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AGRICULTOR,UTILICE UN FILM DE FOLIETILENO
Ql.1E ASEGURE Y AUMENTE LAS COSECHAS.

^ Pblieti leno Alkathene CP-i 17 film de larga duración .
^ Pblietileno Alkathene CP-124 film térmico de larga duración (Alkatermic).

Si el hlm de polietilenn que cubre sus in-
vernaderos se mmpe a m^tad de la cose
cha ^Que les ncurrFr :r estas^ Pues lo
normal. el viento. Iluv^as baias temperatu
ras. elc las afecta hasta lal punto que no
solr^ la produccion de frutos se ve dism^
nuida smo que mcluso su calidad es peor
En resumen Vd dPla de ^btener un be
nefiao que de antemanr^ podria asegurar
^como loqrarlo^ Bien sencillo, cubnendo
sus mvernaderos con P O L I E T I L E N O
ALKATHENE CP 1 1 7 fhlm de larga dura-
c^on)

S^ ademas de esto Vd desea lograr una
mayor precocidad en sus cosechas, pue-
de uhlizar un film de Polietileno ALKATHE
NE CP 124 marca ALKATERMIC con
propiedades termicas que reduce el
enfriamiento nocturno del invernadero pro
tegiendo a los cultrvos de las bafas tem
peraturas e mcluso evita posibles heladas
asi como las mversiones térm^cas que se
producen con frecuencia en mvernaderos
cubiertos con polietileno no especial.

Tanto el POLIETILENO ALKATHENE
CP 1 1 7 como el POLIETILENO CP-124
(marca comercial del t^lm ALKATERMIC)
han s^do desarrollados por ALCUDIA,
S A para satisfacer las necesidades pro
pias de nuestra Agncultura, por ello. los
ha expenmentado en el clima mas extre
mado del pa^s el chma de Almena que
reg^stra una (uerte radiac^on solar deriva
da de esas 3 200 horas anuales del sol y
vientos que a veces son huracanados

superando los ^ 00 Km hora Bato estas
cond^aones tan adversas para los plash
cos, estos films de polietileno han durado
dos campanas ugncolas c^^ntinuddas so
bre un mismo invernader^
EL ALKATHENE CP 117 y CP-124 tmarca
ALKATERMIC) no sólo aseguran las cose
chas sino también evitan la reposic^ón
anual del plastico con el consiguiente
ahorro de mano de obra.

FILM TERMICO

MARCA "ALKATERMIC"
Fabricado con Polletlleno
ALKATHENE CP-124

Evita el enfriamiento nocturno
del invernadero

EI film ALKATERMIC no sólo ha cumplido
esta tinalidad, sino que también ha contr^-
buido a obtener una mayor precocidad y
mayores rendimientos en las cosechas
como consecuencia de la elevación de tem-
peraturas nocturnas en el interior del inver-
nadero.

iAGRICULTOR!
Exija un film de polietileno fabricado y
ensayado en el propio pais.
Exija a su proveedor
POLIETILENO ALKATHENE CP-117 Y
CP-124 marca ALKATERMIC.

ALKATHENE CP-117
(2 campañas agricolas)
Galga 600 (150 micras)

ALKATHENE CP-124
(Marca Alkatermic)
( 2 campañas agrícolas)
Galga 800 (200 micras)

Exija estas dos marcas impresas
sobre el film como garantía del producto

ALCUDIA,S.A.
Avda Bras^l. 5- EDIFICIO IBERIA MART ii

Madnd- 20 Tels 455 42 13 - 455 Ot 11
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EL ^ERCADO C8 1̂ úN
tse acerca al Mediterráneo?
IMPORTANTE COMISION VISITA ESPAÑA

H4n giradc visita a España, al
igual que a Grecia y Portugal, una
De;egación del Comité Económico
y Social de tas Comunidades Eu-
ropeas.

La Dele^a.^^t^;^ 2stuvo compues-
ta por unas 35 parsonas, pertene-
cientes a distintos paíscs comuni-
tarios y r^^•^resentativos de agru-
paciones varias (asociaciones de
empresaros y trabajadores, del co-
mercio y la industria, de consumi-
dores, etc.). Evidentemenie, abur^_
daban franceses e italianos y per-
sonas relac:onadas, de una u etra
forma, con el s^c',cr agrario.

AI mismo tiempo, han estado en
Madrid los componentes del de-
norT^^nado ' grupo de estudio Es-
paña", de la Secci ĉ i de Relacio-
nes exteriores de la C. E. E., con
un total de 12 miembros.

Esta visita ó^noía que las Co-
munidades s^ esián tomando muy
en serio I^, inf^n°:ci^n de los tres
países r^ediierrán^cs al Mercado
Común y, lógic•^m?nte, quieren
información direc:. y fidedigna, a
fin de no errar r^n !^^; fechas y
prrcedmientos rl;; ur:.^ posible in_
' -rrac ón.

Én io nu ^ re^p2cta a la visita
del Comit^ ,^ nuc:stro país, su aten-
ción prc^'r, ; 2nte ha sido el sector
agrario e. pañol y, d^ntro de él,
los n.spectcs más concretos del
vir,c y de! aceite de oliva.

Cumpliment ^cios por los Minis-
ter;os de Rolacfor,:s con Europa y
áe A^u^^ics Exteriorts ias jornadas
áe trab^jc han es;,-do centradas
en dos ccntacto ^ de trabajo dife-
renciados y un^s v sitas a zonas
de producc^^^^.^: r`:'^':'epeñas y Bai-
lén).

Les contactcs iueron los mante-
nidos, uno, con fur,cionarios del
Ministerio c^e Aqricu::ur,-^. en un

p^,queño grupo de trabajo presi-
,^,o por Francisco Bctella y, otro,

co,^ ,:,presentantes de las distin-
r^^s agrupaciones áe agricultores
. ^^ acudiercn a la invitación que,
a es;e respecto, les cursó el
I. R. A.

La prensa española no ha esta-
^:c ciebidamente informada de es-
i•^s contactos ni tampoco parece
que exi5t<^, entre los medios de
aifusión, la suficiente inquietud
h<^cia la realidad de los hechos,
qua señalan dificultades, ventajas,
inconvenientes, detalles técnicos y
sectoriales que hay que discutir
y negociar muy seriamente si Es-
paña pretende una integración
eficaz.

Porque, eso sí es cierto, casi
todos los españoles quieren la in_
corporación al Mercado Común.
Pero es hora de preguntarse ^a
qué precio?, ^quiénes están dis-
puestos a trabajar dura y eficaz-
mer.te, en las mes^^s c'e n^gocia-
ción?

EI presidente del refer;c!:^ Com;-
té. Emo Capodilista, presici.,^^te da
la Sección de Agricultura y perte-
neciente a la Federación Itafiana
de los Consorcios Agrícolas, s2ña-
ló las grandes dificultades que en-
cierra la incorporación de los tres
países mediterráneos, manifestan-
áo las ventajas con que contaba
Grecia debido a un adelanto cro_
nológico respecto a España y Por-
tugal, en negociaciones y adapta-
ciones aduaneras.

La nueva ampliación de la
C. E. E. supone un aumento por-
centual muy considerab;e de los
países mediterráneos, agrícolas y
de economías pobres, frente a los
paí^es industrializados del norte
d^ Europa, lo cual exige no sólo
la necesidad de reequilibrar la po-

litica agraria comunitaria, sino de
enmenoar !as rnutaciones que se
han de ^^^. ^ucir con esta amplia-
ción.

Son muchos, como decimos, los
detalles incidentes a favor o en
contra de nuestra posible integra_
ción y cuyo análisis sería muy ex-
;enso.

En general, puede decirse que
la primera oposición a nuestro in-
greso nos Ilega de nuestros veci-
nos iranceses y, sobre todo, desde
los sectores agrarios. Aunque
mar,tengan otras posturas oficia-
les más amistosas, también los ita-
lianos observan nuestra produc_
ción agraria con especial atención.
De todos modos, si, por ahora
ruestros costes, nuestras produc-
ciones y nuestras calidades pue-
den suscitar temores que dilaten
en exceso nuestro acercamiento,
tampoco nos podemos dormir en
los laureles cómodos de nuestras
ventajas productivas, puesto que
!a evolución de nuestros salarios,
el envejecimíento de la clase cam-
pesina y la situación, no tan ven-
tajosa, de nuestras estructuras
proáuctivas, p u e d e n Ilevarnos
pronto a ur^a siiuación menos
competitiva c:^^ la qua optimista-
m^nte ahora se contempla.

Por otro lado, irente a la posi-
ble situación ventajosa de nues-
tras frutas y hortalizas, vinos y
aceites y conservas vegetales,
existen inconvenientes que afron-
tar respecto a las producciones
europeas de carne -sob^re todo
d^ bovino- y de cereales.

Ncsotros nos unimos a esa ma-
yorí^> de españole, que entienden
que r^o s2 puede vivir aislados del
exterior y que, entre los posibles
acercamientos a distintas áreas
económicas supranacionales, es
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lógico que haya sido la Comuni-
dad Europea, a la que cultural y
geográficamente pertenecemos, da
elegida por España.

Pero una eficaz integración
exige esfuerzo, trabajo, pacien_
cia... y diálogo. Por eso entende-
mos un acierto el que las agrupa-
ciones agrarias españolas se
hayan enfrentada honesta y es-
pontáneamente a estos represen-
tantes de la Com^unidad Ilegados
a Madrid. La negociación no pue-
de limitarse a funcionarios del Go-
bierno. Para que nadie se Ilame a
engaños, todos deben estar dis-
puestos a sentarse a trabajar jun-
tos.

Y entendemos también, desde
el punto de vista español, que se-
ría mejor para todos los países,
los que están y los que queremos
estar, que Grecia, España y Por-
tugal se sentaran pronto en la
mesa comunitaria. De esta forma
los problemas existentes se abor-
darían más rápida y directamente,
Ilegándose, cuando fuera menes-
ter, a la plena adhesión en una si_
tuación previamente clarificada y
elaborada.

Diálogo Agricultores
españoles- Comunidad

N OTA
DE ^cJOVEN ES
AGRICULTORES»

Las agrupaciones de agriculto-
res estuvieron presentes en una

de las sesiones de los contactos.
Una de ellas, el C. N. J. A. en-

tregó una nota al presídente del
Comité, Sr. Capodilista, que trans-
cribimos a continuación.

°EI Centro Nacional de Jóvenes
Agricultores saluda al Comité Eco-
nómico y Social de la C. E. E. y
le agradece la oportunidad de ex-
presar otra vez sus puntos de
vista sobre la adhesión española.

1.^ Un proceso integrador rá-
pido y globalizado es contrario a
los intereses de bos agricultores
espa.ñoles. Decimos no a ese tipo
de integ^ración simplista e irres-
ponsable.

2.^ EI Acuerdo de 1970 debe
seguir en vigor hasta la firma de
las Actas de Adhesión. La expe-
riencia indica que, por vía comer-
cial, sólo pueden esperarse retro-
cesos más o menos enmascarados
ante la opinión española.

3.^ EI futuro Tratada debe
contemplar las mercancías del
Anejo II con óptica distinta a la
del resto de las posiciones indus-
triales. EI ritmo general de desar-
nte para éstas podría ser el apli-
cado en la anterior adhesión bri-
tánica.

Por el contrario, la integración
agrícola debe contar con más fle-
xibilidad en el desarme arancela-
rio y, sob^re todo, en la adopción
de las reglas de la Política Agríco_
la Com^ún.

4:c Tal y como se planteó en
su día el ingreso británico aplica-
do a España sería catastrófico
para nuestra agricultura.

5.'^ Es preciso que a los tres
países candidatos se les otorgue
el estatuto de observador si, como
parece, la C. E. E. va a iniciar me-

didas para reactivar su agricultu.
ra mediterránea. Lo contrario su-
pondría una duplicidad de esfuer-
zos y, ocasionalmente, la necesi-
dad de rehacer el camino.

6.^ EI ingreso supondrá siem-
pre para nuestra agricultura un
"choque estructural". EI C. N. J. A.
desea que sea mínimo porque,
salvo apinión contraria y sorpren-
dente del Ministerio de Hacienda,
España no puede resolver el pro-
blema y ia C. E. E., si nos atene-
mos a lo hasta ahora realizado,
tampoco.

7.^ La adhesión es un gran en-
vite político para España y para
la C. E. E., pero no puede hacerse
a costa de los agricultares. Así
lo reconoció el actual ministro de
Agricultura en su reciente discur-
so en la Feria de Zaragoza: "por
encima de cualquier proceso inte_
grador pendiente está la integra-
ción de los agricultores en la so-
ciedad de su propio país".

8.^ Nos parece que es des-
tructivo por parte de algunas or-
ganizacianes profesionales de más
allá de los Pirineos airear una y
otra vez el "peligro español": vi-
nos, aceite frutas y hortalizas. Gon
la misma irresponsabilidad se po-
dría hablar aquí de una muerte
rápida para nuestros lácteos, va-
cuno, azúcar o cereales. Alarmar
no es informar.

9.^ Declaramos nuestra voca-
ci ĉ n europea con los pies en el
suelo^. Vemos que Europa se cons_
truye día a día, sin quemar eta-
p as.

Que no se nos pida una excep-
ción."
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OPINIONES

bIAS ' LISTOS '
RUE LOS IN^LESES

Acabo de leer un articulo sobre
gansdería que describe las "proe-
zas" de una granja experimental
inglesa con el "no va más" de su
saber hacer en la zona de pastos
privilegiada del norte del país, con
cruces mejorantes de Charolais,
con aportaciones de heno y grá-
nulos a los terneros que suple-
mentan a todo lo que quieren pas-
tar y a todo lo que pueden mamar
de sus generosas madres.

EI no va más en Inglaterra a los
onr.e-doce meses de la vida privi-
legiada sólo Ilega a los 330 kg. por
ternero en vivo.

Por curiosidad compruebo datos
en España de ferias, mercados en
origen y mataderos frigoríficos:

Terneros de seis meses: 200-
250 kg.

Terneros cebados de siete-ocho
meses: 250-300 kg.

Añojos de diez-once meses: más
de 400 kg.

Añojos de doce-trece meses:
500-550 kg.

Si yo fuera inglés m^ pondría
coioradísimo de ver f;ómo los es-
pañoies me dejan en ridículo,
criando en nueve meses lo que yo
consideraba el no va máa a los
once-doce meses.

Claro que... si son importantes
ios resultados, también lo son los
medios empleados y sus inevita-
bles costos.

EI especialista inglés se refiere
a una ganadería vacuna que pasta
en Ilano y en colina, en asociación
con ovejas que aprovechan la se-
gunda brotación; él le da mucha
importancia a esta combinación,

pero en España se considera una
estupidez: todas a los corra^l^es he-
chos con ayuda oficial, y en paz.

Nos habla de unas vacas que
sólo consumen por cabeza 254 kg.
de concentrados al año, de los
cuales sólo 50 kg. son de origen
extranjero, más 2.000 kg. de heno
de la propia finca, más lo que pue-
dan pastar en seis-siete meses.

Nos habla de unos terneros que
maman diez meses, pastan cuatro
meses, comen heno siete meses y
sólo consumen 300 kg. de concen-
trados, de los que sólo 100 kg. son
importados, para poner esos 330
kilos de peso vivo.

En España los milagros necesi-
tan más preparación, más anda-
miaje:

1.° Montamos unos cebaderos
en medio de la estepa con crédito
oficial.

2.° Compramos mamones de
dos semanas a 15-20.000 ptas., o
bien terneros de tres meses a 20-
25.000 ^ptas., o temeros de seis
meses a 30-35.OOQ ^ptas.

3° Los empapuzamos con
piensos compuestos; cuanta más
harina de soja importada mejor;
cuanto más maíz importado mejor;
la hierba es sólo para olerla, y si
no la huelen... mejor todavía.

4.° Cuando ya los hemos ati-
borrado con 1.000, 1.500 ó 2.000
kilos de piensos importados. iHa-
le!, al mercado.

EI precio de venta de los añojos
de 400 kg. no supera las 50.000
pesetas y en los de 500 kg. las
60.000.
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EI costoso cebo artificial
de terneros en España

Derrochemos con ayuda oficial,
que España tiene las espaldas anchas

Si deducimos:

- lo que nos costó el animalito,
- lo que nos costaron los pien-

sos importados,
- el porcentaje de bajas y
- los intereses y amortización

del crédito oficial, etc.,

EI beneficio no aparece por nin-
guna parte.

Como somos tan originales...,
pedimos que nos dejen importar
terneros para que bajen los nacio-
nales; así será todo importado: los
terneros y los piensos.

Por lo visto lo que hacen los lis-
tos de más allá de los Pirineos no
nos sirve, porque perdemos la ca-
tegoría milagrosa...

Ellos engordan terneros así:

1.° Fundamental: disponer de
buenos pastizales que se pastan,
heniíican o ensilan según las con-
veniencias de cada momento.

2.° Unas buenas madres, muy
rústicas y con aceptable aptitud
cárnica y no despreciable leche-
ra, porque las crías maman diez
meses.

3.° Unas cubriciones con Cha-
rolais o raza similar de extraordi-
naria capacidad cárnica.

4.° Consumo directo de pastos
prcpios al máximo permitido por
la climatología y la productividad
forrajera.

5.° Ensilar en épocas exceden-
tarias para cubrir los baches del
invierno.

6.° Aportación mínima de pien-
sos compuestos, y éstos que ten-

gsn el porcentaje máximo nacio-
nal.

Si después de todo esto Ilegan
a un animalito que sólo tiene 330
kilos y que en España valdría unas
40.000 ptas., que se quedan casi
todas en la granja con muy poca
mano de obra..., pues parece que
no está nada mal.

Y si aquí el beneficio que dejan
nuestros mastodontes milagr^osos
de 400-500 kilos son..., cuatro
perras y poco más...; yo me pre-
gunto si los tontos son los ingleses
o nosotros que favorecemos la im-
pcrtación de piensos y nos vemos
imposibilitados para explotar nues-
tros propios recursos.

^No habremos confundido el
cebo imprescindible para dar un
acabado final, con la crianza total
arti^ici^l que no se la pueden per-
mitir los países más privilegiados
y menos aún se les ocurrirá esti-
mularla con primas dsscaradas o
Encubiertas?

^Cómo se dan préstamos oficia-
les cuantiosos a ganaderías vacu-
nas y ovinas con escasa base te-
rritorial?

Hasta dónde Ilegará nuestra in-
sensatez que hasta los toros de li-
dia, que deberían ser enjutos de
carnes y peleones, los hemos con-
vertido en bolitas de grasa mansu-
rronas por disposición oficial, ya
que de otra manera no darían los
pesos exigidos...

iDerrochemos, derro c h e m o s,
que España tiene las espaldas an-
chas!

Tomás MOLINA NOVOA
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«Se nota la potencia»

Don Josó Luie HemAndez Herrero, de Zemore,
ee dsdica a la explotaclón de 100 has..
entre ma(z, Detete, remolecha y ellelfe y
utlliza un tractor motlelo 2135.

Don Juen GonzAlez Garcia, tle
Le Palma del Condatlo (HUelva), se dedlce
e la expiotación de 50 hes. de cereeiea
y olivo y utilize el tractor modelo 1835.

En cualquier trabajo, se nota más
la potencia y no he notado
diferencia de consumo con el ^otro
tractor que tengo (que no es de esta marca).

EI sistema de cambios que Ileva
mi 1635 de John Deere, facilita mucho
la labor y lo hace más manejable
y rápido.

Muchas veces he hecho trabajo
intensivo (15 a 20 horas) y,
desde luego, con el John Deere
la jornada es mucho más rentable
y menos cansada.

«MI John Deere 2135 es un tractor
joven, que va con la agrlcultura
actual^.

Es una máquina que está muy
perfeccionada, que es lo que exige la
agricultura de nuestros días.
Lo digo por todo. La dirección
hidráulica que le da más desenvoltura.
Los frenos, que apenas tocarlos te
responden. Se adapta a todos los
aperos. Haces con él lo que quieres.

Y aparte, el diseño. AI verlo tan
elegante no piensas que pueda darte
tanta potencia.

Y, sin embargo, sí la da y también
está la comodidad, haces más en menos
tiempo y estás descansado como si te
hubieras dado un paseo en coche.

Don Martin Vere Fodriguez, de Tonecille
(Cuenca). se dedica a la explotación
de 13 hes., entre cereeles y espliegos y
utiGZa un tractor motlelo 2135

Ahora sabe Ud. cómo piensan de John Deere estos agricultores.
Si Ud. quiere saber más detalles sobre los equipos John Deere,
consulte con su concesionario.

i^^ ^^---

«John Dsers me parecló mós tractor
que otros^.

Y lo he podido comprobar en el
tiempo que Ilevo trabajando con él.
Tanto labrando para el cereal, como
en la plantación de espliego, es el
más adecuado. Puede muy bien incluso
en tierra dura, es muy fácil de
manejar y sobre todo su caja de cam-
bios es ideal para sacarle rendimiento al tractor.

Es decir, que ahorra tiempo. Llevo
300 horas de trabajo con él y lo he
notado bastante.

Por otra parte le diré que es un
tractor de confianza. Tengo que
trabajar en condiciones duras en
cuanto al terreno, y mi 2135 de John
Deere nunca me ha dado problemas. Sí,
estoy satisfecho con él.
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i Fuera primas!

Las primas,el vacuno
y aalicia

Historia de una política
de fomento cárnico

Claucfio LOPfZ GARRIDO*

1. INTRODUCCION

Con el Decreto 1163/1977, de 3
de mayo, por el que se regula la
campaña de carnes 1977-1978, y
en el que se eiiminan las primas
al peso y calidad de los añojos
(Presidencia del Gobierno, 1977),
acaba una etapa en la política
ganadera española iniciada en
1963, y q^ue merece cierto análi-
sis. Aunque el alcance de la polí-
tica de primas no se podrá medir
realmente hasta q^ue se conazcan
los resultados de la producción de
carne de vacuno de los próximos
años, se intentará, no obstante, en
función de los datos de que se dis-
pone, analizar su posible inc^iden-
cia en el pasado, así como prever
la de su actual supresión, máxime
cuando el tema es polémico y las
opiniones son discrepantes.

2. HISTORIA

EI informe det Banco Mundial
aobre la ecanomta españota (BIRF,
1966) abre la etapa que ^podria
califfcarse como de prelimi.nar a
los planes de desarrollo. En dicho
informe se aconseja, en lo que se
refiere a la ganadería, el aumento
de peso de ios animales al sacri-
ficio, el incremento del censo de
vacas de vientre y la mejora de su
fertilidad. Para elto habria que pri_
mar únicamente a los animales
machos, lo que frenaría el sacri-
ficio de las hembras.

Con el I Plan de Desarrollo na-

(') Economista.

ció la Acción Concertada (Presi-
dencia del Gabierno, 1964) q^ue,
para la co^ncesión de ayudas exi-
gía, entre otras cond^icion^es, un
peso vivo al sacrificio no inferior
a los 350 kgs. Aparte de la insu-
ficiencia financiera y de los exce-
sivos tr$mites burocráticos, el
principal defecto del planteamien-
to de da Acción Concertada radi-
caba en su carencia de proyec-
ción a largo plazo, al no contem-
plar la necesidad de aumentar el
número de vacas reproductoras
paralelamente a la producción de
carne.

En 1968 nació el Fondo de Or-
denación y Regutación de Pro-
ducciones y Precios Agrícolas
(F. O. R. P. P. A.) (Jefatura del
Estado, 19fi8), que viene intervi-
niendo desde entonces el camer-
cio de ganado y carnes, estable-
ciendo primas para los añojos ma-
chos de peso igual o superior a
unos Iímites fija•dos arwalmente.

EI objetivo básico de estas pri-
mas era proporcionar incentivos a
la producción de añojos y cflmba-
tir la práctica del sacrificio de
terneros cuyo volumen no guarda-
ba una proporción normal, en tér-
minos comparativos internaciona-
les, con la dimensián del censo
bovino español.

Estas primas superaron en 1975
los 2.000 millones de pesetas (Mi-
nisterio de Agricult^ura, 1975).

3. EFECTOS

Esta política, instrumentada por
la Com+saría de Abastecimientos y

Transportes (C. A. T.), parece ha-
ber te,nido una incidenc^ia favora-
ble en el aumento del peso medio
de las canales.

EI censo de ganado bovino tam-
bién ha ido incrementándose len-
tamente, si bien a partir de 1973
parece observarse ciertos estan-
camientos.

En lo que se refiere a vacas re_
productoras se observa un retro-
ceso a partir de ese mismo año,
que en Galicia, aún más acentua-
do, se inició en 1972.

EI crecimiento de la cabaña de
vacuno es un proceso lento. De
hecho, en España no se alcanza-
ron ias cifras del censo de bovino
de 1935, 4.215.000 cabezas, hasta
1969 (Ministerio de Agricultura,
1976).

M^ientras las prod^ucciones tota-
les de vacuno mayor, menor y
terneros en Galicia parecen esta-
bilizadas desde 1973, ,la produc-
ción de carne de añojo, preclsa-
mente la que esiaba primada, su-
frió un fuerte retroceso desde ese
mismo año.

La expticaoión podrfa estar en
la exportación de terneros a otras
zonas del ^Estado. Can el 22 por
100 del censo bovino de España,
Galicia no sacrifica más q^ue el
12,8 por 100 del peso canal total,
como se puede apreciar en el cua_
dro adjunto.

Esto tiene un origen estructural
que radhca en la naturaleza y esta-
do de subdesarrollo de la agri-
cultura gallega. Sin querer entrar
en este tema, que requeriría un
estudio especffico, puede, sín em-
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bargo, aventurarse que cualquier
política de primas o subvenciones
carecerá de eficacia si no contri-
buye a corregir los problemas es-
tructurales de las explotaciones,
lo que, en principio, no puede ha-
cerse más que a través de una
reforma agraria.

La reducción del número dE
añojos sacrificados a partir de
1972 y la decreciente participación
porcentual de Galicia en el volu-
men total del Estado es evidente.
Este mismo proceso, aunque más
atenuado, puede apreciarse tam-
bién en el vacuno menor y ternera,
mientras que en el mayor la ten-
dencia es similar en España y en
Galicia.

4. PROBLEMAS

Una cuestión fundamental es el
destino de las primas, percibidas
generalmente por el matadero una
vez comprobado por el veterinario
el cumplimiento de las condicio-
nes establecidas legalmente.

Este sistema suponía una gran
simplificación burocrática. Las pri-
mas deberían teóricamente de re-
percutir en los precios pagados a
los ganaderos, que eran los ver-
dad^eros destinatarios de esta po-
lítica, p^ero la realidad era bien
disti nta.

Los animales primados apare-
cen curiosamente en los listines
de los mataderos con un p^recio
"a convenir". En el trato el com-
prador ocupa una posición domi-
nante y puede imponer el precio

a una oferta muy desagregada.
Más aún, en las facturas general-
mente ni siquiera se habla de las
primas. En una de las analizadas
el mecanismo de fijación del pre-
cio es revelador:

- Los animales no primados son
pagados a 130 ptas. kg,

- Los animales superiores a 220
kg. a 124 ptas./kg., que, con
6 ptas./kg. de prima, hacen
130 ptas. í kg.

- Los animales comprendidos
entre 190 y 220 kg. son paga-
dos a 127 ptas./kg., que con
3 ptas. kg. de prima, hacen
también 130 ptas.'kg.

Tres primas distíntas y un solo
precio. Las diferencias aparentes
son artificiosas y se obtienen res-
tando del precio las primas esta-
blecidas por d'ecreto.

Este tipo de corruptela es irre-
solub^le a corto plazo. Una posibde
solución sería el abono de la pri-
ma a través de un banco u oficina
de Hacienda, mediante la presen-
tación de la correspondiente fac-
tura, extendida por el matadero
comprador, aunque en este caso
el beneficiario sería el tratante y,
en muy pocos casos el propio
ganade^ro (en aquellos en que el
número de cabezas fuese lo sufi-
cientemente importante como para
2vitar el intermediario). La prima
supondría un alza en el precio de
oferta del tratante. Este principio
ya falló con los mataderos, si bien
es cierto que los tratantes no tie-
nen la misma capacidad d^e pre-
sián.
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EVOLUCION DE ALGUNAS MAGNITUDES DE PRODUCCION BOVINA, 1972-1975

1972 1973 1974 1975

Censo total bovino
España ... ... ... ... ... ... ... ... 4.263.832 4.495.478 4.437.693 4.335.381
Galicia ... ... ... ... ... ... ... ... 910.882 1.004.314 985.256 955.753
Porcentaje ... ... ... ... ... ... ... 21,4 22,3 22,2 22

Número de vacas reproductoras
España ... ... ... ... ... ... ... ... 2.442.864 2.493.792 2.423.759 2.380.481
Galicia ... ... ... ... ... ... ... ... 651.715 641.593 601.628 595.844
Porcentaje ... ... ... ... ... ... ... 26,7 25,7 25,8 25,9

Peso canal total (TONS)
España ... ... ... ... ... ... ... ... 302.526,1 371.227,7 415.982,3 453.676,2
Galicia ... ... ... ... ... ... ... ... 48.470,8 64.436,7 57.712,3 58.076,7
Porcentaje ... ... ... ... ... ... ... 16 17,3 13,8 12,8

Peso canal añoios sacrificados
(TONS)

España ... ... ... ... ... ... ... ... 158.177,2 202.430,5 217.187 254.912,6
Ga icia ... ... ... ... ... ... ... ... 10.461, 6 10.651 11.717, 7 11.019, 9
Porcentaje ... ... ... ... ... ... ... 6,6 8,2 5,4 4,3

Número total de sacrificios de bovino
España ... ... ... ... ... ... ... ... 1.488.586 1.712.696 1.915.399 2.038.126
Galicia ... ... ... ... ... ... ... ... 319.789 380.027 343.886 349.142
Porcentaje ... ... .. .. ... ...

Número total de añojos
machos sacrificados

21,5 22,2 17,9 17,1

España ... ... ... ... ... ... ... ... 616.788 741.957 795.768 893.360
Galicia ... ... ... ... ... ... ... ... 44.960 63.121 45.143 41.717
Porcentaje ... ... ... ... ... ... ... 7,3 8,5 5,7 4,7

FUENTE: Ministerio de Agricu:tura. Anuarios de Estadística Agraria.

La única solución que, en prin-
cipio, podría ser válida, aunque no
inmediata, sería la creación de
coaperativas de venta que permi-
tiesen aumentar la capacidad ne-
gociadora de los ganaderos a la
hora de la venta.

Por otra parte, la po^ible exis-
tencia de fraude en la clasifica-
ción de las canales por el sexo ha
sido apuntada por Armada. Sa-
biendo que las hembras no esta-
ban primadas no deja de ser sos-
pechosa y biológicamente incon_
cebible la diferencia anual de
600.000 animales entre machos y
hembras, incluyendo en éstas a
todo el ganado mayor. Según Ar-
mada, de los 2.000 millones de
pesetas de primas a añojos ma-
chos pagados en 1975, setecientos
corresponderían a 291.000 machos
inexistentes, cifra que aún podría
ser mayor según parece indicar la
incongruencia entre las cifras cen-
sales y las de sacrificios que fa-
cilitan los mataderos.

5. CONCLUSIONES

En el citado decreto 1163,-'1977
se eliminan las primas al peso y
calidad de los añojos y se suspen-
de temporalmente el sacrificio de
terneros machos y hembras, así
como la circulación de canales
que tengan un peso inferior a 125
kilogramos, argumentando la ne_
cesidad de medidas más acordes
con la sit^uación actual, medidas
que no se especifican, quedando
todo reducido a una serie de va-
gas consideraciones.

Por todo lo dicho, se puede
concluir que la política de primas,
tal como se vino aplicando, no
cumplió sus objetivos y sus únicos
beneficiarios fueron los matade-
ros. La mayoría de los ganaderos,
al menos en Galicia, es probable
que ni siquiera Ilegaron a cono-
cer la existencia de dichas primas.
Su desaparición no va a ser, como
tampoco lo fue en el pasado, su
existencia, una variable que con-
dicione los resultados futuros de
la ganadería española.
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CUATRO AÑOS DE AVISO

EL TRI(i0 EN ANDALQCIA
PROBLEMAS FITOSANITARIOS

Jcan Igr^acio CABALLERO GARCIA DE VINUESA"

Los problemas de las enferme-
dades del trigo nos preocupan
gravemente desde hace varios
años (1).

Hace cuatro años, si no recor-
damos mal, la primera voz de alar-
ma la tuvimos con el "oidio". La
primavera de aqu^lla campaña fue
más bien seca, si bien con un gra-
do higrométrico adecuado, lo que
favoreció el desarrollo de las en-
fermedades tipo "oidio". Sin em-
bargo, la incidencia del "oidio" no
tuvo graves repercusiones.

Hace tres años, con una pluvio-
metría adecuada en primavera, el
problema fundamental fue la "sep_
toria".

Durante la pasada campaña c^-
realista los problemas de enferme-
dades quedaron más o menos des-
figurados por los accidentes pro-
ducidos por la "helada" de finales
de marzo y la "sequía" de prima-
vera.

Finalmente, en la presente cam-
paña los problemas fundamentales
han sic^o los debidos a"royas" y
"septoria".

Como resultado de la expsrien-
cia adquirida, no sólo por lo ocurri-
do en la presente campaña, pode-
mos pensar que los problemas fi-
topatológicos más importantes del
trigo van a ser las "royas", con
una incidencia más o menos grave
cada cierto número de años, y la
"septoria".

Los problemas del "oidio" segu-
ramente quedarán reducidos a
aquellos años de primaveras cor-
tas de agua, con un grado higro-
métrico adecuado y de temperatu-
ras suaves. Sin embargo, parece

(') Doctor Ingeniero Agrónomo

que en las zonas de gran luminosi-
dad, como la nuestra, los proble-
mas del "cidio" no serán graves.

Hay otros problemas que, aun-
que en algún caso concreto, pue-
den Ilegar a ser más o menos gra-
ves, se reducirán probablemente
a eso, a problemas concretos,
como pueden ser el "mal del pie"
(Ophiobolus), las "fusariosis" (Fu-
sarium sp.), etc.

"SEPTORIA" Y "ROYA":
DOS PROBLEMAS

Nos concretaremos, pues, a la
"septoria" y la "roya" en esta br^-
ve nota que, con urgencia, nos
pide la Revista.

En general, resaltaremos, en
primer lugar, que el método de lu-
cha más económico contra las en-
fermedades es el empleo de va-
rieáaáes resistentes. Con respecto
a la "septoria", desgraciadament^
no hay en el mercado variedades
con resistencia reconocida. Sin
Embargo, parece que ya existen
variedades que pueden disminuir
el problema. Afortunadamente, en
cambio, se disponen de varieda-
des resistentes a las razas de "ro-
yas" más frecuentes, que los ge-
r.etistas se han preocupado de
crear.

De las "royas" aparecidas este
año, la más grave de todas ha sido
la "roya amarilla" (Puccinia stri-
formis), cuyo nombre específico
se debe a que las pústulas se dis-
tribuyen en estrías. La "roya ama-
rilla", por ser la menos exigente
en temperaturas, es la más tem-
prana. Contra las "royas", la pri-
mera medida de lucha es, como

(1) Artículos del mismo autor. La pau-
I:IIa del trigo, AGRICULTURA, junio 1974;
Tr`.eo: Cor.ccim:entos básicos de sus en-
Serrr.eĉades, AGRICULTURA, junio 1977.
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hemos dicho, el empleo de varie-
dao'es resistentes. Entre las varie-
dades que más frecuentemente se
siembran, está claro que son va-
riedades sensibles: Siete Cerros y
Mahissa. Han tenido, en cambio,
un buen comportamiento frente a
las "royas" durante la presente
campaña: Anza, Yécora, Cajeme e
Impeto, entre otras. A nuestro jui-
cio, la lucha química es un com-
plemento, es decir, con variedades
sensibles es muy difícil su control.
Para el control de "royas" se con-
sidera primordial, pues, el empleo
de variedades resistentes.

Con respecto a la "septoria", d°
las c:os especies que suelen ata-
car al trigo: S. nodorum y S. tritici,
es ésta última, como corresponde,
en general, a los países m2diterrá-
neos, la que nos afecta en Andalu-
cía. Esta especie de "septoria"
produce sobre las hojas manchas
alargadas necróticas netamente
definidas ( región holonecrótica),
rodeadas por otra zona de ancho
y color variable, en la que las cé-
lulas están vivas (región plesione-
crótica). Es característico de estas
manchas la presencia de unos
puntitos negros fácilmente visi-
bles, que corresponden a los pic-
nidios ( fructificaciones de la fase
imperfecta del hongo). En las glu-
mas pueden aparecer manchas
que afectan s ĉ lo a la parte supe-
rior. Estas manchas no hay que
confundirlas con otras de color
chocolate, que afectan también a
las glumas y que se deben a un
carácter varietal ( Yécora, Cajeme).

También tiene el mismo origen
genético una mancha del mismo
co;or que rodea el cuello de la
csp^ga de 2-3 cros. de largo.

Un factor importante, qu2 ha de
t^nerse en cuenta es la época de
siembra. Está claro que fas siem-
bras más tempranas han estado
más afectadas por las enfermeda-
des que las más tardías. La deter-
minaci ĉn de la fecha de siembra
ha de hacerse, además, como fun-
ción de la variedad ( ciclo corto 0
largo), de los riesgos de helada
tardía y de los asurados. Baste,
pues, simplemente lo que hemos
dicho con respecto a la fecha de
siembras.

INTERVENCIONES
FITOSANITARIAS:

UNA NOVEDAD

Fir.almente, hagamos algunas
consideraciones con respecto a
otras medidas y a los tratamientos
químicos. En primer lugar, hemos
de insistir en el empleo de se-
millas de campos no atacados,
pues aunque no sea un procedi-
miento de lucha definitivo contra
la "septoria" es una medida de
lucha complementaria interesante.
Otra medida de este tipo es la
desinfección de semillas, cuyo in-
terés hemos de resaltar también.
En cuanto a los tratamientos quí-
micos, se ha de insistir en el mé-
todo de aplicación. Hemos de re-
comendar la necesidad creciente

de los tratamientos terrestres en
los cereales con maquinaria ade-
cuada, por razones técnicas y eco-
nómicas. EI trigo ha pasado de ser
un cultivo con una baja incidencia
de cuidados fitosanitarios, los cua-
les se reducían a un tratamiento
con un herbicida hormonal para
el cor^trol de las malas hierbas
de hoja ancha, a ser un cultivo en
el que pueden ser necesarias tres
o cuatro intervenciones fitosanita-
rias.

Los tratamientos clásicos con
í^erbicidas hormonales y contra
"paulilla" no exigían una técnica
muy depurada de aplicación; los
tratam;entos herbicidas antigrami-
neos y los fungicidas exigen, en
cambio, una precisión y una co-
bertura que hacen aconsejables
los tratamientos terrestres.

Sindicalismo
agrario
Y SU NATU RALEZA

C^ rlcs SANCHEZ CARRASCO

Nunca las organizaciones profe-
sionales, obreras, artesanas, agrí-
co!as e incluso las patronales han
logrado que se hable tanto de
ellas. La televisión les concede
una audiencia desconocida hasta
ahora. La prensa les dedica las
primeras páginas al lado o a veces
par delante de las noticias políti-
cas. Los poderes públicos les con-
sultan o se les enfrentan más di-
rectamente que en la anterior eta-
pa de libertad sindical. Los Sindi-
catos, los agrarios, no son una ex-
cepción, nacen en la crisis, algunos
de la crisis, y están de moda.

LA CRISIS DEL SINDICALISMO

Pese a ello, o quizá por ello, se
ven amenazados desde el exterior
por ciertos grupos políticos, por
intelectuales, o por profesionales
de la protesta o de la agitación
sistemática bajo el pretexto de una
pretendida urgencia de la revolu-
ción social, o precisamente por
todo lo contrario.

Muchos intentan politizar el sin_
dicalismo en nombre de una ideo-
logía global, única y excluyente,
que puede Ilevarlo a represantar
el papel propio de los partidos po-
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liticos, es decir, ta conquista del
poder, o su colaboración en el in_
tento, a favor de una opción de-
terminada.

En su interiar las tensiones y las
tendencias, siempre admisibles y
lógicas en las organizaciones de-
mocráticas, adquieren a veces for-
mas tan violentas que amenazan
con impedir la consecución de los
objetivos socia/es propios de un
sindicato.

Estamos en crisis sindical y esa
crisis es, evidentemente, una crisis
de crecimiento que presenta un
doble aspecto. Por un lado, el pro-
pio concepto del sindicalismo, su
naturaleza específica, su papel y
su sitio en la sociedad, están en
crisis.

Par otro lado, y esto se debe
más a las actitudes y al comporta-
miento de algunos militantes, la
crisis se centra en el plano del
funcionamiento interno del sindi-
cato. Esta crisis interna que atra-
viesa el sindicalismo sacude p^ro-
fundamente también a todas nues-
tras instituciones: a la escuela y a
la Universidad, a los movimientos
juveniles y a los grupos culturales,
a las asociaciones de vecinos y a
los colegios profesionales, a los
partidos políticos e incluso a la
Iglesia.

Asistimos por todas partes a un
ataque más o menos espontáneo,
no solamente a la autoridad y a
los poderes legítimos, sino incluso
a todas las reglas y a la propia
disciplina que garantizan el buen
funcionamiento de un grupo so-
cial.

En nombre de un igualitarismo
atrsoluto, que niega los papeles
específicos de cada individuo, in-
cluso los obtenidos por vía de
elección, que no considera las dis-
tintas capacidades y las diferentes
competencias, en una exigencia
de libertad total sin contrapartidas
de deberes y obligaciones acepta-
das, toda disciplina, toda regla de
convivencia se considera, más o
menos conscientemente, como uña
ligazón intolerable o, utilizando
una palabra de moda, como una
forma de represión.

No pretendemos analizar aquí
más que la primera parte de esta
crisis: la naturaleza del sindicalis-

mo. Veremos también su relación
con la política y Ia importancia ad-
quirida por las actividades econó-
micas en la sociedad española ac-
tual que tienden a modificar pro-
fundamente el juego político.

NATURALEZA DEL
SINDICALISMO

Nos fijaremos primero en la na-
turaleza det sindicalismo y en su
relación en la politica. No es que
se trate de un tema nuevo -en
realidad el movimiento sindical
siempre se ha encontrado con ese
problema-, pero sí se trata de al_
go importante y complejo.

Y, precisamente, por ser com-
p;ejo conviene establecer unas ba-
ses simples pero, a mi entender,
capitales para entendernos. La di-
ferencia entre sindicalismo y poli-
tica o, si queremos mayor preci-
si ĉn, entre acción sindical y ac-
ción política está en lo específico
de la función sindical.

En efecto, el sindicalismo tiene
por misión única asumir colectiva-
mente la responsabilidad de un
medio social y profesional deter-
minado, obrero, artesano, agrario...
para la mejora constante de las
condiciones concretas de su tra-
bajo, para el avance y el desarro-
Ilo de la profesión en que se es-
pecializa y finalmente para la pro-
moción de los trabajadores en la
sociedad.

Por tanto, los sindicatos son al-
go bien distinto de otras organiza-
ciones sociales, sobre todo de los
partidos políticos, cuya vocación
es la conquista y el ejercicio del
poder político. Sean cuales fueren
sus dirigentes o sus ideologías,
un partido politico tiene por ob-
jetivo el interés genera/ y el go-
bierno de toda la comunidad, a
diferencia del sindicalismo que de-
be siempre denunciar y defender
las necesidades económicas y so-
ciales de un sector particu/ar, aun-
que a veces -en especial las cen-
trales sindicales- tengan que pro-
nunciarse sobre asuntos de inte-
rés general.

Recordemos que la dependen-
cia pura y simpie del sindicalismo
hacia el partido político con una

^ ^^
^

ideología única o dominante en el
país, o hacia el propio Estado, es
la primera característica de los re-
gímenes totalitarios, tant.o de dere-
chas como d^e izquierdas.

Defender y mantener, por prin-
cipio, la distinción entre sindicalis-
mo y política equivale a propugnar
la libertad de sindicación de los
trabajadores y la forma democrá-
tica de ia sociedad. Algunas .pre-
siones brutales que intentan exigir
a tos síndicatos una ideologia po-
litica -incluso si se define socia_
lista- para considerarlos "autén-
ticos" conducen pronto o tarde a
la dictadura de cualquier color.

Volv+2mos a insistir en qve el
sindicalismo se enraiza en un grv_
po socio-profesional determinado,
que su misión primera es denun-
ciar y defender los intereses, las
necesidades inmediatas de ese
grupo, de mejorar aquí y ahora las
cordiciones concretas y cotidia-
nas de los que conf(an en él que,
en una palabra, es reformista par
naturaleza y por vocación, es de-
cir, que tiene que iuchar en todo
momento por motivos precisos y
delimitados y que este trabajo, pa-
ciente y parcial, continuaría siem-
pre aunque la sociedad fuese cada
^rez más justa y equitativa, y esté
quien esté en el poder.

Esto no impide, sino todo lo
contrario, que estas acciones su-
cesivas se realicen bajo una línea
coh^:rente que tenga como fin la
mejora conjunta del sector al que
el sindicato se dedica. Porque me-
diante las acciones emprendidas y
logradas, el sindicalismo puede
prefigurar ya en su sector las for_
mas más avanzadas de la socie-
dad futura a la que se dirige.

EL SINDICALISMO AGRARIO

Por ejemplo, los sindicatos agra_
rios mediante la promoción y de-
fensa de la agricultura de grupo,
de agrupaciones de p^roductores,
de cooperativas dinámicas, etc.,
prefiguran lo que podría ser la
agricultura del mañana; industrial,
asociativa y gestionada por los
propios agricultores.

En sindicalismo agrario, por bien
o por mal, las expresiones "con-
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quista de c4ase" o"victoria sindi-
cal" no son moneda de uso co-
rriente. EI agricultor por su heren-
cia natural, par sus hábitos men-
tales, par su dispersión geográfi-
ca, comprende mal el término de
"lucha" y lo asocia ^,sin razón7 al
desorden y la algarad^a que son
para él males mayores que ei de
su propia marginación.

Pero el mayor reproche que se
le hace al sindicalismo, en espe-
cial al agra^rio, aquf y más allá de
nuestras fronteras es su compor-
tamiento frente a los poderes pú-
blicos. Y no falta quien habla de
colaboracionismo. EI asunto me-
rece que nos detengamos ^en él y
q^ue lo examinemos a sangre fría y
sin apriorismos.

Ante todo conviene señalar que,
a causa de la importancia adquiri-
da por la economía ^en las socieda-
des modernas y del nuevo com-
portamiento del Estado en materia
económ'ica, la discusión y nego-
ciación con el Gobierno, no sólo
para solucionar problemas, sino
para estableoer compromisos mu-
tuas, se van convirt.iendo en una
práctica normal entre los Sindica-
tos.

Ciertamente los intereses y los
puntos de vista en estas conversa-
ciones son muy a menudo diver-
gentes y las relaciones, incluso a
través de la negociac7ón, se expre-
san en términos de fuerza dialéc-
tica o de acción, lo que es válido
en todo sistema político-social li-
bre.

Pero tenemos que reconocer
que hemos entrado en una fase
nueva e irreversible de las rela-
ciones entre sindicalismo y Esta-
do. Las estrategias de ruptura per-
manente, incluso de guerrilla, pre-
á^;cadas por ciertas corrientes de
iz^uiErda han sido decididamente
excluidas por los Sindicatos agra-
rios sólidos del mundo civilizado
que nos rodea. La import^ancia de
Ias inversiones hechas por el Es-
tado en la agricultura, la impres-
cindible existencia de una política
agraria general que afecta a todos
los agricultores y es dec.idida por
el Gobierno, en consulta con el
sind^icalismo agrario, hace de aquél
un interlocutor natural de los Sin-
dicatos, se quiera o no.

EI color del Gobierno, la pre-
sencia parlamentaria de cada par-
tido político es lo de menos. En
cualquier s^it^uación, el sindicalismo
agrario está of^ligado al diálogo si
quiere que su existencia sirva de
algo a las bases. Los que propug-
nan la ruptura, o no miden las con-
secuencias de su postura, o no tie-
nen intereses sindicaleg auténti-
cos que defender.

En un régimen democrático el
sind^icalismo, manifestando siem-
pre su fuerza de crítica y su ca-
pacidad de presión -que es un
etemento capital para el prog^reso
de Is sociedad-, está obligado a
actuar en función de las decisio-
nes tomadas por Ia mayoría de los
ciudadanos y a discutir con los
que han sido elegidos por el voto
popular, sea cual fuere su t,orma
de pensa^r.

A diferencia de un part^do potíti-
co, un S'.indicato, y en especial un
Sindicato agrario, no puede reti-
rarse nunca de la mesa de nego-
ciaciones e instalarse cómodamen-
te en la oposición adonde quisie-
ran encerrarlo algunos extremistas
de cortos alcances o mala inten-
ción.

Ante lo d,icho anteriarmente no
faltará quien afirme que la accibn
sindical agraria no tiene alcance
alguno. Nada m^enos cierto. Las
grandes opciones tomadas demo-
cráticamente por un sindicato, que
afecten a la evolución de la profe_
sión y a la promoción de los hom-
bres, las luchas emprendidas so-
bre algún punto ^estratégico, no só-
lo condicionan los actos de Go-
bierno, que tienen q^ue contar con
todas las presiones que recibe,
con todos los intereses -a menu-
do contrad^ictorios- que se le
plantean, ĉino que prefiguran, po_
co a poco, los contornos y el con-
tenido político de cualquier socie-
dad.

Por ello es urgente denunciar
algunas operaciones más o menos
organizadas, lanzadas por p^erso-
nas ajenas a la agricultura hacia
los nacientes Sindicatos agrarios.

Cuando la mayoría de los ag^ri-
cultores aún no han tom^ado con-
ciencia de su absoluta necesidad
de unión para defender sus inte-
reses. Guando apenas se les ha

quitado de encima el peso de un
pafernalismo que les ha hundido
en la ruina. Cuando intentan, con
su trabajo y sin medios económi-
cos, cultivar su implantación en la
agricultura para dotarla de insti-
tuciones democráticas (cajas, co.
operativas, explotaciones en co-
mún, Cámaras Agrarias, etc.) ab-
sofutamente prncisas pa^ra su dea
arrollo, se ven sometídos a un
bomba^rde,o ideológico por parte
de quienes intentan desanima^rlos
bajo el prefexto de una capftaliza-
ción de sus esfuerzos por parte
del sistema capitalista o marxista.

Habría m^ucho, y muy duro, que
decir sobre esta amenaza a los es-
fu^erzos sindicalistas que es, muy
a menudo, el fruto de una pe^rfecta
incompetencia en materia econó-
mica de quienes la plantean o la
excusan, disfrazada de un falso
prestigio revolvcionario, para no
compromete^rse y esquivar el duro
combate contra una realidad re-
belde y contradictoria y abvrrida-
mente cotidiana.
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• SEGURO PEDRISCO VIÑEDO

• REMOLACHA

• ARRENDAMIENTOS

• LU PU LO

• PATATAS

• CONSEJOS REGULADORES

Diferentes agrupaciones de agri-
cultores y ganaderos nos envían,
con cierta frecuencia, notas infor-
mativas y colaboraciones origina-
les que, al mismo tiempo que
agradecemos, tratamos de cumpli-
mentar, aunque, lógicamente tie-
nen acceso a nuestras páginas en
función de nuestras posibilidades
de espacio y del interés actual del
tema.

En esta acasión, recogemos al-
gunas opiniones aparecidas en
notas que nos Ilegan de Ia Coordi-
nadora de Organizaciones de Agri-
cultores y Ganaderos del Estado
Español, cuyo conjunto supone,
por otra parte, un paquete de in-
quietudes actuales, al margen de
las opini^ones concretas aquí re-
flejadas.

SEGURO DE PEDRISCO EN VIÑA

La COAG se ha dirigido al mi-
nistro de Hacienda -por el freno
que parece ser está ejerciendo
este Ministerio en el asunto del
seguro de pedrisco en la viña-
en los siguientes términos:

"Como resultado de las nego-
ciaciones de los precios agrarios
que tuvieron lugar en el transcurso
del pasado mes de marzo en el
Ministerio de Agricultura, a las que
asistió un representante del Minis-
tsrio de Hacienda, se ha negocia-
do durante el mes de mayo en la
Dirección General de Seguros las
condiciones de un seguro de pe-
drisco para la actual campaña en
la viña.

L^s citados acuerdos tuvieron
lugar exactamente hace un mes
sin que hasta la fecha se hayan
Ilevado a cabo.

Ante la gravedad de la situación
del cultivo y el inminente riesgo,
dada la época, esta COAG ha re-
currido al ministro de Agricultura
quien nos ha manifestado todo su
^poyo a la vez que nos ha comu-
nicado que este tema está en ma-
nos del Ministerio de Hacienda.

Por todo ello recurrimos a usted
en nombre de los viticultores de

la Coordinadora para pedirle que
dé las órdenes necesarias y se
contraten las pólizas dentro de un
plazo de ocho días, ya que más
tarde sería inútil.

Los afiliados a las Uniones que
integran la COAG han aceptado
los actuales precios, siempre que
la Administración cumpla estricta-
mente sus compromisos en lo re-
frente a medidas accesorias. 7-VI-
1978.
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EL SECTOR OPINA

REMOLACHA: PEQUEÑOS
Y GRANDES PROPIETARIOS

La COAG se reafirma en el apo-
yo al Decreto Ley sobre la remola-
cha que favorece claramente a los
agricultores de explotación fami-
liar.

Nos vemos obligados a denun-
ciar las maniobras del grupo re-
molachero, especialmente en An-
dalucía. Este grupo debía haberse
disuelto ya a raíz del Decreto de
Libertad Sindical.

Par esto la COAG manifiesta su
firme apoyo al cumplimiento del
Decreto, sin embargo, nos encon-
tramos con graves problemas en
la zona de Cádiz, especialmente
en torno a Chiclana y Conil, y en
el resto de Andalucía, ya que nor-
malmente las condiciones climato-
I ó g i c a s producen fluctuaciones
muy fuertes en los rendimientos
de secano, de forma que en los
ar^os anteriores apenas se ha pro-
ducido cosecha. Este año se pre-
senta una cosecha muy alta, que
paliaría los efectos negativos so-
bre la renta de los agricultores pe-
queños con respecto a los años
anteriores. Por lo tanto, la COAG
solicita, al margen del Decreto que
apoyamos totalmente, que a los
agricultores pequeños de las zo-
nas citadas (que tengan por deba-
jo de 10 Ha.) se les recoja toda la
remolacha independientemente de
los contratos firmados que corres-
ponden a cantidades mucho me-
nores, aunque aplicando a los su-
periores de 5 Ha. la contingenta-
ción de 17 por 100 pero sobre la
producción en vez de sobre el
contrato, es decir, se deben tener
en cuenta las hectáreas que figu-
ran en el contrato en vez de las
toneladas.

Dado que en Andalucía ya se
h2bía sembrado cuando se regu-
ló, solicitamos que la parte dispo-
nible del 5 por 100 destinado a los
nuevos regadíos se distribuya en-
tre los agricultores de menos de
10 hectáreas, así como se destine
a estos agricultores el excedente
del resto de España. 8-VI-78.

ARRENDAMIENTOS:
PELIGRO DE DESAHUCIOS

En la reunión celebrada por la
Comisión de Trabajo s^obre arren-
damientos de la COAG, se acordó
solicitar de nuevo del Gobierno un
decreto que paralice los desahu-
cias de arrendatarios que se están
produciendo en todo el Estado an-
te la inminencia de una nueva ley.
En este sentido la Coordinad^ora
ha dirigido numerosos telegramas
al ministro de Agricultura y al
Consejo de Ministros.

Se estima que no tiene razón de
ser permitir estos desahucios que
privan de sus derechos ante la
nueva Isy a muchos arrendatarios,
más aún cuando esto es ya una
tradición legal en nuestro país,
tanto en el régimen anterior como
en la república.

La COAG ha tenido conocimien-
to que existe un decreto sobre es-
te punto que ha sido preparado
pcr el Ministerio de Agricultura y
rechazado por el de Justicia en
base a carecer de datos concretos.
9-VI-78.

LUPULO: OBJETIVOS
DE PRODUCCION Y PRECIOS

Ha tenido Iugar en el FORPPA
una reunión encaminada a regular
la campaña y fijar precios del lú-
pulo, producto regulado por este
organismo. A la reunión asistió
Carlos Brito, de la Unión de Cam-
pesinos de León, como represen-
tante de la Coordinadora de Orga-
nizaciones de Agricultores y Ga-
naderos del Estado Español; único
represEntante del sector a pesar
de que también habían sido invi-
tadas la FISA, la Confederación y
I a FTT.

Más del 90 por 100 del lúpulo
se produce en la provincia de
León, siendo éste un producto tí-
pico de la explotación familiar que
Está siendo abandonado por gran-
des propietarios. De este produc-
to depende la economía de 3.000
familias campesinas.

EI objetivo de producción fue en
1977 de 2.300 toneladas y para
1878 la Sociedad Anónima Espa-
ñola de Fomento del Lúpulo, única
empresa que lo comercializa, pro-
ponía un incremento del 3 por 100
en el objetivo de producción y del
14 por 100 en los precios.

La COAG por su parte defendía
que se absorbiese toda la produc-
ción y el precio aumentase en un
22 por 100.

Tras largas discusiones se ha
Ilegado a consenso en un objetivo
de producción de 2.450 toneladas
y un incremento de precios del 18
por 100, Ib que en opinión de los
representantes de la COAG es una
clara victoria, ya que la produc-
ción máxima posible se estima in-
ferior a 2.600 toneladas y los in-
crementos de precios en años an-
teriores han oscilado entre el 0 y
el 12 por 100. 15-VI-78.
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Una de las 250 .000

250.000 cosechadoras CLAAS se har^ 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 ^ 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.

Especialistas
en Técnicas
de Recoleccián.

CLAAS Ibérica S.A.
Ctra. de Barcelona, Km. 24
Tel. 675 54 00/04
TORREJON DE ARDOZ (Madrid)



Tractores Caterpillar D4D 75, D4D SAS, D5 SA y D6C SA

Diseñados para los más
duros trabajos agrícolas

Si sus demandas de trabajo son importantes
y necesita arrastrar grandes aperos, labrar
terrenos de gran extensión, realizar laboreo
profundo, trabajar en terreno en mal estado
y además realizar trabajos de mejora de terrenos
fuera de campaña, no lo dude, la solucic^n ideal
son tractores Caterpillar.

Los tractores Caterpillar SA están diseñados
para realizar los trabajos agrícolas más pesadc>s
y están construidos con el mismo grado de
solidez que los tractores Caterpillar- para
movimientode tierras. Sus bastidores principalc^
están formados por vigas de acero de seccicín
en cajas muy resistentes, a fin de que puedan
soportar los esfuerzos de arrastre de apero^ que
se producen en las duras faenas de lah ĉ<rnr.<r.



Transmisión SA. I^a un.r U^ansmisiun ciirecta con
S-6 velu^ itlatle^, tcxia^ ellati tlenh^u de I^r gtrma de 4 a 8 km^h.,
yuc es I^r ^am,r r1e veltrcirlarles dttncie la mayorí^t de los
ttperc^^ lahran mejt^r y prc^ducen mejur efecto ^ie volteo de
la tierr^t. A m.is velucieiad se piertle parte ^1e la efectividad
del aperu, mienUati yue a menos velucidad se invierte má,
liempu y cue^ti[a m^iti dinerti. A^imismu,^el espaciamiento
enh e las rel<tciones de velocitia^e, es menur, ^on Ic^ cual
tic ohtiene permanen[emenle gran potencia a la barra de
tint ^ualesyuiera yuc seu el esttrdu tiel [errenu.
F:^lu ^igniti^a yue tcxia la potenria que paga es h-^rnsmitida
al aperu.
Excel^nte reparto del peso. l.a parte fiuntal de la
máyuina ha siciu tliseñ^rd^r especialmente para situar el
cen[ru cle graveel^rtl m.^is ^iel^rnte, lu rual rtintribuye

zt mantener las cadenas en con[^rctu cun el suelo y evita yue se eleve
la parte frontaL Ea[o significa que I^is tracture5 Cateipillar
conservan las características de traccicín y maniobrabilidad, inclusu
c^m grandc5 carga^ y al arrasUar grandes aperos.
Gran tracción, mínima compactación. Estas son otra,
impoi^lxn[es vent^>;j^ts tie los tractor-es Caterpillar. Su gran tracri^ín
signif iea mejur ^rprovechamiento del combus[ible, ya que no se
malg^tsta inútilrnen[e porpatin<rje de la máyuina. La baja pre^i^in
subre el suelo t1e las catienas signitica menus compactación de I^r
tierra, por tantu, el aguu puede penetrar mejoren éstaparaaliment:u^
las ruíces de las plantas. F.sto tamhién significa que los tractures
Caterpillar pueden trabajar, inclusti cuando el terreno aún está
m^ijado y cmbarratlo.

Estus tract^^res tamhién pueden hacer trabajos generales fuera
de campaña acuplándole^ una barra portahen^amientas giraturia
que permi[e im[alxr distintos aperos y accesorius, incluso unzr h<^_j,r
bulldozer.
Consulte a su distribuidor Caterpiilar. Pídale infurm^tcidn
detalladtr sobre esta ^ama cle tractores y él le ayud^trá a elegir
el m<ís adecuatlu a sus necesi^ades. E3enet^ciese de la experienci.r
y cl 5crvici^^ yuc Ic c^frecc.

Finanzauto, S.A.

Plaza de las Curtes, fi. Madri^-14.
Tels. 44K?7U0 y 44571 SU.

® CATERPILLAR
Caterpillar Cat y® son Marcas de Caterpillar Tractor Co.



Contra la Pseudopeste aviar:

T^ - ._^- ^ ^- . ^ , , ,^ ^ _ ^ ^ .,'

Contra la Bronquitis Infecciosa aviar:

^.. :

Vacunas mixtas contra Pseudopeste y Bronquitis:
.•^ . - .

_ ^ ee ,^,a ,._ ^,^, .® . .®...e.. ^ .

Contra la Viruela Difteria aviares:^

Contra la Mycoplasmosis aviar:

^,.^,.^^^^^^^^^^ ^^^^^^^h^ ^1^,^.^as

Apartado de Correos 321 • Teléfono •23 57 00 • LEON

Puhllcidad ARREO ^ MacJrlcl



^ ROBLEMAS CON LAS PATATAS

En los últimos años, los peque-
ños y medios agricultores del Es-
tado Español han tenido serios
problemas con la patata, cobrán-
dola en la mayoría de las ocasio-
nes a precios por debajo de los
costes. La repetición de este he-
cho es tremendamen#e grave para
la supervivencia de la explotación
familiar cuyo producto básico es
el citado.

Por este motivo, la COAG ha
c'e^endido en el último año el que
sste producto oase a ser regulado
por el FORPPA, y en previsión de
esta regulación están haciéndose
estudios tanto en las zonas de pa-
tata temprana como tardía y de
media estación; en breve la COAG
celebrará una reunión a nivel del
Est^:do para Ilegar a la redacción
de una síntesis de los trabaj^os ela-
borados por todas las Uniones.
16-V I -78.

CONSEJOS DENOMINACION
DE ORIGEN: DEMOCRATIZACION

Ante las negociaciones que es-
tán teniendo lugar entre los sindi-
catos y organizaciones profesio-
nales agrarias con la Administra-
ción, sobre los temas relacionados
con el vino, especialmente los que
hacen referencia a la democratiza-
ción de los Consejos Reguladores
de Denominaciones en Origen; la
comisión del vino de la COAG de-
sea manifestar que consideramos
absolutamente imprescindible pa-
ra una auténtica democracia, el
establecimiento del principio de un
hombre un voto sin ningún ti;^o de
estratificación por número de hec-
iárcas, como única forma de res-
Fetar los intereses de todos y aca-
bar cen el caciquismo secular en
el campo, amenaza importante pa-
ra la democracia.

Igualmente los viticultores afi-
liad^os a las uniones desean ma-
nifestar su postura de defensa del
establecimiento de un precio de
garantía para los vinos tintos, en
el sentido que se aprobó en las
nsgociaciones de los precios agra-
rios del mes de marzo. 16-VI-78.

MEDIDOR
DE HUMEDAD

HIGROPANT

Para trigo, maíz, arroz cáscara, girasol, centeno,
sorgo, cebada, avena, soja, arroz blanco, judías,

harina de trigo y otros productos.

ES UTILIZADO EN 52 PAISES
DEL MUNDO.

AMPLIAMENTE USADO POR
EL SENPA.

•

INDUSTRIAS ELECTRONICAS
ARGOS, S. A.

C° Moncada, 70- Tels. 3665558 - 3665562 -Valencia, 9



E B R O
para cualquier terreno .

n Amplia gama de potencias, que va
desde 18 C.V. a 130 C.V. y cubre todas las
necesidades de la pequeña, mediana y gran
explotación agrícola.

n Tractores diseñados y fabricados por
MOTOR IBERICA, S.A, empresa española
con más de medio siglo de e^eriencia en el
sector agrícola, que cree en una agricultura
más rentable, más avanzada, más fácil y
tecnificada, más humana y más digna.

n Tractores equipados con motores
PERI^NS, de fama reconocida en todo
el mundo por su alto rendimiento y bajo
consumo.

n Red de asistencia técnica que, con
más de 500 puntos en España, garantiza en
todo momento la continuidad de la calidad
original EBRO.

n Tractores y
tecnología que se
exportan a más de
60 países.

E B R O
FABRICADO POR

^ Motor Ibérica sa
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COLABORACIONES TECNICAS

NUEVOS
MATERIALES

^ ^

•

Nicalás CASTILLA PRADOS*
Frr;ncissa BRETONES CASTILLO**

Grac:?ár, JORGE TAPIA***

La necesidad de contar con
nuevos materiales plásticos que
mejorasen a la película de polieti-
leno de baja densidad (LDPE-low/
density polyethylene), de uso nor-
mal en los abrigos o inve^rnaderos
del Sureste de España, fue el ori-
gen de este trabajo.

Los objetivos que se perseguían
eran la obtención de un compues-
to de mayor duración (dos campa_
ñas como objetivo inmediato), y de
otro producto, de mayor d^uración
también, que permitiese Iim.itar los
peligros de la inversión térmica
noaturna. Ambos debían tener
efectos "antivaho", de modo que
redujesen el "goteo", que se pro-
duce al condensarse el vapor de
agua sobre la película plástica y
la posterior caída sobre las plan-
tas (dando origen a frecuentes
ataques de enfermedades cripto-
gámicas).

La firma Alcudia, S. A., fabri-
cante de polietileno, desarrolló los
materiales, Ilevándose a cabo los
ensayos en la Estación Experimen-
tal "Las Palmerillas" y en la par-
cela "La Molinilla", sitas en Cam-
po de Dalías (Almería) y p^ropie_
dad de Caja Rural Provincial de
Almería.

(') Ingeniero Agrónomo, Caja Rural
Provincial de Almería.

(") Ingeniero Técnico Agrícola. Caja
Rural Provincial de Almería.

("') Ingeniero Técnico Qu(mico, Jefe
de A. T. y Desarrollo de Alcudia, S. A.
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PLASTICOS PARA INVERNADEROS

Gomienzo de rotura de lámina de poli-
etilsno

Lámina de plástico destruida

EL ENVEJECIMIENTO

EI envejecimiento de las pelícu-
las de plástico o degradación por
las radiaciones ultravioletas de la
luz solar es acelerado por la tem-
peratura. Por esta razón, las pelí-
culas comienzan a romperse por
las zonas en contacto directo con
la estructura del abrigo orientadas
al Sur (foto 1), que sufren mayor
radiación ultravioleta y mayo^r
temperatura (al impedir el contac-
to con la, estructura la refrigera-
cián natural de la película). La lá-
mina de plástico, por estas zonas,
se va debilitando hasta que la ac-
cíón mecánica de un viento fuer-
te destruye la película (foto 2).

LA INVERSION TERMICA

Durante la noche, el suelo y la
planta del invernadero se enfrían,
actuando como un cuerpo negro,
es decir, emitiendo calor en forma
de radiación infrarroja de larga
longitud de onda. A la temperatura
de 5° C la máxima radiación se
produce en la long^itud de onda de
10 micras, estando el 40 par 100
de la energía irradiada comp^rendi-
da entre las 7 y 14 micras de lon_
gitud de onda.

En noches despejadas la atmós-

fera es permeable a las radiacio-
nes comprendidas en ese inter_
valo.

AI aire iibre las pérdidas de ca-
lor del suelo y de las plantas son,
en cierto modo, compensadas por
las corrientss de aire (transmisión
de calor por conveccíón). Dentro
del invernadero, par su estanquei-
dad, no se produce esta compen-
sación (o se produce en p^equeña
escala, caso de estar sus ventanas
abiertas). Por tan^to, la mayor o
menor permeabilidad de la cubier-
ta de la radiación comp^rendida
entre 7 y 14 micras es fundamen-
tal para las pérdidas de calor. Las
películas de polietileno no^rmal
son muy permeables a las radia-
ciones de ese intervalo, siendo
frecuentes las inversiones térmi-
cas (temperatura inferior dentro
del invernadero a la exterior) que,
en casos de temperatura baja, pue-
den causar daños por helada den_
tro del abrigo, sin que los haya
fuera de él.

EI m.ejor comportamien.to res-
pecto a la inversión térmica de las
peVículas de PVC (policloruro de
vinilo), EVA (copolímero de etileno
y acetato de vinilo) y polietilenos
térmicos está basada en una me-
nor permeabilidad a las ^radiacio-
nes infrarrojas de ese intervalo de
longitud de onda.
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GRAFICO ^.- 7ransmitancia mfrarrota de larga
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DESCRIPCION DE LOS
MA7ERIALES ENSAYADOS

Los materiales ensayados que-
daron limitados a aquellos que
permiten su colocación en inver-
nadero tipo "parral". Es decir,
aquellos que pueden perforarse
sin que se rasguen, pues la colo-
cación de película en las estruc-
turas tipo parral exige el "punteo"
(sujeción del plástico entre dos
mallas de alambre por medio de
un alambre anudado que perfora
y ancla la película).

Se ensayaron polietileno de lar-
ga duración (fabricado con mate-
rial Alkathene CP-117 de Alcudia),
plástico ya desarrollado con ante-
rioridad a estos ensayos, y tres
tipos experimentales de polietile-
nos térmicos, también para dos
campañas. De éstos (cuya identi-
ficación corresponde a PI-1 /2,
PI-1/4, PI-1/5), tras los ensayos
realizados, se dedujo como más
adecuado el PI-1/4, registrado hoy
como "Alkatermic".

En la tabla I se resumen las
características del CP-117, Alka-
termic y polietileno normal.

Es de destacar en el caso del
Alkatermic su reducida permeabi-
lid^ad a la radiación infrarroja lar-
ga (gráfico 1).

La opalescencia del Alkatermic

GRAFICO 2- DISPOSICION DE INVERNADEROS
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da lugar a una sombra más difusa
que en polistileno ordinario, sin
pérdida sustancial de transmisión
de luz visible. Midiendo el grado
de difusión de la luz como el por-
centaje de Iuz transmitida y dis-
persada sobre un ángulo superior
a 8^ sobre el rayo incidente, el
valor normal en películas de potie-
tileno ordinario es de 10-15 por
100 frente al 55 por 100 del Alka-
termic.

Por otra parte, tanto el CP-117
como el Alkatermic tienen un efec-
to antivaho, al evitar la formación
de gota gruesa (al Ilega^r la hume-
dad ambiental a saturación), limi-
tando, por el menor tamaño, la
formacián y caída de gotas de
ag u^a.

ní^an unas condiciones muy ade-
cuadas para los objetivos de los
ensayos.

Disposición de los ensayos.

Los ensayos se Ilevaron a cabo
en los abrigos 1 al 4 de la parcela
"La Motinilla", y en las "Palmeri-
Ilas", en los abrigos 2 al 5(act^uan_
do el 1 y 6 como guardas) y en
los 14 al 16 (actuanda el 13 y 17
como guardas), para evitar la in-
fluencia de los frecuentes vientos
de Levan,te y Paniente (gráfico 3).

EI cultivo seguido en los diver-
sos ensayos fue idéntico en todos
los casos, para evitar influencias
ajenas al p^lástico.

ENSAYOS AGRONOMICOS

Introducción

Las características climáticas
de la zona costera de la prowincia
de Alme^ría son especialmente ad-
versas para la duración de las pe-
lículas de plástico colocadas en
abrigo.

La intensa radiación (145 kcal./
cm.=' al año) y el régimen de vien-
tos que con frecuencia rozan o
superan los 100 km./hora, supo-

Medidas microclimáticas

En los ab^rigos 2 al 5 de las
"Palmerillas" se colocaron ter-
mohigrógrafos individuales de re-
gistro semanal. En los 13 al 17 se
dispuso un registrador eléctrico
de temperaturas por termopares,
aa igual que en los invernaderos 1
al 4 de "La Molin^illa" (parcela si-
tuada en zona más fría que las
"Palm,arillas").

A la vista de los datos (tablas 2
a 4), podemos comprol^ar las cua_
lidades del Alkatermic para evitar
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GRAFICO 3 Ensayo de cultivo de pimientos

PIMIENTOS
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la inversión térmica nocturna, res-
pecto al palietileno ordinario, in-
cluso con doble capa. La larga du-
ración ( Alkethene CP-117), por el
contrario, no mejora las condicio-
nes térmicas del poFietileno ordi-
nario.

La diferencia de temperaturas
mínimas del Alkaterm^ic can el pe-
Iietileno normal oscila entre 0-3,5^
centígrados, con un valor medio
de 1,5^ C aproximadamente (pe-
r(odo diciembre-abril). No hubo
daños por helada en ninguno de
los ensayos.

Las temperaturas máximas son,
también, más elevadas en Alkater-
mic que en polietileno ordinario, lo
que en é poca primaveral puede
plantear problemas si no se pro-
cede a dar una ventilación comple-
mentaria ( cenital, si es posible).

Las mediciones de humed^ad re-
lativa no muestran diferencias im-
portantes. Las habidas son atri_
buibles a la correlación con la
temperatura. Es importante desta-
car el menor " goteo" observado
en Alkatermic, respecto al polieti_
leno ordinario ( consecuencia del
efecto antivaho de los aditivos,
con una positiva influencia en el
estado sanitaria de los cultivos,
sobre todo con humedad elevada).
En el caso del CP-117, el efecto
antivaho fue menar.

13 26
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Arriba: Aspecto áel c4ltivo de pimler ĉto el mismo dfa, baJo polietlleno ordinarlo.
AbaJo s le Izqulerde: Ba,o poltettlcno t^rmlco Alkatermlc. Abejo a la derecha: BeJo

polieilkeno IarQa duraclón CP-117
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Resu/tados culfura/es

En el año 1976, en los inverna-
d•eros 7 al 5(las "Palmerillas") se
efectuó un ensayo de calabacín
(10 variedades) cuyos resultados
se resumen en el ansjo (tabla 5).
En 4a campaña 1976-77, se efec-
tuaron ensayas de pimiento y ju-
dia de enrame en los abrigos 2 al
5, de tomate y berenjena en los
abrigos 14 al 16, y de judfa de ma-
ta baja en la parcela "La Molinilla"
(abrigos 1 al 4), cuyos resultados
se detallan en el anejo (tablas 6
a 10).

Del ensayo de calabacin, se de-
d^uce el buen comportamiento deI
material Alkatermic y del material
térmico PI-1/5, tanto en produc-
ción precoz como en producción
total. La mayor precocidad del cul-
tivo bajo dichos plásticos se refle-
ja en un mayor producto bruto por
metro cuadrado debido a la mejor
catización del calabacfn en época
temprana. Las observaciones fe-
nológicas de floración confirman
lo anterior, con una clara ventaja
de los plásticos térmicos sobre el
de larga duración.

Los resultados del ensayo de
cultivo de pimiento Lamuyo, per-
miten confi'rmar el excelente com-
portamiento del mater'ial Alkater-
mic en su segunda campaña, en
producción precoz (un 22,5 por
100 m^ás de producción que la me-
dia y un 16,7 por 100 más que el
polietileno ordinario). La produc_
ción tatal del Alkaterm^ic supuso
un 13,9 por 100 de incremento
respecto de polietileno ordinario y
un 7,8 por 100 de incremento res-
pecto a la media. Los aumentos de
producto total bruto suponen ^una
diferencia de más de 45 pesetas
metro cuadrado respecta a la me-
dia (si bien es de suponer que una
generalización de s^u uso suaviza-
ría ias diferencias). EI CP-117, en
segundo año, tuvo resultadas in-
feriores al polietileno ordinario.

La respuesta de la judía de en-
rame a los distintos tipos de polie-
fileno ensayados fue la esperada
en producción precoz. La produc-
ción final fue, por el contrario, ma-
yor en poliefiileno ordinario. Consi-
deramos lógica la respuesta, pues
en meses calurosos es necesario

GRAFIGO 4. Ensayo de cultivo de berenjena
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En la parcela "La Molinilla" los
resultados del ensayo de judda de
mata baj^a, sembrada al final de
enero, evidencian una positiva res-
puesta de la doble capa, aunque
de escasa importancia. Los únicos
datos representativos (producción
precoz) muestran la excelente res_
puesta d^el cultivo bajo polietileno
térmico resp•ecto al normal.
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aumentar la ventilacibn en los
plásticos térm^icos; ^demás, al ser
todos los cuidados culturales idén_
ticos, la mayor evapotransp^iración
en los abrigos con plástico térmi-
co hizo resentirse a la judía de
falta de riego. Los productos bru-
tos finales no muestran diferencias
sig'nificativas, porque la judía tuvo
mejor p'recio al final que duran4e
el resto de las recolecciones (he-
cho anormal).

EI tomate se ensayó bajo polie-
tileno normal, térm^ico y polietáleno
normal, can doble capa, tal como
se detalla en el anejo (tabla 8).

En produccidn ptecoz, se evi-
denciaron los mayores rendimien_
tos d^e tomate bajo térmico, y los
menores bajo doble capa de po-
lietileno normal, ^atribuibles a la
falta de luminasidad al ser la do-
ble capa permanente (sintamas
que acusaron las plantas en el tí-
pico ah^ilamiento con mayor aóar-
gamiento d® entrenudos). Las pro-
ducciones finales fueron superio-
res en polietilerto normal, por Ias
razones ya aducidas en el ensayo
de judía, si bien el producto bruto
final fue prácticamente igual.

La respuesta del cultivo de be-
renjena, tanto en producción pre-
coz como final, fue s^uperior en el
térmico, tal como se refteja en la
tabla 9 del anejo.

Comportamienfo de los tilmes
ensayados

En los cnsayos que describimos,
el comportam^ie.nto de am^bos ma-
teriales en cuan^to a resistencia
mecánica y duración fue exce-
lente.

EI CP-117, colocado en el inver-
nadero 2 (las "Palmerillas") el 21
de diciembre d^e 1975 se mantiene
sin roturas el 30 de marzo de 1978
(más de veintis^ete meses). ^I AI-
katermic colocado en el inverna-
dero 4 el mismo día, comenzó a
romperse por las I[neas en con-
tacto con la estruct^ura a principfos
del mes de diciembre de 1977.

Conclusiones

Los nuevos materiales plásticos
Alkathene CP-117 y Alkatermic, en
los espesores ensayados, demos-
traron unos resultados excelentes
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Arriba a I^ derecha: Aspecto del cultlvo
de berenjena el mismo dfa, baJo polbetl-
teno ordin^rio. Arrlba a la izqulerda: BaJo
p_^liet:leno térmico Alkatennlc. A la Iz-
quferda: Bajo polfetileno ordinarlo con

doble capa

en cuanto a duración, superando
ampliamente las dos campañas en
invernaderos tipo "parral", de tubo
galvanizado.

EI polietileno térmico Alkater_
mic mejora, de modo sensible, el
nivel térm^ico de los abrigos en to-
dos los ensayos efectuados, can
una favorable respuesta en cuanto
a aumento de la precocidad y de
las producciones precoces (en los
mismos ciclos de cultivo). En me-
ses cálidos (principios de otoño y
finales de primavera) es necesario
mejorar la ve^ntilación del abrigo
cubierto con este plástico.

Resulta positivo el efecto anti.,
vaho del Alkate^rmic, como medio
de limitar el "goteo" (por catda de
la gota de ag^ua condensada por
ia noche en la lám^ina plástica).

Durante las dos campañas q^ue
^ han durado estas experiencias no

se F^a producido ning^una helada.
No obstante, a 1a vista de los da-
tos de temperaturas mínimas ob^
tenidas, es de prever q^ue el polie-
tileno Alkatermic reducirá consi-
derablemente el riesgo de helada.



ANEJO
TABLA NUM. 1

VALOR

PROPIEDADES

PROPIEDADES DE LAS PELICULAS

Alkathene Polietileno
CP-117 Alkatermic normal

Unidades (150 µm) (200 µm) (100 µm) NORMA

Indice dé fluidez ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g./10 min. 0,4
Densidad a 23° C ... ... ... ... ... ... ... ... ... g./cm.' 0,924
Resistencia al impacto ... ... ... ... ... ... ... ... F-50 g. 550
Resistencia a4 rasgado ... ... ... ... ... ... ... ... g. -

Resistencia a la tracción en el punto de fluencia.
D. M . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
D. T . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Resistencia a la tracción en el punto de rotura.
D. M . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
D. T . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Alargamiento en el punto de rotura.
D. M . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
D. T . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Envejecimiento por exposición a la intemperie ..•

kg./cm.^
kg./cm ,

kg./cm.'
kg./cm'

%

%
años

600
1.050

0,36 0,3-2 ASTM-0.1238-73
0,946 0,918-0,922 ASTM-D-1505-68

650 400 ASTM-1709-75/A

115
110

200
180

450
650

2

Dispersión de luz en un ángulo superior a 8° ... % 12
Transmisión de Iuz visible ... ... ... ... ... ... ... % 86
Transmisión de radiación infrarroja entre 1.450-

730 cm.-' ( 7-14 micras) ... ... ... ... ... ... ... % 67
Transmisión de energía emitida por el cuerpo

negro a 5° C, entre 1.450 y 739 cm.-' ... ... % 67

rABLA NUM.2

200
180

450
550

2

60
83

400
800

ASTM D-1922/67

ASTM D-1248-74

140^200 ASTM D-1248-74
140-180

500 ASTM D-1248-74
500
1 /2 Exposición en AI-

mer(a sobre inver-
nadero de estruc-
tura metálica orien-
tad^o a I S^u r.

8-14
80-90

14 70

12,5 70

TEMPER^ATURAS MINIMAS

(Ensa^yo de pimiento y jud(a verde)

Abrigo 2
(GP-117)

Abrigo 3
( PI-1/5)

Abrigo 4
Alkatermic

Abrígo 5
LDPE

Diciembre 76 ... ... ... 4,0 6,0 6,0 6,0
Enero 77 ... ... ... ... ... 3,0 6,0 6,0 5,0
Febrero 77 ... ... ... ... 6,0 7,5 6,5 4,0
Marzo 77 ... ... ... ... ... 6,0 7,5 7,0 6,0
Abril 77 ... ... ... ... ... 8,0 9,5 9,0 8,0^

TABLA NUM. 3

TEMPERATURAS MINIMAS

(Ensayos de tomate y berenjena)

Abrigo 14
Alkatermic

Abrigo 15
LDPE

Abrigo 16
LDPE doble

Diciem,bre 76 ... ... ... ... 5,5 4,2 2,4
Enero 77 ... ... ... ... ... ... 4,5 2,7 1,4
Febrero 77 ... ... ... ... ... 6,0 4,2 1,9
Marzo 77 ... ... ... ... ... ... 5,5 4,7 2,4
Abril 77 ... ... ... ... ... . 7,5 6,7 4,9
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JUNTA z
EL NUEVO SISTEMA DE LA TUBERIA DE UNION GLASSIDUR

Nacida en 1964 en
Inglaterra, existen hoy
miles de kms. en más de
20 paises.
LPor qué este éxito?
• Facilidad de montaje

con mano de obra NO
especializada

• Economía de instala-
ción, sin adhesivo,
menos tiempo de
montaje.

• Elasticidad de la con-
ducción. Mejor aco-
modación al terreno.

• Compensación de las
dilataciones de los
tubos.

• Soporta mejor las
vibraciones, pulsa-
ciones o cavitacio-
nes.

• Imprescindible en
impulsiones y distri-
bución de aguas o
redes de riego.

• Sin restricciones
atmosféricas, zanjas
anegadas o terrenos
fangosos.

Solicite gratuitamente
nuestro folleto explica-
tivo, estudie este nuevo
sistema de unión de
nuestras tuberías de
PVC duro Glassidur y
analice sus característi-
cas y sus ventajas.

FABRICADO POR:
FORMICA ESPAÑOLA, S. A.
Fábrica y oficinas centrales:
GALDACANO (VIZCAYA)
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TABLA NUM.4

INVERSIONES TERMICAS NOCTURNAS

(Parcela "La Molinilla", 23-3-77 a 24-5-77)

Abrigo 3
Abrigo 1 Abrigo 2 Alkatermic Abrigo 4

LDPE doble LDPE doble capa Alkatermic

Número de inversiones ... ... ... ... ... 17 18 2 2
Diferencia máxima en irrversión (res-

pecto al exterior) ... ... ... ... ... - 2,5° C - 2,0° C - 0,5° C - 0,5° C

TABLA NUM.S

ENSAYO DE CULTIVO DE CALABACIN

Lugar: Estación experimental "Las Palmerillas". Aarigos 1 al 6.
Abrigo (invernadero): Tipo parral, de tubo galvanizado, a dos aguas de 20,5x24 matros

en planta y 3,5 metros de altura en cumbrera, venti;ación Iateral por ventana.
Cultivo: Arerado (primer año de implantación).
Calabacín: Ensayo de diez variedades.
Densidad de plantación: 1 x 1 metro (1 planta/m.').
Fecha siembra: 5-1-76.
Comienzo recolección: 15-3-76,
Final recolección: 3-6-76.
Número de cogidas: 27.
Producción precoz: al 15-4-76.
Material de cobertura: 2-C.P-117, 150 I ĉ m, colocado el 21-12-75. 3.-P.I-1/5, 180 I^m,

colocado el 21-12-75. 4.-Alkatermic, 200 I^m, colocado el 21-12-75. 5.-P.I-1/2,
200 I^m, colocado el 21-12-75.

iAb
Producción

tecoz
Producción total

r go
(Invernadero) Material de cobertura

p
gr./m' gr./m' ptas./m'

2 C.P-117 (150 I^m) 3.217 8.589 66,5
3 P.I-1/5 (180 I^m) 3.712 8.944 79,9
4 Alkatermlc (200 I^m) 3.581 8.603 77,9
5 PI-1/2 (200 I^m) 3.006 8.219 68,2

Media, 2, 3, 4, 5 - 3.379 8.588,75 73,1

Notas sobre fenología: Se contearon el número total de flares abiertas en cada
abrigo y en todas las plan-tas el 3-3-76. EI mayor númera de flores lo tuvieron el in-
vernadero número 3 con 289 flores, seg^uido del número 4 con 250, siendo 81 las dei
abrigo 5 y 29 el del abrigo número 2.

TABLA NUM. 6

ENSAYO DE CULTIVO DE PIMIENTO

Lugar: Estación experimental "Las Palmerillas". Abrigos 1 al 6.
Abrigo (invernadero): Tipo parral, de tubo galvanizado, a dos aguas, de 20,5x24 metros

en planta y 3,5 metros alto en cumbrera. Ventilación lateral por ventanas.
Cultivo: Enarenado (segundo año).
Variedad: Lamuyo.
Densidad: 2 plantas/m- (marco 1,Oxp,5 m.).
Fecha semilleto: 16^-7fi.
Fecha plantación: 4-10-76.
Número de recogidas: 10 (de 22-1-77 a 4-7-77).
Producción precoz: Hasta el 8-3-77.
Material de cobertura: 2-Polietileno larga duración (CP-117)-150 I^m, colocado el

21-12-75. 3.-Polietileno térmico (PI-1/5) 180 I^m, colocado el 21-12-75. 4.-Poli-
etileno térmico Adkaterm^ic-200 I^m. colocado el 21-12-75. 5.-LDPE (poFietileno de
baja densidad) 100 lam, colocado el 2-10-76.
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PLASTICOS PARA INVERNADEROS

Produc. precoz Produc. final
Abrigo -

(Invernadero) Material de cobertura gr./m.` ptas./m.^ gr./m.' ptas./m.`

2 CP-117 (150 I^m) 2.369 167,1 8.179 243,5
3 PI-1/5 (180 !tm) 2.452 171,1 9.181 291,1
4 Alkatermic (200 !^m) 3.421 238,6 9.476 333,2
5 LDPE (100 !^m) 2.931 215,9 8.316 282,1

Media, 2, 3, 4, 5 - 2.793 198,2 8.788 287,5

TABLA NUM. 7

ENSAYO DE JUDIA DE ENRAME

Lugar: Estación Experimental "Las Palmerillas". Abrigos números 1 al 6.
Abrigo (Invernadero): Tipo parral, tubo galvanizado, a dos aguas, de 20,5 x 24 metros

en planta y 3,5 metros de altura en cumbrera. Ventiiación lateral por ventanas.
Cultivo: Enarenado (segundo año).
Variedades: Buenos Aires Roja, Garrafal Oro, Precores, Helda, Buenos Aires Verde y

Top-Fix.
Marco: 1,20 x 0,6 metros (1,4 matas/m:').
Fecha siembra: 1-II-77.
Número cogidas: 6(18-IV-77, 26-IV-77, 4-V-77, 11-V-77, 17-V-77, 25-V-77).
Producción precoz: Hasta el 4-V-77.
Materiales de cubierta: 2.-Polietileno larga duración (CP-117) 150 I^m, colocado eI

21-XII-75. 3.-Polietileno térmico (PI-1/5) 180 !^m, colocado el 21-XII-75. 4-Polieti-
leno térmico Alkatermic-200 lim, colocado el 21-XII-75. 5.-LDPE (Polietileno de
baja densidad) 1001^m, colocado el 2-X-76.

Valores medios

Produc. precoz Produc. final
Abrigo

(Invernadero) Material de cobertura gr./m.' ptas./m.`' gr./m.' ptas./m.^

2 OP-117 (150 !^m) 1.107 23,50 2.572 59,60
3 PI-1/5 (180 I^m) 1.775 42,00 2.691 64,40
4 Alkatermic (200 ^^m) 1.608 38,40 2.562 62,00

5 LDPE (100 I^m) 1.071 23,50 2.709 63,40
Media 2, 3, 4, 5 1.390 31,85 2.633 62,35

TABLA NUM. 8

ENSAYO DE CULTIVO DE TOMATE

Lugar: Estación experimental "Las Palmerillas" Abrigos números 13 al 17.
Abrigo: ( Invernadero), tipo parral.
Cultivo: Enarenado (primer año).
Variedades: Lucy, Sanvira
Densidad: 3 plantas/m.-.
^larco: 1,0 x 0,33 mm. Poda: 1 tallo.
Fecha semillero: 23-X-76.
Fecha plantación: 26-XI-76.
Números de cogidas: 38 (de 17-III-77 a 4-VIII-77). Producción precoz: al 6-V-77.
Tratamientos hormonales en pulverización manual a flor para cuaje.
fvlaterial de cobertura: 14.-Polietileno térmico Alkatermic-200 lim, colocado el 25-XI-76. 15.-LD^PE ( polietileno de baja densidad)

10^0 ^^m,
el día 25

colo
-XI-7

cado el 25-XI-76. 16.-LDPE (polietileno de baj
6; la segunda capa se retiró el día 5-III-77.

a densida d) 100 lim, con doble ca pa de LDPE-50 ;^m, c olocados

Producción precoz
Producción fin^

Comercial Comercial
Abrigo Total

^
--

''
Total

^ ' '(Invernadero) Material de cobertura gr./m. Ptas./m.Gr./m. gr./m. Gr./m. Ptas./m.

14 Polietileno térmico (Alkatermic) 200 !^m. 5.266 4.501 89,7 19.452 16.357 250,0
15 LDPE-100 !^m. 4.882 4.090 75,0 20.451 17.059 258,8

16 LDPE-100 I^m, con doble capa LDPE-50 !^m. 3.648 2.893 57,8 19.229 15.999 251,8

Media 14, 15, 16 - 4.599 3.828 74,2 19.711 16.472 253,5

Calidad comercial: > 47 mm. de diámetro.
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TABLA NUM.9

ENSAYO DE CULTIVO DE BERENJENA

Lugar: Estación experimen4al "Las Palmerillas". Abrigos números 13 al 17.
Abrigo (invernadero): Tipo parral, de tubo galvanizado, a dos aguas, de 22 x 25 me-

tros en planta y 3,5 metros altura en cumbrera, ventitación lateral con ventana.
Cultivo: Enarenado (primer año de implantación).
Berenjena: Variedad Bonica.
Densidad de plantación: 1,1 plantas/m.' (marco 1,5 x 0,6 m.).
Fecha semillero: 5-X-76.
Fecha plantación: 26-XI-76.
Comienzo recolección: 18-III-77.
Número de recogidas: 16.
Final recolección: 15-VII-77.
Producción precoz: hasta el 22-IV-77.
Material de cobertura: 14.-Polietileno térmico Alkatermic-200 !^m, colocado el

25-XI-76. 15.-LDPE (polietileno de baja densidad) 100 I^m, colocado el 25-XI-76.
16.-LDPE (polietileno de baja densidad) 100 ;^m, con doble capa de LDPE-50 !^m,
colocados el 25-XI-76. La segunda capa se retiró el 5-III-77.

Produc. precoz Produc. final
Abrigo

(Invernadero) Material de cobertura gr./m ^ ptas./m.' gr./m' ptas./m °

14 Polietileno térmico (Alkater-
mic). 911 13,8 9.471 142,2

15 LDPE-100 !^m. 239 3,5 8.710 128,1
16 LDP - 100 ^^m con doble

capa LDPE-50 r^m. 248 3,fi 7.707 110,9
Nredia 14, 15, 16 - 466 6,9 8.629 127,1

TABLA NUM. 10

ENSAYO DE CULTIVO DE JUDIA

Lugar: Parcela experimental "La Molinilla", Campo de Dalias (Almería). Abrigos 1 al 4.
Abrigo (invernadero): Tipo parral, de tubo galvanizado, a dos aguas, de 33 x 10 me-

tros y 3,5 metros altura en cumbrera. Ventilación lateral por ventanas.
Cuttivo: Enarenado de primer año.
Judía de mata baja. Variedad: Kora.
Densidad de plantación: 2,75 plantas/m.'.
Marco: 0,60 x 0,60 metros (núm. de semillas por golpe: 6).
Fecha siembra: 28-I-77.
Recolecciones: 5(en 12-IV-77, 19-IV-77, 28-IV-77, 6-V-77 y 17-V-77).
Riegos: 3(en 25-I-77, 19-III-77, 23-IV-77). (EI último riego se retrasó .por demora en

suministro del agua.)
Producción precoz: al 28-IV-77.

Producciones

Abrigo Precoz Precoz
(Invernadero) Material de cobertura gr./m' Ptas./m'

1 LPDE 100;^m, con doble capa de LDPE 50 !^m,
colocado 15-I-77. 744 25,3

2 LDPE 100 !^m, colocado 15-I-77. 739 23,2
3 Plástico térmico (Alkatermic) 200 i^m, con do-

ble capa LDPE de 50 i^m, colocado 15-I-77. 1.223 45,9
4 Plástico térmico (Alkatermic) 200 r^m, coloca-

do 15-I-77. 1.020 39,8

Sólo es considerada como representativa la producción precoz, pues el retraso en
el tercer riego trastocó los resultados finales.
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Agricultor ,
Ganadero
si necesita
Cobrar sus negociables.
Mecanizar.
Transformar sus tierras.
Mejorar su ganado.
Fertilizar.
Financiar su recolección.
Visítenos tenemos la solución.
También brindamos apoyo
financiero a entidades
colaboradoras del
Servicio Nacional de Productos
Agrarios.

BANCO

popu^ĉR
ESPAÑOL

a

Aprob^do por sl Banco d^ Eapa^s con ^i N" tl 96e^d
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COLABORACIONES TECNICAS

SE PUEDE MEJORAR
EL FUNCIONAMIENTO DEL

MERCADO DE CARNE$
Por Eduardo DIEZ PATIER'

INTRODUCCION

En esta nota se caracterizan los
niveles y tendencias recientes en
las condiciones básicas del mer-
cado de carnes de bovino, ovino y
porcino y se describen sus cana-
les de comercialización, así como
algunos aspectos de la estructura
y regulación de la industria trans-
formadora, con vistas a una eva-
luación preliminar de su funciona-
miento.

LAS CONDICIONES BASICAS

Entre las condiciones básicas
que afectan a la estructura y fun-
cionamiento del mercado de car-
nes se incluye el censo ganadero
y la producción, consumo y co-
mercio exterior de carnes.

CENSO GANADERO

EI censo de ganado ha seguido,
salvo el de ovino, una línea ascen-
dente durante los últimos dece-
nios, exceptuando los años de la
posguerra. En septiembre de 1977
había 4.538 miles de cabezas de

(') Doctor Ingeniero Agró-
nomo.

bovino, 14.536 de ovino y 9.804 de
porcino (Ministerio de Agricultura,
1978a). Con respecto a 1960, el
censo de bovino aumentó en un
24,6 por 100 y el de porcino en un
62,5 por 100, mientras que el de
ovino descendió un 35,7 por 100.

PRODUCCION DE CARNE

La producción de carne también
ha ido aumentando gradualmente
durante los últimos años. EI mayor
incremento se dio en la produc-
ción de carrie de bovino, que pasó
de 159,6 miles de Tm. en 1960 a
430,8 en 1977, un aumento del
169,9 por 100; la producción de
carne de porcino, por su parte,
pasó de 257,9 miles de Tm. en
1^60 a 7^4,5 en 1977, un incremen-
to del 184,8 por 10J, y la de ovino,
de 1C9,9 miles de Tm. en 1960 a
131,1 en 1977, un aumento de sólo
el 19,3 por 100. La producción to-
tal de bovino, ovino y porcino
pasó de 527,4 miles de Tm. en
1960 a 1.269,4 Tm. en 1977, un
incremento del 145,8 por 100 (Mi-
nisterio de Agricultura, 1977 y
1978b).
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MERCADO DE CARNES

En 1977 la carne de bovino re-
presentó el 19,9 por 100 del total
de carne prod^ucida, la de ovino el
E,1 por 100 y la de porcino el 33,9
por 100 (Ministerío de Agricuftura,
1 ^'78b).

CONSUMC DE CARNE

EI consumo per cápita de car-
nes de bovino, ovino y porcino ha
aumentado considerablemente en
los últimos años. EI consumo de
carne de bovino alcanzó en 1976
13,8 kg. por habitante; el de ovino,
4,2 kg., y el de porcino, 19,6 kg.,
ccn un total de 37,6 kg. por per-
sona; el 58,E; por 100 del consumo
total de carne en ese año (Minis-
terio de Agricultura, 1978b).

COMERCIO EXTERIOR

A pESar del aumento ex;^erimen-
tadc en la producción de carne,
éste no parece haber sido sufi-
cisnte para satisfacer una deman-
da creciente, habiendo sido nece-
sario recurrir a las importaciones.

En 1976 las importaciones netas
de carne de bovino alcanzaron
44.142 Tm. (el 10,5 por 100 de la
produccián nacional de ese año);
las de porcino, 52.046 Tm. (el 8
por 100 de la producción nacio-
nal), y las de ovino y caprino, tan
sólo 4.341 Tm., con un total de
100.529 Tm. (Ministerio de Agricul-
turĉ , 1977).

LOS CANALES DE
COMERCIALIZACICN DEL
GANADO Y DE LA CARNE

La carne Ilega al consumidor
después de pasar por tres etapas:
la reccgida y transporte del gana-
do de abasto desde las explota-
ciones a los mataderos, el sacri-
ficio del ganado en Ios mataderos
y su transformación en carne y
productos cárnicos y la distribu-
ción de los productos transforma-
dos a los consumidores.

RECOGIDA Y TRANSPORTE
DE GANADO

EI transporte del ganado de
abasto desde la explotación al
matadero se realiza fundamental-
mente de tres maneras. En cen-

tros de consumo relativamente pe-
queñcs el ganadero puede trans-
pcrtar sus reses al matadero por
sus propios medips y pagar los
servicios del m.ismo, vendíendo
posteriormente las canales a un
carnicero, aunque más frecuente-
mente suele vender su ganado a
un tratante (1) o a un carnicero, en
la misma explotación o en una fe-
ria o mercado de ganado; en este
caso el comprador corre con los
gastos de transporte y de los
servicios del matadero.

En centros de consumo más im-
portantes la recogida y transporte
de ganado es más complicada,
existiendo varios canales. EI más
corto es aquel en el cual el pro-
ductor vende su ganado al mata-
dero a travÉS del factaje munici-
pal ylo el sindicato de ganadería,
que actúan como centro de con-
trat^ ción. EI ganadero puede ven-
der también sus reses a un entra-
dor (bien directamente o a través
de un comisionista); a un tratante
(en la explotación o en un mer-
cado de ganado), o, en el canal
más largo, a un corredor.

Tanto en este caso, como en el
anterior, el matadero es general-
mente un matadero municipal.

EI tercer caso, finalmente, se
refiere básicamente a la recogida
y transporte de ganado de abasto
a los mataderos frigoríficos, que
suelen tener un cierto número de
ccmisionistas que compran en fir-
me pcr cuenta del matadero.

LA. INDUSTRIA
TRANSFCRMADORA

EI segundo nivel en la comer-
cialización de la carne lo consti-
fuyen los mataderos y salas de
despiece. En nuestro país existen
tres tipos de mataderos: municipa-
les, frigoríficos e industriales.

Los mataderos municipales, ins-
talaciones públicas destinadas en
principio al sacrificio de ganado
para el abastecimiento exclusivo
del municipio en que estaban ubi-
cados, podrán, con la nueva regu-
lación de mataderos ( Presidencia

(1) Para una descripción excelente de
éstas y otras figuras comerciales en la
comercialización de la carne, v é a s e
I. R. E. S. C. O. ( 1976).

del Gobierno, 1977), destinar tam-
bién sus carnes y despojos al con-
sumo fuEra del término municipal
de origen si cumplen las condicio-
nes exigidas en dicha reglamenta-
ción. La función de los mataderos
municipales es tanto industrial (el
sacrificio del ganado y su trans-
formación en canales y despojos),
ccmc comercial (dar cabida a los
distintos agentes de comercializa-
ción que intervienen en esta fase).
Diecinueve ciudades, todas ellas
de más de 100.000 habitantes,
cuentan además con mercados
centrales de carnes, ubic3dos en
el matadero municipal correspon-
diente y prácticamente confundi-
dos con él, euya importancia es
relativamente grande, alcanzando
el EO por 100 del ganado bovino,
el 25 por 100 del porcino y el 75
por 100 del ovino sacrificado en
España ( Ministerio de Agricultura,
1 S74).

Los mataderos generales frigo-
ríficos, por su parte, tienen un pa-
pel cada vez más importante en
la comercialización de la carne.
En general, las grandes empresas
del sector son, al mismo tiempo,
mataderos generales frigoríficos y
fábricas de conservas y embuti-
dcs.

Los mataderos industriales, fi-
nalmente, trabajan en exclusiva
para las fábricas de conservas y
embutidos, tanto anejos como sin
rel^:ción con el matadero, no pu-
diendo vender carne fresca.

En cuanto a las salas de despie-
ce de carnes, se trata de estable-
cimientos industriales mayoristas
dedicados al despiece, troceado,
fileteado, etc., de canales y car-
nes con destino al consumo direc-
to o a las industrias de transfor-
mación.

DISTRIEUCION DE CARNE

EI tercer nivel en el procc^o de
comercialización consiste en la
distribución de la carne a los con-
sumidores que, de manera análo-
ga a la recogida y transporte de
ganado, se realiza fundamental-
mente de tres maneras.

En centros de consumo relativa-
mente pequeños el carnicero sue-
le correr con los ga^tos de sacri-
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ficio en el matadero municipal,
vendiendo la carne al consumidor,
aunq^ue también puede suceder
que el ganadero sacrifique el ga-
nado a su cargo y venda las ca-
nales al carnicero. En estos qe-
queños centros de consumo el ma-
tadero municipal ofrece simple-
mente un servicio, el sacrificio del
ganado, no existiendo un mercado
de carnes como tal. Este circuito
es relativamente importante para
la distribución de carne de ovino,
estimándose que a través de él se
comercializa un 20 por 100 de su
consumo.

En los grandes centros de con-
sumo en los que existe un merca-
do de carnes el canal más impor-
tante es el de entrador-carnicero-
consumidor. Este circuito tradi-
cional canaliza un 60 por 100 del
consumo nacional de carne de bo-
vino, un 25 por 100 del de porcino
y un 75 por 100 del de ovino; su
impcrtancia se refleja, además,
en el hecho de que incluso los
mataderos frigoríficos, que venden
directamente carne en un canal
paralelo al del mercado central,
pasan a través de éste un 25 por
100 de la carne de bovino, un 20
por 100 de la de porcino y un 67
por 100 de la de ovino, que Ilega
al consumo procedente de ellos
(I. R. E. S. C. O. 1976).

EI matadero frigorífico, fínal-
mente, es la figura central de un
tercer circuito de distrib^ución de
carne, que absorbe aproximada-
mente un 30 por 100 del consumo
de bovino, un 20 por 100 del de
porcino y un 5 por 100 del de
ovino (I. R. E. S. C. O. 1976).

CARACTERISTICAS
ESTRUCTURALES DE LA
INDUSTRIA TRANSFORMADORA

Las variables estructuras más
importantes en la industria trans-
formadora son el número y tipo de
empresas, su participación en el
mercado, la distribución de mata-
deros por tamaños y las barreras
a la entrada en la industria.

NUMERO Y TIPOS
DE MATADEROS

En 1^74 había en España 2.921
mataderos, con una capacidad to-

CUADRO NUM.1

NUMERO Y CAPACIDAD, EN TONELADAS CANAL, POR TIPO DE MATADEROS

ESPAÑA, 1974

CAPACIDAD

TIPO Número Total Media

Municipales .. 2.165 1.549.108 715
Frigoríficos ... 123 843.431 857
Industriales ... 633 94.472 149

TOTAL ... 2.921 2.487.011 851

FUENTE: Ministerio de Agricultura. "Estudio sobre mataderos y centros de distri-
bución de carnes".

CUADRO NUM. 2

DISTRIBUCION DE MATADEROS, POR TAMAÑO Y TIPO. ESPAÑA, 1974

Frigoríficos Municipales Industriales

CAPACIDAD INSTALADA (Tn./año) Núm. % Núm. °Jo Núm. %

Hasta 1C0 ... - - 1.132 52,28 367 57,98
101- 500 ... - - 598 27,63 230 36,^,3
501- 1.000 - - 230 10,63 22 3,48

1.001- 5.000 ... 68 55,28 115 5,31 14 2,21
5.001-10.OC0 ... 34 27,64 78 3,60 - -

10.C01-20.C00 .. 13 10,57 7 0,32 - -
20.001-40.000 . 8 6,91 5 0,23 - -

TOTAL ... 123 100,00 2.165 100,00 633 100,00

FUENTE: Ministerio de Agricultura. "Estudio sobre mataderos y centros de distri-
bución de carnes".

MEIVOS
MATADEROS

Y MAS
PRODUCCIO^

tal de producción de 2.487.011
toneladas métricas canal al año
(la producción de carne en ese
año fue de 1.268.017 Tm. canal).
De ellos, 2.165 eran mataderos
municipales, 123 frigoríficos y los

6^3 restantes industriales. Sus ca-
pacidades respectivas aparecen en
el cuadro 1.

Lugo era la provincia con mayor
czpacidad total instalada ( 127.263
tcneladas métricas anuales), se-
guida de Barcelona ( 164.395); Ba-
dajoz ( 136.959), Gerona (120.873),
L é r i d a ( 120.469), La Coruña
(115.917) y León ( 110.186). EI ma-
yor número de mataderos corres-
^:^ndían a Barcelona ( 208), segui-
da de Vzlencia (157), Sevilla y Za-
ragoza (9fl). To!edo (91), Salaman-
ca (29) y Gerona (88). Todas las
provincias, excepto las de Alme-
ría, Cádiz, Castellón, Guadalajara,
Las Palmas, Málaga, Tarragona,
Tenerife y Zamora contaban, al
mencs, con un matadero frigorí-
fico (Ministerio de Agricultura,
1974) .
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MERCADO DE CARNES

CUADRO NUM. 3

SACRtFIClO DE GANADO BOVINO, OVINO Y PORCINO, EN TONELA^7AS CANAL,
POR TIPO DE MATADERO. ESPAÑA, 1977

Municipales Frigoríficos

Bovino ... ... ... ... ... ... 243.071,7 179.547,8
Ovino ... ... ... ... ... ... 100.633,5 25.753,9
Porcino ... ... ... ... ... ... 180.522,3 396.312,7

TOTAL ... ... ... ... ... 524.227,5 601.614,4

Domicilios
Industriales particulares Total

6.535,9 1.620,9 430.836,3
511,8 4.165,5 131.064,7

86.732,4 70.948,3 734.515,7

93.840,1 76.734,7 1.296.416,7

PORCENTAJE ... ... ... 40,44 46,40 7,24 5,92 100,0

FUENTE: Ministerio de Agricultura. Boletín Mensual de Estadística Agraria, 3/78.

DISTRIBUCION DE MATADEROS
POR TAMAÑGS

La distribución aproximada de
mataderos en los diferentes gru-
pos de tamaño es la que se indica
en el cuadro 2. La capacidad del
52,28 por 100 de los mataderos
frigoríficos existentes, del 95,85
por 100 de los municipales y de
todos los industriales era menor
de 5.C00 Tm.

PARTICIPACION EN
EL MERCADO

EI cuadro 3 muestra los sacri-
ficios totales de ganado por clase
de matadero en 1977.

BARRERAS A LA ENTRADA

rrera importante a la entrada, ya
que la gran mayoría de los mata-
deros españoles tienen una capa-
cidad muy reducida. Es de supo-
ner, sin embargo, que en el futu
ro se producirán ajustes en el nú-
mero y tamaños de las plantas
existentes y las economías de ta-
maño en el sacrificio pueden con-
vertirse en una cierta barrera a la
construcción de nuevas plantas.

La diferenciación de productos,
finalmente, es muy escasa, y tam-
poco puede considerarse en el
momEnto actual como una barrera
importante a la entrada en la in-
dustria.

CARACTERISTICAS
INSTITUCIONALES DEL
MERCADO DE CARNES

Las clases más generales de
barreras a la entrada en una in-
dustria son las barreras institucio_
nales, las economías de tamaño y
la diferenciación de productos.

Los efectos de las barreras ins-
titucionales a la entrada en ta in-
dustria de mataderos no parecen
haber sido importantes hasta el
momento, aunque la nueva regu-
lación parece imponer mayores
exigencias y puede resultar en
barreras efectivas. EI requisito de
ubicación fuera del caso urbano,
concretamente, afectará al 60 por
100 de los mataderos municipales
actuales.

A pesar de que los costes de
sacrificio disminuyen con el au-
mento de la capacidad del mata-
dero (2), las economías de tamaño
en el sacrificio de ganado no pa-
recen haber constituido una ba-

Las principales características
institucicnales del mercado de
carnes que se tratan aquí incluyen
las ayudas a la producción, la re-
gulación de precios y la regula-
ción de mataderos y salas de des-
piece.

AYUDAS A LA PRODUCCION

En 1964 se puso en marcha la
Acción Concertada, en un deseo
de activar la producción de gana-
do vacuno para carne. Las dispo-
sicicnes originales concediendo
beneficios y ayudas técnicas y fi-

(2) En este sentido se ha observado
una disminución del 39 por 100 en los
costes de un matadero de 5.000 tn. anua-
les con respecto a uno de 1.000 tn. y de
hasta un 52 por 100 en los de un mata-
dero de 10.000 tn. con respecto al de
1.000 (Ministerio de Agricultura. 1974).

nancieras a las unidades de pro-
ducción ganadera y mataderos fri-
gorílicos (Presidencia del Gobier-
no, 1964) se han visto complemen-
t^das con otras disposiciones a
lo largo de los últimos años.

Son de destacar también la
creación, en 1969, de la Agencia
de Desarrollo Ganadero (con el
objetivo de irtcrementar la produc-
ción interior de carne de vacuno
a través de la mejora de las explo-
taciones y de la puesta en pro-
ducción de tierras subutilizadas
capaces de aprovechamiento ga-
nadero rentable), así como otras
ayud3s a la producción, incluyen-
do préstamr,s para la adquisición
de ganado y maquinaria, canaliza-
dos a través del Banco de Crédito
Agrícola, IRYDA, etc.

REGULACION DE PRECIOS

La Administración establece pa-
ra el mercado de carnes un precio
de referencia (el precio medio
ponderado percibido por el gana-
dero por la canal del producto
tipo), un precio de garantía (al
cual la Administración comprará
las canales del producto tipo que
se ofrezcan), un precio de inter-
vención inferior (el límite mínimo
de la banda de evolución normal
del precio de referencia, que de-
termina la puesta en marcha o su-
presión de las medidas de infer-
vención), un precio indicativo (el
nivel deseable del precio de refe-
rencia) y un precio de intervención
superior (el nivel máximo de la
banda de evolución normal del
precio de referencia, que determi-
na la puesta en marcha o supre-
sión de las medidas de interven-
ción).

La Administración interviene en
el mercado, a fin de que el precio
de referencia se mantenga próxi-
mo al indicativo. Cuando el precio
de referencia es más bajo que el
de intervención, el F. O. R. P. P. A.
compra las canales que se le ofre-
cen a los precios de garantía es-
tablecidos, mientras que cuando
el precio de referencia alcanza el
precio de intervención superior, se
distribuye al mercado carne con-
gelada, procedente de los stocks
acumulados a través de la regula-
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ción de campaña y o de importa-
ciones.

Los precios de garantía, de in-
tervención inferior y superior e in-
dicativo, se fijan en las regulacio-
nes áe campaña, que a partir de
1975 se establecieron para cada
cuatro años (Presidencia del Go-
bierno, 1975); las regulaciones
anuales fijan los valores de distin-
tas variables aplicables a cada
campaña.

REGULACION DE MATADEROS
Y SALAS DE DESPIECE

La legislación española en ma-
teria de mataderos, salas de des-
piece y centros de contratación,
almacenamiento y distribución de
carnES ha sido actualizada y uni-
ficada recientemente (Presidencia
del Gobierno, 1977). Esta nueva re-
glamentación: (1) Señala los esta-
blecimientos y condicicnes sn que
Fuede rFaliz3rse el sacrificio de los
animales de abasto y el faenado,
despisce, contratación, almacena-
miento y distribución de sus car-
nes, (2) especifica las condiciones
técnico-saniiarias mínimas 3 reunir
pcr los matadFros, (3) trata de la
recepción y acondicionamiento de
los animales de abasto, de la ins-
t;ECCión ante-mortem, del sacrifi-
cic, faen3do y tratamiento frigorífi-
co de cana!es y despojos y subpro-
ductos y del control y manipulación
de decomiscs, desechos y subpro-
ductos, (4) especifica las condicio-
nes necesarias en las salas de des-
piece de carne y en los centros de
ccntratación, depósito y distribu-
ción de carnFS, y(5) regula el
trans^orte de carnes y despojos.

FUNCICNAMlENTO DE I_A INDUS-
TRIA TRANSFORMADORA

Los criterios de funcionamiento
para la industria de mataderos
que se ha considerado importante
discutir incluyen la eficiencia, pro-
gresividad y niveles de produc-
ción (3).

(3) Estos otros criterios de funciona-
miento han sido ya expuestos, a nivel muy
general, en estas páginas en un análisis
del mercado de leche (Díez Patier, 1977)
que utilizó como modelo descriptivo el
esquema conceptual empleado en la Teo-
ria de Oroanización Industrial (Bain, 1968;
Scherer, 1970). Una de las primeras apli-

EFICIENCIA

Un análisis reciente de la efi-
ciencia de producción de matade-
ros individuales (Ministerio de
Agricultura, 1974) ha mostrado
que los costes unitarios de sacri-
ficio de ganado disminuyen rápi-
damente a medida que aumenta el
volumen de sacrificio del matade-
ro hasta alcanzar las 3.000 tonela-
áas anuales, continuando la dis-
minución, aunque a menor ritmo,
hasta Ilegar al menos a las 10.000
toneladas métricas anuales. La
mayoría de los mataderos españo-
les (cuadro 2) parecen, por tanto,
demasiado pequeños para un
funcionamiento eficiente.

En cuanto a la eficiencia de
producción de la industria total, un
trabajo reciente que ha intentado
evaluarla para Galicia (Diez Patier
y Ca^dentey, 1978) ha apuntado
cierta ineficacia en su estructura,
sugiriendo esquemas óptimos que
incluían de t^os a nuave inataderos
para la región en lugar de los 108
existentes, a localizar preferente-
mente en zonas de producción, y
situando la capacidad mínima efi-
ciente por encima de las 7.000 to_
neladas métricas canal anuales.
Aunque la extensión de estos re-
sultados a la totalidad del país
puede no ser correcta, sí parecen
existir ventajas económicas claras
en un desplazamiento de la indus-
tria hacia una estructura más con-
centrada, implicando a la vez un
menor número de mataderos y
mayores tamaños de los mismos,
así como una localización en zo-
nas de producción. En estos mis-
mos puntos se ha incidido desde
varios frentes, al manifestar la pro-
blemática general de la industria
(Ministerio de Agricultura, 1974.
Unión Nacional de Empresarios,
1975).

Junto a la eficiencia de produc-
ción, es esencial una transferencia
eficiente de productos desde los
productores a los consumidores.
Esta eficiencia de intercambio es
difícil de determinar, utilizándose
generalmente los márgenes de co-
mercialización como un indicador

caciones de este enfoque a un mercado
agrario de nuestro pais fue la de Briz
(1972).

CUADRO NUM. 4

DISTRIBUCION DE MATADEROS
MUNICIPALES, POR FECHA

DE INSTALACION. ESPAÑA, 1970

FECHA DE INSTALACION Núm. °jo

Antes de 1970 ... ... ... ... 894 41,29
De 1930 a 1950 ... ... ... 674 31,13
De 1951 a 1955 ... ... ... 162 7,48
De 1956 a 1960 ... ... ... 220 10,16
De 1961 a 1965 ... ... ... 117 5,41
De 1966 a 1970 ... ... ... 98 4,53

TOTAL ... ... ... ... ... 2.165 100,00

FUENTE: Ministerio de Agricultura: "Es-
tudio sobre mataderos y centros de dis-
tribución de carnes".

aceptable como punto de partida.
Determinar los márgenes comer-
ciales en el mercado de carnes
con un grado adecuado de preci-
sión es también difícil, ya que és-
tos difieren según la importancia
relativa de las distintas figuras co-
merciales que intervienen, según
el tipo de ganado, el tamaño de
los-centros de consumo, las dife-
rer,tes regiones, etc. Un intento
parcial de estimación de márge-
nes comerciales en el mercado de
carne (I. R. E. S. C. O., 1976) cita
porcentajes sobre el importe de
las diferentes operaciones del 2
por 100 para el corredor, 2-4 por
100 (más los gastos de transpor-
te, financiación y piensos) para el
tratante, 7-12' por 100 para el en-
trador (incluyendo su actuación en
las dos vertientes; productor-mata-
dero y matadero-minorista, a los
que habría que añadir los gastos
de sacrificio, despiece, distribu-
ci ĉn, etc.), y del 15 por 100 para
los minoristas.

PROGRESIVIDAD

Los criterios utilizados general_
mente en la evaluación de la pro-
gresividad de una industria trans-
formadora incluyen el grado de
modernidad y los niveles tecnoló-
gicos y sanitarios de sus plantas.

EI grupo de mataderos frigorí-
ficos cuenta con un porcentaje
elevado de instalaciones moder-
nas, ya que en su mayoría se han
construido a partir de 1964, ha-
biendo aumentado su número en
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un 274,1 por 100 y su capacidad
en un 131,6 por 100 desde 1963 a
1974 (Ministerio de Agricultura,
1974).

Esta expansión experimentada
por los mataderos frigoríficos con-
trasta con el estatismo de los mu-
nicipales, de los que sófo 215 (un
9,95 por 100 del total) han sido
construidos o adaptados entre
1960 y 1970 (cuadro 4), y la ten-
dencia regresiva de los industria-
les, cuya imagen en cuanto a mo-
dernidad es bastante desigual, co-
existiendo instalaciones antiguas
junto con un número relativamen-
te pequeño de otras de construc-
ción reciente.

No obstante, incluso los mata-
deros frigoríficos que, por su fe-
cha de construcción, se pueden
considerar como modernos, han
sufrido en los últimos años una
rápida obsolescencia de su maqui-
naria que, en muchos casos, no ha
podido ser sustituida debido a las
dificultades económicas de las
empresas de la industria.

EI nivel tecnológico, por otra
parte, se puede considerar bueno
en los mataderos frigoríficos, va-
riable en los industriales y bastan-
te precario, en general, en los mu-
nicipales.

EI nivel sanitario, finalmente, es
aceptable en los mataderos frigo-
ríficos y muy deficiente en la gran
mayoría de los mataderos munici-
pales, de los que sólo 138 (un 6,3
por 100) contaban, en 1974, con
instalación frigorífica. E1 75 por
100 de ellos carecían de instala-

ciones de agua caliente, el 74 por
100 solamente disponían de una
nave común de sacrificio, el 67
por 100 no tenían medios efica-
ces para la destrucción o aprove-
chamiento eficaz de decomisos y
el 60 por 100 se encuentra situado
dentro del casco urbano de la po-
blación (Ministerio de Agricultu-

REFERENCIAS

CUADRO NUM. 5

UT!LIZACION DE LA CAPACIDAD
DE SACRIFICIO INSTALADA POR

TIPOS DE MATADERO
ESPAÑA, 1974

MATADEROS

Capacidad
utilizada

(% )

Frigor(ficos ... ... ... ... ... ... 56
Municipales ... ... ... ... ... 35
Industriales ... ... ... ... ... ... 50

Media ponderada ... ... ... ... 44

FUENTE: Ministerio de Agricultura: "Es-
tudio sob^re mataderos y centros de dis-
iribución de carnes".
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Los coeficientes medios de uti-
lización de la capacidad de pro-
ducción instalada por los matade-
ros municipales españoles son
realmente bajos (cuadro 5), lo que
es debido tanto al simple exceso
de capacidad instalada (ya tratado
en relación a la eficiencia de la
industria), como a un nivel de
producción inadecuado, resultan-
do, entre otras causas, de una es-
tructura de unidades de produc-
ción ganadera atomizada, de la di-
sociación entre agricultura y gana-
dería, con alimentación del ganado
basada en un exceso de con-
centrados; del sacrificio de un
elevado porcentaje de animales
jóvenes, etc.

CONCLUSION

Aunque la información existente
sobre el funcionamiento del mer-
cado de carnes, y más concreta-
mente sot^re la industria de mata_
deros, es insuficiente para una
evaluación precisa, parecen exis-
tir algunas deficiencias, sobre
todo en lo que se refiere a nive-
les de producción y márgenes más
adecuados, así como a una mayor
eficiencia y progresividad. AI mis-
mo tiempo, el hecho de que los
potenciales cárnicos de la gana-
dería española parecen ser bas-
tante mayores que los realizados,
la existencia de ciertas ventajas
econ ĉmicas de un desplazamiento
hacia una estructura más concen-
trada de la industria transformado-
ra y el contar con unas bases para
integrar acciones mejoradoras en
la regulación existente, sugiere la
existencia de amplias posibilida-
des de mejora en el funcionamien-
to del mercado.
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EL
3ECTOR PORCINO

Por Pe^dro GAONA (*)

Actualmente, cuando el nivel de
cultura y desarrollo de los pueblos
es mayor, por lo que se transfor-
man en más exigentes en la ali-
mentación, cuando ya algunos paí-
ses o Estados (de U. S. A. y eu-
ropeos) han empezado a estimar
que para 1978 las producciones
de carne de vacuno estarán dis-
minuidas en cantidades importan-
tes, es por lo que paralelamente
se considera que la especie por-
cina puede Ilegar a abastecer y
ocupar los huecos a que diera lu-
gar la falta de abastecimiento de
las otras carnes (ovino y vacuno).

CUADRO NUM. 1

PRODUCCION DE CARNE

Durante 1977 (*) la producción
de carne porcina fue de 639.000
toneladas, lo que ha supuesto un
incremento del 68 por 100 desde
1969, o lo que es lo mismo un in-
cremento anual acumulativo del
7,5 por 100 como se puede ver en
el cuadro número 1.

ANO

Sacrificio
núm. canales

(mlles)

Toneladas
de carne

(miles)

Producción
media/mes

(miles de tn.)

Sacrificio
peso medio

(kg.)

1969 ... ... ... ... ... ... 5.265,9 435 36,2 83,7
1970 ... ... ... ... ... ... 6.023,9 490 40,8 82,9
1971 ... ... ... ... ... ... 5.907,5 475 39,5 81,3
1972 ... ... ... ... ... ... 5.665,6 462 38,5 82,1
1973 ... ... ... ... ... ... 7.393 588 49 80,7
1974 ... ... ... ... ... ... 9.464 710 59 76,5
1975 ... ... ... ... ... ... 8.031 602 50 76,3
1976 ... ... ... ... ... ... 8.513 648 54 7s,1s
1977 (' ) . .. . .. ... . .. . .. 8.569 679 58,1 74,57

(') Datos referidos a los once primeros meses.

Como se ve en el cuadro ante-
rior es a partir de 1973 cuando se
inicia un auténtico desarrollo del
sector, man^ifestándose en las ma-
yores producciones, por la incor-
poración de nuevas técnicas de
manejo, alimentación más equili-
brada y razas más precoces y se-
lectas. Todo ello ha influido en la
estructura de la explotación por-
cina, de modo que los destetes
son realizados de las tres a las
ocho semanas; los pesos medios
al sacrificio de los animales de
cebo se han reducido considera-
blemente ante las exigencias de
los consumidores, por unos pro-
ductos menos grasos y más tier-
nos.

Por ser la especie porcina an.i-
males de ciclo reproductivo pre-
coz y corto, que a los seis meses
inicia su actividad sexual, y la du-
ración de la gestación es de tan

(') Veterinario.
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CUADRO NUM. 2

ANALISIS REGIONAL DEL NUMERO DE CABEZAS SAGRIFI CADAS, PESO CANAL Y DESTINO POR CLASES. ANO 1975

Número cabezas Peso canal

97,65 10,70

94,52 10,38

375,76 41,16
178,96 19,60

16,34 1,79
15,34 1,68
2,59 0,28

131,76 14,43

sacrificadas (°^o) medio ( kg.) Consumo directo

REGI^^N
- Dos
meses Mayores Total

- Dos
meses Mayores

- Dos
meses

Galicia ... ... ... ... ... ... ... 0,02 6,36 6,22 25,9 78,8 0,03
Norte ... ... ... ... ... ... ... 6,13 5,30 5,32 18,9 75,0 29,42
Ebro ... ... ... ... ... ... ... 4,66 9,28 9,18 16,8 75,7 6,39
Nordeste ... ... ... ... ... ... 49,97 33,34 33,70 10,1 71,3 41,15
Duero ... ... ... ... ... ... ... 35,10 11,83 12,33 5,8 87,2 16,80
Centro ... ... ... ... ... ... ... 1 8,30 8,14 8,2 77,6 0,67
Levante ... ... ... ... ... ... ... 0,5 12,08 11,83 25,7 72,9 1,05
Extremadura ... ... ... ... ... 0,89 3,60 3,54 6,5 92,7 0,48
Andaluc(a oriental ... ... ... 0,70 4,11 4,16 15,5 74,2 8,84
Andalucía occidental ... ... ... 0,34 5,36 5,25 38,6 78,5 1,07
Canarias ... ... ... ... ... ... 0,71 0,32 0,32 35,5 79,1 2,06

TOTAL O MEDIA ... ... ... 100,00 100,00 100,00 12,2 76,3 100,00

sólo ciento catorce días (± 4 días)
es por lo que estos animales están
Ilamados a desempeñar un impor-
tante papei en la despensa a1i-
mentaria de todos los países.

La prolificidad de la especie
porcina constituye un punto im-
portante a tener en cuenta, dentro
de las líneas actuales de las pro-
ducciones ganaderas, ya que no
es difícil obtener 20 lechones de
media anual por explotación y cer-
das dedicadas a la reproducción.

En el cuadro anterior se obser-
va cómo el sacrificio total de los
animales de cebo desde 1969 has-
ta 1977 (") ha experimentado un
incremento del 73 por 100 mien-
tras que las producciones sólo lo
han realizado en el 68 por 100, ello
es debido a que los pesos medios
al sacrificio se han reducido sen-
siblemente, pasando de los 83,7
kilos de peso vivo (1969) a 74,5 ki-
los de peso vivo (1977) (').

número 2, lo que ocurre en la re-
gión Nordeste donde se corres-
ponde el sacrificio de los anima-
les de menos de dos meses y los
restantes, y no el caso de la re-
gión de Levante donde se sacrifi-
can el 0,5 por 100 de Iechones y
el 12 por 100 de los cerdos mayo-
res. Todo ello es debido al comer-
cio interprovincial de lechones,
por una parte, y de animales ce-
bados por otras, por lo que debe
intentarse corregir los desequili-
brios de producción y consumo de
unas y otras provincias. Lógica-
mente la difusión de las epizootias
encuentran con este trasiego de
los animales, el vehículo ideal pa-
ra su fácil difusión.

CUADRO NUM. 3

DISTRIBUCION REGIONAL

Como ocurre con las demás es-
pecies de animales, existen unas
regiones más productoras de car-
ne porcina que otras, aunque no
por ello existe paralelismo entre
los sacrificios de los animales me-
nores de dos meses y los anima-
les mayores, es decir, que lo lógi-
co es, como se ve en el cuadro

N ° cabezas
en miles %

EVOLUCION DE LAS CERDAS DE VIENTRE

ANO 1970 ANO 1974

RAZA

Chata Murciana ... ... ... ... ...

Chata Vitoriana ... ... ... ...
Large White ... ... ... ... ...
Landrace ... ... ... ... ... ...
Pietrain ... ... ... ... ... ... ..
Duroc-Yersey ... ... ... ... ...

Otras razas extranjeras ... ...

TOTAL ...

PORCENTAJE/TONELADAS

Mayores Total
Consumo
industrial Total

6,41 6,36 6,70 6,54
7,08 7,25 3,63 5,30

11,67 11,63 7,13 9,20
27,16 27,26 34,55 31,19
9,82 9,88 16,65 13,53

11,89 11,81 5,52 8,41
9,74 9,68 13,07 11,51
2,67 2,66 5,82 4,36
5,23 5,20 3,18 0,41
T,64 7,59 3,71 5,50
0,67 0,00 0,03 0,33

100,00 100,00 100,00 100,00

CONSUMO DE CARNE
PORCINA EN ESPAf3A

La evolución del consumo de la
carne porcina ha experimentado
una considerable variación en los
últimos años, ya que no hace mu-
cho tiempo las razas autóctonas
nacionales (ibérica y celta) cons-
tituían casi el 25 por 100 de las
cerdas de vientre, sin embargo, en
el censo de 1974, aparecen menos
de la mitad; habiendo ganado este
terreno las razas precoces que Ile-
gan a ser menos productoras de
grasa y más de magra.

En el cuadro número 3 podemos
ver la evolución del censo de las
cerdas de vientre.

N ° cabezas
en miles %

76,97 7,13

41,87 3,88

188,77 17,49
284,59 26,38

11,46 1,06
5,34 0,49

461,77 42,80
- - 8,22 o,7s

913, 01 99,99 1.079,01 99, 99
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Debido a la presencia, en la
Península Ibérica, de la peste por-
cina africana que por otra parte
no existe (teóricamente) en los
países europeos o americanos, en
los períodos con una gran abun-
dancia de producción se origina
una caída de los precios, y como
única salida existente en esos mo-
mentos es la retirada, por parte de
la Administración, de unas canti-
dades previamente consideradas,
para constituir unos stocks que
saldrán al mercado, cuando más
adelante se produzca el efecto
contrario, de escasez de oferta,
por lo que los precios se elevarían
considerablemente. O sea, que és-
ta es una producción que debe re-
gularse muy bien, puesto que de
lo contrario un pequeño exceso 0
defecto por falta de un adecuado
y equilibrado suministro al consu-
mo dará lugar a inesperadas res-
puestas que repercutirán rápida-
mente en sus estructuras produc-
tivas y por consiguiente en sus
economías.

EI consumo "per capita" de car-
ne porcina se ha incrementado de
modo progresivo, hasta Ilegarse en
el año pasado a los 20 kg., canti-
dad muy distante del techo has-
ta que se podría Ilegar, si tenemos
en cuenta que estamos casi a la
mitad de las cantidades consumi-
das en los países comunitarios.

PRECIOS PERCIBIDOS
POR LOS GANADEROS

Los precios en vivo percibidos
por los ganaderos para cerdos ce-
bados son los siguientes:

CERDOS CEBADOS

Ptas./kg. Valor en
vivo millones

ANO (media) de ptas.

1969 ... ... ... ... 40, 61 22.156
1970 ... ... ... ... 38,76 23.285
1971 ... ... ... ... 42,55 25.278
1972... ... ... ... 51,25 29.561
1973 ... ... ... ... 49,64 36.542
1974 ... ... ... ... 52,16 46.338
1975 ... ... ... ... 67,33 50.825
1976 ... ... ... ... 74,69 59.465 (1)
1977 (') ... ... ... 75,93 63.630 (1)

(') Durante los diez primeros meses.
(1) Estimado.

Los menores precios percibidos
por los ganaderos a lo largo de
cada año no se produce en los
mismos meses, sino que cada año
se producen en unos meses dis-
tintos al anterior, como es el ca-
so que durante 1976 los meses
que se registraron los menores fn-
dices fueron de mayo a noviembre
inclusive, mientras que durante
1977 ( *) los meses de menor coti-
zacibn fueron de febrero a junio;
ello nos demuestra que no hay
una estacionalidad productiva, bá-
sicamente, por ser actividad gana-
dera sin intervención de la tierra
ni el medio ambiente.

PRECIOS PAGADOS
POR LOS GANADEROS

Como se observa en el siguiente
cuadro, los precios medios de los
piensos pagados por los ganade-
ros han experimentado en los tres
últimos años un incremento medio
del 22,6 por 100, mientras q^ue los
precios percibidos por las ventas
de los cerdos cebados en dicho
período sólo han experimentado
un aumento medio del 12,7 por
100, por lo que es de suponer que
las explotaciones porcinas están
experimentando importantes re-
ajustes de sus costos de produc-
ción.

PRECIOS PAGADOS POR LOS GANADEROS

CLASE Afio
Media anual

ptas./kg.
Porcentaje
incremento

75 14,7 -
Lechones ... ... 76 16,33 -

77 19,10 30

75 12,8 -
Crecimienta ... ... ... 76 13,87 -

77 15,53 21,3

75 11,8 -
Terminación ... ... ... 76 12,90 -

77 14,41 22,1

75 12,5
Cerdas lactación ... ., 76 13,23

77 ia,ss 17,2
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• MOTOAZADAS MOTOCULTORES
• TRACTORES ART/CULADOS DE

4 RUEDAS MOTR/CES
• TRACTOCARROS

MOTOCULTORES PASOUAL/, S. A.
Polígono lndustrial «Can Jardí»
Apartado de Correos 132 - Tel. (93J 699 09 00
Cables «Motocultores» - Télex 53133 MAPA E
RUBI (Barcelona)

MOTOCULTORES

Pasqua/i
cosechan éxitos
en toqos los campos

POTENC/AS: DE 7 a 30 HP.
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COLs4BORACIONES TECNICAS

SUBPRODUCTOS CARNICOS

Harina y grasa
industrial

Por Cisela ANTON MENDEZ (*)
y Antonio MADRID VICENTE (**)

INTRODUCCION

En los subproductos cárnicos
que diariamente se acumulan en
los mataderos existe una gran
cantidad de compuestos que pro-
cesados convenientemente serían
de gran utilidad por varias razo-
nes.

Aprovechamiento ulterior en:

- Alimentación humana.
- Alimentación animal.
- Fabricación de fertilizantes.

- Otras aplicaciones industria-
les.

Eliminación de problemas de
contaminación de aguas.

Eliminación de problemas de
vertidos sólidos.

Considerándolo de un gran in-
terés para los industria^les del ra-
mo, en este artículo vamos a cen-
trarnos en el aprovechamiento de
huesos y residuos cárnicos (ex-
ceptuando pieles, pezuñas, cuer-
nos, sangre, tripa^s, etc.) para la
producción de harina y grasa in-
dustrial.

(') Doctora en Ciencias Químicas.
(") Ingeniero Agrónomo. Técnico Bro-

matólogo (Gátedra de Operaciones Bási-
cas. Escuela T. S. Ingenieros Agrónomos.
Madrid). Recepción y molido previo de residuos cárnicos para su posterior procesamiento
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Esquema núm. 1. Planta para obtención
de hariha y grasa a partir de subproduc-

tos de matadero

1. Fundidor.
2. Tanque de recepción.
3. Decantador centrífugo.
4. Tanque intermedio.
5. Tamiz autolimpiable.
6 y 7. Centrífugas de grasa.
8. Tanque de agua.
9. Transportador.

10. Secado.
11. Ventilador.
12 y 13. Ciclones.
14. Condensador.
15 y 16. Bombas y válvulas.

A) Entrada de subproducto.

B) Sallda de grasa purificada.

C) Salida de harina.

D) Sallda de afre húmedo.

E) Vapores no condensados.

En próximos artículos nos ocu-
paremos del resto de los subpro-
ductos.

EI proceso tradicional de apro-
vechamiento de residuos cárnicos
y huesos entraña la realización de
las siguientes operaciones:

Troceado de la materia pri-
ma.
Digestión en calderas espe-
ciales.
Separación de la grasa por
percolación.
Prensado de las partes sóli-
das que salen del digestor o
caldera, para separar la ha-
rina del exceso de grasa que
aún contiene.
Molido de la harina final.
Purificación de la grasa fi-
nal.

Este proceso tradicional hemos
visto que tiene varios inconvenien-
tes:

La calidad final de los pro-
ductos obtenidos es baja de-
bido a las altas temperaturas
a que son sometidos (120-
130° C) durante largos perío-
dos de tiempo (dos-cuatro
horas), lo que se traduce en
proteínas desnaturaliza d a s,
grasa quemada, etc.

EI procedimiento es discon-
tinuo, por cargas sucesivas.

Es necesaria gran cantidad
de mano de obra.

Ocupa un espacio muy ele-
vado.
AI no ser cerrado el sistema,
hay siempre malos olores.

Existe también la variante de
extracción de la grasa por disol-
ventes. Y esto es peligroso y se
corre el riesgo de que queden tra-
zas del disolvente en la grasa y la
harina.

Presentamos un nuevo sistema
de aprovechamiento de huesos y
residuos cárnicos que a base de
una suave digestión en húmedo
seguida de sucesivas centrifuga-
ciones cansigue una harina y gra-
sa de alta calidad. Además este
proceso es continuo.
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Digestores

SISTEMA CONTINUO
DE PRODUCCION DE HARINA
Y GRASA A PARTIR
DE SUBPRODUCTOS
DE MATADERO

De un animal que entra en un
matadero se obtienen las siguien-
tes partidas en porcentaje sobre
su peso en bruto:

- 62-64 por 100: Canales y otros
productos cárnicos comesti-
bles.

- 3-4 por 100: Sebo bruto comes-
tible.

- 3-4 por 100: Sangre.
- 8-10 por 100: Residuos no co-

mestibles.
- 2-10 por 100: Mermas.
- 8 por 100: Triperío.
- 7 por 100: Pieles y cueros.

Can la planta que vamos a des-
crib^ir se puede procesar ese 8-10
por 100 de "Residuos no comesti-
bles". También, y como indicába-
mos al principio, es posible con-
vertir en harina y grasa animales
completos.

EI esquema núm. 1 correspande
a esta instalación continua que va-
mos a describir.

Antes de la entrada (A) al di-
gestor (1), los residuos son trocea-
dos hasta alcanzar el tamaño de

1+i^^:^ Iliiiiiir•diiii
Iluas\Oaaaa\1///irrrri^ i Isaa^aafaaul'791A^1^.'ii ..araa\^, _,. .

Decantador centrílugo y tamices autolimpiables

un puño o inferior. La foto núm. 2
corresponde a la alimentación de
cabezas, huesos, etc., a ese moli-
no previo para reducir la materia
a las dimensiones requeridas.

EI tratamiento propiamente di-
cho en la instalación lo podemos
subdividir en tres etapas:

- Calentamiento y esterilización.
- Separación.
- Secado.

Vamos a estudiar detenidamen-
te cada uno de estos pasos.

CALENTAMIENTO Y
ESTERILIZACION

La materia prima ya troceada
(A, figura núm. 1) se carga en los
digestores (1). Se suelen colocar
varios, ya que al funcionar por
cargas y descargas sucesivas con
una hora de intervalo el proceso
sería discontinuo si sólo contáse-
mos con uno.

Estos digestores (véase foto nú-
mero 3) van encamisados para ca-
lentamiento de vapor. Van provis-
tos de un agitador axial que es
hueco para su calentamiento tam-
bién por vapor. Su funcionamiento
es automático y puede programar-
se según la siguiente secuencia:

Calentamiento hasta la tempera-

1
^ ^rM^^ , ^....n•tpt^+^ u

.. ^ ^
^ 1iii^i^i^ii^1

\ h^\ai^^^ ^^;;a\^^\^l`1 j
^Qa^Ral^l\\t\^ d

tura de esterilización con des-
aireación simultánea.

Cuando se trata de desperdi-
cios viejos, de varios días, la este-
rilización es muy importante y son
muchas las legislaciones de dife-
rentes países que exigen esa este-
rilización, entre ellas la nuestra,
cuando en el artículo 9 de la nue-
va reglamentación técnico-sanita-
ria dice:

'...Contarán como mínimo con
los siguientes servicios:

h) Instalación hig ié n i c a de
aprovechamiento industrial de de-
comisos y desechos, capaz de tra-
bajar a temperatura y presión sufi-
ciente para la esterilización.

La desaireación también es im-
portante para evitar oxidaciones
posteriores que afectarían desfa-
varablemente a la calidad de la
harina y la grasa.

Mantenimiento de la temperatu-
ra de esterilización. Efectivamen-
te, para que ésta sea eficaz hay
que someter durante unos minutos
(veinte-treinta) la materia prima a
120-140^ C.

Disminución de la temperatura
(con despresurización) y evapora-
ción parcial del agua conten^ida en
los desechos (el 66 por 100 de la
total).

Descarga del contenido ya trata-
do del digestor al tanque de re-
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Centrilugós qare la gre^A

cepción y regulación (2, figura nú_
mero 1).

Como ejempdo ilustrativo de es-
ta etapa podemos citar el siguien-
te:

- Fase sólida (harina húmeda
con grasa).

- Fase líquida (agua, grasa y só-
lidos).

Supongamos que tenemos tres La fase sólida tiene la siguiente
toneladas de desperdicios con una
composición media de:

- Sustancias sólidas ( proteínas

composición aproximada:

I^
,

sales, etc.): 24 por 100. Sus#ancias sólidas ... ... ... 55-58
- Humedad: 60 por 100. Humedad ... ... ... ... ... ... 41-43
- Grasa: 16 por 100. Grasa ... ... .. . ... ... ... ... 3

La salida del digestor sería: Cada una de estas fases sigue
- 1 200 kgs de agua evaporada ahora un camino distinto.. . .
- 1.800 kgs. de mezcla agua-gra- La fase líquida es bombeada

sa-sólidos. desde el tanque de recogida (4)
hacia un tamiz autolimpiable con

La duración aproximada de ca-
da una de las etapas arriba men-
cionadas es de veinte minutos, lo
que hace un total de 1,15-1,20 ho-
ras.

Separación

Desde el tanque de recepción
(2) el material fundido procedente
de los digestores puede pasar ya
de una forma continua a la etapa
de separación. Una bomba (15) lo
envía a^l decantador de eje hori-
zontal (3), donde gracias a la ac-
ción de la fuerza centrífuga se se-
paran das fases:

malla filtrante de acero inoxidable
donde se eliminan las impurezas
más groseras. Inmediatamente pa-
sa a una centrífuga de eje verti-
cal (6). En esta máquina de tipo
autolimpiable (con descarga inter-
mitente de las impurezas) tiene
lugar, también por centrifugación,
la separación en tres fases:

Fase grasa todavía impurifi-
cada.
Fase acuosa que se recicla al
proceso (tanque (8), esque-
ma 1).
Fase sólida que se envía hacia
el secador (10).

Plania de aprovechamiento de subproductos
CENTRIMEAL (Alfa-Laval)

La fase grasa impurificada pasa
a otra etapa de centrifugación (7),
donde tiene lugar su purificación
fir,al, abandonando la instalación
(B) hacia los tanques de almace-
namiento. Esta grasa es muy lim-
pia, conteniendo sólo trazas de
impurezas o humedad. Las fases
acuosa y sólida de esta separa-
dora van también al tanque (8) pa-
ra reciclado en el proceso con lo
que se les extrae los con4enidos
en grasa y sólidos que aún tiene.
Esto es importante, ya que signi-
fica un aumento en el rendimiento.

Er^ la foto núm. 1(izquierda) se
ve el decantador centrífugo al que
nos referimos con el núm. 3 en el
esquema núm. 1 y los tamices au-
tolimpiables (derecha) señalados
con el núm. 5 en el mismo es-
quema.

Se^,ado

.Las fases sólidas ya citadas que
abandonan el decantador centrí-
fugo (3) y la separadora centrífu-
ga (6) pasan a un secador (10) me-
diante un tornillo transportador.

EI secador es un tambor esta-
cionario calentado indirectamente
por vapor en cuyo interior giran
concéntricamente unos tubos hue-
cos de acero calentados también
por vapor. En aproximadamente
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Secadores con unidad de desodorización

veinte minutos tiene lugar el seca-
do, obteniéndose una harina de
las siguientes características (apro-
ximadamente) :

%

Sustancias sólidas (proteí-
nas, sales) ... ... ... ... ... 85

Grasa ... ... ... ... ... ... ... 5
Humedad ... ... ... ... ... ... 10

Es interesante notar que el agua
de colas separada de las centrífu-
gas y decantador va al tanque (8).
Este agua de colas se utiliza para
ajustar la consistencia de la masa
descargada de los digestores. Es-
to, como ya indicábamos más
arriba, tiene dos ventajas:

- Ahorro en el consumo de agua.
- Recuperación de la grasa y las

proteínas que contiene.

En los digestores y en el seca-
dor hay evaporación de agua a la
atmósfera, por lo que se coloca un
condensador y una unidad de des-
cdorización para evitar que esca-
pen malos olores de la planta.
Además, el agua utilizada para en-
fríar los gases de condensación se
calienta y puede ser utilizada co-
mo tal en el matadero, con el con-
^iguiente ahorro de energía. Esto

Estación de molido de la harina

es posible si se utiliza un conden-
sador especial como el que Ileva
esta planta.

La foto núm. 5 corresponde a
las centrífugas de eje vertical para
concentración y purificación de la
grasa.

La foto número 6 corresponde a
una vista general (panel de con-
trol a la derecha) de la planta.
Como se ve, gracias a ser un pro-
ceso cerrado no hay olores, ni es-
cape de gases y la limpieza es to-
tal, cosa muy rara en una instala-
ción de aprovechamiento de sub-
productos.

Las fotos núm. 7 y 8 correspon-
den respectivamente a:

- Secadores con unidad de des-
odorización.

- Estación de molino de la ha-
rina.

CONCLUSIONES

De todo lo visto anteriormente
se deduce que el aprovechamien-
to de los huesos y residuos cár-
nicos según este sistema reúne
ventajas importantísimas, t a I e s
como:

- Elevada calidad de los produc-
tos finales obtenidos. No hay
sobrecalentamientos ni oxida-

ciones, ni incremento del con-
tenido en ácidos grasos libres.
Proceso cerrado, sin olores.
Eliminación de mano de obra
(uno o dos operarios son sufi-
cientes para el manejo de toda
la instalación).
Elíminación de disolventes pe-
ligrosos.
Alto rendimiento (recuerden lo
dicho al respecto).
Eliminación de problemas de
polución.

En cuanto a la calidad de la ha-
rina, está demostrado que, gracias
ai tratamiento térmico suave de
este sistema, tiene un alto conte-
n?do en lisina y proteína digesti-
ble, así como un bajo contenido
sn grasa y un color ligero. La ca-
lidad bacteriológica es, ad^emás,
excelente, gracias a ser un siste-
ma cerrado sin contaminaciones.
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EI potencial de la comarca de Vera en Almería

iSl ESAS TIERRAS PUDIERAN REGARSE...!

LA ALCACHOFA
UN CULTIVO POSIBLE

Y REMUNERADOR

Francisco MONTORO

Gracias a la acogida que me
dispensa esta Revista describía,
en el número correspondiente al
mes de mayo las posibilidades
extraordinarias que ofrece el cul-
tivo del "tomate de invierno", en
la feraz comarca de Vera (Alme-
ría), cuyos parajes se ubican en
los municipios de Vera, Antas y
extremo sur de Cuevas del AI-
manzora.

Continuando mi trazado plan de
dar a conocer al agricultor espa-
ñol aquellos inigualables campos
-ubicados desde la p ĉ aya medite-
rránea hasta las estribaciones de
sierra Filabres-, trataré de expo-
ner otro cultivo de gran rendimien-
to, dentro de la penuria hidráulica
de sus hermosos valles: la alca-
chofa.

Ciertamente, es escasa la parte
cultivada de esta hortaliza; pero
no es menos cierto que su ali-
mentación es extraordinaria y la
producción excede a todo lo pre-
visible.

Fue hace tres lustros cuando se
inició su plantación por estos pa-
rajes. Unos amigos, agricultores
de Tudela (Navarra) -donde, a la
sazón me hallaba destinado- me
aconsejaron una prueba. EI asom-
broso éxito inicial motivó que se
aumentara el área de su cultivo, y
hoy los horticultores ambicionan
extenderla, habida cuenta de los
beneficios que se obtienen.

MuliRiplicaclón

Con un buen esqueje -preferi-
ble adquirirlo en la ribera de Na-

Plantactón de alcachofas
en su prtmer aóo
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varra- la plantación perdura, en
la misma parcela, durante tres o
cuatro años, pudiendo variarse a
otra por igual tiempo. Por ello,
aconsejo el lugar de orisen, ya
que traídas de otras zonas el re-
sultado deja mucho que desear,
tanto por el rendimiento como
por su vida vegetativa, como se ha
podido comprobar en diferentes
intentos de adaptación.

Ciertamente que el primer año
sus beneficios son limitados, no
sólo debido a la inversión para la
preparación de la tierra y el valor
de la planta, sino porque ésta no
arraiga plenamente hasta la se-
gunda campaña. Pero a partir de
ésta, y en las siguientes, adquiere
una admirable exuberancia.

Lo normal es que cada esqueje
rinda de dos a tres kilogramos de
fruto por año; inicia su recolec-
ción en octubre, agostándose a fi-
nales de mayo, en cuyo período
no tiene solución de continuidad.

Densidad de plantaclbn

En cada hectárea de terreno
pueden plantarse de diez a doce
mil esquejes; su cultivo es suma-
mente sencillo, ya que, preparada
la tierra con una buena estercola-
da, una vez arraigada la mata, só-
lo le hace falta los periódicos rie-
gos, abonado de fosfato, potasa y
nitrógeno al iniciarse la tempora-
da y durante el ciclo vegetativo,
fertilizarla un par de veces con
abonos nitrogenados, amén de al-
gún tratamiento con insecticidas.

Como se verá, es sumamente fá-
cil y económico su laboreo, bas-
tando alguna vigilancia para deter-
minar el momento de su fumiga-
ción, abonos y riegos y, también,
si procede aplicarle algún herbici-
da selectivo, para evitar las malas
hierbas de aparecer en los terre-
nos.

Plantaclón, ya

Un cultivo rentable

Veamos ahora el valor medio de
la cosecha. EI precio, contrastado
en estos últimos años, oscila de
25 a 45 pesetas kilo, en el campo.
Ciertamente que en el último mes
de su recolección su valor des-
ciende un poco, al retirarlas para
las fábricas de conservas; pero

agoatada, al cuarto año cuando ello ocurre ya se ha obte-
nido el noventa y cinco por ciento
del fruto. Aclaremos que, en los
tres últimos años, la cosecha reco-
gida ha ido directamente a los
mercados, sin que por la comarca
hayan tenido que remitirse a las
conserveras.

3i, como afirmábamos antes,
cada mata produce normalmente
de 2 a 3 kilos, y en una hectárea
se deben ubicar de diez a doce
mil, su rendimiento oscilará de
30.000 a 35.000 kiios anuales.

^Hay otro cultivo hortícola que,
con un mínimo de inversión, ob-
tenga una renta bruta anual de
cerca de un millón y medlo de pe-
setas?

Esas son las absolutas realida-
des. Mi aseveración, compartida
por todos los agricultores de la
comarca, puede ser comprobada
en cualquier momento por técni-
cos en agronomía; exportadores
-peninsulares o para el exte-
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rior-; empresas interesadas en
la explotación y, en fin, cuantos
quieran conocer las posibilidades
agronómicas de aquellos valles.

... Pero falta agua para riego

Indudablemente, el lector se
preguntará: siendo esto así, ^có-
mo no plantan grandes campiñas
que Ileguen a sumar centenares
de hectáreas? Sencillamente, por
la falta de agua, casi absoluta, pa-
ra sus riegos.

Este crucial problema no es in-
soluble; hay lugares, en la parte
más alta de sus valles, donde po-
dría extraerse, con la suficiente
abundancia, para resolver esplén-
didamente su angustia.

Pero, he aquí, amigo lector, los
imponderables burocráticos que,
año tras año, demoran la inicia-
ción de las obras. Unas veces se
alegan la no inclusión del gasto
en los presupuestos; otras, la fal-
ta de dictaménes técnicos, pen-
dientes de informe, y las más, el
absurdo temor a que algún muni-
cipio pudiera oponerse... Resu-
miendo, falta de dinamismo en
unos y apatía en aquellos que más
obligados están a servir al interés
social.

Existe certeza de la existencia
de un volumen incalculable, en el
alveo del río Almanzora; su ex-
tracción sería sumamente sencilla
y de limitado presupuesto; no se
dañarían a derechos preestableci-
dos; pero..., proyectos de gran
envergadura, y no menos tiempo,
Excluyen los que podrían realizar-
se en pocos meses.

Teniendo en cuenta que esos
grandes proyectos -trasvases Ta-
jo-Segura, pantano del Almanzora,
etcétera-, amén de la dilacibn en
su puesta en marcha, es más que
dudoso Ileguen a fertilizar la co-
marca de que hablamos... Son
muchas las provincias que reivin-
dican sus derechos, en cuanto al
primero y múltiples lugares, para
el segundo. En cambio, aquellas
tierras están en la cola de la
cola...

Abundando en lo expuesto so-
bre los campos allí existentes, he-
mos de consignar que todas las

parcelas se hallan perfectamente
abancaladas y, en su mayoría, con
acueductos de cemento, construi-
dos, en parte, con la ilusión de
que algún día puedan utilizarse a
pleno rendimiento... Tal es la
identificación de aquellos agricul-
tores, por la subsistencia de su
agro.

Mientras, aguardan, con la pa-
ciencia de Job, a que la Adminis-
tración se acuerde de ellos.

Dar vida hidráulica a aquellos
parajes supondría, no sólo un éxi-
to económico a nivel, cuando me-
nos regional, sino una gran obra
social, por el asentamiento de mu-
chas miles de familias campesinas
que, identificadas con su terruño,
con alto dolor, tienen que abando-
narlo, si ya no lo han hecho.

Esperamos y deseamos que los
poderes públicos decidan aten-
derles, en sus reales y perentorias
necesidades.

Terreno preparado para la prÓxima plan-
taclón de ssquejQs
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PARA MUCHA GE IYTE
COSECHAR
ES COGER
Y CANTAR .

Piensan que con la cosecha en el saco ya está
todo hecho. Y es verdad que con la recolección
terminan muchas inquietudes, pero no es menos
cierto que inmediatamente nacen otras.

Por ejemplo: la de conservar lo que ya se
tiene. Y de conservarlo bien. A1 abrigo de las
alternativas climáticas e incluso de una posible
invasión de gérmenes nocivos. En una palabra:
evitando toda clase de riesgos.

Precisamente esto es lo que vienen haciendo,
con su avanzadísima tecnología, los silos metáli-
cod IMAD. Almacenar y conservar. Cada vez
mejor. En nuestro país y en muchos países más
del mundo.

Los silos IMAD garantizan el perfecto alma-
cenamiento y conservación de toda clase de
granos, leguminosas, oleaginosas, harinas, salva-
dos, etc.

Para que usted, llegada la recolección, pueda
coger... y cantar. .

F.urufama 11975-761

Premio a la F:xporlación II973)

Lídcr de Faportación 11976)

^

<I M AD>
t/

SOCIEDAD ANONIMA

Camino de Moncada, 83 - Apdo. 21 - Tel. 365 22 50
Télex. 62431 (IMAD-E)

VALENCIA-9 (ESPAÑA)

Silos, Secadoras, Equipos de limpieza, selec-
ción, desinfección, elevación y transporte, Moli-
nos arroceros, etc.

Delegaciones en Madrid, Barcelona, Sevilla,
Zaragoza, Valladolid.
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LA RIOJA

LAS IMFRESIONES SOBRE UNA
"COSECHA NEGRA" FARECEN
CONFIRMARSE

LAS GRANDES FiRMAS
DISFUESTAS A RECURRIR
A SIi^S RESERVAS DE VINO

Las impresiones que apuntaban
hacia una fuerte disminución de la
cosecha de vino de Rioja para es-
te año parecen, por desgracia,
ccnfirmarse. EI mal tiempo ha pro-
vocado el retraso del ciclo vegeta-
tivo y la ligazón se Ilevará a etecto
can muchas dificultades. Partien-
do de este dato, se asegura que
los precios habrán de experimen-
tar una fuerte revalorización y tal
circunstancia aconsejará a las
grandes firmas a echar mano de
las reservas que, en puridad, te-
nían que Estar destinadas a crian-
za.

Actualmente, las reservas viníco-
las ascienden a 185 millones de li-
tros. Hay que cubrir todavía el
ejercicio de 1978, lo que significa
que, al final de la campaña no se
Ilegará más allá de los 140 millo-
nes, cantidad que se aparta con-
siderĉblemente de los 300 millones
de litros registrados en el punto
álgido de la crisis de comerciali-
zación que los técnicos consideran
ya totalmente superada.

Ciento cincuenta millones de li-
tros sería una cantidad ideal, si se
contara con Ia seguridad de una
gran cosecha. Pero lo pesimista
de las impresiones compromete
seriamente esa cifra deseada. Se-
gún los expertos, el "rioja" mar-
charía espléndidamente si se man-
tuvieran 140 millones de litros pa-
ra envejecer y las ventas anuales
alcanzarían los 100 millones, en-
tre vinos del año y embotellados.
AI fallar la premisa de la produc-
ción, todo el proceso se verá se-
riamente perjudicado.

EI vino que actualmente se en-
cuentra en reserva está en poder
de las grandes firmas. Ni coseche-
ros ni cooperativas tienen prácti-
camente nada, por lo que se ve-
rían excluidos de la que se estima
inminente revalorización.

Por otra parte, no es previsible
que las alzas se experimenten en
los vinos dEl año, sino en los em-
botellados. Los del año aguantan
mucho peor la competencia. Un
dato ilustrativo es que mientras el
año pasado se vendieron en el ex-
tranjero 27 millones de Iitros, en el
actual no se Ilegará a los 20. Hay
que aclarar que el bajón lo han su-
trido exclusivamente los vinos del
año, ya que los embotellados, en
conjunto, han experimentado un
aumenio sustancial en las ventas.
tl vino ágl año tiene unos "pre-
cios-tope", por encima de los cua-
Ies resulta muy difícil la coloca-
ción. En la presente campaña se
ha intentado romper esos topes y
la demanda se ha resentido.

La historia de los emboie^lla^ios
es completamente distinta. Ahí, de
momento, no hay topes y las subi-
das no frenan la venta. Si bien es
cierto, por otra parte, que las fir-
mas se cuidan mucho de no rom-
per nunca la relación entre valor
real y precio. Por tanto, quienes
se hagan a la idea de que la pró-
xima campaña, si bien corta, po-
dría compensar a base de tarifas
altas, pudieran equivocarse de
plano. Evidentemente, las firmas
necesitarán vino para cubrir el
hueco de las ventas efectuadas,
pero no parece probable que va-
yan a pagar precios altos para co-
mercializar a granel. EI porcentaje
de graneles sobre el total del "rio-
ja" es importante, de ahí que las
perspectivas no se presenten muy
halagiieñas de cara al viticultor.

LOS AGRICULTORES DE
ARAGON, RIOJA Y NAVARRA,
CONTRA LAS SUBVENCIONES
AL TOMATE EXTREMENO

MAS DE 150.000 TONELADAS
PUEDEN PUDRIRSE
SCBRE EL CAMPO

Los agricultores de Aragón, Rio-
ja y Navarra han recibido con des-

agrado las subver}ciones acorda-
das por el F. O. R. P. P. A. para el
tomate extremeño, considerando
que las medidas propuestas cons-
tituyen, además de una discrimi-
nación evidente, un notable per-
juicio para su comarca. Los pre-
cios pretendidos por las cinco pro-
vincias que integran la Asociación
Regional de Conservas distan mu-
cho de las apoyadas por la Admi-
nistración en Extremadura. Frente
a las 4,10 pesetas para el "redon-
do" extremeño, aragoneses, rioja-
nos y navarros consideran que no
puede contratarse por bajo de las
7,^0 pesetas kilo, ya que, según
las Uniones de Agricultores, "esta
tarifa es precisamente el coste de
prcducción". '

La producción de la Asociación
Regicnal está cifrada en algo más
de 150.C00 toneladas, para las que
^e piden subvenciones de dos pe-
setas kilo frente al complejo sis-
tema aprobado para el sector de
Extremadura. A cambio de esta
subvención, los agricultores se
han comprometido a plantar úni-
camente las cantidades que se es-
timen convenientes. Sin embargo,
la Administración, en versión de
las Uniones de Agricultores, ha
rechazado la propuesta, por con-
siderar que la contingentación
puede ocasionar numerosos pro-
blemas, ya que, de producirse la
escasez, habría que recurrir a las
importaciones.

Ante la situación creada, los
conserveros han solicitado al F. O.
R. P. P. A. una mesa de trabajo,
que debe celebrarse una vez disi-
pada la amenaza de huelga labo-
ral que pende sobre el sector. En
esta reunión se piensa solicitar
que las subvenciones para los
cultivadores y conserveros extre-
mEños se destinen únicamente a
la exportación y no al tomate que
se comercializa en el interior, ya
que tal circunstancia acaba ma-
chacando el mercado de otras
zonas.

Arturo CENZANO
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SE IMPONE
EL PUJANTE
ESTILO DE

Hasta el punto
de que se instalan

en Europa.

Efectivamente, Suecia, Inglaterra,
Francia, Alemania, Italia y otros
países europeos cuentan ya con
los silos PRADO-BUTLER.

Es el resultado del modo de traba-
jar de Prado-Butler, un modo pro-
Fesional, responsable y riguroso.

Porque, por Ilevar 12 años en el
mercado, con más de 2,7 millones
de tons. almacenadas en silos,
Prado-Butler conoce los proble-
mas que plantea el almacena-
miento.

BUTLER

!
PRADO HN08.1/ CIA.. S.A.
Luchana 4

Apartado 356 - Tfno. d15 7000'
BILBAO B

Delegaciones en:

Barcelona ^ BJbao Madncl
Sevdla - Valencia - Valladol^d
y Zaragoza

^.^^I
Porque, el rigor téĉnicó con que estudia-
mos todas las circunstancias de cada
caso, ha logrado que aquí, en España, 3 de
cada 4 usuarios de silos metálicos pre-
fieran las instalaciones Prado-Butler.

^Es usted exigente?. Confíe sus proble-
mas de almacenamiento en silos al eficaz
estilo de una firma de prestigio.

^^^^^^^^^^^^

n SA. Agncultura n

^ Pidanos informaaon ^
. sin compromiso a .

n PRADO HNOS Y CIA. S A n

.
Apartado 356 Bdbao

^

: Nombre: . .. _ _. . - - :

^ D^recaón: . - _ - _ .

: Teléfono . _ . . . _ - _ - ^

'^ Fbblación: .. ... _ _ ....... ........_..

^
n Provincia: ..... .. . . . - _ _ _ -

^

^^^^^^^^^^
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LA MANCHA

NOS VISITAN EXPERTOS
ALEMANES EN VITICULTURA

"La Mancha", como zona de
Denominación de Origen, con sus
415.212 hectáreas de viñedo en
1976, para producir 5.365.000 hec-
tolitros de caldos denominados,
ha sido visitada por expertos ale-
manes. Un grupo que ha venido
a dejar abierta la posibilidad de
encontrar nuevos caminos por
Esa parte de Europa, puesto que
la cifra de importación que mane-
jan los componentes de la misión,
once en total, supone el 30 por
100 aprcximadamente del vino im-
portado en Alemania.

Son estas visitas, a no dudarlo,
las que habrán de colocarnos den-
tro del contexto mundial y a nues-
tros vinos en el lugar que se me-
recen, visitas que deberían darse
con más asiduidad, porque, sin ir
más lejos, el profesor doctor Ró-
der, luego de haber girado la visita
a nuestras bodegas, pediría dis-
culpas a todos los manchegos,
con palabras elocuentes y en nom-
bre del pueblo alemán, por la poca
justicia que en Alemania se le
hace a nuestros vinos. "Me entre-
vistaré con los responsables de las
diferentes publicaciones -dijo-
para que sean rápidamente retira-
das, puesto que 1os vinos manche-
gos se conocen allá como defi-
cientes en su elaboración, pobres
en su calidad, se creen existen
bodegas de muy poca producción,
que es, en suma, todo lo contrario
que hemos podido ver y compro-
bar, por nosotros mismos, en es-
tos días." Luego, en nombre del
organismo R. K. W., siglas que
reúnen a los importadores de vi-
nos alemanes con intereses comu-
nes, y con permiso del presidente
del mismo, Herr Steffen, invitaría
al cooperativista manchego, a su
Consejo, al viticultor a visitar el
pueblo alemán, a fin de demostrar
al pueblo, en esa embajada, el
error en que se encuentran con
respecto a nuestra zona de vinos.
"Magnífica zona", fueron sus pa-
labras.

AI grupo, en todo su recorrido,
le acompañó el presidente y se-
cretario de la Denominación, y
fueron obsequiados espléndida-
mente por parte de los vlticultores
a ios que se visitó.

En Albacete visitaron "Ayuso",
la mayor y mejor equipada bodega
aibaceteña. También hubo visita a
Manzanares, Tomelloso, Cinco Ca-
sas, donde se les otrecería una
amplia y tidedigna intormación de
nuestra ^encminaclón, en cuanto a
vltivlnicultura, elaboraciones, trata-
mientos, embotellado y comercia-
Ilzación, tanto de cara al mercado
nacional como extranjero.

JULIAN

,A,I.lCA111T^

CRECIO LA SUPERFICIE
t5EOICADA AL TRIGO

Entre todo julio y la primera
quincena de agosto se Ilevará a
cabo la siega de las 13.381 tahu-
Ilas (unas 1.338 hectáreas más o
menos) de trigo que se sembraron
en el campo de Elche, durante es-
ta campaña. Representa esta su-
perficie un incremento de cien
hectáreas respecto a 1977. La pa-
sada campaña triguera arrojó una
producción global de casi cuatro
millones de kilos. Las variedades
que se sembraron fueron la "Flo-
rencia Aurora" (tradicionalmente
utilizada en el agro ilicitano), así
como el Ilamado "siete cerros" y
"compadre", ambas especies az-
tecas. La "Florencia Aurora" tiene
una producción cercana a los cin-
co mil kilos de grano por hectá-
rea sembrada. Las zonas tradicio-
nalmente trigueras del campo de
Elche son las partidas rurales del
Derramador, Daimés, La Hoya, As-
prillas, Baya Alta, Baya Baja, Pu-
zol, Algorós, Molar, Algoda, Carri-
zales y Alzabares Alta y Baja. La
notable extensión del cultivo de
trigo en el área ilicitana se expli-
ca porque la siega en el campo

I
de Elche ha sido siempre madru-
gadora, y el rastrojo, tras la siega,
ofrece óptimas condiciones para
posterior cultivo de alcachofa, en
cierto modo el producto rey del
campo de Elche.

EL CAMPO: 1& PUESTOS PARA
LA FEDERACION
DE AGRICULTORES
EN LA CAMARA AGRARIA

EI equipo vencedor en las elec-
ciones para vocales de Cámaras
A.grarias ha sido el de la Federa-
ción Provincial de Agricultores y
Ganaderos, que ha obtenido dieci-
séis pusstos, por ocho q^^e han lo-
grado los Ilamados " independien-
tes". Los grupos Federación de la
Tierra de UGT y Unió de Llaura-
dors y Ramaders del País Valen-
ciá no han conseguido ningún
puesto en el ó rgano directivo de la
entidad provincial antes aludida.

BAJO PRECIO PARA LA PATATA

Desde hace varias temporadas,
la vega baja del Segura conoció
en su carne el problema de los ex-
cedentes de patata, los bajos pre-
cios y la intervención del FORPPA,
que abasteció a fondo la industria
feculera. Este mismo peligro se ha
vuelto a sufrir ahora. La voz de
alarma que lanzó la Federación de
Agricultores de Alicante hizo a
los expertos profundizar en el te-
ma. Nuestra provincia, la provincia
alicantina, produce de un nivel de
80 a 100.000 toneladas de patata
de la Ilamada temprana. Las pers-
pectivas de comercializacibn han
sido buenas por los bajos precios
que se han obtenido y obtienen en
la huerta. EI mercado nacional es-
tá consumiendo el 90 por 100 de
patata vieja a cuatro pesetas el
kilo sobre camión de origen. Ha
habido mercancía en buen estado
en todo mayo y parte de junio.

EI cupo de exportación de pata-
ta temprana a Francia lo han cu-
bierto con sus envios las provin-
cias andaluzas. Se realizaron pe-
queños envíos de esta patata tem-
prana a Alemania, Austria y Sue-
cia, pero a precios no rentables.
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Inglaterra recibe las patatas de
Canarias.

UN BUEN AÑO DE ALMENDRA
EN TODA LA PROVINCIA

Este año va a ser muy bueno
para la almendra alicantina. EI ar-
bolado está lo que se dice pre-
cioso, y el fruto es abundante. Es-
peramos que Ias zonas altas de la
provincia, que fueron las más cas-
tigadas, se recuperen de la crisis
económica que vienen arrastrando
ya un par de años. Esperamos que
el precio no falle, y que la comer-
cialización de la almendra alcance
el cenit de sus éxitos.

Emilio CHIPONT

ALBACETE

LA MANZANA
Y SU PROBLEMATICA
EN EL SURESTE

Ultimamente, la superficie dedi-
cada a la manzana cuenta con
números que van a menos. Como
menos son también los árboles
que por nuestros campos hay di-
seminados.

AI manzano podemos localizar-
lo en toda España. Unas más,
otras menos, nuestras provincias
lo producen. Se puede decir que
hay regi^ones como el Norte, que
camina a la cabeza absoluta de
árboles, o zonas como las del Nor-
este, que cuentan con la máxima
producción actual del fruto.

Pero al trabajo de hoy sobre la
manzana queremos centrarlo en el
Sureste, para hablar de Murcia y
de su producción manzanera, re-
firiéndonos también de paso a AI-
bacete, donde el problema de la
manzana es acuciante, al extremo
de que sólo en un año la provin-
cia pierde miles de árboles y mu-
chísimas toneladas de fruto.

Como d^esde Albacete escribo,
hubiera querido centrar mi comen-
tario partiendo del conocimiento
que de la materia podía haber ad-

quirido en la cooperativa que para
ta manzana existe en la ciudad,
mas me será total y absolutamente
imposible hacerlo, porque este or-
ganismo se me ha cerrado hermé-
iicamente, como un arca que no
deja ver su interior. Las coopera-
tivas suelen tener secretos.

Por más que he hecho, por más
resortes que he pulsado, no he
debido acertar en el suyo, porque
se me ha negado con insistencia
repetida la información precisa.
Sólo podré decir, por tanto, que la
manzana en la provincia fue pro-
blema y hondo problema además,
porque ha venido a ser tema de
d^atribas y choques en el agricul-
tor.

Por el contrario, en Murcia, el
número de árboles crece y crece
asimismo su producción en un so-
lo año, y es que no hay como en-
tender de forma conveniente las
cosas.

Como producto rentable ha re-
sultado ser este año la manzana
de Yscla, donde localizaremos una
de las cooperativas más brillantes
que para la manzana existen en
España.

Con la manzana ocurre que un
año de superproducción es un año

I
de controversias, problemas e in-
convenientes. No olvidemos que
se habló de una posible destruc-
ción de 80.000.000 de kilos última-
mente, culpándose a la especula-
ción por ello, noticia que nacería
en Lérida, y no se olvide que so-
braban manzanas también en Ge-
rona, y que para Alcoy mismo su
cultivo, según el decir de los agri-
cultores, venía a ser ruinoso. Pero,
frente a este orden de cosas, debe
tenerse bien presente que el cam-
po precisa de un buen entendi-
miEnto con la industrialización,
con el frío y con la propia especu-
lación en sí, a fin de que las co-
sas vengan por su propio peso, y
bien, sin deteriorar imágenes.

EI caso de Murcia es que este
año acierta a industrializar bien el
producto. Ya en el campo se pagó
por la fruta cantidades rentables,
y es de lógica que el ánimo venga
a proporcionar resultados distin-
tos a los conocidos últimamente.

Cierto que la producción masiva
trae desórdenes, pero el campe-
sino tiene Ia obligación de saber
planificar convenientemente, por-
que es lamentable que al guardar
ĉ;Énero en la cámara frigorífica,
porque al agricultor no le vienen
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a satisfacer del todo los precios,
buscando la inflación, valiéndose
de la especulación, al querer ven-
der esa misma fruta más adelante,
vengan a darse estos desórdenes
que se dan.

Como dentro del Sureste queda
también Alicante, dígamos respec-
to a Alicante que es tierra donde
también la manzana ha originado
conflicto. Sobre todo en Villena,
donde se pudo haber comerciali-
zado y centralizado a la manzana;
en donde creo existió urra coope-
rativa para su planificación, o se
pensó en ello, pero que no cuajó;
en donde por falta de entendi-
miento precisamente hay épocas
en que sobra manzana, mucha,
muchísima manzana, sin saberse
vender sabiamente, lo que deterio-
ra la imagen que de ese fruto pu-
diera darse.

Por todo lo expuesto, digamos
una vez más que es Murcia, entre
Alicante y Albacete, la que desta-
ca En lo de la transformación, co-
mercialización, rendimiento que
para la manzana existe, aunque
a ser sinceros, tampoco Murcia se
pasa en esto de saber planificar
las cosas convenientemente, lo
que es imperdonable en sus hom-
bres, porque nadie como Murcia
en toda España para poderla exi-
gir que envase y transforme y co-
mercialice de forma conveniente a
la manzana, por aquello de que su
industria del frío, su industria
transformadora, es la más impor-
tante no sólo de España, sino que
resalta de forma brillante entre las
más importantes de Europa.

Pero ahí está la manzana, ahí
están sus problemas, y ahí está
ese no saber o no querer sacar al
fruto el máximo rendimiento posi-
ble, porque, ^podemos decir que
en Murcia le ha nacido a la manza-
na la gran industria transformado-
ra, que la convierta en jalea, en
confitura, en dulce, en mermela-
das, en, dicho sea por último, con-
serva? No, aseguremos que no,
porque si así fuera, ^tiene explica-
cibn que en 1972 la provincia de
Murcia cuente con 24.322 árboles
que bajarán en 1974 a 10.762, aun-
que para 1976 consigue superar
hasta los 11.358?

^Qué es cuanto no hace renta-

ble a la manzana?, ^su precio?,
^los costos?, ^el intermediario?,
^el comerciante?

^No será que es el hombre el
mayor enemigo d^el fruto, porque
ahora, hoy, actualmente, t o d o s
queremos exponernos poco para
ganar cuanto más mejor?

Porque hemos comprobado que
el ini^ermediario, a veces, no es
más que un mito del que el hom-
bre se vale para justificar su de-
sidia o falta de interés en las co-
sas; también sabemos que si el
agricultor en todo el año 1976 per-
cibió por la manzana una media
anual de 7,89 pesetas en kilo, en
octubre de 1977 cobrará por ella
25,19 pesetas en kilo. Luego no
podemos hablar aquí de falta de
rentabilidad. Así las cosas, ^a qué
achacar esa falta de interés en el
medio?

^A qué se habló un día de la
creación de un posible mercado
de origen para la manzana, mer-
cado que regularía el sector en
Albacete, Murcia, Alicante, como
así se dijo y no se ha Ilevado a
efecto? ^A qué se prometió asi-
mismo que el FORPPA estudiaría
la regulación del mercado de la
manzana y también en esta pro-
mesa se d^ecepcionó al sector?

^Podemos achacar el mal que
el producto conoce a la falta de
consumo, en que no se Ilega en
la forma que debiera Ilegarse a la
cesta de la compra? No creemos,
por cuanto que si el español, en
1964, consumía al año 93 kilos de
fruta, para 1974 este número ha-
bía Ilegado a los 102 kilos 900 gra-
mos. Luego si esto es así ^a qué
se puede achacar este mal enten-
dimiento que sobre el producto
hay?, ^a qué?

^Será a que la manzana co-
mienza a tener mala prensa en el
mismísimo paraíso?

^A qué s^erá debido?
Y nos duelen prendas esto, por-

que consideramos a la manzana
c o m o un fruto eminentemente
práctico en la cocina.

EI principal valor biológico de la
manzana está en relación con su
contenido en ácido ascórbico que
es tanto como decir la vitamina C.
Claro que la proporción de esta vi-
tamina es variable, depende de la

exposición del árbol frente al sol.
De ahí qu^e en ocasiones recomen-
demos que la mejor forma de co-
merse una manzana sea a mordis-
cos. Precisamente la cárcara es su
parte más nutritiva y cuanto más
color Ileve, más cantidad de vita-
mina contendrá.

Se ha dado en Ilamar a la man-
zana la princesa de las frutas, por
sus peculiaridades precisamente,
porque puede darse en amargo,
sn dulce, hasta parecer pura miel.
Porque es una de las frutas que
más alto porcentaje de hierro con-
tiene y es asimismo un gran com-
plemento vitamínimo, porque apor-
ta determinado número de calo-
rías, 47, por cada 100 gramos de
zumo... y, porque en la cocina, se
presta a múltiples combinaciones,
tcdas ellas de excelente resultado.

Por todo ello nos hubiera gus-
tado habl^ar de forma más optimis-
ta de la manzana, un fruto al que
no se le ha hecho la debida justi-
cia.

Y, ^saben por qué? Porque se
la deja sin considerar antes de
convertiNa en zumo, que a pre-
cios rentables podría ser la reina
de las consumiciones.

Manuel SORIA
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Motocultor A-700
Capaz de mecanizar el cultivo en
los lugares en que el trabajo
manual parece insustituible.
Situadá por sus dimensiones
entre los motocultores más
pequeños y por su
rendimiento entre los
más potentes.

MOTOCULTORES

ALFA
Oiviaión Agricola
Avda Bilbao. s/n
Apartado. 331
Tels 71 69 78 - 70 09 90
EIBAR ^ (Guipuzcoa)

^}
;.^,^^,

,
^,, ^̂

:̂ , ;^-^_ ^ ^^ ^, ^._ ,^.^
^e

, ^_.
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_

Motosegadoras Motoazadas Motocavadoras Cortacéspedes Atomizadores
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CRONICA DESDE LA

R . F.
ALEII^ANA

LA ESTRUCTU RA PO LIT I CA Y SU REPERCU S I O N
EN EL SECTOR AGRA R IO

EL MERCADO DE CONSUMO ALEM AN, UNO DE
LOS MAS EXIGENTES

Por I. DE FELIPE*

J. BRlZ ESCRIBANO**

La situación actual en nuestro
país de consolidación de un sis-
terna democrático, mayor aper-
tura exterior, con unos horizontes
previsib^les de integración en la
C. E. E., reorganización de estruc-
turas y sectores productivos, es-
fuerzos por salir de una crisis
económica, etc., nos induce a
prestar una mayor atención a cier-
tos modelos socioeconómicos del
exterior, en la idea de que su aná-
lisis pueda servirnos de contras-
tación sobre las ventajas o incon-
venientes que presentan, y tam-
bién por factores económicos y
comerciales que orienten nuestra
futura política exterior.

En este contexto es donde que-
remos encuadrar de forma simple
y esquemática la exper-iencia vivi-
da durante unos días en la Repú-
blica Federal Alemana (RFA), país
con el que tradicionalmente nos
une una gran am^istad y cuyo
peso específico en el mundo oc-
cidental es obvio resaltar.

EL SECTOR AGRARIO
EN LA R. ^F. A.

En un país tan industrializado
como el alemán, la agricultura ha

(') Licenciada en Ciencias Económi-
cas.

(") Dr. Ingeniero Agrónomo.

quedado relegada a un segundo
plano en cuanto al peso especí-
fico dentro del contexto económi_
co nacional. Sin embargo, ello no
implica que el agro no sea un sec-
tor dinámico, sino todo lo contra-
rio. Así, la producción agraria ale-
mana aumentó durante el período
1950-1973 en un 80 por 100,
fruto de la revolución tecnológi_
ca y la mejor formación humana-
na. Como dato significativo de la
potenciación del agricultor alemán
hemos de apuntar que hoy en día
produce por término medio seis
veces más alimentos que hace
veinticinco años.

Todo ello ha permitido compen-
sar la fuerte emigración sufrida

por la población agraria, que, o
bien ha abandonado definitiva-
mente el campo o le dedica una
parte de su actividad, comple-
mentándolo con el sector indus-
trial o servicios.

De esta manera, en los últimos
años se ha duplicado la renta
media originada por el trabajo
agrario. Como dato, indicamos la
evolución de los ingresos netos
por colaborador familiar en las
últimas campañas.

AMPAÑA

Ingresos netos
por Unidad de
trabajo familiar,

(Miles de marcos)

1968/69 ... .. . ... 12
1969/70 .. . ... ... 13
1970/71 ... ... ... 12
1971 /72 ... ... ... 17
1972/ 73 .. . ... ... 20
1973 / 74 . . . . . . . . . 20
1974/75 . .. ... ... 21
1975/76 ... ... ... 25

No obstante, a pesar del movi-
miento migratorio, predominan las
pequeñas explotaciones, una defi_
ciente estructura con acusado
grado de parcelación, lo que su-
pone un serio obstáculo para la
aplicación de las modernas téc-
nicas empresariales.

La evolución porcentual del ta-
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Tamaño explotación 1 a 10 Has. 10 a 30 Has. 30 Has o más CONCEPTO
(Mfllones

de marcos)

Política social ... ... ... 2.814
Política estructural ... ... 1.504
Reglamentaciones de mer-

1949 1975 1949 1975 1949 1975

Porcentaje ... ... ... 77 54 20 35 3 11 cado .. . ... ... ... ... ... 2.801
Otros . .. ... ... ... ... ... 1.200

maño de IaS explotaciones agr8' SUPERFICIE UTIL DE LA RFA EN 1975
rias ha sido la siguiente: (En 1.000 Ha. y en porcentaje de la superficie útil total)

Para compensar estas deficien-
cias se ha desarrollado con profu_
sión el movimiento cooperativista

1'ooa Ha' °i°

que abarca a múltiples facetas, SUA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.303 53,a
desde producción, compra de in- superticie que ya no es utilizada agrfcolamente . .. ... ... 3o8 1,2

puts, venta en mercados, créditos Eriaies, baldíos y cenagales sln cultivar ... ... ... ... . .. 822 3,3

financiación, etc., y agru ando a
Bosques ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.1s2 29,0

y p Aguas interiores ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 455 1,8
un 75 por 100 de las empresas Edificios y explotaciones agrarias ... ... ... ... ... ... ... 1.169 a,7
agrarias, que se han visto estimu- vias públicas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.1s1 a,7
ladas en este sentido por la opor- Parques y zonas verdes, j ardines, cementerios ... ... ... 1as o,s

Campos de deportes, de maniobras y de aviación . .. ... 220 0,9
tuna legislación. _

La Administración ha marcado SUPERFICIE UTIL TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24.746 ioo,o
una serie de objetivos en su po-
IitiCa agraria tratand0 de alCanZar- DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA EN 1975
los de la forma más armónica po-
sible, y contando siempre con el
inestimable apoyo de una econo- i.ooo Ha. °^

mía saneada. picha politica se Labradío ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.538 5s,7
orienta en cuatro vertientes esen- Horticultura y jardineria .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 322 2,a

.. ... ... ... ... .cialmente: Fruticubtura ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 78 o,s
Viveros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17 0,1

8) Mejora de IaS condiciones Pastos y predos permanentes ... ... ... .. . ... ... ... ... 5.244 39,4
de vida en el medio rural. De ellos:

b) Responsabilidad de abaste- Prados ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.935 2z,1
Pastos guadañables ... ... . .. ... ... ... ...... ... ... ... 930 7,0

cer de alimentos a la pobiación, Pastos alpinos . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.216 s,1
en cantidad y calidad adecuada y Pastos extensivos, prados para cama del ganado ... 163 1,2
a unos niveles de precios razona- viñedos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ioo 0,7
b12S.

Sauces, mimbres, álamos, cultivos de árboles de Navidad. 4 0,0

C) Protección y conservación SUA = SUPERFICIE llTILIZADA AGRICOLAMENTE ... 13.303 100,0
de la naturaleza.

d) Aportar ayuda t^CniCa y
material a los países en vías de
desarrollo.

Una idea de la irfi,portancia rela-
tiva de los distintos conceptos nos
ta da el Plan Financiero de la
R. F. A. en 1976, que en mi Ilones
de marcos tue de:

pARQUE DE TRACTORES Y NUMERO DE CV DIN EN LA AGRICULTURA

lsas lssa 1s75

Número de tractores en 1.000 ... ... ... ... ... 7s,7 i.oaa,o 1.a37,o
CV-DIN de tractores en 10^ ... ... ... ... ... ... 1,a 2a,8 47,3
CV-DIN/iractor ... ... ... ... ... . . 23,2 22,8 32,s
CV-DIN de trector/100 Ha. SUA ... ... ... ... .. 12,6 175,2 355,8
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EL COMERCIO EXTERIOR
Y LA AGRICULTURA

E! establecimiento del Mercado
Común Agrario ha sido, sin lugar
a duda, uno de los acontecimien-
tos que más han influido en la
agricultura de la RFA. La I^ibertad
de comercio y el nivel unitario de
precios abrió nuevas posibilidades
a un mayor nivel de competencia,
que la política monetaria ha veni-
do jugando en contra de la oosi-
ción agraria de la RFA, pues la re-
valuación del marco hacía que sus
productores resultasen "más ca-
ros", tanto dentro como fuera del
país, respecto a los procedentes
de los otros países comunitarios.
Ello ha obligado a arbitrar unos
complejos artificios empleando la
Ilamada moneda verde, los mon-
tantes compensatorios monetarios,
etcétera, para tratar de corregir
dichas desviaciones. Todo ello vie-
ne a mostrarnos la serie de mani_
pulaciones burocráttcas a que ten-
dremos que someternos, a n t e

nuestra previsible entrada en la
CEE.

Por otra parte, el mercado ale-
mán tiene fama de ser uno de los
más exigentes en calidad. Los
consumidores que en 1950 desti-
ní,ban el 38 por 100 de sus ingre-
sos a la compra de alimentos, en
la actualidad dicho porcentaje es
del 24 por 100, con la consiguiente
evolución en la dieta alimentaria
(más proteínas, frutas y verduras
y menas calorías), mejor presenta-
ción y mayor preparación para el
consumo sin cocinar.

Cuantitativamente, puede afir-
marse que son los mayores impor-
tadores del mundo en productos
agrarios; por un valor superior a
los 10.400 millones de dólares en
1975.

Respecto a la estructura de las
importaciones agrarias puede afir-
marse que cerca de un 50 por 100
proceden de países de fuera del
Mercado Común. A título indicati-
vo incluimos los orígenes durante
1975 en miles de millones de mar-
cos, según países.

Mfles de
millones

de marcos

R. F. Alemana ... ... ... ... 10,4
Estados Unidos ... ... ... ... 9,9
Reino Unido ... ... ... ... ... 9,7
Japón ... ... .. . ... ... ... ... 8,8

s,s
Holanda ... ... ... ... 4,3

4,1

Naturalmente, la fuerte depen-
dencia de las importaciones agra-
rias se ve compensada con pode-
roso sector exportador; que ha su-
perado en las dos últimas déca-
das a aquél, Ilegando en 1973 a
alcanzar un superávit de 33.000
millones de marcos, de los que
hay que deducir una serie de par-
tidas importantes, tales como los
gastos por turismo de los alema-
nes en el extranjero y las remesas
de emigrantes, que en ese mismo
año supusieron alrededor de los
20.000 millones de marcos (').

(') Un marco viene a suponer hoy en
día alrededor de 40 pesetas.

lmponc^iones en 1973 en miles de millooe^ de DM

28,2 :Alimentos, tabaco y bebidas. piereas, productos forestates

Ezponc^iooa ea 1973 ea mila de
mitlaaes de DM

^'.."^"",------_

Materlrl e1ócd^Ico 17,3 _ /

Hlerro y acero 10,1

Artkulo^ Ae tMreter4 7,3
TeJWw 6,6

prodeetps de mecánip de preebióo y óptica 3,9

Otrae 30,2
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EI Banco de Vizcaya
en apoyo de la Economía

usted siembra,
nosotros abonamos

AB. de E. n° 12200

La vida en el campo es dura Penosa la
labor y dificil el ahorro
Pero, precisamente por esa dificultad,
usted debe conseguu el mayor rendi-
miento de sus ahorros.
Para eso está el Banco de Vizcaya. Para
asesorarle sobre sus posibifidades Y
para que usted pueda elegir la fórmula
que le resulte más rentable.
Y si lo que tiene son ilusiones y proyec-
tos, pero necesita apoyo, venga tam-
bién al Banco de Vizcaya.
Además de abonarle inmediatamente y
sin cargo alguno, los negociables del
SENPA:
- Le ayudamos con créditos de cam-

par'1a, créditos para necesidades ur-
gentes y créditos especiales para la
mejora de su explotación.

- Colaboramos en lineas de carácter
oficial, como préstamos para acción
concertada en ganado vacuno, y para
la producción de carne de ganado va-
cuno y ovino.

- Le avalamos en sus operaciones con
entidades oficiales Gastos de reco-
gida, pago de semillas y abonos, se-
cado y almacenamiento de granos.
mejoras y obras permanentes, indus-
trialización agrana y financiación de
compra de maquinana agricola

Recuerde, para sus ahorros y para sus
proyectos de mejora, confie en el
Banco de Vizcaya EI profesional que le
ayudará a preparar elterreno para que
sus deseos se hagan realidad.

Banco de Vizcaya
SIEMPRE CERCA DE USTED
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Como idea global del comercio
exterior, hemos de apuntar que
supcne un 20 por 100 del PNB, es-
tando orientado especialmente ha-
cia los países industrializados; a
los que en 1973 se dirigieron el 82
por 100 de las exportaciones y de
las que Ilegaron el 79 por 100 de
las importaciones.

A un nivel más detallado, espe-
cificamos algunos de los capítulos
más importantes en dicho comer-
cio exterior.

Entre las importaciones, los prin-
cipales sectores corresponden a
materias primas: alimentación, me-
tales y minerales metálicos, petró-
Ieo y gas natural, habiendo no
obsiante una tendencia a incre-
mentar los pedidos de productos
manufacturados.

Respecto a las exportaciones,
se orientan esencialmente hacia
productos industriales y como se
advierte en el esquema adjunto,
figura en primer término el sector
maquinaria, seguido de automóvi-
les y químicos.

La crisis de abastecimiento y
encarECimiento de materias pri-
mĉs y energía ha afectado tam-
bién al comercio exterior de la
RFA, al no ir acompasados en la
misma proporción por la subida
de precios de productos exporta-
dos. No obstante, este país ha si-
do uno de los primeros en remon-
tar la crisis económica junto con
Japón, y su solidez en el plano in-
ternacional le convierte en uno de
los pilares más firmes con que
cuenta el mundo occidental para
consegu^ir la reactivación y recu-
peración económica.

CAPACIDAD DE ADAPTACION
DE UN EMPRESARIO AGRARIO
DE RENANIA-PALATINADO

Muestra palpable de lo que pue-
de y debe ser un agricultor, diná-
rnico e imaginativo, lo encontra-
mos en una explotación agraria,
cerca de Maguncia.

EI propietario nos explica, que
hace unos quince años traslada-
ron su residencia desde el centro
de la población hasta la finca, que
tiene una extensión de 40 Ha. AI
principio combinaban el cultivo de

patata con la cría de animales do-
mésticos (cerdos, gallines, etc.).

Con la intención de lograr una
mayor eficacia, dedicaron la ex-
plotación a ganado porcino, dis-
poniendo de unas 60 cerdas ma-
dres y comprando además lecho-
nes para su engorde. En total dis-
ponían de unas 350 plazas.

Aunque las condiciones del mer-
cado les resultaban favorables, la
publicación de una nueva legisla-
ción sobre emisión de malos olo-
res, hizo que la Policía U^rbana les
multasE con frecuencia, amena-
zándoles con cerrarles la empresa.

Ante dichas presiones, el em-
presario optó por dism^inuir el cen-
so de porcino, y con ello los olo-
res fétidos y como complemento,
construyó las instalaciones de un
picadero en colaboración con una
sociedad hípica de la zona.

Es así como este joven agricul-
tor ha transformado sucesivamen-
te su actividad, arrendando sus
tierras, alimentando y cuidando las
cuadras del picadero y mantenien-
do en parte la explotación porci-
na, todo ello con la asistencia de
un solo ayudante.

^̂

^ ^^

En su op^inión, la ampliación del
Mercado Común supuso una fuer-
te competencia en el sector porc•i-
no, especialmente por parte de Di-
namarca. Las razas porcinas más
adecuadas piensa que son la Rie-
train, Large White y Landrace, ha-
ciendo cruces entre ellas.

Se lamenta de la falta de apoyo
gubernamental al sector, que se
limita a ciertos subsidios para se-
mentales de calidad.

Las relaciones comerciales las
canaliza de forma conjunta con
otros socios, que venden la pro-
ducción porcina al matadero al
por mayor, en peso canal, con un
tatuaje individual para incentivar
la calidad.

DUREZA Y COMPETITIVIDAD
C^EL MERCADO ALEMAN

La Ilegada al aeropuerto de Co-
loni-Bcnn nos pone directamente
en contacto con una de las activi-
dades comerciales más modernas
dentro del sector hortofrutícola,
un avión Jumbo, de EL-AL ( Ifneas
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aéreas israelíes), está descargan-
do cftricos para el mercado ale-
mán.

Un empleado nos cuenta que
hay reservada una zona de dicho
aeropuerto para dichos vuelos,
que suele haber ocho o diez dia-
rios, es decir, un verdadero p^uente
aéreo. Precisamente esta agresivi-
dad comercial les está permitiendo
una gran penetración en los ca-
nales comerciales de muchos pro-
ductos. Todo ello es cons$cuen-
cia de una perfecta planificación
desde la producción a la comer-
cialización: el Citrus Marketing
Board, la consagración de las
m^,rcas comerciales como Haffa,
la pubticidad controlada, etc.

Un paseo por cualquiera de los
mercados callejeros nos permite
comprobar los diversos orígenes
de productos hortofrutícolas que
se expenden: italianos, españoles,
marroq^uíes, holandeses, israelíes,
etcétera. Todos ellos tratando de
captar un consumidor exigente,
con gran capacidad adquisitiva y
atento a las oscilaciones del mer-
cado.

Si a todo ello añadimos las dis-
criminaciones que se imponen a
la entrada de productos provenien-
tes de terceros países, con una se-
rie de trabas aduaneras, fácilmen-
te comprenderemos las dificulta-
des que encuentran nuestras fru-
tas y hortalizas, la imperiosa nece-
sidad de mejorar nuestra organi-
zación exterior y la posición nego-
ciadora con la CEE, que habrá de
concluir con la plena integración.

L/t. ESTRUCTURA POLITICA
Y SU REPERCUSION
EN EL SECTOR AGRARIO

La RFA es un Estado federal,
democrático y social, iritegrado
por d^iez regiones (o Lánder) así
como Berlín occidentat reservado
a las tropas de ocupación.

Cada Land tiene su propia cons-
titución, su Parlamento y su Go-
bierno. A su vez los Lánder están
representados a través del Conse-
jo Federal (o Bundesrat), colabo-
rando en la legislación y adminis-
tración de la Federación, bien a
través del consenso con el Bun-

CONSUMO ANUAL "PER CAPITA", DE ALGUNOS ALIMfNTOS ELEGIDOS, EN LA RFA

1974/75
respecto a

1950/51
Kg.

1963/64
Kg.

1973/74
Kg.

1974/75
Kg.

1950/51
°k

Leche de consumo ... ... ... ... ... ... 103,6 90,7 87,0 82,9 - 20
Manteca de vacas ... ... ... ... ... ... 6,4 9,0 7,1 7,0 + 9
Queso (incl. queso fresco) ... ... ... 5,6 8,4 11,2 11,7 + 109
Huevos y derivados ... ... ... ... ... 7,5 13,5 16,7 17,3 + 131
Carne ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37,0 64,4 78,8 82,5 + 123
Azúcar (valor en azúcar blanco) ... 25,7 32,2 36,9 35,9 + 40
Hortalizas ... ... ... ... ... ... ... ... 49,9 57,9 69,7 66,3 + 33
Cereales (valor en harina) ... ... ... 99,9 74,0 66,3 66,8 - 33
Patatas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 186,0 124,0 92,9 92,4 - 50

POBLACION A ABASTECER EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA ACTUAL
CON BERLIN OESTE Y DENTRO DE LA CEE (EN MILLARES)

R. Federal
de Alemania

CEE de
los seis

CEE de
nueve pafses

1939 42.496 - -
1950 49.212 - -
1958 53.279 1fi9.929 229.322
1973 61.976 193.222 257.365
1974 62.054 194.054 258.337

MANO DE OBRA AGRICOLA (1.000 PERSONAS)

Mano de obra familiar Mano de obra asalariada

ANO ECONOMICO
De ocupa-
ción plena

De dedica-
ción parcial Fija Eventual

1939 .. ... 4.433 1.130 753 360
1950/51 ... 4.380 1.180 766 450
1963/64 ... 2.711 1.272 252 217
1972/73 ... 1.499 1.122 121 187
1974/75 (') 1.371 1.118 118 150

(') Estimación.

INVERSIONES DE CONSTRUCCION Y EQUIPO EN AGRICULTURA

(Millones de marcos)

Edificios ... ... ... ...
Equipo (1) .. ... ...
Inversiones brutas ...

1950/51 1964/65 1973/74 1974/75

215 1.560 1.350 1.500
72s (2> a.1eo a.no a.s2o
940 (2) 5.720 6.120 6.020

(1) Vehfculos, tractores y demás máquinas y aperos.
(2) Sin veh(culos.
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destag, presentando enmiendas,
etcétera.

EI Bundestag o Cámara Baja es-
tá constituido por diputados elegi-
dos de forma directa y secreta. En
esencia el Bundesrat viene a ser
el órgano de control del Gobierno
de la RFA, en función de los in-
tereses que afectan a las regiones.
En caso de discordancia entre
ambas instituciones, existe una
Comisión de Arbitraje.

Es indudable que la organiza-
ción estatal tiene una incidencia
en el desarrollo de la actividad
zgraria.

La federación y los Lánder co-
operan en una serie de sectores
dentro del agro:

a) Mejora de la estructura agra-
ria y protección de las costas.

b) Mejora de la estructura eco-
nómica regional.

c) Establecimiento y amplia-
ción de escuelas superiores de
estudio e investigación.

En general las cargas financie-
ras se reparten al 50 por 100 en-
tre el Estado Federal y el Land,
aunque varía en ciertos sectores
como es la mejora de las estruc-
turas agrarias donde la proporción

es EO por 100 a cargo del Estado
Federal y 50 por 100 al del Land.

Dado que en el sistema educati-
vo los Lánder tienen una gran au-
tcnomía (lo que está creando una
serie de problemas a nivel federal,
dada la disparidad existente entre
los distintos programas), el Servi-
cio de Extensión Agraria, conside-
rado como una parte de aquél, de-
pende en gran medida del Gobier-
no de la región.

También la política de estructu-
ras agrarias se ve afectada como
hemos dicho por esa colaboración
FFderación-Región a través de una
serie de comisiones, aunque en
definitiva es el Gobierno del Land
el que selecciona el proyecto a
subvencionar o apoyar.

Dentro de la mejora de la es-
tructura económica regional hay
una serie de actividades, tales co-
mo el "Programa Regional de Ac-
ción" (desde 1869), el de "Fomen-
to de la explotación individual" y
el "social complementario" que
conllevan una serie de medidas
para apoyar aquellas explotacio-
nes capaces de alcanzar un nivel
de ingresos comparables a los
sectores industria y servicios; pro-

gramas de seguridad social, reti-
ro, etc.

Sin embargo, en lo que afecta
a la política de mercados, la res-
ponsabilidad y organización com-
pete en exclusiva al Gobierno Fe-
deral, que es el valedor y único in-
terlocutor con los organismos de
la CEE, tales como el FEOGA. Sa-
bemos además la gran importan-
cia de este sector dentro del M^er-
cado Común, y su tendencia as-
cendente, y como dato significati-
vo podemos apuntar que en 1975,
el 71 por 100 del presupuesto co-
munitario estuvo destinado a gas-
tos del sector agrario, especial-
mente a la política de garantía del
FEOGA.

REFERENCIAS
Y FUENTES

BIBLIOGRAFICAS

Anuario Estadistico de
Agricultura y Bosques.

Alimentación,

Informe Agrario del Ministerio de Alt-
mentación, Agricultura y Bosques.
Departamento de Prensa e Información
del Gobierno de la RFA.
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Agricultor,
el fivto de su cosecha

puede volvera madurar
en el Banco Central.

Vd. ya tiene el fruto de su
cosecha.

Conviértalo en dinero,
cobrando en el acto y sin ningún
cargo los negociables del Servicio
Nacional de Productos Agrarios.

A continuación, si desea
que siga produciendo, siémbrelo
en el Banco Central.

Le aseguramos que nuestra
especialidad es hacer crecer
sus ahorros.

BANC 0 C E NTRAL
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REG II LA C ION
OE LA

Campaña azucarera
1978-1978

AYUDAS ESPECIFICAS A PEQUEÑOS AGRICULTORES

UNA REGULACION COMPLICADA

En el "Boletín Oficial del Esta-
do" del 10 de mayo aparece el
texto del Real Decreto 973/1978,
de 19 de abril, de Regulación de
la Campaña Azucarera 1978/1979.

Se inserta a continuación el
preámbulo de tal disposición, que
resume el espfritu de la regula-
ción, que por cierto trata de atar
muchos cabos y unos comentarios
explicativos de la disposición, de
nuestro colaborador Rafael Gómez
Mendizábal, que se refieren prin-
cipalmente a las principales inno-
vaciones introducidas.

PREAMBULO

Dado que este cultivo afecta a
muchos pequeños agricultores con
el fin de conciliar la necesaria li-
mitación de los precios dado el
excedente de azúcar existente,
con la intención de no lesionar las
rentas de los cultivadores más mo-
destos, el presente Real Decreto
no establece contingentación de
la producción a los agricultores
con producciones inferiores a
200 Tm. en la campaña pasada,
adaptando en su valor el objetivo
de producción, e incorpora a la
vez un conjunto de medidas com-
plementarias específicas sobre re-
molacha y caña de azúcar de es-
pecia^ importancia.

De otra parte se estabtece en el
presente Real Decreto de confor-
midad con el artículo quinto del
Real Decreto tres mil doscientos
cuarenta y cinco mil novecientos
sotenta y siete, de once de no-
viembre, Ios precios para la remo-
lacha y caña azucarera obtenidas,
de conformidad con las normas
del presente Real Decreto, dentro
de Ios volúmenes previstos, asf
como los precios para el azúcar
producida con la remolacha exce-
dentaria, que será Ifquida confor-
me a las normas que en el presen-
te Real Decreto se señalan.

La actual situación del campo
español, que reclama medidas es-
pecíficas, algunas de carácter co-
yuntural, aconseja en todo caso

estudir y elaborar prudentemente
una normativa de duración plu-
rianual, que sustituya a la regula-
ción trianual que expira con la
campaña en curso, si bien es pre-
ciso iniciar con carácter urgente
el estudio de medidas de amplio
alcance que permita conferir un
inaplazable carácter de estabili-
dad a la producción azucarera
nacional.
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CAMPAÑA AZUCARERA 1978-1979

TEXTOS DE INTERES DE LA DISPOSICION

Objeiivos de p^roducción

Se lija como objetivo de pro-
ducción de azúcar novecientas se-
tenta y dos mil toneladas proce-
dEntes de remolacha y veinticinco
mil procEdentes de caña.

En concordancia con lo expre-
sado en el punto anterior, el ob-
jetivo de remolacha se estima en
siete millones cuatrocientas mil
toneladas, y el de caña de azúcar,
en doscientas cincuenta mil tone-
ladas.

Se esiablece, indepsndientemen-
mente, ur^ contingente de remola-
cha Estimado en novecientas mil
tcneladas, equivalente al doce por
ciento del objetivo anteriormente
sEñalzdo, como consecuencia de
la aplicación de lo dispuesto en
los artículos quinto y sexto de la
presente disposición.

Con independencia del volumen
de caña azucarera, destinado a la
producción de azúcar, podrá cul-
tivarse dicha planta sin limitación
alguna siEmpre que sus productos
y subproductos se destinen a la
fabricación de aguardientes y des-
tilados, aptos para la elaboración
del ron.

Ccntratacián

La contratación para el cultivo
de la remolacha azucarera dentro
de los límites que establece ^la
presente disposición será libre en
todo el territorio nacional.

Con carácter específico para la
campaña mil novecientos setenta
y ocho/mil novecientos setenta y
nueve, se establece que todos los
cultivadores que en la pasada
campaña mil novecientos setenta y
sietE/mil novecientos setenta y
ocho hubieser^ entregado cantida-
des no superiores a doscientas
tonelad^s métricas de remolacha,
amparadas por contrato o partici-
pación cooperativa, podrán con-
tratar de nuevo hasta la misma
cantidad que entregaron en aqué-
Ila. Aquellos cultivadores que en

la pasada campaña no hubieran
coniratado ni producido cantidad
alguna de remolacha, pero que lo
hubieran hecho ccn anterioridad a
la campaña mil novecientos se-
tenta y siete/mil novecientos se-
tEnta y ocho durante, al menos,
dos campañas, podrán contratar
en la presente, si el promedio de
sus entregas realizadas en las
campañas de mil novecientos se-
tenta y cinco/mil novecientos se-
tsnta y seis y mil novecientos se-
ta y siete no supera la cifra de
doscientas toneladas métricas,
hasta el límite de dicho promedio.

Los cultivadores que entregaron
cantidades superiores a doscien-
tas toneladas deberán ser objeto
de una reducción en sus contra-
tos del diecisiete por ciento de la
remolacha que entregaron.

Los cultivadores de caña azuca-
rera, dentro del objetivo de pro-
ducción señalado, no estarán su-
jetos a ninguna vinculación en
sus contratos respecto a la cam-
paña anterior.

Precios

EI precio de la remolacha que
se entregue dentro de los límites
de cada contrato será de tres mil
doscientas pesetas la tonelada
para la riqueza sacárica de dieci-
séis grados polarimétricos.

La remolacha entregada que
exceda sobre la cantidad estipu-
lada en el contrato, formalizado
con arreglo a lo previsto en el
artículo quinto, será liquidada a
lo^. agricultores a razón de dos
mil cien pesetas por tonelada. EI
azúcar obtenido de este volumen
de remclacha, que no podrá ex-
ceder de novecientas mil tonela-
das, será adquirido por el F. O. R.
P. P. A. al precio que resulte de
considerar el valor de la tonelada
de remolacha a razón de mil cua-
trocientas pesetas más el margen
de fabricación.

La remolacha que pudiera pro-
ducirse por encima de los límites

autorizados no podrá destinarse a
la fabricación de azúcar, no es-
t^ndo las fábricas obligadas a ad-
mitirla, salvo acuerdo entre culti-
vadores y fábricas, y siempre que
no se destine a obtener azúcar.

EI precio de la caña de azúcar,
para la riqueza sacárica base de
doce coma diez grados polarimé-
tricos, será de dos mil doscientas
cuarenta pesetas la tonelada mé-
trica.

Ayurtas a los Pequeños
c:ultivadores

Todos los cultivadores con con-
tratos de remolacha en la cam-
paña mil novecientos setenta y
ocho-mil novecientos setenta y
nueve no superiores a doscientas
toneladas métricas, sean indivi-
duales o individualizados por tra-
tarse contratos colectivos, tendrán
derecho a percib^ir del F. O. R. P.
P. A. una subvención de trescien-
tas cincuenta pesetas por tonela-
da entregada y previamente con-
tratada.

Los cultivadores de caña de
azúcar que en la campaña mil no-
vecientos setenta y ocho-mil nove-
cientos setenta y nueve suscriban
contratos en cuantía no superior a
trescientas toneladas de caña per-
cibirán del F. O. R. P. P. A. una
subvención de doscientas cuaren-
ta y cinco pesetas por tonelada
Entregada, dentro de los límites
de los mismos.

Anticipos:

Lcs cultivadores de remolacha y
caña incluidos en los párrafos del
apartado anterior recibirán del
F O. R. P. P. A., en concepto de
aniicipo, hasta treinta mil pesetas
y veintiún mil pesetas por hectá-
rea, respectivamente, en las con-
diciones que oportunamente se
establezcan.

Cormerclaliza..ión y Pre^^ios
de los azúcars^

Precios:

EI Gobierno establecerá los
precios máximos de venta al pú-
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blico que hayan de regir durante
la campaña en la Península e islas
Baleares, para el azúcar blanqui-
Ila, tanto para en envasado en sa-
cos de sesenta kilogramos como
para el envasado en bolsas para
el consumo doméstico.

Excedentes a cargo de
la Administración:

EI azúcar correspondiente a la
diferencia entre la producción ob-
tenida dentro del objetivo de pro-
ducción de azúcar de novecientas
ochenta y siete mil toneladas y en
consumo de azúcar de producción
nacional, será adquirido por el
F. O. R. P. P. A., para constituir
"stocks" de reserva y regulación.

Comercia^ización y precios
de los subprod^uctos

Melazas:

Las melazas procedentes de la
fabricación de azúcar, tanto las de
producción nacional como las
procedentes de importación, que-
dan intervenidas por la Comisión
Interministerial del Alcohol.

Pulpas:

Los cultivadores tendrán dere-
cho aI suministro, con carácter
preferente, de veinticinco kilogra-
mos de pulpa seca o ciento cin-
cuenta kilogramos de pulpa fres-
ca por cada tonelada de remola-
cha entregada.

«GRANDES Y PEQUEÑOS»

REMOLACHAS ccA» Y ccB»
Rafasl GOMEZ MENDIZABAL

Ha salido ya a la luz el Real De-
creto que regula la campaña azu-
carera 1978-79 en el "Boletín Ofi-
cial del Estado", del día 10 de
mayo, un mes antes de empezar
la multuración en la zona Sur, y
cuando ya estaba sembrada y en
muchos casos entresacada en la
región Norte.

MUCHAS INNOVACIONES

Este Decreto tiene algunas inno-
vaciones respecto al de anteriores
cam^pañas:

1° Se varían las zonas. De las
tres que anteriormente había se
pasa en la actualidad a cuatro zo-
nas productoras de remolacha.

2.° Anteriormente el objetivo
de remolacha se distribuía en ob-
jetivos zonales. En la ordenación
actual el objetivo nacional se re-
parte individualmente. Este cupo
individual viene determinado total-
mente por la remolacha entregada
en la anterior campaña. Efectiva-
mente, los agricultores "peque-
ños" tendrán un cupo máximo

igual a la remolacha entregada en
la campaña pasada y los "gran-
des", el 83 por 100 de la entrega-
da en la última campaña. Hay que
hacer la observación de que los
contratos se hacen por producción
y no por su.perficie; esto quiere
decir, y ocurre particularmente en
el secano y más concretamente en
el secano andaluz, que el agricul-
tor que en la campaña pasada
sembró una cierta superficie y es-
te año ha sembrado la misma can-
tidad, se ve en un compromiso; el
año pasado los rendimientos fue-
ron muy pequeños, no así la rique-
za, y este año en la zona de Jerez
de la Frontera se van a obtener
rendimientos del orden de las 40
taneladas/hectárea en secano, da-
do que el año climatológico ha si-
do muy bueno con lo que parece
se superarán ampliamente los dos
millones seiscientas sesenta mil
toneladas (2.660.000 tn.), que en
un principio acordaron ^yoducir
los remolacheros del sur. Es de-
cir, a mayor rendimiento e igual-
dad de superficie, mayor produc-
ción, que supone un exceso del

cupo, ya que éste está referido a
rendimientos de la cam^paña pa-
sada.

REMOLACHA "B"

3.°. Aparece la Ilamada remo-
lacha "B". Se interpreta que esta
remolacha "B", en un principio,
estaba concebida para un "exce-
so" de rendimiento.

Esto es, remolachero que en un
regadío obtenga un rendimiento
de, por ejemplo, 35 tn./Ha., que
se retire, no es competitivo, y si no
mejora su rendimiento, no debe
cultivar remolacha. Hay, digamos,
un umbral de competencia (43 tn./
hectárea en regadío, por ejemplo);
con este rendimiento la raíz debe
tener un precio que le asegure al
agricultor un beneficio, que debía
estar estipulado, suficiente, tenien-
do en cuenta el capital invertido,
capital circulante, riesgo, etc. Si el
remolachero es muy bueno y pasa
este umbral tiene un beneficio adi-
cional. EI coste de estas toneladas
de exceso sobre el nivel de com-
petencia es m u c h o menor; en
otras palabras, el beneficio margi-
nal es mayor; pues bien, a este ex-
ceso de toneladas (un señor que
saque 50 tn./Ha., tendría 7 tn./Ha.
con un coste más barato) es al
que se le aplicaría el precio de la
remolacha "B", que es menor que
el de la "A" puesto que su coste
es también menor.

En un principio deb(a ser éste
el sentido de la remolacha "B",
más barata, que permite obtener
azúcar a menor coste, con desti-
no quizá a la exportación.

En esta campaña se fija el ob-
jetivo de remolacha "B" con un
12 por 100 del de remolacha "A".
Es pronto hablar de producciones
sobre todo en el Norte, pero sí que
es posible, sobre todo en la zona
Sur, que se obtenga un rendimien-
to un 12 por 100 más alto que el
que podíamos considerar normal.

GRANDES Y PEG^UEÑOS
REMOLACHEROS

4.° "Pequeños" y "grandes" re-
molacheros, que no agricultores.
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Puede haber un agricultor muy
grande y que no se dedique a la
remolacha. Posiblemente habría
muchos agricultores que si tuvie-
ran 3.000 hectáreas de regadío las
pondrían todas de trigo y santas
pascuas, ya que con un beneficio
relativo menor tienen un beneficio
total suficientemente aceptable pa-
ra no crearse los problemas que
acarrea el ser remolachero. Es
muy normal, que haya agricultores
medianos e incluso pequeños que
por eso mismo son remolacheros,
y buenos, ya que necesitan sacar
un gran beneiicio a su mediana o
pequeña superficie.

EI umbral entre "grandes" y
"pequeños" remolacheros es de
200 tn. EI Decreto los separa cla-
ramente dando a los pequeños,
como queda ya comentado, un cu-
po igual a la remolacha entregada
la campaña pasada, una prima de
350 ptas./tn. y créditos (a menos
en el "Boletín Oficial del Estado")
al cultivo. A los "grandes" se les
reduce el cupo en un 17 por 100
respecto a lo entregado en la pa-
sada campaña.

Hay vtras muchas innovaciones,
como la de que se podría incre-
mentar hasta un 5 por 100 el vo-
lumen de producción previsto, pa-
ra nuevos regadíos, etc. Quizá la
más significativa es que las regu-
laciones de las anteriores campa-
ñas venían mercadas en una re-
gulación trianual, cosa que no su-
cede en la presente regulación.

CBJETIVOS Y PRECIOS

EI objetivo de la presente cam-
paña es de 7.400.000 tn. de remo-
lacha "A" y 900.000 tn. de remo-
lacha "B".

Habida cuenta que los "gran-
des" tienen una reducción del 17
por 100, los "pequeños" no tienen
reducción, y que la producción de
la campaña anterior en números
redondos ha sido de 8.400.000 tn.,
hechando cuentas resulta que el
Decreto supone que el 30 por 100
de la producción está en man^os
de los pequeños remolacheros, su-
poniendo que los que no sembra-
ron en la campaña pasada y sí en
las tres anteriores, y que también

tienen cupo este año, no se les
ocurra sembrar.

Los precios son los siguientes:
Remolacha "A": 3.200 ptas. la

tonelada de 16° S.
Remolacha "B": 2.100 ptas. la

tonelada de 16° S.
Prima de 350 ptas./tn. a los cul-

tivadores de menos de 200 tn.
Prima de transporte según dis-

tancia del lugar de producción a
fábrica.

REMOLACHA "C"

La remolacha que rebase los
objetivos anteriores es, digamos,
la remolacha "C". EI Decreto dice
expresamente que esta remolacha
no se podrá utilizar para la obten-
ción de azúcar, y las fábricas no
tienen obligación de recogerla.

CAÑA. DE AZUCAR

La caña con otras cifras (en
precio la tradicional del 70 por
100) sigue caminos paralelos a la
remolacha, si bien no hay caña
„B„

La caña en exceso sobre el ob-
jetivo de producción (250.000 tn.)
se podrá usar en la fabricaciór^ de
aguardientes, que creo era lo que
querían los fabricantes, muy posi-
blemente los agricultores, si a la
caña la dieran libertad de precios,
ya que se obtienen más benefi-
cios, según parece en la fabrica-
ción de aguardientes con destino
al ron que con la fabricación de
azúcar.

Cuando estas fíneas salgan a la
luz, ya se habrá empezado la mol-
turación y iojalá! que sin lios, pro-
blemas y tractores en la carretera.
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ferias, congresos, exposĉíones...
PRIMERAS JORNADAS
hACIONALES
DE COMERCIALIZACION
CITRICOLA

Gandía, mayo, 1978

Se han celebrado en Gandía,
los días 29, 30 y 31 de mayo, las
Primeras Jornadas Nacionales de
Comercialización Citrícola, orga-
nizadas por el Comité de Gestión
de la Exportación de Frutos Cí-
tricos.

La concurrencia ha sido mucho
más numerosa que la prevista y
el programa a desarrollar, 22 po-
nencias divididas en 7 grandes
temas, aparte de las comunicacio-
nes presentadas, tan apretado y
amplio que habrá que esperar a
la pu ^licación de los textos a fin
de pe.ler enjuiciar sus contenidos.

SALON INTERNATIONAL
DE L'EMBALLAGE,
DU CONDITIONNEMENT
ET DE LA PRESENTATION

Paris, 13 al 18 noviembre 1978

EI XXIII Salón Internacional del
Embalaje, Acondicionamiento y
Presentación, que tendrá lugar en
el P^ rque de Exposiciones de la
Porte de Versailles, de París, del
13 al 18 de noviembre de 1978, se-
rá una vez más el más internacio-
n^ l de los salones europeos del
embalaje.

En 1576, el salón contó con la
presEncia de 169.121 visitantes. En
marzo de 1978, el XXIII Salón del
Embalaje se encuentra completo:
en efecto, ha sido alquilada ya
el 100 por 100 de la superficie to-
tal (más de 70.000 metros cuadra-
dos), por más de 1.300 expositores
que presentarán:

- Materiales: papel, c a r t ó n,
aluminio, hojalata, cristal, textiles
artifici3les, películas de plástico,
etcétera.

- Embalajes: cajas, botelleros,
bidcnes, odres, bombonas, cajo-
nes, botellas, sacos, etc.

- Accesorios: calzado, clava-
do, grapado, cintas adhesivas, pa-
pel engomado, cola, hot-melt, cera
y parafina, deshidratantes, antico-
rrosivos, pinturas, productos de
limpieza, etiquetas, tapones, etc.

- Máquinas: para transformar
los materiales, Ilenar, poner en ca-
jas, contar, pesar, separar, mar-
car, imprimir, cerrar, etiquetar, em-
balar con películas retractables y
estirables, tapar, juntar, soldar,
surtir, coser, pegar, clavar, grapar,
etcétera.

- Servicios: acondicionadores,
embaladoras industriales, labora-
tcrios, institutos, diseñadores, de-
partamentos de ingeniería, prensa,
etcétera.

- Aparatos de manutención y
artículos para almacenamiento.

- Selección de materiales P.
L. V., en el marco de la exposición
EURO-PLV, que se celebra en las
mismas fechas que el salón.

EI XXIII Salón Internacional del
E m b a I aje, Acondicionamiento y
Presentación forma parte del con-
junto de manifestaciones INTFRAL,
que agrupa:

- EI Salón Internacional de la
Alimentación (SIAL).

- EI Salón Internacional de In-
geniería Industrial Alim e n t a r i a
(GIA).

- EI Salón Internacional de
Materiales y Técnicas para la In-
dustria y el Comercio de la Carne
(MATIC).

En el marco del Salón del Em-
balaje, el Instituto Francés del Em-
balaje y Acondicionamiento (IFEC)
crganizará su XXVII Congreso, so-
bre el tema: "Evolución del emba-
laje en función de las necesidades
y comportamientos".

Para cualquier información com-
plementaria, pued^en dirigirse a:

Salón de L'emballage, 40, rue
du Colisée 75008, París, o Salones
Especializados Franceses, Aveni-
da General Perón, 26. Madrid-20.

III CONFERENCIA MUNDIAL
DE LA CARNE

Florencia, 25-28 septiembre 1978

Se va a celebrar en Florencia,
durante los días del 25 al 28 de

septiembre, la III Conferencia Mun-
dial de la Carne.

Como temas preferentes, la re-
unión abordará los siguientes:

- Política mundial de la carne.
- Políticas de higiene y sani-

dad.
Recientemente se han tenido

noticias de la participación en
la Conferencia de representantes
de las principales organizaciones
internacionales: FAO, UNCTAD,
OCDE, FIPA, CEE, GATT, etc...,
cada una de las cuales discutirá
sobre la problemática del tema re-
lacionada con su sector.

Para mayor tipo de información
pueden dirigirse a:

CIM
Via Aureliana, 25
00187 ROMA (It31ia)

QUOJEM
SALON PROFESSIONNEL
INTERNATIONAL

Parí^^, 24-27 s9ptiembre 1978

EI QUOJEM, Salón Profesional
de la Ferretería, Herramientas, Jar-
dinería, Menaje y Droguería, ten-
drá lugar del 24 al 27 de septiem-
bre de 1978 en el Parque de Expo-
siciones de la Porte de Versailles,
de París.

QUOJEM 78 presentará a sus vi-
sitantes un panorama de las pro-
ducciones francesas y extranjeras
aún más completo y diversificado
que el año pasado:

- Toda la producción de la fe-
rretería para la construcción y
para muebles (bisagras, goznes,
alambres, tornillos, cobre para
adornar muebles).

- La totalidad de la producción
francesa de herramientas (herra-
mientas de mano, eléctricas, mate-
rial de fontanería).

- Una sección "jardinería" so-
bre 3.000 m.- de stands represen-
tando un centenar de expositores
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ferías, congresos. exposícíones ...
(herramientas para horticultura,
material para regar, cercas, corta-
céspedes, muebles para el jardín,
barbacoas, fertilizantes, semillas).

- Una importante s e c c i ó n
"mantenimiento, bricolaje, mena-
je" (cepillos, productos de limpie-
za para suelos, cuchillería, bate-

Tema I1.-LOS CULTIVOS
TROPICALES

Viernes, 16 marzo 1979

1. Algodonero.

2. Cacahuete.

3. Caña de azúcar.

rías de cocina, taburetes). Miércoles, 14 marzo 1979
Para cualquier información com-

plementaria pueden dirigirse a: a) Mañana

C^UOJEM Tema ill.-LA SALUD HUMANA
42 rue du Louvre,
75001 Paris 1. Los moluscos.

2. Simulidos.
o a:

SALONES ESPECIALIZADOS b) Tarde
FRANCESES 2. Simulidos (continuación).

General Perón, 26Avda .
Madrid-20 3. Mosquitos.

CONGRESO DE LA LUCHA
CONTRA LOS INSECTOS EN
CULTIVOS TROPICALES

Marsella, 13-1fr de marzo 1979

Durante los días del 13 al 16 de
marzo de 1979 se va a celebrar en
Marsella el "Congreso de la lucha
contra los insectos en cultivos tro-
picales", cuyo programa provisio-
nal es el siguiente:

Martes, 13 marzo 1979

a) Mañana

1. Alocución de apertura.
2. Conferencia. 1. Los vectores

nocivos en la salud humana y
animal.

3. Conferencia. 2. Importancia de
las plagas en los cultivos tro-
picales.

4. Conferencia. 3. Los productos
antiparasitarios en agricultura
tropical.

b) Tarde

Tema I.-LA SALUD ANIMAL

1. Especies del género Glossina
de interés médico.

2. Especies del género Glossina
de interés veterinario.

3. Garrapatas y otros ectopará-
sitos.

Tema II.-LOS CULTIVOS
TROPICALES (continuación)

a) Mañana

4. Cacao, café, té.

5. Palmera de aceite, cocotero.
6. Cultivos frutícolas.

b) Tarde

7. Cultivos cerealicolas y otros
para la alimentacibn.

8. Protección producción duran-
te transporte y almacenamien-
to.

Jueves, 15 marzo 1979

Tema IV.-PROBLEMAS
GENERALES

Programa de visitas opcionales
(no elaborado todavía).

Para cualquier tipo de informa-
ción pueden dirigirse a:

Secretariat du Congrés
Chambre de Commerce et
d'Industrie de Marseille
Palais de la Bourse
13001-Marseille

VIII CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE LA SEGURIDAD DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS
SISTEMAS INFORMATICOS

Toulouse, 21-23 junio 1978

Organizado por el Laboratorio
de Automatismo y de Análisis de
los Sistemas-LAAS del Centro Na-
cional de Investigación Científica,
bajo los auspicios de la IEEE Com-
putEr Society de New York, y el
patrocinio de varios organismos
iranceses, se Ilevará a cabo, en
Toulouse, el VIII congreso interna-
cional sobre la seguridad de fun-
cionamiento de los sistemas infor-
máticos, FTCS-8, del 21 al 23 de
junio de 1978.

EI programa de las jornadas
versará scbre los principales te-
mas siguientes:

- Arquitectura material y logicial
de los sistemas que toleran fal-
tas.

- Avalúo de los resultados y de
la seguridad de funcionamiento.

- Detección y diagnóstico de los
errores materiales y logiciales.

a) Mañana - Procedimientos de test para
garantizar la calidad de la pro-

1. Los acrídidos. ducción.
2. Los vertebrados nocivos. - Recuperación de los errores y

reconfiguración.
b) Tarde

3. Los residuos en la alimenta- Se realizará una traducción si-

ción. multánea en idiomas francés e in-
glés.

4. Efectos secundarios de los tra-
t3mientos sobre el medio am-

^nformes:biente.
COMITE D'ORGANISATION

4. Conferencia 4. Productos y DU FTCS-8
técnicas prometedores. Clau- 7 avenue du Colonel Roche
sura. 31^^00 Toulouse - Francia
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ferías . congresos, exposúíones ...
E. T. E. A.
ESCUELA SUPERIOR DE
TECNICA EMPRESARIAL
AGRICOLA (CÓrdoba)

BECAS

Es un Centro reconocido de En-
señanza Superior ("B.O." 16-12-
1964) .

Para ingresar se requieren las
mismas condiciones que para el
ingreso en la Universidad.

Especializada en economía de
la Empresa Agraria, adiestra en las
nuevas técnicas de organización,
gestión y marketing.

Capacita para desempeñar pues-
tos directivos en empresas y co-
operativas agropecuarias, indus-
trias de la alimentación y organi-
zaciones comerciales.

La duración de la carrera es de
cinco años, dándose gran impor-
tancia a las prácticas en empre-
sas, al trabajo personal y de pe-
queños grupos.

Para alumnos que acrediten su
necesidad económica, la Escuela
concede becas y préstamos al ho-
nor que cubren la totalídad de los
gastos de enseñanza, así como
otras ayudas al estudio, de menor
cuantía.

Para mayor información, escribir
a Secretaría de E. T. E. A., aparta-
do 439, Córdoba.

XVIII REUNION CIENTIFICA DE
LA SOCIEDAD ESPANOLA PARA
EL ESTUDIO DE LOS PASTOS

Los días 13 a 16 de junio la So-
ciedad Española para el Estudio
de los Pastos celebró en la capi-
tal y provincia de Santander su
XVIII Reunión Científica anual.

La Sociedad Española para el
Estudio de los Pastos (S. E. E. P.)
viene desarrollando su actividad
desde 1959 y la forman más de 350
socios españoles y algunos de los
países vecinos, de las más varia-
das profesiones: agricultores y ga-
naderos, técnicos e ingenieros de
diversas especialidades, veterina-
rios, químicos, farmacéuticos, bo-
tánicos, catedráticos; la práctica,
la técnica y la ciencia se dan la

mano en la S. E. E. P. para abordar
los innumerables problemas que
plantea el conocimiento, manejo,
explotación y empleo de los pas-
tos y forrajes como materia prima
para la alimentación del ganado.
Todos los años, la S. E. E. P. cele-
bra su congreso (Reunión Cientí-
fica) en una región o provincia es-
pañola. Estas reuniones son itine-
rantes y hasta el momento han
sido sedes casi todas las regiones;
en dos ocasiones lo fueron mixtas,
con los paises vecinos Francia y
Portugal.

En la XVIII Reunión Cientifica se
abordó el estudio de cuestiones
comprendidas en la temática si-
guiente:

BOTANICA Y ECOLOGIA DE LOS
PASTGS

1. Botánica sistemática.
2. Fitosociología.
3. Fisiologia vegetal.

PASTOS DE MONTAÑA

MEJORA DE PASTOS
Y PASTIZALES

1. Material vegetal.
2. Experiencias con variedades.
3. Fertilización.

CULTIVOS FGRRAJEROS
ANUALES Y COMPLEMENTA^iIOS

SISTEMAS DE EXPLOTACION

1. Técnicas de pastoreo.
2. Recolección y canservación de

forrajes.
3. Infraestructura de las explota-

ciones ganaderas.

ALIMENTACION Y PRODUCCION
ANIMAL

1. Experiencias en campo.
2. Experiencias en laboratorio.

VARIOS

EI apretado programa de actos
que componen esta XVIII Reunión
Científica ha tenido como sede el
m^:gnífico marco del Palacio de la
Magdalena, amablemente cedido
por el Excmo. Ayuntamiento san-
tanderino.

VII CONCURSO DEL LIBRO
AGRICOLA 1978

Se han hecho ya públicas las
bases del VII Concurso Nacional
del Libro Agrícola 1978 que se or-
ganiza dsntro de la Feria de San
Miguel, con la colaboración del
Colegio de Ingenieros Agrónomos
de Cataluña. Los premios consis-
tEn en 50.000 pesetas al mejor li-
bro de divulgación y 30.000 pese-
tas para el mejor libro técnico-
científico.

Pueden concurrir todas las fir-
mas, editoriales y entidades del
Estado español que publiquen li-
bros agropecuarios, ganaderos,
sobre jardinería, etc., y también
autores-editores. Los libros que
deseen optar al mencionado con-
curso tendrán que ser editados en
España en el período comprendi-
do entre el 1 de julio de 1977 y el
30 de junio de 1978, siempre que
ei autor sea de nacionalidad es-
pañola. La entidad o persona con-
cursante deberá remitir, al me-
nos, dos ejemplares de la obra
presentada a las oficinas del Cer-
tamen.

EI plazo máximo de presenta-
ción de los libros finalizará el día
1 de agosto próximo y el fallo de
los premios se hará público el
día 5 de septiembre, entregándose
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ferias, congresos. exposícíones...
los mismos dentro de los actos
oficiales de la feria. Para una más
completa información sobre este
concurso es preciso dirigirse a la
Secretarís de la Feria d^e Sa^n Mi-
g^el, Chale2 Campos Elíseos, s!n.
Lérida.

En la edición anterior resulta-
ron premiadas las publicaciones
"Asociaciones Agrarias de Comer-
cialización", de don Pedro Cruz
Roche, editado por Editorial Agrí-
cola Española; "A.lojamiento y ma-
nejo de conejos", de don Juan
Martín Molinero, e d i t a d o por
AEDOS, y "Ecologismo y ordena-
ción del territorio en España", de
don Mariano Gaviria, editado por
EDICOSA.

PRIMER CONCURSO LITERARIO
"AGUSTIN GARCIA ALONSO"
PARA HOMBRES DEL CAMPO

Don Ayustín García Alonso, di-
rector de las revistas "Clarín" y
"Gemma" y de "EI Paisaje", Club
de Amigos por Correo, hombre
nacido en el campo, labrador que
fue En sus años más jóvenes, en
su deseo de promocionar y dar a
conocer los valores literarios de
cuantas personas sientan en su al-
ma la Ilamada de la poesía, con-
voca el Primer Concurso Literario
de su nombre para hombres del
campo, de acuerdo con las si-
guientes bases:

1.a Podrán conoursar todos los
labradores y ganaderos, de cual-
quier parte del mundo, edad, sexo
e ideal político o religioso, sin dis-
tinción de razas ni colores, que es-
criban en idioma castellano o en
cualquiera de sus dialectos.

2.a Deberán enviar una o varias
poesías, de cualquier tema del
campo, agrícola o ganadero, sien-
do el máximo de tres folios meca-
nografiados a doble espacio y por
una sola cara, y mínimo de dos.

3.a Las poesías seleccionadas
serán publicadas en las revistas
"C12rín" y "Gemma", así como se
prevé su publicación en periódicos
o revistas relacionadas con el
camoo, nacionales o extranjeras.
También podrán incluirse en libros
de nuestra Editorial.

4.a Los trabajos, originales e
inéditos, deben enviarlos a Agus-
tín García Alonso - Calle La Pe-
ñorra, núm. 8, 2.° I- Aranguren
(Vizcaya), España, indicando en el
sobre "Para el concurso literario".

5.a Todos los trabajos deberán
estar firmados por su autor con
nombre y dos apellidos o seudó-
nimo, indicando claramente domi-
cilio del autor, así como número
de teléfono, si tiene.

6.a EI primer premio consistirá
en mil pesetas en metálico, lote de
libros y diploma. EI segundo pre-
mio, lote de libros y diploma, y el
premio tercero únicamente con di-
ploma.

7.a EI jurado calificador podrá
conceder cuantos accésit c r e a
conveniente aparte de los tres pre-
mios señalados.

8.a Igualmente podrán concur-
sar los hijos de labradores y gana-
deros, aunque éstos se encuentren
en edad escolar o universitaria.

9.a Se aceptan trabajos desde
el mismo día de la publicación de
las presentes bases hasta el día
28 de agosto, inclusive, de 1978.

10.a La sola presentación de
un trabajo significa la aceptación
total de las presentes bases y con-
diciones del Primer Concurso Lite-
rario "Agustín García Alonso" pa-
ra Hombres del Campo, en esta
primera edición.

I SEMINARIO INTERNACIONAL
^E DERECHO ALIMENTARIO

Barcelona, abril 1978

La Sección Española de la Aso-
ciación Europea para el Derecho
Alimentario celebró el pasado día
11 de abril su I Seminario Interna-
cional de Derecho Alimentario bajo
la presidencia del Ilmo. Sr. J. M.
Romay Beccaria. En el Palacio de
Congresos de Montjuich tuvo lu-
gar, también, y como acto previo
a las citadas sesiones científicas,
la primera asamblea general esta-
tutaria de miembros de la asacia-
ción.

Algunos aspectos tratados en el
Seminario fueron:

- Derecho Alimentario, adapta-
ción al entorno sociocultural
del país, por J. M. Romay Bec-
caria.

- Legislación Alimentaria en Es-
paña, por Dr. Barros.

- CEE-España, por J. L. Mata.
- Multicompetencia alimentaria,

por Rafael M.d Dendariena.
- Responsabilidad Alimentaria.
- A. E. D. A., etc.

En Bruselas, y en la sede de la
Comisión de la C. E. E., una dele-
gación de la Sección Española de
la Asociación Europea para el De-
recho de la Alimentación fue reci-
bida por altas autoridades de la
misma a fin de mantener una pri-
mera toma de contacto y evaluar
las dificultades de armonización
entre la legislación española y la
comunitaria.

EI II Congreso Internacional de
la A. E. D. A. tuvo lugar también en
la capital de Bélgica durante los
días 13 y 14 de abril, bajo los aus-
picios de la Universidad Libre de
Bruselas.

EI tema centra ĉ de dichas jorna-
das fue "La reglamentación del
etiquetado y de la publicidad de
los productos alimentarios".

La aportación españoia se con-
cretó en "La indicación de los adi-
tivos en la etiqueta", cuya lectura
estuvo a cargo de Luis G. Vaqué,
en nombre y representación de la
Sección Nacional de la A. E. D. A.

I SEMINARIO SOBRE
"APLICACION DE PLASTICOS
EN AGRICULTURA"

Madrid, abril 1978

Durante la semana del 24 al 28
de abril se ha celebrado el I Se-
minario sobre " Aplicación de los
plásticos en la agricultura", orga-
nizado por la Sección Técnica de
Plásticos de la ANQUE-Madrid,
Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Madrid y la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid. EI Semina-
rio, que ha tenido un enfoque emi-
nentemente expositivo y práctico,
ha convocado, en el salón de ac-
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ferias, congresos. exposúiones...
tos de dicha Escuela, a ingenieros
agrónomos y, sobre todo, a un
gran número de estudiantes de los
últimos cursos, quienes participa-
ron con gran interés en el desarro-
Ilo del mismo.

Presentó el Seminario el Decano
del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Madrid, Dr. Mateo
Box. La clausura del seminario es-
tuvo a cargo del Dr. Miranda de
Onís, director de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agró-
nomos, que emplazó ya a los or-
ganizadores para que el próximo
curso se vuelva a celebrar otro se-
minario como el presente, que oer-
mita poner al alcance de los alum-
nos todas las nuevas técnicas
agrícolas que ha desarrollado la
Plasticultura.

EI director del seminario ha sido
el Dr. Muñoz Sánchez, de la Sec-
ción Técnica de Plásticos de AN-
QUE-Madrid.

Los ponentes, en su mayoría
químicos e ingenieros agrónomos,
y los temas desarrollados a lo lar-
go de las cinco tardes, fueron los
siguientes:

Materíales {rlásticos, Dr. Martín
Vicente (I. Plásticos y Caucho).
Invernaderos, D. Félix Robledo
(Alcudia, S. A.).
Los ^lásticos en Almacena-
mi^nto y Transporte, Dr. Angui-
ta Delgado (Río Ródano, S. A.).
Problemas específicos de la
Plasticultura en Canarias, se-
ñores Medina Sanjuán y Pérez
Afonso.
Sistemas de cultivo bajo plás-
ticos, Dr. Mendizábal.
Control de invernaderos, Dr.
Salazar Ruiz.
Problemas especificos de la
Plasticuliura en el Sureste, Dr.
F. Cánovas.

MO'fOSENRAS
5T/HL

Tuberías de plástico, Dr. F.
Durban (Uralita, S. A.).
Redes de distribución y riego,
Sr. Pelegrí Galiana (Tecniver).
Envases y embalajes agricolas,
Dr. Muñoz Sánchez (ANQUE-
Madrid).

Sin duda ninguna, este I Semi-
nario ha sido una de las conse-
cuencias más provechosas de la
Mesa Redonda sobre la Aplicación
de los Plásticos en Agricultura, or-
ganizada por la ANQUE-Madrid, en
diciembre pasado.

ASOCIACION NACIONAL
DE QUIMICOS
Lagasca, 83
Madrid-6

Colocación rápida y segura
de la anilla en el ata
mediante anillas y
dispositivos para aplicar.
Fabricados por National.

Más de 50 estilos.
Número o clave permanente
de certificado.
Colores variados.

ít Servicios Técnicos
* Gran gama de

modelos .

I^^I^L ^c r^A,s.A.
c/ zorrozgoiti

Telefs: (94) 441 61 79 - 441 79 89
BILBAO-13

_ _ _ _DESEAMOS DISTRIBUIDORES _ _ _ _ _

Ruego envien información. ^

Nombre ................................... ---- -----^

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

Ciudad ...........................----- -----------..

"JIFFY" ( dibujo) perfora
con tacilidad y cierra
herméticamente de una sola
vez. De aluminio.

"ZIP". iLa anilla premoldeada para
alas más utilizadal Segura y fAcil
de colocar.

Precios reducidos para pedidos grandes.
Solicite o(ertas NATIONAL BAND S TAG CO.
P. O. Box 1-430, Newport, Ky.

NATIONAL
BAND & TAG CO.

P.O. Box 430, Dept. 1-H
Newport,Ky. 41072 U.S.A.
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novedad.
DETECCION ELECTRONICA DE
LA MASTITIS EN EL GANADO
LECHERO

Los establecimientos agrícolas
de muchos países se ven acosados
por la mastitis, una de las enfer-
medades del ganado lechero, la
cual, cuanto más intenso es el ren-
dimiento de producción, más pro-
babilidad tiene de padecer infec-
ción de las ubres y dar leche Ile-
na de coágulos y bacterias.

°^m^sTE^

^ •

^. .

\
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^,.,^.....^«^ a.^ ^ o..,.a ^n

m

Pese a las estrictas precauciones
adoptadas en el Reino Unido se
estima que la enfermedad cuesta
50 millones de libras esterlinas
anuales (unos 7.500 millones de pe-
setas) al sector de productos lác-
teos del país. La infección penetra
generalmente en la ubre por el
canal del pezón, provocándola ha-
bitualmente dos tipos de estrepto-
cocos y estafilococos, en particu-
lar el E. Coli, que se multiplica
muy rápidamente y va extendién-
dose por Gran Bretaña, ya que
anualmente se desperdician unos
409 millones de litros debidos a es-
te tipo de infección.

Un elemento positivo ante esta
antieoonómica situación es el tra-
bajo Ilevado a cabo en el Instituto
de Fisiología Animal, del Consejo
Británico de Investigaciones Agro-
pecuarias, cerca de ,Cambridge
que permitirá reducir tal desperdi-
cio y combatir eficazmente la en-
fermedad. Sus científicos han des-
cubierto que es posible detectar
la posibilidad de que aparezca la
mastitis a corto plazo antes de que
la leche evidencie signos de infec-
ción, mediante la rudimentaria
comprobación rutinaria de la leche
antes del ordeño. Esto se ha lo-
grado al demostrar que en la fase
preclínica del mal estado la vaca
tiene un número muy reducido de
las bacterias de mastitis presentes
en su leche, la conductividad eléc-
trica de ésta cambia al aumentar la
cantidad de sodio y cloro que re-
cibe por secreción de las glándu-
las mamarias. Instalando un apara-
to de control relativamente senci-
Ilo en el tubo que va de la conexión
con la ubre a la vasija colectora
se detecta la mastitis con suficien-
te antelación como para evitar el
desperdicio ulterior de la leche,
siendo posible aplicar el tratamien-
to veterinario adecuado antes de
que el mal se agrave.

(Detector "Cul-Master" de mas-
titis vacuna en fase preclír.ica.)

MB TRAC 800 CON MECANISMO
DE SEGADO EN CIRCULO Y
VEHICULO DE CARGA

EI mecanismo de s e g a d o en
circulo incorporado al MB trac 800
(53 KW/72 CV.) en la parte de-
lantera y el vehículo de carga en-
ganchado son una combinación
ideal para servicios de campos de
pasto con alimentación de esta-
blos para segar de una vez el pas-
to y cargarlo. Esto ahorra tiempo
de trabajo y costes y tiene otra
ventaja más, de no obtenerse pér-
didas de pastos al pasar por enci-
ma. Para este procedimiento de
trabajo combinado está equipado
el remolque con un elevador de
potencia adicional y un eje-toma

de fuerza adicional que se puede
cargar por completo.

La agricultura depende hoy cada
vez más de los procedimientos de
recolección altamente mecaniza-
dos. Siendo de especial interés
económico las máquinas que ha-
cen posible grandes rendimientos
en combinación con el remo!que.

La cosecha de maíz presenta
exigencias especiales al remolque
con referencia al rendimiento, gra-
duación de los mecanismos, así
como a las condiciones de visibi-
lidad del conductor.

EI nuevo MB trac 1300 puede ca-
minar a la misma velocidad en am-
bas direcciones. Aparte del alto
rendimiento ofrece la velocidad
necesaria en cada momento y al
conductor las mejores condiciones
de visibilidad.

MICROPIEZAS MOLDEADAS
DE COPOLIMERO ACETALICO
KEMATAL AYUDAN A PROVEER
UN REGADIO MAS BARATO
Y EFICAZ

Una gama com^pleta de cabeza-
les de regadío por aspersión con
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microchorros moldeados de copo-
límeros acetálico Kemata!. Cada
base y caperuza de regadío por
aspersión tiene un color diferente
en un código de colores. Las ba-
ses están disponibles con orificios
dentro de la gama entre 0 5 y 2,3
milímetros, mientras que las cape-

ruzas de aspersión proveen un ar-
co de riego entre 180 y 360 grados.
Cada una de las bases está rosca-
da para poder ser fácilmente colo-
cada en la tubería de irrigación. La
altura de una base de aspersión
en solamente 17 milímetros y la ca-
peruza tiene menos de 10 mi!íme-
tros.

(ANCEL Limited, 70-80 St. Albans,
Rd. Watford Hertfordshire-

WD24AP-Inglaterra)

UNIMOG U 1000 CON
INSTALACION DE ASPERSION
PARA GRANDES SUPERFICIES

Es una combinación que traba-
ja sobre todo en el empleo de ma-

quinaria en el servicio con espe-
cial rentabilidad, sea por el empre-
sario, por el sistema cooperativo 0
en cadena con otros vehículos.

Las mejores ventajas que +iene
scn los grandes radios de acción
como consecuenci3 de las alta^ ve-
locidades y por el gran peso de
mcntaje. Con ello se pueden tra-
bajar largas áreas ráoidamente y
pueden ser Ilevados 2.500 litres de
material de aspersión en el remol-
que.

MB TRAC 1?IIO CON ARADO
GIRATORIO DE ENSILLADO

Especialmente en suelos di+íciles
se observa la ventaja del acciona-
miEnto en todas las ruedas La po-
tsncia del MB trac 1300 (92 KW 125
C. C.) Ilega al suelo casi sin pér-

didas a través del eje delantero y
posterior de igual dimensionamien-
to, sin limitación de momentos de
giro y cuatro ruedas igual de gran-
des. Para ello se cierran en ambos
ejes los diferenciales.

EI arado completo de cinco ho-
jas está instalado en la guía infe-
rior de la varilla de tres puntos de
la categoría III en el remolque. La
potencia de levantamiento de la
v a r i II a de tres puntos es de
65.000 N (6.500 Kp).

EI MB trac 1300 se suministra en
serie con una instalación de cale-
facción y ventilación en la cabina
espaciosa y confortable Puede Ile-
var también una instalación de
acendicionamiento de aire

Asimismo, si se desea, se ofrece
una instalación de asiento qirato-
rio, que facilita en el viaje de em-
puje el excarvado c el arranque de
la remolacha. EI espacio de monta-
je detrás de la cabina del conduc-
tor permita también Ilevar instala-
cicnes de inyección o tanques de
alimEntación p a r a máquinas de
sembrado o distribuidor de abonos.

F^EMOLOUE BASCULANTE DE
6 ?'N. Y GRAN ELEVACION

Este remolque, de fabricación
británica, de gran elevación y seis
teneladas de capacidad, se ouede

hacer bascular a 54 grados y posi-
bilita la descarga rápida y limpia
de productos agrícolas y de otra
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novedad
clase. Se dice que el remo!que
hasculantc de un solo eje es muy
robusto. Su chasis principal está
hecho de perfiles en U de acero
de 175 x 75 mm.; el chasis inter-
medio y las correderas de la caja
de perfil en U de acero de 150 x
x 75 mm., y para los brazos de
tijera ss usan otras secciones rec-
tangulares huecas de 150 x 75 mi-
límetros. La potencia hidráu!ica pa-
ra la elevación y el descenso pro-
cede de la toma de fuerza del trac-
tor, al igual que la acción bascu-
lante. Cuando las tijeras están
extendidas al máximo, el piso de la
caja del remolque queda a 3.40
metros del suelo.

Dispcne de un dispositi^io auto-
mático de apertura y cierre de la
puerta trasera. EI remolque está
provisto de frenos hidráulicos de
excéntricas y de neumáticos de
1E x 20, 16 lonas, a 1,8 m. de vía.
EI equipo se ofrece con caja de
acerc o madera de 3,05 m de lar-
go por 2 m. de ancho por delante
(2,25 m. por detrás) por 500 mm. de
profundidad. Esta profundidad se
puede aumentar en 455 mm con
unos laterales de acero para pro-
longar los de la caja.

(Fabricante: F. W. Pettit Divisíon,
Geest Industrial Grouo Ltd., Moul-
ton, Spalding, Lincolnshire Ingla-
terra.)

CORDEROS SUFFOLK:

CAMREONES SUPREMOS DE LA
ROYAL SMITHFIELD SHOW 1977

Míster J. Bulmer, fotografiado
junto a su pareja de corderos, cam-
peones supremos de corderos en
la Royal Smithfield Show (Real Ex-
posición Ganadera de Smithfield)
de 1977. Estos ejemplares -un par
de corderos raza Suffolk, proce-
dentes de la ganadería que su pro-
pietario posee en el condado de
Yorkshire- acapararon los pre-
mios de su categoría, obteniendo
tres entre las cuatro clases de ga-
lardones: la mejor pareja de cor-
dsro^ de lana corta, la mejor pare-

ja de corderos de montaña y la
mejor pareja de corderos en peso
de matanza.

(Sociedad ganadera: S u f f o I k
Sheep Scciety, 30 Museum Street,
Ipswich, Inglaterra.)

CORDERO CAMPEON DE LA
RAZA WELSH MOUNTAIN

Samantha Williams, de diez años
de edad, procedente de Garth
Farm, en la Iccalidad de Pentyrc,
Gales central, posa orgullosamen-
te junto a su cordero de raza Welsh
Mountain, ganador de su clase en
la Royal Smithfield Show de 1977.
Sin duda, entre los expositores
más jóvenes de la Muestra; Sa-
mantha, cuyo padre posee un re-
baño de 1.200 ovejas en su granja
de 200 hectáreas, exhibía por se-
gunda vez (el año pasado su cor-

dero ocupó el segundo puesto de
su clase).

(Sociedad g a n a d e r a^ Welsh
Mcuntain Sheep Society, Royal

Welsh Agricultural Society, l.!anel-
wedd, Builth, Wells. Gran Bret?ña.)

CULTIVADOR MODULAR

APEROS ADAPTABLES A LA
POTENCIA DEL TRACTOR

Los agricultores que adquieren

tractores más potentes sue!en sen-

tirse inclinados a comprar nuevos
aperos para hacer pleno uso de la

mayor potencia que les ofrece el

tractor. Este costo adicional puede
rEducirse notablemente gracias a

un cultivador modular introducido

por una firma británica Ai ser de

ccnstitución comprendido en !a ga-

ma de 60 a 115 HP (45-85 KW),

^iEndo posible aprovechar la_ ma-

yor potencia del tractor acoplando

simplemente alas de prolongación
y púas adicionales al bastidor bá-

sico del cultivador. Inversamente,
basta con retirar una o más alas

de prolongación y cierto número

de púas para que el cultivador aue-

de adaptado para trabajar con un

tractor menos potente en el caso

de que quiera destinarse el de ma-
yor potencia a otros usos. De esta

forma es posible utilizar el cultiva-
dor constantemente, lo que repre-

senta una ventaja importante du-
rante cualquier corta temporada de
cultivo.

(Fabricante: Barfords of Belton
Ltd. Agricultural Division. Belton.
Grantham NG32 2LY. Inglaterra )
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S&P, líder en ventilación
agropecuaria
Granjas avícolas
Granjas porcinas
Establos
Invernaderos
Explotaciones cunicultura

Con aparatos de
ventilación S8^P,
obtendrá el m3 de aire
más barato del mercado,
porque S8^P es un especialista
en su diseño y construcción.

Extractores helicoidales
Extractores accionamiento separado
Ventiladores impulsión
Extractores tejado
Reguladores de velocidad automáticos
Reguladores de velocidad' manuales

Consúltenos sin compromiso
Servicio Asesoría Técnica SB^P
T. ( 93 ) 345 72 50/54

COMERCIAL SyP
Sociedad Anónima

Rocafort, 241-243
Barcelona 29
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PRECIOS
DE

TRACTOxES
EI Real Decreto 2.695/1977 de 28

de octubre regula los precios de
venta al público de todos los pro-
ductos, los cuales se agrupan en
niveles que van desde la absoluta
libertad a una rigurosa determina-
ción.

Dentro del nivel de "precios co-
municados" se encuentran rela-
cionados los "tractores y la ma-
quinaria agrícola", equipos que,
de este modo, tienen que ser ob-
servados por la Comisión Especial
dE Precios de Maquinaria Agríco-
la que tunciona en el Ministerio de
Comercio y Turismo, dentro de la
Junta Superior de Precios.

De este modo entendemos de
interés relacionar para nuestros
lectores los precios recientemente
acordados por la referida comi-
sión a petición de las firmas ven-
dedoras, una vez presentados los
escandallos y las solicitudes co-
rrespondientes.

Y MAQUINARIA
AGRICOLA

AGRIC, S. A. MAGIUINARIA AGRICOLA
BARBER

Rotocultores "Agric" AF-30, 65.150
pesetas.

Arados " Barber" B - 3
80.CC0 pesetas.

especial,

Rotocultores "Agric" AF-60, 76.200
pesetas.

Arados " Barber" B-2,
setas.

70.000 pe-

Rotocultores "A g r i c" AFM - 30,
61.200 pesetas.

Rotocultores "A g r i c" AFM - 50,
70.300 pesetas.

Desbrozadoras "Agric" D - 60 - C,
92.450 pesetas.

Desbrozadoras "Agric" D - 80 - C,
104.650 pesetas.

MOTOCULTORES TERBU, S. A.

Motocultores "Terbu" M-2, 52.766
pesetas.

Motocultores "T e r b u" M- 4- S
113.720 pesetas.

TALLERES ARTIGAU

MAGRICOLA, S. A.

Subsoladores de un brazo "Jema"
JM-652, 14.477 pesetas.

Subsoladores de dos brazos "Je-
ma" JM-653, 35.445 pesetas.

Cultivadores de siete brazos "Je-
ma" JM-658, 25.089 pesetas.

Cultivadores de trece brazos "Je-
ma" JM-661-F, 34.757 pesetas.

Abonadoras (250 kilos) "J e m a"
JM-6°4-C, 21.107 pesetas.

Abonadoras (250 kilos) "J e m a"
JM-694-D, 24.124 pesetas.

Abonadoras ( 500 kilos) "J e m a"
JM-696-D, 30.005 pesetas.

Pulverizadores 320 litros "Jema"
JM-696-H, 30.760 pesetas.

Lanzadores ( eléctricos de 115)
"Jema" JM-727, 20.402 pesetas.

Lanzadores ( hidráulicos 115) "Je-
ma" JM-733-A, 22.580 pesetas.

Ar^dos monosurcos de 14" "Je-
ma" JM-612, 63.988 pesetas.

Arados monosurcos de 18" "Je-
ma" JM-614, 84.021 pesetas.

Arados bisurcos de 12" "Jema"
JM-621, 83.820 pesetas.

Arados bisurcos de 15" "Jema"
JM-623, 92.884 pesetas.

Despedregadoras "JF" 200 - H - A,
b56.477 pesetas.

Despedregadoras "JF" 300 - H - B,
^83.1 C6 pesetas.

TALLERES CRUZ

Descoronadora de remolacha "M.
A. C. E." 2HL-TL, 111.351 ptas.

Arrancadoras cargadoras de remo-
lacha UNO-A, 414.033 pesetas.

TALLERES FUENTES

Limpiadoras de cereales "Fuen-
tes" LNF/CP t.d.f., 129.000 ptas.

Limpiadoras de cereales "Fuen-
tes" LGF/CP m. elect. 7,5 HP,
193.600 pesetas.

Limpiadoras de cereales "Fuen-
tes" LGF/CP s/. motor, 159.800
pesetas.

Arados intercepas hidráulicos sim-
ple con cultivador "Fuentes"
IH/2/7, 214.000 pesetas.

Arados intercepas hidráulicos sim-
ple con cultivador "Fuentes"
IH/1/5, 131.200 pesetas.

Arados de desfonde "Fuentes"
F-3R, 198.200 pesetas.
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Arados de desfonde " Fuentes"
F-2N, 134.000 pesetas.

TALLERES GIL

Arados "Gil" Sanisidro 236-16-B,
38.200 pesetas.

Aradcs "Gil" Sanisidro 532-14-B,
8^.^00 pesetas.

P.rados "Gil" Sanisidro 328-12-B,
45.600 pesetas.

TALLERES SOBRINO

Arrancadoras de remolacha "Ta-
Ileres Sobrino" TS-3, 105.964 pe-
setas.

VICON ESPANA, S. A.

CosEChadoras de forraje "Vicon"
PEV-110, 108.300 pesetas.

Cosechadoras de forraje "Vicon"
PEV-130, 120.500 pesetas.

MOTOR IBERICA. S. A.

Recogedoras empacadoras "Mas-
sey Ferguson" MF-124, 412.161
pesetas.

Cosechadoras de cereales "Mas-
sey Ferguson" MF-227, 1.772.137
pesetas.

Cosechadoras de cereales "Mas-
sey Ferguson" MF-527, 2.646.126
pesetas.

MECANICA MOLLON, S. A.

Motoazada "Mollon" 78, 40.000 pe-
setas.

AUTO-REMOLOUES
BARCELONA, S. A.

Motosegadoras "S u p e r E x t r a"
450/4R, 264.251 pesetas.

Motosegadoras "S u p e r E x t r a"
450, 164.558 pesetas.

Motosegadoras "SEP" MFC/300,
125.118 pesetas.

Motosegadoras "Super Extra" Mi-
ni 520-M, 125.461 pesetas.

Motosegadoras "S u p e r E x t r a"
2.000, 135.495 pesetas.

Atadores de cereales "SEP" para
motosegadoras Super E x t r a,
109.802 pesetas.

CLAAS IBERICA, S. A.

Cosechadoras de cereales "Claas"
Dominator 85H autonivelante de
15', 8.081.C96 pesetas.

Prepodadoras de viñas "Claas"
Ecim'B, 222.227 pesetas.

Guadar;adoras rctativas "Claas"
WM-3C, 468.422 pesetas.

FISAME, S. A.

Recogedoras empacadoras "Abria-
ta" M-60, 377.890 pesetas.

Tractores de ruedas "Massey Fer-
guson" 1085, 4.387.902 pesetas.

PARES HERMANOS, S. A.

Tractores de ruedas "Ford" 9.700,
3.153.932 pesetas.

Tractores de ruedas "Ford" 3.600,
913.864 pesetas.

Tractores de ruedas "Carraro" Su-
per tigre 635, 537.063 pesetas.

Tr4ctores de ruedas "Ford" 9.700,
2.952.642 pesetas.

Tractores de ruedas "Ford" 6.600
1.217.149 pesetas.

HISPANO AGRIMEC, S. A.

Atomizadores "Nobili" P/400 Ex-
port Special, 151.156 pesetas.

Recogedoras empacadoras "Agri-
full-Saimm" PR-132, 381.328 pe-
setas.

RAYGAR, S. A.

Tractores de ruedas "Goldoni"
530-T, 492.460 pesetas.

SAME IBERICA, S. A.

JOHN DEERE IBERICA, S. A.

Recogedoras empacadoras "John
Deeere" 342-WS, 545.773 pese-
tas.

Recogedoras empacadoras "John
Deere" 342-T, 536.327 pesetas.

RFCCgedoras empacadoras "John
Deere" 336-T. 494.008 pesetas.

Tractores de ruedas " Same" Fal-
cón 4RM, 881.560 pesetas.

Tractores de ruedas " Same" Pan-
ther 90 4RM, 1.510.340 pesetas.

Tractores de ruedas " Same" Mini-
tauro 60 4RM, 975.630 pesetas.

Tractores de ruedas " Same" Cor-
saro 70 4RM, 1.159.450 pesetas.

Tractores de ruedas "Same" Sa-
Cosechadoras de forraje "John turno Cinchro 80 4RM, 1.186.520

Deere" 25, 291.457 pesetas. pesetas.
Reccgedoras empacadoras "John Tractores orugas "Same" Minitau-

Deere" 466-T, 749.626 pesetas.
Cosechadoras de cereales "John

Deere" 965-H, 4.315.275 pesetas.
Cabezales de maíz "John Deere"

443-E Cuatro hileras, 912.644
pesetas.

MOTOR IBERICA, S. A.

Tractores orugas " Massey Fergu-
son" 134 Standard, 807.198 pe-
setas.

Cosechadoras autoprapu I s a d a s
"Hesston" 7600, 4.078.070 pese-
tas.

Picadora tratadora de paja "Taa-
rup" 805, 1.663.887 pesetas.

Tractores orugas "Massey Fergu-
son" 174 ancho, 1.069.178 pese-
taS.

Tractores orugas "Massey Fergu-
son" 174 Standard, 1.047.347
pesetas.

Tractores de ruedas "Massey Fer-
guson" 1135. 2.963.272 pesetas.

ro 60 C oruga, 866.685 pesetas.

SUMINISTROS DE
IMPORTACION, S. L.

Motosegadoras "Bedogni" Olym-
pia R4AV de 4 ruedas, 253.872
pesetas.

TRACTORFIAT, S. A.

Tractores orugas "Fiat" 120 C,
2.593.747 pesetas.

Tractores orugas "Fiat" 805 C,
1.740.642 pesetas.

Tractores de ruedas "Fiat" 1300
DT Super, 3.048.144 pesetas.

Tractores de ruedas "Fiat" 505 C
Viñedo, 936.413 pesetas.

AGRIA HISPANIA, S. A.

Tractores de ruedas "Agria" 8.800,
372.120 pesetas
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EL PRECIO DE LOS TRACTORES

Semirremolqu2s "A g r i a" 9.985,
116.696 pesetas.

MOTOR IBERICA, S. A.

Remolques "Ebro"

CELIA MAZAS TERRAZA

Cargadores de pacas "C Mazas"
R-M, 30.000 pesetas.

Cargadores de pacas "C Mazas"
M-M (C), 25.000 pesetas.

DOROTEO MATEO BLASCO

Remolques basculantes "Doma"
BA-10, 362.000 pesetas.

Remolques basculantes "Doma"
Y-6, 298.G^0 pesetas.

F;Emolque estercolador "Doma"
^niversal, 169.823 pesetas.

HIJOS DE JOSE TUBERT, S. L.

Arados trisurcos "Tubert" N.° 1,
65.885 pesetas.

Subsoladores "T u b e r t" N.° 2,
16.031 pesetas.

Gradas de discos "Tubert" 20"
ND, 64.438 pesetas.

Arados tridiscos "Tubert" 28",
77.427 pesetas.

Cargadores de tractor "Tubert"
3 C-N, ^4.580 pesetas.

MAGIUINARIA Y FUNDICIONES
DE ACERO, S. A.

Tornillos sinfín " M a f a s a" ES
100 x 4 (sin motor), 15.9C0 pe-
setas.

Tornillos sinfín " M a f a s a" ES
150 x 10 (sin motor), 26.923 pe-
setas.

Tornillos sinfín " M a f a s a" ESE
1 C^0 x 4 (motor eléc.), 23.750
pesetas.

Tornillos sinfín " M a f a s a" ESE
150 x 4(motor eléc.), 32.886 pe-
setas.

Tornillos sinfín "Mafasa" ESH-
115 x 4(motor hidr.), 27.450 pe-
setas.

Tornillos sinfín "Mafasa" ESG-
100 x 4(motor gasolina cabeza
piva 1 CV.), 29.603 pesetas.

Tornillos sinfín "Mafasa" ESG-
100 x 6(motor gasolina cabeza
piva 2 CV.), 32.362 pesetas.

Tornillos sinfín "Mafasa" ESG-
100 x 6(motor campeón de 2,5
CV.), 35.190 pesetas.

124.739 pesetas.
Remolques "Ebro"

pesetas.

RBH-35,

R-80, 194.690

^

^ ^^^
Cultivadores " V i I o m a g" C-5,

11..500 pesetas.
Cultivadores '° V i I o m a g" D-7,

21.500 pesetas.
Gradas de discos "Vilomag" GRA/

14/20, 43.500 pesetas.
Gradas de discos "Vilomag" GI^A

12118, ?7.000 pesetas.

Cargadores de tractor "Ebro"
42M, 56.295 pesetas.

Cargadores de tractor
89.827 pesetas.

A.rados de vertederas
BC-1, 60.^04 pesetas.

Arados de vertederas
BD-2, 70.326 pesetas.

MF-

M F-42 H ,

'Ebro"

"E b r o"

65/12-Arados de discos "Ebro"
102, 56.321 pesetas.

Arados de discos "Ebro" GRS-18-
24, 81.023 pesetas.

TALLERES BREAMO, S. L.

Remolques "Campeva" RHP-15/
270, 118.69C pesetas.

Cabrestante de tractor "Campeva"
5-D, 117.974 pesetas.

TALLERES HERREROS

Remolques " H e r r e r o s", B-6,
187.711 pesetas.

Remclques " H e r r e r o s" B-12,
342.282 pesetas.

Cargadores de tractor " Herreros"
PH-3, 90.010 pesetas.

Tcrnillos sinfín "Herreros"
35.981 pesetas.

Tornillos sinfín "Herreros"
63.883 pesetas.

TALLEFiES JOMAGA

SH-115,

SE-160,

Seleccionadores de semillas "Jo-
maga" A-1, 135.715 pesetas.

TRUSS, S. L.

Motoazadas
pesetas.
Motoazadas

pesetas.

"Truss"

COM'ERCIAL VICON, S. A.

Segadoras acondicionadoras "Vi-
cón" KM-165, 377.720 pesetas.

AGRIA HISPANIA, S. A.

Motcsegadcras "A g r i a" 7500E,
85.137 pesetas.

AJURIA, S. A.

Cosechadoras de cereales "Inter-
nc.tional" 531 (4,20 m.), 3.215.884
pesetas.

Co^echadoras de cereales "Inter-
national" 531 (4,20 m.), 3.209.115
pesetas.

Cosechadoras de cereales "Inter-
naticnal" 321 (3 m.), 2.147.922
pesetas.

Cosechadoras de cereales "Inter-
national" 431 (3,60 m.) 2.626.468
pesetas.

Gosechadoras de cereales "Inter-
national" 321 (3,60 m.), 2.154.702
pesetas.

CosFChadoras de cereales "Inter-
national" 531 (4,20 m.), 3.205.480
pesetas.

Cosechadoras de cereales "Inter-
n^;tional" 431 (4,20 m.), 2.633.843
pesetas.

CIA. ESPAÑOLA DE

MD-3, 104.000
MOTORES DEUTZ OTTO
LEGITIMO, S. A.

"Truss" M-8, 55.500

VILOMAG, S. L.

Arados tridiscos reversibles de
22" "Villomag" TR-22, 41.500 pe-
setas.

Aradcs bidiscos reversibles de 22"
"Vilomag" B-22, 34.000 pesetas.

Gradas de discos semisuspendi-
das "Vilomag" GRSS f+^ discos
de 20", 52.500 pesetas.

Cosechadoras de cereales "Fahr"
M-750 (3,15 m.), 2.263.999 pese-
tas.

Cesechadoras de cereales "Fahr"
M-922 (3,15 m.), 2.538.697 pese-
tas.

Cosechadoras de cereales "Fahr"
M-922 (3,75 m.), 2.605.690 pese-
tas.

Ccsechadoras de cereales "Fahr"
M-1GG2 (3,15 m.), 2.776.660 pese-
tas.

Cosechadoras de cereales "Fahr"
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SU BUEH
NACER

SU BUEN HACER EN El CUIDADOSO DESEMPEtJO DEL TRABA-
JO COTIDIANO PARA CONSEGUIR MEJORES COSECHAS HACE

POSIBLE OUE CAMPAÑA TRAS CAMPAÑA LA HUMANIDAD
PUEDA ALIMENTARSE CADA OIA CON MEJORES

ALIMENTOS. Y CONSCIENTES DE LA IMPORTAN-
CIA DE SU COMETIDO, SR.AGRICULTOR,OUERE

MOS SER SUS MAS SINCEROS COIABORADO-
RES SUMINISTRANDOLE lAS MAS SE-

LECTAS PLANTAS Y SEMILLAS, NO
EN VANO LIEVAMOS MAS OE

CIEN ANOS DESARROLLAN-
DO LAS MEJORES TEC-

NICAS PARA LOGRAR
ORTENER EXCE-
LENTES COSE
CHAS JUN

TO A
vD.

Conf íe en una
Empresa Joven

con m^s de cien años
de experiencia

V/VEROS SANJUAN fORMA PARTE

0

^^^^^^^^^^^I^^^. ^

DEL GRUPO DE EMPRESAS NONAY r _
G/L HNOS. L/M/TADA. ' VIVEROS SANJUAN • APARTADO 4• MORES (ZARAGOZA)

LA f/RMA EXPORTADORA MAS /M-' Ruego me sea facilitado lo siguiente:
PORTANTE DE EUROPA EN SU ESPE ' i^
C/AL/DAD. °

ARBOLES FRUTALES • PLANTAS DE VINA •
PATRONES PARA FORMAR VIVEROS • PLAN-
TAS DE HUERTA • ARBUSTOS DE FRUTOS
Y HOJAS COMESTIBLES • ARBOLES ORNA-
MENTALES Y DE SOMBRA • ARBOLES DE
HOJA CADUCA • ARBOLES DE HOJA PE-
RENNE • ARBUSTOS DE FLOR • ARBUSTOS
DE HOJA CADUCA • ARBUSTOS DE HOJA
PERENNE • PLANTAS TREPADORAS • PLAN-
TAS PARA CERCADO DEFENSIVO • PLANTAS
PARA SETOS, BORDURAS Y PERFILES •
CONIFERAS • PLANTAS VIVACES DE FLOR •
BULBOS Y RIZOMAS • PLANTAS DE INTE-
RIOR • TERRARIUMS • PALMACEAS •

ROSALES •

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

n

ALGUNOS

GALARDONES CONSEGUIDOS

Deseo Catálogo General ^^ Deseo Lista de

Deseo Información Técnica sobre

Precios

q Deseo Análisis GRATIS de i, Tierra I i Agua

Í ĉ Deseo pase su Representante en fecha _

Sr. Don _

°' Domicilio^ - -z

Q' Ciudad Provincia

Q, Mi teléfono es el
a'
ó

1870=1970
/

^^

^ ^

u
ŜEDECENTRAL

Apartado,4 Te1.^976)826211Í976)826236
TELEX^58394 TERE-E

MORES

Zaragoza

^ ®

Ha^^ que abrazar espiri-

tualmente a los árboles ^^

plantas y como San Fran-

cisco, Ilamarles hermanos.
No sólo son los redentores
de la Agricultura española,
sino también los reden-
tores del hombre.

(De Joaquín Costa)
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M-1002 (3,75 m.), 2.790.481 pe- Recogedoras empacadoras "Wel- Gargadores de remolacha "Fonta-
setas. ger" AP-42, 490.756 pesetas. ni" CF/NC, 987.757 pesetas.

Cosechadoras de cereales "Fahr" Tractores de ruedas "White" 2-155, Descoronadoras de r e m o I acha

M-1102 (4,35 m.), 3.018.450 pe- 3.491.526 pesetas. "Fcntani" SSR/3, 138.803 pese-
setas. S e g a d o r a s acondicionadoras tas.

Cosechadoras de cereales "Fahr" "Gehl" MC-77D, 521.113 pese-

M-1102 (4,95 m.), 3.072.815 pe- tas. JOHN D^EERE FBERICA S. A
seias. Cosechadoras de forraje "Gehl"

, .

Cosechadoras de cereales "Fahr" CB-7C0 de 2,20 m., 700.401 pe- RecogEdoras empacadoras "John
M-1300 (4,95 m.), 4.161.588 pe- setas. Deere" 336-T, 498.509 pesetas.
setas. Pick-up recogedor "Gehl" HA- Reccgedoras empacadoras "John

1 GCO, 183.768 pesetas. Deere" 342 T, 539.450 pesetas.
Rastrillos hileradores "PZ Zwee-

CLAAS IBERICA, S. A.

Cosechadoras de cereales "Claas"
Dominator 105 de 17", 5.798.295
pesetas.

Cosechadoras de cereales "Claas"
Merc3tor 65 de 14", 3.302.951
pesetas.

Cosechadoras de cereales "Claas"
Mercator 65 de 12", 3.241.751
pesetas.

CODIMA, S. L.

Tr^ctores de ruedas "Fendt" Favo-
rit 614 LS Turbomatik, 3.875.999
pesetas.

Tractores de ruedas "Fendt" 611
LSN Turbomatik, 2.575.645 pe-
setas.

Tractores de ruedas "Fendt" Far-
mer 1C8 S Turbomatik, 1.525.040
pesetas.

COMATRASA

Tractores de ruedas "Steyr" 1100-
A, 2.725.°69 pesetas.

Tractores de ruedas "Steyr" 763,
1.126.370 pesetas.

Tractores de ruedas "Steyr" 1400-
A, 4.522.887 pesetas.

Tractores de ruedas "Steyr" 1100-
A, 2.701.719 pesetas.

Tractores de ruedas "Steyr" 1200-
A, 2.936.414 pesetas.

Tractores de ruedas "Steyr" 1400-
A, 4.526.343 pesetas.

Trĉctores de ruedas "Steyr" 1200-
A 2.938.599 pesetas.

COMECA, S. A.

Recogedoras empacadoras "Wel-
ger" AP-61, 674.208 pesetas.

Recogedoras empacadoras "Wel-
ger" AP-52, 602.109 pesetas.

cers" 2.OC0, 98.597 pesetas.
Rastrillos hileradores "PZ Zwe-

egers" Strela, 142.810 pesetas.
Segadoras rotativas "PZ Zwee-

gsrs" CM-165, 155.811 pesetas.
Recogedcras empacadoras "Wel-

gEr" AP-41, 453.897 pesetas.
Reccgedoras empacadoras "Wel-

ger" AP-52, 590.360 pesetas.

COMERCIAL DE MECANIZACION
AGRICOLA "COMECA"

RECOgedoras empacadoras "Wel-
ger" AP-61, 662.095 pesetas.

Recogedoras empacadoras "Wel-
ger" AP-45, 564.331 pesetas.

FIRANZAUTO Y SERVICIOS, S. A

Tractores de ruedas " D a v i d
Brown" 1410 AS, 1.417.391 pe-
setas.

Tractores de ruedas " D a v i d
Brown" 1210 AS, 1.194.085 pe-
setas.

T r a c t o r e s de ruedas "David
Brown" 885 ASZ, 881.622 pese-
tas.

Tractores orugas "Carraro" 455-
CL, 855.734 pesetas.

Tractores orugas "Carraro" 655-
CL, 1.131.26$ pesetas.

Tractores orugas "Carraro" 504,
^13.093 pesetas.

Tractores orugas "Carraro" 704,
1.295.550 pesetas.

FISAME, S. A.

Tractores orugas "Ager" C-235-N,
665.260 pesetas.

HISPANO AGRIMEC, S. A.

P.rrancadoras de remolacha "Fon-
tani" E3F/R-R, 320.591 pesetas.

MOTOR IBERICA, S. A.

S e g a d o r a s acondicionadoras
"Hesston" 1014, 1.195.526 pese-
tas.

PARES HERMANOS, S. A.

Tractores de ruedas "Ford" 6.600,
1.211.375 pesetas.

Tr^:ctores de ruedas "Ford" 7.600,
1.633.601 pesetas.

Aradcs trisurcos fijos 16" "Kverne-
land" M-336-A4, 107.713 pese-
tas.

Arado trisurco reversible de 16"
"Kverneland" E-336-C4, 388.906
pesetas.

Tractores de ruedas "Ford" 4600,
1.G81.918 pesetas.

PEDRO CABEZA, S. A.

Tractores de ruedas "URSUS"
C-385, 911.117 pesetas.

RAYGAR, S. A.

Motocultores " G o I d o n i" 718,
183.065 pesetas.

Motocultores " G o I d o n i" Super
Special, 155.109 pesetas.

Motocultores " G o I d o n i" 700,
192.C05 pesetas.

SUMINISTROS DE
IMPORTACION, S. L.

Motosegadoras "Bedogni" Olym-
pia R-2 Pedal, 190.696 pesetas.

FINANZAUTO Y SERVICIOS, S. A.

Tractores de ruedas " D a v i d
Brown" 1210 AS, 1.194.085 pe-
setas.
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tibros,
Revistas .
Pubtícaciones...
DREf`IA 1E A^GRiCOLA
Y^R^ACIC^`I

SALtVOS

PRESENTACION DEL LIBRO

«DRENAJE
AGRICOLA Y
RECUPERACION
DE SU ELOS
SALINOS»

«La labor de los técnicos del IRYDA continúa»,
dijo el señor Gil-Alberdi

Ha tenido lugar en el salón de
actos del Instituto de Reforma y
Desarrollo Agrario, en Madrid, el
día 14 de junio, el acto de presen-
tación de la última publicación de
nuestra Editorial Agrícola Españo-
la, S. A., "Drenaje agrícola y recu-
peración de suelos salinos", del
que es autor Fernando Pizarro, in-
geniero agrónomo que presta ac-
tualmente sus servicios en la De-
legación del IRYDA en Tortosa.

Presidió el acto el presidente
del IRYDA, don Antonio Gil-Alber-
di, quien se refirió a la importan-
cia del tema del libro y a la apli-
cación práctica que de la tecno-
logía referida en la publicación
habían tenido que realizar los téc-
nicos del Instituto en etapas ante-
riores. Este libro, dijo el presiden-
te, demuestra que los ingenieros
jóvenes continúan y actualizan la
labor de tantos técnicos eficaces
con que había contado el IRYDA.

Felicitó al autor, por su labor
de enseñanza técnica en Brasil,
que había hecho posible la publi-
cación, y al padre de Fernando Pi-
zarro, también ingeniero del Ins-
tituto y antecesor del hijo en la la-

bor de aplicación de tecnología en
zonas de regadíos.

EI presidente del Consejo de
Administración de Editorial Agrí-
cola, don Fernando Ruiz García,
manifestó a los asistentes, repre-
sentantes de distintas dependen-
cias del Ministerio de Agricultura,
Prensa y Radio, A. P. A. E., etc., lo
siguiente:

"Duiero, en primer lugar, en
nombre de Editorial Agrícola Es-
pañola, dejar testimonio de la aco-
gida y hospitalidad del IRYDA, or-
ganismo que en su actuación es-
pecífica ha mostrado capacidades
ejecutivas suficientemente proba-
das y reconocidas, lo que no es
obstáculo para que patentice con-
tinuamente su inquietud en el tra-
tamiento y cuidado de los aspec-
tos técnicos aplicativos de su la-
bor. Muestra de ello es el motivo
que nos reúne: la presentación del
libro "Drenaje y recuperación de
suelos salinos", de Fernando Pi-
zarro.

Estamos ante un libro, un exce-
lente libro, cuyo autor es un joven
técnico de esta casa que muestra
en él una gran madurez tanto en

su sólida preparación en el tema
como lo que es ciertamente rele-
vante: la claridad expositiva. Te-
nemos, pues, que felicitar a Piza-
rro por lo logrado de su trabajo y
agradecerle su aportación en una
zona técnica complicada y de tan
atrayente porvenir.

Por otra parte quisiera subrayar
algún aspecto de nuestra aporta-
ción. La edición de libros té^nicos
es una zona singular de esa gran
aventura que es editar. Las condi-
ciones de tirada, las posibilidades
de venta, etc., contienen en prin-
cipio unas limitaciones de todos
conocidas y entraña, por supues-
to, unos riesgos.

Desde Editorial Agrícola Espa-
ñola nos hemos venido preguntan-
do muchas veces si no merecía la
pena correr esos riesgos. Si era
preferible adoptar actitudes más
cómodas en la tarea, pero que en-
trañaban la posibilidad de conde-
nar a desconocimientos de enfren-
tarse a unos nuevos presupuestos
en el progreso de la ciencia y de
la técnica. Y nuestra respuesta, ya
la veis. Es el libro de Pizarro en
el que la modestia de nuestros
medios ha sido puesta a contribu-
ción con la esperanza de dar a
conocer aspectos técnicos impor-
tantes, para lo que solicitamos co-
laboración en la prosecución de
una tarea que entendemos noble.

Quisiera terminar, en nombre de
Editorial Agrícola Española, reite-
rando nuestro agradecimiento por
todo al IRYDA, en la persona de
su presidente y volver a felicitar al
autor con el pensamiento puesto
en que este libro sea una parte del
cimiento de esa importante obra
que de él esperamos. Muchas gra-
cias."
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tíbros,
Revistas,
Publícaciones...
EN VENTA EN NUESTRA
EDITORIAL

Problemas de las importaciones y
de las exportaciones agrarias.
Asociación Nacional de Ingenie-
ros Agrónomos (17 x 24 cm.), 88
páginas. Madrid, 1978.

La publicación que comentamos
recoge las opiniones vertidas, tan-
to por los grupos de cabecera co-
mo por los participantes espontá-
neos en el coloquio, en la cele-
bración de dos mesas redondas,
organizadas por la Asociación Na-
cional de Ingenieros Agrónomos,
con la colaboración del Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Madrid, a finales de 1977.

En los debates sobre las impor-
taciones agrarias se discutieron
temas relacionados con los regí-
menes de comercio, sistemas de
regulación, déficit de productos
agrarios, importaciones sectoria-
les, etc.

Entre los problemas de las ex-
portaciones de productos agrarios
se debatieron aspectos del tráfico
de perfeccionamieto activo, sec-
tores de exportación tradicional,
exportaciones coyunturales, rela-
ciones entre la producción y el co-
mercio exterior, etc.

Como las opiniones recogidas
son muchas, y se especifican los
autores, creemos que el interés de
esta publicación es obvio, así co-
mo su actualidad.

Editorial Agrícola Española, So-
ciedad Anónima, ha colaborado
en las tareas editoras y tiene
ejemplares de la publicación que
pone al servicio de los lectores
interesados, quienes pueden sol^-
citarlos a nuestra dirección (Ca-
ballero de Gracia, 24, Madrid-14),
contra reembolso, al precio de 100
pesetas ejemplar. Como es usual,
los suscriptores de AGRICULTU-
RA tendrán un descuento del 20
por 100.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Han tenido entrada en nuestra
editorial, las siguientes publicacio-
nes de temática y formato diverso:

Rivista di Agricoltura Subtropi-
cales e Tropicale. Anno LXXI, n°
7-9/10-12. Istituto Agronomico Per
L'Oltremare. Firenze.

Catalogo della Collezione Ento-
mologica. F. Beccari y V. Gerini.
Istituto Agronomico Per L'Oltre-
mare. Firenze.

Hoja técnica I. N. I. A. H.T-16.-
Tablas del valor nutritivo y alimen-
ticio de los forrajes. C. Demarqui-
Ily, X. Alibes. Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias. Ministe-
rio de Agricultura.

Made in Hungary, núm. 1, 1978.

Fertilizer Use and Production of
Carbohydrates and Lipids. Interna-
tional Potash Institute. 1976-1977.

Potassium and Plant Health Ipi
Research topics, n.° 3. Internatio-
nal Potash Institute. 1977.

I Reunión de Agrupaciones de
Productos Agrarios (A. P. A.). Ma-
drid, 1978.

Hilgardia. University of Califor-
nia Division of Agricultural Scien-
ces.

Volume 45, n.° 6.-Genetic Male
Sterility in wheat (triticum aes-
tiuum L.): Reproductive characte-
ristics and Possible Use in Hybrid
wheat Breeding. Chao-Chiem Jan,
C. O. Oualset.

Volume 45, n.° 7.-Systematics
and Bionomics of Predaceous and
Phytophagous M i t e s Associated
with Pine Foliage in California. L.
D. Charlet, J. A. McMurtry

Volume 45, n° 8.-The Dyna-
mics of Predation of stethorus pi-
cipes and Typhlodromus Florida-
nus on the Prey Oligonychus puni-
cal. L. K. Tanigoshi, J. A. McMur-
try.

Volume 45, n.° 9.-Nitrate-Nitro-
gen in Effluent from Agricultural
Tile Drains in California. J. Letey,
J. W. Blair, D. Devitt, L. J. Lund,
P. Nash.

Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrarias, I. N. I. A. Anales.
Serie: Producción Animal, núm. 8.
1977.

La Semana Vitivinícola, núme-
ro 1.658-59. Extra de exportación.
1978.

Plan Nacional de Higiene y Se-
guridad del Trabajo. Ministerio de
Trabajo. Dirección General de la
Seguridad Social.

Plan Nacional de Seguridad, Hi-
giene y Medicina del Trabajo. Pe-
ríodo 1977 a 1981.

EI uso de pesticidas por parte
de los agricultores de los Estados
Unidos de América. Dependencias
y prácticas actuales. J. W. Ackley.
Centro de Información y Desarro-
Ilo Agrícola. John Deere.

Industrie Alimentari. Anno 17,
N.° 2.
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anuncíos breves
EQUTPOS

AGRICOLAS

"ES\10C,1", C A B I N.A S
htEf:\l,l(-AS P.ARA fRAC-
TOI^ES. .\Oarta^io 26. "I-cléfo-
no 20(l. HINI^f=AR (Hue,c:u.

C:1N11^.\S ^1E'1:1I.IC.AS
PAR:1 1 IZAC"IORES "JO\t0-
CA". I,rri;la. 61 NINEFAR
(Huc,cul.

A1A(1UIN.AR1:A
AG ILICOI_A

^tolino, uituratiorc^ marti-
Iloti. ^1czclaclorati vcrticalcv.
DEI.FIN 1AP,^"I FR. C:tutli-
Ilu, 31. I_ERIDA.

Cosech;rdoras dc algudún
I3GN PEARSON. Divcr.,o^ mo-
d^lo, p;tra ricgo y sccanu.
Scrvicio tlc piria, dc recam-
hio v nt;tntcnimiento. REN
I'1.ARSON IBI:RICA, S. A.,
Grncr:rl G;illc,o,, I.-ti1A-
DRID-If,. v P^rez tlc Cas-
U^o, I-1. CORDOBA.

SE^IILLAS

Forrajeras y pratenses, es-
pecialiriati en alfalfa varie-
dad Aragón y San Isitiro.
Pida infurmación ^íe pratenscs
r,uhvencionada, pot' Jefaturas
Abronúmicaa. 690 hect;íre:ts
_ultivos propios 7.ULUETA.
Tcléfono 8^ 00'-1. ,^partado
??. TUDELA (Navarra).

R:1^1IR0 AKNEDO. Pro-
ductor de semillati núntero
23. E,p^cialidad semillas hor-
tícol;c,. En vanguardiu en cl
cmpleo de híbri^lus. Apartado
21. "I'eléfonos 13 23 -i6 y
13 12 50. Telesr;tmas "Semt-
llas", CALAHORRA (Lo-
groño).

5E?V111.LAS DE HORTALI-
ZAS, Forrajes, Pratenses y
Flore,. RA110N BATLLE
VERNIS, S. A. Plaza Pala-
cio, 3. Barcelona-3.

PRODUCTORES DE SE-
MILLA, S. A. PKODES.-
ti7aíces y Surgus Híbridos -
l'KUDAN - Ccha^la,, Avenas,
Kcmolacha, Azuc:trcra y Fo-
rrajer:t, Hortículas y Praten-
,cs. C:unino Vicjo de Siman-
cas, s/n. Teléfono 23 48 00.
V:tlladolid.

C. A. P. A. ofrccc a ustcd
las mrjures variedades dc
"I'A^1'AIA SIEMI3RA CER-
-I'IFICAI)A", producida b:tjo
cl control del I. N. S. P. V.
Apnrtadu 50. -I-el. 25 70 i;0.
Vfl"ORIA.

URIR^ER, S. A. PRODUC-
TORA DE SF_h11Ll.AS nú-
mcro 10. Hortícol;u, legumi

nt),ati. forr:tjCr;ts y pralrns^s.
Pr^dic;i^l^ir^,, 10. T^^L '^ ^0 97.
"l,:\12,1G07,A.

SLKVICIO \GRICOL.1
CO\11:RCIA1, PICO. Pruduc-
tor^, dc ,cmill:u dc c^r^al^s,
^,pccialn)^nl^ ^^'h;ta;t tl^ Va-
rictla^lc, tfe ttu, carr^r;l,, ;IptaS
p:tr;t m;tltcría,. Cum^rci:tliza-
ci^ín ^I^ ,^mill;t, nnciunalcs y
^I^ impurlacitín tl^ lrigus,
maíce,, torgos, horlícol;i,, fo-
rrajera,, Pralen,e,, srmill;ts de
flur^,, hulho, dc flure,, pata-
ta, .l^ ,i^nthra. Domicilio:
Avda. C:ttalwia, ^12. Tcléfo-
no 29 25 O1. 7.AR.AGOZA.

VIVERIST.AS

VIVEROS VAL. Frutales.
varicÚade, de gran pruduc-
ciGn, ornamentales y jar^ine-
ría. Tcléfono 23. SA131PAN
(Zar;tgoza).

VIVEROS SINfFOROSI^
ACERETE JOVEN. E.,pecia-
li^l:tti en ;írbolcs frutalcs cEc
vaneda.lc, ticlectas. SABIÑAN
("Laragoz:t). Tcléf,. 49 y S l.

VTVEROS CATALUÑA.
Arboles frut:tlcs, nucvas va-
ricdades en melocotoneros,
ncctarinas, almcndros flora-
ciún tardía y fresas. LERIDA
y BALAGUI?R. Solicilcn ca-
talogo^ gratis.

VIVEROS J U A N SISO
CASALS de árboles frvta]es y
almendros de toda clase. San
Jaimc, 4. LA BORDEI'A (Lé-
rida). Teléfonu 20 19 98.

VIVEROS AI2AGON. Nom-
Evrc rc^istrado. Frutales. Orna-

menlales. ticmillao. Fitusani-
tarios 13AYER. Tcl. 10. I3I-
NE^FAR ( Hucscx).

VAKIOS

LIE3RFILIA A(^ILIC'OLA.
Funti:).ia cn 1918; el má, com-
plcto surti.lu ^le lihro^ nacio-
nalrs y cxlr;tnjcros. Fcrnan-
du VI, 2. "I cl^ls. ^319 09 40 y
419 13 7'). ^ta.iri.l-4.

CER('AD()S RE(1 U ES.
Ccr^ado_, dc fincas. ^fodo tipo
t1c alamhrra^las. lnsl:tla^ioncs
g:tntnti^acla,. ;1luntajes cn to-
do el p:ús. Plaza de los Des-
calzos, 4. Tcl. 925-2i0 45 63.
TA1.,AVERA DE I_A REINA
(Toledo).

VENDIa10S reproductores
(machos y hcnthras) ptn'as ra-
zas Charolcsa y Partla Alpi-
na. AGROPECUARIA CAS-
TEl_I.ANA, S. A. " I"cléfono
4^425}i7^8 ( tic luncs a vicrnes
clc 10 q 2). M;tditi.

1'F:S IlC" 11):\S

INDUSI-RIAS A F R A S:A,

Pulígono Intlu,trial Furntc
tlcl .lorro. Scvilla, S7. I'alrrn::
(V;tlen^i:r). In,rrli^itla,. (u^i i-
cida,, acaricitl;t,, hcrbicitlas,
abunoti fuliarc,. lilohorn)onis,
tlc,infc^tanlr, dc ^ucl^),

"AGROI.STt1Dl0", Direc-
ciún dc cxplotaciún agro-
prcu;iri;t,. I?,tu,lio,. V;rlrira-
ciunr,. I'n^^^ctu,. Ral;tcl Sal-
ga.lo, 7. ^1:tdriJ-Ih.

ACUMULE EN UN EMBALSE EL AGUA QUE SUS CULTIVOS
NECESITAN EN VERANO

TECOIN S .L .
EMPRESA ESPECIALIZADA

EN IMPERMEABILIZACION DE
EM BALSES

láminas de caucho butílico
de 1 y 2 mm, de grosor

Domicilio:
Gral. Primo de Rivera, 6-1.°
Teléfono 246988 MURCIA

i^ror, fabricadas por Firestone Hispania
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Las plantas
necesitan
protección

AGRQQUIMIC S

KROVAR*1[ LANNATE* BENLATE*
KARMEX* HYVAR*X SINBARX
V YDATE* VENZAR* VEL^.PAR*

^ Marca registrada de E.I. du Pont de Nemours & Co. (IncJ



No es una frase publicitaria, sino algo que ha quedado demostrado
muchas veces.

La Sava J4 es una máquina de transportar.Y su duración no
id ñ i ^`se m e por a os, s no por centenares de miles de kilómetros.

Por horas de trabajo. Por días de funcionamiento.
No gasta aceite. No tiene problemas. Su cigi;eñal

de acero especial con cinco puntos de apoyo y radiador
de aceite incorporado es uno de sus secretos.

En cuanto al rendimiento podríamos
sorprenderle diciéndole que la Sava J4 puede adelantar
a un turismo pequeño. Pero usted sabe que lo
importante de una furgoneta no es su velociddd en el
Ilano, sino en las subidas. Y la Sava J4 sube una
pendiente de un 24%, a 30 Km. hora, equivalente a
un puerto de montaña.

Pero no todo termina en el motor. La caja de
cambios tiene las cuatro velocidades sincronizadas
para poder meter la primera sin tener que parar. ^: ^^ ^
La suspensión consta de ballesias con apoyos elásticos. `^

Y tanto las ruedas de delante como de atrás, cuentan

En cuanto al equipo eléctrico, está dotado de un alternador
con regulador electrónico que a pesar de las constantes

arrancadas y paradas que hay que hacer en el reparto,
es capaz de mantener la bateria en perféctas condiciones
de carga. Y muchos otros etcétera que otras marcas

con amortiguadores telescópicos.

msideran superfluos. Como los pedales de tipo suspendido.
O cómo los sillones (en lugar de asientos) pensados para estar sentado diez
horas diarias.

El resultado de todos esios avances técnicos es una furgoneta sin
problemas, capaz y económica. Tan dura que podríamos decir que la Sava J4

Ilevaroneta de lavarfur y . ^^ V^ges una
•

L.os vehículos Pegaso y Sava utiliran lubricantes


