
•

AÑO-XLIV ,uNio 1976 ^evis^a a r^opecuaciaN°. 530



primera firma española en riego
COMERCIAL HUMET, S. A. delegacionea:
tel. 293 82 22 extenaión 10' BADAJOZ - tels. 22 23 12 - 22 49 24
teleg. Hidrohumet - Barcelona - télex 52665 BARCELONA - tel. 230 60 00
Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) CORDOBA - tels. 251800/04/08

GERONA - tel. 20 31 66
JAEN - tels. 21 2647/48
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
tels. 22 37 61 /62
LERIDA - tels. 22 43 42/48
MANZANARES - tels. 61 12 26/28
REUS - tel. 31 28 50
STA. CRUZ DE TENERIFE - tel. 284 01 18

Hliales: SEVILLA - tels. 355400/04/08
ALBACETE - Humet Sureste - tel. 21 26 82 télex 72255 chuse
PALENCIA - Sunesa - tel. 72 38 00 VALLADOLID - tels. 22 51 23/25/26
LEON - Sunesa - tel. 21 5907 télex 26374 huval

INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO



^o►^ricultura
ILe ista agropecuaria

PUBLICACION MENSUAL /LUSTRADA

AÑO XLIV NUM. 530
JUNIO 1976

Director:
Cristóbal de la PUERTA

CASTELLO

Dr. Ingeniero Agrónomo
y Periodista

Redactores:

Pedro CALDENTEY ALBERT

Julián BRIZ 'ESCR[BANO

José Carlos GóMEZ BoRRERo

Carlos GARCíA IZQUIERDO

Doctores Ingenieros Agrónomos

Edita:

Editorial Agrícola Españolo, S. A.

Domicilio:

Caballero de Gracia, 24
Teléfono 221 16 33

MADR^ID-14

Portada:

Studio Javier G. DEL OLMo

Diagramación:

Manuel G. DE PAREDES
María AMOxós

Dlnesi0o Or PoYilel^

expresa`,'^^

inunl Wla, af - Yakl/
TUINsa:

276 87 71 - 276 69 33 - 226 61 44

SUSCRIPClON:

Pts. /Año

España ... ... ... ... ... ... 600
Portugal e Iberoamérica ... ?00
Restantes países ... ... ... ... 800

NUMERO SUELTO
O SUPLEMENTO:

España, 60 pesetas

Signatura internacional normalizada; SP I,SSN 0002-1334

sumario

Pág.

Editoriales: Se dice en el campo: El precio del pan es una vergiienza.-Alimenta-
ción, política agraria y responsabilidad social.-Cebada-girasol frente a maíz-soja.
Dos nuevas ferias: Expoflor-76 y Vibexpo-76 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 482

La contaminación de las aguas subterráneas, por MIGUEL MARTIN MACHUCA. 487

Los pecados contra Natura, por JOAQUIN DOMINGUEZ ... ... ... ... ... ... ... 491

Grupo de trabajo sobre recursos de agua y riego, por RICARDO GRANDE

-- - -
Posibilidades de realizar transformación en regadío de forma inmediata ... ... ... ... 499

- - - - ----
Palítica cerealista ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 501

La calidad de los trigos en la Comunidad Europea, por LUIS CISiIVEROS ... ... ... 504

... 509

Pesticidas en el suelo, por JUAN SORJANO POZO ... ... ... .. 513... ... ... ... ... ... .

I^7uencia de los herbicidas sobre la nitrificación, por JUAN SORIANO POZO ... 517

Sistema radicular del olivo, por FERNANDO GARCIA REPARAZ ... ... .. 521

M^ sobre la cafda de los toros, por LUIS FERNANDEZ SALCEDO ... ... . .. 526

El cooperativismo mundial, por GERMAN VALCARCEL-RESALT ... ... .. ... ... 529

Ferias, Congresos, Exposiciones..., citas ... ... ... ...

Libros y revistas ... .. . ... ... ... ... ...

Difusión controlada

FI^
nr^/YYrr r^l^hirr

_535

... ... 541

... 543

546

SO ANIVERSARIO
IS9GICION

ENPIIIOLI
UE ll

PAENSL
TECNIGI

1925-1975
YYYa

Dtpósito leQal: M. 183-1958 I^L^FROiES, S. A. - Torrelara, 8- Madrid-16





TRABAJE CON
LOS MAS SECUROS

PARA OBTENER
LOS MEJORES

FRUTOS DE LA TIERRA
Para trabajar el campo, Vd. necesita

máquinas seguras.
Máquinas que no sepan de fatigas,

que trabajen a pleno ritmo, dónde, cómo
y cuándo Vd. quiera.

Máquinas como los tractores Barreiros,
hechas para trabajar, sin desmayo, en todas
las faenas y en todos los cultivos.

Con plena seguridad. A conciencia.
Porque los tractores Barreiros le ofrecen

la seguridad de obtener los mejores
frutos de la tierra.
Por la dureza de sus motores, que ignoran la
fatiga; por la solidez de su construcción,
que no sabe de averías; por su mecánica
ampliamente experimentada, preparada para
serle útil muchos años; por su concepción
racional de máquina para el trabajo, donde
se unen el confort y la maniobrabilidad.

Por todo, los tractores Barreiros
con su amplia gama de potencias desde
40 hasta 77 CV. HMA, le dan la seguridad
que Vd. siempre ha buscado para lograr
los mejores resultados. Para obtener,
siempre, los mejores frutos.

^^ CHRYSLER
,-e ESPAIVA

TRACTORES
^^^e ^I

Tractores de hoy, para toda la vida



SE DICE EN EL CAMPO:

«EL PRECIO DEL
PAN ES U NA
VERG^ENZA»

Nunca se habían recordado con
tal Insistencia e irritación /os pa-
recidos y tradiciona/es niveles de
precios que igua/aban, poco más
o menos, e/ kilo de trígo con el de
la harina y e/ del pan.

E/ precio actua/ de/ pan, of^cia!-
mente establecido, en comparación
con e/ de! trigo, es "una vergiien-
za", clama /a gente del campo y
cuantos ya empiezan a cansarse
de contemp/ar desfases descomu-
na/es entre precios de origen y
consumo. (En estos momentos el
caso de /os a/baricoques de Mur-
cia que se venden en Madrid es
demasiado elocuente.)

Estos precios, nos referimos de
nuevo a/ pan, controlados y dicta-
dos desde e/ Ministerio de Agricul-
tura, dentro de una politica gene-
ral cerealista, se han visto sorpren-
didos por unas disposiciones refe-
ridas a los precios de /as distintas
c/ases de pan que se expenden al
público que son dictadas desde
atro Departamento ministerial.

La fa/ta de sincronización es pa-
tente y el resu/tado de la opera-
ción, sin entrar en e/ detalle de los
escandallos, resulta beneficioso
para un sector que ni es el propia-
mente productor o agricultor ni el
simp/e consumidor.

La desorbitada d/ferencia ha te-
nido, por otra parte, reacciones de
no ace^otacfón dentro del mismo
gremio de panaderos, habiendo
creado pugnas y competencias que
dejan en entredicho /a razón de /a
espectacu/ar subida.

Se hab/a, incluso, de /a necesi-
dad de /a modernización y automa-
ción de /as panaderias y de /a dis-
tribución de /os productos indus-
trializados, asi como de !as aso-
ciaciones de productores y de la
co/aboración comercia/ a industrial
entre praductores e industriales, a
fin de abaratar costes y conseguir
un reparto de márgenes comercia-
/es de más provecho y cercanla a
los sectores productorss.

ALIMENTACION ,
P O L ITICA AGRAR IA Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Recordando el dicho popular "nadie se acuerda de Santa Bár-
bara hasta que no truena", podriamos decir que en nuestro mundo
económico actual nadie presta atención al campo hasta que las
distintas crisis agrarias amenazan el normal desenvolvimiento de
nuestra sociedad.

Fue necesaria la crisis de materias primas, la escasez de alimen-
tos, para que la Conterencia Mundial de la Alimentación, reunida a
bombo y platillo en Roma, haciese una serie de recomendaciones
que, en su mayoría, quedase, como vulgarmente se dice, en agua
de borrajas. Es cierto que se incitaba a los gobiernos a conceder
prioridad al desarrollo agrario, a establecer objetivos concretos, es
cierto que se urgía a realizar transformaciones en las estructuras
agrarias, a mejorar las relaciones socioeconómicas en las áreas ru-
rales, pero no es menos cierto que toda esa serie de recomendacio-
nes no pasan de ser afirmaciones de buena voluntad y que son los
propios agricultores en cada pais los que deb^en de ganarse a pulso
el puesto que merecen en la sociedad.

En dias pasados, y,hajo el lema "La alimentación, un derecho de
los pueblos", patrocinado por la Fundación General Mediterránea y
Fundación del l. N. l., se organizó un ciclo de conferencias por co-
nocidos especialistas. Sistemas agroalimentarios, tecnologia y nue-
vos recursos alimentarios, necesidades de cereales, etc., fueron, en-
tre otros, algunos de los aspectos estudiados.

A un nivel menos teórico, la agricultura viene protagonizando, de
una torma más o m^enos indirecta, la vida cotidiana, pendiente de la
evolución del coste de la vida. EI incremento en el mes de abril ha
sido de un 3 por 100, lo que viene a suponer un 7,65 por 100 en el
primer cuatrimestre del año y, naturalmente, el problema radica en
acusar a los agricultores como responsab/es únicos en las a/zas de
los productos alimentarios.

Pues bien, es hora de aclarar posturas, de reconocer el esfuerzo
o negligencia de /os distintos sectores implicados en el que se ha
dado en llamar sistema agroalimentario.

Por su incidencia en el coste de la vida y su actualidad, men-
cionamos la subida del pan. La tradicional equivalencia, 1 kg. de
trigo por 1 kg. de pan, se ve un tanto desequilibrada a la hora de
los precios, pues mientras el primero se ha pagado a 8,50 pesetas
el kilo, el segundo ha alcanzado las 38 pesetas como media nacional.

La distribución de costes por kilo de pan nos ofrece que sofa-
mente una tercera parte corre5ponde a!a materia prima, otro tercio
a salarios y gastos generales y el resto a distribución y comercializa-
ción. EI treno que sistemáticamente se ha venido poniendo a la ele-
vación del precio del trigo hasta época reciente, para evitar su re-
percusión en el consumidor, deberia haberse acompañado de unas
exigencias en la mejor estructuración del sector industrial que, por
su parte, ha permanecido estancado a un nivel artesanal, pues tan
sólo una quinta parte se considera que fiene un nivel de mecaniza-
ción adecuado.
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editoriales

Resu/ta mucho más cómoda la postura de los sectores industria
y servicios, cuando se trata de fijar limites a /a subida de precios,
pues, por lo general, basta hacer unos escandallos y repercutir el
incremento de los costes. Sin embargo, cuando se trata de precios
agrarios se /es aplica un "corsé global", un máximo, que han de
redisiribuirse, procedimiento que nos parece injusto al darle un tra-
tamiento discriminatorio respecto a los otros sectores.

Con frecuencia /a imagen que se presenta del sector agrario di-
tiere bastante de la realidad. Hay una defarmación más o menos
voluntaria de que es el sector menos productivo, inmovilista, con
escaso aprovechamiento tecnológico, etc. Un análisis comparativo
detallado con respecto a los atros sectores nos daria resultados sor-
prendentes.

Las mayores exigencias y responsabilidades que descansan so-
bre el sector agrario han de co^njugarse con una politica agraria
convincente, con medidas concretas a corto, medio y largo p/azo y
no a través de una serie de "parches" que desorientan al agricultor
y no resuelven los problemas en su raíz.

En sintesis, podemos afirmar que hay dos direcciones básicas
en el planteamiento actual de la política agraria, una de ellas es /a
elección de productos y alimentos que requieren una atención espe-
cial en el contexto del pais o internacional, según los casos, y otra
establecer las medidas estratégicas que estimulen la producción y
consigan frenar el coste de alimentos al consumo.

Pero no basta sólo con fijar unas directrices, es necesario un
contacto directo entre /a Administración y los administrados, entre
técnicos y políticos, y en general entre todos los implicados en el
slstema agroalimentario, donde todas las posiciones han de tener
audiencia.

No hace mucho un profesor extranjero, al analizar la politica
agraria española, afirmaba que sufria "un superávit de elocuencia y
un déficit de datos". Muchos de los errores se debían a la falta de
entendimiento entre los distintos protagonistas del drama o comedia,
según se mire. Par un lado los técnicos en ocasiones no tienen en
cuenta las necesldades del pais, y elaboran estudios teóricos más
que documentos de trabajo. Por otro, los politicos ignoran los estu-
dios y trabajos publicados en sus decisiones politicas dejándose lle-
var por su visión parcial del problema.

Es hora ya de sentarnos a meditar una vez más los problemas en
conjunto, de analizar con ecuanimidad los conflicfos entre los dis-
tintos sectores, y de abrir nuestros horizontes al resto del mundo
para compartir la responsabílidad que como humanos nos oblíga.
Recordemos para ello la frase del presidente Kennedy, en el primer
Congreso Mundial de la Alímentación: "Tenemos capacidad para
borrar el hambre de la faz de la fierra en el transcurso de nuestra
existencia. Sólo nos falta la voluntad de hacerlo". Estamos conven-
cidos de que gran parte de los problemas tienen solución asequible,
si existe un deseo sincero de afrontarlos.

CEBADA-GIRASOL
FRENTE MAIZ-SOJA

EL EXITO
DE UN
ARTICULO

En nuestro número de mayo pa-
sado, en la sección de Opiniones
que sigue a/as lineas editoria/es,
un articu/o de nuestro co/aborador
Tomás MOL/NA NOVOA se referta,
al contemplar y analizar el tremen-
do déficit de nuestra ba/anza co-
mercial agraria, a/as fuertes im-
portaciones de maíz y soja ameri-
canas frenfe a/as posibilidades de
producción y consumo, entre otras
orientaciones productivas, de /a ce-
bada y la soja en nuestros suelos.

Nuesfra "vocación cebadera" es
considerada, por otra parte, en es-
te número de junio, por el director
genera/ del SENPA.

Pero queremos dejar constancia
de la importancia de /a exposición
de Tomás Molina, y agradecer a
cuantos, a través de esta Redac-
ción o directamente a/ autor, han
querido refrendar la importancia
del tema y felicitarnos por su in-
serción.
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U n a d ^e 1 as 250.000

' 250.000 cosechadoras CLAAS se han vendido en todo el
mundo. Récord de CLAAS.
De cada cuatro cosechadoras en Europa Occidental una es
CLAAS. En la República Federal Alemana, incluso dos. ^Por qué?
^Estriba esto en un programa debidamente escalonado en el
que cada uno puede encontrar la máquina adecuada? ^Son la
potencia del motor, la capacidad de trilla y de limpieza los facto-
res que más cuentan o se da especial importancia al acabado
resistente y larga duración? ^Es acaso el rápido y seguro Ser-
vicio Post-Venta?
Sea la causa que fuere, la realidad habla por si misma:
Los agricultores europeos prefieren CLAAS.

250.000
Cosecl^adoras

Seguridad
en la cosecha
al amparo de

CLAAS

484 - AGRICULTURA



editoriales

EXPOFLOR 76
Durante varios años las fiestas

madrileñas de San Isidro contaban
con un aliciente más, entre las mu-
chas organizaciones patronales, en
forma de cita en el Parque del
Retiro -en el corazón de Madrid-
de una exposición o fiesta de la
planta y de la ffor.

En la actualidad, una ciudad de
más de tres millones de habitan-
tes, cada vez con más deseos de
contacto con animales y plantas,
responde siempre a una cita en la
que se pueden contemplar o cam-
prar tiestos, macetas, plantas, flo-
res, útiles de jardineria, etc. EI
buen gusto y la profesionalidad de
los expertos de este fascinante
mundo (jardineros, paisajistas, flo-
ricultores) permite, en estas expo-
siciones, no sólo la posibilidad de
adquirir cualquier antojo o necesi-
dad para nuestras terrazas o jar-
dines, sino aprender, adquirir, idear
y actualizar conocimientos, lo que
también tiene su precio.

Una exposición de plantas y flo-
res debería ser obligada en todas
nuestras grandes ciudades. La de
Madrid llega por San Isidro, y, es-
te año, por segunda vez, ha aban-
donado su emplazamiento del Re-
tiro, con Metro a/a puerta y to-
do, para vo/verse a instalar en la
Ciudad Universitaria, a un tiro de
piedra de La Moncloa, lo que ha
disgustado a muchos y tenido su
correspondiente eco de protesta
en /a prensa madrileña. Tampoco
ha gustado que se cobre una entra-
da de 50 pesetas por persona. Sin
embargo, en todas las ferias y ex-
posiciones suele haber billetes de
entrada. Lo importante es la cali-
dad de la exposición y las facili-
dades de acceso.

La Expotlor 76 nos ha parecido
inferior a la del año anterior. Me-
nos expositores, menos extensión,
menos público... y precios más al-
tos en las ofertas, para no desen-
tonar de la tónica general. Ha ha-
bido, eso sí, novedades, como lo
es /a excelente y variada gama de
cactus ofertados, los stands espe-
cializados en el riego automático
de /os jardines y hasta una autén-
tica demostración de equipos para
camping y excursiones con ofertas
a p/azos, como corresponde a la

organización empresarial de una
firma importante.

De esta Expoflor, de las venide-
ras y de temas actuales del sector
nos habla, en nuestras páginas in-
formativas, uno de sus organiza-
dores. Nosotros no entramos en
el duelo dialéctico establecido en-
tre el Ayuntamiento y la Sociedad
Española de Horticultura, que tie-
nen puntos de vista dístintos res-
pecto a localización y cuota de en-
trada. Pero pretendemos d e j a r
constancía de la imporfancia de un
certamen de esta naturaleza, la ne-
cesidad de que alcance a otras
ciudades que permanecen inhibi-
das y de que sea más completa
la oferta exhibida, de modo que
se beneficien a la vez expositores
y visitantes. Y para que estos visi-
tantes sean muchos hace falta, al
margen de las facilidades de tras-
lado, una eficaz propaganda pre-
via, que este año se nos antoja no
ha sido del todo eficiente. A pesar
de ello..., que vuelva la Expoflor el
próximo año con el éxito que me-
rece.

DOS
NUEVAS FERIAS

VIBEXPO 76
Ha vuelto Vibexpo a Madrid,

cambiando la fecha invernal primi-
tiva (diciembre 1973) por esta otra
del festivo mayo madrileño.

La v e z anterior comentamos
cumplidamente la exposición, con
la inclusión de una serie de entre-
vistas a personalidades interesadas
del sector. En esta ocasión, AGRI-
CULTURA ha estado presente en
esta Vibexpo con su número de
mayo, dedicado con preferencia a
temas vinícolas, en el que el di-
rector del certamen dejó puntua-
lizados toda la actividad organiza-
dora y los objetivos del mismo.

Después de Vibexpo cabe sólo
felicitar a los organizadores y es-
perar a que otras exposiciones ve-
nideras mejoren incluso a la ac-
tual.

En Vibexpo hemos notado ausen-
cias y el ambiente y concurrencia
del público; en general, nos ha pa-
recido ha bajado respecto a la ci-
ta anterior. Sin embargo, a/gunos
expositores no han ocultado sus
éxitos en contactos comerciales,
sobre todo con el exterior, lo que
supone un avance, por otro lado.
Es posible que se haya consegui-
do una Vibexpo menos bullangue-
ra y más comercial. Nuestros vi-
nos, desde luego, están demasia-
do ausentes de muchos mercados
exteriores, por lo que toda promo-
ción en este sentido, tanto en con-
tactos o presencias en España o
fuera de nuestras fronteras, debe
ser bien recibida.

De todos modos, esta exposi-
ción, que es siempre golosamente
visitada por muchos más ministros
que otras, es siempre alecciona-
dora para el público en general,
que ya va siendo hora de que dis-
tinga los vinos, las denominaciones
y las calidades unos de otros. Y si
mientras toda esta riada humana
puede tener opción a aprender de
vinos (el concurso de catadores ha
sido acertado) -que ya es hora,
repetimos- y, por otro lado, se
promociona la moderna industria
enológica y se consiguen ventas y
contratos, bienvenidos estos Sa/o-
nes Monográficos Nacionales de
Vinos, Bebidas e Indusfrias Afines,
aunque dejen notar ausencias y
concurrencias elocuentes.

AGRICULTURA - 485



TRABAJE CON VENTAJA

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

producidos por PAULAR, con rafia de

POLIPROPILENO
bajo la marca

^SUagró
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

0
,0 EMPRESA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA, S.A. - Avenida Generalísimo, 20 - MADRID 16 - Tlf.: 261 59 00
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EL PROBLEMA DEL AGUA

LA CONTAMINACION
DE LAS AGUAS
SUBTERRANEAS

I^ada vigilanci^ dg las fuentes de contaminación

re arar cosiste- el último mes de mayo, un Sómina-l^s s i p bles a I ►as e
e

„^ ,^^, ,
problerna que para mas

°^ ^q .
rio Internacfona! sobre la conta'mi-tes degrave

4, ^

^^

p en con- na^ión de las aguas subterráneas
ta^m aci órt de eios ecursosanatu- fiarse aslassir#stí u cnones na ► 'ionales ^omo ConsecUárrci^''del vertido dé
rales ya en 1972, or^anizó unas competentea para que planifiquen, residuos sólido •. u,

u^niones en Estocolmq ;para tra- en y"Q+^nir^len la ;utiiiz^^ El término çie `ré^iduos sólidos"
tár este tema` c 6nI det Pos recursos ambientafes, se define como: ' ``

" recursos naturales de la con et fin de me`orar, fa calidad del 1es^t ^l^^^ntó de bienes, materia-Los
. ^`s ei aire ef sgua, Ia medio, mediante la. utilazá'^íón ^d'^ 1as:

►
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d
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,
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mo a los adul- valoracións evdentua^1et tniertdo uen Ie^v^;^se en benefic^o de las gene- tos. ^

1°I^I^^^^iii^^^^^^^nes preséntés ^ futuras m'e- Todas estas re^comendacionQs,
cuenta Iq^ ►onqcimientos tecnQl^i-

^^ gicos y los datos económicos del
diante utla cuidadosa ptanificaciQn dadas en la Conferencia lnt^rna- momento."^^^ ^ , ^r ,an ^un convengaao^á^n 5+^ ionat de Estocolmo uec son las, ,„^ ^ ^^, , , q" ^ul u, . , ^ ^W1-
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é sustancias tóx^cas o de otras dustna, a través deI Instituto Geo- ►1^sif^cación de los residpos siíli ^^ ,

or^,t enacanhdades o rconcendtra►o- oñrcatra^^• orrganismosspolaborado^ ción,ccaracterfs# ^as tded o• r at^^^^l^^°^
nes tales ^qtt^ el medio no pueda ;res, a organizar rlentra del 4X Cur- . nales que lo forman, uso anter^or: ^°

.:neutralizarlas '"para que no cause so de Hidrageologia Aplir;áda, en Qtcéter^^N.yt,^



EL PRO BLEMA
D E L AGUA
CAUSA DE LA POLUCION:
- abonos, insecticidas, herbicidas
- basuras domésticas
- aguas residuales

^^^P

Q^O^

O^^

En España, al igual que en Fran-
cia y en los Estados Unidos, la
clasificación se basa en la fuente
de producción.

En nuestro país los diferentes
grupos de residuos sólidos, consi-
derados son:

- Los de origen doméstico.
- Los que se generan en el co-

mercio y servicios.
- Los sanitarios.
- Los procedentes de lim-piezas

varias, zonas verdes y zonas re-
creativas.

- Los que tienen su origen en el
abandono de animales, enseres
y vehículos.

- Los originados por la industria,
la construcción, la agricultura
y la ganadería.

En la actualidad, la Asociación
Nacional de Bienes de Equipo está
elaborando una serie de documen-
tos que se refieren a los sistemas
utilizados para el tratamiento o eli-
minación de los residuos sólidos.

Los tratamientos que se emplean
hoy día son los siguientes:

- Incineración.
- Reciclado.
- Comportaje.
- Pirofusión.
- Vertido controlado.

^^^Ma
Q^O

En la actualidad se está prepa-
rando una "Propuesta de Nor,mas"
sobre las especificaciones que de-
ben reunir los "Vertederos contro-
lados" para asegurar la no conta-
minación de las aguas, tanto su-
perficiales como subterráneas.

Las citadas especificaciones tra-
tan aspectos como:

- Ubicación.
- Tratamientos previos.
- Impermeabi!ización del lecho.
- Vertidos.
- Drenaje.
- Control de vertederos.
- Organización y estructuras.

Por regla general, los cursos de
agua superficiales son colectores
naturales de los mantos de agua
subterránea y de las redes de acuí-
feros.

Evidentemente hay una estrecha
interdependencia entre las aguas
superficiales y las aguas subterrá-
neas, lo cual quiere decir que la
polución del agua superficial en-
trañará la polución del agua sub-
terránea en toda la extensión de la
zona de influencias de las infiltra-
ciones.

Es, pues, esencial definir en ca-
da caso los límites de esta zona
de influencia, que se podría califi-
car de zana sensible, lo que exige
un conocimiento preciso de las
condiciones hidrogeológicas loca-
les.

En numerosos casos la polución
de las aguas subterráneas se ha
originado ^por la infiltración de agua
superficial ya contaminada.

La polucibn del agua de un río
o de un manto de agua superficial
entraña "ipso facto" la contamina-
ción de un manto de agua subte-

O^^

EL PROI

rránea con alimentaclon, natural o
inducida, a partir del agua superfi-
cial, contaminación que corre el
riesgo de ser tanto más extensa
cuanto las infiltraciones se en-
cuentran más dispersas -rega-
díos.

Para luchar contra este tipo de
contaminación es necesario enu-
merar y delimitar todas las zonas
sensibles donde la polución de un
curso de agua superficial sea sus-
ceptible de entrañar la del agua
subterránea.

Un control particular y preventi-
vo de la calidad del agua en los
ríos que alimentan los mantos es
necesario en todos los casos en
que éstos sean ex^plotados para la
alimentación humana.

Se debe prestar una atención
particular a los puntos de capta-
ción de mantos aluviales, próximos
a los ríos, y que provocan reali-
mentaciones inducidas. ^s necesa-
rio combatir la idea todavía muy
extendida entre los usuarios de que
estas captaciones no extraen más
que "agua subterránea", cuando en
realidad, y en la mayoría de los
casos, gran parte del agua que se
está bombeando proviene del rfo.

Aunque las causas de la polu-
ción de las aguas subterráneas
pueden ser muy diversas, seguida-
mente vamos a anslizar somera-
mente los casos en que la ^polución
tenga su origen en:

- ABONOS, INSECTICIDAS, HER-
BICIDAS.

- DEPOSITOS DE BASURAS DO-
MESTICAS.

- AGUAS RESIDUALES.

Abonos, insecticidas y herbicidas
Desde hace años la utilización

de abonos no ha cesado de au-
mentar y cada vez se em^plean ma-
yores cantidades.

Los principales tipos de abonos
son:

- Fosfatos (de calcio y de amo-
nio).
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- Potasa en formas de cloruros,
sulfatos o nitratos.

A ellos hay que añadir los ele-
mentos insecticidas, herbicidas y
fungicidas. Estos productos, a di-
ferencia de Ics abonos, se emplean
en pequeñas cantidades, pero son
muy tóxicos. EI problema consiste
en averiguar si existe riesgo de
encontrar sn las aguas subterrá-
neas concentraciones excesivas de
estas sustancias.

Las aguas de riego no se infil-
tran enteramente en el terreno, so-
lamente un tercio, aproximadamen-
te, de estas aguas alcanzan el ni-
vel de los primeros mantos acuí-
feros por fenómenos de percola-
ción. Dichas aguas se enriquecen
en sales a consecuencia de la eva-
^potranspiración y del lavado de
los abonos. La concentración de
ciertcs iones en el interior de los
mantos acuíferos puede aumentar.
Algunas de estas sales son tóxi-
cas. La determinación de nitratos
es un criterio de potabilidad y en
el suelo los iones nitratos pasan a
nitritos, que son más tóxicos y,
por tanto, más peligrosos.

EI cloro en forma de CIK no es
retenido ni por el suelo ni por las
plantas, ahora bien, el CIK contie-
ne un 40 por 100 de CI-. EI empleo
masivo de abonos ^puede ha^cer va-
riar la capacidad de absorción de
las diferentes capas de terreno, lo
que es importante en la retención
de sales minerales. Es preferible,
por supuesto, que el suelo retenga
el abono, ya que favorece su utili-
zación.

Contra este tipo de contamina-
ción no existen realmente medios
de lucha bien def?nidos, dado que
es difícil limitar su empleo. Un
control de la infiltración, en el sen-
tido de limitarla al máximo, así co-
mo el trazado de unos drenajes
que permitan recu!^erar en parte
las infiltraciones que se produzcan,
paliarán en cierta medida el pro-
blema de la polución.

LAS BASURAS DOMESTICAS
Los depósitos de basuras do-

mésticas están constituidos por:

- Elementos puramente minera-

les: metales, cenizas, vidrios,
etcétera, que son muy estables
y no causan, "a priori", pro-
blemas.

- Elementos orgánicos estables:
papeles, maderas, telas, cueros,
etcétera... Constituyen del 10
al 20 por 100 del peso de las
basuras. Después de su sepa-
ración ^pueden recuperarse o
quemarse.

- Elementos susceptibles de pu-
drirse o de sufrir fermentación,
esencialmente constituidos ^por
restos de alimentos. Son los
principales responsables d.e la
polución.

La mayor parte del tiem;oo estos
depósitos quedan sin protección
ante los agentes atmosféricos y su
lavado permitirá la infiltración.

En el caso de alcanzar el agua
subterránea ocasionarán estos pro-
ductos una fuerte ^polución, y el
agua será impropia para el consu-
mo y el regadío.

EI peligro está, sobre todo, en
las sales minerales, cuyo despla-
zamíento puede ser más rápido
que el efecto diluyente.

Es de vital importancia en la lu-
cha contra la contaminación pro-
vocada por estos depósitos una
ubicación correcta lejos de zonas
de buena permeabilidad, así co-
mo la realización de drenes ade-
cuados que recojan las posibles fil-
traciones.

LAS AGUAS RESIDUALES
En lo que respecta a las aguas

residuales se pueden distinguir
dos categorías:

- INDUSTRIALES.
- URBANAS.

Por su número y variedad cons-
tituyen un amplio campo a tratar
en lo que respecta a la polución
de aguas subterráneas. En gene-
ral, la polución se produce a partir
de la superficie, salvo en el caso
en que se almacene este tipo de
aguas en pozos negros.

Las aguas residuales de las in-
dustrias se vierten, en general, en
los ríos y a partir de esto se pro-
duce la ,polución.

^ ^^ ^

En cuanto a las aguas urbanas
Ilegan, igualmente, a los cursos de
agua a través del alcantarillado.

Existe, por tanto, una polución
inicial de agua superficial, a par-
tir de la cual se contaminará el
agua subterránea.

La medida más empleada en la
actualidad, en la lucha contra la
contaminación originada !^or aguas
residuales, es su depuración. No
obstante, y sobre todo en los ca-
sos en que ésta puede plantear se-
rios problemas técnico-económi-
cos, la inyección a gran profundi-
dad, por debajo de zonas imper-
meables, ^puede ser una magnífica
solución.

COMENTARIOS
Por último, y como conc!^.asión a

lo anteriormente expuesto, cabe re-
señar que la polución presenta los
siguientes aspectos:

- Diversidad de casos.
- Provinencia a veces muy le-

jana.
- En general, la descontamina-

ción es muy larga, y todo o par-
te de un manto acuífero puede
quedar inutilizabale para varios
años.

- Los medios de lucha son, en
general, difíciles de emprender,
tanto técnica como económi-
camente, siendo la única solu-
ción verdaderamente eficaz una
prevención mediante una cons-
tante vigilancia, tanto de las
fuentes de contaminación co,mo
de los mantos acuíferos sus-
ceptibles de ser contaminados.

EI trascendental papel que tanto
en el presente como en el futuro
desem^peñan y desempeñarán las
aguas subterráneas en el desarro-
Ilo de n ►estro país justifica p!ena-
mente el que todos, desde la Ad-
ministración al hombre de la calle,
seamos conscientes de su impor-
tancia, contribuyendo, cada uno en
la medida de nuestras fuerzas, a
paliar las consecuencias de este
gravísimo .problema de la actuali-
dad que es la contaminación.
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en cuestión de
cislcmiento

i sea exigente !
se troto del confort y lo economio del hogor

porque lo conocen
Los técnicos de la construcción
exigen VITROFIB - ISOVER

Saben que aparte de cumplir todas las exlgenclas
técnicas, tienen otras propiedades que le diferenc^an

• Ser aislantes térmicos y acústicos.
• NO SER INFLAMABLES (segun norma DIN 4 102)
•RESISTIR AL FUEGO (no produciendo gases tóxicos)
• Tener estabilidad dimensional a través de) tiempo.
•Ser inalterables a los agentes quimicos.

En una palabra ser aislantes de fibra de vidrio
VITROFIB- ISOVER.

porque es
obli9otorio

i^^^

P+^S^a^,et►tab^e e co e° ae ^o^es se es ones
^d^flcao^ or e1 auedif^cace eoeT^la 5)

^ _,a n^ I b S I I_Decre^o a en ^onsv^o
do

iel
F^ta

^ d^c^ ^^tl láe e ji

1 Boletln ^

porque les interesa
Los futuros propietarios deben
exigir VITROFIB - ISOVER
Cuando se trata del confort y de la economía de su hogar,

hay que ser exigentes vivir sin ruidos molestos, ahorrar cale-

faccion estar protegidos contra el fuego: diferencia una casa

cualquiera del auténtico hogar

Y ese confort especial solo puede conseguirse alslando con

VITROFIB - ISOVER

Es un producto de:

CRISTALERIA ESPAÑOLA, S.A.

DOMICILIO EN MADRID: JENNER, 3 Telefono 410 31 00 MADRID - 4
DELEGACIONES EN BARCELONA. BILElAO. SEVILLA. OVIEDO. ZAHAGOZA V VAIkNCiA

Nuestros servicios técn^cos están a su d^sposicion para atender cuantas
consultas tengan a bien realizarnos, sm comprom^so alguno por su
parte,

AISLAR... ES AHORRAR ENERGIA Y COM6UST16LE
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EL PROBLEMA DEL AGUA

LOS PECADOS
CONTRA NATURA

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL RIEGO
EN ZONAS DE VERANOS
CALIDOS Y SECOS

Hace unos días, Ieyendo un ar-
tículo de un conocido publicista
agrario, me encontré con un ax^io-
ma que debería ser el fundamen-
to filosófico de nuestra actividad
como agricultores: "A la naturale-
za se le manda obedeciendo sus
leyes". Qué gran verdad. Y cbmo
nos equivocamos al pretender ac-
tuar contra natura.

Sirvan estas líneas camo intro-
ducción a un tema que mP preocu-
pa desde hace mucho ,^^mpo. Me
refiero a la tan manida frase de
"Andalucía, California de Europa"
y, en particular, al grave error que
supone querer cultivar con riegos
de verano una serie de productos
que podrían ser sustituidos por
otros obtenidos durante la esta-
ción húmeda con la ayuda de es-
casos riegos realizados fuera de
temporada.

EI tema del agua ha sido muy
controvertido y creo que alrededor
de él estamos manejando con cier-
ta irresponsabilidad una serie de
factores económicos y sociales de
tanta importancia que merecerían
ser objeto de un estudio mucho
más profundo y detallado. EI agua
es un bien escaso y como tal hay
que tratarlo, procurando siempre
que su productividad sea lo más
alta posible.

Quizá parezca un contrasentido
recamendar que se riegue en la
estación Iluviosa y fresca en vez
de hacerlo en la seca y calurosa.
Yo creo, sin embargo, que el con-
trasentido tiene lugar al querer
cultivar durante el verano, a base
de un enorme gasto de agua y de
energía, productos que pueden
conseguirse en nuestra región du-
rante el invierno con ingresos

Joaquín DOMINGUEZ

equiparables y con un mucho me-
nor gasto en los dos factores cita-
dos. Estoy pensando, por ejemplo,
en los cereales-pienso en los fo-
rrajes. La producción de trigo, ce-
bada o avena con un par de rie-
gos invernales, un fuerte abonado
y una buena elección de la varie-
dad puede proporcionar los mis-
mos ingresos por hectárea que un
cultivo de maíz; el forraje verde
producido en invierno, por ejem-
plo, por un lolium tetraploide, pue-
de superar a la cosecha anual de
un alfalfar; de sobra es conocida
la rentabilidad económica de la
remolacha o del olivar en riego y
sus pocas necesidades de agua.

No abogamos, por supuesto, por
la supresión total de todos los rie-
gos de verano. Hay cultivos, como
el algodón, el arroz o la soja, que
no tienen sustitutivo posible du-



rante el invierno; las hortalizas,
los frutales y las praderas deberán
también regarse, por razones ob-
vias, durante todo el año. Será el
Euen juicio del empresario quien
decida la distribución de sus cul-
tivos de riego, de verano o de fue-
ra de temporada, pero teniendo
siempre en cuenta que deberá
emplear el agua buscando su má-
xima productividad económica y
social.

EI desarrollo con carácter ge-
neral de cultivos de riego invernal
podría tener unas repercusiones
tan importantes como inespera-
das. En primer lugar el gran aho-
rro de agua que se produciría en
las actuales zonas de riego (no
debe•olvidarse que por cada hec-
tárea que dejamos de regar en ve-
rano podríamos regar cuatro o cin-
co fuera de temporada) nos per-
mitirfa asegurar el agua en los
años extremadamente secos para
los cultivos de verano a que me
he referido anteriormente o am-
pliar, en los años de pluviometría
normal y sin necesidad de nuevas
obras de regulación, la actual su-
perficie de riego.

En segundo lugar trabajar a fa-
vor de la naturaleza, además de
un menor gasto de agua, supone
un ahorro de energía (en cada
hectárea regada en invierno em-
plearía^mos la cuarta o la quinta
parte de la necesitada en verano),
de pesticidas y de herbicidas (los
riegos de verano son el paraíso
para las plagas y las malas hier-
bas).

En tercer lugar se conseguiría
una mayor regulación a lo largo
de todo el año de las necesidades
de mano de obra, de maquinaria y
de energía, disminuyéndose con-
siderablemente el porcentaje de
eventualidad; en años normales
en que como hemos dicho antes
podrían ampliarse las superficies
de riego, se incrementaría parale-
lamente el número de puestos de
trabajo.

Y por último nos encontraría-
mos con menores inversiones uni-
tarias en los equipos de riego
puesto que al regar fuera de tem-
porada parte de la superficíe re-
gable disminuirían los caudales
instantáneos con la consiguiente

revista técnica de CAZA y TIRO
Rellene y corte cualquiera de los dos boletínes

de suscripción que figuran en esta págína y en-
víelos a IBERTIEtO. Lagasca, 55. Madrid-1.

SUSCRIPTOR

1° Por 600 pesetas al año el suscríptor reci-
birá puntualmente en su domicílio los doce
e^emplares previstos en cada anualidad, inclu-
yendo los números especiales que se editen.

SOCIO-SUSCRIPTOR
2^ Por 1.000 pesetas al año, cada SOCIO-

SUSG'RIPTOR, además de recíbír la revista en
idéntícas condícíones que el SUSCRIP'iaEt, ob-
tendrá desde el momento de formalízar la sus-
crípción un número de orden ínamovíble, que
será el que ríja para los sorteos que llevaremos
a cabo p-riódicamente. Asímismo el SOCIO-
SUSCRIPTOR de IBERTIItO recibirá una infor-
mación especial y exhaustlva en su propio domí-
cilio de todas las materias inherentes a su
deporte preferido, tales como calendarios de
monterías, cacerías o tlradas de píchón y tiro
olímpico, acuerdos federatívos, últímas noveda-
des técnicas y comerciales, modificacíones de
reglamentos, acuerdos gubernatlvos aparecldos
en el "B. O. E.", cambios de fechas de tíradas
y cuantas informaciones sean de utilidad al
cazador o al tirador. Además, los SOCIOS-SUS-
CRIYI'ORES de IBERTIRO dlsfrutarán de la po-
sibilidad de partícipar en cacerfas, monterías,
tíradas de pichón y tiro olimpíco, descuentos
en armerías y cuantas ventaJas pueda lograr
nuestra revísta para sus SOCIOS-SUSCR,IP-
TORES.

Las suscrípcíones para el extranjero serán
recargadas con los gastos de envío a cada pafs.

OFTG'iNA DE IEERTIRO: Lagasca, 55-4 ^. Ma-
drid-1. Teléis. 225 93 56 y 225 50 Ol. Horas de
oficina: De 8 a 3 (lunes a viernes).

I30LETIN DE SUSCRIPCION

Nombre y apellídos ...........................

............................................................

Dírección .............................................

Localídad .. ......................... D. P. ......

Provlncía .................. Tel. ...............

Forma de pago ( 1) ...........................

Fecha ..................................................

Fírma del suscríptor,

SON: 600 PTAS.

(1) Indicar: ontra reembolso, gíro
postal o transferencia a la Cta. Cte.
n^ O1-450.000-6 de la Agencla Urbana
de Velázquez, 51, del BANCO DE VIZ-
CAYA. MADRID-1.

Esta suscrípclón se consídera pro-
rrogada automáticamente en caso de
no r^cibir contraorden por su parte.

reducción en amortizaciones e in-
tereses del capital no sólo en las
instalaciones privadas, sino tam-
bién en las conducciones comuni-
tarias, pues éstas podrían, sin mo-
dificar sus secciones, proporcio-
nar agua de riego a tierras actual-
mente no dominadas.

No quiero terminar sin un párra-
fo que parece de ciencia ficción.
Si de las ciento cuarenta y tantas
mil hectáreas de riego con que
cuenta la provincia de Sevilla se
dedicaran a riego invernal las cin-
cuenta mil hectáreas que ahora se
destinan a la producción de ce-
reales-pienso de verano y a pro-
ducción de heno, podría incre-
mentarse en quince mil hectáreas
la actual superficie de algodón y
de soja y aun sobraría agua para
regar fuera de temporada otras
ciento cincuenta mil hectáreas. Es
decir, se habría duplicado, sin au-
mentar el consumo de agua, la
actual superficie de riego. Dejo al
buen juicio del lector la repercu-
sión que tanto desde el punto de
vista económico como social ten-
dría esta nueva ordenación de cul-
tivos.

BOLETIN
UE SOCIO-SUSCRIPTOR

Nombre y apellldos ........................

......................................................

DSreccíón .......................................

Localidad ..................... D. P. ......

Provín_ta . ................. Tel. ............

Forma de pago (1) ........................

Des-s recíbir ínformación de Ca-

za menor ^ Caza mayor ^ Tlro

olfmpíco [] Tlro de pichón ^

Fecha .............................................

Firma del Soc1o-SUSCrlptor

SON: 1.000 PTAS.

(1) Indicar: Contra reembolso,
giro postal o transferencla a la Cta.
G'te. núm. O1-450.000-6 de la Agen-
cia Urbana de Velázquez, Sl, del
BANCO DE VIZCAYA. MADRID-1.

Esta suscripcíón ss considera
prorrogada automátlcamente en
caso de no recibir contraorden por
su parte.
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Instalación 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 forrajes
Deshidratadoras móviles = Fábricas de piensos compuestos
Secaderos de grano de pequeña, mediana y gran producción

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

PROYECTA, CONSTRUYE Y MONTA:

G STEIN ET ROUBAIX ESPANOLA S.A.
Ercilla,4 -Apartado 347-Teléf. 4242520 - Telex.33700Stein e-BILBAO
DELEGACIONES EN: Madrid - Maria de Molina,37 I 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 / Secaderos y molinos industriales

STEIN COMBUTION ^ Carretera de Gatica, s/n
MUNGUTAIVizcaya) Telefono 6741500 - Ap.347- BILBAO
calderas para centrales térmicas /gene

radores devapor/ piping^tratamiento

de residuos sólidos

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

ventiladores/captación y separación de polvo/
equipos de granallado ^ climatización nuclear

AGRICULTURA - 493



i i

^ ^ i 0 i ^ i i

i i ^ i

^ ^ ^ ^
^

i

1 1 ^ ^ ^ . ^ ^

494 - AGRICULTURA



REUNION DE LA F. A. 0. EN SEVILLA EL PROBLEMA DEL AGUA

GRUPO DE TRABAJO
SOBRE
RECURSOS DE AGUA Y RIEGO
Por Ricardo GRANDE COVIAN

TRES TEMAS:
• SUELO, RIEGO Y DRENAJE
• MECANIZACION DEL RIEGO POR ASPERSION
• CONTROL DE LA MALEZA EN LOS CAUCES DE AGUA

Un problema común:
EL AHORRO DEL AGUA

Los c<sistemas actuales de riegos», analizados por el Sr. Arlosoroff

Durante los días 10 a 15 de ma-
yo tuvo lugar en Sevilla la reunión
del Grupo de Trabajo de la F. A. O.
encargado de los estudios relacio-
nados con la aplicación del agua al
suelo y problemas que el exceso de
agua puede plantear tanto en la es-
tructura del suelo como en el des-
arrollo de las plantas.

Este grupo de trabajo Ileva re-
uniéndose desde 1962, en que fue
creado, por segregación del anti-
guo Grupo de recursos de tierra y
agua, cinco veces en Salónica
(Grecia), Malta, Bruselas (Bélgica),
Tel-Aviv ( Israel) y Bucarest (Ruma-
nia). Precisamente en la reunión
de Bucarest fue en donde se aQro-
bó que, previas las gestiones per-
tinentes con el Gobierno español,
se realizase la sexta reunión en
España, teniendo en cuenta las
grandes realizaciones en riegos y
drenajes ejecutadas por nuestro
país en los últimos años, y que,
concretamente, la ciudad que hos-
pedara a los miembros fuese Se-
villa, ya que ello permitiría girar
visita a los trabajos de aprovecha-
miento para riego del manto acuí-
fero subterráneo de Almonte-Ma-
rismas, trabajo realizado en íntima
colaboración del Gobierno espa-
ñolylaF.A.O.
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Prueba de la trascendencia da-
da a esta reunión por aquel or-
ganismo internacional fue el que,
accediendo a la invitación hecha
por el ministro de Agricultura es-
pañol, asistiesen a las visitas téc-
nicas y acto de clausura de las
Jornadas el presidente de la F.A.O.,
doctor Saouma, y el representante
regional para Europa de dicho or-
ganismo, doctor Bildeshein.

Las representaciones a estas re-
uniones no son personales, sino
de países, siendo el número de dos
representantes el más corriente en-
viado por la mayoría de éstos, es
por ello un grupo restringido que
trabaja sobre un tema preparado
con antelación, de un grupo de te-
mas reducido y con un responsa-
ble del tema que prepara previa-
mente el esquema y desarrollo de
éste, para que las intervenciones
nacionales se centren sobre el ob-
jeto deseado.

En la reunión de Bucarest de
1962, en la que la representación
española estuvo formada por los
ingenieros señores Pazos Gil y
Grande Covián, se fijaron los si-
guientes especialistas para des-
arrollarlos.

Tema 1.°. Examen de las rela-
ciones entre la estructura del sue-
lo, el riego y el drenaje.

Tema 2.°. Mecanización det rie-
go por aspersión.

Tema 3.°. Control químico de
la maleza en los cursos de agua.

Para el desarrollo del primer te-
ma fue designado el doctor Traf-
ford, director de la Estación Expe-
rimental de Drenaje de Cambrid-
ge (Inglaterra); para el segundo te-
ma fue encargado el doctor Feke-
te, del Centro de Investigación
Agraria de Budapest (Hungría), y
el tercer tema, el doctor Móhler,
del Centro de Investigación de
Agua-Cultivo de Bonn (Alemania
Federal).

A dichos temas, y por petición
expresa de la O. E. A., se unió un
trabajo preparado por el doctor
Arlosoroff sobre riego actual en
Europa, y que tenía como título
"Equipos y métodos de riego".

Los países asistentes fueron 14,
con 34 delegados, asistiendo asi-
mismo representación de la
C. E. A., G. I. G. R. e I. C. I. D., asf
como un grupo de técnicos espa-
ñoles en calidad de observadores.

Como complemento de los tra-
bajos, en el programa de sesiones
se incluían dos visitas a las dos
zonas de riego en realización ac-

tual en la provincia: el Bajo Gua-
dalquivir y Almonte-Marismas, vi-
sitas del máximo interés para un
grupo de expertos en riegos y dre-
najes.

Sistemas actuales de riego

EI trabajo presentado por el doc-
tor Arlosoroff es una síntesis muy
completa y detallada de los siste-
mas de riego actuales y una visión
de la evolución futura. Parte del
supuesto de que, en un futuro pró-
ximo, el mundo tendrá que afron-
tar problemas graves de produc-
ción alimenticia, que obligará a un
incremento de la producción no
sólo por unidad de tierra, sino
también por unidad de agua utili-
zada. Se considera que el aprove
chamiento de lagua, bien muy li-
mitado, no se hace en la medida
que su valor aconseja, y por ello
han de buscarse sistemas de apli-
cación de agua al suelo que ob-
tenga por unidad de agua una co-
secha de mayor valor nutritivo.

En él se analizan los distintos

sistemas de riego, desde el riego
de superficie a las técnicas actua-
les de agua localizada (goteo y es-
cupidores o rociadores).

En la discusión se considera que
si bien debe de seguirse la técnica
de aplicación de agua, localizada
como sistema de ahorro, por lo
que no sólo el goteo, sino las ban-
das de exudación pueden abrir
un gran campo, el sistema de rie-
go de superficie sigue teniendo vi-
gencia para ciertas circunstancias
y suelos.

Se consideró por todos los asis-
tentes que el trabajo preparado
por el doctor Arlosoroff es del má-
ximo interés, ya que por primera
vez se prepara un resumen tan
completo y documentado, por lo
que se considera básico para todos
los estudiosos de esta materia.

Suelo, riego y drenaje

En el tema primero, en el que
se trata de analizar la interrelación
entre suelo, riego y drenaje, se se-
ñaló la dificultad para Ilegar a una
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conclu5ión definitiva, al no existir
método^ sencillos para medir la
estructura del suelo, y por ello la
dificultad de relacionar los facto-
res de riego y rendimiento de las
cosechas con las condiciones edá-
ficas del suelo.

Se Ilegó, sin embargo, después
de amplia deliberación, a las si-
guientes conclusiones:

1.a Una estructura apropiada
de suelo es esencial para una
agricultura eficaz.

2.a AI regar un terreno debe
observarse su estructura, evitando
variaciones perjudiciales.

3.a EI drenaje facilita la conser-
vación de la estructura.

4.a La precipitación elevada, el
abuso en el riego y el tráfico inten-
so sobre una parcela, son causas
de la degradación de la estruc-
tura.

5.a Es del máximo interés rea-
lizar las labores de cultivo en con-
diciones óptimas de humedad. Las
labores realizadas en suelos pue-
den ser muy dañinas.

Riego por aspersión

En el tema segundo se analiza-
ron los sistemas de riego por as-
persión en uso, señalando cómo
los sistemas de cobertura total obli-
gan a un consumo elevado de ener-
gía, lo que hoy es un grave pro-
blema. Por otra parte, se vio que
es muy diferente el tratamiento que
ha de darse a estos sistemas de
un pais a otro. Mientras en el nor-
te de Europa el riego es suplemen-
tario, y por ello este coste adicio-
nal de energía puede no tener im-
portancia, en la cuenca mediterrá-
na, donde el riego es necesario
durante todo el período vegetati-
vo, sí lo puede tener.

Después de un amplio debate,
se consideró la necesidad de que
el grupo de trabajo continúe anali-
zando el ulterior desarrollo del rie-
go por aspersión mecanizado, así
como los aspectos que influyen so-
bre el mismo, para Ilegar, si es po-
sible, a una definición correcta de
los equipos idóneos para cada
área.

Control químico de la maleza

EI tema tercero, esto es, control
químico de la maleza en los cau-
ces, es de una gran importancia,
ya que ha de analizarse en una
doble vertiente, la conservación
ecológica de los cauces para que
no pierdan su funcionalidad y los
problemas que el uso de herbici-
das puede crear al equilibrio eco-
lógico.

Se discutió mucho sobre la lim-
pieza mecánica y la química, Ile-
gándose a las siguientes conclu-
siones:

1.a Es imprescindible conser-
var los cauces en perfectas condi-
ciones. La vegetación limita la ca-
pacidad de funcionamiento.

2a. Se debe de seleccionar, en-
tro los sistemas puestos a nuestro
alcance para la limpieza de cau-
ces, aquellos que resulten más
económicos.

3.a Se Ilamó la atención sobre
los peligros que puede plantear la
aplicación incontrolada de herbi-
cidas en los cursos de agua, al
existir una falta de experiencias
que permita conocer las conse-
cuencias de tales aplicaciones, y
existir una laguna legislativa so-
bre tal tema.

EL PROBLEMA DEL AGUA

Comentarios

Como puede verse, en la sema-
na de reuniones se discutieron te-
mas muy concretos, pero todos
ellos de gran utilidad para el área
en que nos encontramos. No cabe
duda que el tema del ahorro de
agua es uno de los que de forma
más constante se está poniendo de
manifiesto en este área andaluza,
mucho más en estos últimos años,
en los que la pluviosidad ha sido
escasa y por ello el riego más ne-
cesario. También el problema de
vegetación en los cauces de agua
y sus efectos sobre el funciona-
miento normal de los mismos es
tema que preocupa, preocupación
que se intensifica cuando han de
utilizarse herbicidas para la des-
trucción de esta maleza, herbici-
das que, cuando son arrastrados
aguas abajo, pueden producir gra-
ves efectos sobre el equilibrio del
ecosistema.

La sesión de apertura estuvo pre-
sidida por el que lo era del grupo
de trabajo, don Juan Manuel Pa-
zos Gil, asistiendo en representa-
ción del Ministerio de Agricultura
el secretario general del IRYDA,
don Gabriel Baquero de la Cruz,
y en representación de la F. A. O.
el doctor Horning, así como las
autoridades locales.

La sesión de clausura fue presi-
dida por el ministro de Agricultu-
ra español, señor Oñate Gil, asis-
tiendo el presidente de la F. A. O.,
doctor Saouna; el representante
regional para Europa de la F. A. O.,
doctor Bildeshein; el jefe de Re-
cursos de Agua de aquel organis-
mo, doctor Horning; el represen-
tante de la Oficina Regional, doc-
tor Fenesan, así como las autori-
dades provinciales.
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Plondrel

Plondrel 50 W controla
el oídio y el moteado al mismo tiempo.

Entre las muchas ventajas que brinda Plondrel* están
las siguientes: 1. Plondrel no pierde su eficacia, incluso

después de muchas temporadas de uso. 2. Plondrel tiene
una excelente actividad erradicante o curativa y preventiva.

3. Plondrel, con su protección combinada, ahorra tiempo
y mano de obra. 4. Plondrel no es tóxico para abejas.

Plondrel es uno de los numerosos Productos Agroquímicos
de Dow que contribuyen a que Vd. obtenga una

mayor producción.

Plondrel
' Marca Registrada -The Dow Chemical Company

MACAYA AGRICOI_A, S.A. Aragón, 271 BARCELONA

SCHERING AGRO,S.A Paseo de Gracia.111,P1 18°
BARCELONA
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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.

AIBERTO A(iUILERA, 13 - Teléfono 4414500 - MADRID

A6ENCIAS 1 TALlERE3 UE SENYICIO COM NEPUESTUS ON161NAlES BAIANTIUOOS
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POLITICA CEREALISTA
el SEN PA, al habla
entrevista a D. Claudio Gandarias

«TRIGOS DUROS, CEBADAS...
Y OTRAS TENDENCIAS PRODUCTIVAS»

La politica cerealista ha sido
clásicamente en nuestro pais
una parte Importante
de la seguridad agraria.
En /os tiempos de "necesidades"
se consiguió el milagro de/ trigo.
Ahora se intentan orientar
ciertas producciones
en razón a /a demanda
genérica interior, posibilidades
productivas y...,
lo que se ha olvidado
en los recientes años,
a nuestra triste balanza
comercial agraria.

En rueda de prensa oportuna
e/ director general
del Servicio Nacional
de Productos Agrarios (SENPA)
contestó a diversas y esporádicas
preguntas de los asistentes.
En esa misma ocasión
don C/audio GANDARIAS
tuvo /a amabilidad de dedicar unas horas
de conversación con un redactor
de AGR/CULTURA para charlar
de temas actuales y futuros
de su competencia que interesan
a muchos agricultores
y ganaderos españoles.

-La oplnión p►blica especlali-
zada está un poco preocupada
sobre el poslble déficit d^e trlgo en
España y, sobre todo, en relaclón
a la tendencla hacia déficlt de tri-
gos duros. L^ué nos puede decir
al respecto, señor Gandarlas?

-No existe déficit de trigo blan-
do en el país, el abastecimiento
nacional está totalmente asegura-
do, puesto que existen remanentes
de trigo en poder del S. E. N. P. A.,
que cubren el consumo de trigo
durante los prbximos tres meses.
Por otra parte, la adquisición por
el Servicio de trigo correspondien-
te a la cosecha actual ya se ha
iniciado en las provincias tempra-
nas, por lo que puede decirse que
no existe ningún problema de
abastecimiento de trigo. Por el
contrario, en trigos duros sí existe
déficit, puesto que por una parte
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se han ido sustituyendo superficies
dedicadas a este cultivo por otras
de mayor rentabilidad, y por otra,
el aumento del consumo de trigo
duro es, aunque lento, progresivo.
Por este motivo, intentando mejo-
rar en este aspecto los precios de
tales trigos, han sufrido un fuerte
incremento en la campaña actual.

-Nuestro agricultor cada vez
pretende ser más "simpllsta y se-
guro", co^n el fin de luchar contra
las adverslcfad$s de las coaechas
y de loa precios, y se pregw^ta aa-
bre la utlllzación de nuevas varie-
dades de trlgo, que, según lo que
lee en las reviatas, son mllagrosas
en cuanto a producción de klla-
gramos por hectárea. ZGlué hace
el Servicio en este terreno?

-Efectivamente, en las últimas
campañas se está produciendo
una inquietud en los agricultores
trigueros y por todas las zonas ce-
realistas del país se buscan varie-
dades que puedan dar mayor ren-
tabilidad al cultivo; muchos casos,
afortunadamente, sirven para sus-
tituir trigos de mala calidad por
otros de mejores rendimientos y
más alto valor harino-panadero. EI
Servicio en este aspecto aconseja
las variedades más idóneas a cada
zona, entrega grano para siembra
al agricultor y pone a disposición
de éste sus máquinas de selección
para que pueda con carácter gra-
tuito dejar sus granos en condi-

502 - AGRICULTURA

ciones aptas para que le sirvan de
grano de siembra.

-^Podría dar algunas cifras sig-
niflcatlvas que demostraran la ten-
de^ncia habid^a es#a cam^paña res-
p^ecto a la anterior en cuanto a
supertlcie de slembras y su reper-
cuslón ®n las cosechas y stocks?

-La superficie sembrada de tri-
go en la cosecha actual puede ci-
frarse del orden de 2.830.000 Ha.,
frente a 2.660.000 de la campaña
anterior, lo que supone un incre-
mento de 6 por 100 respecto al
año anterior. La superficie de ce-
bada cifrada en 3.10D.000 Ha. tiene
una detracción respecto al perío-
do anterior, cuya superficie era de
3.260.000 Ha., con un porcentaje
del 96 por 100 respecto al año an-
terior. En cuanto a los rendimien-
tos, a la hora de contestar estas
preguntas, cuando de muchas zo-
nas del país Ilegan al Ministerio
de Agricultura noticias de disminu-
ción de rendimientos, e incluso en
algunas de verdaderas zonas ca-
tastróficas, es casi imposible po-
der aventurar en qué rendimientos
nos encontraremos para esta co-
secha. No obstante, sí puedo
aventurarle que la cosecha de tri-
go será del orden de los cuatro
millones y medio de toneladas y la
de cebada alrededor de los 5,6 mi-
Ilones de toneiadas, pues no hay
que olvidar qué zonas eminente-
mente trigueras, como Andalucfa,

tienen cosecha superior a la pasa-
da, y otras como las provincias
aragonesas, fundamentalmente ce-
baderas, tienen una cosecha muy
superior a la anterior.

-La cebada es punto y aparte.
En AGRICULTURA, por ejemplo,
hemos dedica^do unas Ifneas el
m^es anterior, que creo han tenido
eco, al asunb g^irasol-cebad^a fren-
te a soJa-mafz. ZPodrfa decir algo
cfe nuestra "ansia" de produclr ce-
bada, m^4entras estamos exportan-
do este grano pfenao, y de su rela-
ción con el maíz, que en grandes
cantldades se lmporta?

-Nuestra nación tiene tanto por
su clima como por muchos de los
suelos cultivables vocación ceba-
dera. Por tanto, dEbe pensarse en
fomentar este cultivo en la medida
de nuestra posiblidades. EI techo
de consumo de cebada yo juzgo
que aún no se ha alcanzado, y que
para alcanzarse habrá que restrin-
gir las importaciones de maíz has-
ta aquellas cantidades verdadera-
mente necesarias y para aquellos
piensos en los que este cereal no
pueda ser sustituido por cebada.
Por tanto, podría darse la circuns-
tancia de que por una parte fué-
ramos importadores de maíz para
esos piensos a que antes me refe-
ría, y por otra, y al mismo tiempo,
fuéramos exportadores de cebada.
Una reducción en nuestras impor-
taciones de maíz dei orden de las



800.000 a 1 millón de toneladas
no sólo juzgamos que es conve-
niente, sino, además, necesario,
con el fin de proteger nuestros cul-
tivos; por otra parte, entendemos
que los stocks necesarios de pien-
sos que la Administración debe te-
ner en su poder para regular los
mercados, deben ser necesaria-
mente a base de producciones na-
cionales, con lo cual nos encon-.
tramos que son necesarias pro-
ducciones iguales o superiores a
las que en esta campaña se espe-
ran.

-EI ganadero español se dice
mucho está acostumbrado a pien-
sos de formulación americana.
Hace años nuestro ganado te^nía
otras "costumbres de comer".
^PuE^den variarse estas costum-
bres? LGtué se pued^e hacer, si hay
algo que hacer, en beneficio de
nuestra proslvcción nacional?

-Esta pregunta prácticamente
ha quedado contestada anterior-
mente; no obstante, quiero remar-
car que la alimentación de nuestra
cabaña ganadera cabe fundamen-
talmente en producciones nacio-
nales y si durante mucho tiempo,
porque nuestro déficit de piensos
era muy fuerte, no podían entrar
en las formulaciones de piensos
compuestos o entraban en peque-
ña escala cereales nacionales,
creemos que ha Ilegado el mo-
mento de que se tenga en consi-
deración y entre a formar parte
tanto por el precio como porque
pueden sustituir en muchos de
ellos a cereales de importación es-
tos cereales, y por otro, es por lo
que antes decíamos debe reducir-
se nuestra importación de maíz
fundamentalmente del orden de la
cantidad antes citada.

-^Ha perosado el S. E. N. P. A.
algo en relación y sobre todo a los
agricultores pequeños, a las difi-
cultad^es de íina^nciación d^e las
cosEChas de cebada ahora tan ex-
tendidas y aleatorias de precios
en toda España?

-En este sentido el S. E. N. P. A.
ha puesto en funcionamiento una
nueva modalidad de compra de
cebada que es la compra mediante
contrato reversible a opción del
agricultor, y en virtud del cual
puede financiar durante un perío-
do de tiempo su propia cosecha
de cebada. En este sentido si an-

tes del día 31 de diciembre desea
disponer de dicha cebada para su
propio uso, puede devolver el an-
ticipo que le ha facilitado el
S. E. N. P. A. y que Ilega al 60 por
100 de la cantidad comprada en
depósito.

-^Es el S. E. N. P. A. un orga-
nismo fríamente regulador de pre-
cios o, al mismo tiemiro, asesor y
consajero del agricultor?

-Indiscutiblemente, el S. E. N.
P. A., dada su ramificación, que
prácticamente Ilega a todos los
pueblos de España, no es un orga-
nismo desligado del campo, sino
por su contacto y su consejo Ilega
a todos los agricultores.

-Cecía la gente del campo ha-
ce algún tiempo que el precio de
la cebada va a caer este año. ^Es
verdad?

-Mi impresión personal es que
no, los últimos calores y la sequía
en este último período de vegeta-
ción de la planta ha hecho que la
cosecha de cebada no sea todo lo
abundante que cabía esperar, esto
por un lado y, por otro, los precios
establecidos para el maíz harán
que el precio de la cebada se
mantenga durante toda la tempo-
rada.

-Se habla poco de las posibili-
dad^es españolas de produccibn de

Feguminosas grano (yeros, vezas,
algarrobas, almortas, etc.). ^Hay
reaFmente pasibílidades?

-En este caso podemos distin-
guir dos aspectos de la cuestión,
o, mejor, casi tres: posibilidades
agrológicas, es decir, de clima y
suelo, y que serían factores limita-
tivos. La tercera limitación empie-
za a la hora de Ia recolección me-
canizada de las leguminosas, en
cuya compra todavía hay que per-
feccionar los sistemas actuales, ya
que tenemos la competencia de
las harinas proteicas de importa-
ción, que hacen que la industria
prefiera acudir a ellas antes que
a la producción nacional, ya que
éstas resultan más caras con los
actuales costes de producción.

-^Qué podría informar directa-
men^te al agricultor, como dire^ctor
d^el S. E. N. P. A.?

-Comprendo que los agriculto-
res tienen planteadas muchas du-
das a la hora de tomar sus deci-
siones, y por ello es muy difícil
contestar concretamente a la pre-
gunta. No obstante, sí puedo ase-
gurar que el S. E. N. P. A. siempre
estará a su lado para tratar de re-
solver conjuntamente los proble-
mas y las dudas que vayan sur-
giendo en cada momento.

MACARIO
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EI "Diario Oficial de la C. E. E."
de 19 de mayo ha publicado los
Reglamentos que resumen las de-
cisiones del Consejo para la cam-
paña cerealista 1976'77. Para ge-
neral conocimiento de nuestros
agricultores, quiero ahora comen-
tar algunas modalidades de Ios ci-
t a d o s Reglamentos comunitarios
que tienden a fomentar la produc-
ción de trigos de calidad.

LA NUEVA REGLAMENTACION
EUROPEA

En esta regulación se introducen
nuevos criterios para la clasifica-
ción de los trigos, que se dividen
en:

- los llamados paniticables;
- los que no se consideran aptos

para /a panifícación.

EI precio de intervención sufrirá
una reducción de 15 U. C. por to-
nelada, o sea, aproximadamente,
120 pesetas por Qm.

Aunque la totalidad de las dispo-
siciones que han de regular el co-
mercio de los cereales no ha apa-
recido todavia, si es posible pre-
cisar sin grandes errores cómo se
aplicará la Reglamentación de ba-
se que ahora comento.

EI reconocimiento de los trigos
torra%eros a la intervención se efec-
tuará por una prueba de panitica-
ción. Por iniciativa del Grupo de
Molineria de la C. E. E., quince
faboratorios europeos han trabaja-
do en la elaboración de este "test".

Los criterios que habrán de apli-
carse en ta próxima campaña se
referirAn, por tanto, a las condicio-
nes fisicas de Ia pasta producida
por la harina de determinados tri-
gos y su aptitud para eI amasado.
No parece posible, de momento,
dar caracterfsticas del pan, ya que
los resultados son aún discordan-
tes, puesto que no sólo entran en
juego las condiciones propias de
la harina, sino también las de sus
mezclas o adiciones de otros com-
ponentes. Por tanto, el asunto es
muy complejo y ha quedado para
ser estudiado más adelante.

De momento, el ensayo de pa-
nificación Ileva consigo la utiliza-
ción de material normalizado y un
proceso operatorio delicado y no
será reafizable más que por un pe-
queño número de laboratorios es-
pecialmente equipados y con per-
sonal especializado.

A la vista de los análisis realiza-
dos sobre muestras de trigo se ha

podido observar la condición pa-
nificable de sus harinas. Si éstas
alcanzan el índice mínimo estable-
cido, se clasifican como aptas y
obtienen un mayor precio. Por el
contrario, las que no sobrepasan
este mínimo son las procedentes
de lo que denominan trigo forra-
jero.

Es importante destacar que la
nueva Reglamentación no afecta
más que a la intervención oficial,
es decir, las condiciones por las
que en Francia el Office Interpro-
fessionnel des Céréales (O. N. I. C.)
aceptará los lotes de trigo que se
le ofrezcan para su venta.

No se impondrán disposiciones
reglamentarias a las transacciones
comerciales, pero eguramente se
prohibirá a los molineros comprar
trigo calificado de forrajero por la
intervención del O. N. I. C.

POLITICA DE COMPRAS

De lo anteriormente expuesto se
deduce que la calidad de los tri-
gos en las transacciones comer-
ciales es exclusivamente del domi-
nio contractual. La calidad de la
mercancia debe ser definida muy
claramente en el contrato de ven-
ta, bien entendido que el término
contrato debe ser tomado en su
más amplio sentido jurfdico y no
en el estrecho sentido del contra-
to escrito.

Pero, ^cómo definir la catidad de
los trigos en los contratos?

Después de estudiar profunda-
mente el tema de la calidad de los
trigos se estima que la prueba pro-
puesta no es completa. pero gra-
cias a lo^ ensayos re?lizados pre-
viamente permite fijzr con bastan-
te exactitud el tope minimo que ne-
cesitan alcanzar ciertos trigos pa-
ra ser calificados como panifica-
btes.

Se ha podido comprobar clara-
mente que ciertas variedades, aun-
que producen elevados rendimien-
tos, dan tndices de paniticación
insuficientes, por lo que al pagár-
seles un precio más bajo puede
conducir a que los agricultores
abandonen el cultivo de esas va-
riedades.

Apoyándose en esta referencia
de la variedad es donde hay que
buscar la calidad contractual. En
efecto, parece ser se ha compro-
bado que en cada zona de produc-
ción y salvo accidentes climáticos,
las diversas variedades presentan
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características constantes que per-
miten a los molineros conocer las
que les convienen y las que deben
excluir.

EI consumidor exige al panade-
ro le proporcione pan de buena ca-
tidad y el panadero solicita del mo-
linero harina que dé satisfacción a
su cliente. Es por tanto lógico que
el molinero exija det agricultor
ciertas garantías en el trigo que
recibe de éste.

Una cuestión aparece entonces
indispensable y es la necesidad de
recolectar y clasificar los trigos por
variedades, ya que en tos contra-
tos podrá exigirse figure la compo-
sición de la mezcla.

De cualquier modo, en Francia
se espera que una vez conocidos
los indices de paniticación por va-
riedades será ya más fácil operar
v saber a qué atenerse en cuanto
al precio que pueda obtenerse, por
lo que, con esta medida, podrá
conseguirse una mayor transparen-
cia del mercado.

REDACCION DE LOS
CONTRATOS

Dos tipos de contratos han sido
previstos:

a) Con exclusión de ciertas va-
rledades.

b) Con lista positiva y limitati-
va de /as variedades admi-
tidas.

La cláusula de exciusión de cier-
tas variedades deja al vendedor la
posibiiidad de entregar otras y ge-
neralmente una mezcla de varieda-
des cultivadas en su radio de apro-
visionamiento. No garantiza la ca-
lidad mínima, pero deberá preci-
sarse se trata de una mezcla de va-
riedades cultivadas en la región,
con exclusión de las que se men-
cionan precisamente como varieda-
des forrajeras.

En el segundo caso, es preciso
definir la variedad o variedades
contenidas exigidas por el compra-
dor.

LITIG{OS

En el caso de litigios, actual-
mente se dispone de un arma im-
portante, de un método de análisis
que permite distinguir las distintas
variedades.

Cada variedad presenta un es-
pectro diferente que permite dife-
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renciar entre sí las variedades con
relativa facitidad. Es conocido el
procedimiento por la electrofore-
sis de las gliadinas (la gliadina es
una de las materias nitrogenadas
c;ue forma parte del gluten del tri-
go y que forma la red alástica que
se apoya sobre eI armazón de glu-
tenina, otra de las materias del
gluten). Este método permite, en
el caso de un lote varietalmente
puro, confirmar ta identidad de ta
variedad desconocida.

La operación puede efectuarse
sobre una parte alicuota del grano
pulverizado o de la harina corres-
pondiente.

Cuando se está en presencia de
una mezcla varietal de composi-
ción desconocida, lo que es muy
frecuente en los lotes almacenados
después de la cosecha, es posible,
operando grano a grano con una
pequeRa muestra representativa,
precisar la identidad de las dlver-
sas variedades componentes del
lote e incluso sus preparaciones
respectivas.

Para poder catcular con una pro-
babilidad del 95 por 100 y determi-
nar ai menos el grado de una va-
riedad en mayor número represen-
tada en la mezcla por un 5 at 6 por
100, se calcula deben examinarse,
aproximadamente, 50 granos. Este
método permite identificar perfec-
tamente la variedad, pero dede lue-
go no da ninguna indicación en re-
lación con la calidad.

RESUMEN

Con esta medida comunitaria se
modifica profundamente la econo-
mfa cerealista europea en relación
con los precios y calidades. En
Francia, el O. N. 1. C., organismo
oue regula estos productos, ha to-
mado ya las disposiciones necesa-
rias para que una red de 16 labo-
ratorios calificados puedan proce-
der a partir det 1 de agosto a es-
tabtecer las determinaciones exigi-
das por la nueva Reglamentación
europea.

Como no se puede fomentar el
cultivo de variedades de trigo de
elevado rendimiento y escasa cati-
dad, las medidas adoptadas me pa-
recen plausibles, por lo que cual-
quier esfuerzo que en nuestro pa(s
se realice para adaptar el procedi-
miento de clasificar nuestras va-
riedades de trigo cuttivadas ha de
producir efectos favorables entre
los consumidores.



Correas AGROSTATIC

para maquinaria AGRICOLA

TRAPECIALES
HEXAGONALES (Qoble trapecio)
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, ^ueden trabajar con
elevadas potencias, a fuertes y constantes relaciones de transmisión.

, R^^^, Grupo Autónomo Artículos Técnicoc G. A. A. T.

Nuestros Técnicos les solucionarán cualquier problema que se les presente.
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Publicaciones de
EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑ OLA , S. A .

MANUAL DE
.
: ^^^^^^u^^

COMERCIALIZACION . ,,..,^ u,,;; ELAIOTECNIA ^ ^^^^^^^^^'"'``
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Pedro C.a^ldentey

ry ^
Autores varios
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(en colaboración con FAO)
210 págs. 325 ptas. _

, 16^6 págs. 380 ptas.
_
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EL TRACTOR
AGRICOLA

OLIVAR INTENSIVO

Manue^l Min^got ^ Juan Antonio Martín Gallego ^
;^ ^̂

98 págs. 250 ptas. ^̂.̂ ^ 66 págs. 350 ptas. ,^- ^^^
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RIEGO POR GOTEO ^^^ OLIVICULTURA MODERNA ^^^
(2.a ^edición}

J. Ne^guero^les y K. Uriu

^

^^IIli^

Autores varios

(en colaboración con FAO)

38 págs. 100 ptas. 374 págs. 850 ptas. , ^^ ^i^..; ^^,o..,^.,^ _

DESCUEN.TO A SUSCRIPTORES

Pedidos a:

EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA, S. A.

Caballero de Gracía. 24.-Madrid-14

LIBRERIA AGRICOLA

Fernando VI, 2.-Madrid-4

O a librerías especializadas de cualquier provincia
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EXPOFLOR-76
entrevista a D. Mariano Jaquotot

un sacrificio económico... en beneficio del público
• las zonas verdes urbanas y las expoflores
•!a moda cambiante de la FLORICULTURA
• la ruralización de las ciudades

La floricultura, el paisaje,
el jardín, la conservación
de fa naturaleza, no sólo
están de moda,
sino que arrastran
intereses comerciales
y exigen novedades técnicas.
Para estar al dia de las plantas
y de /as flores
nada mejor que acudir,
al menos en Madrid,
a esta pqlémica EXPOFLOR
de este año.
Para conocer ciertas realidades
v pulsar ideas y tendencias
interesa entrevistar
a don Mariano JAQUOTOT,
presidente actual
del Patronato de Expoflor.

-iQué significa Expoflor-76?

- Dentro del conjunto de acti-
vidades que tienden a la transfor-
mación de un mercado potencial
actual, Expoflor-76 representa una
modalidad interesante que Ilena
un hueco en lo que respecta a la
información del usuario y la exhi-
bición de los adelantamientos tec-
nológicos y variedades consegui-
das en el año. Se ha dicho repeti-
das veces que un ejército necesita
celebrar paradas y desfiles para
poner a punto sus unidades. Ex-
poflor es una revista que organi-
zan los productores y un cita de
los aficionados ante el objeto de
su afición.

-^^ué antecedentes existen'

-Con independencia del con-
junto de exposiciones y florales
que cada año se vienen celebran-
do en el extranjero, y del conjunto
de muestras o exposiciones que
otras regiones españolas celebran
cada año. Expoflor es heredera de
la Feria de la Flor y de la Planta,
meritísima iniciativa por la Socie-
dad Española de Horticultura con
el caluroso apoyo y colaboración
del Ayuntamiento de Madrid, y que
se ha venido realizando en el Pa-
seo de Recoletos, Paseo de la
Castellana y Parque del Retiro.

-Se ha diche en las medios de
difusión, que este año la Feria es
emir4entemente comercial, que el
precio de la entra^a (50 pesetas)
es e4e^vado, que el acceso para el
madrileño no es cómodo... ^^ué
éxito comercial ha tenido?
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-En realidad está usted plan-
teando varios temas que tienen
poco en común. Si consideramos
que, tanto para los expositores co-
mo para la organización el aspec-
to comercial es secundario, no
decimos ninguna mentira. Es el
propio pueblo de Madrid, con su
apetencia hacia las flores y las
plantas ornamentales, el que nos
exige la trascendental importancia
que dentro de Expoflor tienen los
stands de ventas, una gran parte
de los visitantes, se considerarían
decepcionados si no saliesen del
recinto de la exposición con los
brazos Ilenos de tiestos de plantas
y ramos de flores. Es verdadera-
mente conmovedor comprobar que
muchos visitantes esperan con im-
paciencia la Ilegada de Expoflor,
para adquirir plantas, que sus jar-
dines, terrazas, balcones e interio-
res están pidiendo durante todo el
año. La organizacibn de Expoflor,
que considera como base para su
exposición anual la exhibicibn de
tecnología y variedades, casi des-
conocidas para los aficionados y
profesionales, se ve constante-
mente desbordada ante las en-
cuestas, peticiones y deseos de
expositores y posibles visitantes,
para los cuales la posibilidad de
adquirir su tiesto o su flor favorita
es una finalidad básica de la visita
a Expoflor.

La constante elevación de pre-
cios que se reflejan en un consi-
derable incremento del presupues-
to anual de Expoflor obliga, ante
la ausencia de otro tipo de sub-
venciones y ayudas a confiar ente-
ramente en el sacrificio de los ex-
positores y posibles visitantes, pa-
ra poder conseguir una exposición
con un mínimo de dignidad. Crea
usted que el sacrificio pedido a los
visitantes aficionados al elevar el
precio de la entrada ha sido co-
rrelativamente compensado con la
aportación de cuotas al límite mis-
mo de sus posibilidades económi-
cas con que han contribuido los
expositores y miembros en gene-
ral de la Sociedad Española de
Horticultura. Tenga usted en cuen-
ta que la época en que Expoflor
era la Feria de la Flor y de la Plan-
ta, contábamos con el apoyo entu-
siasta de un Ayuntamiento que
consideraba que la exposición era
un servicio prestado al conjunta
de los madrileños y en que estos
dos últimos años la coyuntura eco-
nómica ha hecho que el apoyo ofi-
cial, que consideramos importan-
tísimo y agradecemos profunda-
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mente, se limife a la cesión de
terrenos y medios y prestación de
algunos servicios. Todo el coste,
muy elevado, de las instalacione ►
ha sido costeado en una gran par-
te por los miembros tanto públicos
como privados de Expoflor y en
una otra parte por ese pequeño
sacrificio que representa el coste
de esas cincuenta pesetas que se
solicitó a los madrileños, ya que
los colegios, entidades docentes y
benéficas tuvieron acceso gratuito.
Puede usted anunciar que casi un
40 por 100 de los visitantes lo hi-
cieron sin abonar cuota alguna.

Con respecto a la tercera parte
de la pregunta, debemos insistir
en una declaración que ya ha sido
hecha repetidas veces. Si quere-
mos que la Exposición tenga la
im^ortancia que verdaderamente
merece no podemos celebrarla en
emplazamiento cuyas característi-
cas impidan un movimiento de tie-
rras, personal y medios de gran
volumen -una paralización de la
circulación y utilización por los
ciudadanos y una alteración de las
características normales que el
emplazamiento presente como par-
que o jardín. EI emplazamiento del
Retiro obliga a obras importantes
de infraestructura con daños y
perjuicios a la jardinería, que tiene
una importancia trascendental por
su desarrollo al cabo de los años,
una dificultad para que Ios niños,

ancianos y otros visitantes disfru-
ten del parque durante una gran
parte del tiempo y una imposibili-
dad de adaptar esa infraestructura
de gran valor paisajista a las ne-
cesidades de una exposición con
limitaciones de espacio y tiempo.
No debemos olvidar que ningu-
na exposición de verdadera impor-
tancia se realiza en parques, utili-
zando, en cambio, nuevas zonas,
que no siempre se encuentran en
lugares fácilmente asequibles y
con posibilidades para la realiza-
ción de los trabajos y posterior-
mente a la retirada de plantas y
materiales, sin incidir sobre Ia uti-
lización normal de espacios dedi-
cados a la expansión de los ciu-
dadanos. Como consecuencia de
las exposiciones, las ciudades dis-
ponen de nuevos espacios verdes,
que posteriormente, y una vez
adaptados a su función, qued3n
incorporados al inventario de los
jardines y parques de la ciudad.
Por ello hay que exigir siempre del
visitante un sacrificio en cuanto a
su comodidad de acceso al recinto
de la ^xposición, a cambio de la
satisfacción que para el verdadero
aficionado representa la visita a
una exposición más lograda en zo-
nas menos asequibles.

Para el Patronato de Expoflor no
es objetivo prioritario el éxito co-
mercial. Para ser sinceros debe-
mos declarar que el conjunto de



-La ruralización de las ciuda-
des, con la proliferación de sus
zonas verdes, el establecimiento
de bosques periurbanos y la po-
tenciación del binomio hombre-
naturaleza son exigencias del hom-
bre moderno, agobiado por la ace-
lerada vida de un desarrollo indus-
trial que necesita de dicha rurali-
zación para el descanso y el ocio
que la civilización del asfalto va
exigiendo cada vez más.

Basta observar las interminables
caravanas que abandonan las ciu-
dades durante los domingos y
puentes festivos, cuando las fami-
lias buscan afanosamente su con-
tacto con la naturaleza.

Expoflor de este año, a pesar de
su indiscutible nivel artístico, no
ha satisfecho plenamente a este
Patronato. Nos exigimos mucho y
nos habíamos fijado unas metas
muy altas que solamente y parcial-
mente han sido logradas. EI éxito
comercial ha sido en cambio satis-
factorio, aunque no haya cubierto
el enorme sacrificio de los exposi-
tores, que han liquidado, como
siempre, con pérdidas.

Este Patronato r^o es una re-
unión de profetas. Los deseos del
mismo deben someterse a una se-
rie de personas cuyas decisiones
coinciden sobre esos proyectos.
Teniendo en cuenta que el Patro-
nato no se considera ligado por
las opiniones de sus miembros, si-
no que han sido contrastadas por
la de los participantes, solamente
podemos indicarle que estamos
muy agradecidos a la cesión de
los terrenos e instalaciones qué en
condiciones difíciles nos ha hecho
la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos, a través de
la Universidad Politécnica de Ma-
drid, y que una gran parte de los
miembros de este Patronato nos
c o m p I a c e extraordinariamente,
tanto las características de la si-
tuación como las de los terrenos
y colaboración que nos ha conce-
dido la escuela.

-La floricultura, la jardinerfa, el

paisaje, etc., son ahora temas de
a,ctualidad, pero vayamos por par-
tes, ^puede referirse a algún as-
^recto concreto que defina una
Evolucián, tendencia o criterio de
cara al futuro res}recto al cultivo
d^e las fiores a nivel d^el ciudadano
medio?

- La floricultura, la jardinería,
el paisaje son temas que tienen en
realidad un solo denaminador co-
mún: EI tener como unidad básica
la planta ornamental o alguna de
sus partes. EI cultivo de flores a
nivel de ciudadano medio está so-
metido a las mismas variaciones
que los estilos y escuelas artísti-
cas van presentando a Io largo del
espacio y del tiempo. Si es usted
capaz de profetizar cuál va a ser
la longitud de la falda que Mery
Quan# va a imponer el próximo
año, estará usted en condiciones
de determinar cuál es el color,
forma y características varietales
de las flores que en los próximos
años verá usted en los escapara-
tes de las floristerías.

-Y respecto al paisaje, a la
conservación de la naturaleza, et-
cétera, ^qu^é puede in,teresar que
no conozca todavía el hombre mo-
derno, para su celo, recreo y en-
tretenimfento, o bien para su co-
modidad y exigencias en busca de
una garantfa d^e vida sana?

-^Pu^ede adelantar, para los
lectores de AGRICULTURA, cifras
o ideas relacionadas con el futuro
de las actividades del sector que
interesa a la organizacíón de Ex-
poflor-76?

-EI constante aumento del ni-
vel de vida tanto de los ciudada-
nos españoles como extranjeros, y
principalmente europeos, ha per-
mitido disponer de cantidades cre-
cientes para su utilización en pro-
ducir la Horticultura Ornamental.
Por tanto, la producción, distribu-
ción y consumo de plantas orna-
mentales y de partes de las mis-
mas ha venido experimentando un
creciente incremento. En el caso
particular de España, el problema
particular de nuestro país está po-
larizado en la existencia de un
mercado potencial no satisfecho y
que supera en varias veces a las
cifras que integran el mercado ac-
tual. La apertura de este mercado
potencial no es un problema fácil,
aunque representa un interesante
reto para los empresarios españo-
les. De un lado, es preciso incre-
mentar la^s aperaciones de publi-
cidad, propoganda, información a
los usuarios, etc., y, de otro lado,
es preciso mejorar la calidad de
las plantas ofrecidas, así como in-
crementar la productividad con el
fin de conseguir mejores produc-
tos y a mejores precios. Cuando
estas características se hayan con-
seguido estaremos en condiciones
de dar la gran batalla en los mer-
cados mundiales. Entonces, nues-
tros productos, gracias a nuestro
gran aliado, la ecología, y al es-
fuerzo de nuestros empresarios,
serán más competitivos y Ilegarán
a todos los hogares de las familias
europeas.
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tome una radio raf ía de IMADg
(lo mejor no está a la vista)

Porque los fabricados de IMAD son mucho más que su aspecto exterior.
Algo se esconde tras ellos. Algo que los hace posibles.

La tecnología de IMAD.

Una tecnología propia que los concibe, los proyecta y los perfecciona.

Una tecnología que previene y cuida desde el primero hasta el último
detalle. Para que cada máquina, cada instalación, sean un producto

perfecto, capaz de satisfacer plenamente.

Esta tecnología, unida a su organización y servicio, son quienes
configuran a IMAD como empresa altamente especializada.

Y sus fabricados quienes lo ponen de manifiesto en todos los paisajes
del mundo.

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

teleg.:IMAD-VALEIVCIA télea:62431-IMAD-E

• • ^•' ^ • '• ^ ' ' • ^ •

. ^ .. .^. ^ ^ . ..^ .^
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por
Juan SORIANO POZO

Dr. Ingeniero Agrónomo

Efectos de la difenamida en la actividad
desh id rogenasa del suelo

Es este un pequeño ensayo sin
más pretensión que la de Ilevar
un punto de sana inquietud en el
uso de pesticidas, dado el enor-
me incremento a escala mundial
de sus aplicaciones agrícolas, lo
que ha planteado una interrogante
^obre Ics efectos laterales de los
mismos en el medio ambiente,
siendo, por otra parte, notable el
interés a todos los niveles sobre
el tema. Si se ha inc!^ido un ejem-
plo práctico de ap cación des-
arrollado por el autor, no ha sido
sino para darle un poco de con-
sistencia a estas líneas y por re-
marcar un aspecto quizá poco co-
nocidc de acción sobre un área
de joven estudio.

EI suelo ocupa, entre las forma-
ciones naturales de la biosfera,

una posición única por la gran
cantidad de raíces y la numerosa
población microbiana que en él
pulula, sirviendo de nexo de unión
entre materia viva y materia muer-
ta. Cualquier producto incorpora-
do al suelo es inmediatamente
atacado por la microflora telúrica
y, en última instancia, esto se tra-
duce en reacciones enzimáticas (a
las que nos referimos) que dan ori-
gen a la formación de nutrientes
y factores de crecimiento de las
plantas. Fundándose en esto, se
ha pretendido determinar la ferti-
lidad del suelo por evaluación de
actividades biológicas; en la bús-
queda de esta cuantificación de
fertilidad (escuela rusa) la medida
de la actividad enzimática es uno
de los métodos más nuevos y qui-

zá menos ccnocidos por ser la en-
zimología del suelo aún una cien-
cia muy joven, pero de futuro in-
mediato, por la comodidad de su
metcdología y por su bondad re-
productiva sobre otres métodos
más clásicos (perfusión, métodos
respirométricos, numsración de
microorganismos), siendo diversos
los autores que preconizan este
modo de medir la fertilidad; aun
sin desechar la importancia de los
demás.

Entre las muchas actividades
enzimáticas puestas en evidencia
en el suelo, y puestos a escoger,
quizá sea la actividad deshidroge-
nasa, por tener una marcada co-
rrelación con la medida global de
la actividad respiratoria (Casida,
1g68) la que mejor pueda mostrar

AGRICULTURA - 513



• _+. "

` - • •

• - ' •

514 - AGRICULTURA

^ . ^ ^ ^ ^ . a

.. . r ^ ...

^

s



el grado de fertilidad de un suelo,
y es por esto por lo que la hemos
seleccionado para nuestro ejem-
plo, aún a sabiendas de que son
necesarios muchcs otros resulta-
dos para su interpretación válida,
y que esta interpretación es al gra-
do de conocimientos actuales de-
licada en cuanto a resultados,
pues no se conoce todavía el equi-
librio entre ganancias y pérdidas
de enzimas por biodegradación.

EI suelo escogido es simole-
mente uno de nuestro entorno pró-
ximo y el herbicida seleccionado,
lo ha sido por mi familiaridad con
él, al haber sido objeto de nume-
rosas experiencias por mi parte,
con relación a sus efectos en el
suelo.

MetorlQl^gía y resultad>ms

EI suelo usado ha sido de "ve-
ga" (Fluvent). Las muestras se to-
maron a una profundidad de 0-30
centímetros, siendo sus caracte-
rísticas las siguientes:

Textura: arena, 40 por 100; limo,
45 por 100; arcilla, 15 por 100.

Color: 10/R 5,5/3.
Materia orgánica: 1,2 por 100.
C. I. C.: 10,3 meg./100 g.
pH: 1:2,5 en agua, 8; en KCI,

7,4.
CO:^: 30 por 100.
P: 22,7 ppm.
K: 397,2 ppm.
Porcentaje de materiales mayo-

res de 2 mm: 0,4.
Las muestras de suelo se pasa-

ron por tamiz de 13 mm., tamizán-
dolas nuevamente por tamiz de
2 mm.; escogiendo la fracción
comprendida entre los dos. En el
tratamiento del suelo se evitó el
almacenaje a fin de no sufrir pér-
didas en la actividad deshidroge-
nasa (Sunil K. et all, 1972).

EI herbicida empleado fue dife-
namida (N,N-dimetil-2,2-difenilace-
tamida). Se empleó en for.ma pura
que fue obtenida a partir del pre-
parado comercial mediante extrac-
ción con acetona y posterior re-
cristalización en el mismo disol-
vente hasta punto de fusión cons-
tante y coincidente con los datos
bibliográficos.

EI método seguido propuesto
por Lenhard, 1956 y modificado
por Stevenson 1959 y Casida Jr et
all, 1^64, consiste en esencia en
una deshidrogenación de clorato
de 2,3,5-trifeniltetrazolio (TTC) in-
coloro en trifenilformazona (TPF)
rojo, siendo catalizada la reacción
por la deshidrogenasa del suelo.

La técnica consiste en lo si-
guiente: se mezclan 20 g. de sue-
lo preparado como se indicó ante-
riormente con 0,2 g. de Ca CO:^;
porciones de 6 g. de esta mezcla
se disponen en tres tubos de en-
sayo saturados con 1 ml. de una
^olución acuosa de TTC al 3 por
10'J durante veinticuatro horas.
Posteriormente, se extrae el TPF
con metanol y se filtra, Ilevando el
filtrado a 100 ml. con metanol, pa-
ra leer a continuación en un colo-
rímetro a 485 nm.; ;uosteriormen-
te, se comparan las lecturas con
una curva patrón preparada al
efecto.

Para la construcción de la cur-
va patrón, hay previamente que
preparar TPF a partir de TTC co-
mercial, para lo que se procede
como sigue: a una solución de
TTC al 1 por 100 se le adicionan
solución saturada de glucosa y
solución concentrada de NaOH;
se deja en reposo durante varias
horas, se filtra y se lava intensa-
mente hasta reacción neutra del
lavado, posteriormente se seca
hasta peso constante.

Los resultados obtenidos en es-
ta experiencia con cinco repeti-
ciones y referidos a tierra seca
son los siguientes:

Habría que entrar ahora a dis-
cutir estos resutlados, pero no es
este el objeto final que nos hemos
marcado, sino sólo hacer una Ila-
mada para el estudio profundo de
estos problemas, y si quizá he si-
do prolijo en la descripción de la
metodolcgía, no ha sido otra la
causa que el rigor científico y el
darle un poco de calor a los fríos

números. De todos modos, a la
vista de los resultados, podemos
decir que a esta dosis (dosis de
incremento en la nitrificación para
la difenamida) y para este herbi-
cida, para valores inferiores a la
saturación de sustrato (entre 3 y
4 por 100), la actividad deshidro-
genasa queda inhibida al menos
en parte.

TPF for-
mado con
100 ppm de
adición de

Concen- herbicida
tración de Concentración de como °/°

sustrato, TPF (mg./100 ml. respecto
°/o por g. de tierra) al control

0,54 (a) 0,0098 (b) O,OQ45 50
1,07 0,025 0,018 72
2,14 0,052 0,042 81
3,21 0,080 0,070 87
4,29 0,082 0,085 100
5,42 0,082 0,084 100
7,59 0,85 0,085 100

(a) Suelo sin adición de herbicida.
(b) Suelo con adición de 100 ppm de

herbicida.
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Fundamentalmente a partir de
los últimos quince años, se en-
cuentra en la bibliografía un gran
número de trabajos dedicados al
tema, lo que demuestra el interés
del mismo; a éstos se remite, a
los verdaderamente interesados en
el tema, aquí sólo se pretende ha-
cer una pequeña revisión a fin de
obtener una v'isión global de tipo
divulgatorio.

Las metodologías empleadas, en
lo que se refiere a ensayos in vi-
tro en el laboratorio, han consisti-
do generalmente en el empleo de
técnicas de incubación y de per-
colación. Sin embargo, pese a la
relativa uniformidad de metodolo-
gías se encuentra una alta d^iver-
sidad de resultados, encontrándo-
se trabajos con los mismos her-
bicidas y que emplean las mis-
mas técnicas de medida de res-
puesta y que, sin embargo, con-
tienen conclusiones muy distintas.
Aunque efectivamente estas dis-
crepancias pueden deberse a di-
ferencias en los tipos de suelos,
al estado puro o for,mulado del
producto, etc., también es cierto
que pocos esfuerzos se han hecho
en orden a sistematizar las técni-
cas de trabajo. En este sentido, la
aportación más importante ha si•
do realizada por Audus (Debona y
Audus, 1970) al proponer una me-
todología que permite obtener
conclusiones más detalladas y
precisas sobre los efectos de com-
puestos químicos sobre la nitri-
ficación.

Veamos a continuación la revi-
sión prometida, señalando que el
estudio bibliográfico. se presenta
agrupando los herbicidas según

INFLUENCIA
DE LOS

HERBICIDAS
SOBRE LA

NITRIFICACION

Por Juan SORIANO POZO (')

(') Dr. Ingeniero Agrónomo E. T. S. I. A.
de Córdoba.

un sistema de clasificación quími-
ca (Ashton y Crafts, 1973).

Herbicidas inorgánicos. Entre
éstos el clorato sódico, el tiocia-
nato amónico y el arsénito sódico,
retardan el proceso de nitrifica-
ción (Prasad et al., 1971). Además
el clorato sódico es un inhibidor
específico de la oxidación de ni-
trito a nitrato por Nitrobacter (Lees
y Quastel, 1945).

Herbididas ergánicos

a) Acidos alifáticos: EI dalapon
no ejerce ninguna influencia sobre
la nitrificación a dosis normales y
altas (Hale et al., 1957; Worsham
y Giddens, 1970; Chunderova y
Zubets, 1970); sin embargo, en
otros trabajos se ha concluido una
acción inhibidora de este herbici-
da para dosis aitas (Otten et al.,
1957; McCalla et al., 1962; van
Schreven et al., 1970). También
para otros herbicidas de este gru-
po, el TCA, los resultados son con-
tradictorios habiéndose publicado
un efecto inhibidor, incluso a do-
sis nor.males de aplicación prácti-
ca (Otten et al., 1957; Geller y Cha-
riton, 1961), mientras que otros
autores han concluido la carencia
de efectos (Chunderoza y Zubets,
1970; Sommer, 1970).

b) Amidas: EI alacloro es un
activador del proceso a dosis me-
dianamente altas e inhibidor del
mismo a dosis muy elevadas (Ga-
rrido, 1974). La diferencia se ha
encontrado carente de acción a
dosis práctica y débilmente inhi-
bidora a cuotas muy altas (2 por
100) en estudios con dos tipos de
suelos de pradera (Rankov, 1968);
en estudios con suelo franco, es

AGRICULTURA - 517



estimulante para dosis medias e suguchi e Ishizawa, 19fi9; Som- po tales como DNOC y dinoseb
inhibidora para dosis muy eleva- mer, 1970) y de la de nitrito por (Hale et al., 1957; Matsuguchi e
das (Soriano, 1975). La clortiami- cultivos puros (Yinely y San Cle- Ishizawa, 1969), los cuales a su
da posee acción inhibidora a do- mente, 1970, 1971); reducción de vez también poseen un efecto blo-
sis medianamente altas (Debona y
Audus, 1970; Helweg, 1972); tam-
bién el propanil posee a estas
cuotas un marcado efecto inhibi-
dor (Corke y Thampson, 1970). Fi-
nalmente CDAA y CDEA parecen
ejercer una supresión de la nitri-
ficación a dosis de aplicación
práctica (Otten et al, 1957; Teafer
et al., 1958).

c) ComPuestos bipiridínicos. EI
Paraquat carece de efecto a cuo-
tas normales (Tu y Bollen, 1968) e
inhibe a altas dosis (Debona y
Audus, 1970).

d) Carba^atos. Existen datos
abundantes que indican las pro-
piedades inhibidoras de la nitrifi-
cación de bastantes herbicidas de
este grupo, profan, CDEC, dialate,
incluso a cuotas prácticas (Quas-
tel y Scholefield, 1953; Otten et
al., 1957; Chandra, 1964). Para
clorprofan existen amplias eviden-
cias de su acción inhibidora en-
contrándose en la bibliografía da-
tos respecto a las siguientes in-
fluencias de este herbicida: dismi-
nución de la oxidación de amonio,
especialmente a altas dosis (Mat-

formación de nitratos "in vitro"
(Balicka y Sobieszczanski, 1969) y
en suelos perfusados (Hale et al.,

queante de la nitrificación. Así
DNOC y dinoseb a 25 ppm blo-
quean la nitrificación durante dos

1957; Otten et al., 1957; Geller y meses ( Douros, 1960). Se ha ob-
Charinton, 1961; Bartha et al., servado ( Prasad et al., 1971) que
1967). Sin embargo, no se ha en-
contrado ninguna influencia a do-
sis de aplicación práctica ( i eater
et al., 1958; Rankov, 1968; Chun-
derova y Zubets, 1970). EI barban
deprime la oxidación de nitrito
(Bartha et al., 1967) y el fenmedi-
fan parece poseer excasa influen-
cia (Sommer, 1970).

e) Nitrilos. Bromoxynil e ioxy-
nil poseen una acción muy pareci-
da bloqueando la nitrificación y
crecimiento de nitrificantes a con-
centraciones en torno a 50 ppm
(Debona y Audus, 1970; van Schre-
ven et al., 1970). EI diclobenil solo
ligeramente inhibe la nitrificación
y crecimiento de nitrificantes a do-
sis bastante altas (Debona y Au-
dus, 1970; Helweg, 1972).

f) ComPuesios fe^nóticos. De
este grupo el PCP es al parecer
el que posee mayor carácter inhi-
bidor, siéndolo mucho más que
otros representantes de este gru-

Nambre común
o registrado NOMBRE QUIMICO

Alacloro 2-cloro-2', 6'-dietil-N-(metoximetil) acetanilida
Amitrol 3-amino-1,2,4-triazol
Barban 4-cloro-2-butinil m-clorocarbanilato
Bromoxynil 3,5-dibromo-4-hidroxibenzonitrilo
CDAA N,N-dialil-2-cloroacetamida
CDEA 2-cloro-N,N-dietitacetamida
CDEC 2-cloroalil dieiilditiocarbamato
Clorfiurazol 4,5-dicloro-2-trifluorometil-bencimidazol
Clorprofan isopropil m-clorocarbanilato
Gtortiamida 2,6-diclorotiobenzamida
2,4-D ácido 2,4-diclorofenoxiacético
DalaDOn ácido 2,2-dicloropropiónico
2.4-DB ácido 4-(2,4-diclorafenoxi) butirico
Dialate S-(2,3-dicloroalil) diisopropiltiocarbamato
Diclobenil 2,6-diclorobenzonitrilo
Difenamida N,N-dimetil-2,2-difenilacetamida
Dinoseb 2-sec-butii-4,6-dinitrofenol
Diuron 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea
DNOC 4,6-dinitro-o-cresol
Endotal ácido 7-oxabiciclo [2.2.1] heptano-2,3-dicarboxíiico
Fenmedifan metil m-hidroxicarbanilato m-metilcarbanilato
loxynil 4-hidroxi-3,5-diiodobenzonitrilo
^inuron 3-(3,4-diclorofenil)-1-metoxi-l-metilurea
MCPA ácido 2-[(4-cloro-o-totil)oxiJacético
Ntecroprop ácido 2-[(4-cloro-o-totil)oxi]propiónico
I^onuron 3-(p-clorofenil)-1,1-dimetilurea
Neburon 1-butil-3-Q3,4-diclorofenil)-1-metilurea
Paraquet 1,1'-dimetil-4,4'-bipidilio
Picloram ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolinico
Profan isopropil carbanilato
Prometrina 2,4-bis (isopropilamino)-ó-metiitio-s-triacina
Propanil 3'-4'-diclorapropionanilida
Simacina 2-cloro-4,6-bis (etilamino)-s-triacina
Solan 3'-cloro-2-metil-p-valerotoluidida
SweD metil 3,4-diclorocarbanilato
2,3,6-TBA ácido 2,3,6-triclorobenzoico
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la acción fertilizante de la urea,
en ciertas formulaciones que con-
tienen PCP, se ve aumentada de-
bido a la supresión de la nitrifica-
ción por parte del herbicida.

g) Corrtrpuestos fenóxidos. En
general poseen sólo efectos inhi-
bidores a altas dosis. Así para
2,4-D se ha concluido, en estudios
"in vitro", "in vivo" y con cultivos
puros, una acción nula a cuotas
prácticas o mediante altas (Boiko
et al., 1969; Fisyunov, 1969; Chun-
derova y Zubets, 1970; Sommer,
1970) inhibiendo solamente a do-
sis muy altas (Smith, 1945); siendo
la situación muy similar para me-
coprop (van Schreven et al., 1970).
Sin embargo, 2,4-DB y 2,3,6-TBA
deprimen la nitrificación, aun a
cuotas normales, durante dos me-
ses (Chandra, 1964), mientras que
MCPA carece de influencia sobre
el proceso (Sommer, 1970; Chun-
derova y Zubets, 1970).

prepare usted mismo los
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h) Triacinas. Numerosos estu-
dios con representantes de este
grupo parecen indicar una muy es-
casa influencia. Así la simacina y
prometina carecen de acción in-
hibidora (Caseley y Luckwill, 1965;
Rankov, 1968; Balicka y Sobieszc-
zanski, 1969), aunque esta última
a cuotas elevadas inhibe al pare-
cer la oxidación de nitrito (Dubey,
1969). Sin embargo, también se
encuentran resultados contradic-
torios ya que Farmer y Benoit
(1965) ha concluido que la sama-
cina a 6 y 9 ppm retarda la nitri-
ficación produciendo altos niveles
de nitritos.

i) TriasalES. EI amitrol parece
acusar un bloqueo específico de
la oxidación de amonio según se
ha deducido de estudios con cul-
tivos puros (Sommer, 1970b) ha-
biéndose también comunicado una
inhibición de la nitrificación en ex-
periencias en las que se ha de-
terminado la producción de nitra-
to (Otten et al., 1957; Chandra,
1964).

j) Ureas. La situacibn en este
grupo, una vez más, no parece
muy clara. Así se han concluido
una serie de publicaciones, donde
se marcan efectos escasos o nu-
los de algunos herbicidas repre-
sentativos del grupo, monuron, diu-
ron y neburon (Casel y Luckwill,
1965; Guseinov, 1965; Tulabaev y
Azimbegov, 1967; Akopan y Aga-
ronjan, 1968; Tulabaev y Tamikaev,
1968; Kuramoto et al., 1970). A pe-
sar de ello de las conclusiones de
otros trabajos se deriva una ac-
ción inhibidora del diuron, o más
concretamente de su producto de
desmetilación (DMU), a nivel de
la oxidación de nitrito (Corke y
Thompson, 1970) y del linuron a
nivel de todo el proceso (Bartha
et al., 1967; Balicka y Sobieazc-
z a n s k i, 1969; Sivasithamparam,
1969; Pehsakov et al., 1970; oinova
et la., 1970).

k) Herbicicfas no clasificados.
Sólo se consideran tres represen-
tantes de este grupo, picloran, en-
dotal y clorflurazol. Para el piclo-
ran se han reportado acciones in-
hibidoras considerables incluso a
do^is de 2 ppm. (Dubey, 1969),
modestas (Debona y Audus, 1970)
y nulas (van Schreven et al., 1970).
EI endotal es al parecer un poten-
te estimulante de la nitrificación,
mientras que el clorflurazol pare-
ce bloquearlo aunque a cuotas
medianamente altas (Debona y
Audus, 1970).

Después de esta exposición, ca-
bría preguntar si es o no benefi-

cioso el proceso de nitrificación,
pues bien, durante mucho tiempo
se le consideró como esencial pa-
ra el mantenimiento de la fertili-
dad del suelo en base a que rinde
nitrato, que es la principal fuente
de nitrógeno asimilable por las
plantas superiores, sin embargo,
en la actualidad, la opinión gene-
ral parece evolucionar en sentido
opuesto, ya que, por un lado, no
se puede hacer una afirmación de
carácter general respecto a las
ventajas que para la nutrición ve-
getal posee el nitrógeno nítrico
frente al nitrógeno amónico (Viats,
1965); mientras que por otra, la
conversión del amonio en nitrato
parece plantear dos problemas
fundamentales: baja recuperación
del nitrógeno fertilizante y conta-
minación de aguas superficiales y
subterráneas con nitrato. Espera-
mos haber satisfecho alguna cu-
riosidad.
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Práctica del no cclaboreo»

SISIEMA RADICUTA^
El OLIVO

Fernando GARCIA DE REPARAZ

En el número 454 de esta Revis-
ta, del mes de febrero de 1970, pu-
blicamos un trabajo sobre el cul-
tivo del olivar sin labranza, dando
cuenta de las experiencias que
iniciamos en el año iS63, cuyos
resultados han sido muy positivos,
no sólo por tratarse de un proce-
dimiento para combatir de modo
eficaz la erosión, sino para con-
seguir evidentes mejoras sobre el
suelo, vuelo y, como consecuencia,
aumento casi siempre espectacu-
lar, tanto en la producción como
incluso en muchos casos en el
rendimiento, en aceite del fruto
obtenido.

Hoy, al irse divulgando este sis-
tema mal Ilamado "no laboreo" y
aún peor denominado "incultivo"
y"no cultivo", pensamos que con-
viene dar a conocer aspectos del
mismo, por lo que, ocupándonos
ahora de las raíces del olivo, se-
guiremos más adelante tratando
del suelo, su conservación y me-
jora; del abonado, del vuelo y la
poda; de la conservación, de la
humedad y de los riegos; de las
producciones, y del aspecto social
que entraña este sistema de cul-
tivo.

De la importancia de la función
de la raíz, se deduce la necesidad
de conseguir un buen desarrollo
radicular, de modo específico,
cuando se trata de cultivos per-
manentes, como es nuestro caso.
Conseguir una red extensa de raí-
ces y conservarlas es asegurar un
buen porte del árbol. Nosotros es-
tamos cambiando de modo es-
pectacular, en la mayor parte de
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los casos, el porte de los olivos
(véase las fotografías números 1
y 2 que corresponden a fincas cul-
tivadas sin labranza, de Ibros y de
la Sierra de Montoro) y en cierto
grado achacamos al nuevo siste-
ra radicular que conseguimos es-
tos resultados sobre el vuelo. Un
mayor enraizado, tanto en super-
ficie como en volumen, nos asegu-
ra un mayor aprovechamiento de
la humedad -de tanta trascenden-
cia en nuestros secanos- y de los
nutrientes; la mayor eficacia en los
abonados y, en última instancia, un
mejor anclaje de los olivos.

Precisamente, éstas son las fun-
ciones de la raíz: servir de sostén
del árbol; absorber el agua y nu-
trientes y realizar a través de aqué-
Ila la síntesis de algunos com-
puestos orgánicos, Ilegando en al-
gunos cultivos a servir de autén-
tico almacén, como en el caso de
la remolacha, por ejemplo.

La raíz del olivo, en los tres o
cuatro primeros años de la planta,
es pivotante, perdiéndola al cabo
de ese período. Después, las raí-
ces crecen en un sentido más o
menos inclinado, según los suelos,
su textura y su profundidad. EI
árbol se mantiene erecto gracias
a las raíces, soportando la acción
de los vientos. Hoy, el uso inci-
piente de las máquinas vibradoras
empleadas en la recolección de
la aceituna someten al olivo a
fuertes sacudidas, que en algún
caso, han producido la caída o
arranque de algún pie, bien por
caries del tronco, por arraigar en
suelo poco profundo o por escaso
desarrollo radicular. Por consi-
guiente, también ante esta faceta,
interesa conseguir un buen des-
arrollo de las raíces.

Función principalísima de la
raíz es la de la absorción del agua
y nutrientes.

Aunque se admite que las raíces
sin su suberificar son más permea-
bles que las que lo están, es difí-
cil atribuir a las primeras, por la
poca extensión que representan,
toda el agua y nutrientes que un
árbol exige, por lo que la absor-
ción no está restringida a las raí-
ces sin suberificar, sino que se
produce, casi de un modo gene-
ral, en las raíces que han pasado
por el crecimiento secundario.

Los pinos y los cítricos transpi-
ran en invierno, en días soleados,
grandes cantidades de agua, por
lo que se deduce que pese a tener
las raíces suberificadas necesitan
absorber cantidades equivalentes

de humedad (Chapman y Parker).
Por analogía, hemos de pensar
que otro tanto ocurre con nuestros
olivos, especialmente con los ubi-
cados en el sur de España.

La cantidad de agua y de nu-
trientes minerales disponibles pa-
ra una planta está determinada
por el volumen del suelo con que
sus raíces están en contacto. EI
volumen del suelo aprovechado
depende de la cantidad y de las
distancias hasta las cuales se ex-
tienden las raíces horizontal y ver-
ticalmente. EI movimiento del agua
hacia las raíces es relativamente
lento y se completa con el hidro-
tropismo de aquéllas (por esta
causa, el desarrollo radicular en
extensión es ^nenor en el riego
por pozas que en el riego por as-
persión y aún menor en el riego
por goteo) y la única agua dispo-
nible inmediatamente es la que

se encuentra a unos pocos milí-
metros, o en el mejor caso a unos
cuantos centímetros de las raíces.
Por eso, la extensión de las raíces
y su bifurcación al mayor grado
son importantes para el mayor
aprovechamiento de la humedad.

EI olivar es un cultivo predomi-
nantemente, de secano. Por ello se
ha dejado 1Q metros, más o me-
nos, entre árbol y árbol, con la
finalidad de almacenar en esa
gran superficie la mayor parte de
las Iluvias. Pero de nada sirve to-
do esto si no conseguimos Ilegar
a un desarrollo total del sistema
de raíces, en extensión y profun-
didad. A esto se oponen las labo-
res profundas, y en suelos erosio-
nados, las labores menos profun-
das.

Estamos seguros de que mani-
festando el olivo, en un determi-
nado momento, síntomas de falta
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de agua, disponemos de humedad
en una gran parte del suelo, al
que no Ilegan las raíces. Esto lo
estamos confirmando en las pasa-
das campañas afectadas por la
sequía, en las fincas de olivar cul-
tivadas sin labranza, en las que,
en muchos casos, hemos obtenido
frutos de tamaño normal o casi
normal, mientras que en las fincas
colindantes, sometidas al laboreo,
la aceituna se ha visto reducida
en su tamaño, pese a que nuestra
producción -la del "no labo-
reo"- es mucho mayor, en la ma-
yor parte de los casos, que la de
las fincas lindantes, cultivadas tra-
dicionalmente.

La extensión de las raices es
también factor importante en la
absorción de iones, especialmente
de los que no son muy móviles,
como el fósforo y la potasa. Wier-

sum describe un experimento en
el cual el grado de bifurcación de
las raíces fue diversificado en va-
rias especies, cultivándolas en
sustratos compuesto de partícu-
las de distintos tamaños. La ab-
sorción de nitratos no fue afecta-
da por la cantidad de bifurcacio-
nes, pero la absorción de fosfato
y de potasa fue muy reducida
cuando se limitaban aquéllas y la
densidad de las raices. Esto en
cuanto a la absorción a través del
soluto. Pero Jenny y Overstreet,
Ilegan a la conclusibn de que las
raíces de las plantas absorben di-
rectamente iones de las partículas
del suelo con las que entran en
contacto por cambio directo entre
los iones de hidrógeno excreta-
dos por las raices y pelos absor-
bentes, con cationes retenidos por
las particulas minerales. En los oli-

vares que cultivamos sin labranza
y que abona^mos en otoño, con
fósforo y potasa, hemos dejado de
apreciar manifestaciones de ca-
rencia de estos elementos.

Por último, otra de las funcio-
nes de las raíces consiste en la
síntesis de varios compuestos or-
gánicos. Desgraciadamente, es po-
co lo investigado acerca de esta
función de tanta transcendencia.
Sabemos, no obstante, que el ni-
trógeno inorgánico se conviet`te
en nitrógeno orgánico dentro de
las raíces y que éstas producen
sustancias orgánicas tales como
las auxinas, citokininas, giberellas
y posiblemente otras hormonas
que luego aprovechan los vásta-
gos y brotes.

Y finalmente un desarrollo ra-
dicular Ilevado al máximo contri-
buye a asegurar la estabilidad del
suelo, oponiéndose a la erosibn.

Lamentablemente, es difícil rea-
lizar investigaciones sobre los sis-
temas radiculares de las especies
útiles creciendo en el campo, y
en general son muy escasos los
conocimientos que existen acerca
de la interacción del suelo, las
raíces y las partes aéreas de las
plantas. Tampoco se sabe de un
sistema que permita alcanzar, de
modo directo, crecimiento de las
raíces. No obstante, creemos in-
teresante dar a conocer el proce-
dimiento que estamos siguiendo
para tratar de conseguir ese mejor
desarrollo radicular en el olivar
cultivado sin labranza.

Si bien la primera finalidad pá-
ra adoptar este sistema de cul-
tivo es la de luchar contra la ero-
sión -la mayor parte del olivar
español está asentado en laderas
de mayor o menor pendiente-,
suprimidas las labores del arado,
evita la remoción del suelo, pre-
paramos el camino para iniciar
una recuperación plena de las raí-
ces. La fotografía número 6 nos
da una idea de la pobreza de raí-
ces con que cuenta en muchos
casos el olivo, situado en terreno
de pendiente; se ve que quedan
circunscritas a una superficie del
suelo que casi coincide con la zo-
na de goteo, ya que el arado se
ha encargado de reducirlas en su
crecimiento, pues aunque las la-
bores se den en estos terrenos
con criterio superficial, hay que
pensar en que en muchos casos
la profundidad de estos suelos, ya
erosionados, no es mayor de 20-30
centímetros. Naturalmente a este
s i s t e m a radicular corresponde
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-ley del equilibrio- un vuelo ra-
quítico y desfoliado.

Para recuperar estos olivares
tratamos de buscar el desarrollo
de las raíces, actuando en dos
frentes: sobre el suelo y sobre el
vuelo.

Recomendamos el abonado de
otoño a base de superfosfato de
cal y potasa, situándoles en super-
ficie, para conseguir que las Ilu-
vias los introduzcan, siquiera sea
4-6 cm. por año, por lo que al ca-
bo de tres años pensamos que
una buena parte de estos elemen-
tos hayan alcanzado y ocupen los
15 primeros centímetros del suelo.

AI suprimir las labores, las raí-
ces y raicillas se sitúan práctica-
mente en toda la parte superior del
perfil, con lo que Ilegamos a una
auténtica localización del abono.
Además de la influencia del fós-
foro en la división celular y el cre-
cimiento, interviene en el desarro-
Ilo de las raíces, especialmente en
las laterales y fibrosas, amén de
otros efectos positivos. A las apli-
caciones liberales de potasio res-
ponden todas las raíces de los cul-
tivos y es necesario para el des-
arrollo de la clorofila. Habremos
de tener presente la acción del
calcio, ya que es esencial para el
crecimiento de los meristemos y
particularmente para el desarrollo
y funcionamiento adecuado de los
ápices de las raíces. Como los
múltiples análisis que venimos ha-
ciendo en el olivar nos señalan
niveles bajos de cinc, cobre, man-
ganeso y boro, recomendamos un
abonado, a base de este último,
cada tres o cuatro años, con dosis
de 12 a 15 kilos por hectárea, y
repartidos muy bien por todo el
suelo, ya que la presencia de este
microelemento parece influir en el
crecimiento de la raíz. Por otra
parte, la función primordial del
boro aparece relacionada con la
absorción del calcio por las raí-
ces. Pero sabemos que éstas exi-
gen para su crecimiento y desarro-
Ilo grandes cantidades de hidra-
tos y carbono, y éstos han de ser
suministrados por las hojas, por lo
que necesitamos formar un gran
vuelo y para conseguir esto -ade-
más de los abonos nitrogenados
que añadimos en primavera- ha-
cemos uso de fungicidas, previ-
niendo contra el Cycloconium, a
base de cobre, cinc y manganeso,
mediante pulverizaciones que rea-
lizamos en primavera y otoño,
aprovechando la ocasión para
añadir al caldo, si conviene, un in-

EVOLUCION DE LAS PRODUCCIONES EN EL CULTIVO
DEL OLIVO SIN LABRANZA

Finca: Ruedos d^e Pelayo.

Término: Cam^il (Jaén).
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secticida, consiguiendo a través
de la acción estimulante de aque-
Ilos microelementos unos brotes
muy largos y en general un des-
arrollo foliar espectacular, según
se pone de manifiesto en las fo-
tografías 1 y 2.

A estas pulverizaciones incor-
poramos también un abono foliar,
cuyos efectos positivos hemos re-
cogido en nuestros trabajos.

Y ahora haremos algunos co-
mentarios sobre las fotografías de
raíces.

Digamos en primer término que
el descubrimiento de éstas es una
operación difícil y pacienzuda; se
rompen muchas raíces, especial-
mente las bifurcadas, y no hay que
decir las que son menos gruesas, y
aún más, cuando se trate de raici-
Ilas y pelos radicales. Naturalmen-
te las texturas del suelo influyen
enormemente y también su tem-
pero, pero siempre es una opera-
ción muy delicada. Advertimos es-
to para interpretar mejor el con-
tenido de estas fotografías.

En la marcada con el número 3
hemos recogido el sistema radicu-
lar de un olivo cultivado sin la-
branza desde hace seis años. Se
trata de una finca, sita en Ibros,
de suelo relativamente profundo,
sensiblemente Ilana y en la que se
daban labores que Ilegaban a pro-
fundidad no inferior a los 25 cm.
Las raíces marcadas con el núme-
ro 1 aparecen rotas, seguramente
por la acción del arado y se ve el
penacho de raicillas situadas en
el corte. La raíz marcada con el
número 2 está situada a 16 cm.
de la superficie, medida tamada
antes de descubrir más fondo, y
a 2 metros del tronco. Las núme-
ros 3 y 4, lo estaban a 14 y 12 cm.,
respectivamente. Estos datos de-
muestran que estas últimas raíces,
de haberse cultivado la finca con
el arado, no podrían haberse si-
tuado en estos niveles, ya que, re-
petimos, las labores que recibía la
finca, tenían una profundidad de
25a30cm.

La fotografía marcada con el nú-
mero 4 nos revela el porqué del
mejor porte, al que corresponde
siempre la mayor producción de
los olivos situados en las márge-
nes de las carreteras y caminos.
Antes de comenzar nuestros tra-
bajos sobré el cultivo del olivar sin
labranza nos preguntamos sobre
este hecho` tan repetido; inquiri-
mos cerca de agrónomos especia-
listas y nunca se nos dio el moti-
vo de esta gran diferenciación que

existe entre los olivos situados al
borde de la carretera y los del in-
terior de la finca de olivar. La elo-
cuencia de la imagen -repetida-
mente comprobada- es lo sufi-
cientemente decisiva para com-
prender que estos olivos han al-
canzado un mayor desarrollo, gra-
cias a que su sistema radicular,
diezmado en parte por las labores
de arado, ha dirigido sus raíces
buceando debajo del ribazo o lin-
dero, zonas sin remoción a las
que no Ilega la acción nefasta de
las rejas y aquí se han desarrolla-
do vigorosamente, siguiendo la di-
rección paralela al eje de la carre-
tera, en contraste con las débiles
raíces que se dirigen al interior de
la finca, castigada por las labores.

Pero el ribazo posee otras ca-
racterísticas que hacen propicio el
crecimiento de estas raíces.

Se trata de una parte del suelo,
que, al no labrarse, tiene una bue-
na estructura, rico en materia or-
gánica (las hierbas que crecen
aquí, son preferidas por el gana-
do, por tener más proteínas que
las que puedan darse en el inte-
rior de la finca) y, como conse-
cuencia, posee una buena airea-
ción y esponjosidad, condiciones
todas favorables para un rápido
crecimiento radicular. Y precisa-
mente, con el cultivo sin labranza,
tratamos de conseguir y consegui-
mos estas condiciones para todo
el suelo ocupado por los olivos.

La fotografía número 5 nos ofre-
ce otra perspectiva, tomada des-
de la carretera, de las raíces del
mismo olivo, que han quedado al
descubierto, en parte por erosión,
puesto que para destacarlas nos

hemos limitado a desprenderlas de
alguna tierra. Repetimos que se
trata de un olivar que se ara.

Por último, la fotografía 6 reco-
ge el sistema radicular de un olivo
que pertenece a finca labrada y
situada en terreno de pendiente, y
la número 7 muestra las raíces de
otro pie situado a 50 metros del
anterior que corresponde a un oli-
var que sigue nuestro sistema de
cultivo desde hace catorce años y
cuyas producciones se recogen
en el cuadro estadístico que se
acompaña a este trabajo.

Creemos que el tema es de gran
trascendencia y que pone de ma-
nifiesto, sin lugar a dudas, que el
árbol consigue un .mayor porte
cuando tiene un sistema radicular
desarrollado. Por consiguiente, el
cultivo ha de dirigirse a este fin,
evitando cuanto contribuya a la
desaparición o limitación del sis-
tema radicular y encaminando los
cuidados del cultivo a conseguir
un mayor desarrollo de las raíces.
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EUTRAPELIA LIRICA

Por Luis
FERNANDEZ
SALCEDO

MAS
SOBRE

LA CAIDA
DE LOS
TOROS

La cafda de los toros es un te-
ma eterno de conversación entre
los aficionados. La quiniela tauri-
na también lo empieza a ser. Dos
problemas que no tienen solución.
Y, además, que ambos escriben
con K. Podrían hallarse otras ano-
malias. Pero nos da pereza.

Esta misma mañana hemos pre-
guntado a un taurino por qué no
se caen los novillos y nos ha di-
cho que, como son jóvenes, aún
no tienen malicia y no saben caer
sin hacerse daño. Luego hemos
inquirido (iqué bien suena esto!)
por qué no se caen Ios toros que
se tidian en Madrid en el verano y
nos han contestado que porque
son mansos y el toro manso no se
emplea a fondo.

Un ganadero, muy aficionado a
los experimentos, nos asegura lo
c o n t r a r i o, fundándose en que

^

portante del mundo, por los mu- ^

cuando una becerra en la tienta
se cae, ordena a los toreros que
finjan el miedo. Y al verlos asusta-
dos, la becerra se rehace en se-
guida. Fingir el miedo no debe ser
fácil. Por la misma razón que a
un actor le cuesta trabajo fingir la
naturalidad, es decir, fingir que no
se finge.

Un ilustre criador, que conocía
como nadie el arte de fabricar to-
ros, dijo en cierta ocasión una fra-
se lapidaria, "a estilo Guerrita"
concebida en los siguientes y
asombrosos términos: "Mientras
los toros que se caen valgan más
que los que no se caen, los toros
seguirán cayéndose". Todo el
mundo -el mundillo taurino- tie-
ne la obligación de hacer experi-
mentos para ver si se da con la
clave del asunto y, de paso, se ga-
nan los ventincinco millones d© la
recompensa. Y en este sentido la
empresa de Madrid, por ser éste
el centro geográfico de la Penfn-
sula, por estar virtualmente equi-
distante entre Sevilla y Salaman-
ca por organizar la feria más im-
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chos toros que van al corral por
inválidos, etc., está moralmente
obligada a echar su cuarto a is-
quimias, lo cual podría hacer de
modo muy sencillo. Si los toros
que se caen valen más, los toros
que no se caen valdrán menos. Es
así que los toros que se lidian en
Madrid, en la canícula, no se caen,
porque son baratos, pues vamos a
ver qué ocurriría si se pagasen
más que Ios de San Isidro. Para
ello bastaría con aumentar 100.000
pesetas el precio pagado por co-
rrida ferial y hacer que Ilegue la
noticia a los propios toros, para lo
cual sería necesario que un alta-
voz estuviese constantemente re-
pitiendo en los corrales. Por esta
corrida, al parecer vulgarota, ha
pagado la empresa veinte mil
duritos ^más que por cada seis
bombones de mayo". Los toros no
hablan, pero entienden, al menos
si les traduce el "slogan" el va-
quero, y en fuerza de oírlo, los
animales quizá pensasen que su
obligación era caerse, para hacer
honor al sobreprecio (siempre se-
gún el ganadero últimamente cita-
do, el cual sostenía que al embes-
tir los bichos con el hocico ha-
ciendo surco en el suelo, que es lo
aconsejable, se venían abajo, por
aquella broma de la perpendicu-
lar que pasa por el centro de gra-
vedad, cuando deja de caer en la
base de sustentación). AI cabo de
experimentar durante tres meses,
el resultado podrfa ser conclu-
yente.

Un servidor modestamente tiene
sus ideas sobre el asunto y cree-
mos que es mejor apelar a la ley
de los grandes números y de paso
resolver el problema de las qui-
nielas. Para rellenar éstas, hay que
basarse en un resultado numérico
que no ofrezca dudas, como cuan-
do se dice tantos goles del equi-
po A y tantos del B.

En los toreros no se puede re-
currir a las orejas cortadas, por-
que hay presidentes que Ilaman
petición mayorítaria al 5 por 100
de los pañuelos, despreciando al
cero que debía estar a la derecha,
porque para ellos siempre será
cero, y otros, en cambio, cuando
están contando la multitud de pa-
ñuelos sin decidirse dan lugar a
que se Ileven al toro. También pue-
de ocurrir que todos los paisanos
deI diestro "Fulanín" se repartan
por la plaza y convenciendo cada
uno a un turista y a un vecino,
consigan una mayorfa aparente
para que un diestro handicapee

respecto a los compañeros. iAquí
de las Ciencias Exactas! La quinie-
Ia puede consistir en acertar cuán-
tas veces se caen en total los seis
toros de la corrida que torean X,
Y, Z, y cuántos lo hacen en la ter-
na A, B y C, y así hasta catorce
espectáculos.

AI final de la temporada, se des-
cubriría, por semanas, cuáles eran
los tres toreros más gafea, es de-
cir, aquellos a quienes más se les
habían caído sus enemigos al grito
de: "Aquí estoy, Comendador, de

"Y afirma el gran Hipócrates
que el toro en caso tal,
conserva buena altura...
... o puede aterrizar.

Terroso el hocico, ,;
las orejas blandas.
el rabo cortito,
las astas mermadas'::`.

Todos estos signos
son de agarrapatas.,.
mas, al mismo tiempo,
pudieran probar
que el toro está cansado
del poco andar.

Y de esta opinión nadie
nadie nos sacará:
Si es la parasitosis...
o si es la funcional."'

rodillas y a tus pies". Es posible
que los gafes no fuesen ellos si no
sus adláteres y en este caso bas-
taría con prohibir a tales indivi-
duos (apoderado, visitador, revi-
sor, barbero, etc.) su entrada en
las dehesas para evitar que los to-
ros, por ellos contemplados, que-
dasen lnmundos hasta su muerte,
lo que ocurriría con toda seguri-
dad en el caso de que los contem-
plase un verdadero sotanoide (1),
pues como todo el mundo sabe,
hay cuatro clases de gafancia: ga-
fe, contragafe, sotanoide y manza-
nillo. Esta categoría es ya el col-
mo de la mala sombra.

La experiencia es la madre de
la ciencia..., iy hay todavía tanto
que experimentar!

Recordemos que indiscutible-
mente la Parrala era de Mogué,
hasta que otros aseguraron que
era de La Parma. Y volviendo al
asunto de las caídas de los toros
hay quien gusta de cantar, con
música de la cucaracha (y no es
alusión):

La Garrapata, la Garrapata,
no los deja caminar;
por que se ceba, por que se ceba,
en lo cardio-vascular."

(1) N. de la R.-Como recordarán los
lectores, hace más de 4o años el autor
publicó, en esta misma Revista, un artfcu-
lo que se titulaba: "EI método Gibertine
a prueba de sotanoides."
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EL
COOPEINTIVISMO

MUNDIAL
CICLO

INTERNACIONAL
DE ALTOS
ESTUDIOS

COOPERATIVOS

Por Germán
VALCARCEL-RESALT

^EI cooperativismo eB un movi-
miento anacrónico o, por el con-
trario, ofrece soluciones a los acu-
ciantes problemas que se le plan-
tean a la Humanidad?

A nuestro juicio, el cooperativis-
mo no es una fórmula mágica que
resuelve todos los problemas de
los desheredados, de las clases
más oprimidas o de los pueblos
subdesarrollados, sino un sistema
económico o al menos una vía in-
termedia entre capitalismo y co-
munismo, más justa, más humana,
que en muchos países ha proba-
do sobradamente su bondad y efi-
cacia.

Con el fin de mostrar a la opi-
nión ^pública española, en general,
y a los cooperativistas del ^aís, en
particular, una panorámica d e 1
cooperativismo internacional, sus
organizaciones, sus políticas, sus
interrelaciones, las metas alcanza-
das, etc., se ha celebrado en Ma-
drid y Zaragoza, durante abril-ma-
yo, un ciclo internacional de con-
ferencias-coloquio, sobre el tema
más arriba subrayado, a cargo de
personalidades extranjeras, políti-
cos y científicos, de reconocido
prestigio internacional.

EI ciclo estuvo ^patrocinado por
el Consejo Su^perior de Investiga-
ciones Científicas y la Federación
Nacional de Cooperativas de Espa-
ña y organizado por el Departa-
mento de Economía Agraria del
CSIC, la Asociación de Estudios
Cooperativos (AECOOP) y el Cen-
tro Nacional de Educación Coope-
rativa.

A continuación se resumen bre-
vemente algunos aspectos de los
temas tratados en el ciclo.

EL MOVIMIENTO RAIFFEI-
SEN: Crédito caoperativo. Por
el Dr. A. Edelmann.

En 1971, con motivo del 150 ani-
versario del nacimiento del doctor
Raiffeisen, se convocó en Franc-
fort el I Congreso Mundial Raif-
feisen, en el cual participaron más
de 1.300 personalidades dirigen-
les de movimientos cooperativos
de 71 países. Esta manifestación
fue una imagen sorprendente de
la difusión universal de las ideas
del fundador. Había representan-
tes de 18 países de Europa, de 22
naciones americanas, 19 países de
Africa y 12 de Asia. En esta oca-
sión se proclamó en Francfort la
fundación de la Unión Internacio-
nal Raiffeisen, constituida por 10
organizaciones europeas.

EI doctor Edelmann describió la
difusión actual de las cooperati-
vas de crédito, estimando su núme-
ro en más de 500.000 en actividad,
repartidas en 70 países, con más
de 100 millones de socios, que se
inspiran en las ideas de Raiffeisen.
Con este nombre existen en Euro-
pa unas 65.000, que agrupan a
casi 18 millones de socios. Asimis-
mo en Asia existen unas 25.000
Raiffeisen y un número ya impor-
tante en el contienen negro ads-
critcs a la Unión ACOSCA.

Después de explicar los servi-
cios y actividades que prestan es-
tas cooperativas, referentes a fi-
nanciación, créditos, descuentos,
obras sociales, etc., acabó defen-
diendo su tesis sobre la coopera-
ción, en ef sentido de que la con-
sidera el mejor medio para mejo-
rar el potencial económico de los
países del tercer mundo. Asimismo
piensa que es un elemento muy im-
portante para la estabilidad social
y gubernamental de estos países.
Por últ^mo, pronosticó que la co-
operación debida al genio de Raif-
feisen tendrá siempre una impor-
tante misión que cumplir, asegu-
rando la buena marcha de las em-
presas económicas de sus asocia-
dos y la emancipación financiera
de amplios estratos de la pobla-
ción.

EL SECTOR COOPERATIVO FRAN-
CES. Por el Prof. Vienney.

Las cooperativas comenzaron a
extenderse en Francia en 1850 en
el medio obrero urbano y desde
1880 entre los agricultores. Las or-
ganizaciones cooperativas juegan
un papel a veces importante en las
actividades de la economía france-

sa, particularmente en la distribu-
ción, construcción de viviendas, in-
dustria agro-alimentaria, etc.

En los últimos años aparecen
grupos cooperativos para organi-
zar actividades en campos no tra-
dicionales del cooperativismo, ta-
les como en el comercio detallista,
en profesiones liberales, activida-
des de turismo y ocio, explotación
en común de tierras y ganados, et-
cétera.

Asimismo se observa, última-
mente, que la fórmula cooperativa
se está utilizando con frecuencia
como tabla de salvación de situa-
ciones límite, especialmente entre
asalariados con el fin de mantener
su empleo, cuando sus empresas
amenazan quiebra o simplemente
cuando eran liquidadas por los pa-
tronos por insuficiente rentabilidad
y no existían otras posibilidades
mejores de empleo en su región,
entonces es frecuente la constitu-
ción de una cooperativa.

EI profesor Vienney sostuvo la
tesis de que las cooperativas de-
ben constituir cuanto antes un ver-
dadero sector económico con una
política común, si quieren conse-
guir un papel trascendente en la
sociedad. Hasta ahora, como con-
secuencia de tener las mismas re-
glas de funcionamiento y, en cier-
ta medida, las mismas amenazas
del entorno capitalista, se asemeja
su actuación. Sin embargo, es evi-
dente que los diferentes tipos de
cooperativas tienen más relación
con los agentes socioeconómicos
que pertenecen a sus respectivos
campos de actividad que las que
mantienen respecto a otras co-
operativas de otros sectores eco-
nómicos.

COOPERACION Y AGRICULTURA.
Por el Dr. F. Farcis.

EI profesor Farcis hizo, en pri-
mer lugar, una breve reseña histó-
rica del cooperativismo agrario
francés. Sus orígenes, en sus for-
mas más primigenias, se remontan
al siglo XIII, conservándose en la
actualidad algunas empresas co-
munitarias de aquellas épocas, que
se han convertido en ejemplos clá-
sicos, tales como las cooperativas
queseras de la Alta Saboya, que
funcionan con las mismas normas
que en sus comienzos.

La creación y evolución de las
cooperativas ha estado siempre
condicionada por las circunstan-
cias económicas y el cambio tec-
nológico. Es decir, la mayor parte
de las cooperativas se han creado
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por razones netamente económi-
cas, de defensa de los agriculto-
res frente a comerciantes e indus-
trias de transformación. A veces,
ante situaciones catastróficas reac-
cionan los agricultores organizán-
dose en cooperativas, como suce-
dió después de la destrucción de
los viñedos por la filoxera; en va-
rias regiones los agricultores orien-
taron su producción hacia la gana-
dería de leche, formando inmedia-
tamente cooperativas lecheras.

Actualmente el movimiento co-
operativo agrícola francés supone
unas 22.000 agrupaciones enmar-
cadas en tres grandes tipos: Co-
operativas de Venta, que se encar-
gan de la venta en común y, a ve-
ces, de la comercialización de los
productos de sus socios. Coopera-
tivas de Abastecimiento, creadas
para suministrar a los socios los
productos y factores de producción
en general, necesarios para su ex-
plotación, tales como fertilizantes,
plaguicidas, semillas, etc. Coope-
rativas de Servicios, que son las
que han alcanzado mayor auge, y,
entre ellas, las CUMA, cooperati-
vas de utilización en común de ma-
terial agrícola, actualmente unas
12.000. Proporcionan a los agricul-
tores diversos servicios de maqui-

naria, talleres, inseminación artifi-
cial, etc.

Todas ellas están adscritas a 22
federaciones establecidas por sub-
sectores agrarios, tales como Fe-
deración Nacional de Cooperati-
vas Lecheras, de Cereales, Horto-
frutícolas, de Conservas, etc. A su
vez estas federaciones componen
la Confederación Nacional France-
sa de Cooperativas Agrícolas, que
es el organismo de carácter sin-
dical que defiende los intereses
profesionales, materiales y morales
de la cooperación agraria. La Con-
federación interviene también a ni-
vel internacional ante los organis-
mos de la C. E. E. en representa-
ción del cooperativismo agrario

francés. En definitiva, la Confede-
ración es el órgano que elabora la
política cooperativa.

Por el contrario, las funciones
del Centro Nacional de Coopera-
ción Agrícola de Francia no son
políticas, sino que se encarga dé
la realización de las directrices
marcadas por la Confederación y
que se refieren fundamentalmente
a formación cooperativa, impartien-
do cursos de alcance internacio-
nal; asesoramiento de todo tipo de
las cooperativas y, por último, una
importante labor de información,
documentación e investigación. Un
esfuerzo importante, dentro de es-
tas últimas actividades, representa
actualmente el estudio de adapta-
ción del cooperativismo agrícola
francés a las fórmulas más avan-
zadas que rigen el movimiento co-
operativo en otros países de la Co-
munidad Económica Europea y que
en un futuro más o menos próximo
pueden formar la Europa Unida.

LA COOPERACION AGRICOLA EN
EL PLANO INTERNACIONAL.
Por el Prof. L. Malfettani.

EI profesor Livio Malfettani, fun-
dador y presidente de la Confede-
ración Cooperativa Italiana, presi-

dente del Comité Agrícola de la
Alianza Cooperativa Internacional
(ACI) y directivo de otros organis-
mos internacionales, hizo gala, a
lo largo de su disertación, de un
profundo conocimiento de las po-
líticas de los organismos interna-
cionales responsables del coope-
rativismo. Tales como los diversos
comités y organizaciones de la
FAO, Oficina Internacional del Tra-
bajo, agencias de las Naciones
Unidas, o como Ids asociaciones
Alianza Cooperativa Internacional
(ACI) con su Comité Agrícola, el
Cooperative Standing Comittee de
la Federación Internacional de Pro-
ductores Agrícolas (FIPA), la Unión
Internacional Raiffeisen, el Comité

General de la Cooperación Agríco-
la (COGECA) de la C. E. E., en
Sudamérica la Organización de las
Cooperativas Americanas (OCA),
etcétera.

Las actividades de estas institu-
ciones ofrecen escasas coinciden-
cias en el desarrollo de sus respec-
tivas políticas. Cada una se mueve
en un campo de acción propio y
no es fácil coordinar las diversas
iniciativas. Se ha intentado realizar
esta coordinación en el seno de la
FAO y también a través del COPA
(Comité de Productores Agrícolas
de la C. E. E.), pero no se han con-
seguido grandes resultados. De to-
das formas existe una clara ten-
dencia a la colaboración entre to-
das las organizaciones existentes.
Además el campo de acción es tan
sumamente grande, vasto y dife-
renciado, así como las exigencias
mundiales de intervención son tan
numerosas, sobre todo en los paí-
ses en vías de desarrollo, que pue-
den coexistir unas posibilidades
operativas muy importantes para
todos ellos.

Naturalmente existen diferencias
de enfoque ideológico que distin-
guen estas asociaciones coopera-
tivas en el plano mundial. Por
ejemplo, por distintas razones, que

sería prolijo explicar, no pertene-
cen hasta ahora a la Alianza Co-
operativa Internacional ni a su Co-
mité Agrícola las cooperativas agrí-
colas de Holanda, España, Africa
del Sur, ni siquiera las del Reino
Unido, a pesar de haber sido este
país la cuna del cooperativismo y
Londres la sede habitual de la ACI.
Las organizaciones de represen-
tantes en el Comité Agrícola de la
ACI son 42, pertenecientes a 28
países. Pero es posible que en bre-
ve estén representadas todas las
organizaciones cooperativas d e I
mundo, puesto que sólo se requie-
re un pequeño esfuerzo para con-
seguirlo, ya que no existen obs-
táculos serios para su inclusión en
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la ACI, organismo que tiene el pri-
vilegio de ser considerado, por re-
conocimiento de status "A" de las
Naciones Unidas, como el único
portador de los intereses mundia-
les en el campo de la cooperación.

Por otra parte, el Banco Mundial
está demostrando una atención
particular al desarrollo rural. En ar-
monía con estos programas, prevé
préstamos a los países menos des-
arrollados por 40 billones de dóla-
res con destino a dicho desarro-
Ilo rural, de los que siete billones
irán destinados a las políticas de
financiación de las cooperativas;
según se expresa en el reciente
documento " EI desarrollo rural",
donde se manifiesta el interés de
incluir en las iniciativas para el
desarrollo a las asociaciones de
agricultores y cooperativas, debi-
do a que estas entidades asegu-
ran la participación y el empeño
de las poblaciones respectivas, di-
fícil de conseguir por otros me-
dios.

Después de hacer referencia el
profesor Malfettani a los distintos
programas y acciones de otros im-
portantes organismos internacio-
nales, en relación con el coopera-
tivismo, expresó su profundo con-
vencimiento de que el aumento de

Ias producciones alimenticias, la
lucha contra el hambre, el progre-
so de la civilización, e incluso el
mantenimiento de la paz en el mun-
do, dependen en gran medida tam-
bién del desarrollo de la coopera-
ción y sobre todo del desarrollo del
cooperativismo agrario.

LA COOPERACION LATINOAME-
RICANA. Por el profesor doctor
D. W. Benecke. ^

En primer lugar, el profesor Be-
necke resaltó los condicionantes
socioeconómicos de los once prin-
cipales pafses sudamericanos, so-
bre los que se habían centrado los
trabajos de investigación antes

mencionados. A su juicio, existe
una economía dualista, unos fuer-
tes desequilibrios provocados por
la dependencia exterior, la falta de
interacción entre los sectores avan-
zados y atrasados, la elevada tasa
de crecimiento de la población, la
irregular distribución de los ingre-
sos y la marginalidad de una gran
parte de la población.

Esta adversa situación global,
aunque con señaladas diferencias
de región a región, es la típica en
la que el movimiento cooperativo
presenta favorables y esperanza-
doras perspectivas, como instru-
mento de superación de estos im-
pedimentos al desarrollo y modifi-
cador de la tremenda injusticia so-
cial que aquellas circunstancias
comportan. No es de extrañar,
pues, que se hayan puesto muchas
esperanzas en los movimientos
cooperativos; incluso, a mediados
de la década de los 60, se conside-
ró al cooperativismo como una ter-
cera alternativa entre el capitalis-
mo y el socialismo.

En cuanto al análisis estricto de
los movimientos cooperativos, des-
tacó su escasa tradición histórica,
ya que hasta la terminación de la
segunda guerra mundial, su alcan-
ce era insignificante, produciéndo-

se en la década de los 60 una ver-
dadera ola de creación de cope-
rativas.

A la altura de 1973 la situación
era muy diferente de unos países
a otros. Así el grado de penetra-
ción cooperativa (relación entre
número de socios y población to-
tal) alcanzaba el 50 por 100 en Ar-
gentina, descendiendo en otros
países hasta 1,7 por 100 en Méjico.

En conclusión, se desprende de
la exposición del doctor Benecke
que los movimientos cooperativos,
aunque con sensibles diferencias
entre sí, son poco compactos y de
escasa significación económico-so-
cial. Naturalmente, existen coope-
rativas excepcionales que se pue-

den considerar como modelos, pe-
ro la generalidad son sociedades
minúsculas de tipo artesanal con
escasas expectativas de desarro-
Ilo a corto plazo.

Las causas que han impedido
una adecuada evolución y expan-
sión del cooperativismo son, prin-
cipalmente, una viciada promocibn
externa, caracterizada por su ma-
tiz paternalista, caritativa y con un
enfoque doctrinario, lo que impide
que se desarrolle su propia inicia-
tiva. En cuanto a las causas fun-
damentalmente internas, cabe des-
tacar la falta de preparación de los
líderes, reducida rotación de di-
rectivos, acusada escasez de re-
cursos financieros, falta de integra-
ción en las federaciones, forma-
ción de grupos cerrados, etc.

De todas formas, el doctor Be-
necke se mostró optimista respec-
to a las posibilidades del coopera-
tivismo en América del Sur, puesto
que, como fruto de las investiga-
ciones realizadas sobre la realidad
cooperativa de aquellos pafses, se
dispone de un paquete de medidas
y acciones correctores que presu-
miblemente ^pueden impulsar rápi-
damente el cooperativismo en los
puebios latinoamericanos.

En conclusión puede asegurar-

se que el movimiento cooperativo
internacional, aunque no forma un
cuerpo homogéneo, coherente e
interrelacionado, aunque t i e n e
planteados muchos problemas de
subdesarrollo, estancamiento, in-
eficacia, etc., en diversas áreas
geográficas, sigue siendo en gene-
ral una fórmula, un sistema econó-
mico, un instrumento, en definiti-
va, valioso, que, como demuestra
la práctica en muchos países, pue-
de resolver, o al menos aliviar, si-
tuaciones de injusticia social, des-
equilibrios de los mercados, ten-
siones entre los pueblos, etc. Y es
de esperar que en el futuro aumen-
te su papel benefactor de la Hu-
manidad.
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Lipp^ Silos yTanques
Sistema para ¢I almac¢namiento d¢

• cereales • forrajes • harinas • aceites
• grasas • jugos • vino • agua.
• piensos compuestos • fertilizantes.

• De chapa galvanizada.
• Revestidos interiormente de acero inoxidable,

materia plástica, chapa revestida, etc.
según ,necesidades.

• Superficie interna íntegramente lisa.
sin pernos, ni costuras.

• Absoluta hermeticidad y fácil ventilación.
• Tamaño: hasta 16 metros de diámetro.

TOTALMENTE INSTALADOS EN UN TIEMPO RfCORD

Los revolucionarios sistemas DE SMET - LIPP para la construcción de
SILOS y TANQUES, han sido adoptados por prestigiosas empresas
agropecuarias y alimentarias de Francia, Inglaterra, Holanda, Austria,
Italia, Japón, Canadá, Méjico, Alemania, Bélgica, Suiza, Portugal,
Turquía, Irán, Estados Unidos, Brasil y Ecuador.

Df SMfT • fSPANA S .A. Colombia,ó4-7° A
Te1.4158100 ^4 lineas) Cables: Desmespa
Madrid-16 Telex:22495 DESPA
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EUROFLORA-76
Bayer obtuvo el primer
premio por su sistema
de hidrocultivo

Con motivo de la Euroflora-76,
que tuvo lugar en Génova entre el
24 de abril y el 2 de mayo de 1976,
un jurado internacional otorgó el
primer premio a Bayer AG, Lever-
kusen, por el grupo de plantas más
bellas y numerosas que esta em-
presa expuso en un sistema de
hidrocultivo muy amplio.

La química moderna simplifica
muchas cosas de la vida diaria, en-
tre otras, también el cultivo de
plantas y flores en viviendas y ofi-
ci nas.

Las plantas ya no son cultivaáas
en tierra, sino en un fondo de gra-
nulado arcilloso; ya no es necesa-
rio regarlas diariamente, sino que
reciben el agua y las sustancias
nutritivas de un recipiente que
sólo necesita Ilenarse cada tres a
seis semanas. EI nuevo producto,
Lewatit HD 5, abastece óptima-
mente a las plantas con sustan-
cias nutritivas por un período mí-
nimo de seis meses; esto tiene lu-
gar muy regularmente y en la m^-
dida exacta en que las necesita la
planta, sin peligro de que resulte
una dosificación excesiva o defi-
ciente. Además, tampoco es nece-
sario regar las plantas durante el
tiempo de vacaciones, pues las
reserva de agua son suficientes
durante varias semanas.

ESPUMA DE
POLIURETANO
PARA SALVAR
ARBOLES ENFERMOS

Expertos de Bayer AG, en Le-
verkusen, han ensayado en un pa-

sso de plátanos, cuya edad se
aproxima a los sesenta años, un

nuevo procedimiento de curar ár-
'boles enfermos. Las partes podri-

das de las ramas y troncos son

vaciadas y limpiadas, tratadas des-

pués con productos especiales de

látex y Ilenadas con la espuma

rígida de poliuretano (PUR) Bay-
therm, de Bayer. Con ello se impi-

de de manera segura y duradera

la penetración de humedad. Des-

pués se quita la espuma sobrarrte

y las heridas así curadas son recu-

biertas de una capa protectora

también a base de PUR, hidrófuga

y coloreada de verde. Los rayos

ultravioleta oscurecen esta capa,

que no tarda en adquirir el mismo

color que la corteza.

Silenciadores de
escape esmaltados
también en los
tractores duran
más tiempo

La empresa Deere & Company,

Mannheim, ha suministrado ya más

de 100.000 tractores agrícolas pro-

vistos de silenciadores de escape

esmaltados. Desde que todos los

tractores de este fabricante son

acabados de esta forma, Deere no

ha recibido ninguna reclamación

a causa de silenciadores corroídos

o completamente oxidados.

La capa de esmalte -Bayer-
Rickmann GmbH, Colonia, es el
proveedor de las materias pri-
mas- protege al silenciador con-
tra la corrosión debida a las in-
fluencias de la intemperie, y resis-
te las temperaturas de los gases
de escape perjudiciales. La dura-
ción de estos elementos es prolon-
gada un múltiplo de veces gracias
a la capa de esmalte y, además,
se mejora su aspecto.

La casa J. Eberspácher, Esslin-
gen, es el proveedor de los silen-

ciadores de reflexión - absorción
esmaltados, que se utilizan para

los tractores.
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DEUTz

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

Sucursales y Distribuidores en toda España.
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SEVILLA

• ACTUALIDAD GANADERA SEVILLANA

• SEVILLA TENDRA SU FERIA GANADERA

En términos generales, la ganadería sevillana puede consi-

derarse, hasta estos momentos, que vivió una situación de

alivio. EI "alivio" se refiere a un cierto desahogo en los pre-

cios. Existe en el vacuno, e incluso en el porcino, la compe-

tencia de las carnes congeladas suministradas por la C. A. T.;

pero como las disponibilidades de la Camisaría son escasas

por agotamientos de sus reservas en cámaras frigoríficas, lo

cierto es que el mercado de carnes se mantiene estabilizado

en las cotizaciones que se alcanzaran hacia el inicio de la pri-

mavera. Tales precios para el ganado, sin suponer gollerías

en favor del ganadero, suponen ciertamente una posición que

hace de las reses, entre los productos propios de la zona, el

poder considerarlo como de lo más rentable.

Ha contribuido mucho a ese mejor estado de cosas la abun-

dancia de los pastos, consecuencia de un mes de abril muy

Iluvioso, pero no tanto ya el siguiente de mayo. Y por aquí

comienzan a torcerse las cosas.

Los pastos naturales y la considerable extensión de prade-

ras de pratenses han sufrido una contrariedad en su buen es-

tado de aprovechamiento a cuenta de la súbita elevación de

las temperaturas en los días últimos de mayo y primeros de

junio (hasta 37 grados), que unido a soplar fuerte el "solano"

agotó anticipadamente la hierba. O sea, que se ha podido

disfrutar de una primavera corta en pastos por estas lati-

tudes.

Unase a lo anterior que en las mismas fechas que comen-

tamos comenzó a cundir la alarma por rumores de fuertes im-

portaciones de carne de vacuno. Han sido las dichosas 10.000

toneladas de canales que se ha infarmado fueron adquiridas

en Uruguay. EI impacto de la noticia no tardó en hacerse no-

tar en los centros de sacrificio de la zona, en donde la ten-

dencia actual de las valoraciones de las canales frescas de

vacuno Es de retroceso. Hasta el momento de redactar esta cró-

nica en el matadero municipal de Sevilla los retrocesos no fue-

ron importantes, pues oscilaron entre una y tres pesetas kilo

canal En añojos y vacuno menor. Pero el síntoma está ahí, con

toda su carga de nerviosismos. Porque el período de tranqui-

lidad y reposo de que se estuvo disfrutando en el sector pa-

rece haber acabado.

Añadiremos, a título de complemento, que en la capital de

Sevilla la C. A. T. suministra del orden de 35.000 kilos por

semana de cuartos traseros (los delanteros se agotaron) de

añojos de procedencia nacional, o sea, de las reses añojas

que se compraron por la C. A. T. en anterior operación de

sacrific!os en apoyo del mercado en crisis ganadera. Por cier-

to, excelentísimas canales que han gustado mucho a las car-

niceros y al consumo. Pero el detalle está en que el citado

suministro de unos 35.000 kilos semanales no es bastante para

atender a la demanda de la población de Sevilla. La C. A. T.

hace un reparto alternativo en las carnicerías, o sea, una se-

mana sí y otra no. Parece que este sistema de abastecer,

pero con restricciones, pudiera ser el ideal. No obstante, ya
queda reflejado el impacto de la alarma suscitada por el anun-
cio de la traída de más carnes importadas.

FERIAS GA^ADERAS

Es también noticia de actualidad sevillana el que, ial fin ,

las antiguas iniciativas de la Cámara Agraria y de la Diputa-

ción Provincial de dotar a Sevilla de una feria ganadera van

a conseguir el deseado propósito.

Ahora se ha logrado la colaboración de las dos corpora-

ciones; la inteligencia entre la Diputación y la Cámara es

total. Y al unirse los antes dispersados esfuerzos tenemos

ya al alcance de la mano logros muy importantes.

En los días finales del próximo mes de septiembre va a ce-

lebrarse en Sevilla la II Feria Nacional de Ganado Frisón (la

pr;mera en Bilbao). Se prevé la presencia de lo más acredi-

tado de Ias ganaderías frisonas de España. EI vacuno lechero

es ganadería en expansión en Andalucía Occidental, por lo

que existe un gran ambiente propicio a este csrtamen.

Coincidiendo con la Feria Nacional del Frisón se tendrá una

exposición-subasta de puro caballar español.

Y en las fechas del 3a de noviembre al 4 de diciembre la

exposición-venta de sementales de vacuno, según concesión

recientemente otorgada a Sevilla por el Ministerio de Agricul-

tura; será la última que anualmente se celebra en España.

Para 1977 se programan una serie de certámenes ganaderos

que amplían y desarrollan Io que va a hacerse en el presen-

te 1976. Entre otras cosas, la Exposición-Concurso Internacio-

nal de Ganado Selecto, que ya fue celebrada en abril de 1969

y 1970, pero que la Cámara Agraria no pudo seguir convo-

cando por falta de asistencias. Ahora, la colaboración estable-

cida con la Diputación Provinciai de Sevilla abre una nueva

etapa Ilena de e^perar.zas de éxito. La Diputación ha cedido

terrenos para la construcción de instalaciones adecuadas. EI

lugar no puede ser más adecuado e incluso enraizado en la

tradición ganadera sevillana, como lo es el famoso "Cortijo

de Cuarto". Se proyecta un complejo ganadero de altos vue-

los. Los certámenes anunciados para el presente año se cele-

brarán en las instalaciones disponibles en la actualidad del ci-

tado "Cortijo de Cuarto".

D. D.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^I^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^
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PARI NAVE6AR EN EL MUNDO DE lOS
^ NE60CIOS o
^
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vid ^ vino f alcohol • vinagre - licores
y otros derivados son el"NEGOCIO^
DE SUS MILES DE LECTORES

^ri tiene olgo c^ue ofrecer
a eftor profefionaler, utilice
el medio máf adecuado...

® ...por ejemplo

= Revista
- fundada en

1945
apart. 642
VALENCIA
(España)

ipida tarifas y un
ejemplar gratuito!
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^%
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genitores, por ^upuesto, eran holandesas. Su clase está fuera

de du ► as. Sus rendimien±os láctos son enormes ,44 litros dia-

rics, nos dijeron), siendo posible que se comercialice luego

e^te producto para abastecer una amplia zona. Porque se re-

cibirán más re^es del mismo origen.

En cuanto al vivero, en él hemos visto ochenta especies de

frutalES, amén de viñedo, espárrago, ajo, cebolla, etc., más

numerosas varied^des de árboles madereros. Es un vivero tan

vzriadc, tan hermo^o, tan b:en orisntado, que de él sólo saldrán

benEficios. Comentando el caso, hemos oído decir a expertos

^eñores que estamos ante uno de las viveros más importantes

de la región manchega, y que así nos lo demostrará a la vuelta

del tiempo imprescindible.

EI campo se descapitaliza... EI campo recibe cultivos que no

es capaz de digerir... EI campo carece de las ayudas que de-

manda... En fin, que se habla muchísimo del campo, pero sin

acordarnos muchas veces que el campo se "conforma" con que

Ilegue una pereona capaz de darle lo que pide, ni más ni me-

nos, y lo explote con inteligencia, sin escatimarle ningún cui-

dado.

Y el campo, cuando surge gente así, nos da el diez por uno...
Que es lo que hemos de esperar de este flamante comptejo ga-
nadero y de este vivero preciosísimo del campo manchego de
Pedro Muñoz...

Juan DE LOS LLANOS

ALBACETE
La actualidad albaceteña, como cualquier moneda, cuenta

con dos caras, o un lado bueno y otro menos bueno.

Dos noticias que se diferencian notablemente entre sí.

LA FERIA DE MAYO

La una es que la ciudad acaba de vivir su décima versión

de la Fer?a de Mayo, que es un certamen agroindustrial de

auténtico relieve.

LA MANCHA

Explotación conjunta de bovinos de leche y
vivero de especies agrícolas y forestales

Ha comenzado la explotación conjunta de una ganadería de

bovinos de leche y un vivero de especies agrícolas y fores-

tales, en una de las tierras más ricas de la Mancha. Es una

finca de sesenta hectáreas en lo más Ilano del término de

Pedro M,vñoz (Ciudad Real), hace poco adquirida por el cono-

cido agricultor, ganadero y hombre de empresa don Francisco

Albert Ferrero, donde una tierra roja y arenosa que, repeti-

mos, es de lo mejor que exista en la Mancha, es ya garantía

de que todas las experiencias y todas las innovaciones han

de prosperar en ella...

Se ha empezado por traer directamente del Canadá cerca

de 70 novillas y toros de la famosa raza frisona, y cuyos pro-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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Bodegas Ramón B^Ibao, S. A - Hara (Logrorio)

Bodegas Martínez Bujanda, S. A. - Oyón (Alava)

^:>:
Bodegas Alavesas, S. A. - Laguardia (Alava)

u^.a:o^ i .:; r^^. e z,:►w` ^:

PROYECTOS, DIRECCION, GESTION, TRAMITACION
O ASESORAMIENTO EN LA REALIZACION DE:

• BODEGAS DE ELABORACION • PABELLONES INDUSTRIALES
• BODEGAS DE CRIANZA • GANADEROS Y AGRICOLAS
• PLANTAS DE EMBOTELLADO • FABRICAS CONSERVERAS
• PLANTAS FRIGORIFICAS • TRANSFORMACION DE FINCAS

• SALAS DE PASTEURIZACION
• CHAMPIÑONERAS

técnicas a roindustriales,s.a.9
OFICINA DE INGENIERIA AL SERVICIO
DE LA AGRICULTURA E INDUSTRIA

GRAN VIA, 38 entreplanta - Tlnos. 21 3626 - 21 1 777 - 21 2433

LOGROÑO
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Está organizado por Sindicatos. Pedro Segovia es su hom-
bre, y viene a ser certamen, como este último, que cuenta
con no poco entusiasmo y al que se le nota cómo crece pau-
latinamente, dado el que si para el pasado año su volumen
de ventas fue de ciento ochenta millones de pesetas en esta
ocasión se han superado los doscientos setenta.

Veinte mil metros cuadrados de exposición, 500 "stands"

artísticamente decorados, 350 firmas comerciales con sus me-

jores productos, productos en número de dos mil en amplísi-

ma gama expositiva y unos 70.000 visitantes, es el balance del

certamen que Albacete ha vivido, donde el producto del cam-

po ha contado con una entusiástica promoción y mejores ven-

tas, porque, sin ir más lejos, en el sector agrícola se han

superado todos los cálculos.

Tan es así que la Feria, a la que se le augura un inmejo-

rable futuro, pues comercialmente, como se ha reconocido,

supera a la de septiembre, va a ser ampliada, va a ser re-

gionalizada, y en lo sucesivo se hará cargo de su organiza-

ción un patronato a fin de poderla organizar con tiempo y

más formalmente.

Entre los visitantes ilustres que se acercaron a Albacete

para estas fechas se contó con la Ilegada de una delegación

comercial ingiesa, con la que se estudia su posible participa-

ción en un futuro.

En esta ocasión casi doscientos metros cuadrados se des-

tinó a la degustación de nuestros caldos, caldos para los que

se dispone en Albacete de 134.051 hectáreas para producir

362.660 toneladas, que podríamos traducir en 1.917.000 nuevos

hectolitros de vino en el que impera de forma ostentosa,

700.000 hectotitros, el vino blanco común.

ALICANTE
DANOS POR LAS TORMENTAS EN BIAR

Un economista sindical ha marchado a Biar, donde se pro-
dujeron daños muy importantes originados por fuertes tormen-
tas de los últimos días de mayo. EI economista valorará los
daños prcducidos y elevará un informe sobre los mismos, así
como de las posibles vias a reparar.

Los daños en esta ocasión han sido más importantes en

las industrias que en el campo, aunque en verdad hayan afec-

tado a los dos sectores.

No obstante los principales daños del campo se han pro-
ducido sobre caminos abiertos y barridos de tratamientos so-
bre plagas, mientras que en las industrias ha habido inunda-
ciones y arrastres.

GRAN DISGUSTO EN EL SECTOR DEL CEREAL

Hay lo que se dice disgusto y malestar en el sector agríco-

la del cereal en nuestra provincia, principalmente por las fi-

jaciones de precio por la Administración. Especialmente por

las zonas de la Vega Baja y secano alto, donde el tipo de

cultivo de trigo que aquí abunda ha sido clasificado según

su parecer, en un encuadramiento demasiado barato para los

costes reales y calidad de este tipo de trigo. De las tormen-

tas, más bien que mal, exceptuando la zona de Biar.

CEREZAS Y NISPEROS A LA CONOUISTA DE MERCADOS

DANOS POR PEDRISCOS

Vino el peligro a consecuencia de una aparatosa tormenta
de granizo registrada cuando finalizaba mayo, y que es la
otra cara de nuestra noticia.

Las pérdidas se elevan a varios cientos de millones de pe-

setas, se especula con el número 1.000, y afectaría a seis

pueblos de una misma zona: Hellfn, Pozo Lorente, Tobarra,

Fuente Alamo, Ontur, Albatana, lugares que entran dentro de

la Denominación de Origen Jumilla, para la que Albacete cuen-

ta con 15.500 hectáreas de viñedo.

Viñedo que da un 75 por 100 de uva monastrell, un porcen-

taje más pequeño de garnacha, cencibel, bodal, merseguera

y airen, para dar un caldo que camina de los trece a los die-

ciocho grados.

Esta tormenta, aparte de la vid, también en Tobarra, que

podríamos considerar como la huerta de Albacete, ha dejado

al albaricoque sin posibilidad de recuperación, destrozó asi-

mismo caminos y acequias, los rayos mataron parte del ga-

nado ovino, también arrasaría parte del cereal...

Una auténtica catástrofe para Aibacete, parecida a la de
agosto del pasado año para la que ahora se pubtica una
moratoria en préstamos a agri ►ultores de esta comarca, dis-
tinción concedida en uno de los últimos Consejos de Mi-
nistros.

Manuel SORIA

Las cerezas de Planes y Almudaina cada año ganan nuevos.

adeptos. De Europa son nuestros mejores clientes Londres y

Bonn y también los pa(ses del Benelux. Lo mismo pasa con

los exquisitos nísperos de Callosa de Ensarriá, donde cada

año es mayor la producción.

Cambiando el tema, se espera que la cosecha de melones

del campo de Elche, Torrellano y Campello alcance las cotas

más altas, así como la exportación, donde el mejor cliente

nuestro es Estados Unidos de América del Norte. Las clase

piñol, gloria, tendral, piel de rana y chino son las que más

se venden.

UNA ZONA RURAL OUE SE HA CONVERTIDO

EN TURISTICA

La zona rural -buena uva y buen vino- e industrial del

pueblo de Castalla se ha convertido de poco tiempo a esta

parte en zona turística también. Pues no en ba^lde en esos

lares se elaboran los mejores gazpachos serranos -torta ázi-

ma, pollo, conejo, pato- con el aditamento del "all i oli".

Es un manjar que buscan los "gourmets" de todo el mundo,

y no en balde, si tenemos en cuenta que se trata de un bo-

cado exquisito. Por otra parte, Castalla es zona vitivin(cola por

excelencia con caldos de la mejor calidad.

Emilio CHIPONT

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

Este es el engranaje {^erfecto de:

Es un Abono Orgánico y
a la vez un Substratade
Cultivo.

Fábrica fundad^a en 1916

SI LA EXPERIENCIA OFRECE CALIDAD,
BATLLE OFRECE EMPACADORAS

"EMPACADORAS BATLLE"

Patente^s propias

--.-^^r^,^
HUMER S.L.
Paseo Delicias^ 5
SEVILLA

Teléfs. 21 26 22 y 216184
Telex: 7 22 53 SURHO-E

BATLLE presenta para la Campaña 1976
cuatro nuevos modelos de Empacadoras,
diseñados y construidos con la meJor
técnica internacional.

Modelos: "142"

"Super-162"

"Especial-262"

"Tretil-360"

con Trillo o Tri#urador.

La Empacadora BATLLE ofrece la paca
perfecta[ con la mayar rapidez alcanzada.

FABRICA: Freser, 39-41

Teléfono: 21 16 00 (5 líneas)
G E R O N A
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FERIAS , CONGRESOS ,
EXPOSICIONES .......... CITAS

FERIA AGRICOLA Y NACIONAL FRUTERA DE SAN MIGUEL, JORNADAS PIRENAICAS SOBRE GANADO LANAR, DE HUESCA
EN LERIDA

Reunión internaciona! de periodistas agrarios en Lérida

Con motivo de la celebración de la próxima Feria Agrícola y

Nacional Frutera de San Miguel, en Lérida, que se desarroilará

entre los días 18 al 29 de septiembre próximo, tendrá lugar un

encuentro europeo de periodistas agrarios que reunirá a los

más destacados especialistas de la Europa Occidental.

Este encoentro estará enmarcado en las Terceras Jornadas

de Información Agraria que convoca la Feria de San Miguel y

ha prometido participar activamente la Federación Internacional

de periadistas agrarios que preside el destacado profesional

Vittorio G. Cervi.

Las Jornadas estarán patrocinadas por la Agrupación de Agri-

cultores Españoles de la Confederación Europea de la Agricul-

tura cuya comisión de Relaciones Públicas estará también re-

presentada en los debates.

Lérida, pues, durante el mes de septiembre será el centro de
toda la prensa agraria europea.

ASOCIACION CANTABRA
DE MEDICINA Y SEGURIDAD

DEL TRABAJO

Se han celebrado, durante los días 12, 13 y 14 de mayo, en

el Salón de Actos del edificio de Servicios Múltiples de la ciu-

dad de Huesca, tas Jornadas Pirenaicas sobre ganado lanar

que han reunido gran número de ga^naderos, procedente de las

provincias de Lérida, Logroño, Navarra, Soria, Teruel, Zaragoza

y Huesca, asistiendo asimismo un representante de Argelia, país

interesado en el rc,ercado ganadero español.

Después del acto inaugural, se inició el ciclo de conferencias

que fueron presentadas por don Arturo López, presidente del

Comité Ejecutivo de estas jornadas, quien puso de manifiesto

la importancia que ellas tenían y que era trabajo de todos los

congresistas la elaboración de las conclusiones finales, que

más tarde se presentarían aI Ministerio de Agricultura para su

posterior elaboración.

La primera conferencia versb sobre el tema "Alimentación en

las ovejas y su influencia en la producción".

La segunda conferencia versó sobre "Praderas de secano y
mejora de pastos".

La sesión de trabajo del día 13 abarcó las siguientes confe-
rencias: "Selección y mejora de la raza aragonesa"; "Comer-
cialización de corderos"; "Inseminación artificial y sincroniza-
ción de celo".

La última jornada de trabajo se inició con la siguiente con-
ferencia: "Patología del cordero".

Por último, para finalízar se procedió a la presentación de
las diecisiete conclusiones elaboradas, fruto de estos tres días
de trabajo y que son la verdadera piedra angular de estas jor-
nadas.

SIMPOSIO NACIONAL DE ERGONOMIA

Los próximos días 30 de junío y 1 y 2 de julio se va a cele-

brar en Santander, organizada por la Asociación Cántabra de

Medicina y Seguridad en el Trabajo un Simposio sobre Ergono-

mía, el cual va dirigido a ingenieros, médicos de empresa, t"ec-

nicos de seguridad, psicólogos y en general cuantas personas

están relacionadas con estas materias.

EI Simposio consta de varias partes diferentes que podemos
agrupar como sigue:

Primera parte: Dos conferencias de introducción, historia,

evolución y concepto de la Ergonomía.

Sagunda parte: Desarrollo de tres paneles en los que se
tratará de Ergonomía desde el punta de vista de ta psicología,

la medicina y la ingeniería.

Tercera parte: Una mesa redonda, cara al público asistente,

donde intervendrán los tres paneles anteriores, la Secretaría

General del Simposio y representantes de la Universidad, em-

presarios, trabajadores, etc., además del propio público asis-

tente.

CONCLUSIONES

i.a Que por parte del Ministerio de Agricultura, conjunta-

mente con las Diputaciones Provinciales y Asociaciones Gana-

deras, se inicie un plan de mejora y selección de la raza "Rasa

Aragonesa".



2.a Que se establezcan los correspondientes libros genea-
lógicos de la raza "Rasa Aragonesa".

3.a Que se estudie, por parte de la Administración, el co-
rrespondiente test de selección de progenie.

4.a Que se establezca, por parte dei Ministerio d-e Agricul-
tura, la cesión del número suficiente de sementales a los com-
plejos ovi-nos y asociaciones ganaderas.

5.^ Que se establezca un plan sanitario nacional, tendente
a la erradicación d•e enfermedades infecto-contagiosas y para-
sitarias.

6.a Para hacer ganadería de cara al futuro se considera ur-
gente y necesario se establezca un pian de apoyo a la reposi-
ción de hembras.

7.a Que para Ilevar a efecto este planteamiento consideremos
necesario que la filosofía de los complejos ovinos sea hacia la
recría de las hembras de reposición en lugar de cebo en común.

8.a Que se estab!ezca una política ganadera a corto y me-
dio plazo.

9.a Que por parte del Ministerio de Agrioultura y la Dipu-

tación Provincial de Huesca se realice un estudio de la zona

norte de la provincia, tendente a lograr la reposición de la

cabaña.

10.a Que se agilice la firma del convenio entre la Diputación
Provincial de Huesca y el Ministerio d•e Agricultura.

11.a Consideramos que la prima en vivo a los corderos de

cebo solamente debe ser concedida a los criadores de ganado

lanar.

12.a Que se habilite la suficiente financiación para conse-
guir la definitiva reestructuración de las empresas agrarias.

13.a Nos oponemos de forma rotunda a cualquier importa-
ción de productos agrarios siem^pie que el mercado pueda abas-
tecerse con producción nacional.

14a Que se regulen y se apliqu•en de forma concreta las nor-
mas de clasificación, tipificación y despiece de canales.

15.a Que el Ministerio de Agricultura sea considerado Mi-
nisterio de Agricultura y Alimentación.

16.a Consideramos necesario hacer Ia exaltación de la per-
sona deI pastor creando una escuela de pastores.

17.a Salicitar de la Administración la total equiparación de
las empresas agrarias a la rasa general en lo que se refiere a
la Seguridad Social.

CURSO PARA FORMACION DE CAPATACES AGRICOLAS

EN INDUSTRIAS LACTEAS

EI d(a 4 de octubre de 1976 se iniciará en la Escuela Sin-

dical Nacional de Industrias Lácteas el curso 1976-77 para

formacibn de Ca•pataces Agrícolas en Industrias Lácteas, que

finalizará el 30 de junio de 1977.

Las enseñanzas, que tendrán carácter gratuito, se realizarán

en régimen de externado durante mañana y tarde, y se adap-

tarán a lo previsto en la Orden del Ministerio de Agricultura

de 23 de abril de 1971 ("Boletín Oficial del Estado", núm. 104,

del 1 de mayo).

Una vez aprobadas todas las disciplinas de la especialidad
el alumno recibirá ei Diplama de Capataz Agrícola en Indus-
trias Lácteas, expedido por el Ministerio de Agricultura.

Para obtener cualquier tipo de información sobre dicho cur-
so pueden dirigirse a: Escuela Sindical Nacional de Industrias
Lácteas. Apartado de Correos 11.036. Madrid (teléf. 463 65 70).

11 PRfMlO CONSTRUCTO JOHN DEERE

Convocado por el Servicio de Información de Ingeniería Civil
Gabinete de Estudios John Deere.

Madrid, mayo 1976

B A S E S

10 Podrán optar a los premios los artículos periodísticos en-
viados para concurso durante el plazo comprendido en-
tre el 1 de enero y el 31 de octubre de 1976.

2° Los trabajos deberán glosar desde el punto de vista téc-
nico o divuigativo temas de mecanización de la ingenie-
ría civil o impulsar su desarrollo en ei sector de las obras
públicas, construcción, zonas forestales, movimiento de
tierras o mineria.

3° Los artículos publicados o inéditos serán de extensión li-
bre, aunque se encarece ei uso de subt(tulos o epfgrafes
para ca^ptar mejor la atención del lector.

4.° De cada uno de los artículos periodfsticos se presenta-

5.°

rán dos ejemplares de sus textos impresos, pegados o
escritos en hojas de papel tamaño folio, firmados por el
autor, que hará constar a máquina su nombre, apellidos,
domicilio, así como el título y fecha ded periódico o re-
vista en que se publicó su trabajo, si as( se hizo.

Los trabajos deberán remitirse a S. A. E. de Relaciones
Públicas, Balmes, 184, Barcelona-6.

6.° EI plazo de admisión finalizará a las 12 horas del dfa
1 de noviembre de 1976.

7.° Se otorgarán los siguientes

Premlos

Primer premio, dotado con 50.000 pesetas.
Segundo premio, dotado con 25.000 pesetas.
Tercer premio, dotado con 10.000 pesetas.

EI I Premio Constructo ha recafdo este año en los señores

don Julián Rojo López, por su trabajo "Explotación de la ma-
quinaria en obra"; don Julio Garcfa de Durango, por "Las má-
quinas de movimiento de tierras del futuro", y don Francisco
Gutiérrez Núñez, por "La reparación y conservación de la ma-

quinar^a".

JOHN DEERE ANUNCIA LA NUEVA
MOTONIVELADORA JD670

La JD670 es la segunda motoniveladora, poco después de

presentar el modelo JD770, totalmente hidráulica y con di-
rección articulada que John Deere lanza este año al mer-
cado. La creación de esta nueva y moderna serie la inició
John Deera ya en el año 1967.

La nueva motoniveladora JD670 está propulsada por un mo-

tor Diesel John Deere, turboalimentado, con una potencia de

127 CV DIN, que tiene una reserva de par motor del 30 por 100.

Esta caracteristica excepcional y la transmisión servo-cambio

de accionamiento planeta•rio directo praporcionan a la moto-

niveiadora J^D670 su alto rendimiento y excelente fuerza de

tracción. Incluso en los terrenos más dif(ciles trabaja con ab-

soluta seguridad a ptena carga. La transmisión servo-cambio

proporciona 8 velocidades hacia adelante y 4 hacia atrás, al-

canzando en carretera una velocidad máxima de despla2a-

miento de 38,5 km./h.

Las palancas de mando del sistema hidráulico están adap-
tadas a los movimientos naturales del operador.
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LIBROS Y REVISTAS

OLIVICULTURA
MODERNA

Prólogo de Humanes y Philippe ( en colaboración con
F. A. O.). 374 páginas (17 x 24 cm.), 96 fotograffas,
29 figuras, 221 citas bibliográficas. Editorial Agrícola
Española, S. A. (Caballero de Gracia, 24). Madrid, 1976.

Tras una laboriosa preparación, en la que han inter-
venido destacados especialistas españoies, franceses, ita-
lianos y argentinos, ha aparecido la publicación "Olivi-
cultura Moderna", trabajo complementario del "Manual
de Elaiotecnia", ai haber sido redactados los textos de
ambas obras en el cuadro del Proyecto del Centro de
Mejora y Demostración de las Técnicas Oleícoias (CEME-
DETO), que funciona, con sede en Córdoba, como pro-
grama ejecutado coordinada•mente entre la F. A. O. y el
I. N. I. A. (Ministerio de Agricultura de España).

Se considera, por se•parado, los siguientes principaJes
apartados, divididos algunos de ellos, a su vez, en más
de un capitulo:

• Olivicultura actual y futura.
• Prapagación.
• Plantaciones intensivas.
• Fertitización.
• Riego.
• Plagás y enfermedades.
• Recolección.
• Economía.
• Reconversión deI olivar.

Como se dice en su prólogo, tiene por finalidad dar a
conocer los principios y los métodos actuales más mo-
dernos del cultivo del olivo. Por otra parte, la minuciosi-
dad de los datos vertidos, la extensión de los temas tra-
tados y la orientación práctica dada al contenido hacen
de esta publicación una completisima obra, esperada con
impaciencia desde hace años, que sirve tanto a los téc-
nicos como a los olivicultores.

La relación de los distintos autores de ca^pitulos y de
supervisores avalan, de por st, el valor del libro. (Denis,
Mársico, Jacoboni, Battaglini, Preziosi, Scaramuzzi, Bouat,
Ferreira, Romano, Pansiot, Mateo-Sagasta, Arroyo, Delu-
cchi, Humanes, Civantos, Elant, de la Puerta, Phili,ppe,
Piquer y Téllez.)

Esta obra, por último, culmina el esfuerzo bibliográfico
de Editoriai Agrícola Española, S. A., que completa ast
toda Ia actualidad tecnológica con necesidad de divulga-
ción en los sectores de la olivicultura y de la elaiotecnia,
al contar con tres recientes publicaciones sobre el tema.

PLAGAS DEL JARDIN„ por
José del CAÑIZO, Ma-
nuel AR^ROYO y José
A. del CAÑIZO, 736 pá-
ginas. (17x24 cent(me-
tros), fotografias (275
figuras), láminas a todo
color, citas bibliográfi-
cas, 9 índices con rela-
ción de familias, géne-
ros, especies y nombres
citados. Publicaciones
del Ministerio de Agri-
cultura. Madrid, 1974.

"Cada día adquiere ma-
yor importancia ei cultivo
y uso de las plantas or-

namentales, como el establecimiento de jardines, no só-
lo púbiicos, sino particulares, incluso en escala modesta,

para buscar el embeliecimiento y atractivo del hogar a
todos los niveles. La falta de una obra de guía y consulta
en el aspecto de la filopatologia de esta clase de plantas
era sentida en todos los ambientes.

Pero et problema no era de fácil solución, pues son
pocos y dispersos los especialistas en la materia y hacía
falta una extensa preparación para acometer la empresa,
fundamentalmente, y captar lo utilizable del trabaio de los
mejores especialistas. Don José del Cañizo fue un hom-
bre que dedicó su vida a la Fitopatología, con un entu-
siasmo y dedicación inigualables, y concibió la ilusión
de ver realizada esta obra, basándola en la extraordina-
ria experiencia vivida e inumerabie bibliografía manejada,
y en su relación personal con muchos especialistas. Pero
su visión práctica no le hizo prescindir de la colabora-
ción de los ingenieros agrónomos don José Antonio del
Cañizo y don Manuel Arroyo, el primero con la experien-
cia vivida durante largos años en el cultivo de plantas de
adorno y establecimiento de jardines; y el segundo, direc-
tor de la Estación de Fitopatología y muy canocedor de la
extensa gama de modernos productos fitoterapéuticos y
sus caracteristicas o indicaciones. La obra así concebida
habr(a de reunir una solvencia científica y un carácter
práctico y de actuaíidad, que creemos ha de ser de gran
utilidad para todos los que se dediquen o tengan afición
a la Floricultura y Jardinería."

Estas Iineas textuales del prólogo, escrito por don Mi-
guel f3enlloch, son la mejor reseña que sobre el contenido
de esta extensa, especiaiizada, técnica y asombrosa obra
podemos hacer.

A nosotros sólo nos resta resaltar la originalidad del
texto dentro de la bibliografía existente en españot y,
para que as( haya sido, el enorme esfuerzo realizado.

Como, por otra parte, la exposición es concisa y clara
y al alcance de técnicos y aficionados al mismo tiempo,
quede aquí nuestra admiración ante una obra que será
difícil superar.

Don José del Cañizo, que fue un entusiasta colaborador
de AGRICULTURA durante toda su vida profesionai, apar-
te del "primer divulgador agrario nacional", merece, al
aparecer esta su póstuma obra, un sentido recuerdo de
admiración y aplauso.

La codorniz, cria y explotación,

por G. Lucotte (21 x 14 cm.),

110 págs. Mundi-Prensa. Ma-
drid, 1976.

Obra dedicada especialmente

a todas aquellas personas que

quieran dedicarse a Ia cría de

la codorniz, desde el punto de
vista comercial.

De una forma sencilla, muy

explicativa y sin pretensión de

alcanzar un alto nivel científico,
el autor nos va exponiendo a

través de los distintos cap(tulos

toda la temática que puede in-
teresar al simple criador, desde comó debe de ser la alimen-
tación, la reproducción, hasta todos los pormenores del proceso
de la crianza.

Todo ello tratado a un nivel que puede ser entendido por el
sector al que va dirigida la publicación, no por eilo menospre-
cia la buena calidad del libro, "Las grandes cosas, siempre son
cosas sencilias".
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la caza de la

ocupemos no

La perdiz, cría y explotación.
Office National de la Chosse.
Traducida dei francés por G.
Díaz Rodríguez-Ponga (21 por
14 cm.), 137 págs. M+undi-
Prensa. Madrid, 1976.
La cría de la perdiz resulta

de plena actualidad en nuestro

país, especialmente en lo to-

cante a la repoblación para ca-

za, donde podemos estar orgu-

Ilosos de contar con una perdiz

roja de excepcionales virtudes

cinegéticas.

De gran tradición en España
perdiz, con reclamo o sin él, ya es hora que nos

sólo del placer de poder conseguir unas cuantas

piezas de cada, sino también de estudiar y mejorar todo et pro-
ceso de ciar,za y explotación de esta bella especie avícola, en
definitiva todo lo relacionado con su supervivencia.

Obra bien presentada, bien traducida, interesante y que viene
a engrosar la casi inexistente bibliografía que sobre caza tene-
mos en nuestra lengua.

Catálogo de publicaclones eata-
dístic^s españolas. Volumen I
(23x17 cm.), 350 págs. Publi-
caciones del Instituto Nacio-
nal de Estadística. Madrid,
1976.

EI decreto 1.541/1972 de 15

de junio, por el que se aprobó

el texto refundido de la ley del

III Plan de Desarrollo Económi-

co y Sociat, en su art(culo 53-2,

se encomendó al Instituto Na-

cional de Estadística Ia centra-

lización de los resultados de

las estadisticas realizadas por

los organismos oficiaies y la formación de un inventario.
En su virtud el instituto presenta et volumen I que comprende

las publicaciones estadísticas realizadas por el Instituto, las
obras y trabajos de Estadística Teórica y Apiicada editada bajo
su patrocinio y los proyectos de investigaciones estadísticas y
otros documentos elaborados para el desarrollo de su labor, en
el período de enero de 1960 a diciembre de 1975.

La Agricultura espaRola en 1975.
Política y realizaciones (24

por 23 cm.), 51 págs. Minis-

teri, de Agricultura. Madrid.

Lo mismo que todos los años,

el Ministerio de Agricultura nos
presenta un breve resumen de
cuál ha sido su línea politica a
seguir durante ese período, al
igual que sus realizaciones.

Los objetivos de la polt(ica
agraria son:

• Etevación del nivel de vida de los agricultores.

• Abastecímiento nacional y mejora de la balanza comercial.

• Con^ervación y defensa de la naturaleza.

Para ello el Ministerio propone unas realizaciones y unas
normas, las cuales, mediante su cumplimiento, nos Ileven a
conseguir los objetivos fundamentales de su política.

Acompañan al texto una serie de fotografías, gráficos, cua-
dros estadíst`cos, etc., una publicación eminentemente expli-
cativa, y, con poco texto, de fácil y rápida comprensión

"lectura".
Y

Capacitación y extensión agra-
rias. Resumen de actividades
1975 (26,5 x 20 cm.), 263 págs.
Publicaciones de Extensión
Agraria. Bravo Murillo, 101.
Madrid, 1976.

Como todos los años, hemos
recibido el "Resumen de activi-
dades 1975" del Servicio de Ca-
pacitación y Extensión Agraria.

La labor realizada por este
servicio del Ministerio de Agri-
cultura tiene por finalidad lograr
que los agricultores actúen efi-
cazmente como protagonistas

deI necesario desarrollo del sector. Su acción se dirige a toda

la pobiación rural, alcanza a todos los miembros de Ia familia

campesina, se apoya en sus intereses y necesidades y se pro-

pone desarrollar su capacidad para que puedan descubrir sus

problemas, analizar sus causas, estudiar sus posibles soluciones

y adoptar las decisiones que más convengan.

Esta publicación recoge todas las actividades desarrolladas
durante et pasado año, y que podemos resumir en:

Consultas resueltas

Visitas fincas.

Demostraciones realizadas.

Reuniones organizadas.

Cursos breves y adiestramiento.

Tramitaciones y gestiones.

Siempre dirigida su acción a cuatro niveles básicos, tales
como:

- Productores agrarios.

- Familias.

- Comunidades.

- Jóvenes.
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^ LIBROS Y REVISTAS

TRES LIBROS
PO LEM I CO S por Jesús LOPEZ SANCHEZ-CANTALEJO

Crlsis agrarias y luchas campe-
slnas, 197d-1976, por V. L.
Alonso, J. Calzada, J. R. Huer-
ta, A. Langreo y J. S. Viñas,
322 págs. Editorial Ayuso, Ma-
drid, 1976 (250 ptas.).

En esta novedad de la
XXXV Feria Nacional del Libro
se describen los conflictos sur-
gidos recientemente que han te-
nido como protagonistas a los
habitantes de la España rural.

En la primera parte se bos-

queja la evolución de la agricul-

tura tra•diciona4, de la explotación familiar y de la gran ex-
plotación, dedicándose especiad atención al proceso reciente
de la dependencia del pequeño agricultor, como productor de
materias primas, de fábricas, industrias y mercados que son los
que señalan casi unilateralmente ed precio del producto. En esta
situación, la tierra ha perdido para ellos su valor reivindicativo,
ya que no garantiza el sustento de sus familias. Por tanto, el
fenómeno conflictivo se ha desplazado al precio del producto,
al que se le da categoría de salario.

En la segunda parte se describen los conflictos, deduciéndase

conclusiones o enseñanzas para el trabajadar. Los conflictos

aparecen divididos según contra quién sea el enfrentamiento

o la causa del malestar (industrias de transformación, monopo-

lios. Administración, compañías importadoras, precios, Seguridad
Social, pa^ro, fábricas contaminantes, centrales nucleares). Las

"guerras agrícolas" (tomate, pimiento, leche, espárragos, Ia re-

cientísima del maíz) están aquí recogidas; ciudades y puebdos

como Carmona, Jerez, Villamalea, Valencia de Don Juan, Zuera,

Miajadas, Antequera, Palma del Río..., desfilan por estas páginas.

Los problemas que nos narran los autores no son historia,

están ahL Esta recopilación de luchas campesinas nos presenta

en sociedad a las novísimas organizaciones obreras del campo

("Unió de Pagesos", "Comisiones de Jornaderos", "Comisiones

Campesinas", "Comisiones ^Obreras del Campo"...). La Organiza-

ción Sindical no resulta bien parada. Por algo es un libro es-

crito desde la otra acera.

^ ,^,

r ,^^.

La cuest3ón agraria en la Es^pa-

ña contemparánea, por M. Tu-

ñón de Lara, Gonzalo Anes,

Antonio Alorza, J. L. García

Delgado y otros, 565 págs.

Ed. Cuadernos para el Diálo-

go. Madrid, 1976 (650 ptas.).

Este libro es una recopilación

de ponencias presentadas al

VII Coloquio de Pau (abril 1975),

organizado por el Centre de

Recherches Hispaniques, donde

este año se abordó como tema

"La España rural desde la cri-

sis del antiguo Régimen hasta la de los años 30", abarcando,

por tanto, más de un siglo de historia.

Ante un tema tan vasto, y como reconoce Tuñón de Lara en

la presentación de la obra, se echa en falta estudios sobre el

anarquismo agrario, las organizaciones de "rabassaires", o la

actuación de la Federación de Trabajadores dg la^ Tierra, que

durante la II República tanta importancia tuvieron.

Entre las comunicaciones reproducidas en esta obra a^parecen

algunos estudios sobre sindicalismo de clase (Fdez. y Girón,

Castillo), organizaciones patronales (Cabrera, Castillo), acumula-

ción de capitad y crisis en el sector agr(cola (González Portilla),

transformaciones en la agricultura del siglo XIX en los países

valencianos y vasco (Sebastiá, Ruiz Torres, Bilbao y Fdez. de

Pinedo, Elorza).

Se cierra el libro con un epílogo a cargo de García Delgado,
donde se analiza profundamente otro libro, que por su interés
pasamos a reseñar.

JoséLuisteal Joaquinl.eguina
JoséManurlNaredo LuisTamfeta

LA AGRICULTUR.A EN
EL I)ESARROLLO

CAPITALISTA ESPAÑOL
í1940-1970)

La agricultura en el desarrollo

capaaiista españal (194d-197Q),

por J. L. Leal, J. Leguina, J.

M. Naredo y L. Tarrafeta, 248

páginas. Siglo XXI de de Es-

paña Editores, S. A. Madrid,

1975. (275 ptas.).

Este es un libro que ha sido

largamente esperado, ya que no

existen estudios sobre la mate-

ria. En él se demuestra cómo

el sector agrario ha contribuido,

a lo largo de estas últimas dé-

cadas, al desarrollo de los otros

sectores productivos. La contribución de la agricultura españo-
la al reciente crecimiento industrial es estudiada en otras partes.

En la primera se refleja cómo la economía española deja

de ser eminentemente agraria, gracias a, las apartaciones de

capital que proporciona el sector primario. Estos trasvases de

capital disminuyen la capacidad de financiación de la agricul-

tura que terminará como demandante de capitales.

En una segunda parte se estudia ed pa,pel que desempeña

el sistema crediticio en esta fuga de recursos agrarios. Y en la

última se analiza la función del sector agrario como exportador

de fuerza de trabajo.

A lo largo de la obra se deduce cómo la agricultura depende
de materias primas y medios de producción de fuera del sector,
dependencia que ha originado la crisis de la sociedad agraria
tradicional. Esta descomposición está acompañada de un pro-
ceso de concentración de explotaciones y de disminución de
la mano de obra agraria que exige el empleo de medios de
producción de origen industrial. EI sector agrario pasa a ser
cliente importante para la industria.

Este tra^bajo se considera de capitad interés para profundizar
en el problema agrario actual.
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EQUIPOS
AGRICOLAS

"ESMOCA", C A B 1 N A S
METALICAS PARA TRAC-
TORES. Apartado 26. Teléfo-
no 200. BINEFAR ( Huescal.

CABINAS METALICAS
PARA TRACTORES "JOMO-
CA". Lérida, 61 BINEFAR
(Huesca).

INVERNADEROS

"GIRALDA", Prida-Hijos.
Roque Barcia, 2. Bda. Bella-
vista. Apartado 516. Teléfo-
nos 69 O1 68 - 69 O1 7 l. 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, rendimienta
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 foliares, fi-
tohormonas, desinfectantes de
suelo.

PROYECTOS

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

PERIAGRO, S. A. Proyec-
tos agrícolas. Montajes de rie-
go por aspersión. Nivelaciones.
Movimientos de tierras. Elec-
trificaciones agrícolas. Cons-
trucciones. Juan Sebastián
Elcano, 24, B. Sevilla.

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

SEMII-LAS

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

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número
23. Especialidad semillas hor-
tícotas. 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-
cia, 3. Barcelona-3.

PRODUCTORES DE SE-
M1LLA, 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.

C. A. P. A. ofrece a usted
las mejores variedades de
"PATATA C'ERTIFICADA"
producida bajo el control del
I. N. S. P. V. Apartado 50.
el. 25 70 00. VITORIA.

URIBER, S. A. PRODUC-
TOKA DE SEMILLAS nú-
mcro 10. Hortícolas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores, 10. Tel. 22 20 97.
Z.ARAGOZA.

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

VIVERISTAS

VIVEROS VAL. Frutales,
variedades de gran produc-
ción, ornamentales y jardine-
ría. Teléfono 23. SABIÑAN
(Zaragoza).

VIVEROS SINFOR050
ACERETE JOVEN. Especia-
lidad en árboles frutales de
variedades selectas. SABIÑAN
(Zaragoza). Teléfs. 49 y 51.

VIVEROS CATALUÑA.
Arboles frutales, nuevas va-
riedades en melocotoneros,
nectarina5, almendros flora-
ción tardía y fresas. LERIDA
y BALAGUER. Soliciten ca-
tálogos gratis.

VIVEROS J U A N SISO
CASALS de árboles frutales y
almendras de toda clase. San
Jaime, 4. LA BORDETA (Lé-
rida). Teléfono 20 19 98.

VIVEROS ARAGON. Nom-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semilla6. Fitosa^ni-
tarios BAYER. Tel. 10. BI-
NEFAR (Huesca).

LIBROS

COMERCIALIZACION DE
PRODUC"fOS AGRARIOS,
por Pedro Caldentey.

EL TRACTOR AGRICO-
LA, por Manuel Mingot.

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

OLIVAR INTENSIVO, por
J. A. Mar[ín Gallego.

MANUAL DE ELAIOTEC-
NIA, varios autores (en co-
laboración con FAO).

OLIV[CULTURA 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-
OPERATIVOS: Fertilizantes y
productos agrícolas. Comer-
cialización de uva, vino, mos-
tos. Piensos compuestos "CA-
CECO".

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

Concra la Mixomatosis del
canejo 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 AÑO,
raza española media corta. Ra-
zón, M. J. J. Robina. LLERE-
NA (Badajoz). Teléfono 374.

Para compra-venta de ma-
quinaria o Industrias Agra-
rias, escriba al apartado 234,
V A LENCIA.
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