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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.
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Porque, el rigor téĴnicó 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.
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KEMOLACHA: CONTRASTES
UNA NUEVA
FICARESCA

y entrega de la remolacha del
^uero y comarcas del Centro se
realiza en las embarradas tierras
del otoño e invierno, cuando mu-
c^^os remolacheros andaluces ya
han sembrado.

Por otra parte, el sector remo-
lachero del Duero enmarca un
gran número de cultivadares pe-
queños, mientras que Andalucía
acoge a unas dimensiones de par-
cela en general bastante superio-
res a las que se cultivan en el
Centro. Incluso la situación climá-
tica y edafológica del área de Je-
rez de la Frontera permite el cul-
tivo en secano, cuando la remola-
cha nacional se cansidera íntegra-
^mente como cultivo de regadío.
Por otra parte, las posibilidades
de mecanización sin distintas en
las dos grandes zonas diferencia-
das, de ahí la existencia en el mer-
cado de una sorprendente diversi-
ficación .de maquinaria remolaChe-
ra. Como se sabe, por último, la
cuestión social es factor muy in-
fluyente en Andalucía. De un lado,
la mecanización es más fácil. De
otro, la remolacha, junto al oli-
var y ed algodón, constituyen un
gran generador de jornales en las
tierras del Sur, de los que depen-
den muchas familias de asalaria-
dos.

Estos contrastes en las situacio-
nes productivas todavía están aho-
ra acentuados por la postura ac-

tual de la Administracián que trata
de diferenciar a los pequeños de
los grandes. AI mismo tiempo, to-
davía pesa sobre el sector un cli-
ma de tensión a consecuencia de
equivocadas regulaciones anteri^o-
res que h^icieron pasar, en poco
tiempo, de situaciones deficitarias
a excedentanias, la que preocupa
tanto a la Ad^ministración camo a
cultivadores e industriales.

En nuestra opinión, la remola-
cha cabe ^perfectamente en las dos
zonas y será siempre el factor pre-
cio, igual para tod^os, el que de-
termine en definitiva las estructu-
ras productivas del fu^turo a través
de cauces valuntarios de decisión
y dedicación de los se^ctares pri-
vados. La remolacha no puede ser
la panacea ni del Duero ni del Sur,
regiones que han de basar su des-
arrollo en un conjunto de mejo-
ras y programas agrícolas, indus-
triales y de servicios. La remola-
cha persistirá allí donde sea más
posible, viable o rentable.

M^ientras tanto, y a la vista de
les restricciones impuestas en lo^
cupos derivados de los objetivos,
de producción, se está creando
una espeoie de mercado negro
consistente en unas cesiones inte-
resadas por parte de quien tiene,
casual o intencionada,mente, so-
brantes a quien tiene el cupo ago-
tado y la remolacha sin entregar.
Una nueva picaresca española.

En nuestra edición anterior co-
mentaba nuestro colaborador Gó-
mez Mendizábal el Decret^o regu-
lador de la nueva campaña remo-
lachera 78-79 ("Boletín" 2 de
septiembre), en la que, con des-
acostumbrada prontitud, se fijaban
objetivos de producción y se da-
ban normas de contratación.

EI "Boletín Oficiad del Estado"
del 14 de octubre ordenaba el
controly de la referida contratación
del cultivo, control que cada vez
se hace más difícil con Ia praVife-
ración de casos y situaciones a
que se ha dado lugar con las dife-
rentes últimas ordenaciones.

Otra orden ministerial sobre in-
terpretación del punto 3 del artícu-
l0 5 del Decreto de regulación de
la campaña anterior 77-78 apare-
ció en el "Boletín" de 19 de abril.
Y es que las campañas se solapan
unas a otras.

Ya el 7 de noviembre aparece
la orden que trata de repartir, en-
tre las zonas y sectores, los ob^
jetivos de p^raducción fijados en
el Decreto regulador de esta nue-
va campaña.

Todavía, entre estas fechas, ha
aparecido otra disposición referida
a una subida del precio del azú-
car.

Aunque ya quedaron expuestos
distintos camentarios respecto a
la campaña remolachera actual en
nuestro número de octubre, con-
viene recordar algunos aspectos
que definen la situación producti-
va nacional de esta raíz. En efec-
to, la remolacha azucarera se pro-
duce en Es^paña en dos gran^ies
zonas tan d^iferenciadas en estruc-
turas empresariales y en clima que
motivan unos contrastes en las si-
tuaciones productivas difíciles de
compagi nar.

La región del Duero siembra su
remolacha cuando de cara al ve-
rano los cult^ivadores del Suroeste
preparan sus efectivos de reco-
lección. Sin embargo, la recogida

EXITO DEL NUMERO DE SEMILLAS

La edición de AGRICULTURA núm. 555, correspondiente al mes de
julio de 1978, dedicada al tema de las semillas, puso especial énfasis
en la im^portancia de la producción nacional de proteínas vegetales,
dedicándose varios textos a las semillas y cultivos de leguminosas-
grano.

Los artículos referentes a las habas y los haboncillos han teni^do
especial eco entre nuestros lectores, habiéndose recibido en esta Re-
dacción diferentes consultas al respecto.

Con nuestra felicitación a los colaboradores del referido número
queremos anunciar también el deseo de esta editorial de dedicar la
edición del próximo febrero a temas relacionados con las semillas de
mayor interés para nuestro sector agrario.
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Premios «Cincuentenario» de A G R I C U LTU RA
Premio periodístico: «La agricultura dentro

de 50 años» : Antonio
FERNANDEZ Y GONZALEZ

Concurso de trabajo: «50 años de agricultura
a través de la revista AGRICULTURA»:

Daniel TRUEBA y ANTONIO RUIZ

Antonio Fernández y González,
ingeniero ag^rónomo con destino
actual en la O. C. D. E., en París,
ha obtenido el premio de Prensa
"La agricultura dentro de cincuen-
ta años" que, dotado con 50.000
pesetas, había convocado la Edi-
torial Agrícola Española, S. A., con
motivo del cincuentenario de su
fundación.

EI artículo premiado, titulado
"La apertura del tercer sello", con-
templa una serie de cambios tras-
cendentes que, redacionados con
el sector económ^ico agrario, se
prevé tendrán lugar en todo el
mundo a I^o largo de los próximos
cin^cuenta años. Las profecFas del
autor para la ^inmediata era pos-
industrial se refieren a la agrobio-
energética, viraje en el desarrollo,
tecnología futu^rista, ^problemas a
la vista, etcétera.

Por otra parte, la cita^da Edito-
rial había resuelto hace un par de
meses la convocatoria de un con-
c u r s o de trabajo dotado con

100.000 pesetas, sobre el tema
"Cincuenta años de agricultura es-
pañola a través de la revista AGRI-
CULTURA" en favor de los auto-
res Daniel Trueba y Antonio Ruiz,
profesores de la Escuela de Inge-
nieros Agrónomos de Madrid.

Estos autares han elaborado ya
un detallado estudio en base a lo
publicado en la revista, en el que
se recogen aspectos insospecha-
dos de la evolución de nuestro
sector agrario y de sus intereses
y necesidades desde 1929 hasta
nuestros días.

De esta forma, gracías a la fuen-
te bibliográf^ica de los numerosos
especialistas que han escrito en
AGRICULTURA durante los últimos
cincuenta años y a la inventiva de
quienes se han ,presentado al pre-
mio primeramente citad^o, se cuen-
ta ahara con unos textos que po-
sibilitan contem^plar la ag^ricultura
española en un perfodo de cien
años, precisamente cuando se es-
tá a mitad de camino de d^icha
centuria.



A traves ae

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

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

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

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

Otras ventajas

- Poder difusor
(supresión de sombras)

- Propiedades físicas
(resistencia a granizadas)

- Propiedades químicas
(resistencia a roedores,
abonos...)

REL Ñ
pasa
n^ucha vicla

Duración
(mayor que cualquier placa)

Ahorro de estructura
(en espacios grandes)

Gastos de entretenimiento
(nulos).

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

R fabricado por Rlfl RODAN^O, S. A.
Dlstribuido por FAVISA: Serrano. 26 -Tel. 276 2900-MADRID-1 ^Gallleo, 303-305 Tel. 321 89 50-BARCELONA-14
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OPINIONES
EL FUTURO

DE LOS

ARREVDAMIENTOS
RUST[COS

Por Mauricio GARCIA ISIDRO *

De nuevo, y como consecuen-
cia del consenso del Ilamado "Pac-
to de la Moncloa", surge la regu-
lación de los arrendamientos rús-
ticos, problema que se inventa,
porque en la actualidad no existe
(por lo menos en la mayor ^parte
del suelo español) ^roblema algu-
no que justifique el trauma que se
produce cuando surgen estas le-
yes, no siempre elaboradas por
personas ajenas a la política, cono-
cedoras del suelo en sus diversas
regiones, tan diferentes y que es-
tén guiadas únicamente por bene-
ficiar al cam^po y sus seguidores.

Demuestra la inexistencia de
conflictos arrendatarios, el que no
hay pleitos en tramitación, y en el
Tri^bunal .. Supremo las sentencias
que se dictan al año se pueden
contar con Ios dedos de una sola
mano.

Pero la política es así, cuando
Ias aguas están quietas hay que
removerlas mirando a la galería y
sin cuidarse mucho si es necesario
o no reglamentar una materia que
ya tiene cauce Iegal bastante car-
gado de doctrina social, equivalen-
te, en muchos casos, a demagogia
por el gusto de lucimiento de pro-
qramas atrasados en su contenido
y realidad.

Las rentas de los arrendamien-
tos rústicos están prácticamente

(') Abogado.

con,geladas desde el año 1963, en
el que se fijó el precio del trigo, a
efectos del pago, en 2,70 pesetas
el kilo.

Para enfocar bíen este proble-
ma ^preciso es hacer un poco de
historia en lo referente a esta cla-
se de contratos, hoy confusamente
regidos ^por el Reg^lamento recopi-
lador de 29 de abril de 1959.

La ley de 15 de marzo de 1935
co^menzó a barrenar el Código Ci-
vi'I (hasta entonces vigente con al-
gunas modificaciones durante la
Dictadura), siendo completadas por
las leyes de 28 de junio de 1940
y 22 de julio de 1942, esta última
creadora de la nueva figura de
contratación conocida oor pacto
Iocativo protegido, que después y
a partir de otra ley de 25 de julio
de 1954 se convirtió ^para algunos
de estos contratos anteriores al
año 1942 en especialmente protegi-
dos, con prórrogas sucesivas, du-
rante treinta años, hasta la ley de
1969, a la que después se aludirá.

Ante la legislación vigente re-
sudta que los contratos de arrenda-
mientos de fincas rústicas son de
varias clases, con extinción de pla-
zo muy distinta, y así los hay que
no están am^parados por la legis-
lación especial, al ser excluidos de
la misma por el Reglamento apro-
bado por decreto de 29 de abril
de 1959, en cuyo artículo primero,
párrafo tercero, se exceptúan los
contratos que se celebren exclu-

sivamente entre ascendientes y
descendientes ^por consanĴuinidad,
afinidad o adapción, oomo igual-
mente los celebrados entre cola-
terales de segundo grado, a no ser
que voluntariamente se exprese lo
contrario.

En el artículo segundo se esta-
blece que no tendrán carácter de
finca rústica los solares edificables
que estén enc^lavad^os total o par-
cialmente dentro de un núcleo ur-
bano o enlas zonas de ensanche
o extensión del núcleo que estén
afectadas por planes de ordena-
ción aprobados legalmente. A es-
tos efectos se entenderá oo^ nú-
cleo urbano la agru^pación de ca-
sas separadas por calles, paseos,
plazas o cualquier otra vía públi-
ca, así como las tierras accesorias
de edificios destinados a habita-
ción o explotaciones forestales,
industriales o comerciales, sea
cual fuere el lugar de su em^plaza-
miento, y tampoco se considera
como tinca rústica, a los efectos
del Reglamento precitado, el de
las tierras, dentro o fuera de las
zonas y planes de ensanche de las
poblaciones, cuando por su proxi-
midad éstas a estaciones ferrovia-
rias, carreteras, puertos y playas
tengan un valor en venta que du-
plique, por lo menos, el precio
normal que en e^l mercado inmobi-
Iiario corresponda a la misma ca-
lidad y cultivo.

Estas exclusiones colocan las
tierras am^paradas por ellas bajo
la regulación de lo que dispone el
Código Civil en sus artículos 1.546
y siguientes, siendo la duración de
los contratos la convenida en los
mismos, según el artículo 1.577, y
cuando no se fija su duración se
entiede hecho por todo el tiempo
necesario para la recolección de
los frutos que toda finca arrendada
diere en un año o pueda dar por
una vez, aunque pasen dos o más
años para obtenerlas, y en el de las
tierras labrantías, divididas en dos
o más hojas, se entiende por tan-
tos años cuantas sean éstas.

Dentro de la legislación es^pecial
también existen varias clases de
contratos, como son los que pagan
más de 5.000 pesetas de renta, cu-
ya duración mínima es de seis
años, con prórroga de otros seis,
reclamándola al propietario con un

AGRdCULTURA - 849



OP1N10NES
EL FUTURO
DE LOS
ARRENDAMIENTOS
RUSTICOS

año de anticipación si se trata de
fincas de aprovechamiento agrí-
cola.

Si el aprovec^hamiento es gana-
dero, cualquiera que sea la cuan-
tía de la renta, el plazo mínimo de
duración del contrato será de tres
años, y transcurrido el plazo con-
tractual el prapietario podrá arren-
dar la finca a quien tenga por con-
veniente o ex^plotarla en la forma
que desee, siemipre que ésta no
sea contraria a las disposiciones
entonces vigentes.

Cuando la renta es inferior a
5.000 pesetas, el ^plazo mínimo de
duración será de tres años con
prórragas sucesivas durante quin-
ce años, pudiendo no obstante el
arrendador rescatar la posesión de
las fincas en las condiciones que
se prevén en los artículos 11 y
87 del tan mentado Reglamento de
29 de abril de 1959.

Además, y dentro de la legisla-
ción vigente, la ley de 23 de julio
de 1942 intradujo la novedad de
los contratos protegidos, con renta
inferior a los 40 quintales métricos
y explotación directa y personal,
concepto que ha traído como con-
secuencia una serie de litigios,
afortunadamente ya muy raros,
puesto que los años transcurridos,
que son treinta y cinco largos, han
producido la acamodación de to-
das las situaciones irre^gulares.

Pero fue otra ley de 15 de julio
de 1954, la que haciendo una nue-
va división en esta alase de con-
tratos am^paraba a los q^ue sien-
do protegidos estuvieran prorroga-
dos a partir de 1.° de octubre de
1954, creando para los anteriores
al año 1942 el conce^pto de es^e-
cialmenie protegidos, que viene
subsistiendo con prórrogas cada
tres años, la última concedida por
la ley publicada en el "Boletín Ofi-
cial" de 5 de julio último, a la que
antes me he referido, introduciendo
el acceso a la prapiedad para esta
clase de colonos, capitalizando la
renta que venía pagando al 2_ por
100, según el valor del trigo en el
año agríco^la 1a53-1954, pero ha-
ciendo entrega del precio según
el valor del trigo del año en que se
ejercite la acción de acceso a Ia
pro^piedad que, en verdad, ha sido
letra muerta, porque es tan poca
la apetencia de tierras que enton-

ces se tenía y las rentas tan ba-
jas que, como pasa al inquilino de
casa y renta antigua, es preferible
la condición de arrendatario a la
de pro^pietario con tantas gabelas,
sacaliñas y preceptos prohibitivos
que lo convierten en especie pró-
xi^ma a desaparecer.

La realidad ha demostrado que
cv Ĵndo se pu^blicó la ley de 23 de
julio de 1942 se creó un problema
en e'{ cam^po que antes no existía,
pero que al sostenerlo durante es-
tos últimos treinta años largos ha
sido una equivocación, puesto que
ni la concentración parcelaria, que
muchos beneficios ha traído en los
términos municipa^les de pequeñas
fincas, ha podido resolver, ya que
las parcelas resultantes entrega-
das al pro^pietario como reem^pla-
zo, si los arrendatarios que Ileva-
ban las fincas a^portadas lo desean,
forzosamente hay q Ŝe vodver a di-
vidirlas, lo que nos conduce al
cuento de nunca acabar y a gastar
muchos m,illones sin fruto alguno.

La transformación sufrida en el
cam^po por estos treinta y cinco
años ha sido de tal naturaleza que
todo lo legislado no se acomoda
de una manera eficaz a las reali-
dades vigentes en el día de hoy.

La mecanización creciente, los
fertilizantes y las simientes nuevas,
más productivas que ya las cadu-
cas, arrumbaron para sie^m,pre al
labrador de la pequeña yunta de
burros y aun las de mulas y bue-
yes, que casi no se ven ^por nues-
trĴs cam^piñas.

La prórroga antes concedida a
los arrendamientos especialmente
protegidos por decreto ley de 7
de noviembre de 1969 está redac-
t^.da en términos que parecen una
tram^pa para los pro^pietarios de
buena fe, confiados a primera vista
en que se otorgaba por tres años
más, pero en las siguientes ^condi-
ciones: A^I finalizar el período de
prórroga que establece el artículo
primero, el arrendador podría op-
tar entre consentir la continuación
del arriendo ;por doce año5 más,
a cuyo término disnondrá libremen-
te de la finca, o recabará la er1`re-
ga de la misma ^para cultivarla di-
rectamente, notificándole al colono
de su pro?ósito, en tal sentido, con
seis meses de antelación como mí-
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nimo a la finalización del año agrí-
cola corres^pondiente, y comprome-
tiéncJo;e a ^ie^ar en ss^a forma su
'ex^plotación durante el pdazo de
seis años.

De esta forma, el pro^pietario que
antes del año 1972 y hacia el mes
de marzo no recabase para el cul-
tivo directo las tierras arrendadas
en tal forma padecerá una prórro-
ga nada menos que de doce años,
que a^umentados a los anteriores
suponen treinta y nueve años de
continuidad, con todos Ios inc.on-
venientes de tan dilatado venci-
miento.

Y es lo peor, que los propieta-
rios afectados son los modestos,
ya que los cuarenta quintales mé-
tricos de tierra, al precio actual de
2,70 pesetas kilo, su^ponen 10.800
pesetas, que Ilevan cobrando quin-
ce años al mismo precio, como si
para e(los no hubiera subido el cos-
te de la vida y estuvieran aparta-
dos de la corriente económica na-
ciona'.

Tod,o proviene de una proyección
del problema totalmente equivoca-
da, ya que m^uchos que no conocen
el cam^po, aunque presuman que
están al tanto de sus problemas,
creen que los propietarios de las
fincas rústicas son siem^pre poten-
tados, que explotan a los colonos
y viven ausentes de sus predios e
ignorantes de todo cuanto a ello
se refiere que sea ajeno al cobro
de la renta anual y, sin em^bargo,
esa visión del propietario rural, si
alguna vez existió, hace tiem^po que
ha desaparecido, puesto que hoy
el cam^po ya está en su inmensa
mayoría en manos de quienes lo
explotan directamente, no existien-
do más que, como exce^pción, los
grandes terratenientes que a prin-
cipios de este siglo comenzaron a
desaparecer, no quedando más que
algún caso, muy aislado, sobre el
que no se ^puede legisdar con ge-
neralidad.

Quien arrienda las tierras, singu-
larmente las heredades pequeñas
y de secano, son muy madestos
"piedratenientes", que por circuns-
tancias especiales (viudas, huérfa-
nos, ancianos, etc.) no ^pueden de-
dicarse al cultivo de sus fincas,
pero no las han robado y, muy le-
jos de ello, su^ponen un trabajo
ahorrado que no merece el castigo

de la exprapiación, tan deseada
por algunos.

Sobre esta Ieg^slación vigente,
en el Pacto de ^la Moncloa, a ins-
tancia de detenminada representa-
ción política, se incluyó la regula-
ción de Ios arrendamientos rústi-
cos, seguramente sin conocer el
derecho vigente ^para regular el ac-
ceso a la ^prapiedad de los arren-
datarios.

Ya queda dicho que en la ley
de 15 de julio de 1954 y artículo 96
del Reglamento de 29 de abril de
1959 se introdujo la novedad para
los colonos, es^ecialmente prote-
gídos, del posible acceso a la pro-
piedad, que tuvo muy escaso éxi-
to, ^porque tanto entonces como
ahora, en las circunstancias actua-
les, interesa m^ás la situación de
arrendatario que la de dueño, su-
jeto éste a tantas li;mitaciones.

Pero hay que Iucirse, hablar de
la Legislación de los países extran-
jeros, aunque ni su geografía ni
sus circunstancias tengan ni las
más remotas similitudes con las
nuestras y eso resulta altamente
peligroso para el variado cam^po
español.

Para modificar la vigente Legis-
lación reguladora de los arrenda-
mientos rústicos es preciso que la
Ccmisión encargada de redactar
el proyecto huya de toda clase
de demagogias al uso y no busque
el "consenso" ^para facilitar la
aprobación en las Cortes, donde
por este ^procedimiento de ir ya
preparados Ios proyectos se está
desvaneciendo la tan deseada de-
mocracia.

Se de^be tener en cuenta, en pri-
mer término, q^ue esta nueva ley
no ^puede ser aplicada en toda la
nación, porque no son iguales los
predios de Ios minifundios gallegos
que Ios naranjales de la región va-
lerrciana, así como las tierras fruta-
les de Lérida se pueden regir por
los mismos prece^ptos que las fin-
cas andaluzas o extremeñas.

Cada región tiene unas costum-
L-res agrícolas muy especiales que
se han de respetar en todos los as-
pectos si no se quiere que salgan
!os tractores a las carreteras es-
rañolas.

Querer homogeneizar de un plu-
mazo todas las regiones en estos
tiempos de saram^piones autonó-
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micos es pensar en plenas uto-
pías a las que somos tan aficiona-
dos.

Si después de unas cuantas
reuniones se 4eg.isla ^para toda Es-
paña en las mismos términos que
mantiene el artículo 1.^ del Regla-
msnto de 29 de abril de 1959, en
el que se dice "que todos Ios con-
tratos de arrenda^mientos de fincas
rústicas, sea cualquiera la fecha de
su celebración, se sameterán al
presente Reglamento, que será de
obligatoria aplicación en todo el te-
rritorio nacional, sin que sus nor-
mas puedan ser modi,ticadas por
pacto en contrario de los contra-
tantes", tan sólo se habrá hecho
una obra destinada a ser barrena-
da en breve con muchos agujeros
regionales.

En general, en toda legislación
de este ti^po hay que actuar con su-
mo cuidado, porque se afecta a in-
numerables economfas agrarias de
áistinta entidad y condición.

Im^poner reglas generales ^para
todos los arrendamientos, sea cual
fuera la región y circunstancias del
arrendador, arrendatario y finca o
tierra arrendada, repito, es desco-
nocer la realidad.

Claro está que esta clase de dis-
posiciones legales no se pueden
contem^plar ni desmenuzar las cir-
cunstancias para todos los casos
que se produzcan.

Por eso, si algo se quiere hacer
para no dejar desairado el "con-
sensus" de la Moncloa y no enfa-
dar a determinados señores bas-
taría con dar atgunas normas de
carácter general para reg^ular el
conce^pto de la tierra como o^bjeto
de arrendamiento, distinguiendo el
de ;pastos, o agrfcolas de cultivo,
porque los primeros, como siem-
pre se ha venido reconociendo. al
tener carácter ganadero no pue-
de con,ced'érsele igual duración ni
los ^mismos derechos que a los
agrícolas, si es que no se pretende
que desapanezca la cabaña nacio-
nal, camo está pasando ya con la
ovina ^por diferentes causas.

Son Ios contratantes quienes,
con libertad (ahora se habla mucho
de libertad) deben concertar los
términos de cada pact^o locativo,
sin que la ley tenga que Ilevarle de
la mano, con limitaciones, que en
términos generales resultan absur-

das, como se está haciendo cons-
tantemente en Ia realidad.

Bien está que Ios contratos ten-
gan un ,plazo de duración determi-
nado con arreglo a sus caracterís-
ticas; que se res^pete el derecho
de retracto, incluso en las aparce-
rías que deben terminar totalmente
en I^os ^plazos fijados, sin ulteriores
consecuencias, como los que hoy
existen, y en cuanto a la jurisdic-
ción para resolver los casos que en
discrepancias de intenpretación o
incum^plimiento pudieran surgir de-
be ser competente Ia ordinaria con
arreglo a la cuantía, fijando las de
50.000 pesetas de renta ^para los
Juzgados de Distrito, a^plicando el
proceso de cognición que ha de-
mostrado tener muchos aciertos.

Hace ya muchos años, por real
decreto d'e 4 de jvnio de 1926, se
intentó por la Junta de Coloniza-
ción Interior conceder a los colo-
nos el derecho al acceso a la pro-
piedad, pero ^previo acuerdo con
los dueños en la tasación de las
fincas, sin violencia ni extorsiones
patibularias.

Así, fijado de común acuerdo ef
precio, la Junta facilitaba íntegra-
mente la cantidad esti^pulada, con-
cediendo veini^ a ñ o s para su
amortización, con mínimo interés
anual, Iográndose ^por este procedi-
miento tras^pasar a los colonos va-
rios términos municipales prooie-
dad de una sola persona, recor-
dando, entre otros, Ios ^pueblos (ca-
sas inclusive) de Guarrate y EI Pe-
go de la provincia de Zamora, y
Otones de Benjumea en la provin-
cia de Segovia, no siguiendo la
operación con más envergadura
porque se terminó el dinero.

Si ahora, sin consultas previas y
sin tener en cuenta las circunstan-
cias de los arrendatarios, que no
son siempre modestos labradores
o qanaderos, se quiere volver a un
Reglamento nuevo con 109 artícu-
los como el de 29 de abril de 1959,
la confusión que se introducirfa en
el campo tendría 13 consideración
de un terrem^oto o, como decía
Maura, de la entrada de un ca^ballo
laco en una cacharrería.

Esperemos que el buen sentido
se im^pon-ga, y el ^oroyecto no se
limite a co^piar Io legislado en esta
materia en Noruega o en el Sene-
gal.
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Por Francisco IBARROLA IZURZU

Si España se encontrase entre
los ^países subdesarrollados, con
un ingente porcentaje de la pobla-
ción dedicado al trabajo del cam-
po, tal como ocurre en naciones
superpobladas, China Popular o la
India, por ejemplo, el ^problema de
crear potentes empresas agrícolas
y mecanizar o automatizar al má-
ximo sus explotaciones no sería
problema acuciante, ya que en na-
ciones como las citadas el obje-
tivo ^prioritario es que trabaje y
pueda subsistir toda la enorme
mano de obra cam^pesina.

Concisamente ^podríamos decir
que en tales países el abjetivo óp-
timo a alcanzar consiste "en pro-
ducir más y mejor, ^pero em,plean-
do el máximo de mano de obra",
cuando menos de momento y a
más o menos largo plazo.

España no está en esa situa-
ción; por el contrario, la ^población
cam^pesina disminuye, no es que
Emigre o se desplace, sino que
huye del campo, ésta es la pala-
bra, como si apestara y se mar-
cha, aun en épocas como la ac-
tual de intensa crisis económica
e industrial; y no le faltan razones
para hacerlo, especial-ments al
bracero y al modesto ^prapietario,
porque el latifundista hace muchas
décadas o siglos que se ausentó
del campo y se asentó en !a para
él dulce comodidad de la ciudad.

Cercana relativamente a alcan-
zar el nivel europeo occidental de
un 10 por 100 de población cam-
pesina o menos hoy con un 19 por

100 de mano de obra, la España
sgrícola tardará en alcanzar aquél
nivel.

En una economía de mercado
como la española y con ese por-
centaje dedicado a la agricultura
y ganadería, que ^,prabablemente
se reducirá cuando España salve
el bache crítico que estamos atra-
vesando en la economía, acompa-
ñada de un volumen de ^paro pre-
ocu^pante, es lógico ^pensar que
mientras no exista un cambio de
orientación, la tendencia de la
agricultura española, en síntesis,
va a seguir el camino de producir
más y mejor, con el mínimo de
mano de obra.

Significa esto que hay que me-
canizar y automatizar a ultranza
las explotaciones agrícolas y ga-
naderas.

A su vez, la rentabiFidad de esta
mecanización en una em^presa exi-
ge una programación técnica muy
lograda; y que la em^presa y ex-
tensión de las tierras de cultivo
de la misma reúna y cum^pla unos
mínimos que hoy no se dan, ya
que el minifundio y pequeñas em-
presas cam^pesinas, así como la
falta de preparación técnica, im^pi-
den cualquier programa rentable
de esas miniempresas.

Es de alabar la tarea de gran
eficacia que desarrolla el IRYDA
en cuanto a ^concentración ^parce-
laria y ordenación rural, a todas
luces lento y en pequeñas dosis.
Entendemos que el Parlamento y
el Gobierno deben realizar un es-

fuerzo mucho más importante en
ese sentido dando agilidad a la
concentración parcelaría.

Pero este abjetivo urgente a rea-
lizar no es suficiente, porque exis-
ten am^plias zonas cam^pesinas
donde el agricultor es :prapietario
de una extensión de cultivo, a to-
das luces reducida, incapaz de
mantener con dignidad a una fa-
milia.

En estas amplias zonas donde
los mini^propietarios abundan, a
nuestro juicio se im^pone una cla-
ridad suma de medios y objetivos
a em^plear y Iograr.

Está demostrado que la explo-
tación agropecuaria familiar con
tierra de cultivo suficiente es la
más productiva, rentable y eficaz.

Por otra parte, es más que inte-
resante la creación de coo^perati-
vas de ex,plotación comunitaria de
la tierra, formada ^por ipequeños
propietarios campesinos. Los ex-
perimentos y realizaciones efec-
tuadas en esta dirección durante
los últimos veinte años en España
a pesar de su éxito en general no
han proliferado como era de espe-
rar, sea por el carácter individua-
lista del agri^cultor, sea ^por su in-
suficiencia cultural o también la
causa pudiera estribar en su des-
aliento y profunda amargura al no
poder salir adelante con su traba-
jo, a^pesar de vivir con austeridad
espartana y trabajar toda su vida
de sol a sol, en forma agotadora,
prefiriendo en todo caso emigrar
a la gran ciudad y trabajar en la
industria o los servicios sin atarse
a una coaperativa de trabajo co-
munitario y según su criterio me-
terse en más follones y líos.

Creemos, ^por consiguiente, que,
conocidas estas realidades, se im-
pone una planificación y legisla-
ción adecuada en la que estima-
mos que mucho mejor que impo-
ner soluciones forzadas a esta pro-
blemática, se creen fuertes estí-
mulos y ayudas por el Ministerio
de Agricultura, a la unidad fami-
liar campesina que les gusta y
tienen vocación por la agri^cultura
y ganadería, de forma que consi-
gan la extensión de cultivo calcu-
lada técnica^mente suficiente, en
una zona determinada, o ti^po de
cultivo concreto: secano o regadío
o un cultivo especializado.
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Paralela a la necesaria legis!a-

ción citada de unidades familia-
res se impone otra imprescindible
donde se concreten los estímulos
y ayudas óptimas para la creación
y puesta en rnarcha de las coaoe-
rativas de ex^plotación comunita-
ria de la tierra, formada por ps-
queños ^prapietarios, ruya exten-
sión de cultivo no les permite sub-
sistir dignamente.

Todo lo expuesto, neces^ta de
medios técnicos y económicos,
estudios serios, asesoramientos de
ingenieros agrónomos, econom!s-
tas, etc., para su realización efi-
ciente..., y Gobiernos y minisiros
decididos a trabajar con ahínco y
dar soluciones eficaces a esto:,
problemas, dejando a un lado, o
dedicarse en forma secundaria, el
"politiqueo" con sus astucias, ha-
bilidades y cambalaches.

EI hecho de que pramociones
enteras de ingenieros, economis-
tas y otros expertos se desespe-
ren buscando tra^bajo inútilmente,
cuando tenemos por delante in-
gentes tareas como las apuntadas,
donde son indispensables, consti-
tuyen un despilfarro y una inmora-
lidad y, además, contribuyen a la
ineficacia manifiesta y des^presti-
gio sin ser culpables de muchos
organismos y altos dirigentes de
la Administración, porque se trata
de planes que han de aprobar a
niveles de Consejo de Ministros y
Parlamento.

Todo lo expuesto aquí en rela-
ción con la agricultura en gene-
ral es perfectamente a^plicable al
sector concreto de la vitivinicul-
tura, en el que debe tenerse en
cuenta que, excepto zonas muy li-
mitadas de monocultivo vitícola,
convive armónicamente con otros
cultivos, especialmente de cerea-
les, olivo, etc. Diversificación que
da mayor seguridad rentable y tra-
bajo continuado al pequeño agri-
cultor, pero, al mismo tiempo, fre-
na su proceso de mecanización y
sim^plificación necesaria de su pe-
queña explotación agro,pecuaria.

La concentración parcelaria de
zonas de viñedo es un problema
muy cam^plejo, costoso y difícil de
realización.

Sin embargo, las ex^periencias
realizadas por el IRYDA han cons-
tituido un éxito rotundo, ejemplo

la concentración parcelaria reali-
zada en Cenizate (Albacete), don-
de se mezclaban parcelas de viñe-
do, olivar, frutales y cereales. Es-
tas experiencias opinamos deben
ser continuadas. Aquí del em^pleo
paciente de las nuevas hornadas
de ingenieros y otros expertos for-
mando equipos dirigidos por los
técnicos ya experimentados con
la ^práctica de concentraciones y
ordenaciones rurales precedentes.

Una vez realizada una concen-
tración en zona de viñedo, sería
aconsejable la cooperativa de ex-
plotúción comunitaria formada por
los agricultores de la localidad o
comarca.

La moderna transformación de
la uva en mostos y vino está prác-
ticamente resuelta, y con notable
brillantez, a través de las 825 bo-
degas cooperativas distribuidas es-
tratégicamente en todas las zonas
vitícolas del país, donde se aso-
cian así la casi totalidad de los
pequeños y medianos viticultores
españoles en número de 220.000
familias, y que, con muy buen
acuerdo, estas Bodegas Coopera-
tivas se agrupan libremente en
Juntas Provinciales, y éstas, a su
vez, en la Junta Nacional de Co-
o^perativas Vitivinícolas, que la
constituyen exclusivamente los re-
presentantes de las cooperativas
que cada provincia elijen.

Se ha dado, por tanto, un paso
de gigante en la rece^pción y vini-
ficación de la uva y unificación de
criterios a la hora de resolver pro-
blemas de ti^po nacional que so-
brepasan, con mucho, las posibi-
lidades de una acción local o pro-
vincial, y con mayor motivo si se
contempla el porvenir de la vitivi-
nicultura española encaminada ha-
cia la Comunidad Económica Eu-
ropea.

En este momento existe un ca-
pítulo en la vitivinicultura de tipo
coyuntural que debe estudiarse y
resolverse con gran rapidez.

Nos referimos a las iproduccio-
nes anuales en la vitivinicultura,
que, camo es sabido, se diferen-
cian de forma abrumadora desde
cosechas que han alcanzado en
los últimos años 40 millones de
hectolitros de vino hasta la de la
campaña pasada con 22,8 millo-

nes de hectólitros, y la cosecha
recién recolectada, que ^puede cal-
cularse en principio alrededor de
28 millones de hectolitros.

Un plan de regulación del sec-
tcr es necesario, mejor dicho, es
im,prescindible. Junta Nacional de
Cooperativas Vitivinícolas deses-
peradamente está Ilamando desde
hace diez años a las puertas del
FGRPPA y Ministerio de Agricul-
tura para la creación de un siste-
ma de almacenamiento de vinos
en años excedentarios y salida de
esos stocks en campañas defici-
tarias, con perfecta estabilización,
regulación de mercados y precios
del vino, sin que hasta ahora ha-
yamos recibido otra cosa que bue-
nas palabras; y los tiem^pos exigen
hechos y menor verborrea.

Las soluciones actuales a los
excedentes y deficientes cosechas
constituyen un perfecto disparate.
Cosecha excedentaria, paraliza-
ción del mercado, ruina de pre-
cios y adquisición de vinos, mu-
chos de ellos de gran calidad, por
la Administración a precio de ga-
rantía, transformándolos totalmen-
te en alcohol vínico. En años de
cosecha deficitaria precios dispa-
rados, importaciones de choque
o, mejor dicho, de castigo a la pro-
ducción, creando malestar, desa-
sosiego y ruina en los cientos de
miles de viticultores que interpre-
tan dichas im^portaciones como
una provocación premeditada.

Situaciones que, como hemos
afirmado las cooperativas, estima-
mos fácilmente solucionables con
la creación de almacenes regula-
dores. Plan en el que queremos
colaborar las Coaperativas Viníco-
las a través de Junta Nacional de
Coanerativas Vitiviní^colas con la
Ad^ministración y los demás esta-
mentos del sector.
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DIVERSIDAD
REGIONAL

PLANIFICACION DE PRODUCCIONES

Por Pedro RUIZ AVILES *

INTRODUCCION

La palabra reg^ión, originaria de
la latina "regio", la define el dic-
cionario de la Acade^mia Española
de la Lengua com^o "una porción
de territorio determinada por ca-
racteres étnicos o circunstancias
especiales de clima, to^pografía,
administración, gobierno, etc.".
Dos ^pro.blemas ^presenta esta defi-
nición: la delimitación del territo-
rio y la precisión y especificación
de sus cara^cterísficas o circuns-
tancias.

Muchas teorías han tratado de
fijar ariterios y normas de clasifi-
cación. Se podrían agrupar en tres
corrientes: la que Ilamaríamos an-
glosajona, en donde priman crite-
rios geográficos y de espacio físi-
co, otra línea tí^picamente econó-
mica, creadora de la ciencia re-
gional como máximo re^presentan-
te en Walter Isard, y una tercera
vía, más hu^marrista de la escuela
latina, Bou^deville y Perroux, que
insiste más en criterios sociales:
nivel de vida, di5persión poblacio-
nal, diferenciación so^cial, de cos-
tu^mbres, etc.

Et avance ex^peri^mentado en
nuestros días ^por los métodos de
cá.lculo, los a^portes científicos en
el anális^is de los procesos histó-
ricos y la movi^lidad de los facto-
res capital y trabajo (muy Iigados
al fa^ctor tierra), unido a conside-

(*) Del Grupo de Trabajo E. R. A.
-I. N. I. A.- C. R. I. A.-10. Córdoba.

raciones sobre la difusión y el pro-
greso tecnológico, permiten el
anál^isis a corto y medio plazo y
una con^creción de las caracterís-
ticas de cada región, do^nde que-
den reflejadas las características
arriba mencionadas.

Sin embargo, es la comarca, uni-
dad homogénea, diferenciada y
con arraigo popular, la que debe
ser la base ^para estructurar la or-
ganiza^ción !egional. Su agru^pa-
ción entre afines dará I^ugar a lo
que se ha definido por la Consti-
tución, en trámite de aprobación,
como comunidad autbnoma, algo
vivo, en donde la ^pro^pia ^población
como resultado de sus caracterís-
ticas diferenciales, y mayores fren-
te aP resto, dispondrá de capaci-
dad de decisión y autogobierno en
sus asuntos. Ese, pensamos, es el
camino en el que tiene ca^bida una
programación de la agricultura, en
países cuyas características super-
ficiales y condiciones físicas, de-
mográficas, econ^ó^mi^cas y socio-
lógicas son tan diversas.

La política de precios, como ins-
trumento fundamental de ta políti-
ca agraria, viene revelando su fra-
caso, y no sólo en nuestro país al
no asegurar al sujeto a^ctivo de la
prod^ucción: los agricultores, unos
ingresos y nivel de vida equipara-
ble al de los otros sectores. Sin
una ^políti^ca de ^prod^ucciones, es-
tructuras, financiación, social, et-
cétera, al mismo nivel, por lo me-
nos, la separación entre comarcas
y regiones ricas y pobres y entre
productores grandes y pequeños
no dejará de crecer.
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OAINIONES
La política de producciones es,

pues, una parte de la ^política a^gra-
ria. Vamos, partiendo de la que ya
existe, a definir cuál creemos de-
bería ser su orientación y a seña-
lar los ^posibles instrumentos que
naturalmente rozarán con las po-
líticas parciales enunciadas ante-
riormente.

LA ORDENACION DE CULTIVOS

Apareció par primera vez este
término en una publi^cación de
1955, y hacía referencia a lograr
un equili^brio oferta-demanda. Los
Pactos de la Moneloa ( octubre de
1977) también ia utilizan y afir-
man:

Ordenación de cultivos.-"Defi-
níción de criterios de ordenación
de cultivos antes de julio de 1978.
Estos criterios serán i ndicativos y
contend^rán una políti^ca ganadera
y de grasas. Én esta elaboración
parti^ci^parán los si^ndicatos y las
instituciones de los regímenes au-
tonbmi^cos."

Alparte no haberse cumpfido el
plazo ^previsto, no queda claro có-
mo se instrumentalizarán y cuáles
serán los criterios y si han de ser
idénticos en cada región. Pense-
mos en la nuestra, Andalucía, y sus
oosibles efectos en comarcas co-
mo la costa Granadina, la sierra
de Segura o la campiña de Jerez.
Por otro lado, el término ordena-
ción de cultivos está mal em^plea-
do y resulta confuso, pues aI hacer
referencia a cultinro sólo hacía
men^ción a oferta agraria y no al
equilibrio oferta-demanda objetivo
al que se tend^ía.

LA RECONVERSION
DE CULTIVOS

Data de 1972, cuando en_ el
III Plan de Desarrollo se fijaron dos
objetiwos 9undam^entales: abaste-
cimiento nacional en base a nues-
tros recursos y mejora de la ba-
lanza comercial agraria. Estamos
en 1^78 y seguimos con idénticos
problemas: importaciones masivas
de piensos, grasas y proteínas y
madera.

Hablar de reconversión de culti-

vos es hablar de algo parcial, su
acepción semánti^ca corresponde
a reestructuración, cambio de cul-
tivos can problemas: excedentes,
bajos rendimientos, escasos bene-
ficios, etc. Por otro lado, abarca
todo el territorio nacional, no es-
tudia antes las ^posibilidades de co-
marcas y regiones ni otros pro-
bbemas de la ^producción, por lo
que es dudosamente útil y efec-
tivo.

LA ORDENACION
DE RECURSOS AGRARIOS

En una economía de mercado,
,prapugnada por la Constitu^ción,
aunque se le añada social, la sa-
tisfacción de la demanda de pro-
ductos alimenticios no p^uede ha-
cerse a costes excesivos, ni la ofer-
ta a cualquier p-recio, como en
tiem^pos de autarquía. Por otro la-
do, tos fa^ctores de ^producción:
tierra, trabajo y^capital son limita-
dos y susceptibles de utiliza^ción
alternativa. H.abrían, pues, de com-
^patibibizarse intereses de los pro-
ductores (buscarían el beneficio
máximo) con los de Ios consumi-
dores (coste mínimo).

Resulta, en consecuencia, im-
prescindible conseguir un uso ra-
cional de ios recursos agrarios y
asignarlos a aquellas producciones
para las que se esté excepcional-
mente datado, aten^diendo no só-
lo a la capacidad productiva, sino
a criterios económico-sociales, in-
cluso no cuantificables a corto t^la-
zo, camo serían la defensa contra
la erosión, protección del medio
ambiente, etc. Tendríamos enton-
ces una ordenación de recursos,
instrumento bási^co y más comple-
to para una potítica de produccio-
nes.

OBJETIVOS DE UNA POLITICA
DE PRODUCCIONES

Una ordenación de recursos ha-
brá de fijarse unos cuantos gran-
des abjetivos generales, que ha-
brían de qvedar salvaguardados
por una política estatal, los cuales
corres^ponderían a los señalados
en los artículos precedentes, a sa-
ber:
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Adecuado abastecimiento del
país en bienes de carácter im-
prescindible y estratégico que
puedan producirse en él: gra-
sas y proteínas, piensos, ma-
dera, etc.
Equipa^ra^ción de rentas de los
agricultores con otros sectores
de la industria y los servicios,
propiciando además el equili-
brio regional.
Nivel aceptab'e en la balanza
comercial agraria.
Preocupación constante por la
defensa del medio físico, evi-
tando su degradación y des-
trucción acelerada.
Progresiva tendencia a la orde-
na^ción de ^prod^ucciones y es-
tructuras productivas cara a
nuestra futura entrada en el
Mercado Gomún.

POR UNA PLANIFICACION
REGIONAL DE CULTIVOS

Cada región, y en concreto An-
dalUcía, tiene múltiples pro^blemas
que no se arreg^lan únicame^nte con
la política de precios; el precio del
algodón sube en ^porcentaje :m-
portante todes los años y, sin em-
bargo, su cultivo va en declive. Hay
que pensar en otra forma de plan-
tear la poiítica del se^ctor agrario.
LG Constitución ^parece ir en ese
camino al otorgar am^plias compe-
tencias en materia agrícola a los
regímenes autonómicos.

Nuestra propuesta es ciara: la
erdenación de recursos se debe
realizar a nivel rsgional, y por los
poderes regionales, en nuestro ca-
so la Junta, en el marco de una
planificaci^ón, concepto más am-
ptio que el de ordenación de ^pro-
ducciones, tomando como base la
corrsarca, con parti^cipación de los
grupos interesados y en la que te-
niendo como marco los objetivos
generales ya señalados se ^progra-
mE para e^l futu^ro.

^Y ^por qué a ese nivel? Pues
porque en el Estado español se
dan estas condiciones:

-^ Una diversidad regional acusa-
da. Medidas a ado,ptar para
Andalucía no ^podrfan ser idén-
ticas a Galicia o Valen^cia. Las
condiciones naturales demo-

gráficas, socioeconómicas, et-
cétera, son muy distintas.

- La heterogeneidad y diversidad
de las ^provincias, fuente prin-
ci^pal de datos, hacen que la
i,nformación disponible a nivel
nacional sea paco manejable y
útil en tanto no sea incremen-
tada, reco^pilada y^puesta a dis-
posi^ción convenientemente. EI
acercar los I^uyares de estudio
y toma de decisiones sólo re-
partará beneficios.

- Existencia de intereses contra-
^puestos entre regiones y comu-
nidades, q^ue, dentro de una
exigencia global por el Estado
habrán de salvaguardar los ár-
ganos ^políticos.

- Una ordenación de recursos a
nivel nacional continuaría el do-
minio y colonización de unas
regiones sobre otras con crea-
ción de rentas de situación y
dimensi^ón.

Pero esta ordenación de recur-
sos precisará unos instrumentos y
formas de actuación. A nuestro jui-
cio serían:

- La reconversión, reestructura-
ción de variedades, intensifica-
ción, sustitución o introducción
de nuevos cultivos, de acuerdo
con las condiciones de cada
zona. Todos ^pensamos en el
mismo cultivo y no haría falta
ni escribirlo: el olivar.

- Reaiización y^puesta al día de
inventarios ^para conacer la si-
tua^ción en todo momento, guía
necesaria para que la política
sea efectiva.

- Regulaciones d^e ^precios y mer-
cados con ^dictado de normas
que estimulen o desaconsejen
ciertas producciones.

- Subvenciones y primas a cier-
tos medios de producción: se-
miJlas, piensos, carburantes, et-
cétera, que primarían selecti-
vamente aquellas producciones
que interesen.

- Creación de nuevos regadíos
para su utilización en los pro-
du^ctos deficitarios o con futu-
ro: piensos, hartofrutícolas, et-
cétera.

- Pohíticas de crédito, financia-
ción y estructuras con idénti-
cos fines.

- Fomento de la comercialización
en origen y las asaciaciones
verticales de comercialización
para aquellos productos que se
desee.

- apoyo a una investiga^ción se-
lectiva, marcándole grandes lí-
neas y poter^ciaci^ón de la di-
vulgación de nuevas técnicas.

Tadas esas líneas de acci^ón es
posible hacerlas efectivas y poner-
las en marcha con el conacimien-
to y ^participación de las comarcas.
Quedaría a nivel de Estado la ta-
rea de vigilancia del compromiso
entre los grandes objetivos nacio-
nales y los regionales. Esta tarea
resultará difícil a corto ^plazo, aun-
que ^pensamos que menos en el
medio-largo y con coste económi-
co inferior al actual. Y ello es así,
aun cuando la partici^pación de la
agricultura en e4 presthpuesto na-
cional se encuentra alejada de su
aportación al P. I. B. (^producto in-
terior bruto).

NOTAS

EI grupo E. R. A. (Estudios Rurales An-
daluces) es un colectivo formado por una
serie de profesionales (agrónomos, econo-
mistas, geógrafos) pertenecientes a diver-
sas instituciones de Córdoba (E. T. E. A.,
IN^IA, Administración) y de Sevilla (Depar-
tamento de Geograffa, Escuela de Ingenie-
ros Técnicos Agrtcolas), ast como por al-
gunas personas independientes.

Nacido con motivo de ta X Reunión de
Estudios de la Asociación Española de
Econom(a y Sociología Agrarias, a la que
el grupo presentó una ponencia titulada
"Hacia una alternativa de polttica agraria
para Andaluc(a", el colectivo tiene el de-
seo de continuar sus reflexiones y someter-
las a debate púbVico con el único interés
de colaborar a un esclarecimiento de la
realidad rural andaluza.

La opinión del grupo no se identifica con
la de ninguna institución o individuo con-
creto. Cuando las opiniones expuestas van
firmadas por el colectivo ello implica que
son el resultado de un debate y reflejan la
opinión mayoritaria de tos componentes del
colectivo. En cualquier caso, los miembros
del mismo firmarán aquellas aportaciones
que deseen publicar a titulo personal.

Nos agradaría que este esfuerzo colec-
tivo de reflexión, con tadas sus limitacio-
nes, permitiera un debate más amplio con
las distintas fuerzas sindicales, laborales,
universitarias y poltticas de la regibn, a fin
de definir entre todos algunas Ifneas de
posibte solución del problema rural an-
daluz.

Para cualquier comunicación dirigirse a:
Grupo E. R. A., E. T. E. A. Apartado 439
(CÓrdoba).
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MOTOCUL TORES

Desde e/ pequaño
aparato de 8 c. v.,
hasta e/ 18 c, v., ro-
dos son capaces de
//evar cua/quier ape-
ro.

serie 200

serie 300

TRACTORES

Desde e/ 14 c. v. has-
ta e/ 30 c, v. para
sa/ir airoso de todo
iipo de /abor.

serie 400

serie 600

serfe 7q0

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Pídanos información sin compromiso a:

0 AH AHDRES HERMANOS S.A . NOMBRE:
DIRECCION:
TELEFONO: .
POBLACION:
PROVINCIA:

TRACTOCARROS

Desde e1 14 c, v, has-
ta e/ 30 c. v. para
bansportar cargra,
hasta por /os lerre-
nos más sinuosos.

seríe 400

' ^ < <!^^ GI .. ,^,,;"rii ^ °..^^L^

''?:.VE:;:, 4:ir
::^:i:

serie b^ID
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Zwaanpoly
LA SEMILLA DE REMOLACHA

EN SACOS AMARILLOS
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MAQUINARIA
REMOLACHERA

Rafael GOMEZ MENDIZABAL (*)

Arrancadora-cargadora. F^tas máquinas
forman parte de un equipo descampues-
to, junto a la descoronadora. Se aprecia
perfectamente el tambor donde pasa la
remolacha después de ser arrancada; es
muy usual y sirve para la limpieza de la
rafz. A continuación, ya limpia la remola-
cha, pasa al elemento cargador, que so-
bre la mmrcha la deposita en el tractor

o camión

(') Ingeniero Agrónomo.

Según su funcionalidad las má-
quinas que intervienen en el ciclo
remolachero se pueden clasificar
en:
- Maquinaria de preparación.
- Maquinaria de siembra.
- Maquinaria de cultivo.
- Maquinaria de cosechero.

Aunque no sea seguir el orden,
conviene empezar por la siembra,
por ta sencilla razón de que esta
operación nos condiciona todo el
cultivo y, por supuesto, la maqui-
naria que empleemos.

Siembra

La siembra puede ser:
- A chorrillo.
- Siembra de precisión.
- Siembra definitiva.

La siembra a chorrillo se efec-
túa con semilla multigermen; caen
muchos granos que germinan,
rompen la posible costra del sue-
lo y tenemos una nascencia ase-
gurada, siempre y cuando el terre-
no tenga unas condiciones míni-
mas.

En la siembra de precisión se
suele emplear semilla monoger-
men técnica, aunque hay agricul-
tores que emplean semilla multi-
germen o incluso monogermen
genética. En esta siembra la se-
milla cae cada 4-5 cm. La nascen-
cia es más difícil y nos la tenemos
que asegurar. Hace falta una
preparación adecuada del terreno
ç^ara conseguirlo.

La siembra definitiva es aún
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Arrancadora-hileradora. De tres hileras. La
raíz se arranca con unos ganchos en for-
ma de V. A continuaclbn los "aster" hi-

ler^n la remolacha

Arrar.c^^dcra. Se observa otro sistema de
Erra^cado. En este caso es por medo
de discus "opell". Ideal para terrenos
embarrados; Ileva un d`.sco fijo y el otro

móvil

más difícil. Se emplea semilla mo-
nogermen genética que, entre
otras cosas, es carísima (posible-
mente en la campaña que ahora
empieza sea de 6.000 ptas./Ud.).
En teoría, todos los granos tienen
que germinar y nacer. La prepara-
ción tiene que ser perfecta al
igual que la siembra.

Preparación del terreno

Después de este pequeño pre-
ámbulo es fácil comprender que
las necesidades de preparación
son muy distintas según los ca-
sos.

En el primer caso, con una bue-
na preparación, pero quizás no
muy específica, se puede sem-
brar.

En los otros dos casos no. Es
preciso que el terreno en sus ca-
pas profundas (a partir de los 5
centímetros) esté suelto y mul(ido,
con el fin de facílitar la penetra-
ción de la raíz. En cuanto al lecho
de siembra, ha de ser duro y fuer-
te, ya que la semilla ha de estar
en contacto con el suelo y a una
profundidad máxima de 4 cm.;
como dice Jorge Trocchi, cuando
el suelo está preparado se ha de
marcar la huella de una pisada,
sólo al suelo; no nos podemos
arriesgar a que la energía de la
semilla se utilice en recorrer ca-
pas de suelo. Esto se consigue
con varios pases de rulo; hay
sembradoras de precisión que ya
vienen acopladas para esto. Por
otra parte, el suelo no debe tener
en absoluto terrones, ya que si

esto ocurriera pudiera ser que la
semilla quedara en un hueco y no
estuviera en contacto directo con
el suelo, en cuyo caso es posible
que no germinara; es pues preci-
so dar pases cruzados con grada
desterronadora; pasar un rodillo
desterronador (pata de cabra, et-
cétera).

Sembradoras de precisión

En lo que a maquinaria se refie-
re, en el primer caso cualquier
máquina sembradora puede ser
buena. No tiene más misterio. Las
dificultades se encuentran en las
otras dos modalidades de siembra.
La maquinaria ha de ser de pre-
cisión.

Hay dos grandes grupos de
sembradoras de precisión:

- Mecánicas.
- Neumáticas.

No vamos a entrar en los deta-
Iles de estas máquinas. Unica-
mente decir que en la siembra
definitiva conviene emplear má-
quinas neumáticas, por su gran
precisión, ya que incluso dejan
los granos con una separación
de 30 cm. No obstante, en España
la siembra definitiva se considera
a partir de los 12 cm., ya que es
muy raro el agricultor que se
arriesga a ponerla a 25-30 cm. y
que no les nazca alguna, dejando el
corrsspondisnte hueco. Choca en
nuestro país esta maquinaria con
la poca tradición de siembras de
precisión y menos aún definitivas
(apenas un 2 por 100 del total), y
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MAQUINARIA REMOLACHERA

Arrancadora-cargadora. Estas máquinas suelen Ilevar varios ele- Cosechadora autoprcpulsada. Se observa en prímer término el
mentos de límpieza. En la foto se observa una cadena dentada palpador cilírtdr Ĵ co de la descoram4dora. AI tondo, la cadena
y se ve perfectamente la limpia que efectúa en !a remoiacha que canduce la raíz a la tolva

la consiguiente, digamos, falta de
entrenamiento del agricultor. Nos
hemos quedado muy atrasados en
este aspecto respecto a Europa.

Otro problema es el alto precio
que Ilegan a tener estas máqui-
nas, lo que hace que, en ocasio-
nes, no sean rentables. Desde lue-
go, en el plan minifundista a que
nos quieren Ilevar las últimas dis-
posiciones no encajan bien.

Hay una gama entera de esta
maquinaria, en la mayoría de los
casos con rendimientos satisfac-
torios.

Llevan diversos accesorios:

- Rodillo anterior para dar un
último apisonado al tererno y
terminar de preparar el lecho
de germinación.

- Aporcadores que recubren so-
meramente de tierra la semilla.

- Rodillo posterior que apelmaza
la tierra aporcada entre la se-
milla y ésta contra la cama,
con el fin de que la semilla es-
té en íntimo contacto con el
suelo, y asegurar una buena
nascencia.

Otro elemento, aunque no acce-
sorio, es el control de profundidád
que toda buena sembradora tiene
o debería tener.

Hay otros elementos optativos,
como:

- Cuba herbicida incorporada a
la sembradora.

- Microgranulador.

Estos alementos tienen su efec-
tividad, al tiempo que nos ahorran

una labor, al hacer dos en una.
Por el contrario, tienen el defecto
de la dificultad de su manejo, lo
que requiere un tractorista excep-
cional. Muchas de estas máquinas
pueden servir para la siembra de
otras semillas bien cambiando los
platos y empleando máquinas
neumáticas.

La mayoría de las máquinas
sembradoras son extranjeras. En-
tre las de fabricación nacional, ci-
taremos, por su originalidad, la
Barrio-AIMCRA, que siembra en
caballones.

Hay que recordar, por último,
que no todos los suelos son aptos
para la siembra definitiva y difíci-
les para las siembras de precisión.
Son los casos de los suelos pe-
dregosos, tan abundantes en am-
plias zonas del centro de España.

Hemos hablado de pasada de
los herbicidas. Es obligado recal-
car su importancia, casi diríamos
vital, en las siembras de preci-
sión, y aún más en la siembra de-
finitiva; efectivamente, en estas
dos modalidades el suelo no que-
da, en un principio, cubierto por
la remolacha, siendo los malos
herbicidas los que tupen el terre-
no. Es imprescindible un buen
tratamiento, a fin de que éstos no
se apoderen del terreno y, por
tanto, de las sustancias nutritivas.

Maquinaria de cultivo

Poco cabe decir sobre esta ma-
quinaria, únicamente que es im-

prescindible dar tantos pases de
cultivador como sean necesarios
para ayudar al efecto de los her-
bicidas.

Sí conviene decír que para el
entresaque de la remolacha, al
menos en nuestro país, no existe
ninguna máquina. Se hicieron pro-
totipos que no fueron apoyados y
no pudieron salir perfeccionados
al mercado. Quiere esto decir que
la única forma de mecanización
total es la siembra definitiva.

Maquiroaria de cosecheo

Es aquí donde se han produci-
do avances sorprendentes, tanto
por la cantidad como por la cali-
dad. Hay toda una gama de ma-
quinaria, desde el equipo descom-
puesto más simple, hasta la cose-
chadora autopropulsada más com-
plicada.

Las operaciones a realizar en
el cosecheo son:

Descoronado.
Arranque.
Carga en tolva.
Descarga en playa.
Carga en camión.
Transporte a fábrica.

Hay tres modalidades de reco-
lección:

- Manual.
- Con equipos descompues-

tos.
- Con cosechadora integral
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SEMBRADORA TANK.-Sembradora de preclalón. Como se apre-
cia en la parte superlor, eata sembradora va provlsta de mlcro-
granulador. Se observan los dFscos _dlstrlbuFdares, los rodillos

traaeros y el elemento dlstrlbuldor del mlcrogranulado

EI equipo descompuesto consta
de las siguientes máquinas:

- Descoronadora.
- Arrancadora.
- Cargadora.
- Pala.

Aunque hay toda clase de com-
binaciones:

- Descoronadora-arrancad'ora.
- Arrancadora-cargadora.
- Etcétera.

Las arrancadoras suelen ser,
además, hileradoras; en la hilera
dejada la cargadora recoge la re-
molacha y la deposita en el trac-
tor, que avanza paralelamente y al
mismo ritmo.

Cosechadoras integrales las hay
de todas clases y cada día más
perfectas. Así, por ejemplo, la
Kleine presentó en Lem, en no-
viembre del 76, la cosechadora de
dos hileras.

La maquinaria nacional en cuan-
to a cosecheo se refiere, al me-
nos para las necesidades del
pafs, tiene un nivel aceptable,
aunque no haya grandes espec-
tacularidades. Demasiado han he-
cho los fabricantes nacionales en
competir, en pasadas épocas más
gloriosas, con los importadores.

Se podría hablar mucho sobre
las máquinas de recolección, pero
sería salirnos de unas líneas que
no pretenden más que ser un es-
bozo, sin ribetes siquiera de téc-
nica.

SEMBRADORA FdLtETO.-Ests se^radora de prec(slón v^
proviata de cuba herblcida. Se observan tos rulos posterlorea

Pasado, presente y futuro
de la maquinaria

Hasta la campaña 1975-76 la
técnica en el cultivo de la remola-
cha era muy rudimentaria; apenas
unas cuantas hectáreas de siem-
bra de precisión y, por tanto, con
un número muy reducido de má-
quinas que a la vez eran muy rús-
ticas. Llegada esta campaña, la
Administración establece incenti-
vos a la tecnología y a la mecani-
zación del cultivo (tecnología, al
fin y al cabo). Hay una auténtica
explosión; se tecnifica el cultivo,
aunque no en la cuantía en que
hubiese sido deseable y se com-
pran muchas máquinas, cantidad
de máquinas, quizá más de las
necesarias para la no tan grande
expansión económica, y es que,
comentario aparte, el agricultor
español tiene complejo con la ma-
quinaria y la compra en grandes
proporciones, con los consiguien-
tes apuros al pagar las letras. Pe-
ro éste es otro asunto.

En estas condiciones Ilegamos
al día de hoy, en que la tecnolo-
gía, al menos en cantidad, no ha
evolucionado mucho en el culti-
vo de la remolacha y el grado de
mecanización tampoco; después
del "boom" del año 1976 el mer-
cado quedó prácticamente Ĵatu-
rado (quizás hubiera sido más
conveniente "sin prisa pero sin
pausa"). De otra parte, aparecen
campañas reguladoras que cons-
triñen el cultivo relajándolo al mi-

nifundio. Esta falta de tecnología
y, consecuentemente, de reduc-
ción de costes se puede explicar
por:

- No siempre buenas condicio-
nes de suelo-clima.

- Abundante mano de obra.
- Y, sobre todo, un precio altísi-

mo de la r^molacha que remu-
nera los elevados costes de
todo tipo, fruto entre otras
causas ( hay muchas causas)
de una falta de tecnologia.

EI futuro inmediato no creo que
les sea del todo halagiieño a fa-
bricantes, importadores y distri-
buidores de maquinaria de remo-
lacha. A un mercado saturado se
añaden unos precios muy eleva-
dos, quizás desmesuradamente, y
una utilización mínima de la má-
quina; principalmente algunos fa-
bricantes, casi zonales, que sacan
al mercado un reducido número
de máquinas, muy ajustadas a las
necesidades de su zona, y casi
por encargo mantendrá un pulso
debilísimo en la maquinaria.

En un futuro un poco más leja-
no, cuando se cumpla el ciclo y
tengamos que importar otra vez
remolacha, tal vez se dé un nuevo
impulso a la tecnología, única sa-
lida del cultivo; entonces las má-
quinas actuales estarán inservi-
bles, más que por el uso, por las
inclemencias del tiempo, y será
entonces cuando quizás empiece
otra época dorada del cultivo, in-
cluido incremento de maquinaria.
Quizás sea cierto. Esperemos.
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MAGNIFICOS RESULTADOS CON SEMILLAS GRAMINEAS POLACAS

., .

PARA LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DEL CAMPO ESPAÑOL

OFRECEMOS:

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

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

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

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

Telex: 814-341 Rolx pl.

Nuestro Agente en España: MUNDOCOMERCIO Paseo del Prado, 22 - MADRID.-14
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SEniILL^S
DE REDIOLACHA
AZUCARERA

José M. LASA DOLHAGARAY

SE PRETENDE:
• ELECCION ESPECIFICA DE VARIEDADES

• CALIDAD EN SEMILLAS Y EN SIEMBRAS

La act^ral situación del mercado
de semillas de remolacha azuca-
rera, con una excesiva cantidad de
vari^edades ad^mitidas y relativa-
mente poca i^nformación sobre Ias
mismas, hace necesaria una cui-
dadosa elección pata Ia obte^nción
de 4a máxima rentabilidad del cul-
tivo.

Trataremos de analizar aquellos
caracteres, que actuand^o de far-
ma d^irecta sobre I^a producción, o

Doctor Fngeniero Agrónomo

indirectam^ente a través de reducir
Ios costos del cultivo, can^dicionan
el beneficio del misrrro.

MULTIGERMIA Y MONOGERMIA

La floración de la remolach^a se
realiza con un,a inflorescerncia ci-
mosa, agrupando de una a cinco
flores. EI fruto agru^pa las semilla^s
pnovenientes de estas flores, cons-
tituyen^d^o urn g^lomérulo multiger-
men. Este g^lomérulo pued^e ^resul-
tar beneficioso en aquell^os tipos

de suelos propensos a ha forma-
ción de costra, ya que surgen va-
rias plántulas de cada ^uno, lográn-
dose una rotura de la costra mejor
que si se trata^ra d^e ua sola plán-
tula. Pero por otro Iad^o d^ificulta
grand^emente la econ^omía del cul-
tivo, al obl^igar a costosas d^a^bores
de acla^reo.

Para evitar este problema, y
partien^do de glomérulos multigér-
menes, p^ueden ob^tenerse Ias Ila-
madas semillas de precisión o mo-
nogérmenes técnicas. EI proceso
es puramen^te físico, a base de un
segmentado de los glbmérulos,
obteniéndose de esta forma semi-
Ilas individvalizadas, y que darán
lu^gar, p^osteriormente, a una sala
pPántula, dejarnd^o redu^cida la la-
bor de aclareo a un marqueo rá-
pido y poco costos^o.

A partir d.e los trabaj^os de me-
jora ^de Sav.itsky, se consiguió in-
corporar un gen que determi^na la
formación de inflonescencias can
u^na sola flor, con lo que se abtie-
nen de forma natu^rad gl^amérud^os
monogérmenes genéticos. E s t a s
semillas unen a ^las vent^ajas ya re-
señadas para Ias mon^ogérmenes
técnicas, la ^de presentar general-
mente una mejor nascencia al no
haber sido d'añadas en procesos
como eJ de segmenta^do.

Cu^a^ndo se em:plean s e m i II a s
monogérmenes, de un tipo u o#ro,
p^ueden presentarse en forma nor-
mal, desnudas, o en forma de píl-

Ĵ
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Píldorada ;

^ ♦!
doras casi esféri^cas, obtenidas por
recubrimi^e^nto a base de sustan-
cias inertes, a las que en algunas
ocasiones, se ad^iciona algún in-
sectici^d^a y fungicid^a, para ^prote-
ger a la plántula en los primeros
estados de desarrollo.

Las varie^dad^es m^ultigérmenes y
las mor^ogérmenes técnicas son
variedades sintéticas, anisop/oides
normalmente. Se obtienen a partir
de una semilla base consistente
en una mezcla de líneas o familias
diploides, can un canjun^to d^e po-
blaciones tetraploides * en pro-
porciones más o m^enos simila•res
a 25, 50 y 2'5, respectivamente.

La apari^ción de^l carácter mono-
germen se produce poco después
de la incorporación de la esteri^li-
dad masculina descubierta p o r
Owen, y que abrió la puerta a la
realización de híbridos en gran
escala. De aquí que la gran mayo-
ría de las variedades monagérme-
nes genéticas sean híbridos. Es-
tos pued^en ser de dos tipos, tri-
p/oides y diploides. En ambos ca-
sos se emplea una hembra ", F,
y manogermen, variando el palini-
zador entre una población tetra-
pl^oide o diploide, según el caso.
Sofare las diferencias entre ambos,
pued.e decirse que en la práctica,
Estados Unidos emplea únicamen-
te diploi^des, y Europa ha venido
empleando triploides hasta hace

(') La semilla resultante se compone
de diploides, triploides y tetraploides.

(") Diploide.

Normal

pocos años, en que han aparecido
algunos diploides, aun poco utili-
zados y no conocidos en España.
De sus resulta•dos n^o ha padido
canfirmarse la superioridad de^l tri-
ploide sobre el diploide en cuanto
a producción, pareciendo, en cam-
bio, mejor el diploide en cuanto a
producción de semilla y otras ca-
racterísticas, lo que parece ofre-
cer un futuro más favorable para
él.

En cua^nto a la comparación en-
tre variedad^es anisoploides y va-
ri,ed^ades híbridas ha de decirse
como norma general, que en las
variedades híbridas se presentan
mejores posibihdades para ca^rac-
teres cuantitativos, cam^o da pro-
ducción, nasc^encia, resistencias,
etcétera, por poderse aprovechar
en mayor escala los fenómenos de
heterosis.

PRODUCCION

Por sus ca•racterísticas produ-c-
tivas, 4as variedades de remolacha
se clasifican según su mayor o
menor ,riqueza, es decir, su menor
o mayor peso, en tipos Z, N y E,
respectivamente. Esto está direc-
tamente relacionado con la preco-
cídad de la variedad, siendo las
más ricas, la^s más precoces. La
elección d^el tipo de variedad a
emplear es una de las más impor-
tantes que tiene que tomar el agri-
cultor, por la influencia que tiene
en el beneficio del cultivo. Aun
cuando a simple vista pueda pa-
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TIEM PO
recer más ren.table aquel ti^po que
produzca más azúcar por uni,da,d
de superficie, esto es mucf^as ve-
ces falso, ya qu,e pued^en presen-
tarse contenidos en azúcar m^eno-
res del 13 por 100, e igual-mente,
si tomamos en cuenta el costo su-
perior de arranque y transporte en
Ias vaniedades pobres en azúcar,
resu^lta en ocasiones más benefi-
ci^oso obtener algo menos de azú-
car por Ha., pero con remolachas
más ricas. Las d^ispanibilidades de
agua, y la I^ongitud del ciclo, afec-
tarán en gran med^ida la elecció^n
del tip^o de variedad.

OTROS CARACTERES

EI momenTo que podría conside-
rarse, probablemente, como más
delicad^o del cudtivo, es el de Ia
implantación o establecimiento.
Es fundamental el lograr un buen
número de plantas y con una bue-
na d^istribución, para lo cual se ha-
ce necesario, o el empleo de gran-
des ca^ntidades de semilla multi-
germen, lo que encarece excesiva-
mente e^l cubtivo pbr los jornales
del aclare^o, o ed empleo de semi-
Ilas can alta capacidad de nascen-
cia. La nascenc+a no consiste úni-
camente en la germinación, aun
cua^nd^o ésta es un factor muy im-
portante, sino más bien en el vi-
gor con que la mi5ma se produce.
Está comprobado que muchas de
las sem.illas que no nacen han
g^erminado, habiendo muerto p^os-
teriormente antes de lograr salir a

la superficie. Este carácter es he-
reditario y pueden encantrarse di-
ferencias entre variedades. EI em-
pleo de híbridos favorece p^or la
ayuda que a este respecto aporta
la heterosis. Asímísmo, la mono-
germen genética suele camportar-
se mejor que la técnica Gomo ya
se ha comentado.

En los cultivos de siembra oto-
ñal existe un problema que puede
solucionarse fácilmente con una
correcta elección va^nietal, es el
espigado. La aparición de espigo-
nes, sobre todo tempranos, se tra-
dvice no só4o en dificultades mecá-
nicas por embozam^ientos de la
maquinaria, sino también en pérdi-
das de peso y contenido en azú-
car, que repercutirán clara^mente
sobre el benefici^o del cultivo. La
corta d^e los espigones que resul-
ta favarable en cuanto no permite
la ma^duración y el consiguiente
derrame de sem^illas que ensucia-
rían el camp^o, resulta asimismo
muy desfavarable en cuanto a las
pérdid^as en la produ^cción que de
esta forma se ven muy incre,men-
tadas. Es fácil encontrar varieda-
des en las que el espigado no se
presente, o si I^o hace sea en for-
ma insignificante, c^on lo que se
solucionarían los problemas rela-
tados.

Las enfermedades son otro fac-
tar de gran importancia, por las
mermas que ocasionan al cultivo.
No todas son corregibles con el
emp^leo de variedades adecuadas,
pero en gran parte de los casos,
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puede, si no solucionarse del todo,
sí de uma forma parcial. ^Recorde-
mos los ataques d^e Cercospora,
amarillez, nemátodo^s, etc.

SITUACION ACTUAL Y
PERSPECTIVAS FUTURAS

EI cam^bio en el empleo de va-
riedad^es multigérmenes a mono-
gérmenes, se produjo de una for-
ma ^muy rápida en la práctica to-
talidad de los países occidental^es.
No ha sido éste el caso en nuestro
país, en el que la evolución se
está produciendo más despacio-
sam.ente. En la actualidad se cu-
bre, aproximadamente, un 3 por
100 de la superf^cie con monoger-
men gené^tica, y un 25 por 100 con
técnica. La razón de esta lenbitud
en el proceso puede ser debida a
dos tip-os de factores, los sacio-
económicos, con una mano de
obra aún asequible en muchas zo-
nas, y I^os técnicos, ya que la pre-
pa-ración de los suelos no es sufi-
cientemente buena, y en algunos
casos imposible, para siembras de
a^lta precisión, y el herbicida tam-
poco actúa de una manera total
exigiend^o entrada de mano de
obra. La evolución ta^mpoco ^puede
rea4izarse de una forma brusca,
como sería pasar de una siembra
a chorrillo, a una definitiva con
monagermen genética a 14-16 cm.
Debe hacerse gradu^almente, am-
pliando poco a poco la distan^cia
entre semillas. En un futuro rela-

tivamente cercano, el costo del
aclareo hará prácticamente im^po-
sible el cultivo, si no se realiza con
siembras casi definitivas, por lo
que sería necesari^o irse acostum-
brando al emp Ĵ eo de siembras y
semillas de alta calidad con alto
poder de nascencia.

En relación con el pildorado, la
tendencia m^undial es a su uso
muy ge^neralizad^o.

Sobre Ios tipos de vari.ed^ad que
podrían en general recomendars^e
para las distintas zonas de cultivo
se resumirían así:

- Centro: Tipos NZ ya que hay
peligro de bajos contenidos en
azúcar. Tolerancía a Cercospora.
En aquellas zonas de mucha pie-
dra se hace muy diffcil el empleo
de monogérmenes.

- Ebro: Tipos NZ y N. Muy im-
portante el vigor en la nascencia
par la formación de costra. Tole-
rancia a Cercospora.

- Duero: Tipos N y NE, ya que
debid^o a la longi,tud^de da ^campa-
ña se h^acen necesarios dos ciclos,
cuidando especialmente en buscar
precocidad para aquellas partes
que vayan a cosecharse antes de
fin de octubre. Incremen.tar el em-
pleo de monogérmenes que per-
m^itirían retrasar un poco la siem-
b^ra por no tener competenoia en
los primeros estados del desarro-
Ilo. Variedades de mucha hoja,
para que cubran pronto, y a la vez
que complementan el efecto del
herbicida, protegen a la planta

contra las heladas tardías. Por la
misma razón, que no sobresalga
mucho del suelo. Tolerancia a
a^mari I lez.

- Sur secano: Tipos N y NE.
Resi^stencia al espigado. Vigar en
nascencia, furTdamentalmente en
las zonas con costra. Variedades
que aguar^ten bien el g^olpe de
calor, ya que las podredu^mbres
que aparecen en Ia parte fi,nal de
la campaña, parecen ser posterio-
res a la muerte fisialógica de la
plant^a por desecación.

- Sur regadlo: Tipos NZ y N.
Resistencia considerabde al espi-
gado. Incrementar el empleo de
monogérmenes.

En el caso de siembras tardías,
tipos NZ únicamente ya que po-
drían presentarse problemas de
bajo contenido sacárico. No se ne-
cesita^ría la reststençia al espiga-
d o.

A modo de conclusión, parece
despre^nderse la canveniencia de
una elección más cuidadosa de las
variedades a em^p^lear, así como
de completar la evolución hacia
sistemas de siembra y tipos de
semil4a de ^más ca^lidad, ya qve sin
ellos, en un futuro cercano, el cul-
tivo podría conve^rtirse en antieco-
nómico para gran parte de los
agricultores.
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COSECHADORA INTEGRAL DE REMOLACHA ^TOLL

CLAAS ofrece un fabricado de primera categoría para máxi-

mos rendimientos.

La construccíón básica de la Cosechadora de Remolacha
STOLL para trabajo en dos liiferas -una descorona y otra arran-
ca- ofrece grandes ventajas.

Sencillo sistema de control con Accionamíento Electrohidráu-

lico. Dispositivo Descoronador y Grupo Arrancador, dispuestos

a la misma altura y a la vista del tractorista. La STOLL V-35 co-

secha en dos depósitos independientes de descarga automáti-

ca hoja limpia y remolacha, una hectárea aproximadamente en

seis t^oras. iMás de 90 hectáreas en una campaña!

100.000
Empacadoras

^SO.000
Cosschadpras

CLAAS ibérica S.A.
Gra. de Barcelona. Km 24
Tel. fi79 54 DO/04
TORREJON^ DE ARDOZ (Marir^dl
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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 solución ideal
son tractores Caterpillar.

Los tractores Caterpillar SA est^m diseñados
para realizar los trabajos agrícolas más pesados
y están construidos con el mismo grado de
solidez que los tractores Caterpillar para
movimiento de tierras. Sus bastidores principales
están formados por vigas de acero de sección
en cajas muy resistentes, a fin de que puedan
soportar los esfuerzos de arrastre de aperos que
se producen en las duras faenas de lahranza.



Transmisión SA. Es una transmisión directa con
5-6 velocidades, tudas ellas dentro de la gama de 4 a 8 km^h.,
yue es la gama de velocidades donde la mayoría de los
aperos labran mejor y producen mejor efecto de volteo de
la tierra. A más velocidad se pierde parte de la efectividad
del apero, mientras que a menos velocidad se invierte más
[iempo y cuesta más dinero. Asimismo, el espaciamiento
entre las relaciones de velocidades es menor, con lo cual
se obtiene permanentemente gran potencia a la harra de
tiro cualesquiera que sea el estado del terreno.
Es[o signitica que tc^a la potencia que paga es trxnsmitida
al aperu.
Excelente reparto del peso. La parte frontal de la
máquina ha sido diseñada especialmente para situar el
centro de gravedad más delante, lo cual contribuye

a mantener las cadenas en contacto con el suelo y evita que se eleve
la parte frontal. Esto signitica que los tractores Caterpillar
conservan las características de tracción y maniobrabilidad, incluso
con grandes cargas y al arrastrar grandes aperos.
Gran tracción, mínima compactación. F,stas son otras
importantes ventajas de los tractores Caterpillar. Su gran tracción
significa mejor aprovechamiento del combustible, ya que no se
malgasta inútilmente por patinaje de la máquina. La baja presión
sobre el suelo de las cadenas significa menos compactación de la
tierra, por tanto, el agua puede penetrar mejoren éstaparaalimentar
las raíces de las plantas. Esto también significa yue los tractores
Caterpillar pueden trabajar, incluso cuando el terreno aún est<í
mojado y embarrado.

Estos tractores también pueden hacer [rabajos generales fuera
de campaña acoplándoles una barra portaherramientas giratoria
yue permite instalar distintos aperos y accesorios, incluso una huja
bulldozer.
Consulte a su distribuidor Caterpillar. Pídaie informacicín
detallada sobre esta gama de tractores y él le ayudará a elegir
el más adecuado a sus necesidades. Benef^ciese de la experiencia
y el servicio que le ofrece.

Finanzauto, S.A.

Plaza de las Cortes, 6. Madrid-14.
Tels. 4482700 y 4457150.

® CATERPILLAR
Caterpillar Cat y® son Marcas de Caterpillar Tractor Co.
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DISTRIBUIDO POR: `
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MAQUINARIA AGRICOLA

Y SU RED DE DISTRIBUIDORES
Polígono Industrial de Jundiz. Ctra. Madrid-Irún, Km. 346.

Apartado 22. Telex ^i520. Teléfs.: 22 20 04 y 22 24 04. VITORIA ^



EL AZUCAR
NO SE FABRICA,

NACE

ses
La s¢milla d¢I azúcar

VARIEDADES DE REMOLACHA AZUCARERA
EMPLEADAS EN ESPAÑA

SEMILLAS MULTIGERMENES Y MONOGERMENES TECNICAS DESNUDAS 0 PILDORADAS

TRIBEL: PARA SIEMBRAS DE INVIERNO Y PRIMAVERA.
MADURACION MEDIA - TIPO N.

POLYBELGA:
PARA SIEMBRAS DE INVIERNO Y PRIMAVERA.
MADURACION TARDIA - TIPO E.

MEZ2AN0 ESPECIAL PARA SIEMBRAS OTOÑALES.
AU • POLY: EN RIEGO Y SECANO - TIPO N.

SEMIILAS MONOGERMENES GENETICAS (MONOGERMIA ABSOLUTAY MAXIMA NACENCIA EN ELCAMPO)

MONOBEI: PARA SIEMBRAS DE INVIERNO Y PRIMAVERA.
MADURACION MEDIA/TARDIA - TIPO N-E.

ME2ZAN0 PARA SIEMBRAS DE INVIERNO Y PRIMAVERA.
MOHOGEN: MADURACION MEDIA/PRECOZ - TIPO N.

1 ' ^'^ '„ .

-. - . - .. -• ^ .. . ^ .. . •

Texto aprobado por el Instituto Nacional de Semillas con fecha 13 de diciembre de 1977.



Colaboración europea
SEMILLA DE
REMOLACHA
AZUCARERA
Vlsta pmlat dtl c^Mro d^ ta Q;£s, ^n

Tl^n^n (Ttrl^mont), ^fplca

LA SES YA TIENE UN CENTRO
TAMBIEN EN ESPAÑA

La SES, Sociedad Europea de
Semillas, nace en el año 1972 de
la fusión entre la Sociedad Belga
de Semillas de Remolacha (SBGB)
de Tiriemont y la Casa de Semillas
italiana Mezzano. La primera con
veinticuatro años de existencia y
la segunda con cuarenta y nueve.
Ambas saciedades se encontra-
ban en la misma necesidad de te-
ner que potenciar sus trabajos de
investigación y selección de nue-
vas variedades ante el avance tec-
nológico que estaba experimen-
tando el sector, en especial con
la Ilegada de las nuevas semillas
monogérmenes.

La SES ha nacido, pues, en el
espíritu de la Unidad Europea y
de una cofaboración técnico-cien-
tífica italo-belga. La unión de las
estructuras, del material genético,
del ,personal y de los medios ita-
lianos y belgas, ha proporcionado
los instrumentos idóneos para ha-

cer frente a los problemas cada
vez más complejos de la investi-
gación y producción de nuevas
semillas Ilamadas a contribuir al
progreso de la agricultura y en
especial del sector remolachero.

Los resultados están a la luz de
todos. En apenas seis años la SES
ha pasado a ocupar un lugar pre-
minente entre las empresas eu-
ropeas productoras de semillas de
remolacha. Sus variedades belgas:
Tribel y Polybetga; e italianas:
Mezzano-Aupoly y Mezzano-Mono-
gen, son ya muy conocidas tam-
bién en España y se encuentran
entre las de mayor consumo.

Bajo la dirección de Mr. A.
Weenen, el esp fritu de colabora-
ción de los técnicos de la SES
se ha extendido a otros países
europeos, tales como Holanda,
Francia y desde primeros de 1978,
España, con la creación en Zara-
goza de SES Ibérica, en unión con
un importante grupo azucarero es-
pañol.

Los trabajos de la SES se efec-
túan en los diferentes centros, se-
gún la siguiente subidivisión:



ACONDICIONAMIENTO
DE LAS SEMILLAS

SELECCION

- TIENEN (Bélgica): Ensayos
comparativos con 36.000 muestras
analizadas cada año.

- Análisis citológicos s o b r e
100.000 preparaciones anuales.

- Estudios de base en labora-
torio en invernadero sobre la res-
piración (vigor) y la complementa-
ción (mitocondria, peroxidasis, et-
cétera).

MASSALOMBARDA (ITALIA)

- Selección de nuevas varie-
dades monogérmenes.

- Selección de material resis-
tente a determinadas enfermeda-
des.

- Selección de variedades oto-
ñales.

- E n s a y o s comparativos de
siembra otoñal y primaveral.

CASTELJALOUX (FRANCIA)

- Trabajos sobre los F-1 an-
dro-estériles.

- Trabajos sobre los top-cross.

ZARAGOZA (ESPAÑA)

- Selección de material resis-
tente a determinadas enfermeda-
des.

- Trabajos sobre polinizadores
que pueden convenir al clima me-
diterráneo.

- E n s a y o s comparativos de
siembra otoñal y primaveral.

PRODUCCION

Las semillas de SES se multipli-
can en cuatro grandes zonas:

- En Italia: Zona de Ravena.
- En Bélgica: Zona de Brujas

y Ostende.
- En Francia: Zona de Castel-

jaloux.
- En España: Zona del Duero.

EI sistema de multiplicación uti-
lizado en Italia, Francia y España
es el de trasplante de plantones,
mientras que en Bélgica se utiliza
el método de siembra directa con
vernalización a pleno campo.

Las semillas producidas se
acondicionan en tres instalacio-
nes, a saber: Tienen, Massa-Lom-
barda y Zaragoza.

Todo el proceso de fabricación
es conducido tras una serie de
análisis y controles severos en la-
boratorio y en invernadero; éstos
son:

- La nacencia de campo en fun-
ción del vigor de los gérmenes.

Composición citológica.
Tanto por ciento humedad.
Poder germinativo y monoger-
m ía.
Forma de los gérmenes en
correlación con el Ilenado de
los glomérulos y que queda
definido tras el examen a los
rayos X.
EI riesgo de contaminación por
remolachas salvajes.

Recientemente la SES ha am-
pliado su campo a otras semillas,
por lo que en el plazo de algunos
años también en España se en-
sayarán, ^produ^cirán y comercia-
lizarán nuevas variedades de tri-
gos (duros y blandos), cebadas,
maíces y girasoles.

EI dinamismo y espíritu de em-
presa que caracterizan los hom-
bres de la SES aunados en igual-
dad de condiciones en un único
ideal europeo, cualquiera que
sea su nacionalidad, hace que
este grupo de empresas esté a la
cabeza del progreso tecnológico
y que sus resultados sean alta-
mente positivos en beneficio de
las agriculturas de numerosos
pa(ses de Europa, Norte de Africa,
Oriente Medio y Lejano y Améri-
ca Latina, donde sus productos
son ya apreciados y requeridos.

Deseemos a la recién nacida
SES Ibérica, en la persona de su
joven director, el Ingeniero Agró-
nomo Juan Guisasola Berdugo, to-
da clase de éxitos en sus activida-
des en el convencimiento de que
a la Europa unida se Ilega también
a través de las empresas, ya que
sólo aunándose a nivel europeo,
éstas podrán ganar la batalla de
los mercados mundiales.
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Usted puede cons
porque John Deere le ofrece u

No se arriesgue. John Deere
tiene el tractor adecuado a sus
necesidades agrícolas. La potencia
apropiada, las características
necesarias y un precio que usted
puede permitirse.

Para empezar, tenemos más
modelos que otros fabricantes
- 5 modelos standards, - 3 modelos
fruteros, - 2 viñeros, - 2 multicrops
y 1 con tracción delantera
mecánica, además de 3 gigantes
standards y 2 supergigantes
articulados (estos cinco tractores
de importación).

Cualquiera que sea la potencia
que elija, le ofrecemos más fuerza
disponible. Los motores
John Deere están construidos

especialmente para la agricultura
como lo demuestran con toda
claridad los gráficos de sus curvas
de par motor. Su gama de
velocidades perfectamente
solapadas hacen que toda su
potencia sea aplicada en el
trabajo. Usted dispone de la
velocidad más apropiada para
cada trabajo y, para la mayoría,
tiene la posibilidad de elegir er^tre
3 marchas. Así, tanto las
revoluciones del motor como la
velocidad de trabajo pueden ser
seleccionadas para conseguir la
máxima economía.

Con la transmisión Hi-Lo se
consigue una potencia de tiro
extra, tan sólo tiene que mover una
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^guir su tractor ideal ,
^a gama más amplia.

palanca, sin necesidad de
embragar. Todos los John Deere
tienen sensibilidad en los brazos
inferiores con control de carga
y profundidad, además de un
sistema hidráulico de circuito
cerrado de respuesta inmediata.
Con frecuencia estas
características se ofrecen
solamente en modelos especiales.
Sin embargo, nosotros las

ofrecemos en todos nuestros
tractores. Una prueba le
convencerá de todo esto y aún de
más cosas. '

Visite a su Concesionario
y entérese de las muchas
otras ventajas que le
ofrecen los tractores
John Deere.
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I DEMOSTRACION
INTF.R:vACIONAL DE LABOREO MECANIZADO CON

GRANDF.S EQUIPOS

n^a<<Ĵ T̂ rN_^^ c^iuAVTFs
CORllOBA 2-12-78

EL USO DE LAS MAQUINAS
AGRICOLAS

Dentro del programa anua,l de
de demostraciones de utilización
de máquinas agrícolas, con el fin
principal de mecanizar las tareas
de prodvcción agraria que sean
posibles, se ha celebrado en la fin-
ca "La Rin^conada", entre EI Car-
pio y Córdoba, el día 2 de diciem-
bre, la I Demostracián Internacio-
nal de Laboreo Mecanizado con
Grandes Equipos.

La demostración, una de las
programadas, como decimos, por
la Dirección General de la Produc-
ción Agraria del Ministerio de
Agricultura, se celebró en un día
imp^revistamente Iluvioso y simul-
táneamente al Campeonato Nacio-
nal de Arada y Tractoristas, que
empezó el día anterior, y con buen
tiempo, en la misma finca anda-
luza.

LA DEMOSTRACION

Esta demostración oficial ha te-
nido coma objetivo Ia presenta-
ción al púb^lico de los nuevos trac-
tores de ruedas, de gran poten-
cia y con doble tracción, que sue-
len tener más de 200 CV de po-
tencia. Algunos de ellos con do-
bles ruedas o ruedas tándem.

No queremos entrar en la com-
paracián de los nuevos tracto^res
potentes de ruedas frente a las
tradicionales tractores potentes de
cadenas. En nuestro próximo nú-
mero de e-nero se consideran as-
pectos específicos de la actuali-
dad del uso de los tractores agrí-
colas.

Sin embargo la demostraoión de
EI Carpio tuvo un gran interés, de-
bido a la específica concurrencia
de los tractores y aperos, bajo el

denominador de grandes equipos,
existen#es en el mercado español.

Es de lamentar que la aparición
de una Iluvia mansa e inesperada
y la especial idiosincrasia del em-
presario andaluz restara público
a la demostracián, precisamente
celebrada en una zona donde qui-
zá se adapten mejor estos grandes
equipos.

GRANDES EQUIPOS,
ALTOS RENDIMIENTOS

La justificación de estos nuevos
tractores, que ya se utiUizan en
U. S. A., U. R. S. S., Francia y otros
países, quizá pueda resumirse en
el hecho d^e qve un solo ^hombre,
el tractorista, puede hacer ai día,
empleando cuando puede la no-
che, la lab^or de tres tractoristas y
tres tractores de los usuades del
mercado.



La tend^encia en tractores, como
se sabe, es la reducción, al míni-
mo posible, de• la mano de obra a
emplear en Ias explotaciones.

Pero estos tractores aparecen
como demasiado grandes. Su ta-
maño es limitativo puesto que su
utilización en explataciones priva-
das de menos de 500 Ha., de las
que lógicamente existen más, pa-
rece muy dudosa. Es posible que
estos tractores justifiquen sus ven-
tajas sálo en explotaciones supe-
riores a las 1.000 Ha., de las cua-
les, según los censos agrarios, hay
pocas en España. Otra cosa es su
empieo a través de cooperativas o
de servicios a terceros.

Destaca en estos tractores sus
elevadísimos rendimientos. Según
dicen las firmas concurrentes en

Córdoba se pueden gradear 6 Ha.
por hora. En general la posibilidad
de estos tractores se concentra en
la utilización de aperos de gran
capacidad unitaria. Por ejemplo el
empleo de gradas de discos de
gran diámetro y de cultivadores de
gran anchuna (más de 20 metros).
Destaca también en estos tracto-
res la muy amplia gama de velo-
cidades que permiten aprovechar
al máximo la capacidad del motor.

CONFORT Y SEGURIDAD

Por atra parte ya se sabe lo que
los diseñadores y constructores
cuidan ahora, en estos tipos de
tractores, el aspecto del confo^rt

Comeca, S. A., presentó tam^bién el trac-
tor norteamericano White 4-180, de rue-
das gemelas 18,4 x 38, con motor Cater-
piliar-Diesel de 210 CV. y estas dlmen-
siones: largo., 6,045 m. y ancho, 2,438 m.

Un subsolador Torpedo, de Hnos. Gue-
rrero, de 5 elementos, accionado por el
tractor White presentado a la demostración



MAQUINAS GIGANTES

Representante de los tractores de cadena
trabajó un Caterpillar D5B-SA, Flnanzauto,
Socledad Anónima, de 125 CV. y 6 cilin-
dros, acclonando una grada de dlscos
Torpedo con 48 elementos de trabaJo y

anchura de labor de 6 metros

Grada Torpedo, de la serle andaluza de
los Hnos. Guerrero, con 60 dlscos, y an-
chura de 7,40 m., que puede trabajar a

una profundidad de 25 cm.

del usuario, a base de cabinas in-
sospecfiadamente acondicionadas,
seguridad y garantí-as ^para el trac-
torista, defensa contra el frío, el
calor y los ru^idos... La comod^idad
al conducir en una de estas ca-
binas modernas es superior a la
de muchos coches que salen y
en#ran de Madrid estúpida e in-
conforbablemente cad^a fin de se-
mana. Los mecanismos funcionan
con mand^os h^dráuiicos interme-
dios o servo-mandas. Son tracto-
res, en definitiva, para trabajar
con ellos con Ia cabeza más que
con los músculos.

ESPECIALIZACION

La impresión de los pocos agri-
cultores asistentes a la demostra-
ción era de que el uso de estos
tractares, junto a los grandes ape-
ros que enganchabarr y soltaban
a lo largo ^de la Iluviosa mañana,
exige una previa especi^al conside-
raeión de la iabor a realizar en
cada caso. Los tractorista^s debe-
rían estar especiaUizados, como
Ios cocineros d^e Ios g^randes fiote-
les, o bien deben espeoializarse
Ios empresarios que Io util^icen. P^a-
ra el caso es ig^ual.

La tendencia es clara. Se trata
de esta^r cada vez menos tiempo
en el tajo; el jornalero intenta so-
cialmente trabajar me^nos horas; el
empresario necesita dedicar horas
a la gestión de su em^presa.

EN BUSCA DE CONCLUSIONES

La d^emostrac^ón en sí no pudo
ded-ucir conclusiones defi^n^itivas.
No se olvi.de que Ias dimensiones
de las parcelas y Ia Iim^itación de
tiempo im,pide la obtención de re-
sultados prácticos. De todos mo-
dos los organizadores consiguen
siempre con estas demostra^ciones
Ia exhibicián de las máquinas en
contacto con Ua tierra y con los
ag^ricu^ltores, lo q^ue siempre es
mejor y más eficaz que la mera
exposición de ellas en las ferias
comeroiales.

Tampoco se puede Ilegar a con-
clusiones definitivas respecto a la
idon.eidad de cada apero respecto
a cad^a tractor. Sin emba^rgo, fue
fá^cil com^probar cuáles tractores
podían con cada uno de Ios ape-
ros IFegados a la demostración.

No cabe duda que Ias firmas
asistentes o los técnicos del Mi-
nisterio deben estudiar todavía los
aperos m^ás óptimos para qve, en-
ganchados a tal o cual tractor, se
consigan los máximos rendimien-
tos en la utilización de estos gran-
des modelos.

RENDIMIENTO... Y VELOCIDAD

Los agricu.ltores car d o b e s e s
asistentes se impresionaran, según
nos pareció, con la vedocidad de
estos tractores. En efecto, un fac-
tor positivo importante pana el em-
pleo de estos gran^des tractores de
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Tractor Steyr, austriaco, presentado por
Comatrasa, 155 CV. y ruedas de 15 x 26
y 15 x 38. Causó excelente Impreslón en-
tre los agricultores cordobeses trabaJan-
do con arado reveraibie de 5 vertederas,

marca portuguesa Galucho

Tractor John-Deere de ruedas gemelas,
con potente grada de destonde presen-
tada por John-Deere Ibérlcs, S. A. (14 dis-

cos y 2,5 m. de anchura de labor)

rueda^s se refiere a las ventajas
respecto a los de cadena derYVa-
das por su posible velocidad de
trabajo. Las limitaciones de esta
ventaja se relacionan con los tra-
bajos tradicionales de subsolado,
aunque los m o d e r n o s aperos
"chissel" permiten ya una ade-
cuada velocidad de trabajo debi-
do al especial diseño del formón
que, consiguiendo ahuecar el te-
rreno, muestran una gran utilidad
en el faboreo deI rastrojo.

Estos altos rendimientos, por
otra parte, permiten también el
aprovechamiento óptimo del tem-
pero del suelo, pesadilla clásica
de la labranza de nuestras tierras.

^TRACTORES INASEQUIBLES?

Los asistentes, por supuesto, no
dejaron de mostrar su perplejidad
ante la posibifidad del emp^leo de
estos modelos en sus fincas. No
sólo por la d^imensián de nuestras
fíncas, sino por los precios.

A estos agri^cultores hay que de-
cirles una vez más que un aumen-
to importante de la positailidad de
em.p^leo está en la mejora y fomen-
to, que ya es hora, de nuestras
coaperatívas agrfcolas y de las to-
davfa inexistentes emp^resas de
prestación de servicios.

TRACTORES HAY MUCHOS

Sin embargo, las firmas concu-
rrentes confesaron la ad^quisición

de algunos de estos modelos por
parte de la iniciativa privada. De
todos modos importa recordar que
la gama de tractores disponibles
sigue siendo variada. Par esto,
cuando no sea posible el aprove-
chamiento y uso de las g^randes
ventajas y rendimientos de estas
máquinas, todavía queda Ia posi-
bi.bidad de emp.leo de potencias in-
feriores a Ios 200 caballos. Exis-
ten muchos tractores en el merca-
d^o que, ^oon m^enos rendimiento
que los que trabajaron entre EI
Carpio y Cbrdoba, tienen una tec-
nología que les hace útiles a mu-
chas de nuestras situaciones agra-
ri as.

DECISION HISTORICA

Pero la demosiración de Córdo-
ba ha sido, sin duda, una decisión
histórica en los programas de m:e-
canización del campo. Si se pre-
tenden rend^i^mientos "industriales"
en el sector agrario el g^igantism^o
de estos tractares y de estos ape-
ros parece está alineado con el
futuro de nuestra agric^rltura.

MACARIO
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Un Steiger, de 225 CV, longitud 6.718 mm. y anchura 3.054 mm. Finanzauto, S. A., tuvo una excelente representaclón. Un tractor
accianando un subsolador Agarín de 7 brazos, presentado por Steiger de 270 CV. y ruedas gemelas de 23,1 x 30 trabaJó con

Finanzauto, S. A. una grada Torpedo de Agarin, con 48 elementos de trabaJo,
que cubren 6 m. de anchura

Stelger, modelo Cougar, de 270 CV., trabaJando con arado
fiJo de 12 vertederas, de Agarin
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Tractor Versatlle-935, presentado
por Deutz, de ruedas gemelas con
neumátlcos 20,8 x 38 y potencia de
330 CV. Caja velocidad con 12 mar-
chas. Largo tractor, 6,4 m. y ancho,
4 m. Apero de Agrulz, chisel de 10 m.

Tractor Inglés Mulr-HIII, presentado
por Landagró, S. A., de ruedss mo-
tricea Iguales, motor Ford de 121 CV.,
y dlseñada cabina, acclonanda un

apero de 11 brazoa

TRAC'I'ORES
Y APEROS

PRESENTADOS
A LA

DEMOSTRACION

Tractor "Steiger", Bearcat III,
PT-225 (U. S. A.), Steiger. Finan-
zauto, S. A.

Subsolador "Agarin", suspendi-
do (España), Agarín. Finanzauto,
Sociedad Anón^ima.

^ractor "Steiger", Gougar III,
ST-270 (U. S. A.), Steiger. Finan-
zauto, S. A.

Arado fijo vertedera "Agarin"
(España), Agarín. Finanzauto, So-
ciedad Anónima.

Grada "Ttorpedo", D^iscas (Es-
paña), Agarín. Finanzauto, S. A.

Tractor "Caterpillar", D5B - SA
(U. S. A.), Caterpillar. Finanzauto,
Sociedad Anónima.

Chisel "Agarín" (España), Aga-
rín. Finanzauto, S. A.

Grada "Torpedo", Discos (Espa-
ña), Hnos. Guerrero. Finanzauto,
Sociedad Anónima.

Tractor "Gaterpillar", D6D - SA
(U. S. A.), Caterpillar. Finanzauto,
Sociedad Anónima.

Subsolador "Torpedo", Arrastra-
do (España), Hnos. Guerrero. Fi-
nanzauto, S. A.

Grada "Torpedo", Desmonte (Es-
paña), Hnos. Guerrero. Finanzauto,
Sociedad Anánima.

Grada, Desfonde. John Deere
Ibérica, S. A.

Tractor "John D e e r e", 8630
(U. S. A.), John Deere. John Deere
Ibérica, S. A.

Grada, Discos. John Deere Ibé-
rica, S. A.

Tractor "Versatile, 935 (Canadá),

Versatile. Cía. Española de Moto-
res Deu,tz.

Chisel "Agruiz", 10 m. (España),
Agruiz. Cía. Española de Motores
Deutz.

Trac#or "Deutz", DX-140 ( Alema-
nia), Deutz AG. Cía. Española de
Motores Deutz.

Grada " Agruiz", 32-25 (España),
Agruiz. Cía. Española de Motores
Deutz.

Tractor "Massey Ferguson", MF-
1.805 (U. S. A.), Massey Ferguson.
Motor Ibérica, S. A.

Subsolad^or "Jeg^uer", SA-5 (Es-
paña), Jeguer. Motor Ibérica, S. A.

Grada "Jeguer", V-40-25 (Espa-
ña), Jeguer. Motor Ibérica, S. A.

Tractor "White", 4-180 (U. S. A.),
White Farm Equipment Company.
Comeca, S. A.

Subsodado^r "Torpedo", SA-5 (Es-
paña), Hnos. Guerrero. Co^meca,
Sociedad Anónima.

Grada "Torpedo", Triple V-25
(España), Hnos. Guerrero. Comeca,
Sociedad Anón^ima.

Tractor "Steyr", 8160A (Austria),
Steyr Daimier Puch. Com^atrasa.

Vertedera "Galuoho", Pen^tasur-
co (Portugal), José Francisco Jus-
tino (Heredeiros), Ltd. Co^matrasa.

Tractar " Same", Drago 120 4RM
(Italia), Same. Inmeco.

Grada "Inmeco", 32 discos 26"-
280 (España), Inmeco. Inmeco.

Tractor "Muir-Hill, 121 (Ingla3e-
rra), M. Hill Ltda. Landagró, S. A.

„Chisel " Ebra , 11 brazos (Fran-
cia), Ets. Bauvais. Landagró, S. A.
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ENTRA EN EL FUTUR+O^
Hemos fabricado en
STEYR una gama de
tractores que usted
podrá usar hoy, pero
en la que su diseño,
su técnica y su empleo.
está pensado para sus
necesidades de mañana.
En STEYR hacemos así
las cosas, porqus son...
... tRACTORES STEYR.

SIEYR •COMATRASA
CTRA. DE LOECHES, S/N tEsquina a calle Solana^ Teléfonos 675 12 03 - 675 68 59

Torrejón de Ardoz (MADRID



8°
CA^iP^ONATO

DE AR :1DA
FINCA «LA RINCONADA» (CORDOBA)
Han tenido lugar en Córdoba, del 1 al 2 de diciembre, las pruebas

finales del VIII Campeonato Nacional de Arada y Tractoristas.
Los tres primeros lugares, en el conjunto de las pruebas de rastrojo

y de pradera lo ocuparon tres veteranos de estos campeonatos nacio-
nales, que han participado incluso en pruebas mundiales, aunque el
nuevo campEón, Amando Rodríguez, sea un joven tractorista.

Este triunfo de los conocidos demuestra no sólo su profesionalidad
específica, sino la del apero utilizado y la compenetración que mantie-
nen con las firmas de los tractores.

Con este reportaje gráfico del Camceonato queremos también felici-
tar a todos los participantes y, en especial, a los ganadores.

oAMANDO o JUAN
^ ^ RODRIGUEZ RAMOS ^, BUCH VIÑOLAS

León Gerona

o JOSE PASCUAL
SANTOS FIERRO
León
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CAMPEONATO DE ARADA

Nuestro Director, can sl Campebn y Sub- Nusstros campeones con un eutlnt^o campabn mundlal, de naclonalidad austrlaca.
campeón naclonalss. La eacena se rsplte InvHado sspecialmente a preaenclar las pruebas eepaflolas de eate sña

en relaclón a hace sblo tres abos

Las pruebas se InFclan con un surco de
"spertwa" y se rsanudan con ta Inicla-
ción de la "corona", labor alomando, la-

bor hendiendo y "cierre"
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Las pruebas de habllidad consiatieron en el recorrldo de un Itlnerarlo marcado y ballzado, que tenla que realizane en un tiempo
iguai o inrerior al señalado. EI Itinerario Inclu(a dlez obstáculoa, cuyo paso correcto evita penallzaclones. EI campeón de Ha-

bllidad 1978 fue el campeón d e Terual, Manuel Mateo Muñoz

8.° CAMPEONATO NACIONAL DE ARADA CIASIFICACION EN lAS PRUEBAS FINAIES

I I ANTES
PUTUACION^ES OBTENIDAS

PART C P

N°
de

CAM^PEON
PROVIN^CIAL

EQUIPO• CON EL QUE
PARTICIPA

Arada Arada
en rastrojo en ^pradera

Total
dsal. NOMB^iE Y APE^LLIDOS Provincia Año Tractor Arado Parcela Puntos Parcela Puntos puntos Pto.

15 David Mart(nez de la Vara.Albacete 1977 John Deere Aranzábal 8 38,0 8 50,5 88,5
7 JosB Antonio Muñoz Rojas.Almer(a 1976 Massey-Ferguson Aranzábal 9 22,5 15 46,5 69,0
14 Diego Ramos Mañas . . . .Al^mería 1977 Massey-Ferguson Prototipo 21 54,5 5 62,0 116,5
12 Cándfdo Schez. González.Avila 1977 Deuzt Aranzábal 20 71,5 3 94,5 166,0 4^
22 Mariano Núñez Pinto . . . . Burgos 1975 Ebro Aranzábal 12 35,0 25 52,0 87,0
16 Miguel Chaves Moreno . . .Cáceres 1976 Massey-Ferguson Cuerna 7 44,0 2 58,0 102,0
23 ^Rafael Bel Abad , . . . . . .Castellbn 1975 Massey-Ferguson Ebro 5 36,5 21 61,0 97,5
21 Lorenzo Calzado ^Aarb(n . .C. Real 1976 Barreiros ' Aranzábal 24 14,5 i0 11,5 28,0
20 Manuel Boado de Paz . . .Coruña 1977 Deuzt Kverneiand 2 16,0 12 26,5 42,5
4 Juan Boch Viñolas . . . . . Gerona 1976 Deuzt Kverneland it 86,0 1 100,5 186,5 2^
8 Andrés Orihuela Arrábal . .Granada 1976 Ebro Chirlaque 23 29,5 23 38,0 67,5
10 Amando Rguez. Ramos . .León 1977 Deuzt Kverneland 14 85,5 16 109,5 195,0 1.°
24 J. Pascual Santos Fierro.León 1976 Eb ro Kverneland 16 71,5 19 98,0 169,5 3.°

6 Antonio Vendreil Giuro . . .Lérida 75-78 Eb ro Piadevall 6 42,0 18 77,5 119,5
3 Félix González Jiménez ..Logroño 197T Massey-Ferguson AranzábaF 13 24,0 20 39,0 63,0

11 Jud(o Castro Mosquera ..Orense 1977 Ebro Ebro 10 49,0 22 55,0 104,0
17 Aifonso Costa Varela ...Pontevedra 1977 Ebro Aranzábal 4 30,0 4 43,0 73,0
13 Benito Liñán Martfn ....Sevilla 1975 John Dee re Jema 15 No ^pre. 13 Aband. -
19 José Parrilla Balbuena . . Sevilla 1977 Ebro Kvernelaná 3 33,5 7 47,0 80,5
2 Manuel Mateo Muñoz . . . .Teruel 75-76-77 Ebro Ebro 19 43,5 8 55,5 99,0
1 Deogracias Esquinas Ló-Toledo 1977 Ebro Ebro 1 51,0 14' 85,0 136,0

5
pez .... ...

Miguel Sisternas Sisternas.Valenoia 1977 Massey-Ferguson Kverneland 17 59,0 17 94,5 153,5 8?
9 Bernardino Bazán Gaiván.Valladolíd 1977 Ebro Kverneland 18 63,0 24 74,0 137,0
25 Pedro Lobaco Lázaro . . . Zaragoza 1977 Deuzt Kvernelarrd 22 76,0 9 84,0 160,0 5°

PRUEBAS DE HABtLIDAD:

Campeón nacional: Manuel Mateo Máñoz, de Teruel.
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TRACTOR ES DX° DE DEUTZ -FAEIR

FORMULA «CONSEGUIDA»
HACIA UN LABOREO COMODO Y RENTABLE

Hace u^n par de meses un gru-
po de expertos e in#eresados en la
materia fuimos gentilmente +nvita-
dos por la firma Deutz-Fahr a la
Feria lnternacianad de Muestras de
Valladolid, en cuyo recinto se nos
iba a presentar la nueva serie de
tractores fórmula DX que esta em-
presa lanza al mercado español.

Se inició el acto, al que acudie-
ron destacadas personalidades de
la técnica y de la ingeniería me-
cánica aplica^da a la agricultura,
con unas palabras de altos cargos
de la empresa Deutz, que apoya-
dos en una se^rie de transsparencias
y peliculas explicaron las caracte-
rísticas técnicas e innovaciones
más importantes de estos tractores.

Enten^demos que para los sus-
criptores y lectores de AGRICUL-
TURA serfa interesante contemplar,
observar y estudiar detenidamen-
te los distintos modelos que se pre-
sentaban de la fórmuda DX.

La impresión en general fue mag-
nffica a la vista de estas máquinas
de aspecto pode^roso y compacto
y que ade^más se presentan al mer-
cado con una serie de variantes
opcionales tanto mecánicas como
de confort para el operador que
cubren sobradamente la necesidad
del agricultor más exigente.

La serie está compuesta por las
siguientes máquinas:

- DX-85.
- DX-90.
- DX-110.
- DX-140.
- DX-160.

Los modelos DX-85 y DX-90 mon-
tan un motor de cinco cilindros re-
frigerado por aire, como ya es ha-

(') Ingeniero Agrónomo.

Par Antonio SOLE OROSTIVAR *

bitual en los productos de esta fi,r-
ma, ventaja inestimable a la hora
de sopesar el mantenimiento de los
circuitas de refrigeración por agua
y las candiciones climatalógicas
realmente dvras en las que tienen
que trabaja^r los tractores.

Los modelos DX-110, DX-140 y
DX-160 m^ontan un motor de seis
cilindros igualmente refrigerado
por aire.

Los tres primeros modelos se
pueden adquirir opcionalmente con
tracción trasera o con tracció^n uni-
versal, y el DX-140 y DX-160, can
tracción un^iversal, con las ventajas
que implica este sistema por un
mayor aprovechamiento de la po-
tencia a la barra, al reducirse con-
si^derablemente 4os coeficientes de
resbalamiento y rodadura.

Una gama de velocidades que va
d,esde doce hasta treinta y seis
hacia adelante y desde cuatro has-
ta doce hacia atrás, accionando los

cambios ^de g^rupo mediante una
simple maniobra en una pa^lanca
que se puede variar con un solo
dedo.

Cambio de velocidades sincro-
nizado totalmente, que evita des-
gastes en los engranajes, que a^de-
más son de dentado oblicvo.

Posibilidad de marchas "super-
ultralentas", de reconocida eficacia
en trabajos de tracción y con la
toma de fuerza.

Frenos de disco hidráulicos que
proporcionan frenadas suaves, pe-
ro contundentes, sin excesivo tra-
bajo para el operador.

Sistema hidrául^ico con I(quido in-
dependiente del de la transmi-
sión, Io que se traduce en mayo-
res caudales y se evita la presen-
cia de impurezas en él. Más dura-
ción.

Potencias en esta gama que van
desde 80 a 150 CV.

Fácil acceso a todos órganos
vitales de la máquina, que #^acen
su mantenimiento mucho más rá-
pido y sencillo, especialmente en
el sistema hidráulico p^or su dise-
ño a base de módulos.

Lfnea exteriar agradable, suave
y funcional, ya que su carenado cu-
bre todas las partes mecánicas y
eléctricas.

Asimismo se introducen una se-
rie de innovaci^ones técnicas que,
sin duda, panen a la fórmula DX
en uno de los primeros puestos del
mercado nacional de tractores.

Hasta ahora he habladb de los
tractores que par su potencia se
utilizan con más frecuencia en
nuestro país, pero no debo dejar
en el tintero al gran coloso, her-
mano mayor de las antes citados,
el DX-230, con una potencia de
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200 CV., a 2'.200 r. ^p. m., con las
mismas ventajas qve las otros, pe-
ro con unas prestaciones de trac-
ción que lo hacen el idóneo para
trabajos extremadamente duros.

Por último, el DX-50 V, ;de 46 CV.,
a 2.500 r. p. m., que monta un m^o-
tor de tres cilindros, Iigero y rá-
pido, diseña^do para trabajos más
livianos, o sea, el hermano peque-
ñ^o de la serie.

No puedo concluir estas lineas
sin hacer una muy especial men-
ción a la preocupación de los fa-
bri,cantes por dotar a estas máqui-
nas de una serie de aditamentos
tendentes a hacer ^la conduccián
del tractor lo más cómoda y senci-
Ila posibte, lo que sin duda se tra-
duce en un mayar rendimiento co-
mo consecuerrcia de haber anula-
do una serie de incomodidades que
existen para el operario en cual-
quier tractor convencional, inclu-
so a la larga nocivas para la salud
(ru^i^do excesivo, vibracianes, polvo,
etcétera).

Se pueden describir algunos de
estos elementos:

Di^rección hidroestática que se
puede accionar con un solo
dedo.

Cuadro de control de instru-
mentos diseñado para que de
una sola ojeada se pueda apre-
ciar el funcionamiento de ca^da
parte vital de la máquina.

Distribución de palancas muy
racional y cómoda, estar*do al
alcance de la mano las más uti-

lizadas y fácidmente acce^ibles
ias restantes.

- Visib^ididad prácticamente al 100
por 100 por el diseño de la ca-
bina, q^ue por otra parte es muy
amplia.

- A^ccesos a la cabina laterales
con puertas herméticas y esca-
leras anbideslizantes.

- Cabina mantada sobre anclaj+es
elásticos que absorben las vi-
braciones.

- Cabina i,nsonorizada, que no so-
brepasa 84 dBA, inciuso en los
trabajos m^s ru^dos.

- Asiento anatóm^ico y perfect^a-
mente ergonómico, con siete
posiciones, fácilmente regulable

^ incluso adaptable al peso del
Gonductor y con una amortigua-
ción muy ^oonseguida.

Gomo eiementos opcionales se
pueden señalar los siguientes:

Ra^dio, cadefaoción a tractor pa-
rado, aire acondiciona^do, cristales
matizados, etc.; elementos éstos
que proporcionan un confort casi
equiparabie a cualquier automóvil
de iujo, que infl^uirá, vuelvo a re-
,petir, positivamente en el rendi-
miento de la máquina a^l hacer ^más
agradable el trabajo det tractortsta.

Conviene felicitar al Grupo In-
dustrial KHD, que ha diseñado, fa-
bricado y comercializado estas má-
q^rinas (fórmula DX) con la c^lara
intención de hacer las labores agrf-
colas, de por si duras y penosas,
más cómodas y rentables.

AGRDCULTURA - 885



ideas sentables
para la agricultura

CISTERNAS PLEGABLES

Para el almacenamiento y transporte
de agua, abonos líquidos y otros.

• Llenado sin presión
• Perfecta estabilidad
• No precisan de cuidados especiales
• No resultan de uso complicado
• Capacidad standarizada de hasta

100.000 I itros.
• Ocupan muy poco espacio cuando

están vacías y plegadas.

• Resistentes a los agentes
atmosféricos.

• Tejido impermeable.

Confeccionadas con tejido poliéster
TREVIRA alta tenacidad recubierto
con PVC por ambas caras.

mEries
âfta tenacidad

es una fibra de hoechst

Para más información dirigirse a: MET/EX S.A. Gerona, 56 Apartado 308 GRANOLLERS (Barcelona)
Tels. 870 48 89 - 870 47 43 Telex 52111 Mtex E



EL GANADO
PORCINO ElV ESPAÑA

PRODUCCION Y ESTRUCTURA

Cleto SANCHEZ VELLISCO *

Antes de ^proceder a hablar so-
bre la estru^ctura productiva del ga-
nado porcino, consideramos preci-
so hacer unas breves indicaciones
sobre el contexto general de la
producción de esta especie a fin
de valorar su im^portancia especí-
fica dentro del conjunto ganadero
español, asf como tomar concien-
cia de su innegable im^portancia y
espectacular desarrollo, sobre to-
do en esta última década.

CENSOS

Según se pued^e a^preciar en el
cuadro número 1, el censo de ga-
nado porcino en diciem+bre de
1977 arrojó un total de 9.210.000
animales, cifra superior a todas las
anteriormente existentes y de un
volumen absoluto considerable.

No obstante, al analizar el cen-
so observamos que esta tendencia
al aumento no sigue un ritmo nor-
mal, sino que se ve interferida por
fenómenos periódicos de regre-
sibn, que se han venido a denomi-
nar ciclos del cerdo, como el ocu-
rrido en 1974, consecuencia de la
anterior crisis de precios y exce-
dentes. En lo que respecta a la
cantidad de reproductoras y, so-
bre todo, a su reposición, merece
destacarse que su número, a par-
tir de la referida crisis, no alcanzó
las cotas de anteriores años, pues-
to que en 1976 y 1977 sus canti-
dades oscilan entre 323.000 y

(') Veterinario.

^.e^QCaĴ
297.000, cifras inferiores a las de
1972, lo que pone de manifiesto
que a^pesar de las elevaciones de
precios éstas no han incentivado
la reposición de hembras, sino que,
por el contrario, la ^productividad
de las mismas se ha visto incre-
mentada.

CUADRO NUM. 1

La causa de este fenbmeno de
cautela por parte del sector pro-
ductivo ha sido, sin duda, motiva-
da ^por la elevada incidencia de
epizootias específicas (sobre todo
la P. P. A.), además de la desaoa-
rición de gran número de explota-
ciones de ti^po familiar, condicio-
nadas por un mayor desarrollo so-
cio-económico del medio rural. EI
Elevado riesgo q^ue su^ponen las en-
fermedades infecciosas porcinas
sa'bre el capital invertido es, sin
duda, el mayor freno que ^presenta
el sector y que ha imlpedido has-
ta el momento un desarrollo indis-
criminado y suicida del mismo.

No o^bstante, en cifras absolutas,
el despegue del sector ha sido es-
pectacular; baste comiparar el in-
cremento de censo habido entre
1967, con 6.8C0.000 cabezas, y el
existente en 1^77, qu^e alcanzó los
9.804.000 animales.

Por otro lado, este incremento
no ha sido proporcional en todas
las regiones de nuestra geografía,
pudiéndcse a^preciar en el cuadro
número 2 cómo destacan particu-

SERIE HISTORIGA DEL CENSO PORCFNO (EN 000 DE CABEZAS)

l dT t R d - -
A Ñ O

o a e
animales

epro uc
toras Cebo

1972 ... ... 8.058 1.098 4.134
1973 ... ... 8.219 1.052 4.441
1974 ... ... 7.815 962 4.479

1975 ... ... 8.350 1.069 4.645
1976 ... ... 8.927 1.142 4.953
1977 ... ... 9.210 1.212 5.106
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larmente el Centro, Ebro y, sobre
todo, Levante, con un 80 ^por 100
de incremento censal en el último
quinquenio. Es de señalar que den-
tro de la región agraria de Levan-
te, corrt,puesta como es sabido por
Alicante, Castellón, Murcia y Va-
lencia. NHurcia absorbe ^por sí sola
el 62 p^or 100 del total regional.

CATALUNA ES LA REGION
CON MAYOR CENSO PORCINO

Inde^pendientemente de e s t o s
datos, destacan en cifras absolu-
tas Cataluña, que aunque estabili-
zada en su incremento es la región
que más animal-es ^posee de la es-
pecie, duplicando casi el número
de cabezas de la inmediata infe-
rior, Levante. Si bien es Lérida la
provincia que ;más animales po-
see en total, seguida a continua-
ción ^por Murcia, que es la que ma-
yor número de hembras reproduc-
toras posee de todo el país.

Aparte de este desarrollo cuan-
titativo del censo, merece señalar-
se la mejora oualitativa del mismo.
En el cuadro número 3 puede apre-
ciarse que el número de cerdos
sacrificados ha ido incrementándo-
se en ^proporción muy su^perior al
de raproductoras existentes, lo que
im^plica una mayor productividad
de las mismas, consecuencia lógi-
ca de una mejora en el manejo,
tecnificación, alimentación y, so-
bre todo, calidad genética y sani-
taria del ganado, además de una
regresión grave en cuanto a los
censos de ti^pos ibéricos.

Por otro lado, los animales sacri-
ficados han ido descendiendo pau-
latinamente de peso hasta alcan-
zar unos canales tipo, más magros
y un superior rendimiento.

En cuanto a la producción de
carne de esta especie, lógicamen-
te ha evolucionado en proporción
creciente, ocu^pando, según se in-
dica en el cuadro número 4, un
primer o segundo lugar en el con-
texto general de la ^prodcción de
carne en com^paración a la obteni-
da por otras es^pecies, alcanzando
o siguiendo muy de cerca a la de
ave. Siendo además el sector por-
cino el que mayor incremento pro-
ductivo ha sufrido en los últimos
años.

CUADRO NUM. 2

EVOLUCFON DEL CENSO PORCINO ESPAÑOL POR REGIONES

Galicia ... ... ..
Norte ... ... ...
Ebro ... ... ... .
Nordeste ... ...
Duero ... ... ...
Centro ... ... ...
Lavante ... ... ... ...
Extremadura ... ... ... ... ...
Andalucta Oriental . .....
Andaluc(a ^Occidental ... ... ...
Canarias ... ... ... ... ... ... ...

CUADRO NUM. 3

A Ñ 0 S

1972 1977 Incrementos

1.033.077 1.120.496 + 8
340.591 298.156 - 12
796.287 1.022.272 + 24

2.338.113 2.370.855 + 1
1.011.478 1.102.352 + 9
510.462 714.330 + 24
704.375 1.270.058 + 80
473.832 409.732 - 14
408.229 478.190 + 17
399.035 373.925 - 6
42.359 49.514 + 17

8.057.838 9.209.881 + 11

SERIE HISTORICA DE LA PRODUCCION DE CARNE PORCINA

A N O

1967 ...
1968 ...
1969 ...
1970 ...
1971 ..,
1972 ...
1973 ...
1974 ...
1975 ...
1976 ...
1977 ...

Miles de
cabezas sa- Peso medio Peso total

crificadas Canal kg. Tm.

4.916 85,9 418.965
4.953 85,3 419.016
5.266 83,7 436.248
6.024 82,9 491.749
5.912 81,3 475.065
5.666 82,1 461.242
7.396 80,7 588.516
9.464 76,5 710.131
8.031 76,3 601.919
8.512 77,6 648.812
9.816 - 734.516

CUADRO NUM. 4

PRODUCCION DE CARNE EN DIFERENTES ESPECIES

PESO CANAL EN MFLES DE TONELADAS

A Ñ O Porcino Aves Bovino Ovlno

1975 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 602
1976 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 649
1977 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 734

Este avance ha permitido a Es-
paña liberarse prácticamente de la
salida de divisas que las im^porta-
ciones de carne de esta especie
han requerido en anteriores cam-
pañas. Las estructuras producti-
vas existentes permiten autoabas-
tecer al mercado interior evitando
las im^portaciones, aunque es fran-
camente im^posible salvar la pre-
sión de la industria para reducir

631 454 136
695 418 134
734 431 131

su demanda de materia prima im-
portada a precio protegido; pero si
analizamos las cifras del balance
exterior de carne porcina pueden
considerarse despreciables. I a s
cantidades im^portadas.

La autosuficiencia del sector
queda mejor demostrada si se con-
sidera que el ganado porcino es
capaz, como hemos visto, de sa-
tisfacer la creciente demanda in-
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terior de carne, sin necesidad de
recurrir a materias primas importa-
das para su alimentación, tal co-
mo sucede en otras es^pecies y hoy
podemos considerar que Ios pien-
sos que consume pueden ser ela-
borados con la única concurren-
cia de materias nacionales. Si bien
es cierto que aún se utiiizan de-
tenminados elementos inexistentes
en nuestro mercado o poco abun-
dantes, como el maíz y la soja,
también es verdad que su presen-
cia en la díeta de esta especle
puede ser suprimida ^por cereales
netamente producidos en España,
como la cebada, y la fuente protei-
ca ser aportada ^pflr girasol nacio-
nal, amén de la gran variedad de
subproductos ca^paces de ser trans-
formados y asimilados por la es-
pecie, aún no muy ensayados en
España y de los que nos brinda un
buen ejem^plo la comarca de
Lorca.

Otra faceta digna de tener en
cuenta es la calidad genética de
nuest,ro ganado. Hasta ahora, ha
existido una fuerte necesidad de
im^portar masivamente animales se-
lectos ^pracedentes del exterior a
fin de transformar y mejorar nues-
tra original cabaña porcina. Hoy
podemos considerar que trabajan
en nuestro pa(s suficiente número
de ganaderfas y em^presas de se-
lección ^porcina, de elevada cali-
dad gené^tica que permiten efec-
tuar las reposiciones necesarias
sin necesidad de reaPizar im^porta-
ciones ^periódicas, recurriéndose
sólo a éstas en casos excep^ciona-
les y en cuantía muy escasa.

CONSUMO

Et consumo de carne de porci-
no ha sido, juntamente con la de
ave, uno de los que más ha evo-
lucionado a lo largo de la última
década. En eI cuadro número 5
apreciamos cámo de 13,7 kilogra-
mos ^por habitante y año consumi-
dos en 1970, se ha pasado a 19,5
kilogramos por habitante y año en
1976, cifra que su^pone un 42 por
100 de incremento frente al 14 por
100 de carne bovina y sólo el 5 por
100 de ovina.

Es de destacar que este consu-
mo, en su mayor parte, es aportado

CUADRO NUM. 5

CONSUMOS POR HABITANTE Y ANO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES

A Ñ 0 Porcino Bovino ^Ovino Pollo

1970 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13,7 12,0 3,7 12,8
1971 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14,8 11,7 3,6 12,0
1972 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12,3 12,3 3,7 14,1
1973 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17,8 12,0 3,8 15,3
1974 . .. ... ... ... ... ... ... ... ... 19,8 12,0 4,1 15,4
1975 ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 18,6 14,1 3,9 15,8
1976 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19,5 13,7 - 17,5

por la !producción nacional, recu-
rriéndose en muy ^pequeña cuant(a
a las im,portaciones, con lo que po-
demos afirmar que el sector se
encuentra en un grado total de au-
toabastecimiento.

EL CONSUMO NACIONAL ESTA
POR DEBAJO DE LAS CIFRAS
EUROPEAS

Sin em^bargo, las actuales cifras
de consumo son susceptibles de
ser mejoradas, si las corrrparamos
con las de otros ^países eurapeos
y examinamos nuestras tendencias,
habida cuenta de la ^cada vez ma-
yor dificultad de adquisición de
carnes alternativas. Solamente a
tftulo indicativo señalaremos que
mientras en Es^paña en el año 1973
se consum(an 17,8 kilos de carne
de cerdo ^por habitante y año, en
la misma é^poca en Alemania el
consu^mo de esta especie era de
48,1 kilos por habitante y año; 32,6
kilós, en Francia, y 30,4, en Ho-
landa. Por lo que pensamos que el

techo productivo dista mucho de
ser alcanzado, considerando ade-
más el bajo consumo de carne fres-
ca, pues es aún su^perior la cifra
de tonelaje destinada a la industria
que al consumo en fresco. Por otro
lado, I'as posibilidades de nuevas
formas de presentación, conserva-
ción y transformación aún no se
han agotado en la carne de esta
especie,

ESTRUCTURA DE LA
PRODUCCION

Dentro del contexto productivo
del ganado ^porcino destaca la tf-
pica división de la actividad gana-
dera en dos bien diferenciadas cla-
ses de explotaciones, las denomi-
nadas gan,aderfas de prod^cción
y de ^cebo. Son las primeras las en-
cargadas de producir el lechón y
las segundas las que concl^uyen el
proceso con la ceba.

Las zonas de ubicación de las
ex^plotaciones de producción eran
no hace muchos años las de eco-
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nomía deprimida, formando peque-
ñas unidades de tipo familiar, que
aprovechában con esmero los sub-
productos agrícolas para la alimen-
tación de sus hembras además de
un trabajo primoroso y gran dedi-
cación ^pbr ^parte de todos Ios
miem^bros de la familia que no era
contabilízado, contribuyendo con
esta actividad marginal al sustento
de la economía familiar. Pero re-
cientemente el desarrollo del sec-
tor ha transformado en algunas re-
giones esta actividad de tal forma
que ha convertido un quehacer se-
cundario en faceta ^primaria de la
economía, potenciándose la gana-
dería porcina hasta extremos de
Ilegar a ser fuente exclusiva de in-
gresos, transformándose las insta-
laciones hasta adaptar formas ra-
cionales y modernas.

No obstante, la clásica especiali-
zación productiva ha condicionado
la escasa existencia de explotacio-
nes de producción de lechones y
cebo en una sola unidad, persis-
tiendo la venta y mercado de in-
dividuos destetados.

Los lechones ^provenientes de las
ganaderías de ^producción, reuni-
dos en lotes más o menos grandes
y homogéneos, merced a la inter-
vención de corredores y tratantes,
son transportados a otras zonas del
pafs donde se sitúan los cebaderos.

Estas explotaciones, ubicadas en
zonas de tradicional ganaderfa in-
tensiva con fuerte desarrollo de la
industria de alimentos compues-
tos, son generalmen^te el comple-
mento de una economía agr(cola.
Los cebaderos tra^bajan en su ma-
yoría dapendiendo de cadenas de
comercialización de piensos, de los
que reciben todo tipo de asisten-
cia técnica y financiera, adoptando
general^mente la firma de contratos
de integración, en I•os que el ga-
nadero recibe una prima fija por
animal cebado, al que aporta úni-
c2mente su trabajo e instalaciones,
corriendo ^por cuenta de la em^pre-
sa integradora la ad^quisic^ón y
venta de animales, alimentación y
cuidados técnicos y sanitarios.

En el ^cuadro número 6 se seña-
lan las densidades por regiones
agrarias del censo porcino. De la
observación del mismo se deducP
claramente cómo Cataluña (región
nordeste) es la que supera con cre-
ces la media de densidad porc+na

CUADRO NUM. 6

DENSIDAD, POR REGIONES, DEL CENSO PORCINO (ANIMALES/KM.')

Total
animales

Reproduc-
toras Cebo

Galicia .. 36,49 5,10 17,17
Norte ... ... ... 11,32 1,26 6,10
Ebro ... ... 15,67 2,26 8,60
Nordeste ... ... 65,88 6,87 41,20
Duero ... ... ... 11,01 1,62 5,55
Centro ... ... ... 7,28 1,00 3,89
Levante ... ... 35,94 4,36 20,87
Extremadura ... ... ... ... 9,17 1,39 4,58
Andalucfa Oriental ... ... 10,45 1,41 5,11
Andaluc(a Occidental ... 8,53 1,06 4,71
Canarias ... ... ... ... .. 6,14 1,30 2,23
ESPAÑA ... ... ... ... ... 17,68 2,26 9,81

del país, Ilegando a 65,9 animales
por kilómetro cu^adrado, seguida
por Levante y Galicia. Pero estruc-
turalmente, abservando solamente
las columnas dedicadas al censo
de raproductoras y cebo, aprecia-
mos una clara desproporción en
Cataluña, a la que necesariamente
precisan acudir una gran cantidad
de Iechones para cebo, incapaces
de ser producidos por su cabaña
generatriz. Analizando, sin em^bar-
go, Ios d^atos correspondientes a
densidades de reproductoras, ve-
mos cómo Galicia y Levante son
precisamente los productores de
lechones, al ^poseer más hembras
reproductoras que su propia ca^pa-
cidad de cebo.

Una s^ola provin^cia catalana, Lé-
rida, como es sabido, es la que
mayor densidad de animales en
cebo posee, ya que alcanza la ci-
fra de 57,7 cerdos en cebo ^por ki-
lómetro cuadrado, frente a sólo
5,9 hembras. Situándose en dicha
provincia más de 2.800 granjas ti-
po cebadero, lo que supone el 26
por 100 sobre el total del país, al-
canzan:do un grave estado de sa-
turación en determinadas zonas
concretas de su geografía, esti-
mándose una demanda mensual de
100.000 animales al mes a fin de
poblar sus instalaciones de cebo.

Paradójicamente, estas zonas de
elevada cancentración y censo, no
son ^precisamente las de mayor pro-
ducción de materias orimas aptas
para la alimentación de la especie,
precis Ĵndo la adquisiaión de las
mismas de otras regiones cerealis-
tas, ^por lo que su tradición porcina
data de un relativamente corto es-
pacio de tiempo, habiendo contri-

buido al im^pulso de esta ganadería
intensiva el dinamismo de los fa-
bricantes de alimentos compuestos
de la zona.

Por el contrario, en otras áreas
de la geografía del ^país, la canti-
dad y densidad de población por-
cina es exigua, coincidiendo gene-
ralmente con regiones productoras
de materias primas ca^paces de nu-
trir a la especie, ^pero carentes de
materia orgánica ^para abonar sus
cultivos.

LA PROBLEMATICA DE LOS
CEBADEROS

Lógicamente, este tiQo de es-
tructura productiva adolece de
multitud de inconvenientes, tanto
desde el punto de vista sanitario
como económico, convirtiendo mu-
chas veces la actividad en un ne-
gocio carente de rentabilidad e in-
cluso ruinoso.

EI agrupamiento de animales de
distinto origen, el transporte, reco-
gida y re^parto de los m^ismos inci-
den desfavorablemente tanto sobre
las explotaciones de origen como
de destino, actuando en muchas
ocasiones como verdaderos difuso-
res activos de enfermedades, mu-
chas de ellas graves, con las que
por desgracia aún convivimos en
nuestro país. EI riesgo epidemio-
lógico por medio del tráfico se ve
altamente incrementado, difundién-
dose las epizootias con una gran
facilidad. Además de ^propiciarse
por su vecindad el contagio de
unas ex^plotaciones a otras en las
zonas de elevada densidad.

Por otro lado, las excesivas car-
gas financieras, los intermediarios,
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gastos e inversiones precisos para
este tráfico encarecen el proceso
de tal forma que el beneficio para
el ganadero se ve minimizado en
algunos casos hasta adquirir va-
Iores ^poco atractivos.

Pero a^pesar de estos graves in-
convenientes de tipo económico y
sanitario es sin duda más fuerte el
problema ecológico y ambiental
planteado. En determinadas zonas,
el ganadero de la es^pecie se ve
abrumado por la im^posibilidad de
dar una salida higiénica a los re-
siduos y deyecciones producidos
por su actividad, encontrando in-
convenientes muy graves al res-
pecto y precisando de grandes in-
versiones que gravan extraordina-
riamente los costos de producción.
La contaminación de ríos y aguas
subterráneas, degradacián del me-
dio ambiente, malos olores, des-
trucción del paisaje, etc..., son
fuertes escollos imposibles de sos-
layar en determinadas zonas y es-
tructuras. Como es sabido, la so-
ciedad actual, incluso por medio
de sus organismos internacionales,
intenta velar por la conservaclón
del medio, evitando su destrucción,
siendo precisamente la industria
porcina una de las más castigadas
en su desarrollo.

En nuestro país, y a fin de sal-
var parte de los anteriores inconve-
nientes, se está trabajando en di-
versos sentidos, tendentes a con-
vertir y racionalizar la explotación
y estructura porcina. Así, por ejem-
plo, en contraposición con la clá-
sica división de^l esquema produc-
tivo está apareciendo con fuerza
un nuevo tipo de explotación, de-
nominada de "Ciclo cerrado", es
decir, en la que se realizan Ias dos
fases del proceso en una sola uni-
dad física de producción. EI fo-
mento para el desarrollo de este
tipo de ganaderías se ha visto in-
crementado últimamente como me-
dio muy válido para luchar contra
las incidencias sanltarias a las que
se ven sometidos con bastante fre-
cuencia los cebaderos. Igualmen-
te, la ganadería de "Ciclo cerrado"
es también una excelente defensa
para prcteger al qanadero de los
avatares del curso del mereado, ya
que en esta explotación no Inter-
vienen las fuertes alternativas del
mercado del lechón, pudiendo
cam.pensar en et tiempo nefastas

variaciones de los precios, al in-
tegrarse las dos cotizaciones (le-
chón y cerdo cebado) en una sola
unidad contable.

AI fomento de esta actividad es-
tá contribuyendo con gran éxito la
existente línea de crédito mante-
nida por el Banco de Crédito Agrí-
cola, que incentiva el c^ierre de ci-
clos producti'vos; esto es, facilita
ayudas para realizar instalaciones
complementarias en cebaderos a
fin de dotarles de naves y equipo
para producir lechones (salas de
gestación, partos y recría) y a la
inversa. No obstante, ya a pesar de
estos beneficios financieros, la al-
ternativa de cambio de actividad
para un ganadero, tradicionalmen-
te cebador, es francamente difícil.
EI constituirse en explotación de
ciclo cerrado requiere unas dispo-
nibilidades de mano de obra, cua-
lificación y capital difíciles de im-
provisar, además de la búsqueda
de una asistencia técnica y econó-
mica que en muchas ocasiones no
es corriente encontrar.

UNA NUEVA FORMA: EL CICLO
CERRADO TERRITORIAL

Para salvar estos inconvenientes
y' sobre todo, en zonas de fuerte
densidad porcina, donde las am-
pliaciones físicamente casi no son
realizables por problemas de con-
taminación ambiental o excesivo
riesgo de difusión epizoótica, se ha

plan^eado un nuevo concepto de
explotación cerrada, conocida con
el nombre de "ciclo cerrado territo-
rial". Esta conce^pción consiste en
disponer de una forma coordinada
los dos tipos de granja anterior-
mente descritos: la productora de
lechones y el cebadero. Aunque las
explotaciones se encuentren dis-
tantes, los lechones producidos en
una se cebarán siempre en el mis-
mo cebadero, con lo que se elimi-
nan los problemas sanitarios por
agrupamiento de animales de di-
versas procedencias, asf como
parte de los debidos a la distor-
sión del ciclo del precio lechón/
animal cebado, al agrupar las dos
unidades físicas bajo una sola
contabilidad o mediante contratos
de suministro periódico. No obs-
tante, los problemas del transporte
en su doble vertiente económico
y sanitaria siguen existiendo en
esta nueva concepción.

De este tipo de explotaciones
existen ya ejemplos en Cataluña,
donde un solo cebadero recibe ani-
males que provienen de una o más
ganaderías productoras de lecho-
nes, caso que también sucede a la
inversa.

No obstante, como solución ge-
neralizada para resolver los graves
problemas sanitarios que aquejan
a nuestra cabaña oorcina nacional,
pensamos que eI "ciclo cerrado
territorial" no es una solución per-
fecta, sirviendo únicamente como
paliativo en aquellas regiones o
zonas de gran tradición cebadora,
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en las que esta act^ividad es com-
plementaria con la agricultura y,
sobre todo, donde físicamente re-
sulte im^posible, por condicionantes
técnicas o legales, completar los
ciclos en una sola unidad física de
ex^plotación. Esta solución además
requiere u^n distanciamiento no ex-
cesivo de las ex^plotaciones coor-
d^inadas integradas en el ciclo te-
rritorial. Co^mo hemos señalado,
ejem,plos válidos de este sistema se
comienzan a vislumbrar en Lérida,
donde para compensar el fuerte
déficit en lechones de los cebade-
ros agru^pados en comarcas más o
menos próximos a la ca^pital, se es-
t á n construyendo considerables
explotaciones en zonas de media
montaña que sumirristran periódi-
camente lotes homogéneos de le-
chones a sus cebaderos asociados.

Una faceta digna de mención en
el conjunto de la estructura porci-
na nacional es la labor iniciada
por el Ministerio de Agri^cultura con
la creación del Registro de Explo-
taciones Porcinas. En él se clasifi-
can las ex^plotaciones de esta es-
pec^ie en cuatro grandes catego-
rías: Sele^cción, MultipPicación, Pro-
ducción y Cebaderos, estando obli-
gados a inscri^birse en el mismo los
ti^tulares de granjas de más de diez
hembras o cincuenta animales en
cebo. EI conocimiento de la in-
fraestructura porcina nacional, ^por
medio del menc^ionado Registro,
permitirá sin duda a la Administra-
ción el ado^ptar decisiones de cara
al ordenamiento del sector, ade-
más de conseguir, ^or medio de
sus normas restrictivas, una mejor
distribución territorial de las ex-
plotaciones, evitando la imiplanta-
ción de granjas nuevas en las pro-
ximidades de las existentes y con-
dicionando a las ganaderías porci-
nas a fin de que dispongan de me-
dios para asegurar un adecuado
control sanitario y evitar el conta-
gio y difusiones epizoóticas.

FUTURO

Es quizá el sector parc^ino uno de
los que mayores posibilidades ^pre-
senta a corto y medio ^plazo, habi-
da cuenta que aún no se le ha exi-
gido el rendimiento que es capaz
de proporcionar.

La productividad de la especie
es susce-pti^ble de ser mejorada en
todos los sentidos, contando hoy
las empresas dedicadas a la inves-
tigación del sector, con med^ios y
programas muy definidos y no por
ello criticados, que permitirán in-
crementar los rendimientos de sus
animales. Los techos selectivos
aún no se han alcanzado, poseyen-
do los individuos de la especie in-
teresantes diferenciales que apun-
tan la esperanza de mejores resul-
tados.

Por otro lado, la tecnología del
manejo y concepción de instala-
cic+^es se encuentra también en fa-
se evolutiva, consiguiéndose cada
vez mayores adelantos y permitien-
do disminuír la cantidad de mano
de abra además de obtener supe-
riores rendimientos de los indivi-
duos expfotados.

En cuanto a la alimentacibn, si
tyien hoy, como apuntábamos ante-
riormente, se utilízan en algunas
ocasiones ^produ^ctos de lujo para
formular ciertas dietas, las posibi-
lidades de utilización de materias
nacionales de menor coste e in-
cluso el impleo de su^bproductos
industriales son muy es^peranzado-
ras.

Del mismo modo, cuando estu-
diamos la evofucidn del consumo
observamos cómo éste se incre-
mentó en praporción creciente a lo
largo de la última década, quedan-
do aún bastante margen hasta al-
canzar c o t a s com^parables con
otros ^países de la Comunidad Eco-
nómica Europea, posibilitando aún
más el desarrollo de^l sector. Si a
esto añadi^mos el encarecimiento
paulatino de las carnes de rumian-
tes y el pescado es fácil esperar
un incremento iógico del consumo
nacional.

Igual^mente, al ser esta espec^ie
una de las que mejor transforma
los alimentos vegetales en proteína
animal, sin d'uda la demanda mun-
dial se verá incrementada.

España hoy sería capaz de con-
currir al mercado inte^rnacional de
forma altamente competitiva, pero
su presencia se ve im!pedida por
obvios motivos sanitarios. La des-
aparición de estas barreras ofrece-
rían al ganadero es^pañol un fuerte
mercado internacional que repor-
taría no ^pocos ingresos a nuestra

balanza exterior. Aunque quizá la
tónica más prudente, vista la situa-
ción de autoabastecimiento del
Mercado Común, sería mantenerse
en esa misma línea, situándose úni-
camente en ^posición exportadora
para determinados transformados,
sabre todo los obtenidos por el ti-
po ibérico.

Por último, la fácil manipulación,
conservación y tranformación de
la carne de cerd-o hacen de ésta un
produ^cto versátil, con multitud de
formas de ^presentación y de fácil
comercialización e incentivación
de consumo, que sin duda aún no
han alcanzado los techos insupe-
rables de las aves.

PROBLEMAS

Pero ei panorama, aunque a^pa-
rentemente halag Ĵeño, está ame-
nazado por una gran cantidad de
pr^oblemas.

La excesiva concentración o el
tamar^o de las explotaciones en
determinadas zonas provoca un
problema ecológlco de envergadu-
ra suficiente para que los Gobier-
nos tomen medidas serias para evi-
tarlo. Casos concretos de estas
normas restri^ctivas están apare-
ciend^o actuaimente en Europa, so-
bre todo en Alemania y Francia;
en este último ^país ^podemos citar
como ejempbo que la autorización
para la instalación de una explota-
ción porcina exige la abtención de
ocho autorizaciones distintas, ade-
más de estar limitado su tamaño
en función de la su^perficie agrfcola
disponible, amén de una serie de
condicionantes paisajísticos, arqui-
tectónicos, distanc^ias a otras ex-
plotaciones y núcleos de población,
tratamientd y vertido de deyeccio-
nes, sistemas de desinfección, ce-
rramiento y cercado, etc..., que di-
ficultan enormemente la ^prolifera-
ción y ubicación inadecuada de ex-
plotac^iones.

Las perspectivas sanitarlas en lo
que res^pe^cta a las enfermedades
específicas del cerdo son asimis-
mo som^brías. En España son de
todos conocidos Ios estragos que
sobre su cabaña ^produce la peste
porcina africana, que evoluciona
y se extiende vertiginosamente,
produciendo formas atípi^cas en la
presentación de la enfermedad
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que enmascaran y retardan su
diagnóstico, facilitando así su difu-
sión. EI problema de los portadores
ina^parentes es otra de las terribles
"espadas de Democles" que ^pen-
den amenazantes sobre cualquier
explotación.

Pero a^parte de esta conocida
epizootia que asola la especie en
España están presentes sin duda
en el mundo multitud de nuevas
epidEmias, enfermedades infeccio-
sas de curso insidioso, con difícil
diagnóstico y mal tratamiento, que
azotan a las explotaciones mer-
mando los índices productivos de
las mismas y situándolas en condi-
ciones de desventaja. Enfermeda-
des respiratorias y d'igestivas se
ceban con los animales sometidos
a la moderna cría en condiciones
ultraintensivas, difundiéndose con
rapidez de una granja a otra y sien-
do muy difícil evitar su contagio.
Esta nueva y cambiante patología
es uno de los peligros graves que
amenazan en el mundo al sector
y que pueden incluso acabar con
él.

Por otro lado, el dinamismo de
la industria porcina, su elevada
tecnología y capacidad de produc-
ción, puede Ilegar a ser un arma
que ^puede volverse contra ella. En
efecto, tal como se ha comprobado
en anteriores camoañas, las subi-
das coyunturales en las cotizacio-
nes del cerdo condicionan una in-
mediata reacción productiva, al
efectuarse rápidamente re^posicio-
nes en las ex,plotaciones que su^po-
nen un exceso a corto plazo en la
oferta, consiguiend^o una brus^a
caida en los precios. Estos altiba-
jos en las cotizaciones y produc-
ciones acarrean consecuencias ne-
fastas para los ganaderos, además
de una inquietud permanente en el
desarrollo de su actividad, estan-
do sometida la rentabilidad de su
quehacer a las veleidades del ci-
clo.

Además, el atractivo que supo-
ne en las épocas alcistas el nego-
cio porcino incita a la construc-
ción y am^pliación de ex^pJotaciones
de la especie, pudiendo Ilegar a
ser el volumen producido incapaz
de absorberse por el consumo na-
cienal, Ilegando los excedentes a
desestabilizar e incluso acabar con
el propio sector.

Por todo lo anteriormente ex-

puesto es evidente que el desarro-
Ilo de la estructura porcina ^ha de
estar condicionado a determina-
das reglas y sujeto a normas que
permitan su desarrol4o sin traumas,
tratando de ajustar el mismo a rea-
iidades sociales y necesidades
concretas. Para conseguir estos
abjetivos pensamos que las prin-
cipales acciones encaminsdas al
desarrolio y ordenación del sector
podrían resumirse en los siguien-
tes puntos:

ORDENACION FUTURA

EI extremar al máximo las me-
dicias técnico-sanitarias que con-
dicionan la autorización de instala-
ciones es totalmente necesario. EI
distanciamiento entre granjas, la
exigencia de medios adecuados
para el tratamiento de estiércoles,
los medios para desinfección de
vehículos, cerramiento de explota-
ciones, etc., deben ser exigidos a
todas las nuevas instalaciones.

EI paulatino fomento de la vin-
culación de Iss explotaciones a una
base terrifiorial suficiente, limitando
así su tamsño y exigiendo para su
instalación un determinado ^porcen-
taje: tanto por ciento de número
de cabezas/superficie, con el con-
siguiente traslado de la actividad
hacia áreas despobladas y con me-
nor carga ganadera es otra de las
futuras necesidades.

Asimismo, el acceso fácil a cré-
ditos que permitan reconvertir las
actuales explotaciones a b i e r tas
(cebaderos y explotaciones de pro-
ducción son sólo re^productoras)

en ciclos cerrados de ^producción
en las zonas y condiciones que
convenga.

Coordinación de explotaciones
para conseguir los denominados y
anteriormente definidos "ciclos ce-
rrados territoriales".

Segui^miento dinámico de la evo-
lueión del sector, con la colabora-
ción de éste, potenciando los pro-
gramas que permitan conocer con
exactitud el desarrollo del mismo,
a fin de que esta información per-
mita tomar rá^pidas y fiables deci-
siones de intervención coyuntural,
así como medidas a medio y largo
plazo.

Fomento del asociacionismo ga-
nadero, ,permitiendo a los criado-
res intervenir en las diversas fases
del negocio porcino, para formar
de esta manera una estructura
más sólida y ^perdurable, con par-
ticipación de los interesados en los
procesos tecnológicos, comercia-
les y de transformación.

Pero todos estos criterios ex-
puestos y más que podrían igual-
mente señalarse de nada servirían
si no se cuenta con la premisa de
que son los ganaderos que hoy
trabajan en el sector los primeros
interesados en el cum^plimiento de
las normas y estudio de posibles
soluciones, debiendo contar los
ejecubores de la actividad ordena-
dora con el consenso y, sobre to-
do, corresponsabilidad del sector,
que debe ser en su^ma el que, to-
mando conciencia de los proble-
mas, fije de una manera honrada y
seria las medidas, medios y obje-
tivos.
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Bombas verticales

WORTHINGTON
para la agrlcultura

Las bomibas verticales Worthington contribuyen a au-
mentar los rendimientos agrícolas y a mejorar la calidad
de las casechas.

Existen excelentes razones por las cuales algunos agri^
cultores están obteniendo mayores rendimientos que
nunca.

Saben que el agua en abundancia para el riego y el
ganado desempeña una función básica vital en sus uti-
lidades.

Y reconocen que las bombas verticales WO^RTHINGTON
constituyen el medio más seguro y económico de bombear
agua de pozos profundos, lagunas, ríos y arroyos para re-
qar sus cosechas, y de elevar agua con que cubrir las
necesidades de la qanadería.

Consulte a su distribuidor WORTH(NGTON pronto, an-
tes que sea demasiado tarde.

Con su experiencia y conocimiento de lo que debe ha-
cerse v de cómo hacerlo, él le ayudará a proyectar el sis-
tema de distribución de aquas en su hacienda.

VTP AGRICULTURA

Verticales de Pozo Pro-
fundo.

Caudales: b a 600 m3/h.

Aliuras: 5 a 250 m.

Potencias: 1 a 250 CV.

Riego, ganadería e indus-
trias agrarias.

0
^

SUMERGIBLES

Verticales con rriotor su-
rrrergible, multifásicas.

Caudales: 10 a 850 m3/h.

Alturas: b a 300 m.

Potencias: b a 250 CV.

R i ego.

Abastecirnientos de aguas.

WORTHINGTdN, 5. A.

FABRICA Y OFICINAS TECNICAS:
MADRID-5. BOLIVAR, 9- Tels. 467 79 00 y 468 39 00 - Aparta-

do 372 - Télex 27409.
OFICINAS DE VENTAS:
MADRID-5. BOLIVAR, 9- Tels. 467 79 00 y 468 39 00 Aparta-

do 372 - Télex 27409.
BARCELONA. AVDA. JOSE ANTONIO, 533 - Teléf. 254 62 00.
VALENCIA. DR. MOLINER, 3- Teléf. 369 80 16.
GIJON. BAZF.N, s/n. - POLIGONO BANKUNION, núm. 1- TRE-

MAÑES - Teléf. 32 45 50.
SEVILLA. POLIGONO STORE, CALLE B, FASE 1, NAVE 1- Te-

léfonos 35 73 12 y 35 33 54.
VALLADOLID. CARRETERA ADANERO-GIJON, Km. 194. Teléfo-

no 33 12 22
ZARAGOZA. AVDA. MADRID, 104 - Teléf. 34 26 66.
MALAGA. TRINIDAD GRUND, 17 - Teléf. 22 51 32.
SANTIAGO DE COMPOSTELA. REPUBLICA DEL SALVADOR, nú-

mero 13, 1.°
AGENCIAS:
TALLERES OBREGON - TORRELAVEGA

(SANTAfVDER)
WORSA, S. L. BILBAO - SAN SEBASTlAN
J. SAN BERNARDINO - LEON
ELECTRICIDAD Y R. - CORDOBA
F. BELLO - LAS PALMAS
A. BERNAL - MURCIA
P. HAFFNER - LISBOA (PORTUGAL)

t^ l
WORTHINGTON

PUMPS 1

MEDIDOR
DE HUMEDAD

HIGROPANT

Para trigo, maíz, arroz cáscara, girasol, centeno,
sorgo, cebada, avena, soja, arroz blanco, judías,
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EL SECTOR
PORCINO, ^NALIZA UO

EN LF. RID .1
INTERESANTES CONFERENCIAS

fALC^ NACIONAL DE LA INDUSTRIA
I COMER( DEL CORCÍ

• LLEIDA
^ 16/24/SETEMBRE/78

Tuvieron un gran interés en la Fe-
ria Agrícola y Nacional Frutera de
San Miguel las Jornadas, dentro
de INCOPORC, relacionadas con
el ganado porcino, dos jornadas
densas de difícil resumen, en las
que se tocaron gran variedad de
temas, interesantes todos ellos
para el ganadero y el técnico.

RENDIMIENTOS Y
CONTROLES
Gustavo GONZALEZ PEIX

EI control de los rendimientos
porcinos fue el tema de la charla
de Gustavo Gonzále^z Peix, quien
empezó señalando que el control
técnico tiene como objeto conocer
los resultados de los animales y
del conjunto de la explotación, in-
dapendientemente de la economía.
Centró el interés del tema a nivel
de explotación y presentó el es-
queda: anotación, elaboración,
comparación, problemática, causas
para, fina^lmente, proponer solucio-
n es.

Distingue el control de cría y ce-
bo y control de cel^o.

Con base a estos controles ela-
bora una serie de programas y de-

COINCIDINT AMB LA XXIV FIRA AGRICOLA
1 NACIONAL FRUITERA DE SANT MIQUEL

talla su proceso, y Ilega a las si-
guientes conclusiones: EI control
en las explotaciones porcinas va
encaminado a determ^inar una serie
de criterios que permitan conocer
su prodvctividad y com^petitividad.
Estos criterios pueden resu^mirse
así:

- Productividad numérica (cerdos
4^or cerda).

- Praductividad del ^pienso.
- Nivel de gastos de estructura.

EI comparar criterios de distin-
tas explotaciones, calculados sobre
la misma base, permite observar
la gran variabitidad de resultados
en granjas con unos medios ^pare-
cidos y permite afirmar que las po-
sibilidades de mejora son impor-
tantes en la mayor ^parte de las ex-
plotaciones.

INSEMINACION ARTIFICIAL,
Tomás PEREZ GARCIA

La importancia de la insemina-
ción artificial en el porcino radica
en que permite, con un reducido
número de machos selectos, aten-
der a un mayor número de hem-
bras, aumentar la variabilidad ge-
nética en las granjas, una racional
selección de repraductores, obte-
ner fácil^mente verracos probados,
una eficaz prcgramación de cruza-
mientos interraciales para la ob-
tención de híbridos comerciales,
etcétera.

Señala las ventajas económicas:
ahorro de mano de obra, uniformi-
dad de lotes, disminución de ve-
rracos, aumento de los rendimien-
tos, etc.

Las ventejas sanitarias se cen-
tran en evitar la entrada en el ciclo
de nuevos reproductores y en la
difusión de enfermedades por vía
venérea.

En cuanto a manejo permite evi-
tar la pérdida por "stress" y el pe-
so de los reproductores.

Indica como inconveniente el re-
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ducido número de dosis de una
eyaculación, de 20 a 30, y la poca
conservación, cinco días, aunque
las técnicas de congelación están
evolucionando continuamente.

Se refiere a la teconolgía actual
de recogida y conservación deI se-
men y de la prapia inseminación
artificial (ciclo estral, detección del
celo, mamento o^portuno y detalles
prácticos).

Dijo: "Los resul^tados de fertili-
dad y prol^ificidad obtenidos con
semen refrigerado son compara-
bles a la monta natural, por tanto,
la inseminación artificial ^porcina,
aplicada debidamente, buede por
fin ser utilizada por e^l ganadero,
revolucionand^o el c'ásico sistema
reproductivo."

"Hace falta ^perfeccionar el sis-
tema de congelación del semen ^pa-
ra Ilegar a hacerl^o tan efectivo co-
mo el de vz:cuno, y es imprescindi-
ble hacerlo", señalando finalmen-
te que las investigaciones en el
INIA, e^n co^laboración con centros
destacados de todo el mundo, per-
miten el aptimismo en cuanto a los
resultados y difusión posterior del
sistema.

DESTETE,
JoaQuín MORA

aon Joaquín Mora habló del des-
tete.

Señala que para aumentar los
rendimiEntos económicos interesa
obtener el^ lechón al cosfo más ba-
jo posible, ^por lo que conviene au-
mentar la ^producción de lechones
por cerda y año, teniendo en cuen-
ta los siguientes factores:

Seleccionar animales con buena
prolificidad.

Red^ucción del intervalo destete-
celo.

Reducción del int^rva^lo destete-
m^anta-fecundante.

Reducción del período de lac-
tación.

Edad media óptima de la granja.
Analiza la curva de lactación de

las cerdas y señala los factores
que hacen variar la pro,ducción de
leche de la cerda:

Número de lechones ^por ca-
mada.

Edad de la cerda.
Peso de la cerda.
Variaciones de origen anatómico.
Y a modo de conclusión señala:

No es aconsejable destetar duran-
te I^os primeros días de la vida del
I^echón, ya que ^precisan del calos-
tro materno.

Las cerdas con buena lactación
tienden a ade4gazar, pu,diendo re-
percutir en un alargamiento del pe-
ríodo destetelmonta fecundante.

Es i^m^,portante tener cerdas con
precoz producción de gran canti-
dad de leche.

La praducción de leche descien-
de normalmente cuando más au-
mentan las necesidades nutritivas
del lechón.

Finalmente resume:
En lo concerniente al manejo, el

destete a las tres semanas no ^ofre-
ce problemas prácticos y enumera
las normas y consejos a tener en
cuenta en un destete de tres se-
manas:

AI^ trabajar en lotes generalmen-
te se desteta entre las tres y cua-
tro semanas.

Sirve el mismo sistema de ex-
plotación normal.

No des'etar lechones co^n peso
inferior a los 5 kilos. EI óptimo lo
sitúa entre Ios 6 y 7 kil'os.

Esencial un buen inicio de lac-
tación en la cerda.

Las camadas ^pequeñas son más
difíciles de a^costum'brar a camer,
por lo que hay que racionar el agua
y pienso a la cerda.

Poner ef alimento a disposición
de los lechones dentro de la pri-
mera se^mana de vida.

Camederos de fáci^l acceso y va-
riar la comida para que sea apeti-
tosa.

Situar el comedero cerca del
área de descanso.

La ú^tima semana de lactación
disminuir bruscamente la alimenta-
ción d^e la cerda ^para lograr des-
cender la producción d•e Ieche.

EI día de destete, dieta absoluta
de la cerda.

AI día siguiente, sobrealimenta-
ción.

FiEF'RODUCTORAS,
Carlas BUXADE

Don Carlos Buxadé Carbó habló
a continuación de la producción de
futuras reproductoras.

Señala de entrada que esta ac-
tiwidad^ de conseguir reproductoras
ha sido siem^pre en las explotacio-
nes porcinas considerada como
una tarea de segundo orden, lo
q^ue trae consig^o des^precio de las
características genéticas de los
reproductores y ^poca programa-
ción técnico-contable en conse-
cuencia.

Señala que el ganadero tiene
una base de hembras que en su
día fueron hembras prestigiadas
por su fertilidad, por su facilidad
en quedar cubiertas, etc. Someti-
das a un "proceso de selección
personal" se han seguido criterios
de muy baja heredabilidad, referi-
dos generalmente a las crías obte-
nidas, número, peso, etc.

Este lógico anarquismo ha dado
lugar, en la mayoría de las explo-
taciones, a un "pool" incontrolado,
que tiene poca efectividad, origi-
nando la increíble disparidad de
Vos ^productos Ilegados al matadero.

Entiende que habría que reali-
zar la mejora, por las entidades a
quienes corres^ponda, en d o s
áreas: 1, cría de futuras reproduc-
toras en pureza, y 2, de futuras
re^productoras cruzadas, esquema-
tizando en cuatro fases la produc-
ción de futuras reproductoras, tal
como se Ileva a cabo en la Euro^pa
accidental.

Señala la necesidad de empren-
der este camino para luchar con
el reto de la C. E. E. el día que nos
integremos en ella, ya que la cali-
dad en dicha Comunidad es eleva-
dísima.

Cita las características morfoló-
gicas que el ganadero de^be tener
en cuenta en su selección, mien-
tras los organismos estatales o pa-
raestatales no toman las riendas
por su cuenta, establece un índice
sirrN^te de ti,po mate^mático y seña-
la que el ganadero tiene que con-
seguir que las futuras reproducto-
ras sean las mejores hembras.

Se refiere más adelante a la ca-
lidad de la canal, y señala un índi-
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ce de selección usado en Alema-
nia con su ex^presión matemática,
y termina citando una serie de ín-
dices en la selección de futuras
re^productoras, señalando al final:

"De lo que no nos cabe duda es
que en este camplejo campo, todas
aquelhas soluciones de tipo indivi-
dual que no emanen de una nor-
mativa general perfectamente es-
tru^cturada, que ^pueda coordinar
los esfuerzos individuales y que
pueda ser elemento moderador del
praceso, pierden una gran parte
de su efectividad potencial, ^preci-
samente en un sector que en un
futuro, entendemos bastante pró-
xímo, va a estar en una situación
extremadamente delicada."

CICLO CERRADO,
Slmón MADRID

Don Simón Madrid habló del ci-
clo cerrado; señala que cuanto va
a decir es fruto de su personal ex-
periencia, y em^pieza hablando de
los machos repro^ductores y seña-
la las normas que de^ben seguirse
para la monta de estos animales,
es^pacio que deben tener asigna-
do en Ias cochiqueras y condicio-
nes ambientales, con temperatu-
ras entre los 10 y 20° C y con hu-
medades entre 60 y 80 por 100.

Habla seguidamente de las re-
productoras señalando los indica-
dores de celo y recomienda cu-
brirlas por primera vez entre los
ocho y nueve meses de edad, aun-
que fas híbridas, con mayor ^pre-
cocidad sexual, pueden cubrirse a
partir de los siete meses.

Recomienda que si la cerda no
queda cubierta y se presenta un
tercer celo, sea deshechada. Es
partidario de la individualización
de las cerdas gestantes.

Expone ei plan de alimentación
de la cerda y recomienda una se-
rie de medidas de manejo ^profilác-
tico, desparasitación interna, lava-
do del tracto genital, ad^ministra-
ción de vitamina AD3E, etc.

Hace referencia a continuacíón
a las atenciones que hay que te-
ner en el parto, en el posparto y
antes del parto, atenciones de ali-
mentación, sanidad y manejo.

Pasa luego a hablar de las ca-
madas y señala que para el buen
manejo es im^prescindible el uso

de fichas de ti,po profiláctico, reco-
mendando se tengan en las celdas
y se siga sus indicaciones, seña-
la las normas que obligatoriamen-
te deben utilizarse e^n el destete, y
pasa a seña4ar la edad de este
destete, distinguiend^o entre el tra-
dicional, cada vez más en desuso,
funcional a Ias seis semanas, q^ue
mejora ef coste de producción y
el precoz a Ias tres semanas que
necesita combinar una correcta
instalación con una alimentación
adecuada.

Da u^na serie de indicaciones de
las condiciones de los locales y I^a
alimentación de los lechones.

SISTEMAS DE MANEJO,
Dr. GUIU

EI doctor Guiu ^presentó una po-
nencia sobre sistemas de manejo.
Después de una breve introducción
habla de pracedimientos d^e mejo-
ra del manejo en la productividad
de las cerdas, sigue comentando
las medidas tendentes a optimizar
la productividad de las primerizas,
camentando la influencia de la ca-
lidad^ ^prod^uctiva de las hembras
referido al ^potencial genético.

Considera el reemplaza^miento de
las futuras reproductaras con el
cruce de hem^bras híbridas testa-
das y seleccionadas, se muestra
partidario de reponer con ganado
de la prapia explotación, siempre
que alcan^ce 4a calidad deseada, y
señala Ias normas a seguir en ca-
so de com^prar el ganado de re-
posición fuera de la pro^pia ex;^lo-
tación.

Analiza a continuación la edad
de la primera cubrición, que va li-
gada a la edad y peso de la hem-
bra, al am^biente, estación, luz y
temperatura, a factores de manejo,
cambios y sistemas de alojamien-
to y a factores genéticos, alimen-
tarios y de com^ponentes hormo-
nales, conceptos que analiza ex-
haustivamente tanto en el macho
como en la hembra.

Pasa a continuación a cuestio-
nes de gestación y analiza las nor-
mas de manejo para mejorar la
productividad de las cerdas, las
normas ^oara un diagnóstico ^pre-
coz de la gestación y señala sus
ventajas: posibilidad de descubrir

las cerdas vacías y que se consi-
deraban gestan^tes con el corres-
pondiente ahorro de pienso. Cita
como test el empleo del verraco,
el test hormonal, la detección por
ultrasonidos y la bio^psia vaginal y
el test hematológico.

Analiza la inf6uencia del consu-
mo alimenticio durante la gesta-
ción en el número de lechones y
peso vivo al nacer, y señala que el
ideal es equilibrio entre número de
lechones cerda-año y costo eco-
nó^mico de estos lechones.

A continuacibn habla de I^as ven-
tajas de la sobrealimentación, que
es causa de mortalidad embriona-
ria y Ia pérdida de ^peso en lacta-
ción, y señala finalmente un nivel
de alims^ntación esti^mada durante
la gestación en 2-2,5 kilogramos-
d(a con un aumento de 200-250
gramos diarios durante el mes an-
terior al ^parto.

Comenta la im^portancia del nivel
proteico de la ración, las condicio-
nes de los alojamientos, la tempe-
ratura en la zona de descanso que
tiene un efecto directo sobre Pos
niveles de afimentación. Señala
que a menos calor se ;orecisa más
kilogra:mos de pienso, lo que pue-
de dar lechones menos pesados al
parto.

Pasa a estudiar el parto y las
prácticas que aumentan el núme-
ro de lechones. Hay que mejorar
la habilidad materna, regular la ali-
mentación de la cerda.

Habfa de las condiciones de los
paritorios: tem^peratura, 15 a 20° C
de la ventilación; cerda camada de
30-35 m;/h. en invierno a 120-140
en verano (ocho a diez renovaĴ io-
nes hora); de la velocidad del aire,
0,3-0,5 m/s; la humedad relativa,
7C-80 por 100, y suelos aislados del
frío y humedad co^n ^paja.

Habla de la importancia de la
inducción al ^parto y describe la
ex^perimentación Ilevada a cabo
con cincuenta y nueve cerdas cru-
zadas, primerizas con edad media
de doce meses al parto, y un peso
entre 130-160 Kg alimentadas con
pienso compuesto pro^pio, adminis-
trado en seco y servido a razón
de dos kilogramos cerda/día.

Señala las anormalidades pre-
sentadas y el hecho de que la in-
tervención in^mediata ante estas
ancrmalidades supone la salvación
de muchos lechones, mejorando
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por consiguiente los resultados del
parto.

A continuación estudia el pos-
parto estudiando la alimentación y
las dificultades que presen#a tanto
la sobrealimentación como la in-
fraalimentación.

Analiza Ia swpervivencia de los
lechones y las causas de las bajas
producidas, de I^as cuales desta-
camos que el 33,8 por 100 Fo son
por aplastamiento y el 32 por 100,
por debilid^ad.

Trata dos aspectos interesantes
del "stress" del destete, que pro-
pone reducir entre otros sistemas
permitiendo reunir las camadas
cuando Uas cerdas están aún enc^-
misadas, la práctica de la lactación
múltiiple, formar gru^pos de deste-
te uniforme ^por peso, tranquilizan-
tes orales, empleo de paja, etc.

Y la cuestión de castración de
los machos que recamienda se
practique a los ocho-diez días, y
que de esta forma ei ^proceso de
cicatrización es rapid^ísimo.

Analiza I^a lactación y la influen-
cia del manejo en el rendimiento
máximo de la cerda ^para terminar
señalando que el mejor indicador
de un abundante suministro lácteo
es la condición que muestra la ca-
mada.

Las condiciones fundamentales
para una buena lactación' señala
que son: excelente apetito de Ia
cerda, ali^mentación "ad libitum" a
partir del séptimo día des^pués del
parto, buena condición de salud y
evitar Ia acción de tem^peratvras
elevadas.

Finalmente señala las condicio-
nes del destete a fin de reducir el
intervalo destete-cubrición y con-
seguir un nivel de ovulación ele-
vado.

Señafa el síndrome de cerda del-
gada, es^pecialmente en las prime-
rizas, y Ias necesidades alimenti-
cias en el destete, efecto del ni-
vel de alimento en el posdestete
d'e primerizas, efecto del nivel de
proteína, deI nivel de lactación en
la últi.ma semana, efecto del ayu-
no al destete, etc.

EXPLOTACIONES PORCINAS
Demetrio TEJON

Sobre el planteamiento de las
ex^plotaciones porcinas disertó don
Demetrio Tejón.

Empieza diciendo que debe pri-
mar el concepto econó^mico en las
construcciones ganaderas y seña-
I^ando que cada vez se uti;iza con
mayor énfasis el concepto confort
tanto ^para el hombre como para
los animales, Ilegándose a un ^pla-
neamiento ético. Indica que los sín-
tomas de confort aon: estar acos-
tado en lugar seco, revolcarse en
el barro, bañarse, restregarse, ras-
carse, bostezar, estirarse, acostar-
se cuerpo contra cuerpo, tener re-
flejos mamarios, emitir gruñidos
de placer, etc.

Aipunta unos parámetros clínicos
y otros de ^praducción, tJatos de
conducta y fisiológicos, y señala
unas bases éticas, derechos del
animal, duda en ^cuanto a4 actual
princi,pio de beneficio en la pro-
d^uctividad.

Tam^bién hace referencia al con-
fort humano del operario que ha de
atender a los animafes.

Señala q^ue el alojamiento se de-
be diseñar con un sentido dinámi-
co de óas necesidades de la espe-
cie y teniendo en cuenta el medio
ambiente, bioclima o microclima,
que es de vital i^m^portancia en el
desarrollo del cerdo.

Señala la im^portancia de situar
los diferentes edificios del comple-
jo y su ubi^ca-ción en el entorno ele-
gido. ^

Se impone el sistema todo Ileno
todo fuera a fin de dejar descan-
sar las construcciones.

Habla de la importancia que es-
tá alcanzando la patología zootéc-
nica y la ^patología ligada a las
grandes concentraciones de ani-
males.

Señala la imiportancia que alcan-
za el concepto de micro^bismo en
las explotaciones intensivas debido
al aporte continuo de nuevos gér-
menes y cómo el factor densidad
coadyuva a la difusión de la en-
fermedad, el "stress" de ti^po so-
cial; los ^patólogos aconsejan re-
considerar el es^pacio asignado a
czd^a animal en las grandes explo-
taciones.

Cita a Brochart: "la extensión de
la ex^plotación industrial aparec^
como una herejía socio-económica
y ecol^ógica. EI arg^umento de la
productividad elevada es dis^utible
y la herejía bíolóqica creando Ios
monstruos anabólicos extremada-
mente frágiles".

Señala las dos tendencias: la
que aprovecha sistemas naturales
de ventilación y es influenciada en
menor o mayor grado po.r las con-
diciones ciimáticas locales y la so-
fisticada señalando las ventajas e
inconvenientes en cada uno de los
sistemas.

Pasa a estudiar la incidencia de
la concentración de explotaciones
intensivas en I.a degradación del
medio ambiente, ^problema éste co-
mún a todos los ^países de ganade-
ría desarrodlada.

Se recomienda integrar las ex-
plotaciones intensivas en las ex-
plota,ciones agrícolas establecien-
do una relación entre animales y
superficie agrícola, a fin de frenar
el gigantismo de las explotaciones
paliando así al máximo las fuentes
de contaminación del medio am-
biente.

Habla de la contraposición de
los deseos de los eco'ogistas con
su consumo de proteínas no dis-
minuido, y señala que existe el
problema de la contaminación.

Finalmente expone las neces'da-
des de energía de las explotacio-
nes, calefacción, aireación, etc., y
señala las pérdidas de la siguiente
forma: 48 ^por 100 ^por el techo, 39
por 100 ^por ventilación, 9^por 100
por las ^paredes, 8^por 100 por el
suelo y 4 por 100 ^por las ventanas;
de ahí la necesidad de estudiar los
materiales de construcción.

ENERGIA SOLAR,
Luis BRUNAT

Don L^uis Brunat tocó el tema de
calefacción y aislamiento de las
constru^cciones porcinas.

Contra su intervención en la uti-
lización de la energía solar en ^pla-
cas modulares en el sue'^o de las
explotaciones.

VEMTILACION Y MEDIO
AMBIENTE,
Mr. DAVID

Mr. David habló de la ventila-
ción y medio ambiente en las gran-
jas porcinas.
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Explica cómo en un futuro, que
está ya asomando, lo más impor-
tante de todo será el ambiente, y
en ^particular, el efecto que tiene
en Ia productivid^ad de los cerdos,
su^puesto que su sistema de ali-
mentación cam^biar$ de modo fun-
damental; la conversión de alimen-
to tendrá un nuevo sentido ^para
convertir alimentos de tercera en
alimento de ^primera en I^ugar de lo
actual, que es convertir lo más rá-
pido posible.

Analiza Ios efectos de cada uno
de los factores: tem^peratura, hu-
medad, luz, aire.

En verano el aire sirve^para com-
batir el calor; en cam^bio en el in-
vierno sólo necesitamos retirar ga-
ses y humedad.

Cada fase del ciclo de cría pre-
cisa una tenuperatura adecuada.
Las tem^peraturas críticas para cer-
das están en los 21-25° C; los le-
chones ^precisan tem^peraturas de
34-35° C los primeros cuatro días,
reducidos graduaUmente a los 29-
30° C. En el destete la tem,peratu-
ra debe ser un ^poco alta para co^m-
batir el "stress" del destete; será
de 26-27° C para Ilegar en Pa pró-
xima eta^pa a los 20-21° C.

En el cebo la tem;oeratura no de-
be ser nunca inferior a los 20°
centígrados y no su^perior a los
30° C.

Las hembras en celo tienen su
receptividad ^por debajo de los
25° C sin Ilegar a!os 20° C. La
be ser nunca inferior a los 20°
21° C, incluyendo siem^pre las tem-
perafiuras en la alimentación inge-
rida.

En el control ambiental señala
como una mala ^prá,ctica la recircu-
lación del aire.

Señala que el aire debe calen-
tarse indirectamente ^para evitar
peligros de incendio, de gases, et-
cétera, en el interior de la nave.

EI enfriamiento lo consigue por
eva^poración, señalando los siste-
m^as de humidificación y de control
de luz.

Señala los sistemas de ventila-
ción disponibles que reduce a cua-
tro: entrada lateral, extracción te-
cho, entrada por la cumbrera, ex-
tracción lateral, entrada extremo a
extremo y sistema de falso techo.
Y finalmente el chorro de aire que

parece que se está im^poniendo
nuevamente.

MANEJO DEL ESTIERCOL,

Mr. BERTRAN

EI problema de los tratamientos
del estiércol porcino fueron abor-
dados por Mr. Bertran de la Farge
del I. T. P.

Señala la im^portancia del pro-
blema especial^mente en I^as gran-
des explotaciones y empieza ^por
los procesos de desodorización fí-
sica, bioFÓgica o química.

Hace una clasificación de los sis-
temas de depuración del lisier, sis-
temas mecánicos, físico-quimicos,
fermentación anaerobia y fermen-
tacibn aerobia. Y da una valora-
ción zootécnica y otra doméstica, y
finalmente, como fertilizante.

A continuación desarrolla cada
uno de los enunciados.

Un cerdo produce del 4 al 10
por 100 de su peso en deyeccio-
nes diarias con un equilibrio de
N P K d e 6.4.3.

Señala como sistemas desodori-
zantes Ia inyección en ei suelo la-
brado, el enmascaramiento del olor
por medio de otro olor considera-
do agrada!ble y la oxidación por
medio de diversos ^productos, áci-
do fosfórico, carbón activo, cal,
cloruro fosfórico, etc.

En los métodos biológicos des-
cribe al de las balsas, insuflando
aire. De los métodos físico-quFmi-
cos dice ser demasiado onerosos.
Habla del com,postaje aerobio y
describe su funcionamiento; tam-
bién dedica una exp Ĵ icación al ca-
nal de oxidación y su forma de fun-
cionar.

Inci^d$ finalmente en la valora-
ción de los desperdicios para fer-
tiliza,ción, para reciclaje alimenti-
cio o para gas. Señala q^ue el abo-
nado debe ser considerado por el
contenido del producto en N y re-
poner los otros dos elementos.

En el aspecto alimenticio seña-
la que en el porvenir, si se a^^to-
riza, lo que servirá serán los Fodos
aerobios mineralizados y deseca-
dos que permitirian bajar el coste

de la alimentación en 40 francos
por cerdo.

FinaFmente la obtención de me-
tano de poder calorffico superior
al butano y el ^pro^pano y^menos de-
tonante. No obstante, la técnica no
está aún a punto.

"STRESS",
Mr. LAMPO

Míster Lam^pó presentó un comu-
nicado sobre el "stress".

La muerte de animales en el ma-
tadero y en el curso de su trasla-
do al mismo y la mala calidad de
la carne (P. S. E.) hacen interesan-
te el estudio del "stress", causan-
te de estos daños.

A Ia explotación le conviene un
diagnóstico precoz del mal, asi co-
mo le interesa conacerlo al selec-
cionador.

Se estudian cinco métodos de
diagnóstico de los que sólo dos,
por el momento, tienen un valor
q^ráctico. Arraliza brevemente Ios
sistemas citados y a continuación
da una serie de experiencias ^para
Ilegar a las siguientes conclusio-
nes:

a) Es posible hacer un diag-
nóstico de la susceptibilidad al
"stress".

b) Esta susceptibilidad está de-
terminada, en parte, ^por factores
genéticos.

c) La susceptibilidad al "stress"
está ligada negativamente en el
sentido económico con el aumen-
to diario, el índice de consumo, el
espesor de la grasa dorsal, la ca-
lidad de la carne y ^posiblemente
con la fertilidad.

d) La susceptibilidad al "stress"
está ligada ;positivamente en el
sentido económico con la canti-
dad de carne en canal y con el
porcentaje de jambn y lomo.

La con^clusión ^práctica debe ser
vista en función de la ^producción
de carne ^para la industria chacine-
ra; una selección de cerdós resis-
tentes al "stress" ^parece Fo indica-
do, ,pero ^para los cerdos destina-
dos a carnicería me ^parece que
debe encontrarse una solución in-
termedia.
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^GANADEROS!
PULPA DE AGEITUNAS MELAZADA

y ensacada ^para adicionar a piensos de
vacuno, ovino y cerdos. Excelente resultado

y calidad controlada por el
Ministerio de Agricuitura, que para

prapagar su consumo la subvenciona,
resultando al bajo preclo de 3,50 ptas./kg^,

libre de ^portes en destino.
Dirfjanse al fabricante ESP^UNY, apartado 10,

HUMEDAD 12,5 °/°
PROTEINA BRUtA 10 °/°
GRASA BRUTA 3 °/°
FIBRA BRUTA MAXIMA 28°/°

teléfonos (954) 81 09 06 - 81 0910 - 81 09 24
OSUNA (Sevilla).

Análisis de este ^producto pubticado .
en las hojas diyulgadoras del Ministerio de
Agricultura, núm. 25-77 HDX,
(Antonio González Carbajo,
del Cuerpo Nacional Veterinario.)

M I N ERALES TOTALES 8°/°
UNIDADES ALIMENTICIAS 45 °/°
CALCIO 0,6 °/°
FOSFORO 0,15 °/,

PRECIOS DEL GANADO
MERCADO NACIONAL DE GANADO
TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

Mercado: dia 1 de diciembre de 1978 (cotizaciones)

^hasta)

VAOUNO:

Vaca ^pri^meriza cubierta ... ... ... .. . ... 65.000 ptas./unid.
Vaca 2-4 gestación, frisona (4.000 I.) ... 75.000 ptas./unid.
Vaca cuatro partos, frisona (más de 4.000

litros) ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 85.000 ptas./uniá.
Vaca avileña, con cria ... ... ... ... ... ... 60.000 ptas./unid.
Vaca retinta, con crfa ... ... ... ... ... ... 52.000 ^ptas/unid.
Vaca abasto frisona ... ... ... ... ... ... 70 ptas./kg./vivo
Vaca a^basto frisona, muy b^uena ... ... . 90 ptas./kg./vivo
Vaca abasto charolais ... ... ... ... .. . . 115 ptas./kg./vivo

TERN^ER^S Y R'ECRtA:

Ternero, una semana, frisón ... ... ... ... 16.000 ^ptas./unid.
Ternera, una semana, frisona .. . ... ... . 14.000 ^ptas./unid.
Ternera frisón, seis nreses (200-250 kg.) 155 ptas./kg./vivo
Ternero rubia gallega (150^200 kgJ ... ...
Ternero asturiano ... ... ... ... ... ... ...
Ternera retinta (180-200 kg.) ... ... ... .
Ternera cruzada ctiharolais (200 kg.) ... .
Ternero cruzado charotais, seis meses

(200-250 kg.) :.. ... ... ... ... ... ...
Añojo cruzado charoiais ... ... ... ... ...
Añojo frisón (500-550 kg.) corriente ... .
Añojo frisón (500-550 kg.) ^muy bueno ...
Añojo retinto rematado ... ... ... ... ... .
Toro frisón (800 kg.) ... ... ... ... ... ...
Toro charolais (600-700 kg.) ... ... ... .

Sin cotizar
Sin cotizar

125 ptas./kg./vivo
150 ptas./kg./vivo

165 ptas./kg./vivo
180 ptas./kg./vivo
150 ptas./kg./vivo
155 ptas./kg./vivo
135 ^ptas./kg./vivo
110 ^ptas./kg./vivo
115 ^tas./kg./vivo

(haata)

ovirto:
Oveja tataverana, varias edades, vida ... T.000 ptas./unid.
Oveja talaverana, con crfa ... ... ... ... 9.500 ptas./unid.
Macho reproductor manchego ... ... ... . 10.000 ^ptas.lunid.
Oveja merina, con cria ... ... ... ... ... 8.500 ^pta$:/unid.
Cordero Iechai taiaverano ... ... ... ... . 250 ptas./kg./vivo
Cordero recental talaverano ... ... ... ... 190 ptps./kg./vivo
Cordero pascual talaverano ... ... ... .. 140 ptas./kg./vivo,
Cordero cebo precoz ... ... ... ... ... ... 200 ptas./kg./vivo
Oveja desvieje taiaverana mediana calidad 50 ptas./kg./viva
Oveja desvieje talanrerana, buena caiidad 58 ptas./kg./vivo
Oveja desvieje merina ... ... ... ... ... ... 60 ptas./kg./vivo

COMENTAF^I O:
Para una oferta media de corderos y ovejas con cria, Ias coti-

zacianes se mantienen entodo el ganado de prodvcción y pa-
ra vida. En cambio svfre vna baja espectacular el cordero
leohal (baja da 40 ptas./kg./vivo) siendo més moderada la
baja de recentales y pascuales.

CAP^R9N0:
Cabra ^parida, con crta ... ... ... ... ... ...
Cabra parida, sin cria ... ... ... ... ... ...
Cabrito lechal ... ... ... ... ... ... ... ...
Cabra desvieje ... ... ... ... ... ... ... ...

EQUINb VIDA:

8.500 ^ptas./unid.
5.500 ^ptas./un1d.

250 ptas./kg./vivo
45 .ptas./kg./vivo

Pareja labor mediana ... ... ... ... ... ... 80.000 ^ptas./par
Poneys silla ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28.000 ptas./par
Caballo silla ... ... ... ... ... ... ... ... ... Según ctase
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RIEGO POR GOTEO ^
UNA TECNICA QUE SE VA IMPONIENDO
Con tuberías de Polietileno Alkathene CN^122

Las tuberías de polietileno Alkathene
CN-122, materia prima fabricada por
ALCUDIA, S.A., presentan no sólo unas
cualidades óptimas para su empleo
en rieyos por asper,ión o yoteo, sino
una serie de ventajas a las tuberías que
hasla ahora parecían insustituibles.
Sus propiedades más destacadas son:

Gran resistencia a las heladas.
- Gran duración por su resistencia al

envejecimiento producido por
la radiación solar.

- Flexibilidad, incluso a bajas
temperaturas.

Resistencia química a los agentes
agresivos, tales como ácidos y bases
diluidas, sales minerales, etc.
Menor coste en las instalaciones de
riego, por su sencillez de montaje y
por el menor uso de accesorios.

RIEGO POR GOTEO
La escasez de agua es elfactor
limitante del crecimiento de las plantas.
Nuestro país es árido y falto de agua,
por ello gran mayoría de sus tierras son
improductivas o escasamente
productivas.
En algunos casos se dispone de agua,
pero por sus altos contenidos en sales
no pueden ser utilizadas al aplicar
riegos por gravedad o aspersión. Todos
estos graves problemas pueden ser
resueltos fácilmente si se instalan en los
cultivos de frutales v hortalizas el
moderno riego por goteo o gota a yota.
Entre las numerosas ventajas que
proporciona el riego por goteo cabe
destacar las siguientes:
- Ahorro de agua hasta un 50 %
- Obtención de cosechas más precoces,

de más calidad y con mayores
rendimientos.

- Riegos de cultivos sin nivelación.
- Control de malas hierbas.
- Ahorro de mano de obra y de abonos

al distribuirse éstos disueltos en
el agua de riego.

- Utilización de aguas salinas.
- Distribución homogénea del riego

por no afectarle los fuertes vientos.

A LCUDIA, S. A.
Empresa para
la Industria Quimica

Oficines Centrales:
Avda Brasil. 5- EDIFICIO IBERIA MART II
Tels. 455 42 13 - 455 01 71 - Madrid-20
Planta^ de Produccibn:
Puertollano ^C^iudad Reall
Morell ITarragonal
Asiatenne TAcnica y Deearrollo:
Embajadores. 183 - Madrld-5 - Tel 239 87 O6
Delegecibn Cataluña:
Londres 20 Barcelona 1 5- Tel 322 18 51
Delegatibn Centro:
Avda. Bras^l 5^ EDIFICIO IBERIA MART II
Tels. 455 38 37 - 455 39 01 ^ Madrid-20
Delegación Levante:
Cron;sta Carreres. 9. 8.° D- Valenaa-3
iels 322 90 23 - 322 90 04
Delegacibn Norte:
Gran Via. 17 - Bilbao 1
Tels. 24 70 02 - 416 16 55^66-77



REG%PL/^ST "
da más ventajas

en riego por goteo
Sus tuberías
tur,^ y
REG/^LENO, están
fabricadas con el
acreditado polietileno
Alkathene CN-122
de ALCUDIA, el de
mayor duración y
resistencia.

4 Ahorro de agua y mano 9 Aprovechamiento de
de obra en ún 60 °^° terrenos áridos y
aproximadamente. arenosos.

rj Posibilidad de abonar ^Q Posibilidad de regar
con la misma con aguas salinas.
instalaĴ ión.

fj Hasta un 40°^° más de
REGAPLnST° es el rendimiento, calidad y
primer fabricante que uniformidad en los
desarrolló esta técnica cultivos. ^
en España.

REGnPLnST° es la
única firma mundial que

] Reparto uniforme del
agua sólo donde se
precisa: la raíz.

ha creado con patentes .
propias, hasta 10 $ Reducción de las malas
sistemas diferentes de hierbas y
Riego por Goteo. enfermedades.

^ 0at"Iea.^
Q ^c°^^,G^ O\

^ ^ ,^

^^^a S\^ SPt J^
^ t^^ ^ cv.-. k

lJ -.t ^^ P' ^.°^ GP^ se^ ^ 5 o`^ `

a o e
, +^ ^'. a^óQ^,ra ^^^P^P^C^ i

^ P
Sistemas Patentadoa y Fabricados por NEOF'LI^ST, S.A. f^5^ c^ P c^^ 0^ 0^



Nuestros me jores aliados:
los éxitos de su cosecha

remolacha azucarera
En los primeros puestos de los
ensayos oficiales de variedades.

CARACTERISTICAS:
• Vigorosa en la germinación.

Buena nascencia.
• Resistente al fríoy los herbicidas.
• Apta para secano y regadío.
• Rápida y abundante producción

de hojas.
• Muy apta para la recolección

mecánica.
VARIEDADES:
• POLYRAVE " E"
Gran rendimento en kilos.
• POLYRAVE "N"
Mayor contenido en azúcar.

POLYRAVE La SEMILLA CERTIFICADA,
avalada por un constante
trabajo de ensayo e
investigación en España.

Disponible como semilla
multigermen o de precisión
(monogermen técnica), pildorada
o desnuda.

^̂ usave
FELIX BOIX^78•APARTADO 2.363

MADFIID^IB
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Vacuna combinada contra el moquíllo,
hepatitis vírica y leptospirosis canina

Liofilizada

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



CONGRESO
EUROPEO EN PARIS

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD DEL

GANADO VACUNO
15 COMUNICACIONES PRESENTADAS

HACIA SISTEMAS

DE PRODUCCION EXTENSIVAS
Por J. Manutl CID DtAZ •

Más de 260 investigadores, eje-
cutivos y profesores especializa-
dos en la p^roduccíón de ganado
vacuno partici^paron recientemente
en BEEFPRO: Congreso Eurapeo
para Mejorar ta Productividad del
Ganado Vacuno.

La conferencia, que se celebró
en París, fue patrocinada ^por las
divisi,ones Elanco de las cam^pañías
Eai Liily de Eurapa. Diecinueve na-
cianes estaban representadas por
algunos de sus mejores expertos
en ganado vacuno.

(') Veterinario.

EI doctor Mel Perelman, presi-
dente de Eli Lilly International Cor-
paration, com^pañfa matriz de las
firmas patrocinadoras, con sede
central en tnd^ianá^polis (Indiana,
Estados Unidos), dio la bienvénida
a los participantes en BEEFPRO.

"Si bien algunas personas tie-
nen la imagen de que el ganado
no es rentable ^porq^ue se le consi-
dera como un corrupetidor del hom-
bre en cuanto a Ias proteínas ne-
cesarias para la supervivencia, el
ganado ^puede ^prodv Ĵ ir proteínas
de muy alta cal'idad a partir de

unos piensos de una cal^idad rela-
tivamente baja y que no están re-
ñidos con los alimentos que preci-
sa el ser humano", dijo el doctor
Perelman.

Instó asimismo a todos los par-
ti^ci^pantes a que BEEFPRO sea el
comienzo de una tructifera partici-
pación científica^ eurapea con vis-
tas a mejorar la rrutrición del ^ga-
nado vacuno y au^mentar la produc-
cibn q^ue satisfaga las crecientes
demandas del constrmidor euroq^e+o
respecro a una carne de la más al-
ta calidad.
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BEEFPRO

Una presentación audiovisual
planteaba, de forma dramática, la
interrogante: ^Se puede satisfacer
en un futuro la demanda de carne
de vacuno de los consumidores
euro^peos con los sistemas y prác-
ticas de marketing tradicionales?
Las ^presentaciones y discusiones
que siguieron se refirieron a este
tema.

Quince comunicaciones fueron
presentadas ^p^or eSpecialistas en
ganado vacuno de Bélgica, Dina-
marca, Francia, Irlanda, Italia, Rei-
no Unido, Estados Unidos y Ale-
mania occidental. Entre Ias mate-
rias a que hicieron referencia ^po-
demos incluir el análisis de los sis-
temas actuales eurapeos de pro-
ducción de vacuno, nutrición, me-
jora del rendimiento con sustan-
cias no nutritivas dis^ponibles en el
mercada, así como posibilidades
futuras y aspectos cualitativos de
la ^produ^cción de ganado vacuno
en Europa.

AI concluir BEEFPRO, el doctor
R. Ferrando, jefe del Departamen-
to de Nutrición Ani^mal de la Fa-
cultad de Veterinaria de Alfort
(Francia), indicó que la crianza del
ganad'o vacuno, qve contribuyó a
la industrialización y urbanización,
se errcuentra actualmente sometida
a presiones como consecuencia de
la pérdida continua de tierras de
cultivo. En Eurapa oscila entre 0,2
a 0,3 hectáreas "^per capita".

"EI consumo de carne de vacu-
no va en aumento y es probabte
que continúe subiendo", manifestó.

"En el futuro, la competencia en-
tre una ^producción intensiva de
carne de vacun^o y el hombre dará
com^o resultado un incremento de
los sistemas de ^producción exten-
siva. EI ^princi,pal problema de la
producción de carne de vacuno es
el desequiVibrio general entre la
industria y la agri^cultura", terminó
diciendo el dactor Ferrando.

Aparte de la ^presentación farmal,
y durante el tiem^po que duró la
BEEFPRO, estaban expuestos vein-
ticuatro posters que resUmían los
resultados de la investigación so-
bre otras cuestiones clave que fue-
ron expiicados a los asistentes por
sus respectivos autores.

EL VACUNO EN
EUROPA,

Dr. CUNNINGHAM

La primera sesión, producción
de carne de vacu^no, estuvo a car-
go de J. Coléou, jefe de Ani^mal
Science del Instituto Nacional ^pa-
ra Agricultura y presidente del Cen-
tro de Investigación so^bre Econo-
mía y Organización de la Produc-
ción Animal (París, Francia).

"La estructura de las poblacio-
nes de ganado vacuno en Europa"
fue el título de la ^presentación he-
cha por el doctor E. P. Cunnin-
gham. EI dactor Cunningham es el
jefe de Reproducción Animal y Ge-
nética en el Instituto Agrícola de
Dublín, profesor de Genética Ani-
mal de la Universidad de Dublín
(Irlanda) y presidente de Ia Asocia-
ción Euro^pea para Reproducción
Animal.

EI doctor Cunningham comenzó
su disertación indican.d^o que la po-
blación de carne de vacuno en Eu-
rapa no es significativa ^porque una
elevada proporción de Ia produc-
ción de carne de vacuno se origi-
na a partir de la manada o reba-
ño de vacuno de leche. Manifestó
que la población total de vacuno
en las diecisiete naciones de Eu-
rapa occidental es casi unos cien
millones de cabezas. Aproximada-
mente, treinta y nueve millones de
cabezas constit^uyen ^la población
permanente de vacas y el resto son
animales jóvenes, o bien animales
que se ceban ^para el sacrificio.
Del número total de animales sa-
crificados en las naciones de la
Camunidad Económica Eurapea, el
30 por 100 son vacas de desecho,
el 30 ^por 100 son toros jóvenes, el
28 por 100 son terneras provinien-
tes de rebaños vacunos de leche
y el 12 por 100 son terneras ceba-
das para luego ser sacrificadas.
Unicamente el 20 ^por 100 del to-
tal proviene de rebaños de gana-
d^o vacuno de carne. En contraste
con esto, el doctor Cunnirrgham in-
dicó que más del 80 por 100 de
la carne de vacun.o producida en
los Estados Unidos proviene de re-
baños de ganado vacuno de carne.

Tanto la producción de carne de
vacuno camo el vacuno de leche

se encuentra en desequilibrio con
tendencias hacia el consumo en
las naciones de la C. E. E., señaló
el doctor Cunning^ham. EI consu-
mo de prodvctos ^lá^cteos es bajo
mientras qve la producción es alta.

EI consumo de vacuno va ^por
delante de su prodvcción. Los pre-
cios son manipulad^os, por consi-
guiente las presiones económicas
que forzarían unos ajustes de pro-
ducción no existen.

Existe una tendencia, indicó el
doctor Cunningham, hacia la intro-
ducción de la crianza norteameri-
cana en los rebaños de ganado va-
cuno de leche de la Europa occi-
dental mediante inseminación arti-
ficial para aumentar la producción
láctea. Debido a que las razas de
vacuno de leche de Norteamérica
tienen una canal de inferior cali-
dad, esta práctica puede tener un
efecto sustancialmente negativo
sobre el valor de la canal.

MANEJO DEL
VACUNO INTENSIVO,

VS. EXTENSIVO Hr. BERANGER

"Sistemas de manejo en la pro-
ducción de ganado vacuno en Eu-
rapa: Praducción intensiva vs. pro-
ducción extensiva." Esta presen-
tación fue tratada por Mr. C. Be-
ranger, director de Producción Ani-
mal, Instituto Nacional de Investi-
gación Agrícola, Theix (Francia).

EI señor Beranger describió tres
tipos de ^producción de carne de
vacuno cuya práctica se realiza en
toda Eurapa. EI sistema intensivo
requiere un crecimiento rápido y
continuo a^partir de piensos de al-
to va^lor energético, inexistencia de
pastoreo o únicamente durante pe-
ríodos cortos, y sacrificio antes de
los dieciocho meses de edad, en-
tre 500 y 600 Kg. de ^peso vivo.
En este sistema los animales que
con mayor frecuencia se em^plean
son toros jóvenes. Las ventajas del
sistema intens^ivo las constituyen
las mejoras que se consiguen en
cuanto a conversión del ^pienso (de
30 a 60 ^por 100 menos de unida-
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des de pienso por kilogramo de
ganancia), menas requisitos de
tiempo y mano de obra y mejor
planificaciórN y manejo.

EI sistema seuniintensivo es po-
pular en ias áreas donde existen
pastos. En este s^istsma se int^cuye
uno o dos perfodos de pastoreo y
engbrde en cebaderos. EI creci-
miento no está erMmarcado en un
régimen continuo y los pesos de
matad^ero oscilan desde 500 a 700
kilogramos y entre dieciocfio y
veintiséis meses, de a^cuerdo con
io manifiestadb ^por el señor Be-
ranger.

"Desde un ^punto de vista gene-
nl -ex^puso el señar Beranger-
et sistema semi^intensivo puede
prociucir, de manera eficiente, un
ryivel el^evado de ^carne por hectá-
rea, sin necesidad de tener que
utilizar en gran manera los cerea-
les y proteínas de precio elevado.
La hierba cortada durante el vera-
no y conservada como un buen si-
laje para que sirva de alimento d^u-
rante ai invierno ,puede contribuir
al 70-75 ^p^or 100 del consumo total
de ^pienso.

EI señor Beranger ind^icó que en
el sistema extensivo los novillos y
novillas van crediendo de forma
moderada e irregu^lar durante va-
rios -perfodos en régivnen de ^pas-
tarea. Se sacrifican a edades que
oscilan entre treinta y cuarenta me-
ses, y los ^pesos son de 550 a 750
kilogranros. Este sistema viene bien
en aquelVos tipos de ^pastizales con
rendimi^entos mínimos. EI ganad.o
se crfa ^principalmente a base de
hierba y heno o aNqunos sub^pro-
du^ctos, tales como Ia ^paja o ptripa
de remolacha. Comen ^poco grano
o silaje.

ESTRUCTURAS DE
PRODUCCION,

Mr. DAVID ALLEN

"Fuentes de ^producción en Eu-
ropa de ^carne de vacuno." Este
constituyó el título d'e la presenta-
cibn de M^r. David Allen, jefe de los
Servicios ^para Mejora del Ganado
Vacuno, ^pertenecien-te a la comi-
sión •oa.ra Carne y Ganado del Rei-
no Unido. EI doctor Allen indicó

que, generalmente, se reconocen
las ventajas de Ia al'imentación de
toros ^en ^la mayería de las naci^o-
nes eurapeas, mientras que di^oha
práctica apenas ha progresado en
G^ran Bretaña. Indicó el doctor
Allen que de aauerdo con las prue-
bas reaNizadas por la anterior co-
misión se ha demostrado que los
toros pueden ser más rentables
que los novillos en un sistema de
^producción de carne a diecioc^ho
meses.

EI doctor Allen revisó tres estr^uc-
turas de ^producción de ganado
vacuno. De estas estructuras la
m,ás corriente la constituye la ^ma-
nada sen^cilla con doble finafi^dad,
donde et ternero viene a ser sólo
un subproducta de la prodvcción
de 9eche. En el extremo apuesto
nos encontramos con una estnuctu-
ra integrada tbpica inglesa, donde
la manad^a de lechales currrple una
doble rinalidad^. Es deci^r, Ias ma-
nadas d^e raza Friesian son cruza-
das con toros. Los •novillos que na-
cen det cnuce, y la mayor ^parte de
pura raza, son criados para carne.
Las navillas son destinadas camo
animales de reemplazo para la ma-
nada de te^chales.

"Entre una y otra estructura
existe otra inter^media -indicó el
doctor Allen- mediante la cual
las terneras de ^pura raza, y desti-
nadas a^cumpli^r una doble fina-
lidad en cuanto a necesidades de
ani^males de reerrroUazo de la ma-
nada vacuno de ledhe, tiene que
produ^r un solo ternero en cada
monta. Este animaP se cría para
carne. y la ternera es idvalmente
sacrificad^a ^para carne de vacuno.
I ^s planifioadares de la C. E. E.
h^n ^prestado atencfón a este sis-
tema. auesfo que 'fes irnc^umbe el
nrobfema de ^prooorcianar la ade-
cuada orod^ucción de ganado va-
cuno sin tener que ^^umentar el
número de vacas de lec^he y los
^onsiquiPn^tes Pxcedentes lácteos,
manifes+ó el d^octor Allen.

CRUCES INDUSTRIALES,

W. PP.BST

Ef doctor W. Pabst, del Instituto
de Genéti^ca y Producción Ani^mal,

de la Universidad de Georg-August,
Góttingen (Al^emania), se refirió al
terna: "Estrategia para conseguir
un cruce óptimo".

"Puesto que en Eurapa la mayo-
rfa del ganado vacuno proviene de
vacas de leche destinadas a cu^m-
ptir una doble finalidad, e^l cruce
con razas vacunas especializadas,
para ^mejorar el rendimiento del ga-
nad^o sometido a régimen de en-
gorde, es de gran i^m^portancia ^pa-
ra la producción en Europa de ga-
nado vacuno en un futuro cerca-
no", manifestó el doctor Pabst. Co-
muni^có que, aproximadamente, el
18 por 100 de las inseminaciones
en manadas de vacuno de leche
de la C. E. E. .puede clasificarse
como oruces. Esta práctica es co-
rriente en el' Reino Unido, Repúbli-
ca de Irlanda y Francia, donde de
1/4 a 1/3 del ganado va^cuno de
leche es inseminado por toros que
provienen de razas destinadas a
cumplir 1a deble finalidad indi-
cada.

Los cruces simples de va^cas ale-
manas Friesian con sementales de
raza Red & White va aumenta•ndo
en Alemania. En Dinamarca y Paí-
ses Bajos se abservan unas ten-
dencias sirnilares.

"Los cruces can tres clases de
razas san^ de gran importancia en
el Reino ^Unido, donde a^proximada-
mente un 90 ^por 100 de 1,9 millo-
nes de ga^nado vacuno de leche
son cruces que no^m^almente son
cubiertos con toros de una terce-
ra raza, tal como Charofais. South
Devon, Sim^mental o Limousin", ex-
puso el doctor W. Pabst. De igual
fonma, las ^crfas de vacas de la ra-
za German Angus (princi^palmente
los cruces Aberdeen Angus Ger-
man Friesian) son cubiertas con
toros Gharolai^s o Sim^mental.

Si bien las investigaciones qve
se han Ilevado a cabo en Alema-
nia han demostrado que el gana-
do que ha sido cruzado tiene un
mayor rendimiento de la canal y
un índice de crecimiento más rá^pi-
do; esta práctica siQUe siendo in-
signifi^cante en al'gunas naciones,
manifestó el dpctor Pabst. Según
el pun±o de vista de alemania, in-
dicó aue la fenta ado!pción del sis-
tema de ^cruce ^puede que sea de-
hido a una serie de factores, in-
cluyendo el aumento de los ^pro-
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blemas del ^parto de las vacas y
la inexistencia de un sistema de
marketing con diferencias de pre-
cio a efectos de calidad de car-
nes de vacuno.

FORRAJES Y CEREALES,

Dr. M. KAY

"Forrajes ^o cereales ^para la ^pro-
du^cción e^conámi^ca de carne de
vacuno" fue el tftlilo de la comu-
ni^cación del doctor M. Kay, cien-
tffico del D^parta^mento de Nutri-
ción Aplicada def Inst+tuto de In-
vestigación que se en^cu^entra en
Rowett, Bucksburn, Aberdeen, Es-
cacia.

La corr^posición q^ufmica de los
granos de ^cereales, si bien varfa
a4ga entre estaciones y variedades,
es bastante constante entre un
año y el siguiente. Las ^pruebas que
sobre digestibilid^ad han .sid^o rea-
lizadas ^indican que su digestibili-
dad de materia seca es consisten-
temente alta en el margen del 78
aN 82 ^por 100", dijo el doctor Kay.

Las ,producciones de las cose-
ohas de forraje varían considera-
bl^emente camo consecuen^cia de
diferentes condiciones climáticas
y tratamientas fertilizantes. La
composición y digestibil^idad dsl
forraje de^pende ta^mbién enorrr^e-
mente del estado de madurez en
que se encuentran auando son re-
colectados, indicó el doctor Kay.

Con los sistemas de produ^cción
de ganado vacun.o em^pleados en
Gran Bretaña, la canversión de ma-
teria seca y energía en peso vivo
son ^mejores ipara el ganado en-
gordado con cereales, forraje de
maíz o forraje de re^m^olacha que
si se les d^a mezclas de cereales y
pastos frescos o conservados. De
acuerdo ^con el^ doctor Kay, el fo-
rraje de maíz y el de remolacha
son los más eficientes en términos
de ganancias de ^peso vivo ^po^r hec-
tárea, sin embargo, el doctor Kay
dijo que el elevado costa de ^pro-
ducir forraje de remolac4^a hace
que el forraje de mafz sea el sis-
tema más atractivo en la act^uali-
dad.

UTILIZACION DE FORRAJES,

Dr. JM. WILKSON

"Método ffsico y qufmico para
mejorar la utilización del forraje
por el ganado vacuno". Este tema
fue presentado ^por el doctor J. M.
Wilkinson, encargado de la Sec-
ción para Conservación del F^orra-
je, De^partaménto de Agronom(a,
Instituto Investigación de Pastos,
Hurley, Ingdaterra.

"La granulación de hierbas se-
cadas y legumbres a menudo pro-
porciona una mejora en los fndices
de ganancias de peso vivo del ga-
nado vacuno", ex^puso el doctor
WiJkinson.

Existe una mejora en cuanto a
valor de la energia neta debido al
proceso ffsico. Esta mejora está
asociada con un aumento en la
energfa absorbida en forma de ami-
noácidos con relación a la absor-
bida cam^o á^cidos grasos volátiles,
iniormó el doctor Widkinson.

"EI tratamiento con ácido fórmi-
co del ensilaje ha mejorado consis-
tentamente su utiliza^ción ^por ^parte
del ganado vacuno, pero el ácido
es corrosivo ^para el equipo de en-
silar", indicó el doctor Wilkinson.
Indicó que el tratamiento de la ce-
bada entera con hidróxido de so-

ción Animal de la Universidad de
Nottingfiam, Inglaterra.

EI profesor Franco Valfre, del De-
part^amento de Nu^trición y Alimen-
ta^cfón Animal, Universidad de Pe-
rugia, Italia, presentó una cómuni-
cación titulada "Modificaciones de
Fermenta^ción en e^l Rumen/Meta-
Iismo".

"Las necesidad^es mundiales de
alimentos en este siglo han orien-
tad^o, por necesidad, la investiga-
ción zootécnica aplicada hacia las
especies de animales poligástri-
cos", ^manifestó e4 ^profesor Valfre.
La FAO calcula que en el año
2000, en comparación con la ac-
tualidad, la demanda de energfa y
^prote(na habrán au^mentado en más
del 55 ^por 100. Por otra parte, los
cereales de alto contenido de pro-
tefnas y^piensos para la producción
animal se ^habrán reducido para
ese año en un 60 por 100. Dicha
redvcci-ón, como mfnimo en parte,
será debida a la co^m^petencia que
habrá entre el hombre y los ani-
males monogástricos.

EI prafesor Valfre revisó varios
medios para mej^orar ex^perimental-
mente la produc^ción de energfa a
partir del rumen, ^pero concluyó en
que el cam^po sigue estando total-
mente abierto.

dio, en ex^perimentos, ha prapor- MONTESINA,
cionado a la cebada la mis^ma di-
gestibilidad que si hubiera sido
machacada.

EI dactor Wifkinson ^propuso que
debiera haber una forma ^para tra-
tar toda la cosecha, tanto la paja
camo el grano, ipara mejorar el
valor de la energía general y, por
tanto, su utilización.

RESUMEN
METABOLISMO,

PProf. J. Franco VALFRE

La Sesión III, que se refería a
las sustancias no nutrit^ivas ^para
mejorar e1 rer^dimiento del ganado
vacuno, fue ^presidida por el d^oc-
tor H. Swan, catedrático de Produc-

Dr. A. P. RAUN

"Efecto de la monensina sobre
la eficiencia de I^a energía" fue el
tftulo de la presentación que hizo
el dactor A. P. Raun, jefe de In-
vestigación sabre Nu4rición Animal,
Laboratorios Investigación L i II y,
Greenfield, Indiana, USA.

"EI mecanismo exacto mediante
el cual la mejora de eficiencia to-
tal ^producida ^por Rumensin sigue
sin ser determinado y, ^por supues-
to, que constitu^irá el tema de inte-
rés académico d^urante cierto tiem-
^po. La información más importante
so^bre este descubrimiento ya se
sabe; el Ru^mensin ^proporciona por
vez ^primera un método práctico
para modifi^car la fermentación en
et rumen y mejorar la eficiencia
del ^proceso de fermentación", ex-
puso el doctor Raun.
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Basándose en todo el trabajo de
investigación realizado y experien-
cia a nivel de uso c^amercial, el
tioctor Raun c^omunicb 'que Ru-
mensin mejora la producción de
ácido ^pro^piónico en el rumen, tan-
to con las raciones de alto conte-
n^ido en forraje como con las de
alto contenido de grano. Con las
raciones d^e alto contenido de gra-
no mejora la eficiencia del pien-
so aproximadamente en un 10 ^por
100, mientras que el porcentaje de
g a n a n cia permanece invariable-
Con las raciones de alto conteni-
do de forraje, Ru^mensin mejora el
porcentaje de ganancia y eficien-
cia de^l pienso. Rum^ens^in ;produ^ce
aumentos en la retención de ener-
gía digesti^ble dietética en la ca-
nal camestible igual en magnitud
a las m^ejoras en la eficiencia del
pienso.

DOSIS-RESPPUESTAS
CON MONENSINA,

Dr. J. HAWKRIDGE

EI doctor J. Hawkridge, coordi-
nador de investigación sobre nu-
tricibn de rumiantes, Centro Inves-
tigación Lilly, Windles^ham, Surrey,
Inglaterra, informó sobre las "R^e-
laciones dosis-res^puesta con m^o-
nensina en condiciones europeas".

Esta investigación, que com^pren-
día ^más de 100 pruebas, hasta la
fecha, se realizó después de ha-
ber realizado una gran labor in-
vestigadora en las fstados Unidos,
debido a las diferenCias entre la
prodvcción en Eurapa y los Esta-
dos Unidos, expli^có el d^octor Haw-
kridge.

"Se ha visto que con las dife-
rentes dietas, razas y sistemas de
manejo probados, cabe es^perar
que se produzca un nivel similar
en cuanto a mejora en la eficiencia
de la conversión del ^pienso. Sin
embargo, esta mejora ^puede con-
seguirse de d^istin^tas maneras, ya
sea co^mo un aum^ento en la ga-
nancia diaria media o una redu^c-
ción en el aonsumo de pienso 0
una combinación de am^bas cosas",
dijo el doctor Hawkrid^ge.

La forma más simple y exacta

de administrar el Rumensin es en
bos ^piensos completas, ^pero cuan-
do éstos no se em^plean, la admi-
nistraCión de unos niveles fijos en
los suiplementos o correctores nos
dará como resultado Pa consecu-
ción de unas ^mejoras del creci-
miento.

En régirnen d^e ^pastoreo, a pesar
de la posible variación que pueda
existir en cuanto a consumo, con
ef Rumensin se consiguen unas
mejoras altamente significativas en
cuanto a ganancia diaria media,
consiguiénd^ose de esta f^orma que
los animales desarrollen aún más
su verdadero ^poterrcial de creci-
miento.

"Parece que independientemente
del sistema de manejo o dieta em-
pleada se pueden encontrar méto-
dos prácticos para la administra-
ción d Rumensin, los cuales es_tán
total^,mente justificados bajo un
punto de vista econámico", con^clu-
yó diciendo el doctor Hawkridge.

ANABOLICOS,

Dr. J. F, WAGNER

"Anabólicos en el rumiante" fue
el títuto de Ia disertación del doc-
tor J. F. Wagner, Laboratorios In-
vestigación Lilly, Greenfield, India-
na, USA.

"Las drogas anabólicas, que
afectan a la fun^ción meta^bólica del
anima^V para aumentar la deposi-
ción ^proteica, que ^por lo general
se consigue al au^mentar la re4en-
ción de nitrógeno, han sidó em-
pleadas en ganado vacuno y ovino
desde princi^pios de hos años cin-
cuenta", manifestó el doctor Wag-
ner.

Las ag^entes anabólicos estimu-
lan e1 crecimiento pifiuitario, lo oual
trae camo resultad^o en un aumen-
to de la secreción de la hormona
deI crecimiento, explicó el doctor
Wagner.

EI doctor Wagner revisó los da-
tos de la investigación por él rea-
lizada con estradiol. Se requieren
unas dosis de estradiol extrema-
damente bajas ^para conseg^uir una
actividad anabólica cuando se ad-
ministran por vía iparenteral. Se ha
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desarrollado un im^plante con libe-
ración controlada que ^puede libe-
rar las d^iminutas cantidades de for-
ma uniforme cuando es insertado
parenteral^mente. Además, el im-
p4ante se ^p^^rede quitar y I^os nive-
les de estradiol en tejido se en-
cuentran por debajo de los del ga-
nado control a Ias veinticuatro a
treinta y seis h^oras.

CALIDAD DE LA PRODUCCION,

Dr. B. B. ANDERSON

Mísfier H. de Boer, director del
Instituto de Investigación de Pro-
ducción Ani^mal, Schoonord, Zeist,
Holanda, ^presidió la sesión final,
que trataba de los "Aspectos cua-
litativos de ta ^producción en Euro-
pa de carne de vacuno.

En una presentación titulada
"Aspectos cuantitativos y cualita-
tivos de la canal de ganado va-
cuno relacionados a las razas y
sistemas de alimentación", el doc-

tor B. Bech Andersen comunicó
que la canal y calidad de la car-
ne tienen inuportancia, bajo un pun-
to de vista económico, para la in-
dustria deI ganado vacuno. Si bien
se han realizado esfiudios sobre
estos factores, no existen unos ras-
gos o características bien defini-
dos, sino cuestiones abstractas con
dif^erencias entre distintas nacio-
nes, así ccmo categorías de ani-
males.

EI doctor Andersen reco^mendó
los medios siguientes, mediante los
cuales los criadores d^e ganado va-
cuno pueden satisfacer las deman-
das de Ios consumidores con re-
lación a canal y calidad de la car-
ne.

En Ias manadas de ganado va-
cuno de leche em^plear sementa-
les ,probados a efe^cUos de progenie
con elevado valor de reproducción
para ^producción de lec^h^e y mus-
cularidad y calidad de la carne.

En las manadas especializadas
de ganado vacuno de teche, cubrir
las vacas que se encuentren en
peares condiciones con sementa-
les que ya han sido pro^bados.

En las manadas de ganado des-
tinado a carne, e^mpl^ear sementa-
les !prabadbs a efectos de conse-
guir una buena canal y calidad de
la carne.

Los toros que van a ser sacrifi-
cados al alcanzar el ^peso vivo de
300-400 kilos deb^en ser ali^menta-
dos de forma intensiva con más
piensa concentrado que forraje
durante la totalidad del período de
engorde.

Los toros que van a ser sacri-
ficados a^l al^canzar un ^peso alto
pueden ser alimentados con ele-
vadas praporciones de forrajes de
buena callidad. Con frecuen^cia es
preciso administrarles raciones de
acabado con alto valor energéti-
co, es^pecial^mente en aquellas ra-
z^s que tardan en alcanzar la ma-
dvrez.

EI engorde de novilóos puede ser
muy intensivo, o bien en régimen
de ^pastoreo o con forrajes de ca-
lidad ^pobre. De acuerdo con el
sistema de clasificación, genotipo
y^peso al sacrificio, puede ser
aconsejable un ^per(ado de acaba-
do con un elevado nivel de ener-
gía. ` ,
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ECONOMIA
AGROALIMENTARIA

INTEGRACION
VERTICAL

LAS EM PRESAS
CAPITALISTAS

Y LA AGRICULTUR4

N U EVAS
CORRIENTES

DE PENSAMIENTO

Crónica desde Francia
Por J. $RIZ ESCRIBANO (*)

(') Dr. ingeniero Agrónomo.

A la largo de una semana, del
4 al 9 de septiembre, los ex,pertos
europeos en economía agraria
han aprovechado un pequeño pa-
réntesis posveraniego para re-
unirse en la ciudad francesa de
Dijon y analizar atgunos de los
muchos maies que aquejan a la
agricultura europea, desde un
enioque primordialmente econó-
mico.

La peculiaridad de estos con-
gresos es la heterogeneidad de
los asistentes, que si bien tienen
un denominador común, que es la
economía agraria, su procedencia
y actividades son muy diversas:
profesores de universidad, funcio-
narios, investigadores, empresa-
rios, deFegados de asociaciones
de productores, consumidores, et-
cétera.

Todo eilo le confiere una mayor
agilidad, en un marco menos in-
tormal al que suele ser usual en
otro tipo de reuniones de institu-
ciones internacionaies.

EI tema básico trataba sobre los
problemas que plantea a la agri-
cultura el proceso de integración,
sin embargo, había otros temas
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secund.arios q^ue flotaban en el
ambiente y con un peso específi^co
m^uy elevado, ta^les como la am-
pliación de la C. E. E. a los tres
países candidatos mediterráneos.

ECONOMIA AGRARIA,
AGROALIMENTARIA Y RURAL

La ponencia bajo ese título
corrió a cargo del profesor L. Ma-
lassis, director del Instituto Agro-
nómico Mediterráneo de Montpe-
Ilier. Después de hacer una serie
de consideraciones sobre el tri-
ple ámbito que afecta a los eco-
nomistas agrarios en general, pun-
tualiza cómo la teoría de la su-
pervivencia de la explotación fa-
miliar es uno de los hechos más
importantes para comprender la
evolución de las formas de orga-
nización de la producción agraria
occidental.

La "capitalización indirecta" de
la agricultura se manifiesta de
varias formas:

a) Una mayor participación de
la economía agraria en la eco-
nomí.a de mercado.

b) Aumento de la praporción de
capital, debido, por una parte,
a una disminución de la pobla-
ción activa agraria (un 4 por
100 anual en Europa) y un in-
cremento del capital técnico
(5 por 100 anual de los países
europeos).

c) Desarrollo de los complejos
agro-industriales.

La "economía agroalimentaria"
puede considerarse una disciplina
en fase de elaboración. En los
próximos años se espera que en
los países de Europa ocidental Pa
industria agroalimentaria tendrá
un valor añadido igual o superior
al de la propia agricultura; hecho
que ocurre ya tanto en Estados
Unidos como en el Reino Unido.
Este último país, si bien es cierto
que a lo largo del siglo XIX sacri-
ficó su agricultura al desarrollo
industrial, ha construido, a su vez,
la industrialización agroalimenta-
ria más potente de Europa.

Entre los hitos más notorios
que caracterizan la evolución de

la industria agroalimentaria eu-
ropea tenemos:

1. EI consumidor adquiere cada
vez más productos elaborados
^por la industria, en detrimento
de los provenientes directa-
mente del cam^po. (Aquéllos
representan un 70 por 100 en
Europa y un 90 por 100 en
Estados Unidos.)

2. La economía agroalimentaria
incluye las fases de distribu-
ción, consumo o implica una
producción masiva, lo que
quiere decir que "hay un mer-
cado lo suficientemente am-
plio para permitir la produc-
ción en gran cantidad de pro-
ductos agroindustriales norma-
lizados.

3. En la fase agroindustrial se
transforma la estructura de los
mercados, según dos tenden-
cias fundamentales:

a) Formación de complejos
agroindustriales que con-
Ilevan a situaciones de
oligopolio.

b) Diferenciación de produc-
tos agroindustriales y ge-
neralización de marcas co-
merciales.

Todo ello produce una situación
de oligopolio a lo largo de la ca-
dena comercial, y un mercado de
competencia monopolística en la
etapa final del canal comercial.

Frente a la industrialización y
capitalización que está experimen-
tando el sector alimentario y que,
en cierto modo, supone un intru-
sismo por entes ajenos tradicio-
nalmente al mismo, hay una cierta
reacción por parte de los produc-
tores y consumidores.

Esta reacción defensiva se
plasma generalmente a través de
las cooperativas, que encuentran
numerosas dificultades en su ac-
tuación. En efecto, deben compe-
tir en mercados de oligopolio con
empresas fuertes y bien organiza-
das, crear sus propias marcas co-
merciales y disponer de sus pro-
pias industrias agroalimentarias.

Todo ello requiere una financia-
ción, preparación de equipos téc-
nicos, y una cierta " internaciona-
lización" del movimiento coopera-
tivo, para lo cual supone una seria

traba en la situación a^ctu,al de la
C. E. E., por ejemplo, la propia
tradición y los estatutos organiza-
tivos.

En el mundo de la economía ru-
ral, que se ocupa de las activida-
des desarrolladas en dicha área,
se analiz.aron las interrelaciones
entre las Ilamadas sociedades "ru-
rales" y "globales", que inciden
sobre todos los factores producti-
vos: tierra, trabajo y capital.

Entre otros temas, se apuntó
que si se incluye dentro del capi-
tal agrario la tierra y el ganado
vivo, el grado de ca^pitalización en
el sector es de los más elevados
en la economía superior a los de
la industria química o siderúrgica.

La agricultura, como ya han ma-
nifestado varios autores en otras
ocasiones, es una verdadera in-
dustria pesada, lo que crea una
serie de problemas financieros.

Por otro lado, la industrializa-
ción de las zonas rurales facilita
una serie de actividades comple-
mentarias, como la agricultura a
tiempo parcial, con una neta inci-
dencia en la evolución de Ias es-
tructuras agrarias, la forma de vi-
da, medio ambiente, etc.

Ahora bien, los planteamientos
de la agricultura a tiempo parcial
difieren según las circunstancias,
mientras en un sistema de econo-
mía tradicional aquélla supone un
complemento remunerativo nece-
sario para Ia familia, en una agri-
cultura moderna es una conse-
cuencia del tiempo libre disponi-
ble, del mayor grado de mecani-
zación, mayor rendimiento del
trabajo, intensidad de capital, et-
cétera.

Usualmente se centra más la
atención en la influencia y evolu-
ción de las innovaciones tecnoló-
gicas, cuando resulta también de
máximo interés la creación de
nuevas instituciones sociales que
faciliten el cambio hacia una
nueva era.

Los logros conseguidos en el
terreno sociopolítico han sido
evidentes, en aspectos tales co-
mo educación, sanidad, formación
profesional, aunque en un menor
grado para el sector agrario. Por
todo ello hay que impulsar todo
tipo de asociaciones e institucio-
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nes que canalicen y estimulen la
puesta al día del hombre del
campo.

A nivel internacional, se ha mo-
dificado notoriamente la estructu-
ra de los intercambios intern.acio-
nales, y así en la década de los
70 los países industrializados an-
daban a la cabeza de la importa-
ción de m.aterias primas (un 75
por 100 del total de las importa-
ciones), pero al mismo tiempo
abastecían el 60 por 100 de las
exportaciones de productos ali-
menticios.

Las previsiones a largo plazo
en el abastecimiento de alimen-
tos señalan, dentro de un m.arco
de aproximación entre los pafses
desarrollados y en vías de des-
arrollo, la producción agraria "^per
capita" se reducirá a la mitad de
aquí al año 2000. La posibilidad
de una nueva revolución tecnoló-
gica en agricultura en el tercer
mundo depende, en gran parte, de
una serie de acontecimientos so-
ciopolíticos, reformas agrarias, et-
cétera, que permitan un em^pFeo
más extensivo y racional de la
tierra, con un aumento de la pro-
ductividad.

LA INCIDENCIA DE LAS
GRANDES EMPRESAS
CAPITALISTAS EN LA
AGRICULTURA EUROPEA

EI profesor Adolf Weber, de la
Universidad alemana de Kiel, hizo

la disertación sobre este apasio-
nante y controvertido tema, sacan-
do a relu^ciir datos y ^con^clusiones
de interés.

En el cuadro adjunto se compa-
ra el P. N. B. de los diversos paí-
ses con el número de empresas
multinacionales existentes, desglo-
sándolas en distintas ramas: in-
dustrias agroalimentarias (I. A. A.),
químicas y mecánicas.

En general, puede afirmarse que
el número de empresas aument,a
con las dimensiones del mercado
del país correspondiente. Son nu-
merosos los factores que influyen
en la creación de las condiciones
favorables para el desarrollo de
empresas multinacionales. Entre
otros, podemos citar. La intensi-
dad de trabajo y capital requeri-
dos en el proceso productivo, la
predisposición a comprar materias
primas en el propio país o en el
exterior, el conocimiento de una
cierta tecnología, la experiencia
del mercado.

La situación de privilegio que
puede detentar una empresa en
función del período de implanta-
ción varía según los casos. Así
una introducción ,pionera en el
mercado confiere una serie de
ventajas, tanto en cuanto no su-
fre competencia alguna y le per-
mite un mejor conocimiento base,
ahora bien, Ias innovaciones tec-
nológicas suponen, con frecuen-
cia, una reducción en los costes,
o la posibilidad de obtener nuevos
productos, lo que supone una

Caallllo de Cloa de Vougeot, sede de la
opfrav^(a de loa caballeros del Tastevln

cierta ventaja para las empresas
más recientes.

Por otra parte, las empresas
que disponen de un mercado na-
cional reducido se han visto obli-
gadas a orientarse al exterior, en
tanto que en los países grandes
el mercado interior es lo suficien-
temente atractivo para ^permitir su
desarrollo, y a veces alcanzar di-
mensiones con unos costes me-
dios bajos, lo que les permite, a
su vez, competir en el ámbito ín-
terna.cional.

LA INTEGRACION VERTICAL
EN EUROPA OCCIDENTAL

Este tema fue tratado en una
mesa redonda integrad,a por De-
baillene y Vian, de Francia; Mar-
tens, de Bélgica, y King, de la
F. I. P. A. (Federación Internacio-
nal de Productores Agrarios). Se-
gún esta última organización, la
integración es un proceso inevita-
ble, los agricultores deben procu-
rar que resulten explotados por
intereses ajenos al sector.

EI grado de integración var(a
según países, y así en los escan-
dinavos los agricultores controlan
a través de sus cooperativas gran
parte del mercado. Como datos,
tenemos que ^en Noruega, por
ejem,plo, el 87 por 100 de la pro-
ducción agraria pasa a través de
organizaciones cooperativas; en
Suecia, más del 80 por 100; en
Filadelfia controlan el 96 por 100
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del sector lácteo y el 70 por 100
de los animales sacrificados; en
Dinamarca, el 90 por 100 del por-
cino, el 87 por 100 del lácteo y el
85 por 100 de huevos.

En Gran Bretaña las Juntas de
Comercialización, bajo la égida
de los productores, junto con I.a
Gficina de Cereales y la Compa-
ñía Azucarera, comercializan apro-
ximadamente un tercio del valor
de la producción nacional agraria.

No obstante, las relaciones con-
tractuales entre agricultores y so-
ciedades privadas son muy fre-
cu•entes y también, presentando,
por lo general, aquéllos una posi-
ción más débil.

Con el fin de paliar la serie de
abusos que sufren los agricultores
en las relaciones con las empre-
sas comerciales e industriales, se
han adoptado una serie de medi-
das; entre otras, tenemos: En
Francia los sindicatos han reco-
mendado a sus miembros no fir-
mar contratos colectivos a menos
que sean aprobados por dichos

sindicatos. En el Reino Unido I.a
NFU tiene un servicio que distri-
buye una especie de tarjetas de
garantía a determinados contra-
tos; en los Países Bajos existen
comisiones consultoras naciona-
les que verifican y comprueban
los contratos que se les presen-
tan; negoci^ando a escala nacional
las condiciones y cláusulas a in-
cluir en dichos contratos.

Otra vía de actuación es a tra-
vés de la Administración, .promul-
gando leyes que protejan a los
agricultores firmantes de los con-
tratos.

En Bélgic:a, la ley 1° de abril de
1976 impone que los contratos ga-
naderos sean escritos y conten-
gan un número de cláusulas míni-
mas. En Francia dicho requisito se
extiende a agricultores y ganade-
ros, y en caso de litigio es la em-
presa integradora la que debe pre-
sentar la prueba, dando, además,
poderes legales a las organizacio-
nes interprofesionales.

Después de una serie de consi-

deraciones sobre situaciones es-
pecíficas en diversos países (ta-
les como la integración del sector
porcino en Francia), se resaltó la
necesidad de m.antener la explo-
tación familiar como base de la
agricultura europea occidental, y
la necesidad de instrumentar el
apoyo necesario vía relaciones
contractuales, mantenimiento de
precios, etc., que ^permite a los
agricultores alcanzar y mantener
un nivel de vida similar a los de
los restantes miembros de la so-
ciedad.

PROBLEMAS DE LA GESTION
DE LA PRODUCCION
AGRO-INDUSTRIAL EN LA
UNION SOVIETICA

EI p^ofesor Y. A. Tikhonov,
miembro de Ia Academia Nacio-
nal de Ciencias Agrícolas Lenin,
presentó esta comunicación, que
más bien es una descripción de la
situación existente en dicho pafs,

COMPARAGION ENTRE EL NU^M^ERO DE EM'PRESPS MIFLTINACIONALES Y EL PN^B Df LOS PAISES

Producto
nacional

bruto, 1974

-
Conjunto

de la
PAISES (mill. $ USA) economfa b)

Australia ... ... ... ... ... 71.080 138
Austria ... ... ... ... ... 33.310 27
Bélgica ... ... ... ... ... 55.430 199
Canadá ... ... ... ... ... 139.260 249
Dinamarca ... ... ... ... .. 32.470 85
Finlandia ... ... ... ... ... 22.030 50

285.780 508
Alemania República Federal ... 388.670 1.174
Hong-Kong ... ... ... ... ... ... 6.850 11

7.170 30
Italia ... 156.510 201

446.026 168
Luxemburgo ... ... ... ... ... ... 2.180 14
Pa(ses Bajos ... ... ... ... ... ... 71.120 251
Nueva Zelanda ... ... ... ... ... 13.070 58
Noruega ... ... ... ... ... ... ... 23.360 125
Portugal ... ... ... ... ... ... ... 14.650 10

4.970 9
87.250 32

Suecia ... ... ... ... ... 59.100 254
50.680 190
12.710 3

Reino Unido ... ... ... 200.830 1.205
Estados Unddos ... ... 1.413.530 1.317

TOTALES ... ... ... 6.308

FUENTE: Banco Mundial y CEE.

NUMERO DE EMPRESAS MULT4NA^CIONALES

IkA Qu(mica Inds. mecánicas

Núm. % de b) Núm. % de b) Núm. % de b)

7 5,1 6 4,3 12 8,7
2 7,4 3 11,1 1 3,7

11 5,5 16 8,0 14 7,0
15 6,0 1 B 7,2 26 10,4
10 11,8 8 9,4 20 23,5
2 4,0 2 4,0 4 8,0

41 8,1 45 8,9 53 10,4
60 5,1 81 6,9 201 17,1

- - 1 9,1
2 6,7 1 3,3 1 3,3

15 7,5 15 7,5 15 25,4
3 1,8 22 13,1 17 10,1
2 13,4 1 7,1 1 7,1

27 10,8 17 6,8 18 7,2
2 3,4 2 3,4 15 25,9
9 7,2 14 11,2 14 11,2

- - 1 10,0
1 11,1 - - 1 11,1
4 12,5 3 9,4 6 18,8

11 4,3 19 7,5 46 18,1
11 5,8 11 5,8 24 12,6

1 33,3
62 5,1 66 5,5 136 11,3
67 5,1 125 9,5 153 11,6

365 5,8 475 7,5 816 12,9
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sin remarcar los problemas con
que se enfrentan, tal como cabría
esperar del título.

Tras un.a introducción sobre el
conc^pto de integración en agri-
cultura e industria, la sustitución
de la ^producción rutinaria de la
primera por la tecnología, tal co-
mo ya apuntaba K. M,arx, resalta
que el nivel de producción está
representado por cuatro sectores:
a) Sector de producción: empre-

sas agrícolas del Estado, Kol-
khoses, explotaciones familia-
res, etc.

b) Servicios de producción: que
abastecen de material, repara-
ción, construcción de instala-
ciones, etc.

c) Comercialización del producto
acabado: empresas y organi-
zaciones de comercio a deta-
I I ista.

d) Sector de infraestructura: em-
presas de transporte y comu-
nicación, órganos de adminis-
tración económica, etc.

En todo caso, manifiesta la ne-
cesidad de abordar los problemas
de la gestión de la producción in-
tegrada, que se basa en el prin-
cipio de ^una combina^ció^n del
centralismo en la gestión de los
sectores con una democracia en
la regulación de las relaciones
económicas entre las empresas de
producción .a nivel de sus agrupa-
ciones, a nivel horizontal y de sus
interrelaciones verticales.

EI problema de la gestión de la
producción agroindustrial integra-
da a nivel de empresas especiali-
zadas no puede separarse de la
gestión del conjunto ^agroindus-
trial econbmico del país.

LA ADHESION
DE LOS TRES CANDIDATOS

MEDITERRANEOS,
UN PROCESO ACEPTADO

EN DIJON,
CAPITAL DE LA BORGOICIA,

TEMOR
A LA COMPETENCIA DE LOS VINOS

Como dato curioso ofrece la
evolución de Ios Koikhoses y de
los Sovkhozes del Ministerio de

CON^CEPTO 1966 1976 1976/66

Producto global (en miles de millones de rublos) ... 60,3 82,7 1,37
Producto comercializ. y transformado industrialmente

^(miles de millones de rublos) ... ... ... ... ... ... 37,1 56,1 1,512
Proporción en el producto global ... ... ... ... ... ... 61;5 67,8
Precios de los medios de producción de origen indus-

trial {.miles de miVlones de rublos):
- ^Fondos fijos (empleados) ... ... ... ... ... ... 55,5 144,1 2,6
- Gastos materiales corrientes ( consumidos) .. .. 12,4 28,9 2,3

Su proporción en el precio del producto global (en
tanto por ciento) ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20,6 34,9

Agricultura soviético durante el
período 1966/76.

En el momento actual, la agri-
cultura consume la producción de
más de 60 ramas de empresas no
agrarias y, a su vez, ^abastece pa-
ra el consumo y transformación
industrial a 82 sectores de la eco-
nomía nacional. EI coste d^e los
medios productivos de origen in-
dustrial, utilizados en 1966, supo-
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Castllloa y vlRedos, un binomlo muy ha
cuente en la Borgoha

SECTOR

n(a un 46,7 por 100, frente a un
62 por 100 en 1976; de los costes
totales materi-ales vemos, por tan-
to, una mayor interdependencia
de los sectores.

Finalmente, para conocer a
grandes rasgos la estructura del
sector integrado, se aportan los
siguientes datos:

Industria ligera y alimentaria ... ... ... ... ... ...
Abastecimiento de medios de producción a la

agricultura ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Proporciona servicios de producción a la agri-

TOTAL ... ...

Número
Fondos

fijos
de traba- de produc.
jadores ( miles de

(millones) mill. rublos)

28,7 112,7
5,1 20,6

2,3 14,8

7,5 30,7

43,6 178,8

Precio
produc.
(Precio
real de

la comer-
cialización
en rublos)

108,8
100,7

27,0

33,6

270,1

La justificación económica de
las agrupaciones agroind^ustriales
se recoge en los siguientes pun-
tos:

1. Condiciones favorables a las
relaciones intersectoriales de
las empresas, con ventajas mu-
tuas, conseguidas democráti-
camente con la participación
activa de todos.

2. Favorece la especialización de
los miembros del grupo, lo que
contribuye a una socialización
más activa y un incremento de
la productividad del trab.ajo.

3. Asegurar no sólo la integra-
ción de tipos distintos de pro-
ducción (agrícola e industrial),
sino integrar de forma orgáni-
ca los procesos de desarrollo
económico y social, lo que in-
cide en la tendencia, a veces
no deseada de la migración
popular.
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DIJON, CAPITAL DE LA
BORGOpA Y SEDE
DEL CONGRESO

La elección de Dijon como se-
de del II Congreso Europeo de
Economistas Agrarios ha sido un
acierto en numerosos aspectos.
Por un lado, se encuentra encla-
vado en una región, la Borgoña,
donde la agricultura, especialmen-
te los viñedos tienen un peso muy
definido; lo que crea "ambiente"
entre la población, tanto urbana
como rural. La universidad, en cu-
yo "cam^pus" se ^cetebra el Congre-
so, es una de las más oonsagra-
das de Francia, con unas insta-
laciones modernas, ambiente cos-
mopolita y discretamente apartada
del núcleo comercial urb.ano.

Los orfgenes históricos de Di-
jon, según apuntan los guías tu-
rísticos, se remontan a la edad
de Bronce, aunque con el nombre
actual no aparece hasta las cróni-
cas del siglo VI. Su historia está
repleta de ^acontecimientos de to-
do tipo, invasiones de los bárba-
ros, querellas de la nobleza, etcé-
tera, y la revolución, suprimiendo
todas las instituciones provincia-
les, le confirió un impacto muy
acusado, permaneciendo durante
largo tiempo como la "ciudad me-
tancólica y dulce" que habla Vfc-
tor H.ugo.

Su población actual supera los
155.000 habitantes, que además de
los trabajos administrativos como
capital de la región, se ocupan en
una serie de industrias farmacéu-
ticas, de herramientas, eléctricas,
aviación, etc., además de las tra-
dicionales, como la mostaza.

A decir verdad, Dijon no tuvo
nunca una industria importante,
aparte de la industria textil de la
época medi^eval, y su importancia
económica le provenía de ser un
mercado regional significativo, y,
sobre todo, su import,ancia como
centro administrativo.

Un paseo por el centro urbano
nos muestra la gran variedad de
construcciones: numerosas igle-
sias de diversos estilos y épocas
(San Benigno, la Capilla de los
Carmelitas, la de los Jesuitas, et-

cétera), viviendas de los siglos
XV y XVI completamente restaura-
das, todo ello viene a constituir,
como ya se ha dicho, una especie
de museo al aire libre.

Otro atractivo actual es la gas-
tronomía, siendo uno de los cen-
tros más reconocidos del "buen
comer" y para comprobarlo basta
arriesgarse en alguno de los res-
taurantes clásicos, como el "Cha-
peau rouge", y digo arriesgarse
porque el bolsillo no resiste mu-
ch.as embestidas de ese tipo.

Finalmente, a todo visitante se
le recomienda la visita nocturna
de luz y sonido, que hace un re-
corrido de un par de horas por los
alrededores, con anécdotas e his-
torias de los acontecimientos más
importantes, ^posibilidad de visitar
aiguna cava y finalizar la velada
en el castillo Clos de Vougeot,
sede de la cofradía de los caba-

Ileros del Tastevin, que cantan y
resaltan las muchas cualidades
del vino local, junto con anécdo-
tas populares.

Tuvimos ocasión de charlar en
una cava con algunos de los co-
operativistas de la región, y cier-
tamente no mostraron excesiva
preocupación por la posible adhe-
sión de España, ya que sus vinos
de alta calidad, a su entender,
tienen un mercado muy específi-
co, con unos precios muy eleva-
dos, y no sufrirían la competencia,
como los vinos del Midi francés,
más comunes. Es de admirar la
excelente organización de los vi-
ticultores, su denominación de
origen controlada y el ceremonial
y cuidado que ponen en la co-
mercialización de su vino, que es
además de su fuente única de in-
gresos, el fruto de una tradición y
una dedicación exclusiva.
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QUESO
STILTON
VISITA A UNA MODER NA FAB RICA

DE QUESOS I NGLESA
INGLATER RA CULTIVA SU cROnUEFO RT»

UN PROCESO SENCILLO
FUNCIONAL Y GARANTIZADO

EL QUESO AZUL INGLES

Los ingleses están orgullosos de
produoir su queso azul, denomi-
nado stilton, especial y caro, con
característicaĴ parecidas a I^os cé-
lebres quesos franceses roque-
fort.

La producción de quesos en el
Reino Unido está en desarrollo y

la empresa St. Ivel, en Harby, Lei-
cestersh.ire, aunque fabrica qvesos
desde hace trescientos años, ha
moder^nizado sus instaiaciones en
1977 a un g,ran nivel de funciana-
lid^ad y de garantías h^ig^iénicas,
por lo que fue visitada por u^n pe-
queño grupo de periodistas eu-
ropeos con motivo de su Ilegada
a U. K. para visitar la Royal Show.

St. Ivel produce un terc.io de los
quesos azules del país. La otra
tercera parte es producida por otra
empresa, repartiéndose el otro ter-
cio entre otras cinco empresas de
inferior dimensión.

LA LECHE

Se recoge ieche procedente de
unas 60 granjas de Ia reg^ión, exi-
g,iéndose un mínimo de contenido

g^raso de 3,5 por 100, a^unque esta
toierancia ^puede Ilegar hasta el
3 por 100. La mayoria del ganado
es de raza Frisona.

Suelen recibir unos 55.000 libros
de leche al d^ía que paga^n ad pro-
ductor a precio que, un.iform^ados
por la Cámara Sectorial corres-
pondiente (1), oscila^n en,tre 8,2 y
12 p./litro (12,30 y 18 ptas./litro).

Sin embargo, el cansumidor in-
glés tie.ne que paga^r un^as 33 pe-
setas por el litro de leche pasteri-
zada q^ue encuentra por la ^maña-
na temprano (una, dos... pintas)
er Ia puerta de su casa, según
costumbre ing.lésa que empieza a
adquirir n.iveles prohibi^tivos de
coste de distribución.

ELABORACION DEL QUESO

EI q^ueso stiltan se elabora en
u.nas seis semanas.

AI principio del proceso el con-
trol higiénico de la leche es es-
merado. Aparte de los normales
controles semanales, se .realizan
anál^isis mensuales a través de La-
boratorios de la Cámara o de ser-
vicios veterinarios, de antibióti-
cos, ele^mentos grasos y no grasos,
bru^celosis, agua añad^ida, sedi-
mentos, etc.

EI equ^ipo pasterizador t i e n e
una capacidad de 14.000 litros/ho-
ra y mantiene la leche a 72^ C
durante qu^ince segundos. De a^quf
es bombeada a 18 cubas metáli-
cas de 4.500 litros cada una, en
donde se inicia la fabricación. Se
refrigera a 27^ C.

En las cubas añaden los fermen-
tos, el cuajo y el cultivo de mohos
(Penicillium roquefortii), que es el
causante del colar azul d^el queso.

Una vez cuajada la leche y se-
parado el líquido remanente (sue-
ro), la fa^se sólid^a (cuajada) resul-
ta^nte se corta y sala en los mis-
mos tanques.

La cuajada cortada se ^introdvice
en moldes cilíndricos que se van
invirtiendo de posición diariamen-
te durante cuatro días, compri-
miéndose así el futuro queso de
forma natural y por gravedad.

(1) Milk Marketing Board.
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Los moldes comprimidos que
resultan más porosos serán des-
pués q'uesos con una mayor pro-
porción de azul^ad'o.

Sacados de los envases se sua-
vizan las paredes pata evita,r po-
rosidades externas. Los quesos
tienen, en esta fase, una altura de
algo más de una cuarta y un peso
de unos 8 kg. (hacen también
otros modelos.)

En las cáma^ras de recubrimien-
to se mantiene una temperatura
de 10^ C y una humedad de un
85 por 100, media^n#e aire acondi-
cionado. En las tres semanas que
suelen permanecer en estas sa-
las los quesos se secan algo, pe-
ro suavemente y I^a corteza se va
tornando dura. La colaracibn azuf
d^el interior no debe aparecer to-
davfa.

Los quesos son luego perfora-
dos mecánicamente haciéndoles a
cada u^no 7 x 16 = 112 agujeros
que Ilegan longitudinalmente casi
hasta el centro del queso.

^EI tipo stiltan blanco, s^in adi-
ción precia de Penicillium roque-
fortii, no se agujerea, siendo más
rápido su proceso de elaboración.)

En estas salas los quesos em-
piezan a "azularse". EI ambiente
está c^a^rgado tle levaduras. Se ob-
serva un olor a amoniaco que de-
muestra el éxito del proceso del
"azulado".

Los quesos se selecciona^n por
su dureza, tona4idad de color, etc.,
dándoseles d^istintos destinos: ex-
portación, venta directa, porciones,
etcétera.

La altura del queso dism.inuye
de 8 a 9 pulgadas desde que sale
del envase cilíndrico hasta ef final
dei proceso.

(Nos enseñan un queso an.ormal
procedente de leche de vacas que
habían sido tratada5 con antibióti-
cos.)

EI envasado de los quesos, so-
bre todo los que se presentan en
parciones, está muy cuid^ado y me-
canizado en lo posible.

(Nos dícen en la fábrica que en
el Reino Unido no se hacen que-
sos de oveja n.i de cabra.)

SUBPRODUCTO PARA
GANADERIA

La dimensión de la fábrica per-
mite el aprovechamiento, como
alimento para el ganado, del sue-
ro (líquido remane.nte), el cual se
distribuye, a través de transpo^rtis-
tas a contrata, a explotaciones de
cerdos utiVizándose ta^nques alma-
cenes de unos 70.000 látros.

MACARIO
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PARA NAVEGAR EN EL MUNDO DE LOS
t NE60CIOS o
^
!

^._̂ •^•}-^ ^ ' _^ = Revista
^ - = - fundada en

vid ^ vino ^ alcohol ^vinagre • licores 1945
y otros derivados son el"NEGOCIO^ apart.642

DE SUS M!LES DE LECTORES VALENCIA
(España)

,^fi tiene algo c^ue ofrecer
a eftor profefionalef utilice ipida tarifas y un
el medio már adecuado...

® ...por ejemplo

ejemplar gratuito!

• • m .
^

tE111STA TECNICA NE INTENES PERMANENfE
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ENOMA(,1, EN AUGE

EI Sadón Bienal de la Maquina-
ria y Equipos para Bodegas -ENO-
MAQ-, de Zaragoza, que surgió
a iniciativa de los más calificados
representantes de esta importa^nte
rama de la industria española, pue-
de verse notariamente enriquecido
a partir de su tercera edición, en
enero de 1980, con la participación
corporativa del Grupo de Fabrican-
tes de Maquina^ria para el Embo-
tellado.

Can esta finalidad se acaba de
celebrar e^n Zaragoza una ^reunión,
de carácter formal, entre muchos
de los componentes de dicho Gru-
po y los dirigentes de la Feria Ofi-
ciaJ y Nacianal de Muestras, mar-
co de ENOMAQ.

En el transcurso de la reunión,
a la que asistieran veintitantos fa-
bricantes del sectar, procedentes
de Cataluña, las Vascongadas, Ara-
gón y Mad^rid, hub^o un ampli^o cam-
bio de impresiones que sirvió, por
parte de los prestigiosos visitan-
tes, para exponer con toda cdari-
dad sus aspiraciones respecto a
ENOMAO, y por otra parte, de los
dirigentes de la institución ferial
zaragozana para darles el encua-
dre más adecuad^a dentro de da es-
pecífica temática del Salón y del
sector "Maquinaria para el embo-
tellado y equipos auxiliares", que
figuta en ei esquema sectorial de
ENOMAQ. Feria a la que AGRICUL-
TURA ha concu^rrido siempre.

PERSPECTIVAS DE LA ZONA
VITIVINICOLA DE LA RIBERA
(MESA REDONDA)

La Caja Rural Provincial de Bur-
gos ha programado la celebración
de reuniones diversas en las pro-
vincias sobre temas de preferente
preocunación actual en la proble-
m^tica agraria de la zona.

Una de estas citas ha tenido lu-
gar en el salón de actos del Ayun-
iami^nto de Aranda de Duero en
forma de mesa redond^a, bajo el
lema de "Perspectivas de la zo-
na vitivinícola de la Ribera".

En esta reunión actuó de mo-
derador don Gabriel Yravedra
(I. N. D. O., Madrid) y de coardi-
nador don Francisco Montoya
(I. C. A., Burgos), ambos pertene-
cientes al Ministerio de Agricul-
tura.

Los temas tratados y sus ponen-
tes respectivos fueron los sigu^en-
tes:

"Problemas específicos del vi-
ñedo, elaboración y comercializa-
ción del vino de la Ribera' , don
Ignacio García Ortega, UTECO y
Caja Rural Provincial, Burgos.

"Explotación económica del vi-
ñedo", don Francisco Sanz Car-
nero, D. G. Producción P.graria,
Madrid.

"Elaboración de tintos y rosa-
dos", don Antonio Larrea Redon-
do, INIA, Logroño.

"Control de calidad y embote-
Ilado de vinos", don Jesús More-
no García, Estación Etnológica,
Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).

"Ordenacibn del mercado de
vinos y alcoholes y su porvenir an-
te la integración en la C. E. E.",
don Javier Jiménez y Díez de la
Lastra, FORPPA, Madrid.

"Filosofía de la denominación
de origen", don Antonio Gallego
de Chaves, INDO, Madrid.

"Iniciación del funcionamiento
de un consejo regulador", don
Antanio Cubillo Saavedra, Conse-
jo Regulador, Méntrida (Toledo).

CURSO DE COOPERACION,
Universidad Politécnica de Madrid

En el salón de actos de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid tuvo lugar
el pasado día 23 la sesión inau-
gural del curso de cooperación
que dirige el catedrático de dicha
Universidad, don Juan José Sanz
Jarque.

«Las cooperativas, prolonga-
ción de las explotaciones fa-
miliares», dijo el Ministro de
Agricultura, Sr. Lamo de Espi-
nosa

Inició el acto el magnffico y ex-
celentfsimo señor rector de la Uni-
versidad don José Luis Ramos Fi-
gueras, quien habló de la necesi-
dad de estos cursos para poten-
ciar la formación Iprofesional de
los técnicos que se preparan en
la misma, a la vez que para cola-
borar a la investigación y desarro-
Ilo científico de las, cooperativas
como institución básica de la vida
social de nuestro tiempo y del mo-
vimiento cooperativo que se ca-
racteriza por el interés público que
el mismo encierra y por su univer-
salidad.

A continuación fue desarrollada
por el señor don Jaime Lamo de
Espinosa, ministro de Agricultura
y catedrático de la Universidad
^Politécnica, la lecoión inaugural
sobre un tema de gran actualidad
e interés tanto en el orden prácti-
co como en el académico: "Las
cooperativas en una política de
cambio para la agricultura."

Tras señalar el ministro de Agri-
cultura las razones por las que se
hace preciso un cambio en la po-
lítica agraria española, por haber
quedado obsoleto el modelo de
desarrollo practicado durante los
últimos años y^por haber surgido
circunstancias nuevas, tales como
el encarecimiento de lo q^ae ^os
agricultores compran, el !^onzan*,e
de reto de la Comunidsd Fconó-
mica Europea, la detracción d? su-
perficies agrícolas que pasan a
urbanas o industriales y las nue-
vas asoiraciones de ocio de una
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sociedad más urbanizada, indicó
que dicho cambio debe ^producir-
se al amparo de la situación polí-
tica definida en la nueva Consti-
tución.

Señaló así el ministro de Agri-
cultura que la nueva Constitución
española define un marco de eco-
nomía libre de mercado, con una
ordenación territorial del poder
del Estado, a través de las comu-
nidades autónomas y con una con-
cepción del desarrollo integral en
el cual se hace una referencia ex-
presa a la necesidad de moderni-
zar la agricultura, la ganadería, la
pesca y la artesanía.

A este respecto destacó que una
nueva política agraria tiene que
estar asentada en dos enfoques
básicos, el enfoque agroalimenta-
rio y la concepción global de la
agrlcultura enmarcada en lo que
es la vida en el medio rural.

A este respecto indicó que en
el futuro la ^prolongación natural
de las ex^plotaciones agrarias fa-
miliares, que deben ser protegi-
das, serán las cooperativas de pro-
ducción, industrialización y comer-
cialización de los productos agra-
rios, ya que a través de ellas los
agricultores encontrarán la opor-
tunidad y el cauce de integración
en plenitud en el sistema agroali-
mentario y de penetrar por esa vía
en las redes de comercialización,
lo que repercutirá, naturalmente,
en beneficio de los agricultores,
pero también de los propios con-
sumidores.

EI señor Lamo de ESpinosa des-
tacó igualmente que la Constitu-
ción, en su artículo 129, declara
en forma clara que Ios poderes
públicos deberán fomentar me-
diante una legislación adecuada
las sociedades cooperativas, in-
sistiendo en que este hecho revis-
te una singular importancia, ya
que en el mundo agrario los mo-
vimientos asociativos de esta na-
turaleza han tenido mayor impulso
durante los últimos años y pueden
ofrecer de cara al futuro amplias
posibilidades para la resolución de
los desequilibrios en la renta del
medio rural con respecto al medio
urbano.

CONVOCATORIA PARA
VISITAR AUSTRALIA
... Y ASISTIR AL
XX CONGRESO INTERNACIONAL
DE HORTICULTURA

Nos escribe Joaquín Mira^n^da
de Onís la siguiente carta que, con
todo interés y compdacencia, trans-
cribi^mos:

"Mi querido ^a^migo:

Como sabes, durante ^el próximo
mes de agosto de 1979 (del 15 al
23), se celebra en Syd^n^ey (Austra-
lia), el XX Cangreso de Horti^cultu-
ra, orga^nizado por la Sociedad In-
ternacional de la Ciencia Ho^rtíco-
la, congreso que, a mi juicio, cons-
tituye, independienteme^nte d^e su
enorme valor intrinseco, una de
las ma^nifestaciones de mayor im-
portancia dentro de I^as que se ar-
ganizan internaciana^lmente, en el
sector agrario.

Por .lo que antecede, un grupo
de ingenieros agrónomos estamos
organiza.ndo la asistencia al can-
greso, buscando el proced^imiento
más económico posible, aunque
sin olvidar que sería una lástima
desplazarse hasta las antípodas,
sin visitar algo de lo mucho inte-
resante que existe en el camino
de ida y regreso, máxime teni^en-
do en cuenta que las escalas en
el trayecto no supornen incremen-
to de gasto de 4ocomoción, aun-
que sí en las esbancias correspon-
dientes. Hay que reconocer que
dichas escalas, lo que sí se tradu-
cen es en ala^rgar el viaje en cuan-
to al tiempo se refie^re, pero no
debemos olvidar que el mes de
agosto es el n^ormal de vacacio^
nes, y que éstas, ^a n^uestro juicio,
estarían ,perfect^amente empiea^das
en la asistencia al congreso y a
conocer mundo.

Después de tomar contacto y
sol^icitar proyectos de viaje con
sus correspondientes presupues-
tos, hemos Ilegado a la conclusión
que Central de Viajes de Madrid
(Fernández de los Ríos, 29), es Ia
que nos ofrece una solución de

gran interés, dentro de un presu-
puesto que, aunque nece5aria^men-
te alto, no lo es tanto camo otros
de los ofertados, presupuesto que
se reducirfa al incrementar el nú-
mero de los participantes. Por ello
te ru^ego que, independientemen-
te de tu incorporación al viaje, di-
vulgues entre aquellas personas
que cansideres puedan tener inte-
rés, este proyecto.

Dándote bas ^g^racias por tu aten-
ción y áeseando poder viajar jun-
tos, te saiuda cordialmente tu
buen am^igo,

Joaquin MIRANDA DE ONIS

CURSOS MONOGRAFICOS DE
JARDINERIA Y PAISAJISMO
PARA POSGRADUADOS

ORGANIZADO POR: Universidad
Politécnica de Madrid, Escuela
Universitaria de Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas de Madrid y Co-
legio de Peritos e Ingenieros
Técnicos Agrico/as del Centro.

CURSOS PROGRAMADOS:

• Fdora y vegetación espontánea
(Sr. Góm^ez Campo).-Ecología
(Sr. Herná^ndez Bermejo).

• Jardinería urbana y municipal
(Sr. Pita Romero).

• D^iseño y dibujo artístico (señor
Arjona).

• Luminotecnia en jardinería (se-
ñor Maseda).

• Fitopatología I (Entomología)
(señor Arroyo).

• Maquinaria (Sr. Cibrián).

• Obra civil en ja^rdinería (equi-
po técnico Estudios T. A. I.).

• EI suelo como condicionante
del paisaje (Sr. Roquero).
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• Jardinería especial (Investiga-

ción, Parques zoológ^icos y
acuarística) (Sr. Sobreviela y
señores Go^nzález Bernaldo d^e
Quirós).

• R i e g a s ( Espe^cialistas del
C. R. I. D. A., 04).

SEDE DE LOS CURSOS:

Escuela Universitaria de Ingenier(a
Técn^ica Agrícola de Madri^d.

Giuda^d Universitaria, s/n. Mad^rid-3.

PERIODO LECTIVO:

Primer ciclo: Febrero a junio de
1978 (ambos inclusive).

Segundo ciclo: A partir de octubre
de 1978.

INFORMACION:

Pueden dirigirse a la Escuela Uni-
versitaria de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Madrid. Secretaría
Técnica de Ios Cursos ( lunes a
jueves (a. i.), de 5,30 a 7.30).
Teféfono 244 10 43.

III CURSO DE ESPECIALIZACION
"PRODUCCION DE FLORES
Y PLANTAS ORNAMENTALES"

Organizado por la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola y con la colaboración de
los Colegios Oficiales de Ingenie-
ros Agrónomos y de Peritos Agrí-
colas e Ingenieros Técnicos Agrí-
colas de Valencia, se va a desarro-
Ilar durante los meses de febrero
a junio de 1978 el III Curso de Es-
pecialización "Producción de flo-
res y plantas ornamentales".

EI curso se im^partirá a distancia
y en régimen de tutoría. AI final
del mismo tendrá lugar una sema-
na de convivencia, con conferen-
cias, mesas redondas y poéticas,
así como el examen para la obten-
ción del diploma.

Para mayor información oueden
dirigirse a:

Secretaría del III Curso de Es-

pecialización "Producción de Flo-
res y Plantas Ornamentales", EVI-
TA, avenida Blasco Ibáñez, 19, Vá-
lencia-10.

PREMIOS

PREMIO AGRICOLA AEDOS
(Convocatoria 1979)

Este acreditado ,premio, ya de-
cano en España e instituido para
estimular la producción de origi-
nales sobre temas agrícolas y ga-
naderos, se convoca por decimo-
sexta vez, en la que se ha amplia-
do sustancialmente su dotación a
2QO.Q+^O Pesetas.

a) Dicho importe corresponde
á los derechos de publicación de
la obra ganadora y no puede ser
iraccionado.

b) Los originales concursantes
debsn ser inéditos, de una exten-
sión mínima de doscientos folios
mecanografiados a doble espacio
y a una sola cara; se ^presentarán
firmados por su autor y con indi-
cación del damicilio al Secretaria-
do del premio, Consejo de Ciento,
número 391, Barcelona-9. Deben ir
acom^pañados de una selección de
ilustraciones adecuadas, y de ser
posible, inéditas.

c) EI plazo de admisión de ori-
ginales finaliza el 31 de mayo
de 1979.

d) La obra premiada será pu-
blicada por Editorial Aedos de
acuerdo con las bases.

Los miembros del jurado son
personalidades relevantes en los
medios agropecuarios. Las bases
com,pletas del premio pueden so-
licitarse a Editorial Aedos, calle
de Consejo de Ciento, 391, Bar-
celona-9.

PREMIOS LITERARIOS

"AGUSTIN GARCIA ALONSO"
PARA HOMBRES DEL CAMPO

Luis Ayuso del Pozo, de Abadés
(Segovia), ha conseguido el pri-

mer premio de poesía con sus
o b r a s tituladas: "Labriegos",
"Fiesta forestal mundial" y "Lírica
canción al cereal rey", obras que
tirmaba con el seudónimo de EI
Labrac^or Poeta.

Ha publicado ^poemas en varios
periódicos nacionales y provincia-
les, como "Diario de Castilla",
"Adelantado", de Salamanca, y
otros.

Pertenece al cuadro artístico de
su villa, donde fue director de es-
cena y protagonista en varias
obras representadas.

Actualmente colabora en las re-
vistas "Clarín" y "Gemma", las
cuales han publicado los poemas
^premiados.

EI segundo premio ha recaído
en Angel Alvarez Pando, profesor
de E. G. B. y labrador, domicilia-
do en Valladolid, calle de Vicente
Escudero, 9, 1:°, que presentó el
trabajo titulado: "CÓmo hierve mi
sangre entre los surcos".

Consiguió este labrador y pro-
fesor de E. G. B. el segundo ac-
césit de este mismo premio con el
trabajo titulado: "Qué bien sabe
^pisar este terruño".

Manuel Macho Cruz, con domi-
cilio en la calle de San Honorato,
número 36, de Rute (CÓrdaba), es
el premiado con el premio terce-
ro, que presentó las poesías titu-
ladas: "Mi compañero el jornale-
ro" y"Poema a la cam^pesina".

EI primer accésit fue para Jose-
fa María Dago Vara, con do^micilio
en Anido-Serres, Muros (La Coru-
ña), con el trabajo titulado: "EI
campo y la vida".

EI tercer accésit se fue al pue-
blo sevillano de La Luisiana, don-
de reside José Delis Sánchez, en
la calle P. Sagasta, s/n., que pre-
sentó el trabajo titulado: "A mi
cam^po andaluz".

Francisco Laserna González, se-
cretario de la Cámara Agraria del
pueblo de Fuensanta, en la ^provin-
cia de Albacete, obtuvo el cuarto
accésit, con el trabajo titulado:
"Soñar y vivir en la Mancha".

Y el quinto y último accésit lo
obtuvo Diego Fábrega Martínez,
domiciliado en Los Navarretes, Ta-
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berno (Almerfa), con los trabajos
titulados: "Los almendros se visten
de novia", "Hay sobre el aire" y
"Despertad".

SEGUNDO CONCURSO
LITERARIO
"AGUSTIN GARCIA ALONSO"
PARA HOMBRES DEL CAMPO

Agustfn Garcfa Alonso, director
de las revistas "Clarfn" y "Gem-
ma" y de "EI Paisaje", Club de
Amigos por Correo, hombre naci-
do en el cam^po, hijo de la^brado-
res y labrador que fue en sus pri-
m e r o s años en Castrocalbón
(León), siguiendo su deseo de pro-
mocionar y dar a conocer a los
valores literarios de cuantas per-
sonas sienten en su alma la Ilama-
da de la ^poesfa, convoca el segun-
do concurso literario de su nom-
bre para hombres del cam^o, de
acuerdo con las siguientes bases:

1.a Podrán concursar 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 catalán, gallego, vasco,
castellano o cualquiera de sus dia-
lectos.

2.a Deberán enviar una o va-
rias poesías, de cualquier tema, re-
lacionado con el cam^po, agrícola
o ganadero, siendo el máximo de

tres folios mecanografiados a do-
ble espacio y por una sola cara, y
mínimo de dos folios.

3.^ Las poesías seleccionadas
serán publicadas en las revistas
"Clarfn" y "Gemma", así como en
otras revistas o periódicos relacio-
nados con el campo, nacionales y
extranjeros. También podrán in-
cluirse en libros de la Editorial "EI
Paisaje".

4.a Los trabajos, originales e
inéditos, deben enviarlos a: Agus-
tfn Garcfa Alonso, calle La Peño-
rra, 8, 2:° izquierda, Aranguren
(Vizcaya, España), indicando en el
sobre "Para el concurso Hombres
d$I campo".

5.a Todos los tra^bajos deberán
estar firmados por su autor con
nombre y dos a^pellidos o seudó-
nimo, indicando claramente domi-
cilio del autor, profesión y núme-
ro 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
tercer premio, con diploma única-
mente.

7.a EI jurado calificador ^podrá
conceder cuantos accésits crea
conveniente aparte de los tres pre-
mios señalados.

8.a Podrán concursar igual-
mente hijos de labradores y gana-
deros, aunque éstos se encuentren
en edad escolar o universitaria.

9.a Se aceptan trabajos desde

el mismo d(a de la ^publicación de
las presentes bases hasta el dfa
28 de agosto, inclusive, de 1979.

10.a La sola presentación de
un trabajo significa la total ace^pta-
ción de las presentes bases y con-
diciones del Segundo Concurso
Literario "Agustfn Garcfa Alonso"
para Hombres del Campo en esta
su segunda edición.

LIARTE, PREMIO DE PINTURA
"MOTOR IBERICA"

EI pintor barcelonés Bartolomé
Liarte ha obtenido el ^premio de
pintura "Motor Ibérica", dotado
con la suma de 100.000 pesetas y
al que concurrieron numerosas
obras. Bartolomé Liarte, nacido en
Barcelona en 1933 y que cursó sus
estudios en la Escuela de Artes y
Oficios Artfsticos de Barcelona, ha
realizado numerosas exposiciones
individuales y tamado parte en co-
lectivas de España y del extranje-
ro, habiendo alcanzado asimismo
destacados ^p r e m i o s artísticos.
Obras suyas figuran en coleccio-
nes públicas y particulares de Es-
^paña, Holanda, Bélgica, Francia,
Alemañia y Canadá. EI arte de es-
te ,pintor, ahora galardonado con
el premio de pintura creado por
Motor Ibérica, se encuadra dentro
del horizonte del surrealismo sim-
bólico, pleno de valores líricos y
de fantasía creadora.
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crónícas
SEVILLA

CULT1V08 SOCIALES
OLIVAR, ALGODON Y REMOLACHA AZUCARERA
TRES PROBLEMAS ANDALUCES

Es del conocimiento vulgar que
en Andalucía los tres cultivos de
máximo interés social son el olivar,
el algodón y la romolacha azuoa-
rera. Ciertamente son las produc-
ciones que más demanda de obra
suscitan, una vez que el trigo, por
su total mecanización, promueve
relativamente muy escasa ocupa-
ción obrera. Esto, que es verdad en
el conjunto provincial, tiene parti-
cular aplicación en el área agríco-
la sevillana. Por eso se invocan la
necesidad de especiales proteccio-
nes para los tres citados cultivos
al fin de ^paliar el drama del paro
laboral campesino.

Ahora bien, ^no habrá Ilegado la
oportunidad de revisar el concepto
de cultivo social? Porque pudiera
estar sucediendo, que a fuerza de
querer resaltar la trascendencia so-
cial de dichas producciones, lo que
estemos haciendo es asfixiarlas y
extinguirlas. En el caso del algodón
los hechos son evidentes.

La política algodonera no se
mostró indiferente o escasamente
activa en el fomento de la mecani-
zación de la recolección del algo-
dón. A lo más que se Ilegó fue a
primer con cuatro pesetas el kilo
de algodón de recolección mecá-
nica. Pero en el actual 1978, ese
^pequeño estímulo a la mecaniza-
ción de la recogida del algodón
fue suprimido y en su lugar se ha
establecido una ^prima en sentido
contrario, o sea, para favorecer la
recogida a mano, concediéndose
dos ^pesetas por kilo de algodón.

Por otra parte, las poquísimas
máquinas cosechadoras existentes
se boicotea su salida al campo. Su-
cedió en recolecciones anteriores
y está repitiéndose ahora otra vez.
La central obrera SAT ha oublicado
una nota de protesta precisamente
porque algunas de esas máquinas

ha Ilegado a ^pon^erse en marcha en
los riegos del valle del Guadalqui-
vir. La UGT y CC.00. parecen man-
tener unas ^ posturas razona^lmente
más prudentes.

Pero e^l suicida em^p^eño en man-
tener la recole^cción manual, o sea,
una práctica de ti^po africano (pero
pagando jorna4es europeos) Ileva
inevitablemente a la extinción del
cultivo. En Sevilla hemos tenido
este año 16.000 H.as.; en 1977 fue-
ron 30.000. En la época del gran
apogeo del cultivo, año 1962, se
había Ilegado en la provinci.a a más
de 100.000 Has., entre secano y re-
gadío.

Cara a 1979 nadie duda de que
ni siquiera habrá en Sevilla las
16.OOC actuales. Situación lamenta-
ble. Sin embargo, pudiera devol-
verse al algodón su rango de gran
cultivo en lo económico y lo social
si el lógico proceso de la mecani-
zación se favoreciera.

EI diario " ABC", edición de An-
dalucía, ha publicado un valioso
estudio acerca de la repercusión
en el paro de la crisis algodonera.
Se Ilegó a la sorprendente conclu-
sión, que en área regional de An-
dalucía, si el algodón se hubiera
mantenido en el auge del año 1962
(Entonces, 265.000 Has., en la re-
gión), aunque ahora tuviéramos in-
tegralmente mecanizado el cultivo,
el algodón demandaría 1.600.000
jornales más que proporcionan los
cultivos que en secano y regadío
sustituyeron al algodón (trigo, gi-
rasol, maíz, etc.).

Empeñarse en sostener la reco-
lección manual porque moviliza
muchos jornales, ha sido un tre-
mendo error. Mecanizado el aigo-
dón estaría prestando en la actua-
lidad un servicio social muchísimo
más eficaz. Claro que, en la hipó-
tesis de "ABC", se hubieran preci-

sado 5.000 cosechadoras, que son
una de Ias máquinas más caras del
msrcado ( cuatro millones de pese-
tas unidad).

En el caso del o^livar se dan otras
circunstancias. Lo que aquí ocurre
es que en el sector del olivo de
molino é1 está en trance de des-
a^parición por abandono del culti-
vo. En Sevilla hubo algo más de
225.000 Has. de olivar de almazara
(otras 75.000 Has. olivar de verdeo)..
En Ios últimos diez años se arran-
caron quizá más de 100.000 Has.
de alivar ^productor de aceite. En
comarcas enteras ( casos de Ecija,
Lebrija, etc.) Ia arboleda olivarera
ha desa^parecido. EI olivo de acei-
te se refugia en las zonas de sierra,
donde no hay cultivos que lo sus-
tituya. En I^a campiña, el girasol ha
sup4antado al olivo con notable
éxito para las explotaciones, aun-
que a escala de riqueza nacional
la pérdida del oPivo su;^onga daño
tan import.ante.

En resumen: el interés social del
olivar se limita en la actualidad
casi sólo al verdeo, donde se re-
gistra una cierta extensión del cul-
tivo.

Queda la remolacha azucarera,
que también demanda notable e^m-
^pleo de brazos. Pero aquí topamos
con la política restrictiva de la pro-
ducción de azúcar, acentuada en
Andalucía ^por la o^posición de Ias
otras zonas productoras ( Castilla,
León, etc.) decididas a arrebar al
Sur todo el mayor porcentaje de
remolacha que pueden. Se razona
que Andalucía es tierra de latifun-
distas y que, por lo mismo, se las
podrán a,!^añar mejor con sus in-
gentes recursos económicos. En
último caso, para eso son latifun-
distas, que se fastidien. Pero las
consecuencias son que la remola-
cha disminuye y que tendremos el
venidero verano menos ocupación
en este cultivo. Tanto así que se
teme que incluso no ^puedan fun-
cionar algunas de las fábricas azu-
careras de la zona ^por no Ilegar al
mínimo de tonelaje que ^precisan
para ponerlas en marcha.

Aaí que los tres cultivos sociales,
por unas u otras cosas, están fa-
Ilando de tal manera, que de "so-
cial" a^penas les va a quedar el
calificativo.

D. D.
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OTRA ^ EZ EN LA
SIERRA NORT^
SE VUELVE AL CERDO Y A LA OVEJA

UN TRIUNFO DE LAS MEJORAS ESTRUCTURALES

EL RECONOCIMIENTO A UN GANADERO Y A UN
VETERINARIO

Durante los años 1967 al 1970 se
celebraron en Sevilla, anual e in-
interrumpidamente, cuatro Jorna-
das dE Pratenses, que organizadas
por la Delegación de Agricultura
de aquella provincia llegaron a ha-
cerse famosas, y en base al entu-
siasmo, programación y trabajo
experimental desplegados tuvieron
una manifiesta repercusión en la
iniciativa privada y consiguieron
se pusieran en marcha muchos
trabajos de mejoras y transforma-
ción de fincas tradicionales de las
sierras sevillanas.

La atención se concentró con
preferencia en la Sierra Norte de
Sevilla, de la que se ha escrito
hasta ahora quizá con niveles de
saciedad.

Se trataba sabre todo de encon-
trar solución a situaciones difíciles
derivadas de la escasa rentabili-
dad de las explotaciones agrarias
de la sierra, antaño paraíso de
convivencia y paisajismo al am^pa-
ro de más actividades comerciales
que giraban, sobre todo, en torno

al olivar y al cerdo. En los años
60 se precipitó la crisis económi-
ca de la Sierra. De un lado, el oli-
var, acuciado por los eostes de
producción y el bajo ^precio de la
aceituna. De otro, el cerda ibéri-
co, con el gol^pe mortal de la ^pes-
te porcina. También la oveja, que
merodeaba plácida entre encinas
y olivares, sufrió las consecuen-
cias de la falta de pastores y del
precio de la lana.

Planes de mejaras

Por los años que decimos se
acometieron una serie de mejoras
en muchas de estas ex^plotaciones,
con ayudas económicas y técni-
cas del Ministerio de Agricultura.
Estas mejoras perseguían trans-
formaciones de las fincas a base
de implantación de pratense, siem-
bra de forrajeras, cercamientos,
adquisición de vacas, abrevaderos,
etcétera. Antiguos olivares se
transformaron en dehesas gana-

i

Se rindió homenaje, en Puebla de los
Intantes, al ganadero Agustín Martfnez Ro-
mán y al veterinarlo Emillo Ruiz Martfnez

deras. Se fomentó, sobre todo, el
vacuno de recría.

La actualidad

Hoy día algunas de estas fincas
transformadas no han alcanzado
el nivel de viabilidad entonces per-
seguido. La explotación deI vacu-
no, por otra ^parte, exige firmeza
financiera y eficacia en la comer-
cialización de la carne. Han exis-
tido fallos diversos.

Sin embargo, las mejoras ahí es-
tán, y muchas de ellas han servido
para volver incluso a la explota-
ción del cerdo y de la oveja gra-
cias a la nueva estructura produc-
tiva creada y al avance experimen-
tado en tecnología sanitaria y de
manejo det ganado. EI que no ha
levantado cabeza es el olivar.

La Sierra quiore riego^s

Todos estos ^problemas, realiza-
ciones e inquietudes estaban en la

EI ganado vacuno de carne, en base prin-
cipal a las razas Retinta y otras autócto-
nas^ sufrló, lras su implantaclón en mu-
chas fincas, ciertas deficlencias en los re-
cursos financieros, la sequfa de algunos
años y la ineficacia de ciertas politicas

comerclale•
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mente de todos un día del mes pa-
sado en que un grupo de amigos
y de técnicos de la Delegación de
Sevilla acudimos a Puebla de los
Infantes, pueblo característico de
la Sierra Norte, para rendir home-
naje a un ganadero, pionero en
estas mejoras, Agustín Martínez
Román, y a un veterinario, infati-
gable difusor de las técnicas sa-
nitarias, con motivo de la imposi-
ción a ambos de las medallas al
mérito agrícola.

Para este acto Ilegaron también
ex^presamente a Puebla de los In-
fantes, dejando sus despachos de
Madrid, los subdirectores de Pro-
ducción Vegetal y Animal, José
Puerta Romero y Eduardo Lagu-
na, que impusieron, en nombre del
Ministro de Agricultura, las referi-
das condecoraciones.

En esta nueva ocasión estos al-
tos cargos del Ministerio estable-
cieron contacto directo con las
realidades de esta Sierra Norte, lo
cual no está nada mal, y fueron
portavoz de la petición de estos
ganaderos de regar 2.500 hectá-
reas en la vega del pueblo, que
sería la despensa de forrajes que
ellos necesitan para su ganado co-
mo complemento y garantía a la
explotación extensiva de sus pas-
tos y al aprovechamiento de sus
sub^productos agrícolas.

Este día en Puebla, esta jorna-
da de reconocimiento y admira-
ción a esfuerzos y logros, viene a
rememorar aquellas Jorna^das de
Pratenses en Sevilla, auténtico
ejemplo de entusiasmo y colabo-
ración. A varios años de ellas las
realidades han dado la cara y ha-
ce recordar una realidad genérica:
EI que siembra siempre recoge
algo.

MACARIO

LA MANCHA

DE
CAPA CAIDA:

- LA REMOLACHA
- MATANZAS
- TINAJAS DE BARRO

Siempre hay problemas, por su-
puesto, can las cosas del ^aampo.
Ahora, cuando se viene recolec.tan-
do la remolacha, ésta es la causa
de los disgustos. Porque se paga
al cultivador sól^o tres pesetas ki-
Io, y eso si el fruto Ilega a La azu-
carera con un mFnimo de 16 gra-
dos... Porque hemos visto cómo
por una partida de 12 grados úni-
camente han pagado a razón de
dos pesetas. Es lóg;co, desde Iue-
go, que los agricultores se lamen-
ten; que un hombre acarree 20.000
kil^os para que ^le den ocho mil du-
ros nada más se nos antoja muy
p^oca..., habida cue,nta de que en
tierras me^dias de la Mancha cues-
ta la explotación •de una hectárea
de remodacha entre 70 y 75.000 ^pe-
setas; en rega^dío, naturalmente.

Se ha reducido la superficie re-
molachera, y es de temer que en la
siguiente campaña aún se reduzca
más, si no da el asunto un giro,
siquiera, de 90 grados. Con el co-
razón en la mano decíanos hoy
mismo un labrador que "esta remo-
lacha sería la última, la ultimísi-
ma... ".

Tina;as de barro olvidadas

LA CLASICA MATANZA...

Sigue la gente matando cerdos
a domicilio en la folklárica "^matan-
za", pero muchFsimos menos que
otrora. Vamos, que si cuarenta años
antes se sacrificaban en el corral,
junto a la cocina de ancha ch^ime-
nea de campana, diez marranos,
ahora bueno es que se sacrifique
uno. Todo ha cambiado. Hay ca^r-
ne ^de cerdo en todas partes du-
rante todo el año. Criar un anima-
lito de éstos es sumamente cos-
toso, se ^come menos tocino, in-
cluso en las fam^lias más rura^les,
etcétera. Consecuencia de todo
ello es que tan típico día está de
capa caída.

iAh! Los manchegos comen me-
nos tocin^o, y también menos pan.

LAS TINAJAS DE BARRO...

Las tinajas de barro sobran en
las bodegas de mediana categoría
para arriba. iAdiós la artesanía de
Villarrobledo, EI Toboso, Da^imiel,
L•a Salana...! Hoy se ponen de har-
migón y cuando hay que hacer de-
pósitos para almacenar -a la su-
p^erficie, no debajo-, se hacen de
vidrio vitrificad^o, de las que hay
algunos ^con una ^capacidad de has-
ta cien mil arrobas... Las tinajas •de
barro van quedando para deco•rar
fincas, aunque muchas de ellas
sean de considerable tamaño.

La tinaj•a de barro va también de
capa caída...

Juan DE LOS LLANOS
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ALICANTE

75 ANIVERSARIO DE
UNA COOPERATIVA

La Sociedad Gaoperativa del
Cam^po de Elche y Caja Rural fue-
ron fundadas en 1903, cumpiien^do
por tanto ahora su 75 anivers^ario.
Hay que reconocer que su trayec-
toria ha sido brillantísima, y ahora
viven una expansián digna de en-
comio. Con su hortofrutícola, par-
que de maquina.ria, silos de ^cerea-
les, se^oadero eléctnico de ñoras y
red de almacenes, la entidad que
citamos está lo que se dice a la
cabeza del cooperativismo agrario
de la provincia de Adicante. Para
co^nmemorar esta efemé^rides se
han Ilevado a cab^o una serie de
importantes actos.

SOLIGITAN GURS^OS
PARA TRACTORISTAS

En las localidades de Albatera y
Rafal han salicitado cursos para
tractaristas. Según se nos ha infar-
mad^o debidamente hay casi un
centena.r de agricultores que aspi-
ran a capa^Gitarse en el manejo de
estas impartantes m.áquinas para la
agricultura, por medio de cursos
con monitores del PPO. Según nos
dijeron en Rafael esto de momen-
to no va a ser fácil, puesto que e^l
p^ragrama está cub^ierto hasta fines
del primer semestre del próximo
año 1979.

LOS PLANTONES DE AGRIOS
TIENEN SU P'RECIO

EI normal, que tiene 70 centí-
metros, se ha fijado en 198 pese-
tas; el extra, de 90 centímetros, a
226 pesetas y el superextra, de más
de un metro, a 228 pesetas. Apar-
te se cargarán 25 pesetas por ce-
pellán más los gastos de traslad^o.

PRECIOS POR COGER
NARANJA

En Denia y Pego, principalmen-
te, y la zona citrícala ^de Alicante,
se han pagado 1.225 pesetas de

jornal diario par cinco horas de
trabajo en Ia recogida de naranja.

SE HABLA DE UNA FEDERACION
DE CAMARAS AGRARIAS

Ultimamente se ha hablado mu-
cha en torno a la posible Federa-
ción de Cámaras Agrarias Provin-
ciales ^del País Valenoiano para
farmar una especie de bloque re-
gional y p^lantear ^las futuras accio-
nes en común.

BUEN AÑO DE ALCACHOFAS
EN LA VEGA BAJA

Lo hemos compr^obado personal-
mente, que en da Vega Baja del Se-
gvra es este un buen año de al-
ca^chofas. En relación a Almoradí,
sus campos están plagados de esa
h^ortaliza impar que nos compran
a manos Ilenas, principalmente
Francia, y comienza a ser cliente
nuestro Alemani^a Federal y otros
países de Centro Europa.

CUATRO MILLONES DE
LITROS DE VINO EN SAX

EI pueblo de Sax no sólo elabo-
ra buenos gazpachos, sino que pro-
du^ce excelentes vinos. Vino de ca-
lidad, que este año ha dado una
cif^ra de cuatro milbones de litros.

UN PLATO HUE^RTANO

No ha perdido v;gencia en la Ve-
ga Baja del Segura un plato huerta-
no por excelencia. Es el que los
braceros, I^os jornaleros toman can
sus esposas en el tajo a la hora del
descsnso ^para el aVmuerzo. Nos re-
fer:imos al "arroz clarico con hino-
jos", en el que hay abundancia de
verdura -pencas, nabos, acelgas,
calabaza-, las clási^cas habichue-
les del Barco y un arroz que, al
echar el sofrito de tomate Y ceb^o-
Ila, hay que añadi^rle u^nas ^ramitas
de hinajo.

PRODUCCION D^E LECHE.
SU DESTINO

Sólo una in^dustria de tipo agrf-
cola se ha construido en la provin-

. cia de Alicante en el segundo tri-
mestre de 1978. En el primer tri-
mestre de este año, Alicante pro-
dujo 2'.451.000 Iitros de leche de
vaca. De esta cantidad, 559.000
iitros fueron ven^didos directamen-
te a los cansumi^dores. 1.262.000 li-
tros se destinaron a 4as industrias
lácteas, con el fin de comercializar
esa leche, y 98.000 litros para la
industr^ialización.

En io referente a la leche de ove-
ja, Aiicante produjo en el ^primer
trimestre ^del año en curso 108.000
litros, de los que 54.000 fueron des-
tinad^os ad consumo directo huma-
no; 43.000 litros se dedicaron a la
industrialización casera, para que-
so, y 11.000 litros fueron comercia-
Iizadas y entregados a industrias
lácteas para su industrialización.
En leche de cabra, la misma provin-
cia pradujo en el mismo período de
tiempo 1.903.000 Iitros, de los cua-
les 188.000 fueron pa^ra el cansumo
d^irecto humano y 336.000 se dedi-
caron a 4a industrialización casera
para queso. 1.035.000 Iitros fueron
com^erciaJiza^dos para ^la industriadi-
zaaión.

NUEVE FABRICAS DE
CONSERVAS VEGETALES EN
LA VEGA BAJA

En la Vega Baja del Segura hay
nueve fábricas de conservas vege-
tales. Se agrupan en Rafal, Almo-
radi, San Fulgencio, Callosa de
Segura, Daya Nueva y Formentera.
EI producto que más enlatan es la
alcachofa, aunque también traba-
jan envasando ensalada, platos
preparados, melocotón en a^lmibar,
cabello de ángel, etc.

Cuando Francia cierra la frontera
a la alcac^hofa fresca es cuando co-
mienza la campaña de la conserva
en la Vega Baja del Segvra. Esto
suele suce^der en el mes de mar-
zo, y hasta junio hay lo que se dice
tarea. La mano de obra es femeni-
na en un 80 por 100, y el trabajo
está consi^d^erado ^como temporaJ.
Va^rias mujeres de ^la Vega Baja ded
Segura alternan sus deberes ho^ga-
reños con el antedicho menester
industr^ial o fabril.

EI 70 par 100 de la producción
conservera se destina a la expor-
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tación. También se trabaja duro en
la conserva del tomate de pera y el
pimiento Ilamado morrón, de tanta
aceptación en la cocina española.

UNA COLONIZACION DE HACE
MAS DE DOSCIENTOS AÑOS

EI .cardenal B^elluga, Luis Anto-
nio de Moncada, tue obispo de
Cartagena, amigo y valedor del Rey
Felipe V, al cual prestó sus servi-
cios durante la guerra de Sucesión.
Por este motivo le nombró virrey
y capitán general ^de Valencia en
el año 1706. EI Papa Clemente XI,
en el año 1719 le etigió cardenal
de la Iglesia Católica, por lo que
dimitió del cargo de obispo de Car-
tagena. y marchó a Roma, donde
falleció en 1742.

Obra importante del cardenal Be-
Iluga fue la desecación de los pan-
tanos del Bajo Segura, convirtién-
dolos en los feraces regadíos que
hoy contemplamos. Su empeño se
cifró en el rescate de unas seis
mil hectáreas de terreno enchar-
cado e insalubre. En 1715 Orihue-
la cedió 25.000 tahullas; en 1720,
Guardamar legaba otras 13.000
hectáreas, y en 1725, Fedipe V ha-
cía donación de 222 hectáreas de
la Ilamada Majada Vieja. Culmina-
da su ingente ob^ra firmó Fa escri-
tura de fundación en septiembre
de 1741, ratificada en fecha pos-
teriar por el Rey. Muchos huarta-
nos alicantinos y no pocos murcia-
nos respondieron a la convocatoria
de concesión en censo enfitéutico,
o sea, por arrendamiento parpetuo
o a muy largo plazo, y entances
surgieron las localidades eminente-
mente agrícolas de Dolores, San
Fulgencio y San Felipe Neri.

ALICANTE: POCA CAZA

Alicante es una provincia casi
esquilmada por la caza. La mod°s-
ta perdiz y el familiar conejo esca-
sean. Los cazadores se Ilevan al
monte y a los cotos más esperanza
que otra cosa. Gon más de 34.000
licencias al año, según ICONA, en
1977 se cobraron de todos modos
21.300 perdices, 50.000 conejos y
unos 230.000 tordos, que es la pie-
za más habitual en el cazador mo-

desto. En Alicante y su provincia
no hay ni un salo coto social. En
Petrel se ha puesto en marcha una
zona de caza contral^ada. Se puede
cazar en sus 2.260 hectáreas soli-
citando permiso a ICONA o a la Fe-
deración. S^in embargo, los cotos
privados abundan. Suman en con-
junto unas 337 hectáreas, y su nú-
mero en la p^rovincia suma 341.

Emilio CHIPONT

ALBACETE

^,SOLUCION
AL CONFLICTO LECHERO^
LA CENTRAL LECHERA Y EL
TRADICIONAL REPARTO
DOMICILIARIO

A la ganadería albacetense le ha
nacido una Asociación.

La Provincial de Ganaderos Pro-
ductores de Lech^e no tiene otra
misi Ĵn que la de aunar a todos los
ganaderos de ta provincia, siempre
y cuando sea produ^ctor de leche,
a fin de regularizar su reparto, has-
ta ahora bastante defi^ciente.

Porque, así como este re^parto
de leche dom^iciliaria en la provin-
cia está autorizado, la capital no
puede practicarlo, dado el que una
central lechera, la llmasa, ^ha que-
rido hacer valer sus derechos reca-
bando del ganad^aro la entrega obli-
gatoria del producto para ser higie-
nizado antes de su venta al pú-
blico.

Luego de una tumultuosa reunión
de ganaderos, representación de
amas de casa, de autoridad^es se
ha Ilegado a la conclusión de qu^
efectivamente la leche entrará a
la central, don^de será higienizada,
pero a condición de que sea el pro-
pio ganadero quien sig^a Ilevándala
a los hogares, lo qu^e constituirá la
elevación del producto, tras cuyo
beneficio va el ganadero.

Un ganadero que se ha asociado
en un número inferior al cincuenta

por ciento y que habrá de entregar
unos veint^e mil titros diarios de le-
che.

Resistirse desde un comienzo el
gan^ad^ero a entregar su producto a
esa central debíase al poco rend.i-
miento que este producto venía a
supon^er al ganadero, porque Adba-
cete, se nos ha dicho, merece otra
asignación de zona resp^ecto a la
apdicación de su precio, a fin de
que ese camb;o de zona dé mayor
rentabilidad de cara al productor.

Las cosas parecen que sz están
solucionando y bien, a fin de que
no se produzcan más conflictos co-
mo los de jornadas anteriores.

Por cierto, un portavoz de esa
asociación, un ganadero en suma,
dirá que el estado de las vacas al-
bacetensas, en algunos aspectos
lamentatr^'es como la situación de
Ios establos, no ha mer,ecido ins-
pección a?guna. También afirmaría
que Albacete es pobre en tierras
ded^ica^das al pasto y de ahí que sea
el pi^^nso to que mantenga, com-
prado a preoios e6evados, a esta
ganadería. Por eso no se ha que-
rido entregar nunca el prodvcto a
la central. Ahora que se especula
con nuevos precios, posiblemente
se solucione el confli^cto lechero
defi n^itivamente.

Manuel SORIA
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PRECIOS
DE

TR^ACTORES
RELACION: MAQUINARIA-PRECIOS

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 funciona 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.

Con esta información, por otra
parte, atendemos numerosas peti-
ciones de suscriptores y le^ctores
de nuestra revista.

Para cada modelo de máquina

COMECA, S. A. (I.)

White

T r a c t o r e s de ruedas, 2-135,

Recogedoras empacadoras, 466-
WS, 726.283 ptas.

466-TacadorasReco edoras em
372 403 t3

,,g p
. p as.. 744 328 tas. p .

S e g a d o r a s acondicionadoras,
FINANZAUTO S. A (I ) 2280, 2.260.364 ^ptas., . .

Tractores de ruedas, 4440,
Caterpillar 3.127.714 ptas.

Tractores de ruedas, 4640,
T r a c t o r e s orugas, D4D SAS, 3.823.813 ^ptas.

2.892.191 ptas. T r a c t o r e s de ruedas, 8430,
Tractores de r u e d a s, D4D-75, 4.877.719 ^ptas.

2.772.185 ptas. T r a c t o r e s de ruedas, 8630,

Steiger

Tractores de ruedas, Cougar III
ST-270, 5.954.211 ptas.

Tractores de ruedas, Bearcat III
PT-225, 5.129.144 ptas.

Caterpillar

Tractores orugas, DAD-75,
2.759.061 ptas.

T r a c t o r e s orugas, D4D-SAS,
2.892.191 ptas.

Tractores orugas, D5D S^pecial
Application, 5.122.721 ptas.

6.218.639 ^ptas.
Cose^chadoras de algodón, 9910,

4.465.467 ptas.

COMECA, S. A. (L)

Equipo de arroz, para 975 - R,
1.681.627 ptas.

PZ

Rastrillos hileradores, ZWEEGERS
2000, 98.597 ptas.

Gehl

Molino mez-clador, MX-95, 601.446
pesetas.

se relaciona por este orden: METALURGICA DE SANTA ANA,
- Clase de máquina JOHN DEERE IBERICA, S. A. (I.) SOCIEDAD ANONIMA, (I.)

M- arca
- Modelo
- Precio venta público.

Jahn Deere

Cosechadoras de cereales, 965-H,

S. Ne^w Holland

Recogedoras empacadoras, 370,
- Fabricante o importador. 3.485.816 ptas. 463.137 ptas.

Cosechadoras de cereales, 952 de Recogedoras empacadoras, 370,
4,20 m., 2.533.724 ptas. 463.085 ptas.

(F.) Fabricante. Cosechadoras de arroz, 975-R de Recogedoras empacadoras, 376,
(I.) Importador. 4,80 m., 4.602.936 pt,as. 618.867 ptas.
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Rastrillos hileradores, 253, 149.568 Tractores de ruedas, Saturno Syn- Arados monosurcos reversibles,
pesetas. chro 80 4RM, 1.200.315 ptas. M-30-35, 61.099 ptas.

Cabezal de maíz de tres hileras, Tractores orugas, Mi^nitauro 60C, Arados ^monosurcos reversibles,
880 N3, 512.299 ^ptas. 876.035 ptas. M-35-40, 66.586 ptas.

Cosechadoras de cereales, 8080 Tractores de ruedas, Minitauro 60 Arados monosurcos reversibles,
de 19", 7.087.148 ^ptas. 4RM, 961.980 ptas. M-40-45, 74.871 ^ptas.

Recogedoras empacadoras, 370, Tractores de ruedas, Tiger 100 Arados monosurcos reversibles,
465.108 ptas. 4RM, 1.728.935 ptas. M-45-50, 82.445 ptas.

Cosechadoras de f o r r a j e, 339, Arados trisurcos reversibles, TH-
328.504 ptas. 3-S, 187.331 ^ptas.

Segadoras rotativas, 438, 199.251 TRACTORFIAT, S. A. Arados trisurcos reversibles, TH-
pesetas. 5-S, 235.319 ^ptas.

Fiat Arados bisurcos reversibles hi-
dráulicos, BS-5-VH, 149.713 pe-

MONTALBAN S. A. (I.) Tractores orugas, 505 C, 905.564 setas.,
pesetas. Arados fijos de arrastre, cu.atrisur-

Zetor Tractores de ruedas, 1300 DT Su- co NH-16, 249.944 ptas.
per, 3.048.144 ptas. Arados fijos de arrastre, hexasur-

Tractores de ruedas, 6911, 806.946 Tractores orugas, 605 C Super, co NH-16, 325.361 ptas.

pesetas. 1.050.187 ptas.
Tra^ctores de ruedas, 4911, 595.232 Tractores orug,as, 805 C, 1.740.642

pesetas. pesetas. ARANZABAL, S. A. (F.)
Tractores de ruedas, 5745, 861.769 Tractores orugas, 505 C Montaña,

pesetas. 942.401 ^ptas. Aranzábal
Tractores de ruedas, 5711, 650.164 Tractores orugas, 120 C, 2.593.747

pesetas. pesetas. Arados monosurcos (volteo cinéti-
Tractores de ruedas, Crystal 8011 co mixto sin amortiguador ma-

"S", 1.035.616 ptas. n^ual), M-00 Y-0 serie I 12",
AGROFER MAQUINARIA 67.600 ptas.
AGRICOLA (F.) Arados monosurcos (volteo cinéti-

co mixto sin amortiguador ma-(I )PARES HERMANOS AS .., .
Agrofer nual), M-OOF Y-0 serie I 12",

69 900 ptasBamfiord . .
Descoronadora de remolacha, D-1, Arados monosurcos (volteo cinéti-

SuperRecogedoras em^pacadoras 54.958 ptas. co mixto sin amortiguador ma-
",

159 494 985 ^ptas Descoronadora de remolacha, A-3, nu.al), 1-Mo Y-L serie II 12 ,
., .

BL-Recogedoras empacadoras 114.022 ptas. 76.600 ptas.,
142 384 610 ^ptas Arrancadora de patata y remola- Arados monosurcos (volteo cinéti-, . .

cha, D-3, 78.149 ptas. co mixto sin amortiguador ma-
nual), 3-MI Y-2 serie II 14",
77.480 ptas.

PEDRO CABEZA, S. A. (I.) ANTONIO BACHES PERALTA (F.) Arados monosurcos (volteo cinéti-
co mixto sin amortiguador ma-

Ana Canton^e Baches nual), 8-MI Y-2 serie III 14",
85.235 ptas.

Recogedoras empacadoras, 153, Arados bisurcos reversibles, 1-N, Arados monosurcos (volteo cinéti-
375.609 ptas. 79.598 ptas. co mixto sin amortiguador ma-

Recogedoras empacadoras, 163, Arados bisurcos reversibles, 5-N, nual), 9-M2 Y-3 serie III 16",
383.459 ptas. 116.915 ^ptas. 87.470 ptas.

Recogedoras empacadoras, 183, Arados bisurcos reversibles, 1-S, Arados monosurcos (volteo cinéti-
415.525 ptas. 81.794 ptas.

Arad-os bisurcos reversibles, 5-S,
122.282 ptas.

co mixto sin amortiguador ma-
nual), 14-M2 Y-3 serie IV 16",
93.700 ptas.

SAME IBERFCA, S. A. (L) Cultivadores de brazos flexibles, Arados bísurcos (volteo cinético
15-BF, 45.169 ^ptas. mixto) sin amortiguador manual,

Sam^e Cultivadores de brazos flexibles, B-00 Y-0 serie I 12", 91.980 ptas_
7-BF, 20.071 ptas. Arados bisurcos (volteo cinético

Tractores de ruedas, Drago 120 Cultivadores de brazos flexibles, mixto) sin amortiguador manual.
4RM, 1.845.740 ptas. 15p-BF,plegable, 107.596 ptas. 1-BO Y-1 serie II 12", 109.760

Tractores de ruedas, Drago 120
4RM, 1.769.185 ptas.

Arados monosurcos reversibles,
M-25-30, 56.153 ptas.

pesetas.
Arados bisurcos (volteo cinético
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MAQUINARIA-PRECIOS

mixto) sin amortiguador manual,
5-62 Y-2 serie II 16", 113.880
pesetas.

Arados bisurcos (volteo cinético
mixto) sin amortiguador manual,
10-62 Y-3 serie III 16", 146.720
^pesetas.

Arados bisurcos (volteo cinético
mixto) con ^amortiguador manual,
11-B1 Y-3 serie IV 14", 152.245
pesetas.

Arados bisurcos (volteo cinético
mixto) con amortiguador manual,
14-B2 Y-3 serie IV 16", 161.590
pesetas.

Arados bisurcos (volteo hidráulico
automático oscilante), 1-BO Y-1
serie II 12", 148.760 ptas.

Arados bisurcos (volteo hidráulico
autamático oscidante), 3-61 Y-2
serie il 14", 150.780 ptas.

Arados bisurcos (volteo hidráulico
automático oscilante), 5-B2 Y-2
serie II 16", 152.880 ptas.

Arados bisurcos (volteo hidráufico
automático oscilante), 12-B1 Y-3
serie IV 14", 190.398 ptas.

Arados bisurcos (volteo hidráulico
automático oscilante), 14-62 Y-3
serie IV 16", 191.590 ptas.

Arados trisurcos (volteo cinético
mixto) acc. hidráulico oscilante,
1-TO Y-1 serie II 12", 165.480
pesetas.

Arados trisurcos (volteo cinético
mixto) acc. hidráulico oscilante,
3-T1 Y-2 serie II 14", 171.830
pesetas.

Arados trisurcos (volteo cinético
mixto) acc. hidráulico oscilante,
9-T1 Y-3 serie III 16", 213.300
pesetas.

Arados trisurcos (volteo cinético
mixto) acc. hidráulico oscilante,
10-T2 Y-3 serie III 16", 237.300
pesetas.

Arados tris.urcos (volteo hidráulico
automático oscilante), 1-TO Y-1
serie II 12", 189.840 ptas.

Arados trisurcos (volteo hidráulico
automático oscilante), 3-T1 Y-2
serie II 14", 195.830 ptas.

Arados trisurcos (volteo hidráulico
automático oscilante), 8-T1 Y-2
serie III 14", 226.565 ptas.

Arados trisurcos (volteo hidráulico
automático oscilante), 9-T2 Y-3
serie III 16", 237.300 ptas.

Arados trisurcos (volteo hidráulico
automático oscilante), 14-T2 Y-3
serie IV 14", 263.745 ptas.

Arados trisurcos (volteo hidráulico
automático con enganche fijo),
1-TO Y-1 serie II 12", 192.370 pe- 349.000 ptas.
setas. Distríbuidores de abonos líquidos,

Arados trisurcos ( volteo hidráulico Económicos C22 2.200 litros,
automático con enganche fijo), 254.600 ptas.
3-T1 Y-2 serie II 14", 198.360 pe- Distribuidores de abonos I(quidos,
setas. Económicos C50 5.000 litros,

Arados trisurcos ( volteo hidráulico 363.500 ptas.
automátíco con enganche fijo),
12-T1 Y-3 serie IV 14", 261.300
pesetas. CONSTRUCCIONES AGRICOLAS

Arados trisurcos (volteo hidráulico AGUIRRE (F.) .
automático con enganche fijo),
14-T2 Y-3 serie IV 16", 266.275 Aguirre
pesetas.

Arados cuatrisurcos (volteo hidráu- Abonadoras centrífugas, A - 350,

lico automático con enganche 22.900 ptas.
fijo) 7-C1 Y-2 serie III 14", Abonadoras centrífugas, S - 450,,
293.440 ptas. 25.800 ptas.

Arados cuatrisurcos (volteo hidráu-
lico automático con enganche FELIRE URBON, S. A. (F.)
fijo) 12-C1 Y-3 serie IV 14",,
348.730 ptas. F. Urbon

Arados cuatrisurcos (volteo hidráu- Sembrado^ as 62.50013 brazos
lico automático con enganche

, ,
pesetas.

fijo), 14-C2 Y-3 serie IV 16", Sembradoras 17 brazos 76.500
350.895 ptas.

, ,
pesetas.

Sembradoras-abonadoras, 15 bra-
zos, 91.500 ptas.

CEIR-CONSTRUCCIONES Rodillos desterronadores, 36 dis-
Ef^UlPO 16^DUSTRIAL cos de 430 ó 450 mm., 43.000
Y RERI^ESTOS (F.) pesetas.

Rodillos desterronadores, 85 dis-
Mansa cos de 430 ó 450 mm., 114.600

^pesetas.
Distribuidores de abonos líquidos,

"E" de 1.000 I. c. ruedas, 203.600
pesetas.

Distribuidores de abonos líquidos, FIERMANOS GUERRERO S. A. (F.)
"E" de 1.500 I. c. ruedas, 218.000

,

pesetas. Torpedo
Dístribuidores de abonos líquidos,

"E" de 5.000 I. c, ruedas, 388.900 Arados tridiscos reversibles auto-
pesetas. máticos, R-A-3 de 26", 106.257

pesetas.

Ceir

Distribuidores de abonos líquidos,
Esp. CC8 800 I. s. ruedas,
168.800 ptas.

Distribuidores de abonos líquidos,
Standard G22 (2.200 I.), 259.200
pesetas.

Distribuidores de abonos líquidos,
Standard C50 (5.C^0 I.), 369.500
pesetas.

Distribuidores de abonos líquidos,
Super econ. C22 2.200 litros,
24C ?00 ptas.

Arados tridiscos reversibles auto-
máticos, R-A-2 de 28", 89.040
pesetas.

Arados bidiscos reversibles sus-
pendidos, R-2 de 26", 74.905 pe-
setas.

Arados bidiscos reversibles sus-
pendidos, R-2 de 28", 76.864 pe-
setas.

A.rados bidiscos reversibles sus-
pendidos, R-D-110 de 28", 87.721
pesetas.

Arados heptadiscos semisuspendi-
dos hidráulicos, F-S-H-7 de 28",
226.593 ptas.

Distribuidores de abonos líquidos,
Super econ. C50 5.000 litros,
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tíbros.
Revístas,
Pubtítacíones...I

u^ ^e n^. s^ ^ rqm Awle e^

uh:re.vti.^ K.^^ rn^ lun
nr: t..^^ I^:^

Defensa sanítarla de la vlña. Jo-
sé Luis Pérez Garc(a-Francis-
co Romeo García (23,5 X 17,5
centtmetros), 64 pág. Consejo
Regulador de la Denomina-
ción de Origen. "Jeres-Xeres
sherry" y "Manzanilla-San Lú-
car de Barrameda", 1978.

Los Consejos Reguladores, en

consecuencia con el fin para el

cual fueron creados de protec-

cin de la calidad y mejora de

nuestros vinos y demás produc-

tos genuinos, nos presenta un

estudio referente a la "defensa

sanitaria de nuestros viñedos", con el fin de facilitar a los
viticultores un conocimiento más exacto de las enfermedades
y plagas de la vid y su forma más adecuada para defenderse
de ellas.

Nos describe las distintas enfermedades, de origen .........,

que pueden atacar a la planta, así como Ios medios de lucha

existentes en la actualidad.

Las aguas subterrár.eas en Es-

paña, presente y futuro. 234

páginas (15 X 21 cm.). Asocia-

ción Nacional de Ingenieros

de Minas. M^adrid, 1978.

Los conocimientos y estudios
sobre las aguas subterráneas en
España, esa gran desconocida

z^,^ no hace mucho, han evolucio-

wq^ , nado rápidamente estos últimos

años.

Tanto es así, que esos cono-

t^a^f'?r7 ^ J nt^^ cimientos aconsejan ahora el
I^^fi'(^^:^ ^ replanteamiento de anteriores

planes hidráulicos, sobre todo

en lo que se refiere a trasvases y regulación de aguas super-

ficialss, al margen de las posibilidades que ofrecen las nuevas

tecnologías de aprovechamientos de aguas residuales de gran-

des ciudades, depuradoras, agua del mar, Iluvia artificial, etcé-

tera.

Esta publicación, muy precisa, contempla la problemática de

recursos, demandas y gestiones, así como unas soluciones a

estos problemas.

Las cuestiones relacionadas con las necesidades y las ges-

t^ones del "agua agrícola" están tratadas en la medida de su

importancia.

EI libro, elaborado por el Grupo Especializado de Aguas Sub-

tsrráneas, de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas,

presenta al público consideraciones y puntos de vista novedosos

y contradictorios con políticas anteriores.

Es de esperar que, a la vista de estas y otras opiniones,
resurja la luz en la política hidráulica a acometer a escala
nacional, para lo cual quizás sea incluso preciso superar tras-
nochadas competencias sectoriales.

Jardl^ería de terrszas. Francisco

Páez de la Cadena (21,5x 15.5

centímetros), 217 págs. Edito-

rial Debate.

EI autor ha pretendido ofre-

cernos un libro de iniciación a

la jardiner(a, empezando por los

cbnceptos básicos y generales,

antes que conceder importan-

cia a los conceptos concretos y

especializados, que pueden en-

contrarse en otros libros.

Libro que resultará útil y ase-
quible para cualquier principian-
te, con un texto de redacc!ón

sencillo y fácil, que se complementa con numerosis dibvjos, que

ofrecen una expl^cación clara y amena de lo que son los

prmeros pasos en la jardinería.

INSTITUTO NACIONAI
DE INVESTIGACIONES
AGRARIAS

AĴreclimatolosía de E s p a ñ a.

Francisco Elías Castillo y Luis

Ruiz Beltrán (30 X 21 cm.),

1.C69 págs. Instituto Nacional

de Investigaciones Agrarias.

Cuaderno I. N. I. A. núm. 7.

Ministerio de Agricultura.

EI Instituto Nacional de In-

vestigaciones Agrarias nos ofre-

ce un estudio agroclimático de

España para el que se han uti-

lizado datos de 1.069 observato-

rios de la red termo-pluviométri-

ca del Servicio Meteorológico

Nacional.

Teniendo en cuenta el carácter determinante que tiene el

clima para favorecere o vetar un determinado cuttivo o explo-

tación ganadera, los datos elaborados y presentados en esta

obra son una valiosa aportación y Ilenan un vacío que se

echaba de menos en nuestros inventaros climatologicos.
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tíbros,
Revístas.
Publicacíones...

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Han tenido entrada en nuestra
editorial las siguientes publicacio-
nes:

- Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrarias (INIA), Minis-
terio de Agricultura. Seríe: Pro-
ducción Vegetal, núms. 6 y 7.

- Agencia de Desarrollo Ganade-
ro. Ministerio de Agricultura.
Boletín núm. 9: Determinación
de los índices de fertilidad, fe-
cundidad, prolificidad, viabili-
dad y porcentaje machos-hem-
bras en el ganado vacuno de
raza frisona de algunas explo-
plotaciones de la zona del Can-
tábrico. V. de la Hera Llorente.
Boletín núm. 10: Agrupamiento
de celos. V. de la Hera Lloren-
te.-Boletín núm. 11: Controles
de producción lechera. Análi-
sis de los resultados. G. Caro
Santa Cruz.

- Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrarias (INIA), Ministe-
rio de Agricultura. Hoja técni-
ca N-HT 17: EI monte gallego.
Aspectos relacionados con su
fertilidad. F. Molina, S. Bara,
P. Ruiz-Zorrilla.

- Faculte des Sciences Agrono-
miques. Centre de Recherches
Agronomiques. Gembloux. Se-
maine d'Etude Internationale.
Actualites en Productions Bo-
vines.

- Rivista di Agronomia. Societá
Italiana di Agronomia. Indice
Generale. Vol. I (1976)-Vol. X
(1976).

- La Semana Vitivinícola Extraor-
dinaria de la Vendimia, núme-
ros 1680-1681.

- Agri-incultura y Agri-política.
Fernando de Elzaburu Már-
quez.

- Aspectos financieros en las re-
I a c i ones hispanoamericanas.
Alfonso Escámez Ló^pez.

- Instituto Nacional de Investiga-

ciones Agrarias. Anales. Serie:
Recursos naturales, núm. 3.
Comunicaciones INIA. Serie:
Producción Animal, números 2
y 3.
Cuaderno INIA, núm. 6: La pa-
pilionidae de Es^paña. E. Saba-
riego de la Plaza y J. Aragonés
de Inés.
Monografías INIA, núm. 20: Re-
gímenes de humedad de los
suelos de la España peninsu-
lar. F. Lázaro, F. Elías, M. Nie-
ves.
Viceprohollard. Septiembre de
1978.
Agritrop. Boletín elaborado por
el Groupement d'Etudes et de
Recherches pour le Developp-
ment de I'Agronomie Tropical.
Gerdat.

HCJAS DIVULGADORAS
DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA

Núm. 13/78 HD: Indices de ma-
durez para frutos de pepita. Mi•
guel Juan Delhom, 16 págs.
Núm. 14/78 HD: Variedades de
judías de enrame para cultivo
en invernadero. Matías Sanz
Rodríguez, 16 págs.
Núm. 15-6/78 H.D: Sembradoras
de precisión de remolacha azu-
carera. Fernando Morillo Pé-
rez, 16 ^págs.
Núm. 17/78 HD: La colza olea-
ginosa. M. de León, R. García
Ruiz, P. González, F. Insúa, A.
Alcántara, 20 págs.
Núm. 18/78 HD: Protección del
cultivo de la colza. L. García
Torres, F. Romero Muñoz, P.
Vargas Piqueras, 20 págs.

TRIPTICOS

- Bajo contenido graso de la le-
che.

- Subproductos de aceitunas y
remolacha para rumiantes.

DIPTICOS

Heridas, cortes y pinchazos.
Reglamentación de sa,pas, cal-
dos deshidratados y ^pastas ali-
menticias.
EI chocolate. Características y
reglamentación.
EI crecimiento del niño en su
primer año.
Los aerosoles y sus peligros.
L á m p a r a s incandescentes y
fluorescentes.
Cómo lavar la vajilla. _
Defectos frecuentes en la ali-
mentación infantil.
EI niño y la sed.
La calefacción en el hogar.
Normas reguladoras para la
venta de huevos al consumidor.
Picaduras y mordeduras.
Las moscas: molestas y peli-
g rosas.
Conserva de higos.
Los condimentos.

FOLLETOS VARIOS

- Yuca.
- Pitosporo.
- Mejorana silvestre.
- Palmito.
- Tuya de China.
- Verónica.
- Estapelia.
- Palmera.
- Carraspique.
- Cerastio.
- Cordiline.
- EI agua y los minerales en la
- nutrición humana.
- Gasto de energía en las activi-

dades diarias de las personas.
- Enfermedades del trigo.
- Antisépticos y desinfectantes

para ganadería.
- Croquis de lechería para una

ex^plotación de 60 a 100 vacas.
- Croquis de lechería para una

explotación de 35 a 45 vacas.
- Croquis de comedero sencillo

de madera.
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anuncíos breves
EQ U IPOS

A(, RICOLAS

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

GABINAS METALICAS
PARA TRACTORES "]OMO-
CA". Lérida, 61 BINEFAR
(Huesca).

MAQUINARIA
AG^RICOLA

Molinos trituradares marti-
Ilos. Mezcladoras verticales.
DELFIN ZAPATER Caudi-
Ilo, 31. LERIDA.

Cosechadoras de algodón
BEN PEARSON. Diversos mo-
delos para riego y secano.
Servicio de piezas de recam-
bio y mantenimiento. BEN
PEARSON IBERICA, S. A.,
General Gallegos, I.-MA-
DRID-16, y Pérez de Cas-
tro, 14. CORDOBA.

SEMILLAS

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alfalfa varie-
dad Aragbn y Sa^n Isidro.
Pida información de pratenses
^ubvencionadas por Jefaturas
Agronómicas. 690 hectáteas
^ultivos propios ZULUETA.
Teléfono 82 00 24. Apartado
22. TUDELA (Navarra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número
23. Especialidad semillas hor-
tícolas. En vanguardia en el
empleo de híbridos. Apartado
21. Teléfonos 13 23 46 y
13 12 SU. Telegramas "Semi-
llas", CALAHORRA (Lo-
groño).

tiEY11LLAS DE HORTALI-
ZAS, Forrajes, Pratenses y
Flores. RAMON BATLL1r
VERNIS, S. A. Plaza Pala-
cio, 3. Barcelona-3.

PRODUCTORES DE St-
MILLA, S. A. PRODES.-
Maíces y Sorgos Híbridos -
TRUDAN - Cebadas, Avenas,
Remolacha, Azucarera y Fo-
rrajera, Hor[ícolas y Praten-
ses. Camino Viejo de Siman-
cas, s/n. Teléfono 23 48 00.
Valladolid.

V I VERISTAS

VIVEROS VAL. Frutales,
variedades de gran produc-
ción, ornamentales y jardine-
ría. Teléfono 23. SABIPAN
lZaragoza^.

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

VIVEROS CATALURA.
Arboles frutales, nuevas va-
riedades en melocotoneros,
nectarinas, almendros flora-
ción tardía y fresas. LERIDA
y BALAGUER. 5oliciten ca-
tálogos gratis.

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

V ARIOS

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

CERCADOS R E Q U E S.
Cercados de fincas. Todo tipo
de alambradas. Instalaciones
garantizadas. Montajes en to-
do el país. Plaza de los Dts-
calzos, 4. Tel. 925-80 45 63.
TALAVERA DE LA REIIVA
(Toledo).

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

PESTICIDAS

INDUSTRIAS A F R A S A,
Polígono Industrial Fuente
del Jarro. Sevilla, 57. Paterna
(Valencia). Insecticidas, fungi-
cidas, acaricidas, herbicidas,
abonos foliares, fitohormon.^s,
desinfectantes de suelo.

C. A. P. A. ofrece a usted
las mejores variedades de
"PATATA SIEMBRA CER-
TIFICADA", producida bajo
el control del I. N. S. P. V.
Apartado 50. Tel. 25 70 CO
V ITORIA.

URIBER, S. A. PRODUC-
TORA DE SEMILLAS nú-
mero 10. Hortícolas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores, ]0. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVIGIO AGRICOLA
t^OMERCIAL PICO. Produc-
tores de semillas de cereales.
especialmente ceba^da de va-
riedades de dos carreras, aptas
para malterías. Comercializa-
ción de semillas nacionales y
de importación de trigos,
maíces, sorgos, hortícolas, to-
rrajeras, pratenses, semillas de
flores, bulbos de flores, pata-
tas de siembra. Domicilio^
Avda. Cataluña, 42. Telé1^
no 29 25 01. ZARAGOZA

VIVEROS ARAGON. Nom•
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semillas. Fitosani-
tarios BAYER. Tel. ]0. Bt-
NEFAR ( Huescal.

SEM[LLAS VEYRAT, S. L.
Camino de los Puertos, s/n.
Picaña (Valencia).

GABINETE TECNICO
A^CiRAR10, especializado en
Estudios y Proyectos, ofrece
sus servicios en Gestión y Di-
rección de Explotaciones Mejo-
rables, medición y valoración
de fincas y Asesoría Jurídica
Agraria. Tel. 91-(37` 37 86.

932 - AGRICULTU^RA



• MOTOAZADAS MOTOCULTORES
• TRACTORES ART/CULADOS DE

4 RUEDAS MOTR/CES
• TRACTOCARROS

MOTOCULTORES PASOUAL/, S. A.
Poligono lndustrial «Can Jardi»
Apartado de Correos 132 - Tel. (93J 699 09 00
Cables « Motocultores» - Télex 53133 MAPA E
RUBI lBarce%na)

MOTOCULTORES

Pasqua/i
cosechan ^xitos
en toclos los campos



mate la AVENA
LOCA antes
de que dañe
a su cultivo,
con...

Bw

^ ' • ^^ '•'

SELECTIVO DE LOS
CULTIVOS DE TRIGO Y
CEBADA
MAYORES RENDIMIENTOS
POR CONTROL DE LA AVENA
LOCA EN PREEMERGENCIA

NO ES DEPENDIENTE DEL
TIEMPO
MUY ECONOMICO
DE COMPROBADA EFICACIA


