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haga
con un tractor
lo que antes
hacía con seis,y ahorre
los gastos de cinco .

tractores agrícolas
►^STE/GER
• EI mayor fabricante del mundo dedicado

a tractores agrícolas
articulados de alta potencia.

STEIGER ha obtenido los mejores
resultados en las pruebas oficiales del
Instituto de Agricultura y Recursos
Naturales de los Estados Unidos.

Los tractores STEIGER van equipados
con los potentes motores
CATERPILLAR.
EI binomio STEIGER-CATERPILLAR
proporciona a estos tractores mayor
tracción, elevada velocidad, gran
flotación con menos compactación.

Comodidad y seguridad para un
trabajo más rentable.

Forman el mayor parque de España en
tractores articulados de más de 200 HP.
con la garantía, en todo momento, de
su distribuidor exclusivo FINANZAUTO.
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REI^11^
EI gran protector
de sus cultivos.

Las placas de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio y nylon se
conocen en el mercado bajo el

nombre de RELON y se presen-
tan en formas onduladas o pia-
nas y translúcidas.

Dadas las propiedades de los
materiales con que están fabri-
cadas las placas de RELON,
éstas tienen la ligereza del plás-
tico y la resistencia de los me-
tales, siendo idóneas para la
construcción de invernaderos
agrícolas. ^

Todas estas características
hacen del poliéster reforzado un

material imprescindible para la
protección de los cultivos agríco-
las del frío, la excesiva humedad,
granizo, viento, etc.

Fabricado por:

RIO RODANO,S.A.
Distribuido por: F/^V^S^1
Edificio Ederra (Centro Azca)
Avda. Generalísimo, 9 Madrid-16
Teléf. : 456 O1 61
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EDITORIAL

SE AMPLIAN LOS PROBLEMAS
DEL OLIVAR

EL "VERDEO"
TAMBIEN EN

CRISIS
EI "verdeo" también esta en

crisis. Primero fue el "molino",
es decir, el olivar productor de
aceite de oliva. Ahora el conflicto
ha Ilegado al ''PRIVILEGIADO VER-
DEO" QUE POR CIERTO YA NO ES NI
TAN PRIVILEGIADO NI TAN VERDEO.

En efecto, la decadencia del mer-
cado del aceite de oliva coincidió con
un continuado alza de la demanda
mundial de aceitunas de mesa. A
consecuencia de esta doble causa se
despertaron inquietudes, se activaron
los sectores de la industria y del co-
mercio y, en definitiva, se inició un
incremento de la oferta de la aceituna
de mesa.

No solamente se plantaron nuevos
olivares de variedades de mesa en
España, sobre todo de la variedad
Manzanilla, sino que estas modernas
plantaciones se empezaron a intensi-
ficar en Israel, California, Marruecos,
Argelia, etc. No solamente se moder-
nizaron las industrias tradicionales de
Sevilla, en donde se centra siempre la
actividad del sector, sino que crecie-
ron Cooperativas y se instalaron nue-
vas plantas envasadoras en pueblos
sevillanos alejados de la capital, o en
pueblos de Badajoz, Cáceres, Cordo-
ba, Málaga, etc., donde las fechas de
recolección del "verdeo" empezaron a
ser tan obligadas como en Dos Her-
manas, Alcalá de Guadaira o en el
Aljarafe.El privilegio había desapare-
cido.

AI mismo tiempo, aparecieron no
hace mucho nuevos mercados com-
pradores en los países del Este, antes
desconocidos para España, que tradi-
cionalmente demandan aceitunas
aderezadas en negro. Desde Alcañiz se

iniciaron intentos de comercializa-
ción. En Cáceres, donde existía tradi-
ción de preparación'de la "cacereña"
en negro para el mercado interior, se
despertaron iniciativas.

Las Cooperativas sevillanas de ^a
zona del Hojiblanco, han conseguido
abrir mercado en los países de la CEE
y también en esta zona tratan de co-
mercializar tipos en negro, a los que
esta variedad se adapta bién.Almen-
dralejo se terminó en erigir capital de
la aceituna de mesa de la Tierra de
Barros. Toda esta diversificación de
localidades, variedades y gama de
productos y mercados hizo que se
dejara de hablar exclusivamente del
"verdeo" sevillano para contemplar
ahora un sector más amplio bajo la
denominación de la aceituna de mesa
nacional. La exclusividad del "verdeo"
había terminado.

Sirvan estos antecedentes para los
poco versados en el tema para refe-
rirnos de nuevo a la crisis actual, ya
apuntada, del sector.

EI hecho es que, según fuentes pri-
vadas, todavía existen en los almace-
nes aceituna entamada procedente de
la campaña anterior, en fechas en que
ya se empieza a recolectar la actual
campaña 1979-80. Otro hecho, bas-
tante conocido, es también que los
precios percibidos por los agricultores
productores han disminuido especta-
cularmente en estas dos últimas
campañas, esperandose, según se di-
ce, que en la que ahora se inicia no
mejoren. Solamente el precio de la
Gordal se mantuvo. Este año también
está en declive. La baja de estos pre-
cios ha sido todavía más acusada en
variedades como la Hojiblanca, Ca-

rrasqueña y Cacereña, y en localida-
des, como pueblos de Córdoba y Se-
villa, de Badajoz o de Cáceres, en
donde dependen todavía comercial-
mente de la situación del sector en
Sevilla (juego de la oferta y la deman-
da).

Lo curioso es que las exportaciones
han seguido un ritmo normal, e in-
cluso acentuado, aunque más bién en
cantidad que en calidad y precio. A
pesar de todo la diferencia entre los
precios de nuestro mercado exterior
ylos pagados en el campo es abismal.

Desde luego, los costes han subido
para todos, pero el sector exportador
cuenta con la ventaja de su mejor
organización y de la reciente mecani-
zación de la industria entamadora y
envasadora.

EI sector productor no puede so-
portar el coste de recolección, a veces
superior al precio del fruto recolecta-
do, y su propia dispersión y falta de
organizacíón son factores que crean
dificultades enormes para un normal
desenvolvimiento del mercado.

La urgencia de una ordenación del
sector es, por tanto, manifiesta.

De momento habría que aliviar la
situación actual con medidas coyun-
turales tendentes a eliminar los por-
centajes de excedentes de inferior
calidad que, efectivamente, pesan so-
bre el mercado, lo cual hizo el propio
sector exportador, a través de su or-
ganización sectorial, hace unos años
con éxito suficiente. Pero el problema
se presenta también con caracteres
estructurales y venideros, más bien
que coyunturales.

Está claro que la oferta se ha in-
crementado y diversificado, pero lo
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temible pueden ser las perspectivas
de producción que pueden derivarse
de las nuevas plantaciones de los
países norteafricanos. También enEs-
paña estas perspectivas tienen un
techo muy alto, puesto que las
posibilidades productivas no están en
las modernas plantaciones densas de
Manzanilla existentes sino en la
superficie actual del olivar tradicional
de las variedades, por ejemplo, Hoji-
blanca y Cacereña, totalizan más de
300.000 hectáreas en su conjunto.

De otro lado el problema de la
aceituna de mesa está en cierto mo-
do, derivado de la crisis actual del
aceite de oliva, según versiones del
sector productor, puesto que parte de
la aceituna que ahora se destina a
aderezo, y antes a aceite, se debe a la
imposibilidad de obtener rentabilidad
con el tradicional destino aceitero.

En resumen, una crisis más agraria.
Nada menos que en el antiguo y pri-
vilegiado sector del "verdeo", en el

que España siempre ha sido lider del
mercado mundial y entendemos lo
seguirá siendo, puesto que no es fácil,
a medio plazo al menos, que nos
venzan en leal competencia. Urge,
decimos, una ordenación del sector y,
desgraciadamente, una cierta pru-
dencia en la expansión del^mismo.

La aceituna de mesa no ha sido
nunca objeto de regulación de merca-
do, como producto de campaña regu-
ladora, y, por tanto, habría que vencer
posturas pasivas o inexistentes, hasta
ahora justificadas, a fin de conseguir
fondos que hicieran Ilegar con urgen-
cia subvenciones o créditos a los pro-
ductores, con la urgencia que requiere
el caso. Pero quizás estas medidas no
Ileguen nunca, o Ileguen con la inefi-
cacia del atraso que se derive de su
gestación, por parte de la Adminis-
tración. Por esto, desgraciadamente,
se abrán de cerrar mucha tiendas a
nivel de producción. Como ya se viene
haciendo con muchos olivares viejos

de la provincia de Sevilla en donde se
ha perdido por completo el miedo a
los arranques, iniciados en árboles de
la variedad Lechin y completados con
olivos caducos, gloria de antiguos
"verdeos". Estos olivos en parte están
siendo sustituidos por modernas
plantaciones en riego de altas pro-
ducciones. Todo ello, que indica in-
quietud y espíritu de cambio estruc-
tural, aunque como iniciativa forzosa,
comporta problemas sociales de im-
portancia a corto plazo. A veces la
mejor sustitución no está en los mo-
dernos olivares sino en las mejoras de
la actividad comercial e industrial. Y,
contemplando solo al sector agrario,
en las mejoras de las iniciativas aso-
ciativas y comerciales.

Se incluye, a continuación, un cua-
dro representativo de la importancia
de Sevilla en la producción e indus-
trialización de la aceituna de me-
sa.

ACEITUNA DE MESA ADEREZADA Y PRODUCIDA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA
CAMPAÑA 1978-79

Miles de toneladas

VARIEDAD

En
verde

Manzanilla .............................. 55,5
Go rda I .................................... 26,7
Hojiblanca .............................. 11,5
Verdial, Picuda, M. Serrana

y otras ................................. 4,3
Carrasqueña y Caureña ......... 19,5
Morona ................................. 2,5

TOTALES 120,0

Industrializada para mesa en Sevilla

Procedencia
En

morado Córdoba Extre-
o negro Total Sevilla Huelva y Málaga madura

1,5 57,0 52,0 3,0 2,0
0,8 27,5 27,0 0,2 0,3
4,0 15,5 13,5 - 2,0

0,2 4,5 3,5 1,0 0,5
3,5 23,0 - - - 23,0
- 2,5 2,5 - -

10,0 130,0 98,0 4,2 4,8 23,0

(Fuente: Delegación de Agricultura de Sevilla)

Producida en Sevilla
para mesa

Adereza-
da fuera Adereza-

de la da en la
provin. provin. Total

2,0 52,0 54,0
- 27,0 27,0
1,5 13,5 14,5

3,0 3,0 6,0

0,2 2,5 2,7

6,2 98,0 104,2
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EDITORIAL

ACEITUNAS DE
M ESA :

EXPORTACIONES Y PRECIOS
I NTERIORES

AI mismo tiempo que se contempla
la actual situación del mercado
interior de la aceituna de mesa con-
viene observar aspectos relativos del
mercado exterior.

Nuestras exportaciones, como que-
da indicado, siguen un ritmo espe-
ranzador alineado, aunque sufra las
genéricas dificultades actuales de
costes de la economía española, con
la firmeza de la tradición de este sec-
tor exportador. Si nos referimos sola-
mente al año anterior 1978, estas
exportaciones han supuesto cerca de
80 millones de kilos que han ido
destinados a 70 países distintos, de
los cuales sigue destacando, como
primer y tradicional cliente, Estados
Unidos, seguido, a gran distancia, de
Italia, Francia, Canadá, Alemania, etc.
Los años inmediatos al anterior
considerado las cifras de exportación,
aunque algo inferiores, se mantuvie-
ron a niveles altos y en progresión
discontínua pero segura.

EI resumen de estas exportaciones
es el siguiente, diferenciadas en
graneles, frascos o latas, con la
consideración de los precios medios
obtenidos, los cuales, debido a la di-
versificación de los productos objeto
de exportación son poco significati-
vos, en relación a los precios interio-
res:

EI valor de estas exportaciones
arrastra una cifra media de unas
109 ptas./Kg, distribuidas de la si-
guiente forma respecto a las medias
de tipos exportables:

graneles .................. 83,3 pts/kg
frascos ..................... 168,7 pts/kg
latas ........................ 71,4 pts/kg

Las latas van dirigidas principal-
mente a Italia, Francia y Bulgaria.

A pesar de que estos valores medios
son poco significativos, debido repeti-
mos a la dispersión de variedades y
formas de aderezo, la comparación de
estos precios con los que se pagaron
al olivarero el año pasado refle)a dife-
rencias, como decimos, abismales. De
todos modos también la dispersión de
precios en el campo es muy grande. EI
año pasado, campaña a que nos re-

ferimos, los precios alcanzaron nive-
les que, dentro de la referida disper-
sión, nos atrevemos a señalar orien-
tativamente de esta forma:

Gordal _ ....................... 60 pts/kg
Manzanilla (fina ► ......... 35 pts/kg
Morona ........................ 30 pts/kg
Hojiblanca .................. 25 pts/kg
Carrasqueña ............... 20 pts/kg
Cacereña ..................... 20 pts/kg

La campaña, en realidad, fue mala
para el productor, toda vez que a me-
dida que avanzaba los precios fueron
a la baja, Ilegandose a niveles, por
e1 emplo, de 20 ptas. para Hojiblanca y
de 15 ptas. para Carrasqueña y Cace-
reña, indudablemente por deba)o de
toda posible rentabilidad.

La próxima campaña, a apunto de
iniciarse, se presenta también con
tintes sombrios. La cosecha parece
normal, o más bién buena, en cuan-
tía. Los costes de recolección logica-
mente han subido. Los precios ue se
dicen de la aceituna no inv^an a
"verdear".

Esta es la situación y estos son los
hechos que nuestro deber informativo
nos mueve a divulgar. Es posible se
adopten medidas, pero quizás sean
coyunturales.

Granel Dólares Frascos Dólares Latas Dólares Totales
Países ITm) ( 1.000 $) (Tm) (1.000 $) (Tm) (1.000 $) Toneladas Miles dólar.

Estados Unidos...... 12.497 19.873 22.582 53.346 5 7 35.084 73.226
Otros pa í ses ......... 20.420 19.221 4.660 12.192 19.284 19.696 44.364 51.110

Total en 70 países 32.917 39.094 27.242 65.538 19.289 19.703 79.448 24.336
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EDITORIAL
de mal en peor

IMPORTACIONES
DE PIENSOS ... Y

DE GANADO
Hasta la saciedad se ha insis-

tido y escrito de la penosa si-
tuación que crea nuestra negativa
balanza comercial agraria, en un páís
precisamente que se cree dotado de
unas bases agrícolas y ganaderas poco
menos que privilegiadas. Pues bién, ni
nuestras bases (estructuras y poten-
cial productivos, medio climático, etc.)
son tan privilegiadas, ni nuestra for-
mación y organización empresarial
tan avanzadas, ni nuestra política
agraria, dentro de la económica del
país, tan amante del campo, como
para que nuestra agricultura sea sóli-
da y segura. Todo lo contrario, es
aleatoria, por sí misma segun carac-
terísticas propias, e indecisa, por la
gracia de las ya tradicionales imprevi-
siones y políticas de " parcheo".

Conocidas son, hasta la saciedad
informativa, repetimos, nuestras im-
portaciones de harinas, turtós, granos
oleaginosos y cereales-pienso, a fin de
cubrir las necesidades de una gana-
dería en desarrollo, que nunca Ilega,
al parecer, a desarrollarse con eficacia
y racionalidad económica. EI maíz y la
soja, o la soja y el maíz, son las losas
eternas, por lo visto, que pesarán
siempre sobre nuestra balanza co-
mercial agraria.

Sin contabilizar el "haba" de soja,
las importaciones de los referidos
productos se concretan en el año pa-
sado de 1978 en el siguiente resu-
men:
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FALTAN UNOS REGLAMENTOS
CON PROTECCION

A LA PRODUCCION NACIONAL

Toneladas Miles de pesetas

M a í z ................................................... 4.357.642 37.757.867
So rgo .................................................. 516.187 4.154.590
Harina de soja ................................. 483.410 8.263.786
Harina de carne .............................. 37.817 568.567
Harina de pescado ........................... 6.128 226.946
Turtó de linaza ................................. 4.484 74.558
Turtó de girasol .............................. 1.178 12.933

Totales ....................................... 5.406.847 51.059.247

Respecto a grano de soja se impor-
taron 2.178.339 toneladas por un va-
lor de 42.973.968 miles de pesetas, lo
que eleva el importe de estas impor-
taciones a la cuantiosa cifra de
94.000 millones de pesetas.

De este balance habría que
descontar unos 12.000 millones de
pesetas como valor de nuestras ex-
portaciones de cerca de 273.000 to-
neladas de aceite de soja a países
principalmente de economías en
desarrollo, como nuestra ganadería,
que es de la forma como se Ilaman
ahora oficialmente a tantos países
subdesarrollados. Curiosamente so-
mos, por tanto, tan importadores co-
mo exportadores de soja, lo que de-
muestra, aunque obligadamente, di-
namismo comercial. Algo es algo.

Pero siguiendo con nuestra gana-
dería, a finales del pasado invierno,
la continuada alza de los precios del
ganado en estos dos últimos años, se
vio subitamente cortada por manio-
bras manipuladas en las altas esferas
oficiales y financieras, con lo cual,
mientras se tambalearon de golpe
muchas explotaciones ganaderas, se
ampliaron holgadamente los márge-
nes comerciales, quizas entonces es-
trechos, a nivel de mataderos y deta-
Ilistas, porque nunca Ilegó a bajar

practicamente el precio de venta al
público de la carne.

Mientras tanto, y en paralelo a una
intensificación de la oferta de ganado,
en una primavera sin Iluvias, se po-
nian en marcha dos esfuerzos de la
Administración antagónicos, que
contaron incluso con la protesta di-
recta, en forma de presencia física en
las puertas del Ministerio de Comercio
y Turismo, de los ganaderos españo-
les.

De un lado, el Ministerio de Agri-
cultura tuvo que poner en marcha la
operación añojos y las inmovilizacio-
nes conocidas, a fin de frenar la baja
del precio de los corderos, que pronto
arrastró a la de chivos y terneros. Lo
que conlleva gastos públicos.

De otro, el Ministerio de Comercio y
Turismo, había puesto en marcha,
dentro del régimen actual de "Co-
mercio de Estado" en que se encuen-
tran estos productos, una serie de
importaciones que, al final, han sido
sorprendentemente elevadas. En
efecto, segun cifras oficiales, en el
primer cuatrimestre del año actual las
importaciones de vacuno y cerdo su-
pusieron más de 50.000 toneladas de
carne en canal, a las que hay que
sumar la equivalente (unas 10.000
toneladas) a la entrada de 40.475

cabezas de vacuno registradas en
igual período, por cierto rodeado
siempre de una picaresca a la espa-
ñola (problemas sanitarios, importa-
ciones superiores a las autorizadas,
dedicación de animales a sementales,
etc).

En fin, la falta de continuidad en las
directrices ya habitual. Hace falta, de
una vez, definir posturas permanen-
tes. De momento si se quiere salir de
nuestro nivel de desarrollo, aunque en
FAO estemos ya en el grupo de los
países desarrollados, cuando en reali-
dad nos encontramos en la poca pri-
vilegiada situación de las medias tin-
tas, nos hemos de alinear, de una vez,
con esos países y con posturas racio-
nales y liberales. Es deseable que im-
peren la iniciativa privada y el juego
de oferta y demanda, siempre bajo
unos reglamentos oficiales conocidos
por todos con la suficiente antelación
y seguridad de continuidad. Hay que
desterrar las políticas de "parcheos" y
las improvisaciones, algunas veces
incluso solicitadas por los propios
agricultores y ganaderos, que también
tienen su parte de culpa en el actual
estado de las estructuras productivas.

Ahora se habla de liberalizar algu-
nos regímenes de comercio exterior
(importaciones de girasol, de carnes,
etc). Puede que sea mejor, con la
debida reglamentación y protección a
la producción interior. Lo que hace la
Comunidad Económica Europea.
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Si no estoy yo, está mi

_.. ___ .. __ . ^n ^: . _^ ^^_:



ielo. (Este es el sistema)
^Sabía usted que me han fabricado aqu^, en España, ya con todos los
recambios que pueda necesitar en mi vida? Pues esverdad. Lo que quiere
decir que, vaya a donde vaya, un gemelo irá conmigo para que si, por
desgracia, yo tuviera que estar más de una semana en revisión, otro
hermano español ocupede inmediato mi lugar. (Si usted lo piensa en plan
humano parece ciencia ficción, ^verdad?). Pero, para nosotros, los
tractores John Deere, fabricados en España, es cosa de nuestro sistema.
Por eso mi dueño está seguro de que si él así lo quiere, su campo no
estará ni un solo día sin trabajar. Los hombres John Deere lo Ilaman
garantía. Y la ofrecen desde ahora por 5 años. Esta, y otras razones hacen
que la gente nos Ilame los "Juan sin Miedo".
Bueno... es que formando parte de un sistema como éste, iquién le tiene
miedo a nada!

nre
^mprar un John Deere es como comprar dos.



CEREALES
BALANCE DEL MERCADO ESPAÑOL (Unidad: 000 Tm)

1973 1974 1975 1976 1977

TRIGO

Producción 3.966 4.534 4.302 4.436 4.064
Importaciones 2 30 23 68 210
Exportaciones 199 84 20 31 85
Utilización in-

terior 4.565 4.592 4.200 3.992 4.068
Consumo per

cápita (Kg./
habit./año) 75,82 76 - - -

Grado de auto-
abastecimien-
to (°/0) 86,9 98,7 102,4 111,1 99,9

CEBADA

Producción 4.402 5.404 6.728 5.473 6.766

Importaciones 2 128 6 1 -

Exportaciones 58 7 34 255 3

Utilización in-
terior 5.731 5.598 5.891 5.395 5.101

Consumo per
cápita (Kg./
habit./año) -

Grado de auto-
abastecimien-
to (°/o) 76,8 96,5 114,2 101,4 132,6

TOTAL CEREALES
(Sin arroz)

Producción 11.643 12.910 13.829 12.367 13.572
Importaciones - 4.674 4.760 4.039 5.017
Exportaciones - 92 56 288 91
Utilización in-

terior
Consumo per

cápita (Kg./
habit./año)

Grado de auto-
abastecimien-
to (°/o)

17.661 17.450 15.793 16.312

73,1 79,2 78,3 83,2

1973 1974 1975 197Fi 1977

MAIZ

Producción 2.038 1.992 1.794 1.545 1.892
Importaciones 2.718 4.103 4.182 3.540 4.122
Exportaciones 1 1 2 1 2
Utilización in-

terior 4.823 6.131 5.899 5.028 5.575
Consumo per

cápita (Kg./
habit./año) -

Grado de auto-
abastecimien-
to (°/o) 42,3 32,5 30,4 30,7 33,9

ARROZ ( cáscara)

Producción 386 367 379 406 379
Importaciones - - -
Exportaciones 68 66 65 13 82
Utilización in-

terior 322 301 325 325 315

Consumo per
cápita (Kg./
habit./año) 6,27 5,7 - - -

Grado de auto-
abastecimien-

to (°/0) 119,9 121,9 116,6 124,9 120,3

Fuente: Anuario de Estadística Agraria del Ministerio de Agri-
cultura.
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PRECIOS DEL GANADO
INFORMACION DEL MERCADO NACIONAL DE GANADO DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

COTIZACIONES: 1 ^SEPTIEMBRE 1979

VACUNO

Vaca primeriza cubierta ...
Vaca 2-4 Gestación, Fri-

sona (4.000 L) .. -.. -.....
Vaca 4 partos, Frisona

Imás de 4.000 LI -.,..,....
Vaca Avileña, con cría ......
Vaca retinta, con cría ......
Vaca abasto Frisona _. ......
Vaca abasto Charolais ......

PRECtOSEN PESETAS

Hasta 75.000 ptas./unid

Hasta 85.000

Hasta 105.000 "
Hasta 85.000 "
Hasta 89.000 "
Hasta 85 ptas./Kg/vivo
Hasta 102 " "

TERNEROS Y RECRIA

Ternero 1 semana, Frisón
Ternera 1 semana, Frisona
Ternero Frisón 6 meses

(kilos) 150 a 240 ......._...
Ternera Cruzada Charolais

(200 kilos) _. _ .......
Añojo cruzado Charolais...

(más de 500 Kg)
Añojo Frisón (500-550

Kilos) corriente ..............
Añojo Retinto (desde

400 Kg) . _ .. . .__ .... . ........
Toro Frisón (600 Kg) o

más .__..... .............._...
Ternera Retinta (150-

200 Kg) ............... _.........
Ternero cruzado Charo-

lais 6 meses (160-250
Kg) _ __.

Añojo Frisón 400 Kg en
adelante _..._........ _ _ ......

Ternero retinto de 150 a
250 Kg . _ .............................

OVINO

Oveja Talaverana, varias
edades vida ...... ..._...........

Oveja Talaverana, varias
edades ... . ..................

Cordero lechal Talavera-
no hasta 15 Kg ........_....

Cordero lechal Talavera-
no de 15,5 a 20 Kg

Cordero recental Talave^
rano, de 20,5 a 25 Kg ...

Cordero recental Talave-
rano de 25,5 a 30 Kg .....

Cordero Pascual Talave-
rano menos de 30 Kg......

OVINO

Macho reproductor man^
chego . _.....

Cordero Lechal Talavera-
no ..........................................

Cordero Pascual Talavera-
no ..............................__.......

Oveja desvieje Talaverana
Oveja desvieje Merina .........

Hasta 15.500 ptas./unid.
Hasta 14.000 "

Hasta 140 ptas./Kg/vivo

Hasta 165
Hasta 148

Hasta 135

Hasta 140

Hasta 90

Hasta 135

Hasta 180

Hasta 125

Hasta 140

Hasta 10.000 ptas./unid.

Hasta 8.500 "

Hasta 290 ptas./Kg/vivo

Hasta 265 " "

Hasta 205 " "

Hasta 159 " "

Hasta 150 " "

10.000 a 12.000 ptas./uni.

Hasta 290 ptas./Kg./vivo

Hasta 150 ptas./Kg./vivo
Hasta 60 " "
Hasta 55 " "

CAPRINO

Cabra parida, con cría ...... Hasta 11.000 ptas./unid.
Cabra parida, sin cría ...___ Hasta 7.000 "
Cabrito Lechal .. ..... ._.... Hasta 300 ptas./Kg/vivo
Cabra desvieje ........ ........_ Hasta 50 " "

EOUINO ABASTO

Potros Lechales ............_.... Hasta 95 ptas./Kg/vivo
Mular .. _._..._..........._.._.___.. Hasta 55 " „
Caballar ._ __ ................ ......... Hasta 68 „ "
Asnal _ Hasta 27 " "_..

EQUINO VIDA

Pareja Labor mediana .. Hasta 75.000 Ptas./par
Poneys silla .....__.......__...._. Hasta 28.000 Ptas./unid.

Comentario de la Redacción: AI comparar las cotizaciones de 1 de
agosto a las de 1 de septiembre, que aquí publicamos, se observa, una
ligera alza que al pazecer se inició con el ovino y se continúa con el
vacuno y caprino, que puede abrir cierta esperanza a la actual situación
ganadera.

COTIZACIONES: FERIA DE SAN MATEO 20-22/9/79

VACUNO

Vaca primeriza cubierta .
Vaca 2 4, Gestación, Fri-

sona 14.000 LO ..................
Vaca 4 partos, Frisona

(más de 4.000 L) .._........
Vaca Avileña, con cría ......
Vaca retinta, con cría.........
Vaca abasto Frisona .......
Vaca abasto Frisona, muy

buena ........_ .........................
Vaca abasto Charolais...,.....

PRECIOSENPESETAS

Hasta 75.000 ptas./unid.

Hasta 85.000

Hasta 105.000 "
Hasta 85.000 "
Hasta 89.000 ptas/unid.
Hasta 85 ptas./Kg/viva

Sin cotizar
Hasta 102

TERNEROS Y RECRIA

Ternero 1 semana, Frisón
Ternera 1 semana, Frisona
Ternero Frisón 6 meses

1150 a 240 Kg) - .. .
Ternera Cruzada Charolais

(200 kilos) .
Añojo cruzado Charolais

más de 500 Kg .........._....
Añojo Retinto desde

400 Kg .__ .....................
Toro Frisón 1600 Kg) o

más .... __.._....... . _ .
Ternera Retinta (150-

200 Kgl ..............................
Ternero cruzado Charo-

lais 6 meses (150-250
Kg) ...

Añojo Frisón 400 Kg en
adelante ..._...__.__.._.........

Ternero retinto de 150 a
250 Kg . ............ ............_.

OVINO

Oveja Talaverana, varias
edades vida ........................

Oveja merina vida, varias
edades ......... _ ..........._....

Cordero lechal Talavera-
no hasta 15 Kg ............ .....

Cordero lechal Talavera^
no de 15,5 a 20 Kg ........

Cordero recental Talave-
rano, de 20,5 a 25 Kg

Cordero recental Talave-
rano de 25,5 a 30 Kg _..

Cordero Pascual Talave-
rano menos de 30 Kg.....

OVINO

Macho reproductor man-
chego . _......_.:,.

Oveja desviejc Talaverana
Oveja desvieje Merina .........

Hasta 15.500 ptas./unid.
Hasta 14.500 "

Hasta 140 ptas./Kg/vivo

Hasta 165 " "

Hasta 148 ptas./Kg/vivo

Hasta 140 " "

Hasta 90 " "

Hasta 135 " "

Hasta 180

Hasta 135

Hasta 140

Hasta 10.000 ptas./unid.

Hasta 8.500 "

Hasta 320 ptas./Kg/vivo

Hasta 265 " "

Hasta 205 " "

Hasta 159 " "

Hasta 175 " "

10.000 a 12.000 ptas./un.
Hasta 60 ptas./Kg/viva.
Hasta 55 " "

CAPRINO

Cabra parida,con cría ...... Hasta 11.000 ptas./unid.
Cabra parida, sin cría ......_. Hasta 7.000 "
Cabrito Lechal ..... _ ........... Hasta 300rptas./Kg/vivo
Cabra desvieje . ...... ........... Hasta 50 " "

EQUI NO ABASTO

Potros Lechales ................_...
Mular ....._ ................................
Caballar ...............................
As na l ................... ...................

Hasta 95 ptas./Kg/vivo
Hasta 55 " "
Hasta 68 " "
Hasta 27 " "

EQUINO VIDA

Pareja Labor mediana...._..
Poneys silla ...........................

Hasta 75.000 ptas./par
Hasta 28.000 ptas./unid.

Comentarios: Una concurrencia abundante, particularmente vacuno de
recría, los precios en todas las especies y tipos, se mantienen como en
el mercado anterior, notándose una fuerte aka en corderos pascual Ta-
laverano, que sube hasta 15 ptas./Kg/vivo.
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CEREALES...

UNOS PRODUCTOS
CONTROLADOS

CEREALES Y
LEGUMINOSAS -PIENSO

REGULACION DE CAMPANAS
Llegan a esta Redacción con cierta frecuencia, y generalmente

coincidiendo con los meses de verano, consultas relativas
a precios de algunos cereales o a cuestiones relacionadas con

el Servicio Nacional de Productos Agrarios,
antiguo Servicio del Trigo, como todavía lo Ilaman muchos agricultores,

que pretendemos contestar de modo genérico con la información
que continua a esta cabecera, en la que se intenta explicar la ordenación
del sector que, como se sabe, afecta a distintos celereales y legumiñosas,

que podríamos decir de cultivo clásico y extensivo,
y cuyos productos son objeto de regulación de campañas anuales.

SITUACION ACTUAL

España como es conocido produce
de 4 54,5 millones de toneladas de
trigo con las que cubre sus necesida-
des para consumo humano y a veces
se encuentra con pequeños exceden-
tes que se utilizan con destino a
pienso principalmente o se exportan
transformados en harinas.

En cereales-pienso somos franca-
mente deficitarios ya que con un
consumo aproximado de catorce mi-
Ilones de toneladas, solo producimos
unos siete millones de toneladas de
cebada, dos de maíz y uno de otros
cereales, cubriendo el resto de nues-
tras necesidades con unos cuatro mi-
Ilones de maíz de importación y algo
de sorgo, que vienen principalmente
de EEUU., Argentina y Sur Africa.

En fuentes proteicas para la ali-
mentación animal somos muy defici-
tarios, no cubriendo la producción de
leguminosas-pienso más que la déci-
ma parte aproximadamente de nues-
tras necesidades, por lo que tenemos
que importar aproximadamente dos
millones de toneladas de harina de
soja, (casi toda en forma de "haba" a
extraer en nuestro país).

En arroz somos estructuralmente
excedentarios. La producción media
puede estimarse en unas cuatrocien-
tas mil toneladas que, con un

consumo de trescientas veinticinco da, avena y centeno)
mil toneladas, arrojan unos exceden-
tes de unas setenta y cinco mil tone- Grupo C
ladas que se destinan a exportación, cereales pienso de primavera (maíz
siendo nuestros mejores compradores y sorgo)
los países de Oriente Medio y los Afri-
canos. Grupo D

Estas cifras globales nos dan el leguminosas pienso
panorama cerealista que es necesario
conocer para comprender mejor la Grupo E
regulación de las campaña destinadas arroz
a ordenar el mercado de cereales y
leguminosas-pienso.

CAMPAÑAS 1979-80

EI B.O.E. num. 140 de 12 de junio
publica el Real Decreto núm. 1376/79
para la regulación de la campaña de
cereales y leguminosas 1979/80 y el
B.O.E. núm. 209 de 31 de agosto el
Real Decreto 2057/79 de 3 de agosto
por el que se regula la campaña arro-
cera 1979/80.

La actuación estatal no es la misma
para todos los productos y para com-
prender mejor la regulación conviene
agrupar los distintos cereales y legu-
minosas en los siguientes grupos.

Grupo A
trigo

Grupo B
cereales pienso de invierno (ceba-

Trigo

En el trigo existe un control total de
modo que el Servicio Nacional de
Productos Agrarios (SENPA), agencia
ejecutiva del Fondo de Ordenación y
Regulación de Producciones y Precios
Agrarios (FORPPA) compra todo el
trigo que producen los agricultores y
lo vende a la industria harinera no
pudiendo esta comprar directamente
a los productores sin el control del
SENPA.

Las normas de regulación se esta-
blecen solo para el producto básico, y
no incluyan los productos industriales
derivados, harina, pan, etc.

AI comprar el Estado todo el trigo al
precio de garantía este se calcula con
la inclusión de un beneficio para el
empresario agrario.

EI SENPA vende al 105 por ciento
del precio de compra.

604-AG R ICU LTU RA



Aun cuando no existe banda de
precios propiamente dicha en la que
estos puedan fluctuar según la ley de
la oferta y la demanda existe un canal
de comercialización por el que el fa-
bricante de harinas puede concertar
directamente con el agricultor la en-
trega de su trigo con el control del
SENPA ofreciendole una prima e in-
cluso la retirada directa de finca que
ahorra al productor los gastos de
transporte de su trigo al silo del citado
Organismo.

No existe precio de intervención ya
que el sistema de regulación lo hace
innecesario.

Los incrementos mensuales por fi-
nanciación representan unos
intereses aproximados del 8 por cien-
to algo inferior a los intereses norma-
les en el mercado de capitales para no
estimular la retención exagerado de
los productos por parte de los agri-
cultores.

Los incrementos mensuales de al-
macenamiento vienen a cubrir los
gastos reales de almacén y conserva-
ción.

No existen incrementos derivados
por situación lo cual agudiza la salida
irregular de los trigos según su situa-
ción. EI SENPA tiene que recurrir a
medidas complementaria para vender
los trigos peor situados:

EI cultivo de trigo disfruta de crédito

de campaña para la adquisición de
fertilizantes y en zonas declaradas de
cosecha catastrófica se suelen conce-
der moratorias en el pago de créditos
y créditos especiales para la compra
de semillas.

EI seguro contra los riesgos de pe-
drisco y de incendio es gratuito ppara
los pequeños productores y subven-
cionado para el resto.

EI mercado exterior está en regimen
de comercio de estado.

Cebada, avena, centeno

En los cereales de invierno existe
libertad total de mercado. EI estado
garantiza al agricultor un precio mí-
nimo al que este pueda entregar sus
productos en los silos del SENPA. Este
precio de garantía a la produccón se
calcula como es natural sin incluir
beneficio de empresario y subre sola-
mente los costes de producción. Por
otra parte se defiende al productor de
la competencia de los productos de
importación con el establecimiento de
un precio de entrada para la cebada,
para el maíz y para el sorgo.

EI precio de entrada del maíz se
calcula de forma que guarde una re-
lación de 1,12 aproximadamente con
el que se desea alcance la cebada en
el mercado libre interior. Este factor
1,12 es la relación de precios que se

estima equilibrada con el valor ali
menticio de ambos cereales en e'
conjunto de la alimentación animal.

Con un precio de entrada del maíz
de 13,30 el precio que aproximada-
mente alcanzase la cebada en el
interior será el de 13,30/ 1,12 = 11,88
ptas/ kg.

La intervención del SENPA se redu-
ce a la compra de cebada en cantida-
des muy variables según la produc-
ción.

En años de muy buena cosecha
puede Ilegar a comprar hasta el 25 por
ciento y aún más de la producción y
en años de producciones bajas ape-
nas si compra cebada porque la de-
manda libre absorbe practicamente
toda la oferta.

Los agricultores pueden vender la
cebada al SENPA manteniendola en
sus almacenes y posteriormente pue-
de recuperarla pagándola al SENPA
mas los intereses del capital al 8 por
ciento. Este sistema se denomina
males de ventas en depósito reversi-
ble y se introdujo para regular la
oferta y evitar el hundimiento de pre-
cios en años de grandes cosechas en
el mercado de capitales.

Apenas si existen compras de avena
y centano.

EI SENPA vende la cebada que
compra al 104 por ciento del precio de
compra más 0,50 ptas./kg lo que su-
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CEREALES...

pone un precio real de venta del 018
por ciento del de compra aproxima-
damente.

Los precios de mercado libre oscilan
dentro de la banda limitada por el
precio de garantía a la producción y el
de venta del SENPA no resultando
operativo el precio de entrada que
está fijado excesivamente alto como
para permitir importaciones de ceba-
da.

No existe precio de intervención
superior por resultar innecesario. Los
precios de alza se frenan con las im-
portaciones de maíz.

EI incremento mensual por finan-
ciación suponen unos intereses apro-
ximados del 8 por ciento como en el
caso del trigo y el de almacenamiento
es de un centimo más por kg y más ya
que el almacenamiento y conserva-
ción de la cebada son algo más cos-
tosos que los del trigo.

No existen incrementos derivados
por situación por lo que el SENPA ha
tenido que hacer gastos para
transportar la cebada de las zonas
productoras a las consumidoras en
años en que ha comprado mucha ce-
bada.

' EI cultivo y la comercialización de la
cebada disfrutan de iguales ayudas
que las del trigo.

Maiz y sorgo

Respecto a los cereales de prima-
vera las importaciones de maiz han
supuesto en los últimos años más del
doble de la producción nacional.

Con el fin de estimular la produc-
ción y animar el déficit en nuestra
balanza comercial se han fijado al
maiz y al sorgo de producción nacio-
nal unos precios subvencionados
superiores a los que les corresponde-
ría en el contesto general de los pre-
cios de los cereales pienso.

Ello Ileva consigo que el SENPA
tenga que comprar todos los cereales
de primavera que se comercializan y
que los vende posteriormente al pre-
cio del maiz de importación.

EI precio de venta del SENPA es de
aproximadamente del 90 por ciento
del de compra.

No existe banda de precios ni pre-
cios de intervención.

EI precio de entrada se determina
como dijimos multiplicando el desea-

ble para la cebada por el factor 1,12
aproximadamente.

No existen incrementos mensuales
para las compras de maiz y sorgo
nacionales sino un plazo de entrega
que se reduce al período de la reco-
lección.

EI precio de entrada del maiz tiene
unos incrementos mensuales de 7,5
ptas./Qm casi la mitad que los de la
cebada nacional o de importación.

No existen precios derivados a la
hora de comprar si bien a la de vender
los precios se diferencian para poder
estar en competencia con el maiz de
importación.

EI maiz es el cultivo que recibe
mayores ayudas entre todos los ce-
reales. Se le conceden créditos de
campaña para la de fertilizantes y a
los cultivadores con superficie igual o
inferior a las 5Ha un crédito de hasta
21.000 ptas/Ha.

También se dan créditos del 60 por
ciento y subvenciones a las coopera-
tivas del hasta el 30 por ciento del
presupuesto para la construcción de
secaderos y almacenes.

Leguminosas-pienso

Aun cuando exista para las legumi-
nosas un sistema de regulación simi-
lar al de cereales las producciones son
tan bajas que siempre se venden a
precios superiores a los de garantía y
por lo tanto el SENPA no ha interve-
nido salvo en rarísimas ocasiones y
cantidades mínirnas.

Arroz

España como ya dijimos al principio
es estructuralmente excedentaria de
arroz en unas 75.000 Tm año. Como
los precios en el mercado internacio-
nal son más bajos normalmente que
los del interior la liquidación de exce-
dentes a través de exportaciones re-
sulta muy costosa al erario público.
Este es el motivo por el que no se
permite el cultivo del arroz sin la de-
bida autorización.

Por otra parte este cultivo se Ileva a
cabo en terrenos salinos y de defi-
ciente drenaje no aptos para otros
cultivos. Prohibirlo en estas tierras es
dejarlas improductivas y a los agricul-
tores sin empleo. Es por tanto impo-
sible denegar derechos de coto arro-
cero adquirido hace más de un siglo.

La regulación de precios se basa en
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la fijación de un precio de garantía a
la producción y uno de intervención
superior en defensa de los consumi-
dores.

EI precio de venta del SENPA es el
116 por ciento del de compra.

Los precios se mueven normal-
mente dentro de esta banda.

EI FORPPA a través del SENPA re-
gula la campña a base de programar
las exportaciones de forma que en
ningún momento se disparen los pre-
cios. Para ello el Real Decreto esta-
blece que cuando durante dos sema-
nas consecutivas el precio testigo, o
de mercado del arroz sobrepase el 98
por ciento del precio de intervención
superior se suspenderan las exporta-
ciones. Hay que tener en cuenta que
aparte de que el comercio exterior del
arroz esté incluido en régimen de co-
mercio de estado si el FORPPA no
concede primas a los exportadores
estos no ppueden competir con los
precios internacionales.

La campaña de regulación arrocera
es la más compleja de todas ya que
además de regular el mercado del
arroz cáscara que producen los agri-
cultores controla las superficies de
cultivo y regula también el mercado
del arroz blanco listo para consumo

humano.
Como en los demas cereales existen

incrementos mensuales por financia-
ción que suponen un interés del 7 por
ciento e incrementos por almacena-
miento.

En el arroz existen además incre-
mentos por derivación que traten de
equilibrar los precios de garantía con
los que el mercado libre establece
según se trata de zonas excedentarias
o deficitarias.

EI cultivo del arroz disfruta unica-
mente de.,algunas subvenciones en
los tratamientos declarados obligato-
rios por la Dirección General de la
Producción Agraria.

INCREMENTOSMENSUALES
EN PTAS./OM

Trigo y leguminosas-pienso

Por almacenamiento 4
Por financiación 10

Cereales-pienso de invierno

Por almacenamiento
Por financiación

5
8

RESUMcN DEL CUADRO DE PRECIOS DE GARANTIA A

Cereales-pienso de primavera

No tienen incrementos

Arroz

Por almacenamiento 6
Por financiación 10

Precios de entrada

De maiz y mijo 7,50
Cebada 13

Incrementos derivación

Sólo los tiene el arroz y son los siguien-
tes:

Sevilla 15 ptas./Om
Valencia 50 "
Tarragona 35 "

LA PRODUCCION

TRIGOS BLANDOS Y DUROS

Tipo I 16,10 ptas./Kg Precios de compra unicos para toda la campaña de los ce-
Tipo I I 15,60 "

"
reales de primavera:

Tipo I I I 15,15 Maíz 15 00
Tipo IV

Otros cereales

Cebada tipo I (dos carreras)

14,90 "

1 40

Sorgo

Leguminosas pienso

,
13,25

Cebada tipo I I Iseis carreras)
,

11 00
Algarrobas 1$,45 ptas./Kg

", Garbanzo negro 17 90
Avena tipo I 10,90 Habas grandes

,
00 "20

Avena tipo ► I 10,60 Yeros
,

17 55 "
Centeno 11,75 Veza

,
19,00

Arroz

Largos Tipo I 20,10
Redongos Tipo II 17,25

Y Tipo I I I 16,30
Semilargos Tipo IV 16,00

Precios de entrada

Maiz
So rgo

13,30 ptas./Kg
12,50 "

,

AGRICULTURA-607



confianza en el progreso

ANDRES HERMAN^S, S. A.
Poligono Cagullada. Calle A, n.° 16. Teiéf. 3932Q0

ZARAGOZA-ESPAÑA

Diese) eon disposifiivb automático úe d^esconexión de la marcha aírás.
Patencias que van desde fi© hrasta Icrs 18 c.v,,

pasando por los 12, 14 y 18 c.v.

Díese! 4''rued^s tnatrices: Arranque; luces, 9 vetocidades'^
í^c^rpiamianta rálaid+^ de cuatc#uier apero.

Porei^cias: 1'8. 21 y 3{i c.v.

Dies^l Q fiuedas mntr3ces. Capac^^lad de carga hasta 1.5i1Q Kg.
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ENSAYOS EN CORDOBA
(CUATRO CAM PAÑAS)

VARIEDADES DE
MAIZ

I NCONVENI ENTES:
Siembras tardías

Densidades no óptimas
Imperfecta utilización de los ciclos

Antonio NAVARRO GARCIA*
Manuel GUERRA LEON**

Con el fin de conocer el comporta-
miento y adaptación de diferentes
variedades de maíz, la Jefatura de
Producción Vegetal de Córdoba inició
una serie de ensayos que fueron rea-
lizados a lo largo de los años 1975,
1976, 1977 y 1978.

Dicha jefatura encargó a los técni-
cos firmantes de este artículo la eje-
cución de estos ensayos.

En el año 1975 fueron comparadas
24 variedades, 25 w25 en el 1976, 24
en 1977 y 22 en 1978. Todas ellas de
distintos tipos de híbridos y ciclos. Se
pretendía observar el comportamiento
de las variedades que el agricultor
recibe y siembra.

Las prácticas de cultivos fueron las
usuales en la finca del ensayo obser-
vandose periódicamente la evolución
del cultivo, y tomándose los datos y
controles para su posterior análisis.

para obtener el resultado final como
media de esas observaciones.

Año 1975:
Tres repeticiones de cada variedad.

Cada parcela elemental constaba de
seis surcos de 16 m de longitud se-
paradas 0,80 m y 0,20 m entre plan-
tas. La densidad teórica fue de 6,25
plantas/m cuadrado. Todos los con-
troles y producción se midieron sobre
los cuatro surcos centrales.

Año 1976:
Cuatro repeticiones de cada varie-

dad. Parcela elemental de 5 surcos de
15 m de longitud, separadas 0,70 m
entre surco; la distancia entre planta
fue de 0,24 m. La densidad teórica fue
de 6 plantas/metro cuadrado. Los
tres surcos centrales fueron destina-
dos a control de producción.

Año 1978:
Cuatro repeticiones de cada varie-

dad. Parcela elemental de 5 surcos de
12,5 m de longitud a 0,68 m entre
surco y 0,23 m entre planta. Densidad
teórica de 6,39 plantas/metro cua-
drado.Control en los 3 surcos centra-
les.

Las variedades ensayadas vienen
en los Anejos correspondientes y en el
Cuadro núm 2 al final del trabajo. Los
Anejos núm. 1, 2, 3 y 4 corresponden
a los datos de los años 1975, 1976,
1977 y 1978 respectivamente.

III. ALGUNOS DATOS DE
CULTIVO

II. PLANTEAMIENTO
DE LOS ENSAYOS

Los ensayos se realizaron mediante
un diseño de bloques al azar repitien-
do cada variedad un número de vECes

*Dr. Ingeniero Agrónomo

'*Ingeniero Técnico Agrícola

Año 1977:
Cuatro repeticiones de cada varie-

dad. Parcela elemental de 6 surcos de
8 m de longitud, con separaciones de
0,70 m entre surco y de 0,24 m entre
planta. Densidad teórica 6 plantas/-
metro cuadrado. Control en los cuatro
surcos centrales.

En el Cuadro núm 1 de la página
siguiente, se indican esquematica-
mente algunos datos de cultivos
paralos cuatro años considerados. La
finca en los tres últimos años fue la
misma, variando algo, muy poco, el
tipo de tierra. Los que no se conside-
ran en el Cuadro se realizan según el
uso y costumbre de la zona, por lo que
reseñarlos no tiene objeto.
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MAIZ

CUADRO 1. ALGUNOS DATOS DEL CULTIVO

AÑO 1975 AÑO 1976 AÑO 1977 AÑO 1978
CONCEPTO Finca A Finca B Finca B Finca B

Localidad Córdoba Montoro Montoro Montoro
Tipo Regadío Regadío Regadío Regadío

Suelo Limo-Arenoso Arenoso-Calizo Arcillo-Limoso Arcillo-Limoso
Abonado:

- Fondo (Kg/Ha) 700 (6-24-12) 550 (Super 46 0/0) 500 (Super 46 0/0) 1.000 (0-14-14)
326 (Amo.Anh 82 0/0)

Cobertura (Kg/Ha) 500 (Urea 46 0/0) 600 (Urea 46 0/0) - 700 (Urea 46 0/0)
25-III y 4-VI (50 0/0)

Total N2 272 276 268 322

Pz05 168 253 230 140
K20 84 - 140

Tratamientos (Nm^)
- Del suelo 1 1 1 1 (Aldrin 200 kg/Ha)

- Taladro 1 2 0 0
- Pulgón 1 3 0 1 (23-VI) (Ekatin 2 I.

Agua 50 I /Ha)
- Araña 1 2 0

.
1 (29-VII) (Acar. Dob.
40 Kg/Ha)

Riegos (Nm^)
Fecha primero

Fecha último
Turnos

Siembra
Nascencia
Recolección

8
11 - VI (Asper ►

14-VIII
10 días
9 y 10 abril
19 a 21 abril
14 y 15 septiembre

8 (685 I/m2 )
12-III (20 I/m2
nascencia ►
10 - VIII
12 días
8, 9 y 10 marzo
19 a 21 marzo
6 y 7 septiembre

9
22-IV (20 I/m2
nascencia1
19 - VIII
12 c3ías
22 abril
30 abril - 1 mayo
20 septiembre

7
5-Vi

10 - VIII
11 días
20 al 23 marzo
31 marzo
11, 12 y 13 sEptiembre

IV. ANALISIS DE LOS
RESULTADOS

La nascencia ocurre regularmente a
los 10 días de la siembra siempre que
la tierra tenga un buen tempero en el
momento de realizarla. Tempero que
por circunstancias climatológicas de
los años 1976 y 1977, hubo de
conseguirse con riegos auxiliares de
aspersión de unos 20 I/metro cua-
drado.

En el año 1977 y a pesar del trata-
miento del suelo, hubo un ataque de
Agriotis lineatus (rosquilla), que eli-
minó gran número de plantas en una
zona del campo de ensayo, obligando
a eliminar 6 variedades, una vez re-
cogido todo el campo, por insuficiente
número de plantas.

Realizado el análisis estadístico, se
incluyen, al pie de cada columna de
cada factor analizado, los parámetros
más representativos, como son: me-
dia del factor, su desviación típica,
significación global del ensayo, y mí-
nimas diferencias significativa al nivel
0,05 y 001, si las hubiese.

Las consideraciones quepueden
hacerse de la observación de esos
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parámetros, junto a los índices de
correlación obtenidos serían:

Hume^dad y ciclo

En cuanto a la humedad de reco-
lección se observa cómo el momento
de realizarla tiene una gran influen-
cia. En otoñadas tempranas húmedas
como las del 76 y 77 Ilevaron a hu-
medades medias de recolección muy
altas, 18,07 por ciento y 18,82 por
ciento. Frente a unas otoñadas secas
como las del 75 y 78 en que el grano
se recolectó en su mayoría casi seco,
15,3 por ciento y 15,02 por ciento
respectivamente.

Aparte de esta influencia exterior
no debe olvidarse el factor ciclo de
cada variedad. EI análisis estadístico
pone de manifiesto la gran influencia
del ciclo en la humedad cuando la
recolección se hace en una misma
fecha. Esta influencia o correlación
para los años 75, 76, 77 y 78 fue de r
= 0,78 - 0,31(xx), r= 0,40 - 0,19
(x), r= 0,68 - 0,18 (x) y r= 0,68 -
0,16 (xx) (1), respectivamente.

Como la fecha de recolección viene
obligada por el tiempo y por la alter-
nativa de cultivo, se deduce la impor-
tancia de ir a fechas tempranas de
siembra, o a ciclos más cortos con
fechas de siembra tardías, si se quiere
evitar el gasto adicional de secado
(con una red insuficiente de secade-
ros en la Provincia), o bien perder una
prima en el precio por humedad.

EI número de días de recepción de
polen no manifestaron influencia sig-
nificativa en la producción final. Las
condiciones de calor y baja humedad
en que se desarrolla la polinización y
floración, parecen ser las causas
principales determinantes del techo
del índice productivo de la Provincia.

Habría que conseguir variedades
adecuadas que puedan sembrarse
muy temprano - finales de FEBRERO
0 PRIMEROS DE MARZO-, con po-
der germinativo suficiente y naci-
miento rápido en los primeros esta-
dios de la planta, con el fin de que la
floración ocurra fuera de la época
citada de mayor temperatura y menor
humedad. Ciclos en primera cosecha,
de 800 aproximadamente, serían los
indicados.

Mazorcas

Respecto al número de mazorcas
por planta, el análisis estadístico in-

dica una influencia varietal en los
ensayos de los tres últimos años. EI
hecho de que haya plantas sin ma-
zorca ( índice menor que 1) podrá de-
berse, bien a un "stress" sufrido por
la planta en una época crítica ("ba-
rrent" según la bibliografía america-
na), o bien a que la densidad de
plantas empleadas sea superior a la
óptima de la variedad. De hecho en el
ensayo de 1975 se puso de manifiesto
una influencia entre la densidad real y
el % de plantas sin mazorca r= 0,50
- 0,18 (x).

De todas formas este hecho habría
que comprobarlo con más precisión, y
será interesante conocerlo ya que el
número de mazorcas por planta in-
fluye mucho en los Kg de cosecha
obtenida, siendo los valores de ésta
correlación para los años 75 • 76 - 77 y
78 de r= 0,46 - 0,18 (x), r= 0,77
- 0,1 (x), r= 0,49 - 0,21 (x) y r=
0, 50 - 0,19 (x), respectivamente.

EI rendimiento, Kg de grano seco en
relación a los Kg de mazorca, es una
característica varietal. Parece tener
influencia en la proccción, y la corre-
lación obtenida ha sido de r= 0,51
- 0,17 (x) en el año 1976 y r= 0,46
- 0,19 (x) en el aíio 1978.
EI peso del grano seco por mazorca,
además de ser una característica va-
rietal muy sifnificativa influye mucho
en la producción, estando íntima-
mente correlacionados; 1976: r =

0,95 - 0,06 (x); 1977: r= 0,91 -
0,10 (x); 1978: r= 0,85 - 0,11 (xx).

Producción

Respecto al factor producción, Kg
de grano seco por hectárea, los en-
sayos han sido muy significativos.

Para poder comparar unas varieda-
des con otras, se ha de tener en
cuenta, que para poder afirmar con
una certeza razonable que una varie-
dad es mejor que otra, la diferencia
entre las dos ha de superar la mínima
diferencia significativa que está indi-
cada al pie de la columna correspon-
diente.

Por ejemplo, la diferencia entre dos
variedades en Kg/Ha en el Anejo IV
- ensayo 1978 -, ha de ser superior
a 1113,3 Kg para poder afirmar, con
una probabilidad del 95 por ciento de
no tener error, que una de las dos
variedades comparadas es mejor que
la otra. 0 superior a 1.463,8 Kg para
poder afirmarlo con una certeza del
99 por ciento.

Si las diferencias entre ellas no
superan esas cifras hay que conside-
rarlas dentro de un mismo grupo
productivo, de acuerdo con los resul-
tados del ensayo considerado:

La producción por hectárea está
influenciada negativamente por el %
de plantas con hijos, r= - 0,44 -
0,19 (x) en el año 1975 y por el % de
cañas rotas r= 0,5 - 0,18 (x) para
el mismo año. Y a su vez esta pro-
porción de cañas rotas estuvo muy
condicionada por la altura de la planta
r= 0,71 - 0,14 (x) año 75.

V RESUMEN

Durante las campañas de 1975,
1976, 1977 y 1978 se efectuaron en-
sayos de variedades de maíz evaluan-
do además de la producción, datos de:
densidad real de plantas, fechas de
polinización, características de ma-
zorcas, humedad de recolección, etc.

Los resultados muestran la ventajas
e inconvenientes de las distintas va-
riedades, destacando el gran incon-
veniente de las siembras tardías,
densidades no óptimas y la falta de
homogeneidad en cuanto a los ciclos
a utilizar en la zona.

(1):
(x) Significativa al 95%
(xx) Significativa al 999ó
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("î q(' î Q3O^rrqq W qO^h rO^CpCp6)W CD61r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r(p

MrqqqrnmrMrNM^r c^uircor)vr)có

r co c0 t0 c0 r' n cp r co r r r^ cp n cp r cp r r r cS^
v^^^ rn N'- rn:i) m^.ri v r ó er m •- ai ^ oó ^ rn

N N N N N N M N N N

r cp cp cO cD cp cQ cp r cp r r I^ tD r cp cp cp r r n cp
N^r^^t^6)^^cfr V McfrMCOOp^fV ^N(p
N N N N N N N N N N N N N

Lp
V

q N N GO 7^ ^ 6) *- V tD N r N O tC) O C) pp M^ r pp
[t V l!?CMM V (pMt.l)lnQ^l^M^fi^7MN lnR
(O (O CO CO CD CO (D CO CD (O CO CO CD (O (D CO CO (p CD (D (D

r^r c^0^ Mo^(qOV ^ M W^
J Q^ j O M^ J V X^ M X J J X
XU^ ^^^ X^^^`^ ^ X^ XCL
.a ^ ó ^^,ó^ 3 3ó.n Qt^ ^^
m.Y Y f.. p N Y q cp Y O N N O q;y J^ m d r g

ai p p W L O j W N 7^ O O m W y-pp M Ñ y^ W`^
OLLLLQQp,LL:Q^:LQáá QQOQm^QQm

0
ccó 00 00

íQnó^? ^cMo
tflW^ ^ ^R
o •- •-

0
óo^nrn

cD V O N (O

iri^r` I r^
^ ^- N

O
COMCD tOr
MC00 ^ N61
O)^N ÑÑ
r

0

N N ^ M O
OMr ^ CO[t
^•-00 ^Ñ

p

Ó

^Od^ I 00
óóui óó

0

^ ^ ^ ^ ^ ^
CO^q •-N

0

^ ^ ^ ^
^N(O ^ NM

O_

V

N
II
p

m^
N

N

ó
•
O
U

O

O_ ^ _

^v•-eo I ^N
CO C ^ G. o

tf) ^ C ^ '-

úU'^ÓÓa m m

^roF->.,^
m m

= N N

Q1 N ^ 01 ƒ •O

^ovc^ E E

616 AGRICULTURA



VAI^ IEDADES
DE

ARROZ
EN

ESPAÑA
Perspectivas ante el

Mercado Común

Gerarda LOPEZ CAMPOS*

En el continente europeo, ex-
cluida la U.R.S.S., es Italia la pri-
mera potencia arrocera, con una
superficie de 175.000 a 194.000
hectáreas de cultivo y produccio-
nes de 755.000 Tm a 1.056.000
Tm en la última década, así como
por el nivel técnico adquirido, tan-
to en el sector agrícola como en el
industrial. Dentro de la actual Co-'
munidad Económica Europea su
importancia arrocera es considera-
ble, al compararla con el difícil
cultivo arrocero de Francia en La
Camarga, de una extensiór. de
11.500 Ha en 1978, con una pro-
ducción de 36.000 Tm Italia y
Francia son actualmente los dos
únicos países productores entre los
nueve del Mercado Común.

La influencia italiana en todos
los países arroceros europeos ha
sido grande y naturalmente ha
quedado reflejada en la reglamen-
tación comunitaria relacionada con
el arroz.

En el aspecto varietal, que co-
mentamos, el famoso Bailla italia-
no de las post-guerra civil españo-
la, aclimatado y difundido por la

`Dr. Ingeniero Agrónomo
Cultivo de líneas generalógicas en fase de
selección. (Departamento del Arroz, l.N.l.AI
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ARROZ

Una parcela de Bahia en el campo
de experiencias del Departamento del

Arroz (l. N. l. A. I en Sueca.

Estación Arrocera de Sueca, se
mantuvo durante 20 años
(1943-1963) como la variedad más
popular del cultivo español por su
gran producción, a pesar de su gra-
no corto y escasa calidad culinaria,
pero fue declinando y en 1978 no
Ilegó al 0,5 por ciento de exten-
sión.

Actualmente se mantiene la in-
fluencia italiana en el cultivo espa-
ñol de los arroces largos, que re-
presentan solamente del 7 al 8 por
ciento del total, y sobre todo en el
frecuente empleo de los progenito-
res italianos en el proceso de ob-
tención de las nuevas variedades
españolas, logradas en las últimas
décadas por hibridación artificial
en el Departamento del Arroz, lan-
tigua Estación Arrocera de Sueca).

EI empleo de variedades extran-
jeras, que en 1964 era del 65 por
ciento, ha descendido gradualmen-
te hasta el 8 por ciento en 1976.

La investigación agrícola españo-
la ha tenido la mayor parte del
éxito en esta sustitución y las va-
riedades del I.N.I.A. que en 1964
se cultivaban en un 30 por ciento
pasaron en 1976 a ocupar el 83
por ciento del arrozal español.

La más cultivada hoy en nuestro
país es la variedad Bahia, del
I.N.I.A., que habiendo iniciado su
cultivo hacia 1967, cubre actual-
mente el 60 por ciento de la su-
perficie cultivada.

Las cualidades determinantes de
esta notabilísima difusión de la va-
riedad Bahia, que no tiene prece-
dentes, se ha debido fundamental-
mente a su elevada capacidad pro-
ductiva mantenida en diferentes
climas y sistemas de cultivo, y a su
excelente respuesta al abono nitro-
genado. Su mejor cal idad de grano
y su adaptabilidad a la siembra di-
recta y recolección mecanizada, ha
relegado a la mayoría de antiguas
variedades y especialmente a la ita-
liana Balilla que permaneció mu-
chísimos años a la cabeza del culti-
vo y hoy casi no se cultiva por su
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baja calidad de grano.
La producción nacional de se-

milla certificada en la campaña
1978 correspondiente a Bahia, re-
presenta el 78 por ciento de la
total española. En este sector hay
que destacar que la producción de
semilla de arroz es totalmente na-
cional, sin dependencia económica
extranjera.

Volviendo al cultivo del arroz
en Italia, que supone aproximada-
mente casi tres veces nuestra ex-
tensión de arrozal y que cuenta
con 46 variedades de arroz catalo-
gadas en su Lista Oficial, podemos
decir que desde 1975 la variedad
española Bahia ocupa en Italia el
primer lugar entre las variedades
de arroz semifino (de grano me-
dio), con una superficie que se
aproxima a las 20.000 Ha.

En la legislación arrocera del
Mercado Común la variedad Bahia
aparece clasificada en el tipo B,
con una prima aproximadamente
de 1 pts/kg, sobre el arroz común
tipo Balilla, que sirve de variedad
patrón en el Reglamento de la
CE E.

Esta
duda,

situación favorecerá, sin
nuestra posición varietal

cuando se produzca la integración
de España en la Comunidad. EI
resto de las variedades de grano
medio (tipo semifino italiano) son
fácilmente asimilables a los tipos

actualmente existentes en ta tabla
comunitaria.

Las variedades de arroz largo, de
posible ampliación de cultivo en el
futuro, están bien representadas en
el escaso cultivo actual por el Ital-
patna, de gran calidad, que no se
cultiva prácticamente hoy en Italia
por su gran sensibilidad a los ata-
ques criptogámicos, menos fre-
cuentes en España, y por Ribello.

Ambos tienen una clasificación
excelente en el Mercado Común y
pueden constituir la base de nues-
tras variedades "europeas" de ex-
portación.

EI Departamento del Arroz ha
registrado recientemente (1978) las
variedades Niva y Júcar. La varie-
dad Niva, junto a un grano de tipo
cristalino, presenta el interés de ser
ciclo más corto que la variedad
Bahia. La veriedad Júcar es más
similar al Bahia en ciclo y grano,
aunque de talla más baja. Una ca-
racterística notable del Niva es su
excelente rendimiento industrial.

La entrada de España en la
C.E.E. favorecería el cultivo de las
variedades de grano cristalino, co-
mo Niva y Sequial, y las varieda-
des de grano largo, que actualmen-
te representan un porcentaje pe-
queño en el mercado interior. EI
Departamento del Arroz trabaja
en la obtención de arroces de este
tipo que, si en el mercado actual

Espiga de la
variedad NIVA.

tienen un interés limitado, pueden
tener una mayor demanda al pro-
ducirse la mencionada integración.

Actualmente se dispone de lí-
neas genealógicas en fase avanzada
de selección y ensayo en los distin-
tos campos señalados. Líneas de
tipo de grano medio, comparables
al Bahia en producción y calidad
de grano, que superan a éste en
resistencia al encamado y por otra
parte I íneas de tipo largo y semi-
largo que en general necesitan una
transformación del mercado para
que su demanda no se limite al
comercio especializado, pero que
no cabría improvisar por la lenti-
tud del proceso de creación de va-
riedades de presentarse dicha de-
manda. Creemos poder concluir
que las necesidades del sector, en
cuanto a variedades de arroz se
refiere, estarán satisfactoriamente
atendidas en los próximos años.

(I) CUADRO ESTADISTICO DE LA EXTENSION DE CULTIVO Y PRODUCCION
DE LAS SEIS VARIEDADES DE ARROZ MAS CULTIVADAS EN ESPAIVA

Variedades Hectáreas Porcentajes
°/o

Bahia (!.N.I.A.) .........................::.............................:'.........:^ 37.680,91 59,93
Balilla x Sollana (I.N.I.A.) ............................................. 6.655,12 .10,61
Girona ................................................................................... 6.093,94 9,71
Sequial (I.N.I.A.) .................................................: ..... 4.728,94 7,54........
Ribello ................................................................................. 2.673,31 4,26
Italpatna ................................................................................. 2.165,58 3,45
Otras variedades .................................................................. 2.840.01 4,50

TOTALES ................. ....................................................... 62.837,81 100,00

Cosecha
Tm

Promedio
Rendimiento

Kg/Ha

234.948 6.237
34.694 5.213
36.997 6.071
32.111 6.790
14.214 5.317
10.410 4.807
14.734 5.188

378.108 6.018

( I) Adaptado sobre datos de la Memoria de la Federación de Agricultores -(1978)
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RECOLECCION
MECANIZADA DE

FORRAJES
EN AUGE: LAS GRANDES

PACAS CI LI N DRI CAS
EL FORRAJE, RECURSO PARA

LA GANADERIA

Las necesidades de la consolidación
del desarrollo de nuestra ganadería,
tema tan repetido en estos últimos
años, para irremediablemente por la
utilización eficaz de los forrajes, uno
de nuestros re^cursos contemplados
en la actual "nueva" política de "ga-
nadería adscrita al suelo", "aprove-
chamientos ganaderos de los recursos
naturales", o como quiera Ilamarsele
a los sistemas de explotación de pro-
ducciones o subproductos por la ga-
nadería, en forma parecida a como
hacían nuestros abuelos, en épocas
en la que la agricultura y la ganadería
estaban mucho más entremezcladas
que ahora.

EI aprovechamiento ganadero de
estos recursos tiene las mismas bases
que antaño. Lo que ha variado y debe
variar es la aplicación, del máximo, de
la moderna tecnología de que se dis-
ponga, a fín de intentar la consecu-
ción de la máxima productividad
posible.

Uno de estos recursos son los fo-
rrajes. Pero para que su explotación
por el ganado, en el supuesto de que
no sea aprovechado directamente "a
diente", y a veces incluso en este
caso, sea eficaz y rentable, se precisa
el concurso de maquinaria que, de
forma integral o en aspectos parciales
del proceso, consigan una recolección
mecznizada de ese forraje.

LOS FORRAJES EN
ESPAÑA

Los forrajes tienen entidad en la
cornisa cantábrica, en la Ilamada Es-

paña húmeda, en donde el pasto na-
tural o mejorado, produce abundantes
cosechas que tradicionalmente han
sido segadas y recolectadas manual-
mente para su henificación.

EI forraje de nuestros secanos clá-
sicos han de ser a base de siembras
de leguminosas y/o cereales, abun-
dando, como se sabe, la utilización de
la avena-veza.

En la actualidad se está incremen-
tando la superricie con praderas arti-
ficiales de regadíos, las Ilamadas pra-
deras artificiales de regadíos, las Ila-
madas praderas polífitas, a veces
aprovechadas "a diente" y otras co-
sechadas para su henificación o ensi-
laje.

DEMOSTRACI(JNES DE
RECOLECCION MECANICA
DE
FORRAJ ES

La importancia que la utilización del
forraje está teniendo en España, se
refleja en la atención que los servicios
oficiales que organizan las demostra-
ciones de maquinaria agrícola prestan
ultimamente a estos sistemas mecá-
nicos de cosecha de forrajes.

A finales de mayo de este año hubo
una Demostración Internacional en
Toledo y hace no mucho hubo otra de
gran magnitud en Santander.

La maquinaria que se emplea es tan
variada como sucede con cualquier
sector de equipos mecánicos en la
actualidad. De un lado la competencia
entre las firmas de maquinaria agrí-
cola diversifican modelos y sistemas.

De- otro lado la heterogeneidad de
nuestras extructuras productivas obli-
ga a una gama de exigencias, de mo-
do que igual puede ser aconsejable
una cosechadora integr.al en una ex-
plotación que una barra guadañadora
en otra.

MAQUINARIA PARA
FORRAJ ES

Una clasificación de esta maquina-
ria con descripción somera de sus
características genéricas, podría ser la
siguiente:

Motosegadoras Pequeñas má-
quinas automotrices, accionadas por
motor de gasolina o diesel, con barra
de corte frontal. Las más sencillas van
provistas de dos ruedas y se conducen
por manceras. Los modelos más per-
feccionados, Ilevan 4 ruedas (las an-
teriores motrices y las posteriores di-
rectrices) dirección al volante, embra-
gue y frenos con mando a pedal, ele-
vador hidráulico para la barra de sie-
ga, equipo eléctrico, etc.

Barras Guadañadoras
Barras de corte acoplada a los 3

puntos del tractor y accionadas por la
toma de fuerza mediante biela o co-
rreas trapezoidales.

La parte mbvil y cortante (sierra)
tiene un movimiento rectilíneo alter-
nativo. La parte fija o barra propia-
mente dicha, tiene entre otras la fun-
ción de contracuchilla. A veces, esta
contracuchilla es también oscilante,
convirtiéndose en barra de doble cor-
te.
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Segadoras rotativas
Máquinas suspendidas a los 3 pun-

tos del tractor y que constan funda-
mentalmente de uno o varios tambo-
res roatatiso (accionados por la toma
de fuerza) con 2 ó más cuchillas
montadas "locas" sobre el tambor.El
corte se efectúa unicamente por efec-
to del impacto de estas cuchillas con-
tra los tallos de las plantas, lo que
exige una gran velocidad de rotación.

Remolques autocargadores
Son remolques provistos en su par-

te delantera de un recogedor-
elevador, accionado por la toma de
fuerza del tractor, para coger el heno
o forrja previamente acordonado y
Ilevarlo a la caja del mismo. Un me-
canismo de arrastre, desplaza la car-
ga a la parte trasera del remolque,
facilitando así el Ilenado. .En algunos
modelos pueden acoplarse cuchillas
picadoras para trocear el forraje que
se destina a ensilado.

La descarga suele hacerse por la
parte trasera, pudiéndose graduar la
velocidad de la misma. Los modelos
de descarga lateral, tienen su mayor
aplicación, en el suministro de forra-
jes al ganado, directamente sobre los
pesebres.

Remolques segadores auto-
cargadores

Son remolques autocargadores do-
tados de elemento segador (general-
mente segadoras rotativas), y que por
tanto son capaces de realizar las
operaciones de siega, carga y
transporte del forraje.

Rastrillos henificadores
Bajo este epígrafe se han reunido

una amplia gama de máquinas,
destinadas todas ellas a acelerar en lo
posible el proceso de secado natural
del forraje, y al mismo tiempo, facili-
tar mediante el hilerado, la posterior
recogida del heno por otras máquinas.

Las operaciones de hilerar, voltear,
esparcir y reunir, dividir y trasladar
cordones, las efectuan mediante ele-
mentos tan diversos como son los
discos con púas, rastrillos rotativos,
rotores con brazos de dientes elásti-
cos, etc.Segadoras acondiciona-
doras

Con estas máquinas se consigue
reducir las diferencias que existen
entre los tiempos de secado de hojas y
tallos, acelerando por tanto la henifi-
cación. Su trabajo va orientado al
aplastado o resquebrajamiento de los
tallos para facilitar así la pérdida de
agua.

Esto lo consiguen, haciendo pasar
la masa de forraje que van segando,
entre dos rodillos de presión regula-
ble, de los cuales, uno suele ser de
acero y el otro de naturaleza elástrica,
y uno o los dos, estriados. Las acon-
dicionadoras con los números 55 al
62, son arrastradas y accionadas por
la toma de fuerza y los números 63 a
65, autopropulsadas.

Empacadoras convencionales
Realizan la recogida del forraje seco

dispuesto en cordones, y mediante el
prensado por pistón y atado, lo acon-
dicionan en balas. Dentro de ciertos
límites, son regulables el tamaño y

Barra guadañadora, marca Busatis, modelo a/emán.

presión de las pacas.Son máquinas
arrastradas y accionadas por la toma
de fuerza del tractor.

Rotoempacadoras
Este tipo de empacadoras, han

sustituido los órganos clásicos de
compresión, por bandas de material
elástico que producen el enrollamien-
to del heno, comprimiendo fuerte-
mente la paca durante su proceso de
formación, dando lugar a grandes
pacas cilíndricas, cuyo peso puede
sobrepasar los 700 Kg enalgunos
modelos, ya que en este caso el ta-
maño de la bala, viene condicionado
por el de la mquina.Cargador de
pacas

Apoyado sobre 2 ruedas neumáti-
cas, es arrastrado y accionado por la
toma de fuerza del tractor.En esencia
consta de un cabezal recogedor con
amplia embocadura, y un sistema
elevador para la carga de pacas, con
regulación para la altura de descarga,
que puede hacerse sobre remolque o
camión. Remolques autocarga-
dores
de pacas

Remolque concebido para la reco-
gida de pacas sobre el terreno,
transporte y descarga automática.En
síntesis, el proceso de carga es el
siguiente.El recogedor toma las pacas
y las sitúa sobre un primer tablero
móvil, del que automáticamente van
pasando de dos en dos a un segundo
tablero. Este último cuando ha com-
pletado su capacidad, se eleva hasta
la vertical y coloca las pacas en una
primera pila sobre la plataforma de

Remolque autocargador, marca Europa, modelo italiano, tra-
bajando en forraje de cebada-veza en Toledo.
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RECOLECCION...
RASTRILLOS HENIFICADORES

De izquierda a derecha y de arriba abajo:
Rastrillo FAHR, marca KU-25, alemán.
Rastrillo marca VICON-
Rastrillo Zaga-voleter.
Rastrillo VICON, modelo CH-300.

..tinto a estas líneas:
Segadora acondicionadora TAARUP,
modelo 305, en la Demostración
de Toledo.
A la derecha:
Empacadora .bhn-Deere, modelo 342.

carga. Repitiéndose este proceso has-
ta el Ilenado del remolque.

Transportador de pacas
cilíndricas

Implemento acoplado a los í puntos
del tractor y concebido específica-
mente para el manejo de grandes ba-
las cilíndricas. Consta en esencia de
una horquilla que se desliza mecáni-
camente bajo la bala, levantándola y
soportándola por apoyo sobre el pro-
pio tractor, pudiendo así ser traspor-
tada.

Recogedora picadora
Un recogedor sitúa el forrja en los

rodillos de alimentación y prensado
previo, y de aquí pasa al tambor de
cuchillas, donde se produce el pica-
do.Son regulables la velocidad de ali-
mentación y la longitud del troceado.
Puede sustituirse el pick-up, por un
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cabezal de maíz para dos hileras. AI
igual que en todas las picadoras, el
rotor impulsa el forraje picado a tra-
vés de un tubo lanzador hacia el
remolque. Segadora s-picadora s

Máquinas semisuspendidas, apoya-
das sobre ruedas neumáticas, arras-
tradas y accionadas por la toma de
fuerza del tractor y que realizan las
operaciones de siega, picado y carga
del forraje sobre remolque. En los
modelos más sencillos, un rotor pro-
visto de mayales, produce la siega y el
picado del forraje y su lanzamiento
hacia el remolque por la corriente de
aire que origina. Las más perfeccio-
nadas Ilevan barra cortadorá para la
siega y rodillo de cuchillas con regu-
lación de la longitud del picado.

Cosechadora autopropulsada
De concepción similar a las ante-

riores pero provistas de motor.

Remolques forrajeros
Remolques metálicos, de 1 y 2 ejes,

provistos de cartolas y con descarga
automática accionada por la toma de
fuerza.

Picadora estacionaria
Máquina estática con alimentación

automática por cadena sin fin, que
produce el picado mediante cuchillas.
Para su accionamiento requiere una
potencia de 5 al 15 C.V.

Instalación de henificación
forzada

Equipo formado por un motoventi-
lador de 3 C.V.con rotor helicoidal y
parrilla de protección y un calentador
compuesto por un quemador de ga-
soil, del tipo pulverizante, con motor,
bomba y juego de difusores. EI que-
mador Ileva incorporado un bloque
activo y célula fotoeléctrica. Incorpora
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Sobre estas lineas:
Porta-pacas para el transportado de
grandes pacas, marca Ebro-Hesston, mo-
delo H-5000.
.Ainto, a la derecha:
En la Demostración de Toledo que se
utilizó este transportador para
pacas cilíndricas.

un armar-io con sus m;^ndos corres-
pondientes.

Silo al vacio plegable
Método de ensilado que aprovecha

las buenas condiciones de impermea-
bilidad al agua y al oxígeno de los
materiales que emplea (filmes de po-
lietileno o policloruro de vinilo). Y por
otra parte adopta el sistema al vacio,
que es el que logra los mejores resul-
tados, tanto por la gran tolerancia de
humedad en la masa de forraje que se
ensila, como por la variedad de clases
de forraje que pueden ensilarse.

MACARIO

FIRMAS PARTICIPANTES A
LA X DEMOSTRACION
INTERNACIONAL DE

RECOLECCION
MECANIZADA DE

FORRAJES
(Toledo, 1979)

CAMPOMEC, S.A.
Ffrancisco Iglesias, 19-MADRID

CLAAS IBERICA, S.A.
Ctra. Nacional II, Km 23,600
TORREJON DE ARDOZ ( MADRID)

COMECA, S.L.
D. Ramón de la Cruz, 98-MADRID

CONSTRUCCIONES AGRICOLAS ZA-
ZURCA
M. Servet s/n - ALMACELLAS (LERI-
DA)

ROTO-EMPACADORAS

De izquierda a derecha y de arriba abajo:
Roto-empacadora .bhn-Deere, modelo 510,
para pacas cilíndricas.
Roto-empacadora FAHR, modelo GP-700.
Roto-empacadora Ebro-Nesston, modelo
H-5-400.
Paca cilíndrica, cuyo peso puede pasar de
los 700 kg en algunos modelos. También
son llamadas bolas cilindricas que pueden
enrollarse y desenrollarse.

DESOTO INTERNACIONAL, S.A.
Rufino González, 16 - MADRID

FINANZAUTO Y SERVICIOS, S.A.
Doctor Esquerdo, 136 • MADRID

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
NAIPEX, S.A.
Ferrer del Río, 15 - MADRID

J.F. IBERICA, S.A.
C° del Cementerio s/n
ALCALA DE HENARES (MADRID)

JOHN DEERE IBERICA, S.A.
Vereda de la Concepción s/n
GETAFE (MADRID)

MAQUINARIA.AGRICOLAZAGA, S.A.
Yarreta - DURANGO (VIZCAYA)

MAQUINAVER, S.A.
Gutierrez de Cetina, 65 - MADRID

MOTOR IBERICA, S.A.
Capitán López Varela, 146
BARCELONA

SAME IBERICA, S.A.
San Rafel, 7 - ALCOBENDAS
(MADRID)

TALLERES CIMA, S.A.
Ctra. de Castellón Km 3,3
ZARAGOZA

VICON ESPANA, S.A.
María de IVblina, 2- PALENCIA

AG R I C U LT U R A-623



• MOTOAZADAS MOTOCULTORES
• TRACTORES ART/CULADOS DE

4 RUEDAS MOTR/CES
• TRACTOCARROS

MOTOCULTORES PASQUAU, S. A.
Polígono lndustrial «Can Jardi»
Apartado de Correos 132 - Tel. (931 699 09 00
^ables «Motocultoresn - Télex 53133 MAPA E
RUBI (Barce%na)

MOTOCULTORES

Pasqua/i
cosechan éxitos
en toqos los campos



DESARROLLO
DEL COMERCIO

I NTERNACIONAL
NUEVAS TECNICAS

DEFENSI VAS

Por imperativo de sus respectivas
polfticas económicas nacionales, la
mayorfa de los países se ven obGgados a
adoptar posiciones defensivas en sus.
relaciones con el resto del mundo, im-
pidiendo con ello una mejor vitalización
de los recursos productivos, como ocu-
^rirfa en caso de que eacistiese un co-
mercio Gbre internacional.

No vamos a entrar aquf en la pro-
blemática de Ias ventajas e inconve-
nientes que puedan tener para un pafs
detenminado, Ia practica de un mayor o
menor proteccionismo, sino en el dis-
tinto enfoque con que este se lleva a
cabo.

Tradicionalmente, la protección del
mercado nacional se ha venido hacien-
do a través de una serie de medidas que
podríamos denominar "directas" (cuo-
tas de importación, tarifas arancelarias,
derechos regtiladores, etc.) y que solían
provocar una reacción negativa en los
países perjudicados. Naturalmente, a la
hora de establecer acuerdos comercia-
les entre diversos pafses dichas barreras
son fácilmente detectables e incluso
mensurables, lo que de alguna forn^a
representaba una clarificación de las
posiciones, manipulándose conceptos
como el de "protección efectiva"(*) que
pormenorizaba incluso Ia repercusión
del comercio de los factores producd-
vos.

Tratando de Ilevar el proteccionismo
a través de métodos menos llamativos y
en consecuencia más diffciles de de-
nunciar y valorar, es por lo que están

`Dr. Ingeniero Agrónomo

Julián F3RIZ ESCRIBANO*

( 1) Para mayor detalle puede consultarse: L. Ga-
mir, Ref. núm. 4.

tomando auge las "medidas indirectas o
"barreras no tarifarias", (de ahora en
adelante B.N.T.) que comentaremos a
continuación.

LAS BA,RRERAS NO
TARIFARIA.S

Seguiremos en gran parte el trabajo
de Hillman (Ref. níun ^ quien define
las baReras no tarifarias como las ^e-
didas o insdvmentos adoptados por la
Ad,ninistración, que impiden la entrada
de las importaciones o salida de las
ex^ortaciones, o que discrimina a unas
u otras. © grado de intervencionismo es
muy variable, y entre los controles más
usuales al comercio Facterior podemos
mencionar:

a) Regulaciones nacionales, exigien-
do que el producto comercializado esté
identificado con el nombre del país de
origen. Con ello quedan e^uestos a la
mayor o menor simpatfa o prestigio que
gocen por parte de los consumidores.

b) Regulaciones de tipo sanitario,
especialmente eacigentes en arcas como
Fstados Unidos y la CF.F, constituyen-
do barreras casi inGanqueables para
productos horto5vticolas, carnes, etc.

c) Nonmas de calidd específicas; re-
gulándose asímismo el tipo de envase y
embalaje, dificultades estas casi
insuperables o muy costosas al obligar
a preparar partidas específicas para el
país en cuestión.

d) Regulaciones sobre mezclas y
composiciones en el mercado nacional,
obligando por ejemplo a que un deter-
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DESARROLLO...

Las barreras no tarifarias

Restricciones al comercio de
productos

agrarios por parte de los países
desarrollados

Las relaciones comerciales
internacionales

minado porcentaje de la composición
del producto proceda de recursos na-
cionales.

e) Establecer complejos tramites
burocráticos aduaneros que supongan
una demora en la entrada del producto,
incremento de costes, etc.

f) Haciendo llamadas de tipo nacio-
nalista, tales como compre productos
del país, discriminando a los extranje-
ros.

De una forma más sistematizada, tal
y como señala Hillaman, se han hecho
intentos de encuadrar las barreras co-
merciales existentes, siendo uno de los
primeros el realizado en el GATT,
despues de la Ronda Kennedy, que
afectaba a más de ^00 productos, y en el
caso del sector agrario se clasificaban
en 5 apartados:

^ Normas que afectan a sanidad,
seguridad laboral, o de tipo comercial
sobre composiciones etiquetado, enva-
ses y emtralajes, etc.

1MPORTANCIA DE LAS
BARRF.RA.S NO TARIFARIAS

mana en cuanto al nínnero de productos
afectados, asf como por la frecuencia de
las restricciones aplicadas.

En el cuadro núm, 2 se hace una
descomposición de la incidencia segím
grupos de productos en 1968. Por su
importancia global destacan los pro-
ductos frutícolas elaborados, seguidos
de los productos cárnicos elaborados,
alcoholes y bebidas. Respecto a la fr^
cuencia de Ias restricciones destacan
los cereales elaborados, seguidos de los
frutícolas elaborados y los cárnicos.

En el cuadro ním^. 3 se Ilega a un
mayor detalle, especificandose para l4
productos concretos el tipo de B.N.T.
aplicadas a las importaciones agrarias
por la CEE, Japón, EEUU. y el Reino
Unido, que por esa fecha (1971) todavfa
no fornwba parte de la Comunidad.

1) Intervención directa estatal a tra-
vés de agencias gubernamentales, que
fijan subvenciones a la producción na-
cional, primando Ias exportaciones, etc.

2) Métodos de dpo aduanero y ad-
ministrativo que se refieren a las regu-
laciones exigibles a Ias importaciones,
prácticas antidumping, etc.

3) Barreras específicas a las
transacciones exteriores, tales como
acuerdos bilaterales concediendo prio-
ridad a ciertos pafses, cuotas máximas
de entrada, etc.

4) Limitaciones via precios, que
abarcan desde los impuestos discrimi-
natorios segím pafses de origen, a limi-
taciones de tipo crediticio, depósitos
previos a Ias importaciones, etc.

Numerosos autores han venido de-
nunciando cómo en los últimos años se
está produciendo una cierta hegemonfa
del poder administradvo sobre el legis-
lativo en temas de polftica comercial.
Simultáneamente ha existido una con-
centración del poder decisorio comer-
cial en detern^inados grupos de la Ad-
ministración, facilitando y sím estimu-
lando las acciones paralelas de "pasi-
lleo» (o lobby en tenminologfa sajona)
para defensa de intereses particulares.

Conscientes de la importancia de es-
ta nueva situación mercantil, en Ia cual
se incluye las B.N.T., nun^erosos espe-
cialistas (entre los que podenas citar a
Balassa, Corden, Johnson, etc.) han
intentado su medicion y valoración,
cayendo con frecuencia en discusiones
sobre la teorfa del Bienestar, con la
serie de compGcaciones que ello con-
lleva y sin aportar soluciones concretas.

A tftulo orientativo, recogemos no
obstante la incidencia de las B.N.T. a
nivel mundial, en el comercio de pro-
ductos agrarios.

En el cuadm núm 1, se recoge la
frecuencia con que se aplican las res-
tricciones a la importación de produc-
tos exportados por e! tercer mundo.

A nivel de pafses destacan Australia,
Francia y la República Federal A^ekr-
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FRECUENCIA DE APLICACION DE LAS
RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES
DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR LOS

PAISES EN VIAS DE DESARROLLO

Núm. de pro-
ductos afec- Frecuencia
tados por de Restric-

las restriccio- • ciones
País Importador nes Aplicadas

Francia ................................ 88 140
R. Federal Alemana ......... 40 54
Italia ................................. 33 38
Benelux ........................... 25 27
Dinamarca ................ ........ 26 29
Finlandia ........................... 26 33
Austria .............................. 22 37
Noruega ........................... 20 26
Reino Unido ..................... 17 19
Suecia .............................. 17 19
Suiza ................................. 13 24
Japón ................................. 34 34
Irlanda .............................. 21 21
Estados Unidos ............... 15 17
Canadá .............................. 4 4
Australia ........................... 130 (1) 531

Fuente: Hillman citando a UNCTAD ( Rej. núm. 5M

(1) Alrededor del 50 por ciento de estos productos están
afectados por restricciones aplicadas en más de un pais.

FRECUENCIA DE APLICACION DE
RESTRICCIONES NO TARIFARIAS SEGUN

GRUPOS DE PRODUCTOS ,

I mportaciones
en Países (o/o ►
Desarrolla- Frecuencia de

dos en 1968 las restric-
Trupo de Productos lMill. dólaresi ciones (a)

Produc. cárnicos elabo-
rados ........................... 114.6 21.4

Cereales elaborados ......... 16.4 24.6

Productos frutícolas
elaborados ..................... 118.7 22.5

Productos hortícolas
elaborados ..................... 61.5 12.5

Azúcar, sus derivados
y chocolates . ................. 4.4 7.9

Alcoholes y bebidas .. ....... 96.0 7.9

Manufacturas de tabaco... 2.1 1.8

Otros productos ... ............ 0.3 1.4

TOTAL ... ..................... 414.1 100.0

Fusnte: Hillman ( Ref. núm. 5) citando a UNCTAD.

(a1 Cada tipo particular de restricción se contabiliza para
cada país y tipo de producto, pudiendo haber varias
restricciones para un producto en un sólo país.

LAS BARRERAS NO
TARIFARIAS Y LAS RELACIONES
COIV^RCIALES INTERNACIONA-

LES

Con frecuencia, las B.N.T. surgen
como consecuencia de las ambigiieda-
des existentes en muchas regulaciones
comerciales, tal y cona señala Hilfman,
lo que da lugar a una incertidumbre en
el Comercio Internacional Agrario.
NWchas de las actuaciones a^ministra-
tivas quedan a discreción del poder
ejecutivo que ve una puerta de escape
en las B.N.T. al quedar fuera de la
mayorfa de los tratados comerciales.

Dada la amQlitud de las B.N.T. tanto
geográfica cano de productos y matices
a contemplar, diversos organismos
internacionales (FAO, OCDE Nacio-
nes Unidas, GATT, etc.) ha abondado el
tema buscando compromisos Y regida-
ciones internacionales sobre sanidad,
normas comerciales, tecnologfa,
fntercambio de eacperiencias, etc.
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DESARROLLO...

Sin embargo, los acuerdos tanto los
auspiciaos por instituciones internacio-
nales como los de tipo bilateral en-
cuentran una serie de obstáculos a
superar.

Desde la negociación global o sepa-
rada de productos agrarios e industria-
les, a la cuantificación de la incidencia
de las medidas proteccionistas; las ga-
rantías del cumplimiento de los térmi-
nos pactados; las presiones de grupos
político-económicos tanto nacionales
como intennacionales; la falta de atri-
buciones para tomar decisiones de al-
gunas delegaciones negociadoras; la
integración por parte de funcionarios
nacionales de los términos pactados, Y
un largo etcétera que muestra los
obstáculos a superar.

Fs importante destacar como señalan
diversos sutores, que a Ia mesa de las
negociaciones han de Ilevarse propues-
tas basadas en estudios objetivos y
comparables de las siluaciones en am-
bas partes negociadoras, de lo que
ofrecen y de lo que exigen, Y todo ello
traducido a téóminos económicos
(CORDEN, Ref. nínn. 2 y 3; Hillman
Ref. nímt. ^.

Hemos de tener conciencia, de la
m^portancla declSlVa de estaS B.N.Ty
que ya han jugado un papel c^vcial en
negociacione de la importancia de las
Rondas Kennedy (1962) y Tokio (1974)
del GATT y que en pafses como F^at3a
tienen un valor casi estratégico por el
interés de muchos de nuestros produc-
tos agrarios de exportación, y por el
momento histórico de nuestras nego-
ciaciones con la CEE
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CUADRO NUM. 3

BARRERAS NO TARIFARIAS A LAS
IMPORTACIONES AGRARIAS EN LOS PAISES

JNDUSTRIALIZADOS (en 1971)

C.E.E. Japón EE.UU. R. Unido

Productos A B A B A B A B

Trigo ........................... PAC(41 SX QiM S Q SX - SPC
Arroz _.:,: ..............: ♦.:.... PACM SX QiM S - SX - -
Cebada :...................:..... PACM SX QiM S - SX - SPC
Maiz PACM SX - - - SX - -...........................
Azucar ........................ PACM SX - S Q S Q S,
>Vacuno .:..: ........:...... PACM SX NP - Q(a) - - SPC
Porcino :.... .......♦:...... PACM SX M S - - q SPC
Ovíno ........................... q - - - QIa) - - SPC
Pollos ........................ PACM SX - - - - - -

r Huevos .................:...... PACM SX - Q - - - SPC
Leche y mantequilla... PACM SX QiM SPC Q SX Q S
Pescado ........................ PACM SX q - - - - S
Cítricos ........................ PACM SX q - - - q
Plátanos ,_. .... ..,.:...... NP - - - - - Q -

" Vino ..: .:................:..... PACM S - - - - - -
Tabaco ........................ PACM SX M S - SX
Soja y aceite ............... - - - SPC - SX - -
Aceite y`semillas de

algodón .........:.:...
Aceite y semillas de

lino ........................... PACM SX
Aceite y semillas de

girasol .. ......:........ PACM SX
Aceite de oliva ............ PACM SPC
Harina de pescado ......
Algodán .............::......

, ' Lana .::^ ::.:...................

- - - S

q
- - O SX -
- - - SPC q

Fuente: Ref. núm. 5, citando varias fuentes.

Leyenc^a: ^
Columna A: Restricciones de tipo general en frontera.

" B: Intervenciones ofíciales en los mercados nacionales sin
incluir subsídios ni prívilegios fiscales.

{a} indica que la medida se aplica solo a una parte del producto (M o m)
es decir comercio por el propio estado o por un monopolioautorizado.

{PACM) indíca productos sometidos a acuerdos comunes de mercado.
((liq) restricciones a través de cuotas.
(S ► subsidios a la producción o mediante precios de garantía.
{SPCi subsídio mediante primas compensatorias.
{SX) subsidio a las exportaciones.
{NP) organización sin fijar precios de mercado.
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POLITICA INDUSTRIAL
AGROALIMENTARIA:

UNICA POLITICA
AGRARIA
POSIBLE

Jaime PULGAR ARROYO*

En una serie de dos artículos, el primero de los cuales se
reproduce a continuación, Jaime Pulgar Arroyo, ingeniero agrónomo
especializado en industrias agrarias, desarrolla una tesis que considera

básica para el planteamiento de los problemas agrarios y por
consiguiente para su resolución. Consiste en contemplar

toda la política agraria desde el punto de vista de la industria
agraría y agroalimentaria, como única forma de abordar y llevar a buen

fin la problemática del actual sector agrario, en cualquier pai► .
Se prueba con datos cualitativos y cuantitativos la absoluta

dependencia de la Agricultura, respecto a la industria agraria y agroalimentaria.
Seguidamente se procede a plantear la problemática específica

de la mencionada industria bajo todas las orientaciones posibles.
Se analiza su impacto en la Balanza Comercial Agraria,

las características propias del producto agroalimentario, la importancia
sociológica y estratégica de la lndustria Agroalimentaria.

Se continúa hallando las líneas básicas definidoras de la estructura
del Sector IAA, así como sus peculiaridades de inversión,

financiación y sus especiales problemas de comercialización.
El conocimiento a fondo de los anteriores problemas, que en el limitado

espacio de una colaboración de revista solo pueden
esbozarse, constituye la nueva óptica sobre la que debe montarse

toda la Política Agraria moderna que tiene muy poco que ver con la antigua
y tradicional, vigente hasta la segunda Guerra Mundial.

Es necesario considerar ahora que la resolución de los problemas
agrarios sólo puede hacerse, sin provocar graves distorsiones, desde

la industria agraria y agroalimentaria. Toda la problemática
rural depende de la industria agroalimentaria, que es la clave que permite

construir un sector agrario cada vez más moderno y mejor equipado,
que no constituya, como hasta ahora lo ha sido, un medio

que incita a la huida y a su despoblamiento, sino a la estabilización
en él de la población rural. Este ha de ser el fieno

al crecimiento desmesurado de la población urbana e incluso
el estímulo a! regreso de parte de la población rural

al medio que les es propio.

*Dr. Ingeniero Agrónomo
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La forma de considerar la Política
Agraria, en los países desarrollados,
ha variado diametralmente, respecto
al concepto tradicional de aquélla,
vigente desde los orígenes de la Agri-
cultura y en el transcurso de la civili-
zación. EI vertiginoso desarrollo de la
industrialización ha cambiando total-
mente las relaciones entre el produc-
tor agrario y la demanda de los bienes
que produce.

En la actualidad, las actividades de
producción, industrialización y co-
mercialización de bienes agrarios y
agroalimentarios, se relacionan e
interdependen tan estrechamente,
que constituyen un complejo conjunto
que obedece a leyes propias, denomi-
nado Sistema Agroalimentario.

No vamos a entrar aquí en el estu-
dio de dichas leyes, asunto propio de
especialistas en la Dinámica de Siste-

mas, y que no tendría cabida en el
marco divulgador de este trabajo.
Unicamente se va a poner de mani-
fiesto que de los tres elementos cita-
dos que componen el Sistema Agroa-
limentario, uno de ellos, la industria
agroalimentaria, constituye el eje y
fundamento del sistema y por tanto,
es también la pieza base de la Política
Agraria moderna. Efectivamente, la
Industria Agroalimentaria absorbe
más del 70 por,ciento de la produc-
ción agraria en la actualidad, ten-
diendo además a que dicho porcenta-
je Ilegue al 100 por cien, en un plazo
que estimamos no será superior a
veinte años.

Lo anterior indica con absoluta cla-
ridad que la Agricultura, tradicional
fuente de riqueza y verdadero motor y
principio de la civilización humana
sobre la Tierra, aun sin perder su

fundamental importancia, ha pasado
a ser una simple fuente de suministro
de materias primas para la industria
Agraria y Agroalimentaria.

Son muchas las razones que han
motivado el hecho mencionado, y
profundas las raíces de las mismas.
Por ello vamos a citar solamente las
más importantes.

1. La industria agroalimentaria es
capaz de satisfacer las necesidades de
la vida actual, creando nuevos pro-
ductos indispensables para la organi-
zación de la subsistencia del hombre
en la sociedad moderna. Tal es el caso
de los platos preparados, alimentos
enriquecidos con aportes vitamínicos
necesarios en la dietética moderna,
conservas de uso inmediato, etcétera.
Frente a esto cabe subrayar, como
contraste, que la impotencia de la
agricultura para crear nuevos produc-
tos.

2. Como antes se ha indicado, más
del 70 por ciento de los productos
agrarios se consumen como materia
prima de la IAA (industria agroali-
mentaria) por lo que la agricultura
tiene casi un único cliente que le de-
manda su producción en una real ex-
clusiva.

3. La IAA es la única capaz de
transformar la condición perecedera
de los productos agrarios, en conser-
vable, resolviendo así los problemas
de escasez y carestía de alimentos,
dando salida a excedentes agrícolas y
como consecuencia, regulando efi-
cazmente los mercados. No es nece-
sario insistir en este aspecto y su
decisiva influencia, en la valoración de
los productos agrarios, condenados
de otra forma a su destrucción o de-
gradación en períodos brevísimos de
tiempo, en la mayor parte de los ca-
sos.

Situada ya la Agricultura en su mo-
derno papel de suministradora de las
materias primsa que indispensable-
mente necesita la IAA, la cual a su vez
es la que satisface la demanda, se va
a ver seguidamente, cuál es su im-
portancia en la Política Agraria. Es
fácil deducir de lo dicho anteriormen-
te, que la Política Agraria sólo puede
hacerse ya a través de la IAA. Llegan-
do a una precisión mayor, se va a
justificar que en realidad la Política
Industrial Agraria y Agroalimentaria,
es la que sustituye a la vieja Política
Agraria, cuya tradicional formulación
no tiene ya razón de ser alguna.
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POLITICA...

POLTTICA INDUSTRIAL AGRARIA,
MODERNA POLTTICA AGRARIA

En primer término aclararemos que
las Industria Agrarias comprenden las
Agroalimentarias y las que no tienen
ese carácter, como son 1sa Industrias
Forestales o las de fibras textiles, en la
fase de obtención de las mismas. Dada
la importacia mucho mayor de las
IAA, respecto a las que no lo son,
emplearemos con frecuencia, la expre-
sión Industria Agroalimentaria como
representativa de la totalidad de las
industrias cuyas materias primas son
exclusivamente procedentes de la
Agricultura, Ganadería y Bosques.

A continuación se va a poner de
manifiesto, cómo la Política IAA cum-

le o satisface por sí misma, casi todos
Pos objetivos de una Política Agraria, y
desde luego todos los fundamentales.

1. La política de precios agrarios se
efectúa en gran parte a través de la
IAA, pues por su función esencial-
mente conservadora de los productos
agrarios, al modificar su c;ondición pe-
recedera en conservable, los deja en
condiciones de ser almacenados du-
rante períodos más o menos largos.
Este hecho estabiliza los precios en el
tiempo y da salida a excedentes
coyunturales agrícolas que se indus-
trializan y se venden posteriormente,
cuando los precios son más favorables.

En los que afecta a los precios pa-
gados al ^roductor agrario, éste
consigue asim^smo, tanto su estabiliza-
ción, como la seguridad de producir
cantidades detenninadas de los mis-
mos, que después serán recibidas r la
industria Agroalimentaria, me iante
los oportunos contratos de suministro.

2. La Ordenación de las Produccio-
nes Agrarias se realiza con total efica-
cia ^or la ^ropia lAA. Efectivamente,
las mdustnas se localizan en las wnas
de producción agraria, pues los
transportes de estos productos son muy
c;ostosos. Su condición perecedera y su
considerable volumen, encarecen es-
pecialmente este aspecto, siendo fun-
damental para el emplazamiento de la
industria, hallarse lo más ^róxima
posible al centro de produa;ion agra-
na. Queda pues orgamzada la ^roduc-
ción en el entorno de las fábncas, ya
yue los productores incluidos en el
radio de acción de las mismas, dedica-
rán las superficies precisas y los apro-
vechamientos ganaderos a los produc-
tos necesarios y, en las cantidades exi-

g^das, para cumplir sus contratos c:on
Ios industriales.

La demanda del consumo se
interpreta a través de la IAA, que es la
que en última instancia decide las cla-
ses y cantidades de los productos
agrarios a obtener.

3. La Política de estructuras agrarias,
se halla también influida por la IAA,
en fonna aunque indirecta, no menos
eficaz. Las IAA presentan, como más
adelante se dirá, unas características de
simplicidad tecnológica y bajo coefi-
ciente de inversión, que las hacen es-
pecialmente aptas para ser promovidas
por los agricultores. Es decir que la
propia actividad industrial estimula a
agruparse a los agricultores y ganade-
ros que producen las materias primas
agrarias, para industrializarlas en co-
mún. Este hecho induce tambien a que
los asociados realicen la producción
agraria en forma comunitaria, con la
consiguiente y eficaz mejora de las
estructuras productivas agrarias. Esta
mejora se extiende a todos los aspectos
de utilización colectiva de medios de
producción, que de otro modo serían
diflcilmente asequibles a agricultores
aislados de escasa importancia.

En determinados países europeos
este hecho alcanza especial relevancia,
como el 50 por ciento de la producción
vínica alemana, que está obtenido por
las agrupaciones agrarias, el 80 por
ciento de la industria cárnica en Dina-
marca, etcétera. En España no se han

publicado aún datos wmpletos de la
influencia cooperativa o de agrupacio-
n^ de cualq uier signo, sobre tod•as las
diversas industrias agroalimentarias,
pudiéndose avanzar solamente su
extraordinaria importancia en los sec-
tores de obtención de aceite de oliva y
vino.

4. La Política de Rentas, factor im-
portante y tradicional de la Política
Agraria, se halla fuertemente intluida
por la actividad industrial agraria, ^c^r
todo lo indicado con anteriondad. No
sólo en virtud del incremento de renta
yue supone para la poblaciún rural
excedente que se emplea en las indus-
trias, sino también por el in gente nú-
mero de agricultores y ganaderos que
ven sensiblemente clarificadas sus cx-
pectativas futuras, mediante a^ntratos
de suministro u^n las industrias agra-
rias. Finalmente, los agricultores que se
cc^nstituyen en empresarios industriales
en forma asociada o individual, ven
a^nsiderablemente incrementados sus
ingresos, mediante el valor añadido
industrial q ue aportan las industrias.

5. La Baianza Comercial Agraria, se
eyuilibra sustancialmente gracias a las
exportaciones de productos industria-
lizados agroalimentarios, yue para
1978, pueden estimarse en más de
144.500 millones de pts.

Para d^^io 1977 y operando wn los
datos facilitados por la Direu:ión Gc-
neral de Aduanas, en su Anuario, se
obtienen las siguientes cifras:
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Puede ahora comprobarse con la ci-
fra anterior, que la gran parte de la
exportación agraria, el 81 por ciento, es
conse^uida a través de productos
agroahmentarios, que han experimen-
tado un proceso industrial previo, sea
de transformación, conservación o
manipulación. El Papel por tanto de la
IAA como estabilizador de la Balanza
Comercial Agraria, es definitivo.

1. DEPENDENCIA DE LA AGRI-
CULTURA

Valor total de las
exportaciones de
productos indus-
trializados agro-
alimentarios............ 143.837 mill. pts.
Valor total de to-
das las exportacio-
nes españolas.......... 775.150 mill. pts.
Importancia de las
exportaciones agro-
alimentarias, sobre
el total de exporta-
ci o n es.. _ .................. 143.837

501^0- 18 ,
775.150

Queda pues confinnada la trascen-
dencia de la exportación industrial
agroalimentaria en la totalidad de las
exportaciones españolas.

Si ahora relac^onamos esta cifra con
los datos de Lsa exportaciones agrarias
en 1977, consignados en la publicación
del Ministerio de Agricultura "La
Agricultura Fspañola en 197T', se ob-
tienen las siguientes cifras:

Valor exportacio-
nes agroalimenta-
rias ........................ 143.837,1 mill.pts
Valor total expor-
taciones agrarias...... 177.045,8 mill.pts
Influencia de las
exportaciones de
productos indus-
trializados agro-
alimentarios: ..........

143.837,1

177.045,8 - 810^0

Como ya se indicó en la primera
parte de esta exposición, la gran
mayoría de la producción agraria, se
destina a materia prima de la industria
agroalimentaria. Seguidamente se va a
tratar de cuantificar dicha producción
y a compararla con el valor de la pro-
ducción industrial agroalimentaria.

Una forma de calcular el valor de la
Producción agraria que se destina a las
^ndustrias agrarias, es hallar la dife-
rencia entre dicha producción y la su-
ma de aquellas producciones cuyos
destinos no son la IAA (industria
agroalimentaria). Fstos destinos se cla-
sifican en tres grupos: reempleos en la
Agricultura o Ganadería, consumo di-
recto interior no industrializado y ex-
portaciones agrarias no industrializa-
das.

l.l. Valor de la Producción Agraria
para 1978.

La cifra avanzada por el Ministerio
de Agricultura, es de 1.520.000 millo-
nes de pesetas, aproximadamente.

1.2. Reempleos en el Sector Agrario.
La cifra estimada en el Ministerio de

Agncultura, también para 1978, es de
251.578,4 millones de pesetas.

1.3. Consumo directo interior, no
industrializado.

Se puede estimar sin grave error, que
el consumo directo intenor de este tipo,
está constituido en su gran parte, por
productos hortofrutícolas que se
consumen en fresco, sin pasar por nin-
gún centro de manipulación. No re-
sulta fácil estimar el porcentaje de cada
producto, que se consume en estas
condiciones, pero la experiencia del
autor, le inclina a aplicar, con las ne-
cesarias reservas, los siguientes por-
centajes de consumo no industrializado
(no manipulado ni transformado):

Productos hortícolas: 60 por ciento.
Productos frutícolas: 11 por cientu.
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POLITICA...

Teniendo en cuenta que los valores
estimados para ambas producciones,
también por el Mini►teno de Agricul-
tura y para 1978, son de 155.168 mi-
llones de pesetas y 147.425 millones de
pesetas, respectivamente, los valores de
consumo total directo interior, no in-
dustrializado, serán:

de los riesgos climáticos y biológicos
c^ue afectan a las producciones a gra-
nas, su funcionam^ento temporal en
muchos casos, debido a los inevitables
ciclos productivos de lsa cosechas y su
obligada localización en las inmedia-
ciones de las zonas productivas.

Productos hortícolas ......:............. 155.168 x 0,60 = 93.100,8 mill. de ptas
Productos frutícolas ..................... 147.425 x 0,11 = 16.216,7 mill. de ptas

Total consumo directo ...................................... 109.317,5 mill. de ptas

1.4. Exportaciones agrarias no in-
dustrializadas.

Puede considerarse c^ue en primera
aproximación, los úmcos productos
agranos no industrializados en ningún
aspecto, son los animales vivos, cuya
cifra no conocida por el autor, podría
estimarse en unos 600 millones de pe-
setas posiblemente.

PARA OBTENER EL VOLUMEN
DE LA PRODUCCI4N AGRARIA
QUE ES ABSORBIDO POR LA IN-
DUSTRIA AGROALIMENTARIA,
BASTARI SUMAR LOS TRES
DESTINOS INDICADOS -reem-
pleos, consumo directo interior y ex-
portaciones no industrializadas - y
restarlos de la producción agraria total,
como a continuación se hace.

106 ptas.

Valor producción agraria ............................................. 1.520.000

f^eempleos ............................. 251.578,4
Consumo directo .................. 109.317,5
Exportaciones no indus-

t r i a l i zadas ........................... 600,--

Total no destinado a in-
dustria .............................. 361.495,9.................. 361.495,9

Total destinado a IAA ................................................ 1.158,504,1

Porcentaje de producción agraria absorbido 1.158.504
por la IAA ..................................................................

Puede asegurarse por tanto que la
IAA adquiere aproximadamente un 75
por ciento de la producción agraria, y
en cualquier caso, más de un 70 por
ciento de la misma. La Agricultura
depende por tanto, decisivamente de la
IAA y ésta de aquélla.

Una vez cuantificada la dependencia
citada, pueden citarse otros aspectos,
en este caso negativos, que ofrecen las
IAA, como consecuencia de su vincu-
lación a la Agricultura. Deben men-
cionarse la in-egularidad de suministro
de materias primas, como consecuencia

= 76 2 0/0,
1.520.000

2. SERVIDUMBRES DEL PRO-
D UCTO A LI MENTA RIO

Las IAA producen bienes de ali-
mentación que como tales, presentan
escasa elasticidad de la demanda res-
pecto al precio del producto y a la
variación de la renta del consurrudor.

Es preciso tener en cuenta que el ser
humano tiene un límite fisiológico en
la capacidad de consumo de alimentos,
aunque su precio baje notablemente,
por lo que la demanda se mantiene
relativamente insensible ante este estí-

mulo. Esto no ocurre con otro tipo de
bienes como vestido, calzado, etcétera.

Por otra ^arte, los precios de los
productos ahmentarios ^ropenden a no
elevarse en fonna constderable, al me-
nos en relación con otros bienes no
alimentarios. En efecto, el consumidor
se opone enérgicamente a aumentar la
parte de su renta dedicada a la ali-
mentación, puesto que ello va en de-
trimento de la parte destinada a la
adquisición de bienes de lujo y bie-
nestar, para los cuales es prácticamente
insaciable. Piénsese en otra clase de
productos, automóviles, televisores, et-
cétera, para los que el mercado no
parece tener límite en su apetencia, por
mucho que se eleven sus precios.

3. I MPORTA NCIA SOCIOLOGI CA
Y ESTRA TEGI CA

Se trata del Sector industrial que
ocupa más mano de obra de todos, u^n
un total aproximado de 424.000 obre-
ros, lo cual representa el 1 l por ciento
del total de empleo industrial de la
Nación. Esto significa que sólo en for-
ma directa, este sector sostiene a^n las
rentas de trabajo que genera, a no
menos de un millón setecientas mil
Personas. No existe ninguna actividad
mdustrial o sector que em p lee más
mano de obra que las IAA.Indirecta-
mente la IAA 'ustifica el traba)̂ o de la
práctica tota^idad de la población
campesina, en sus actividades agría^la,
ganadera y forestal.

Bajo el punto de vista estratégico
debe subrayarse yue no existe activi-
dad alguna económica, que pueda
igualarsele en importancia, ya que ga-
rantiza la vida y la salud de los ciuda-
danos a través de la alimentación. De-
be insistirse en este hecho, ya que sólo
un País con una IAA fuertemente
desarrollada y autosuficiente, es capaz
de superar situaciones graves de emer-
gencia. Por este mismo motivo, debe
ser objeto de especial vigilancia la in-
versón extranjera en este sector, tan
delicado y fundamental para la propia
independencia del País.

4. CARACTERISTICAS ESTRUC-
T[JRALFS

El número total de Industrias agra-
rias y agroalimentación puede cifrarse
en unas 67.200, que representa el 19
por ciento del total de establecimientos
industriales de todas clases, en EsPa;a.

La dimensión media industrial de las
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IAA es característicamente artesanal,
siendo el sector industrial cuyo número
medio de obreros por industria es me-
nor, con una cifra media a^roximada,
de 6,3 obreros por industna, frente a
una media nacional de 11 obreros por
establecimiento industrial.

L.a distribución total del sector por
dimensiones, puede estimarse en la
fonna siguiente:

o/o

Industrias con menos de
5 obras .............................. 80,87

Industrias de 5 a 500
obreros .............................. 19,04

Industrias con más de
500 obreros ....................... 0,09

100, 00

- Industrias con menos de 5 obreros:
8Q87 por ciento.
- Indu.Strias de 5 a 500 obreros: 19,(}4
por ciento.
- Industrias con más de 500 obreros:
0,09 por ciento.
- Total: ]00,00 pcx ciento.

El valor de la producción de las IAA
resulta dificil de obtener, dada la for-
ma en que se hacen Isa estadísticas en
nuestro País, las numerosas imperfec-
ciones que poseen y el notable retraso
con que se dan a la publicidad. Por las
antenores razones, estimamos como
único recurso para establecer el orden
de magnitud de la misma, tomar como
base el valor de las materias primas
empleadas, antes calculado, para 1978
y que se elevó a 1,15 billones de pese-
tas.

El porcentaje c^ue representaba, se-
gún los datos últ^mos de la desapare-
c^da Organización Sindical, el coste de
la materia prima sobre el coste total en
la IAA variaba de un mínimo del 50
por ciento a un máximo del 92 por
ciento. Estas cifras estaban referidas al
año 1974.

Desde entonces no hay duda que el
coste de personal se ha ido elevando
mucho más rápidamente que el de las
materias primsa, y la mismo puede
decirse de[ coste de la energía.

Resulta practicamente imposible
arriesgar con cierta garantía una cifra
media de porcentaje de participación
de la matena prima en el coste total,
durante 1978. No obstante, y teniendo
en cuenta todo lo indicado anterior-
mente, si se supone como cifra posible

media la de un 75 al 80 por ciento,
c;omo participación de la materia pri-
ma, el valor total a coste de fábrica, de
la producción de la IAA oscilaría de
1,43 billones de pesetas a 1,53 billones
de pesetas.

Á la cifra anterior habría que incre-
mentarle el margen comercial de
mayorista y detallista, ^ara obtener el
valor de venta al púbhco de la citada
producción, que a no dudarlo y dada la
caótica comercialización que se pade-
ce, alcanzaría valores muy superiores a
los indicados y no muy lejanos de los 2
billones de pesetas.

S.INVERSIONES, FINANCIACION
Y COMERCIALIZACION

Como principales problemsa plan-
teados, con carácter general, para la
IAA, pueden señalarse los siguientes:

a) Considerables dificultades de
aprovisionamiento de materias primas,
debido a la enonne dispersión de la
oferta de los productos agrarios.

b) Baja inversión por obrero y por
consiguiente equi pamiento industrial
deficiente, en muchos casos. Prescindi-
ciendo de los casos en que la industria
no se halle debidamente dotada de los
equipos industriales modernos y nece-
sarios, si es preciso indicar que el sector
IAA ^resenta unos costes de inversión
infenores a los de otros sectores in-
dustriales. Este es un hecho muy
interesante, haciendo uso de una tec-
nología no excesivamente compleja.
Todo ello, unido a no necesitar la

instalación de una costosa industria
básica previa - como sucede por
ejem p lo, en los transformadores
metálicos- define a estas industrias
como ideales para fomentar el
desarrollo de zonas deprimidas y para
ser promovidas por los propios agri-
cultores. Es en este aspecto donde ra-
dica a nuestro juicio, eI altísimo interés
político de la IAA, a las que en la
mayor parte de los casos, no se le da la
debida importancia por quienes deben
y pueden hacerlo.

c) Permanentes dificultades para
modernizarse y ampliarse, debido a la
irregularidad en el aprovisionamiento
de materias primas, tanto en el tiempo
como en cantidad, ocasionado por la
atomización de la oferta agraria.

d) Situación de liquidez de tesorería
en general muy precaria y frecuente-
mente agobiante, como consecuencia
de su escasa dimensión. Este hecho les
obliga a veces, a vender apresurada-
mente su producción, provocando caí-
das de precios en los mercados.

c) Sus estructuras de comercializa-
ción son defectuosísimas. Abundan
hasta la exa^eración las marcas distin-
tas en el mtsmo producto, falta nor-
malización en los envases, hay excesi-
vos intennediarios, etcétera. Además es
preciso se;alar que las IAA han de
experimentar grandes dificultades para
prever y programar su propia produc-
c^ón, deb^do a los anteriores obstáculos
mencionados de irregularidad en el
suministro de materias primsa, pertur-
bacoines bruscas de precio en los mer-
cados, financiación dificil, etcétera.
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Tubos y mangueras

^n RELLI
para la AGR ICU LTURA

^. 3^,..,.,,

TUBOS "PRESCORD"`Nde 6-10 y 18 atm.
Para agua y fluídos inertes a las máximas presiones indicadas.
Pueden emplearse para LIGERAS ASPIRACIONES (10 y 18 Atm.l

MANGUERAS "FLUIDPRES" de 10 atm.
Para agua y fluídos inertes a las máximas presiones indicadas.
Pueden emplearse para LIGERAS ASPIRACIONES.

MANGUERAS "fLUIDCORD"`^^
Para agua y fluídos inertes, a baja presión fde 3= 6 atm. según diámetrol.
Solamente por IMPULSION.

MANGUERAS "T. l^ UNIYERSAL"
Para ASPIRACION de aguas en operaciones de riego.
Puede emplearse para IMPULSION ( de 3^10 atm. según diámetrol.

MANGUERAS "T. L.® ESPECIAL"
Para ASPIRACIONES e IMPULSION de fluidos inertes, longitud normal
de 3 y 5 m. BOCAS EXTREMAS EXENTAS DE ESPIRAL METALICA.

MANGUERAS "T. l: - VINICOLA"
Para ASPIRACION e IMPULSION de vinos, licores, etc.

MANGUERAS "VITIVI" '"'
Para IMPULSION de vinos, licores, vinos generosos, cerveza, etc.

TUBOS "FRUTPRES" " de 20 - 40 y 80 atm.
Para fumigación a ALTAS PRESIONES de árboles frutales, con
mezclas anticriptogámicas.

^ R E LL^ Grupo Autónomo Artículos Técnicos G.A.A.T.
Apartado 1- Villanueva y Geltrú (Barcelona) Tel. (93) 893.00.62

Nuestros Técnicos les solucionarán cualquier problema que sa las pressnte.



SUELOS
PERMEABLES
LOS MEJORES PARA LA

AGRICULTURA

J^sé GARCIA FERNANDEZ *

Supóngase que se está estudiando
un terreno agrícola a fin de obtener
una clasificación del mismo. En tal
situación procede realizar en el suelo
una calicata con objeto de examinar
los estratos que vayan apareciendo.
Pudiendo ocurrir que a los 30 ó 40
centímetros se presente un horizonte
compacto que no se deje hendir a los
golpes de la azada. Ello indica que a
esa profundidad de 30 ó 40 centíme-
tros comienza un estrato de tierra
impermeable.

Con esta prueba basta para clasifi-
car a dicho terreno de deficiente cali-
dad agrícola. Pues hubiera sido lo
mejor que al practicar la calicata, el
suelo se dejase excavar fácilmente
con la azada hasta una profundidad
de metro y medio por lomenos, signo
indicador de buena permeabilidad y
de terreno de primera clase.

En efecto; en los suelos permeables
existe una excelente porosidad, donde
circula aire atmosférico en cantidades
apreciables, el cual es respirado por
las raíces en grandes volúmenes,
siendo urgente expresar que la condi-
ción primera para que las plantas se
desarrollen bien en el suelo es que las
raíces respiren el oxígeno del aire en
forma óptima. Como las raíces respi-
ren mal, no existe ni puede existir una
absorción nutritiva radicícola satis-
factoria, aunque el suelo contenga
buena proporción de elementos nu-
tritivos, esto es, que la respiracirn
lenta o amortiguada producida en los
suelos impermeables, impide que la
planta se desarrolle y fructifique en
forma conveniente.

"Ingeniero Agrónomo

O
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SUELOS...
De esta realidad se deduce que la

absorción por las raíces de elementos
nutritivos es un fenómeno puramente
respiratorio, a saber: que a mayor
volumen de oígeno respirado por las
raíces, mayor cantidad absorbida de
principios nutritivos; y a menor pro-
porción de aire respirado por las raí-
ces, corrresponde menor cantidad de
nutrimentos absorbidos.

Esto último es lo que sucede en los
terrenos compactos, fuertemente ar-
cillosos, donde el espacio poroso del
suelo es mínimo, con mínimo también
de aire interpuesto, y sus secuelas de
respiración asfixiante y nutrición po-
brísima. De aquí que en dichas tierras
poco perrrieables los rendimientos de
cosechas no pueden ser satisfactorios
aunque se fertilicen al máximo, pues-
to que las raíces absorben nutrimen-
tos en proporción a la cantidad de
oxígeno respirado por las mismas, es
decir, que en terrenos pemieables, las
raíces respiran bien y absorben gran
cantidad de principios nutritivos, ob-
teniéndose así producciones agrícolas
elevadas, existiendo la siguiente
paradoja: en un terreno permeable
poco fértil absorben las raíces más
principios nutritivos que en otro im-
pem^eable de gran fertilidad.

LA FUNCION CLOROFILICA
Y EL SUELO

En los terrenos compactos, de es-
casa porosidad, se verifica una
absorción deficiente de elementos
nutritivos, por ello la función clorofíli-
ca tiene débil intensídad, aunque
exista una gran iluminación solar. En
efecto; el potasio absorbido por las
raíces es el regulador de la fotosínte-
sis que se celebra en las hoja por
intemiedio de la clorofila, puesto que
dicho catión potásico es quien facilita
los electrones necesarios para la fun-
ción clorofílica; esto es, que pequeña
absorción de potasio, se corresponde
con una fotosíntesis muy débil; y re-
cíprocamente, abundancia de potasio
significa intensa función clorofílica.

Ahora bien; como dicho trabajo de
la clorofila transforma la savia bruta
producida por las raíces, en savia ela-
borada producida por las hojas, donde
en esta última se encuentran los
principios inmediatos de la madura-
ción de frutos, ello significa que pe-
queña absorción de potasio por las
raíces como consecuencia de un suelo

Influencia del suelo en la calidad
de las cosechas

Suelos cebaderos

impermeable, produce mínima can-
tidd de azúcar en los frutos, que se
quedan ácidos, de donde se deduce el
siguiente diagnóstico agrícola: frutos
insípidos, poco azucarados y ácidos,
indican que el terreno que los ha pro-
ducido era poco permeable.

Por tanto; el principio de fisiología
vegetal, que donde hay sol existe
azúcar en los frutos, no es totalmente
cierto, habiendo necesidad de com-
pletarlo con este añadido: siempre
que se trate de suelos permeables.

Por tanto, el ideal agrícola es contar
con terrenos permeables, o transfor-
mar en perrr^eables aquellos que no lo
sean; lo que es posible aumentando
Ika cantidad de materia orgánica del
suelo, una de cuyas propiedades es
incrementar la porosidad del terreno,
esto es, aumentar su grado de per-
meabilidad.

MEJORA DEL CONTENIDO
EN MATERIA ORGANICA

De los distintos procedimientos
existentes para mejorar el contenido
en materia orgánica del suelo, el más
económico consiste en incorporar al
terreno la mayor cantidad posible de
residuos de cultivo y de vegetación
espontánea, suprimiendo la costum-
bre de quemar los rastrojos antes de
aplicar la labor de alzar.

Los agricultores dicen que en los
rastrojos labran mal las vertederas,
porque dan lugar a que el arado se
entrape con frecuencia, obligando a
detener numerosa sveces el equipo de
tractor y arado, a fin de que el mecá-
nico descienda de su puesto de man-
do, y con una azada deshaga los te-
rrones que embrozaban el arado, y
por eso han resuelto la cuestión que-
mando los rastrojos, haciendo
desaparecer así el motivo del embro-
zamiento.

Todo esto convence por ser cierto:
los rastrojos entrapan los arados de
vertedera con tormos voluminosos, y
aumentan los gastos de labranza a

causa de las sucesivas paradas del
equipo para romper los terrones que
obstruyen el arado. Esto es, que alzar
los rastrojos con vertedera es
antieconómico por las razones expre-
sadas.

Ahora bien; para mejorar unas tie-
rras compactas haciéndolas más per-
meables, ha de prescindirse de los
arados de vertedera en la labor de
alzar, sustituyéndolos por gradas de
discos de 6.000 - 8000 Kilos de peso
arrastradas por tractores de cadenas
de 200 caballos, porque estas gradas
no se embrozan con los rastrojos y los
terrones, a los cuales pulverizan,
practicando una labor de 40 centíme-
tros de profundidad, que deja el te-
rreno muy refinado. Por eso a las
gradas de discos se les Ilama también
pulverizadores.

Cuando al agricultor se le propone
la grada de discos de gran peso y el
tractor de cadenas de 200 caballos,
presenta como desventaja de no que-
mar los rastrojos, que dicha práctica
del fuego destruye una barbaridad de
insectos que constituyen plagas agrí-
colas. Pero la verdadera verdad de
este razonamiento no es esa, porque
ello se puede subsanar distribuyendo
por el campo un insecticida pulveru-
lento que equivalga a la destrucción
de los insectos por el fuego.

La verdad es otra: la verdadera ver-
dad es que adquirir una grada de dis-
cos pesada y un tractor de cadenas de
200 caballos supone una inversión de
varios millones de pesetas, que no los
tiene el agricultor, ni quien se los
preste, no obstante los ofrecimier.;os
de créditos por parte del Estado, por-
que la realidad es que el préstamo
viene a ser una mitad del coste del
equipo tractor y grada, que si valen
seis millones de pesetas, el préstamo
se reduce a tres millones, necesitán-
dose otros tres, que sigue sin tenerlos,
a menos quelos pida prestados a una
entidad de crédito y le cobren el 13
por ciento de intereses por lo menos,
lo que supone para la agricultura un
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nuevo gasto.
Pero dejemos esto, pues en realidad

sería necesario que el Estado prestara
la totalidad del importe de toda clase
de mejoras.

PERMEABILIDAD Y
ESPECIES VEGETALES

EI tema de la permeabilídad de los
suelos afecta a numerosas especies
vegetales, las cuales no se desarrollan
bien cuando existe en el terreno gran
proporción de arcilla, como la cebada,
la veza, los guisantes, y tantas otras,
pudiendo dividirse las plantas en dos
grandes grupos: las que toleran exce-
sivas proporciones de arcilla, y las que
no lo toleran, citando entre las tole-
rantes el trigo, la remolacha, etc. De
aquí, el éxito que está obteniendo el
cultivo del girasol por tolerar suelos
fuertes en arcilla. qaro es que al decir
que tal especie tolera los suelos arci-
Ilosos, no se espere que en estas
condiciones adversas produzca igua-
les rendimientos que en terrenos per-
meables, pues en este ejemplo la
producción es siempre menor, que
puede satisfacer económicamente si a
pesar de todo queda algún beneficio.

Por otra parte, los terrenos per-
meables comunican a los frutos del
campo gran calidad frutal en cuanto a
sabor, aroma y dulzor.

Las ciruelas claudias de la Vega de
Toro (Zamora) deben su dulzor inusi-
tado a la pemieabilidad de dicha Ve-

a
EI aceite de las aceitunas de la Lo-

ma de Ubeda (Jaen) deben su aroma
o frutosidad (palabra del idioma agrí-
cola de una fonética encantadora) a lo
permeable de aquellos suelos.

Los productos hortícolas del Campo
de Cartagena (Murcia) deben su dul-
zor a la permeabilidad de aquellas
tierras.

Las naranjas aromáticas y dulces
de Alcira, Carcagente y Gandía son
debidas a la permeabilidad óptima de
los terrenos correspondientes.

Las uvas moscateles de Chipiona y
de Chiclana (Cádiz), de un aroma y
dulzor exquisitos, son originados por
la permeabilidad de las partidas de
tierra de aquellos lugares.

Los garbanzos tiernos como "man-
teca" de Fuentesauco SAUCO (Zamo-
ra) y Alfarnate (Málaga), se obtienen
unicamente en suelos pemieables.

Ahora que la lista de productos se-
lectos del campo sería interminable,
puesto que en todas las provincias
españolas existen buenas partidas de
tierra permeable donde se obtienen
artículos selectos, debido a la propor-
ción armónica de los componentes del
suelo: arena, limo y arcilla.

Por último, el tema de la permeabi-
lidad del suelo agrícola no ha sido
investigado todavía de manera per-
fecta, a fin de deducir de un análisis
de tierra los productos selectos que
podrían obtenerse de su cultivo en
tales suelos.

No obstante, existe alguna investi-
gación sobre este punto. Por ejemplo,
el Ingeniero Agrónomo, Eusebio Gon-

Franco arenoso
Campazas

zález Sicilia, en su magnífico libro, EL
CULTIVO DE LOS AGRIOS, indica que
los terrenos propios para naranjos y
limoneros, esto es, para obtener pro-
ductos selectos, han de tener la si-
guiente composición:

Grava, o elementos gruesos, mayo-
res de é milímetros de diámetro =
Cantidad nula.

Elementos finos, menores de 2 mi-
, límetros de diámetro:

Arena gruesa, de 2 a 0,2 milíme-
tros; Arena fina, de 0,2 a 0,02 milí-
metros = Suma, del 65 al 75 por
ciento.

Limo, de 0,02 a 0,002 milímetros;
Arcilla, partículas menores de 0,002
milímetros = Suma, del 35 al 25 por
ciento

Por otra parte, hemos iniciado una
investigación sobre aptitud de suelos
para cebada, recogiendo muestras de
tierra en zonas de Murcia, Almería y
Sevilla donde se da bien este cereal,
sometiendo dichas muestras a análi-
sis físico-químico, de cuyos resulta-
dos, que se consignan a contínuación,
se deducen consecuencias prácticas.
De esta forma, siempre que otra tierra
cualquiera tenga composición seme-
jante a las investigadas, podrá culti-
varse en ella cebada con buenos re-
sultados.
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SUELOS

L-Muestra de tierra procedente de La Palma, ^arretera de Pacheco, (Car-
tagena, Murcia)

Profundidad, de 0 a 60 centímetros

Carbonatos ................................................... 25 °/o
Materia orgá nica .......................................... 1,42 °/o
pH .................................................................. 8

Grava, o elementos gruesos ..................... No contiene

Elementos finos:
Arena gruesa ....................................... 2°/0
Arena fina .......................................... 23 " Suma, 25°/0

„Limo ...................................................
Arcilla ... ............................................. 38 " Suma; 75 ,.

11.-Muestra de tierra, procedente de Alcolea, (Canjáyar, Almería)

Pr°fundidad, de 0 a 60 centímetros

Carbonatos ................................................ 2,17°/0
Materia orgánica 0 80 ".......................................... ,

,.pH .................................................................. ^8 1

Grava, o elementos gruesos ........................ 3,78 "

Elementos finos:
Arena gruesa ... .................................... 14 °/o
Arena fina .......................................... 41 ". Suma, 55°/0
Limo ................................................... 13 „
Arcilla ........................... ..................... 32 " Suma, 45 .,

I IL-Muestra de tierra "cudrial", procedente de Osuna (Sevilla)

Profundidad, de 0 a 60 centímetros

Carbonatos ..................................................: 28°/0
Materia orgánica .......................................... 1,38 °/o
pH .................................................................. 8°/0

Grava, o elementos gruesos ........................ No contiene

Elementos finos:
Arena gruesa ....................................... 5°/0
Arena fina 32 " Suma 37°/0.......................................... ,
Limo ...................................................
Arcilla ................................................

„
21 " Suma, 63 ..

De los tres suelos examinados, el
más pem^eable es el de Almería, 45
por ciendo de limo más arcilla, en
conjunción con el 3,78 por ciento de
elementos gruesos; mientras el más
compacto corresponde a La Palma
(Cartagena -Murcia), cuyo 75 por
ciento de limo más arcilla se encuen-
tra compensado con una gran canti-
dad de crarbonatos, 25 por ciento,
que le comunican pem^eabilidad.

En lugar intermedio se encuentran
los suelos "Cudriales" de Osuna, (Se-
villa).

En las tres zonas consideradas se
cultiva cebada con altos rendimien-
tos; ello indica que cualquier suelo de
características semejantes a los estu-
diados, permitirá el cultivo de dicho
cereal con resultados satisfactorios.

Ahora bien; los suelos de "bujeo
negro" de Andalucía Occidental, que
contienen como mínimo el 85por
ciento de limo más arcilla, sin ele-
mentos gruesos, con un 25 por ciento
de carbonatos, no son tolerados por la
cebada; por tanto, el límite máximo de
limo más arcilla que soporta la ceba-
da, debe estar próximo al 75 por
ciento de las tierras de Cartagena, con
el 25 por ciento de carbonatos.

Así, pues, terminamos aquí una
primera investigación sobre suelos
para cebada que podrá perfeccionarse
en trabajos posteriores.

Como se ha visto, los naranjos y
limoneros tienen un punto de arcilla,
o de permeabilidad, distinto que la
cebada; e igual distinción existe para
todas las especies de plantas, puesto
que a cada una le corresponde un
grado de pemieabilidad, cuya investi-
gación ha de mejorar los conocimien-
tos agrícolas.
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CARNERO CAMPEON DE LA LA RAZA SIMMENTAL, EN
RAZA TEXEL AUGE

EI carnero de dos años "Midhill EI-
ba", de la raza escocesa Texel, obtuvo
el trofeo correspondiente a las prue-
bas de progenie, de la Sociedad Bri-
tánica de Ovinos Texel, para su pro-
pietario, Mr. Gavin Hamilton, un cria-
dor de ganadería de "pedigree" esta-
blecido en el condado de Lanarkshire.
La iniciativa de Mr. Hamilton y de
otros productores ganaderos proce-
dentes de las tierras altas de Lanarls-
hire, ha dado por resultado la cría de
una nueva "super-raza" de corderós
de cruce, cuya carne ya está siendo
preferida entre las amas de casa eu-
ropeas. EI cruce, desarrollado entre
las renombradas razas escocesas
Blackface y Texel, ha producido cor-
deros con una relación entre carne
magra y grasa muy superior a la de
todos los híbridos anteriores. En el
otoño de 1976, bajo los auspicios de
la Comisión de Carne y Ganadería
(MLC) y la Sociedad Británica de Ovi-
nos Texel, se dio comienzo a un en-
sayo de•progenie. EI mismo supuso el
apareamiento de ocho carneros Texel
y 24 ovejas Blackface, cuidadosa-
mente equilibrado, teniendo en cuen-
ta el peso en vivo y las condiciones
comerciales de producción. EI progre-
so de los subsecuentes corderos fue
minuciosamente supervisado en to-
das sus etapas hasta la matanza, pe-
sándose entonces las canales y clasi-
ficándolas según los índices de la
MLC. Asimismo se evaluaron los fac-
tores de gordura y conformación. La
prole de Midhill Elba se destacó en
diversas categorías, acusando el me-
jor índice de ganancia de canal por
día: 0,108 kg.

"Rangemore Endeavour", toro de 3
años de raza simmental pura, criado
en Gran Bretaña, al que se concedió el
premio "Supremo Campeón" en el
certamen "Simmental 78", primer
acontecimiento importante de carác-
ter promocional organizado por la so-
ciedad ganadera de esta raza. La raza
simmental se empezó a importar en
Gran Bretaña en 1971 y rápidamente
quedó consolidada su posición. Hóy
día la sociedad para la cría de esta
raza es la cuarta, en orden de impor-
tancia, de las afiliadas a la Asociación
Nacional de Ganaderos. AI declarar
abierto el certamen en Stafford, re-
gión central de Inglaterra, el presi-
dente de la sociedad, Mr. W.S. Allen,
ganadero escocés, dijo: "La simmen-
tal es la más subestimada en cuanto
al aprovechamiento de carne se refie-
re, pero ahora, una vez establecida, ya
podrá demostrar cuál es su verdadero
potencial. En canal ofrece una exce-
lente relación entre carne magra y
grasa, lo que resulta beneficioso no
sólo para el consumidor sino también
para el carnicero, por tener menos
recortes y desperdicios. En diversas
ventas en vivo y en canal por todo el
país, las razas simmental pura y cru-
zada, criadas en Gran Bretaña, han
conseguido notable éxito, habiendo
merecido el trofeo Trehane en la Feria
de Ganado Lechero celebrada en Sto-
neleigh el pasado a;o, que se concede
a la raza lechera que ofrezca mejor
carne. Aunque la Sociedad para la cría
de ganado simmental británico se
constituyó solamente hace siete años,
ya está en condiciones de ofrecer
ejemplares de raza y semen para ex-
portación.

Consultas: British Texel Sheep Society, The
Hest, Marjorie Banks, Lochmaben, Lockerbie,
Uumfries, DG11 1QH, Escocia, Reino Unido.

Sociedad Ganadera: British Simmental Cattlc
Society, National Agricultural Centre, Kenil-
worth, Warwickshire, CV 8 2LR, Inglaterra.

TRIPLE TRIUNFO PARA LA
RAZA CHAROLAIS BRITANI-
CA EN LA ROYAL SHOW DE

1978

Tattenhall Hublot 922 - un toro
Charolais de seis años - posa sere-
namente junto a su encargado
después de obtener para la raza Cha-
rolais británica el Campeonato Supre-
mo de Producción de Carne por tercer
año consecutivo, en la Real Exposi-
ción Agropecuaria (Royal Show) de
1978 - el principal acontecimiento
ganadero anual de Gran Bretaña -. EI
campeonato, por el Trofeo Burke, se
otorga a la mejor pareja de macho y
hembra de una raza productora de
carne. Tattenhall Hublot, procedente
de Kenna Farm, en la Isla de Man,
repitió su éxito del año pasado, opor-
tunidad en que fue declarado toro
Campeón Supremo, siendo este año
pasado, oportunidad en que fue de-
clarado toro Campeón Supremo,
siendo este año emparejado a Parish
Hazel, una vaca de seis años propie-
dad de la firma Livermore Charolais,
de Heath Farm, condado de Suffolk.
EI Trofeo Burke para vacunos lecheros
fue asignado a la raza Frisona, con la
Ayrshire como reservada. Reservados
para el premio a los productores de
carne fueron los ejemplares de Sim-
mentals británicos.

Socicdad ganadera: 1'hc Briti,eh ('hurolais Su-
cicty Ltd., I Uppcr Gladstonc Road, ('hcs-
man, Buckinghamshirc, Inglatcrra.
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LOS PRIMEROS LECHONES
PROBETA

Un grupo de veterinarios británicos
ha Ilevado a cabo una labor científica
que ha dado como resultado el naci-
miento de los primeros cerditos con-
cebidos en una probeta. Un portavoz
del hospital veterinario de Penkridge,
en Staffordshire, ha confirmado que
cuatro de seis cerdas a las que se
trasplantó un embrión han dado a luz
satisfactoriamente.

Los embriones de cuatro días fue-
ron trasladados en avión desde Illinois
(EE.UU.) hasta Gran Bretaña. En el
hospital de Staffordshire el Dr. Eddie
Straiton y sus colegas se encargaron
de transplantarlos a seis cerdas, cua-
tro de las cuales resultaron preñadas.
EI hospital, el mejor equipaiio de su
tipo en Europa, ya ha recibido nume-
rosas consultas de otros países, debi-
do a que los criadores de cerdos
consideran que la nueva técnica re-
presenta una forma de superar las
dificultades planteadas por las res-
tricciones internacionales sobre la
importación de animales.

Muchos ganaderos de todo el mun-
do querrían introducir nueva sangre
en su ganado, pero se encuentran con
que no pueden importar animales de-
bido a que las autoridades temen que
esto contribuiría a propagar las en-
fermedades. EI éxito alcanzado por
estos veterinarios abre la posibilidad
de cruzar ejemplares de diversos paí-
ses sin riesgo alguno de introducir
enfermedades en los países en que se
efectúe el trasplante. EI Dr. Straiton
ha afirmado que una nueva raza, cuya
formación mediante inseminación ar-
tificial Ilevaría años, podría lograrse
en cuestión de meses valiéndose de la
técnica de probeta, y que los cerditos
obtenidos mediante embriones tras-
plantados desarrollarían una inmuni-
dad inmediata contra las enfermeda-
des.

Considera además que el próximo
paso será la obtención de embriones
vivos congelados, por lo cual será
posible entonces contar con bancos
de embriones para trasplantarlos a
cerdas en cualquier parte del mundo.
Más de 20 laboratorios ya han logrado
congelar satisfactoriamente embrio-
nes de ratones, ratas, conejos, corde-
ros, cabras y vacas.

REMOLQUE PARA
TF^ANSPORTAR HUEVOS

EI problema de los huevos rotos en
tránsito desde la granja al centro de
empáquetamiento y expedición, tan
frecuente como costoso, ha conducido
a la creación de este remolque espe-
cial sobre neumáticos de manufactura
británica. EI "Egg Coach" responde a
una sólida construcción de acero tu-
bular y Ileva Ilantas neumáticas de 35
cm y suspensión indepefdiente. Es
muy maniobrable, especialmente para
franquear estrechos portones y pasa-
jes similares y gira perfectamente en
una distancia equivalente a su largo.
Las dimensiones, el tamaño y la ca-
pacidad son variables a tenor de las
necesidades del granjero pero un mo-
delo normal transporta 19.200 huevos
y pesa 1.780 kg cargado. En una ex-
plotación avícola nacional con 30.000
cabezas, merced al uso del "Egg
Coach", reduciéndose asimismo a la
mitad el tiempo de transporte nece-
sario.

Fabricante: Southcrn Pullett Rearers, Fis-
hbourne Read, Chichester, Inglaterra.

MEJORA DEL RENDIMIENTO
CON SIEMBRA EN MEDIO

FLUIDO

He aquí la siembra tractorizada en
medio líquido Ilevada a cabo en una
explotación agrícola del sureste de
Inglaterra, en donde pruebas de
siembra de lechuga en medio líquido
han producido un aumento aproxi-
mado del 30 por ciento por hectárea,
en comparación con la siembra reali-.
zada con los métodos tradicionales.
En esta técnicá las semillas se hallan
suspendidas en un líquido, siendo su
ventaja fundamental sobre los demás
métodos el hecho de que las semillas

germinan en condiciones ideales,
siendo colocadas después sobre el
terreno. Las semillas se mezclan con
un gel - semejante a la pasta utiliza-
da para colocación de murales -,
siendo transferidas a continuación a
un depósito situado en la parte trase-
ra del tractor. Suspendidas en dicho
gel, las semillas pasan del depósito a
través de tubos de plástico, para ser
colocadas en la zanja abierta por la
reja del tractor. EI sembrado se realiza
a una velocidad cuidadosamente re-
lacionada con la velocidad de despla-
zamiento del tractor, completándose
en platio en un sola pasada. Desde
comienzos de marzo del pasado año,
se han venido realizando siembras
continuas de semilla de lechuga por el
método indicado, junto a otras semi-
Ilas de la misma variedad sembradas
en seco. Hasta la fecha, se han obte-
nido 4.500 lechugas por hectárea con
el primer método, contra 3.200 con el
sembrado en seco. La siembra por
surcos en medio fluido es una nueva
técnica, que ha abierto un nuevo sec-
tor experimental. Hasta el momento,
se ha realizado la siembra de más de
25 especies con este método.

Consultas: l^luid Drilling Ltd., Masons Roa^i.
Stratford-upon-Avon, ^ti'arnickshire, C^'?,
9NU, Inglaterra.
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COSECHADORA DE GUI-
SANTES A ALTA VELOCI-

DAD

Ha sido lanzada al mercado por una
firma británica una cosechadora de
guisantes que se considera como la
más avanzada del mundo y que tra-
baja a doble velocidad que las con-
vencionales. La cosechadora autopro-
pulsada "SB8000", accionada por un
solo hombre, arranca directamente
las plantas sin necesidad de una cor-
tadora independiente, reduciéndose
así mucho los costos laborales y au-
mentando la capacidad cosechadora,
que se asegura es de unsa 3 tonela-
das/hora de guisantes desvainados.
Un carrete de recogida, de 3,2 m de
anchura, arranca las vainas y las en-
trega a una cámara batidora de gran
capacidad en la que hay unos rápidos
tambores, tamizador, batidor y arran-
cador de los guisantes. EI tambor
arrancador se combina con el tami-
zador para ofrecer una fina cinta de
enredaderas al batidor, manteniendo
al mismo tiempo limpia la cara
interior de los tamices en la zona de
batido para que los guisantes en-
cuentren las mejores condiciones
posibles de escape. EI fabricante dice
que un firme golpe por revolución del
tambor contra la fina corriente de
enredaderas produce una cascada de
tallos desgranados y guisantes que se
proyecta contra la zona limpia de los
tamices. EI equipo se puede cambiar
para que trabaje con alubias grandes
en vez de guisantes. Las característi-
cas adicionales de la máquina son un
sistema de limpieza de cuatro etapas;
ur sistema automático de nivelación
)áú-áó por ciento según el sentido)
ccn inhabilitación manual; y una ba-
talla corta del vehículo para que él
círculo de giro sea de 17 m. EI motor
diesel de ocho cilindros y 150 kw (200
hp) tiene protección contra sobrecar-

gas y una caja integral de velocidades.
La cosechadora incorpora una trac-
ción hidrostática a las cuatro ruedas
con dirección servoasistida, y, nor-
malmente, Ileva neumáticos de má-
quinas de movimiento de tierras para
poder trabajar en todo tiempo. Unas
piataformas de acceso en cada lado
de la máquina posibilitan la limpieza y
el. mantenimiento. Las ventanillas
panorámicas de la cabina ofrecen al
operario una clara visibilidad sobre las
plantas y el car><ete de recogida. Para
aumentar la seguridad del operario, la
cabina se coloca lejos del motor. Las
dimensiones totales de la máquina
son 10,9 m de longitud x 3,5 m. EI
volumen de la tolva basculante es de
2,08 metros cúbicos, lo que equivale a
í tonelada de guisantes.
Pabricante: Mather and Platt Ltd., Process
Machinery Division, [3addiffe, Manchester, M26
ONI„ Inglatcrra.
Agente: Mather and Platt Lspañola, S.A. Tu-
set, 8-7°, 4a, Barcelona

de plata -que fue el primer galardón
concedido a una cosechadora de este
tipo -, en razón de que posiblemente
se trata de la máquina que aportará la
contribución más importante al culti-
vo eficiente de estos cultivos.

I^abricantc: Mathcr and Platt Ltd., Pruces^
Machincry Divi,cion, Badcliffc, Manchestcr,
M2G ONI_, Inglatcrra.
^ente: Mather and Platt I^pañula, S.A., lu-
ect, R-7°, 4^i, Barccluna.

COSECHADORAS DE F:AI-
CES HORTICOL.AS NUEVO ARADO DE CINCEL

PARA TRABAJOS PESADOS
Esta cosechadora motorizada auto-

mática de dos hileras para cultivo de
raíces recoge hasta 4.500 kg de za-
nahorias por hora, dependiendo del
estado del suelo y del cultivo. La má-
quina es apta para arrancar tubércu-
los, tales como zanahori, nabos, chi-
riv^ás, remolachas y otros productos
agrícolas asiéndolas or la parte
superior y cortándolas al mismo
iiempo con una cuchilla por la raíz. A
continuación las hojas se desprenden
dei fruto y se dejan en el suelo y el
producto pasa por una correa
transportadora a un vehículo que co-
rre paralelo a la cosechadora. Es
posible recoger los frutos de una
superficie de 2.000 a 4.000 metros
cuadrados en el término de una hora
a una velocidad de 4,80 a 9,70 km/h.
EI vehículo mide 6,70 m de largo, y
7,75 m si va equipado con una corta-
dora de malas hierbas opcional. Tiene
una altura de 3,75 m, y un ancho de
6,40 m, que se reduce a 4,10 m
cuando se desplaza por carretera.
Pesa 6 toneladas y en carretera
desarrolla 16,10 km/h. La cosecha-
dora va dotada de mandos sencillos
convenientemente situados en una
cabina con amplísima^ ventanas que
permiten ver por todos los ángulos.
Recientemente la Real Sociedad Agrí-
cola Británica le otorgó una medalla

Este nuevo arado de cincel para
trabajos pesados, el Simba Mark 2,
resulta útil para la preparación rápida
de la tierra y para trabajos en suelos
húmedos o extremadamente secos y
duros. Fue concebido por un ingeniero
agrónomo, agricultor él mismo, que se
sirvió de la experiencia obtenida du-
rante doce años en la habilitación de
tier-as en Africa y Australia. EI arado,
totalmente de acero y sin piezas rno-
vibles, se fabrica en dos modelos y
con siete anchuras de trabajo, desde
1,80 hasta 6,10 m. EI Mark 2, modelo
de tipo medio que tiene 3,60 m de
anchura, va dotado de siete largos
dientes que penetran hasta 66 cm.
Los dientes de tipo normal alcanzan
una profundidad de 51 cm. Todos los
dientes tienen dos posiciones ajusta-
bles de profundidad de y pernos de
seguridad. En los extremos de los
dientes se instalan puntas o zapatas
reemplazables retenidas por un solo
perno. Es posible contar con una
mayor regulación de la profundidad
instalando ruedas estabilizadoras op-
cionales de 61 cm de diámetro. EI
arado no necesita aceite ni grasa y
puede ser desmontado o instalado por
un trabajador no especializado en un
lapso de dos o tres horas y con ayuda
solamente de una Ilave. EI modelo de
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1,80 m Ileva tres dientes, el de 2,40
cinco, el de 3,60 y el de 4,20 siete, el
de 5,40 nueve y el más grande, de
6, lU m once.
I^abricantc: Simha Machinery Ltd., Leasin-
gham, Sleaford, Lincolnshirc, Inglaterra.

INYECTOR DE NITROGENO
LIQUIDO

Una firma británica de maquinaria
agrícola ha puesto a punto este me-
canismo inyector de nitrógeno líquido
que resulta tan económico como ef.i-
ciente y se monta en un tractor para
preparar el terreno o abonar los pas-
tos. Es un sistema que reduce al mí-
nimo la filtración de nitrógeno y re-
presenta una mejora con respecto a
los métodos tradicionales de laboreo
superficial, según comunican fu^ntes
técnicas, pues permite cultiva un pra-
do o aprovechar el paso a renglón
seguido de abonarlo. EI equipo consta
de un mecanismo sobre ruedas con
un tanque de politeno de 670 litros,
nueve hojas inyectoras y una serie de
discos que penetran en el terreno.
Una pequeña bomba, accionada por
la toma de fuerza del tractor, impele
la solución al tanque por un dispositi-
vo pre-reglado para mantener la pre-
sión constante, de donde pasa al ex-
tremo inferior de las grietas de 100$

150 mm de profundidad hechas en la
tierra por las hojas inyectoras. La
persona a cargo de la operación tiene
un grupo de indicadores del flujo en
cada boca de salida.
I abricante: Lindsay and I^esteven l.ngineering
Ltd., Lincoln Road, Ingham, Lincoln, LN 1
ZXG, Inelalerra.

PARA TRASPLANTAR AR-
BOLES: EL ' `TREE ^ PORTER"
O ELEFANTE TECNOLOGICO

En los jardines colgantes de Babi-
lonia se trasplantaron árboles que, se
cree, fueron primero arrancados y
luego arrastrados por elefantes hasta
los jardines del palacio de Nabucodo-
nosor. Hoy, miles de años después,
una firma británica ha puesto en
práctica una técnica que en compa-
ración con aquélla bien podría Ila-
marse el "elefante tecnológico",
consistente en un equipo que excava
un árbol con todas sus raíces fácil y
eficazmente en cuestión de minutos.
EI equipo, denominado el "Tree-
Porter", se sitúa alrededor de la base
del árbol. A continuación una serie de
cuchillas curvas de acero endurecido
se introducen mediante fuerza hi-
dráulica alrededor de la raíz envol-
viendo ésta en una especie de se-
miesfera. Cuando la raíz ha sido to-
talmente rodeada por las cuchillas
éstas se cierran por completo y todo el
árbol y las raíces son arrancados y
elevados por un vehículo al cual se ha
acoplado el equipo y transportados a

su nuevo emplazamiento. Una vez
que se ha depositado el árbol en su
asentamiento definitivo, las cuchillas
se recogen de nuevo. EI equipo, que es
pequeño, resulta apto para excavar y
envolver raíces de siete tamaños, con
diámetros desde 0,80 m hasta 2 m. EI
número de cuchillas que se ha de
emplear depende del diámetro de la
raíz. Es posible excavar árboles dis-
puestos en una hilera con una sepa-
ración entre sí de un metro, y el borde
de la esfera formada por las raíces
puede encontrarse a 50 cm de otro
árbol y otro obstáculo. EI "Tree-
Porter" se suministra con un juego de
50 cuchillas de dos tipos básicos, ap-
tas para excavar y transportar hasta
ocho árboles en un solo lote.
r^abricante: Ne^^^man T^ee ti1over Ltd., PO
Bo^ 23, Iring, Hertfordshire, Inglaterra.

NUEVA MANIPULADORA
PARA TRABAJOS AGRICO-

LAS

Una compañía británica ha
desarrollado esta máquina manipula-
dora de largo alcance y para trabajos
duros, con la que el agricultor podrá
realizar una gran variedad de trabajos
de difícil manipulación dentro de la
finca y alrededor de la misma. En la
fotografía se puede apreciar su capa-
cidad para colocar y alcanzar cargas
pesadas en los lugares precisos. La
principal ventaja de la "JCB 520" es
su estabilidad, un problema perma-
nente para las carretillas de horquilla
elevadora estándar para ferrenos du-
ros, especialmente cuando están to-
talmente cargadas. Pero como la 520
dispone de un brazo telescópico, ésta
puede desplazar una carga a unos
3,65 m e izar un peso de 2,25 tonela-
das a una altura de 6,4 m sin pra^lucir
ningún efecto sobre su estabilidad.
También puede trabajar en terrenos
extremadamente pequeños ya que
tiene un radio exterior de giro de so-
lamente 4,12 m. La máquina dispone
de un accesorio denominado "Multi-
Hitch" para la cabeza del brazo al que
se puede acoplar una gran variedad
de herramientas agrícolas tales como
horquillsa para pacas de paja (como
se ve en la fotografía), abrazaderas
para pacas, cargadoras en bandeja,
horquillas para ensilaje y fertilizantes
y cucharones para granos. Desde que
se inició la fabricáción industrial de la
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versión JCB 520 afinales del pasado
año, ya se han vendido más de 170
debido, entre otras cosas, a sus ca-
racterísticas de largo alcance y esta-
bilidad; también son muy apropiadas
para la industria y la construcción.

I^abricante: JC Bamford l:xcavators Ltd., Ro-
cester, Staffordshire, ST14 SJP, Inglaterra.
Agente Finanzauto y Servicios, S.A. Dr. I?s-
querdo, 136-160, Madrid-7.

PLATAFORMA DE ELEVA-
CION PARA ACOPLAR A

TRACTOR

Esta nueva jaula de elevación tiene
una al#ura de trabajo de 9,6 m y pue-
de, según aseguran sus fabricantes
británicos, montarse en cualquier
tractor estáandar. Conocida con el
nombre de "B10" está proyectada
para ampliar el trabajo de cualquier
tractor estándar a muchas áreas in-
cluyendo la silvicultura, la industria
del cultivo de la fruta, la construcción
y el mantenimiento. Capaz de elevar
159 kg, la plat?forma tiene un siste-
ma de control propulsado por la ba-
tería de 12 voltios del tractor y, si es
necesario, un sistema duplicado para
realizar las tareas desde la plataforma
de trabajo fabricada de plástico refor-
zado de vidrio. La energía para accio-
nar el brazo articulado hidráulico se
toma de la bomba hidráulica del trac-
tor. EI "B10" tiene un alcance hori-
zontal efectivo de 3,6 m y un giro de
360 grados. Tiene una protección

eléctrica incorporada al sistema para
asegurar que el movimiento de la
plataforma de trabajo pueda desco-
nectarse automáticamente permitien-
do que el brazo baje muy despacio,
eliminando así cualquier daño que se
pudiera producir en la cabina del
conductor. La "B10" pesa 900 kg y se
puede separar del tractor cuando no
se utilice. Plegada ocupa un espacio
de 5,1 m de largo, 1,7 m de anchura y
2,5 m de altura.

Fabrieante: Hy-Ryder Powered Manlifts, Ma-
nlifts House, Crabtzee Manorway, Belvedere,
Kent, DA17 6AB, Inglaterra.

NUEVO TRACTOR CON
MAYOR ESTABILIDAD

Este es el n ►evo tractor "472
Synchro" de la Leyland, de cuatro
ruedas motrices que ha sido proyec-
tado para aumentar la producción
bajo condiciones difíciles y proporcio-
nar mayor estabilidad en colinas y
laderas pronunciadas. Propulsado por
un motor de cuatro cilindros que le
proporcionan éé caballos al freno, el
"Synchro" tiene 9 velocidades hacia
adelante y 3 hacia atrás que pueden
ser seleccionadas sin tener que parar
el tractor. Puede elegirse una amplia
gama de tamaños de neumáticos y la
batalla frontal es ajustable para per-
mitir la fijación de diferentes arados y
cultivos en survos. EI tractor tiene una
buena maniobrabilidad con un radio
de giro de 4,623 m. Para la toma de
fuerza -el máximo es 655 rev/min.
(46,35 kV1^ - dispone de un embra-
gue separado, controlado bien por
una palanca manual o por pedal. EI
accionamiento en las cuatro ruedas
motrices se selecciona opr una pa-
lanca de mano convenientemente co-
locada. EI tractor está equipado con
una confortable cabina que es silen-
ciosa, totalmente montada sobre re-
sortes y con calefacción.

Fabricante: Leyland Tractors Ltd., 1, Wester
Hailes Centre, Ldimburgo, EH14 2ST, Iacocia,
Reino Unido.
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I N FORMACI ON

UTILIZACION DE LOS TRAC-
TORES ORUGAS

En contestación a una consulta que
Ilega a esta Redacción transcribimos
algunas características y conveniencia
de utilización de los tractores oruga,
por considerarlo de general interés.

En frutales y viñedos
Cuando se trabaja en espacios re-

ducidos conviene un tractor de oru-
gas, porque es más compacto y ma-
nejable. Muchassveces, estos tipos de
cultivo se encuentran en terrenos con
pendientes, y de consistencia fuerte.
EI espacio entre hileras, así como la
altura de las ramas brequieren el em-
pleo de un tractor de dimensiones
mínimas, tanto en anchura como al-
tura, pero de gran potencia a la toma
de fuerza y elevada capacidad de
tracción.

En las colmas
Cuando existen fuertes pendientes,

conviene utilizar un tractor de orugas,
porque es más estable y seguro. En
terrenos con pendientes, donde se
requiere un tractor estable y seguro,
encuentran su empleo ideal, las ver-
siones "montaña" es decir las de
mayor ancho de vía.

Para labores profundas y con gran-
des aperos

Los tractore^ de orugas de media y
gran potencia son imprescindibles
porque dan un rendimiento que otros
no pueden dar. Su alto aoeficiente de
adherencia, y por tanto su elevado
esfuerzo de tracción, permiten utilizar
al máximo la potencia disponible.

La posición del baricentro y la
posibilidad de contrapesado en la
parte delantera evitan que el tractor
pierda adherencia por "empinamien-
to", fenómeno frecuente cuando los
tractores se someten a grandes es-
fuerzos de tracción.

Motivos técnicos
Pueden contemplarse:
- elevada capacidad de tracción.
- baja resi►tencia al avance.
- facilídad de manejo,
Motivos funcionales
- resbalamiento casi nulo.
- buen rendimiento.
- mínima compactación.
-estabilidad elevada.

TRACTORES ESPAÑOLES
EN ESTADOS UNIDOS

Recientemente se han embarcado,
en el puerto de Barcelona y con
destino a los Estados Unidos, más de
cien tractores Ebro, fabricados por
Motor Ibérica, y que forman parte de
una importante operación comercial
realizada por esta firma española con
la firma americana McKee-Bros, de
Atlanta, Georgia, distribuidores gene-
rales de Motor Ibérica para los Esta-
dos Unidos y Canadá. Esta operación
reafirma el alto prestigio de que gozan
en países de los cinco contienentes
los productos españoles de este sec-
tor.

AG R ICU LTU RA-647



CRONICAS

JAEN

PILOTOS DE LA AVIACION
AGRICOLA
Al amigo Sebastián Almagro, yuntero ticl con
la a^ios dc servicio y I.UUU horas de vuelo.

De la Aviación Agrícola, se ha es-
crito suficiente de la parte técnica; de
las derivas contaminantes y como
evitarlas, de la organización logística
del (UBV) o ultavolumen, del material
en vuelo y sus características, de las
ventajas del avión o el helicóptero, de
la Entomología y Patología Agrícola y
Forestal, de las técnicas de vuelo y su
seguridad, de la Higiene, las estrate-
gias de las luchas forestales, la quí-
mica de los insecticidas, las leyes que
regulan, toda esta verdadeKa guerra
contra las invasiones indeseables, de
algunos de las más de 100.000
insectos clasificados... Pero como
siempre, nos olvidamos de hablar del
hombre, del piloto agrícola, de su es-
píritu y filosofía, de la disciplina de
equipo, del compañerismo, la volun-
tad de vencer, la sana emulación, la
capacidad de sacrificio, la infinita pa-
ciencia muy campesina de esperar, de
acechar la buena coyuntura del tra-
bajo... así son rudos, pacientes, mal
hablados expertos en la "tacología"
del fértil castellano igual que los
campesinos, que los combatientes de
primera línea, pues su trabajo no es
precisamente unos juegos florales,
porque la atención despierta con los
cinco sentidos en vigilia, ^ara no tener
la mínima distracción y matarse, no
les permite soñar, si no estar con los
nervios tensos, la inteligencia
despierta, los puños apretados, los
ojos traspasándolo todo y el olfato
husmeando el peligro como un gavi-
lan del cielo....

Yo solo he oído hablar con debili-
dad, con poca inspiración de los pilo-
tos agrícolas, con la frase desangela-
da y de compromiso, sin convicción
alguna diciendo: "Los sufridos pilotos
agrícolas". Y ahí se termina todo lo
que se ha pensado de ellos.... Pero
^Del inmenso y fabuloso mundo de
sufrimientos, de luchas, de sueños, de
valor indomable, de espartana serie-
dad, de paciencia, de la enorme efi-
cacia de su trabajo, del espíritu, del

arte de volar en vuelos rasantes es-
pectaculares, con vuestra sombra fiel
persiguiendoos todo el día, de la os-
curidad y sencillez de sus vidas... que
se ha dicho, quien ha hablado de ellos
con admiración y respeto? Nadie, en
un mundo que busca mitos para
aturdirse, falsos valores que brillan y
desaparecen efímeros, porque vivi-
mos la angustia de la falta de fe... y
hemos de Ilenarla con algo en que
creer....

Los comandantes de Iíneas aéreas,
las azafatas, los grandes aeropuertos,
las travesías fantásticas, etc. si que
han creado una abundante literatura,
películas, leyendas y relatos de todas
clases. Pero de vosotros, mis yunteros
de la alturas, con vuestros monos
verde oscuro, sudorosos, empolvados,
en vuestro asiento estrecho, aspiran-
do olores tóxicos, sufridores de frios y
calores ^quien habla? quien se acuer-
da de vosotros, íínadie, absolutamen-
te nadie!! porque sois carne de sala-
rio, porque no sois espectáculo, por-
que solo hay la ruda hombredad de
vuestras vidas, reducto de hombres de
los que van quedando muy pocos.
Vosotros campesinos del cielo, yunte-
ros de una legión poderosa de caba-
Ilos, solo andais a lo vuestro, a lo
sencillo, a la obra bien hecha, porque
comprendeis que en lo pequeño esta
lo grande, nadie reconoce vuestro
gran valor y si alguno sensible paga
vuestro estipendio y os da las gracias
por el trabajo difícil bien hecho, vo-

lando siempre rozando los límites de
seguridad, contestais con los ojos Ile-
nos de luz como niños asombrados
^Porque las gracias? iíes mi deber!!

Sobre vuestra reciente y formida-
ble historia hay mucho que escribir,
cosa que no ha hecho nadie buscando
la verdad de vuestras vidas y contan-
do vuestro esfuerzo, muchas veces
heróico, con sencillez de relato Ileno
de luZ. ^^^Sé gautista de la TORR!'

Presidente del Real Aero Club Sierra de
Segura-.laén

SEVILLA

CUESTIONES REMOLACHE-
RAS

Con el cultivo de la remolacha ocu-
rren cosas pasmosas en Sevilla y por
extensión, en toda Andalucía (Zona
Sur Remolachera). EI caso de los
anticipos de campaña es paradigna
del estado de desconocimiento que al
parecer se da en Madrid sobre lo que
ocurre en el Sur. Juzguen los lectores:

La Prensa local sevillana (que tam-
bién a veces se le va el "santo al
cielo") ha informado con cierto relieve
que el FORPPA concede a los
cultivadores de remolacha un
anticipo ^ de campaña de ^ canti-
dad de 35.000 ptas. por H^,̂ ctárea,
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para auxiliarles en la financiación de
la campaña. Esta noticia se hizo pú-
blica el 28 de agosto. Y no han faltado
comentarios elogiando la preocupa-
ción del Estado por vaforecer el cam-
po, concediendo a bajo interés unos
créditos tan interesantes. Y,en efecto,
tales son las apariencias.

Pero ocurre la circunstancia de que
el día 20 de agosto estaba concluida la
recepción de raíces de remolacha en
el conjunto de las fábricas azucareras
en Cadiz, Sevilla, Córdoba, Jaen, Gra-
nada y Málaga. Es decir, que la cam-
paña remolachera a efectos agrícolas
estaba ya finalizada. Entonces, ^qué
anticipo es ese, que Ilega tan a
desatiempo?

La cosa,sino fuera tan grave, pare-
cería más bien broma. Pero la tal
broma resulta ya pesada, porque en
los años (desde 1975) en que se es-
tablecieron las ayudas financieras de
los anticipos de campaña para la re-
molacha, ni una vez siquiera Ilegaron
a tiempo. Siempre muy avanzada la
campaña; pero, también es verdad, lo
del presente 1979 ha batido records.

Los Grupos Provinciales Remola-
cheros de la Zona han remediado el
grave entuerto administrativo, pro-
moviendo operaciones creditícias con
la Cajas Rurales y otras entidades
bancarias privadas,mediante las cua-
les se puso a disposición a su debido
tiempo de cantidades de pesetas si-
milares a las prometidas por el
FORPPA. Estas operaciones han
constituido un rotundo éxito por la
aqilidad de la concesión de los présta-
mos a los cultivadores y el alto grado
de seguridad alcanzado en los reinte-
gros.

La base de estas operaciones estu-
vo en acuerdos firmados por provin-
cias entre los Grupos Remolacheros,
las entidades financieras y la indus-
tria azucarera. EI único inconveniente
es, que los préstamos tienen un
interés bastante mayor del que co-
rresponde a los anticipos del FORPPA.
0 sea, que son más caros; pero, a la
vista de las absurdas irregularidades
del FORPPA, no ha quedado más
remedio que acogerse a las facilidades
creadas por los Grupos Remolacheros.

EI fallo estrepitoso de los anticipos
de campaña, no es más que un botón
de muestra de lo mal que marcha en
Andalucía la producción de remola-
cha. Desgraciadamente, el cultivo se
encamina hacia su extensión. La pro-
ducción de la Zona Sur se calcula éste

año en solo 1.300.000 toneladas, ha-
biendose recolectado un año antes,
en 1978, 2.860.000 toneladas.Menos
de la mitad al presente, que se ha
obtenido la producción más baja de
los diez últimos años.

Las repercusiones económicas y
sociales de la crisis de la remolacha
son muy graves. Solo en el orden la-
boral se estima haberse perdido
1.700.000 jornales.

Los agricultores remolacheros de
Andalucía se consideran postergados
respecto a las otras Zonas del resto de
España. EI caso relatado de los
anticipos parece evidenciarlo, por
cuanto, si bien a Andalucía Ilegaron
tan tarde, para la remolacha de Cas-
tilla y otras regiones, el auxilio finan-
ciero será eficaz por las distintas fe-
chas de recolección. Pero más la-
mentable es aun comprobar que esos
errores y descomunales fallos no Ile-
van camino de arreglo, por cuanto
seguimos en las mimas: En efecto,
pese a las promesas que en su mo-
mento se hicieron, se ha Ilegado a
septiembre sin publicar la ordenación
de la campaña nueva, cosa suma-
mente preciso en Andalucía, por
cuanto aquí se siembra en octubre.

R. D.

ALICANTE

ALICANTE ES PROVINCIA
CASI SIN CAZA

Ya escasean en los pueblos alican-
tinos, cuando Ilega la temporada de
caza, hasta la modesta perdiz y el
familiar conejo. Los cazadores, cuan-
do Ilegan sus días de actividad, se
Ilevan a los montes más ánimo que
esperanzas. La media en esta hora no
Ilega ni siquiera a perdiz por licencia.
Más de 34.000 licencias se concedie-
ron el pasado 1978. Las sociedades
de cazadores, segun datos de Icona
consiguieron cerca de 21.000 perdi-
ces; 50.000 conejos; 7.800 liebres, y
229.000 tordos que es la pieza más
generalizada en campos y montes de
los pueblos de la provincia.

En 1978 la caza del jabalí dejó de
estar protegida, después de muchos
años. Para ir a esta caza no se preci-
san más que los requisitos legales:
permiso de caza mayor y documentos

CRONICAS
relacionados con ella.

En la provincia de Alicante no ha
habido nunca corzos, ciervos ni rebe-
cos. Los jabalíes hicieron su aparición
hace pocos años en lugares de La
Marina Alta, y otras zonas destro-
zando arbolado y plantaciones varias.
De todos modos los practicantes de la
caza mayor, en su momento, en esta
provincia son una minoría privilegia-
da. En muchos casos esos cazadores
están dispuestos a pagar 50.000 pe-
setas por un corzo; 100.000 por un
ciervo ó 150.000 por un gamo caza-
dos al rececho de cotos privados.

Expertos en la materia de que les
hablamos, indican que urge la crea-
ción en la provincia, de una granja
cinegética, para la cría y recría de
perdices. Esta granja es la máxima
aspiración de las ciento y pico socie-
dades de cazadores que hay en la
provincia, y podría no sin esfuerzo
producir anualmente unas 15.000
perdices que repoblarían los ya ex-
haustos campos y montes alicantinos.

En Alicante no hay cotos sociales.
En el pueblo de Petrel se puso en
marcha una zona de "caza controla-
da", donde se podrá cazar en sus
2.260 hectáreas de extensión solici-
tando un permiso a la Federación de
Caza o a ICONA. Lo que sí abunda en
la provincia de Alicante son los Ila-
mados cotos privados. Hay 341 en los
pueblos alicantinos, que suman unas
337.000 hectáreas.

Dentro de la provincia se ha visto en
abundancia jabalíes. Los lugares más
poblados de esta caza mayor han sido
Tárbena, Castell de Castells, Sella,
Torremanzanas, Benifallim, Penágui-
la.

En la época de sequías o de estiaje
los jabalíes suelen saciar su hambre
en las pequeñas huertas y cultivos, y
ocasionan destrozos que entristecen
al labrador. ICONA ya permite orga-
nizar batidas.

EMILIO CHIPONT

ALBACETE

PERDIDAS PARA SU
AGRICULTURA

A 2.915.179.000 pesetas asciende
las pérdidas que la agricultura alba-
cetense registra en los ochenta y seis
pueblos afectados ultimamente por la
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sequía, heladas y pedrisco, cifra
cuantiosísima que pone una vez más
en entredicho la rentabilidad de este
campo.

De esta cantidad podemos desglo-
sar 1.679.376.000 pesetas para la
sequía, que viene a ser el capítulo más
importante; 684.583.000 pesetas
para el pedrisco y por último
551.200.000 pesetas para las hela-
das.

Pase porque el pedrisco y la helada
no puedan ser combatidos, pero que
haya una cantidad tan enorme por la
sequía choca, máxime cuando se so-
breentiende que Albacete cuenta con
uno de los embalses subterráneos
más importantes de Europa y se dice
ser el mayor de España, y fránca-
mente en parte esta circunstancia sí
pudo ser zanjada echando mano a las
perforaciones de rigor.

Por partidas, lo más afectado ha
sido la cebada, con 161.465 hectáreas
dañadas. Albacete en la superficie que
dedica a la cebada cervecera se man-
tiene, en la cebada para pienso va al
desastre con números constante-
mente a la baja; le sigue en impor-
tancia el trigo, 48.050 hectáreas,
también en recesión. Le sigue en im-
portancia la viz, 13.070 hectáreas,
lentejas, 11.890, el almendro. 11.340;
la avena, centeno y los yeros tambien
entran en el capítulo de los productos
perjudicados, así como el ajo.

Por cierto, se espera recoger este
año unos 40.000.000 de kilos, sólo
Pedroñeras y Balazote, en Cuenca y
Albacete respectivamente absorben el
70 por ciento de la producción.

La fruta también entra en el capí-
tulo de pérdidas para el campo. Alba-
ricoque, manzano, nogal, el ciruelo y
el peral han sido ostensiblemente da-
ñados.

Por último el maiz.
Albacete tenía prevista la visita del

ministro de Agricultura con el fin de
visitar la Estación de lucha contra el
granizo que se halla instalada en esta
localidad y que viene a ser una expe-
riencia del Ministerio de Agricultura.

EI hecho de que esta estación se
ubique en Albacete se debe a que ésta
es zona por la que mayor porcentaje
de nubes cargadas de pedrisco pasan
hacia el Sureste, lo que ocasiona esos
graves daños para la agricultura una
vez y otra.

Manuel SORIA

MURCIA

POBREZA DE MEDIOS
EN EL ALBARICOQUE

Este año, en Murcia, no se ha dado
la cosecha enorme que el pasado año
se dio para el albaricoque, porque los
hielos pudieron con parte del fruto.

Por eso este año no ha habido
"guerra" para el producto. Por eso, y
porque el FORPPA decidió ayudar en
el momento preciso acordando con el
agricultor y diputados afectados por el
problema, asignar una ayuda.

Ayuda necesaria para que se pueda
competir con otros países producto-
res, por ejemplo, Marruecos y Grecia,
porque si nuestras conservas pagan
por ejemplo un arancel del 24 por
ciento en el área de la Comunidad,
mientras las conservas de Grecia se
hallan exentas las marroquíes por su
parte, en virtud del trato preferencial
que recibe de Francia, envían el 70
por ciento de su producción con fran-
quicia arancelaria.

Aun así, en sólo un trimestre, si en
el pasado año en lo que va de enero a
marro exportamos 5.131.000 kilos de
conservas de albaricoque, en este año
logramos Ilegar a los 13.235.000, una
cifra, como se ve bastante respetable.
Por eso cabe pensar que sería de
nosotros si nuestra industria como la
de por ahí estuviese bien respaldada,
suficientemente apoyada.

Claro que en contraste nuestra
superficie de sementera falla. 1976
dedicó al producto 22.515 hectáreas y
1977 sólo 21.000.

Tal vez tenga bastante que ver en
este retroceso el precio que el agri-
cultor percibe por el producto ya que si
1977 cobra 22,37 por kilo, 1978 sólo
Ilega a las 11,22 pesetas.Este año,
1979 ha dado hasta 35 pesetas por
kilo, en lo que atañe al fresco, por su
parte la industria compraría el kilo de
11 a 13 pesetas kilo.

Cosechar menos no siempre es de-
bido a las heladas, ocurre que el la-
briego abandona relativamente su
campo debido a la poca rentabilidad
que el producto le proporciona. Y es
así precisamente cómo se termina
talando árboles, porque se talan. Co-
menzada la década de los sesenta
contábamos con mucho más de un
millón de árboles en España, ahora

apenas si rebasamos el medio millón.
Con Murcia ocurriría otro tanto, 1973
por ejemplo daba a la zona 109.117
árboles diseminados por sus tierras,
1976 sólo 21.749.

La diferencia es bien notable.
Se comprende por tanto que si

1978 produjo la provincia 140.000 Tm
para 1979 se Ilega a las 90.000 Tm
tan sólo.

Nos falta por afirmar que, pese a lo
expuesto, Murcia destaca sobre cual-
quier otra provincia española en pro-
ducciones.

Manuel SORIA

LA MANCHA

UNA ABUNDANTE
COSECHA DE MELON Y NO

MENOS ABUNDANTE DE
UVA

Todavía están saliendo melones de
la provincia de Ciudad Real como una
vida mía... Grande fue la cosecha,
porque el cultivo fue a más, y cabe
decir sin demasiado error que se re-
colectaron unos doscientos millones
de kilos, que en su inmensa mayoría,
unas veces con facilidad y otras al
clásico a trancas y barranca, fueron
saliendo para diversas regiones. Mu-
chas partidas, tras alcanzar Cataluña,
fueronse por la frontera hacia Fran-
cia.También Inglaterra es comprado-
ra.

EI precio inicial Ilegó a las 15 pese-
tas kilo, para ir oscilando, por lo co-
mún, hacia abajo. Las cooperativas
han hecho una excelente labor, por-
que han controlado y canalizado el
comercio en amplia medida, evitando
problemas y desesperanzas. (Cree-
mos que las cooperativas, de cualquier
índole, tienen aún mucho por hacer
en beneficio de las gentes del campo,
dicho sea por quien no es cooperati-
vista...).

Lo peor es cuando el precio se aba-
rata en demasía o cuando Ilega la
Iluvia inoportuna. Es muy delicada la
cosa, y no sabemos cómo les ha dado
a los horticultores dedicarse tan de
Ileno a la especie, que no siempre es
rentable. En fin, es la época del me-
lón, como lo ha sido - y en algunos
términos continúa siéndolo - la de la
remolacha. Membrilla, Bolaños, To-
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(Foto autor: Un jaraíz manchego)

melloso, Campo de Criptana, Arga-
masilla de Alba, Arenales de San Gre-
gorio, etc., están entre los pueblos,
por ahora, más meloneros de la pro-
vincia. Ojalá no advengan dificulta-
des...

LA UVA...

Según todos los indicios, y cuando
estamos a punto de recogida, la ven-
dimia será literalmente óptima en las
tierras de La Mancha, para cuyas
cuatro provincias se barajan cifras
cuasi astronómicas: algo así como dos
mil millones de kilos de uva, suscep-
tibles de rendir por el orden de los mil
cuatrocientos millones de litros de
vino... iY con el vino que ha sobrado!...
Mucho habrá que beber, ya que in-
tentar exportar, y que, íay!, quemar, y
que... para que todas las viejas y
nuevas existencias se agoten y no
cunda la ruina por estas provincias.
La de Ciudad Real, sobre todo, con
275.000 hectáreas de viñedo, vive y
muere todas las incidencias del vino
como si se tratara de la mismísima
sangre del cuerpo humano. Amén de
la de Cristo...

LOS VITICULTORES
MANCHEGOS EXIGEN...

QUE DE LAS CAMPAÑA
CONTRA EL ALCOHOLISMO
SE ELIMINE AL VINO DE
MESA, "PORQUE NO
PRODUCE ALCOHOLICOS"

Huelga decir que el viticultor es el
que cultiva vides y vinicultor el que
elabora vino. Pero aquí, en La Man-
cha, sobre que muchos son los uno y
lo otro, cada parte depende íntima-
mente de la otra y sólo en casos ex-
tremos puede haber discrepancias.
Ahora han sido los viticultores los que
han salido en defensa del vino para

(Foto au[or: Estampa de la mártir Valdepeñas,
que sigue produciendo el noble e inocuo vino

vazón de España...)

decir... Para decir que están enojadí-
simos con las campañas que se suce-
den por diversos medios de comuni-
cación (televisión- incluida) contra el
alcoholismo y en cuanto afecta a los
vinos comunes, corrientes o de mesa.

Recordamos una asamblea en To-
melloso, a la que asistieron viticulto-
res de numerosos puntos. Todas la
conclusiones fueron importantes para
el sector. Verbigracia: la aprobación
de un plan sobre política de alcoholes;
que la Administración reprima el
fraude existente; que se estudie la
proposición de ley que se encuentra
en el Congreso relativa a los impues-
tos sobre producción y envasado de
vinos que puedan contribuir a un
mayor deterioro del sector... Y, natu-
ralmente, que de las campañas contra
el alcoholismo se éliminen los vinos
comunes, corrientes o de mesa,
"porque no producen alcohólicos"... Y
esto es muy bueno.

En otras épocas, cuando apenas
había en la sociedad de consumo
otras bebidas más que el vino para
beber y aun para amonarse, bien que
se culpara a éste de alcoholismo. No
había dinero ni costumbre de tomar
licores de raras etiquetas (indígenas o
exóticas), y la gente aliviaba sus pe-
nas con vasos de vino común, hasta
Ilegar en muchos casos a alcoholizar-
se y pasar, más lejos todavía, al "de-
lirium tremens" de los folletones...
iCuántos seres humildes, olvidados,
preteridos, sin trabajo, con problemas
mil, no habrán derivado, con el buen
vino, a esta delicada situación!... Pero
ahora no es ese el caso. EI rnundo
cambió muchísimo.

Ahora el vicio -o, mejor, la
desgracia - del alcoholismo no dima-
na de la constante libación del vino
común, del noble vino de las uvas, con
sus diez, doce grados a lo sumo. Lo
producirán otros líquidos, hoy vulga-

rizados en prácticamente todas las
esferas sociales; el vino común, o no
lo produce, o lo produce a escala re-
ducidísima. No merece cuarentena.

EI vino es alimento, complemento
de la comida poco menos que insus-
tituible. E inocuo. De ahí la petición de
los viticultores manchegos - que ha-
cen suya, claro está, los viniculto-
res -, que nos resulta justísima.

íMétanse con otras bebidas, si pro-
cede! Pero dejen en paz al vino, al
vino sin más. iPor Dios!

Juan de los LLANOS

GALICIA

CEREALES

Hay un hecho evidente: Galicia pro-
duce cada vez menos cereales. La
última recolección ha sido posible-
mente de las más escasas de los últi-
mos años, al menos en las zonas
consideradas más productivas. Y la
mala cosecha, sobre todo de trigo y
centeno, hay que achacarla a dos ra-
zones fundamentales.De un lado, que
se ha sembrado poco - cada vez se
siembra menos -, y de otro, que las
incesantes Iluvias registradas en los
meses clave para su desarrollo oca-
sionaron grandes estragos, dando lu-
gar a que la cosecha se retrasase más
de lo debido.

Pero, ^por qué cada vez se siem-
bran menos cereales en Galicia?
También influyen varios motivos. No
podemos olvidarnos de que los cam-
pos se quedaron sin brazos jóvenes,
absorbidos por la emigración. Por otra
parte, pese a que la producción de
centeno - en plena regresión - Ilegó
a significar el cuarenta y seis por
ciento del total español, el grano re-
colectado no pasaba normalmente de
abastecer el autoconsumo, por lo que
practicamente no compensaba, si te-
nemos en cuenta que cada finca o
parcela producía una cosecha de dos
en dos años. En otro orden de cosas,
la paja, que en una época era indis-
pensable para la elaboración del es-
tiércol, actualmente con los establos
modernos, que se están imponiendo
aunque lentamente, no es necesaria.
Las labores de la siega y de la trilla,
hasta no hace mucho realizadas ma-
nualmente - abundaba el perso-
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nal -, son en este momento desarro-
Iladas por medios mecánicos, y aun-
que se gana en rapidez también sube
el presupuesto, con lo que en la mayor
parte de los casos se va lo servido por
lo comido.

Hasta no hace mucho, en el país
gallego se sembraban 36.000 hectá-
reas de trigo, con una producción de
45.800 toneladas; 61.000 de centeno,
con 65.000 toneladas 2.000 de ceba-
da, con 3.500 y 1.900 de avena,con
2.300 toneladas. Pero son datos y
cifras que pasarán a la historia, por-
que estamos seguros que difícilmente
volverán a alcanzarse estas cotas.

L.eguminosas y forrajes

Sin embargo, en lo que corresponde
a leguminosas y forrajes, la cosecha
de este año no ha sido del todo mala.

En lo que se refiere a las primeras,
la variedad más importante son las
judías. Según los últimos datos, en
G^^licia se siembran nada menos que
97.000 hectáreas, con una producción
que se aproxima a las 23.400 tonela-
das.

También es importante la cosecha
de maiz, al que se le dedican más de
doscientas mil hectáreas, ocupando
un lugar importante los forrajeros. No
olvidemos, como dato curioso, que el
maiz Ilegó por primera vez a España
en el año 1604 traido por el almirante
don Gonzalo de Castro y su esposa,
doña Magdalena de Luaces, que fue
precisamente quien lo sembró en
Mondoñedo (Lugo), de donde era
oriunda.

Clásicos "mederros" de centeno
de los que cada vez se ven menos.

Ha sido un buen año para las hier-
bas,especialmente en los prados arti-
ficiales de riego, que abundan en la
extensa comarca de la Tierra Llana.

Patatas

Tampoco se quejan los agricultores
de la producción de patatas, aun
cuando la siembra hubo de realizarse
en muchas zonas con ostensible re-
traso a causa de las Iluvias.

Dato significativo es que Galicia
produce anualmente alrededor de un
millón y medio de toneladas, erigién-
dose en el cultivo principal si lo juz-
gamos por la cifra reseñada, y tam-
bién por sembrarse una extensión que
supera las cien mil hectáreas.

Tractores
Según un informe de la "Revista

Galega de Estudios Agrarios", del
Servicio de Publicación de Xunta de
Galicia, se observa una manifiesta
irracionalidad en la mecanización
campesina, sobre todo en lo que a
maquinaria de labor se refiere, utili-
zada indebidamente. Por ejemplo, el
tractor se emplea en Galicia más que
nada como medio de transporte, algo
que se deduce de las medias alcanza-
das por hectárea y año en las cuatro
provincias. Resulta que en la de La
Coruña, cada tractor viene labrando
anualmente unas 16 hecta: a-.. 1^ en

la de Lugo, 46 en la de Orense y 28 en
la de Pontevedra, indices bajísimos si
tenemos en cuenta que la media de
España está en 52 hectáreas.

^A que se debe, preguntarán mu-
chos de ustedes, esta baja utilización
de la maquinaria agrícola d^ laboreo?
Más que nada porque no está ade-
cuada al medio como consecuencia de
la pequeñez de las explotaciones.

Y no crean ustedes que en Galicia
no hay tractores. Uno de los últimos
censos arroja una cifra de 29.964,
repartidos así: Lugo,12.414: La Coru-
ña, 10.774; Orense, 2.722 y Ponteve-
dra, 4.055, lo que contrasta notable-
mente con los 872 que existían en
1962 en todo el país gallego.Tal
abundancia no deja de causar sensa-
ción en un país donde tradicional-
mente los trabajos del campo se ve-
nían realizando en régimen de ayuda
mutua entre los vecinos, que prefieren
ahora el uso individual de la maqui-
naria, dando a entender que el indivi-
dualismo propio del espíritu capitalis-
ta también ha penetrado en los am-
bientes campesinos más primitivos.

Muchas veces esas máquinas, como
ya decíamos, no pueden ser utilizadas
en las labores propias para las que
fueron concebidas, en la mayoría de
los casos porque en la Galicia mini-
fundista existen nada menos que
6.557.582 parcelas con una superficie
inferior a media hectárea. De hecho

652-AG R ICU LTU RA



CRONICAS

tenemos en Galicia 385.513 explota-
ciones agrícolas - la mayoría dedica-
das al autoconsumo-, de las cuales
346.396 cuentan con una extensión
inferior a las diez hectáreas. Sólo 853
superan las cien áreas, cifrándose la
extensión media de cada explotación
en 7,18 hectáreas, siendo el promedio
de parcelas de cada una de ellas de
18,92. Y frente a esos seis millones y
medio largos de parcelas con una
superficie inferior a la media hectárea,
unicamente existen 19.966 que
superen las cinco hectáreas.

Resumiendo, que en la mayoría de
los casos resulta practicamente im-
posible la utilización del tractor y sus
aperos. Y no solo inciden estos pro-
blemas, porque la falta de caminos
adecuados es otro y muy grave. Las
"corredoiras" ,galleqas están conce-
bidas para que por ellas circulen los
carros del país, que todavía sigue
siendo el vehículo de transporte
mayoritario, sin que su línea haya
progresado en absoluto desde que lo
idearon los romanos. Lo mismo suce-
de con el clásico arado de madera
- dos romanos, Justino y Silvio Itálico
dejaron testimonio de que ya lo utili-
zaban los celtas -, con las gradas y
otros aperos primitivos, con los que se
labra la gran mayoría del campo galle-
go, al ser, de momento, los únicos que
se adaptan a las arcaicas estructuras.

Pero, al menos, los viejos y los ni-
ños - lo que abunda - están en
condiciones de manejarlos, mejor o
peor, lo que no ocurre con los tracto-
res, guiados en su mayoría por gente
inexperta, por niños y adolescentes
que aguardan el regreso de sus pa-
dres de la emigración, sin contar casi
nunca con el correspondiente permi-
so. Y de ahí ese alto índice de acci-
dentes mortales que se producen, so-
bre todo donde la orografía gallega es
más accidentada.

LOPEZ CASTRO

CANTABRIA
HACIA LA MODERNIZACION
DE LOS MATADEROS
MUNICIPALES

La necesidad de acomodar las ac-
tuales instalaciones de la red de ma-
taderos municipales con la normativa

vigente que contempla el Decreto
aparecido en Febrero del año 1977, y
que señala un plazo de cuatro años
para Ilevar a cabo dichas transforma-
ciones, ha motivado la realización y
difusión de un estudio elaborado por
dos asociaciones de Cantabria, direc-
tamente afectadas por el tema: la
Asociación Provincial de Recriaderos
de Ganado de Abasto y la Asocición
Provincial de Carniceros-Charcuteros.

Dicho estudio, que ha originado la
consiguiente polémica en la región,
parte de un análisis en el que señalan
las deficientes condiciones en que se
encuentran los mataderos municipa-
les -en líneas generales- debido al
abandono a que se han visto someti-
dos, y hace hincapié en el hecho de
que el servicio de matanza municipal
en la capital venga siendo prestado
por una entidad privada, que parale-
lamente sacrifica y comercializa carne
por su cuenta.

Así mismo se da el caso de que
muchos ganaderos criadores de ga-
nado de abasto se ven obligados a
exportar sus ganados en vivo a otras
regiones por no existir un servicio de
matanza adecuado, originándose
mayores gastos de transporte, mer-
mas y pérdida de valor añadido.

Realizando un estudio de previsio-
nes de consumo y sacrificio de carne
para los próximos veinte años en
Cantabria, y teniendo en cuenta el
mayor consumo "per capita" y creci-
miento de la población, se estima en
el citado estudio que la demanda al-
canzará la cifra de 48-50.000 tonela-
das, lo que exigirá que los servicios de
matanza existentes sirvan par autoa-
bastecer al menos esos niveles de
consumo. Esas nuevas instalaciones,
es indudable, van a exiair fuertes in-
versiones, que sobrepasarán con mu-
cho las posibilidades económicas de la
mayor parte de los municipios, lo que
significa que hay que plantear el tema
en otros términos más globales para
hacerle frente realmente. Eso es tanto
como decir que la solución desde la
perspectiva de la comarcalización de
los servicios de matanza, contri-
buyendo a su financiación y sosteni-
miento de forma mancomunada, los
diversos municipios a los que preste
servicio.

La otra solución apuntada en el
estudio realizado por las organizacio-
nes profesionales citadas - la
construcción de un matadero único

regional - presenta a primera vista
importantes dificultades, ya que para
poder atender, teóricamente al me-
nos, las necesidades globales de la
región, exigiría un conjunto de insta-
laciones que por su elevado coste
plantearía problemas presupuestarios
imprevistos. Pero principalmente hay
que tener en cuenta que aumentarían
los costes de transporte para las zo-
nas más alejadas, así como un previ-
sible incremento de las matanzas
clandestinas, ya que a ello colaboraría
la deficiente red viaria existente, tanto
de primero como de segundo orden.

Por otra parte no parece lógico in-
tentar evitar la monopolización de
este servicio por una entidad privada,
e ir a caer en otro tipo de monopolio
-con sus naturales inconvenien-
tes - aún siendo esta vez con parti-
cipación del sector público.El relanza-
miento de las comarcas, con toda su
potencialidad productiva puesta en
tensión, pasa en estos momentos por
dotarlas de un conjunto de servicios
imprescindibles para el desarrollo de
las actividades económicas principa-
les, y en este caso concreto, de la
ganadería.

Otro de los factores a destacar en el
proyecto elaborado por las organiza-
ciones profesionales es el deseo de
participación en la gestión del mata-
dero de los diversos sectores afecta-
dos directamente por el problema, lo
que contribuiría a una mayor claridad
y transparencia en el servicio.

Finalmente, er, diversos medios ga-
naderos se está planteando la necesi-
dad de exigir de la Administración una
participación importante en la mo-
dernización de la red de mataderos
municipales, ya que no cabe duda de
que si los Ayuntamientos apenas han
procedido a la actualización de las
instalaciones a lo largo de los últimos
años, buena parte de esa culpa per-
tenece a la Administración central, ya
que no ha dotado a las Corporaciones
Locales de los presupuestos necesa-
rios para abordar esas obras. De ahí,
un deterioro progresivo de estos ma-
taderos, que en muchos casos se en•
cuentran ya en un proceso irreversi-
ble, resultando más rentable su
construcción de nueva planta.

EI reto lanzado por carniceros y
ganaderos queda en el aire... Un par
de años no es mucho tiempo...

Miguel Angel GARCIA
GONZALEZ
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FERIAS, CONGRESOS, EXPOSICIONES...

SIMPOSIO SOBRE ALCOHO-
LISMO

Santander, 5 -6 de octubre
1979

OBJETIVOS:
EI estudio del alcoholismo desborda

ampliamente el marco estrictamente
médico, en razón de sus repercusio-
nes individuales, familiares, sociola-
borales y económicas.

La Asociación Cáantabra de Medi-
cina y Seguridad del Trabajo, reco-
giendo como suyo el interés creciente
por el tema, ha creído conveniente
abordarlo, dada su trascendencia y
permanente actualidad.

EI simposio va dirigido a un grupo
amplio y heterogéneo, tanto por la
extensión con que se pretende abor-
dar el tema, como por las múltiples
implicaciones que éste tiene.

PRIMER PANEL: ALCOHOLISMO
EPIDEMIOLOGIA, CLINICA Y
TRANSCENDENCIA SOCIAL

Aspectos epidemiológicos: DR. D.
JOAQUIN SANTO DOMINGO CA-
RRASCO.
Clínica de la enfermedad alcohóli-
ca:DR. D. F. FREIXA.

Aspectos sociales:DR. D. EMILIO
GOBANI MIQUEL.

SEGUNDO PANEL ALCOHOLISMO
Y MUNDO LABORAL

- "Alcoholismo y medicina de em-
presa. Aspectos preventivos clínicos y
terapéuticos". DR. D. JOSE ESTEVEZ
BRAVO.

- "Evolución histórica del concep-
to y del tratamiento del alcoholismo
laboral". DR. D. PEDRO QUIROS CO-
RUJO.

- "Trascendencia de los grupos de
alcohólicos en la rehabilitación del
trabajador alcohólico". D. JOSE AN-
TONIO GARCIA LOPEZ.

- "Aspectos sociofamiliares del
alcoholismo en la empresa". DÑA.
MARIA DE LOS ANGELES ALUSTIZA
ESTEBAN

LUGAR DE CELEBRACION

Centro de Higiene y Seguridad del
Trabajo. Avda. del Faro, 15. Santan-
der.

SECRETARIA

Para mayor información, pueden
dirigirse a la Secretaría del Simposio.

Asociación Cántabra de Medicina y
Seguridad del Trabajo.

Avda. del Faro, 15
SANTANDER.

FE131A DEL CONSUMO

Madrid, 7 al 14 de octubre
1979

Organizado por la Asociación para
el Consumo Familiar de Madrid se
celebró en Madrid en el Palacio de
Cristal de la Casa de Campo durante
los días del 7 al 14 de octubre de 1979
la "Feria del Campo".

Fomentar el mayor grado posible de
comunicación y comprensión entre
productores, distribuidores y
consumidores fue uno de los objetivos
fundamentales de esta Feria.

Coincidiendo con las fechas de ce-
lebración del Salón tuvieron lugar las
Jornadas Técnicas sobre Alimenta-
ción y Consumo en las que intervinie-
ron los más destacados especialistas
en la materia.

Los temas a tratar fueron:

- Economía Integrada, Productor,
Distribuidor, Consumidor.
- Las Relaciones Producción Distri-
bución.
- EI papel de los Consumidores.
- La renovación de las Estructuras
Comerciales.
- Marketing, Presente y Futuro.
- Mercandaising.

Para mayor información pueden
dirigirse a:

Edificio España
Grupo 5, 120 - 1.
Madrid-13

III ASAMBLEA GENERAL DE
LA ASOCIACION MUNDIAL

DE VIVIENDA RURAL

Conferencia sobre Financia-
ción y Administración de los
Asentamientos Humanos Ru-

rales
Torremolinos, 7 - 13 octubre

1979

Organizado por la Asociación Mun-
dial de Vivienda Rural, el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo de Espa-
ña, el Centro de Asentamientos Hu-
manos de las Naciones Unidas (HA-
BITAT), tuvo lugar en Torremolinos la
III Asamblea General de la Asociación
Mundial de Vivienda Rural que incluía
una Conferencia sobre Financiación y
Administración de los Asentamientos
Humanos en el Medio Rural.

EI temario de la Conferencia com-
prendió 4 ponencias básicas:

- La Vivienda Rural Integral.
- Administración de Programas de
Viviendas Rural.
- Mecanismos de Financiación de
Programas de Vivienda Rural.
- Acción de los Organismos Interna-
cionales en el Campo de los Asenta-
mientos Humanos Rurales.

EL CONGRESO MUNDIAL
VETERINARIO EN LA

U.R.S.S.

llr. David Bayón, Dr. en Veterinaria. Real
Academia de Medicina de Galicia.

EI C',ongreso se ha celebrado en la
primera semana del mes de julio en
Moscú. EI próximo se celebrará en
Australia. La concurrencia ha sido
muy numerosa, destacando entre
ellas la española e hispano-
americana.

Entre las intervencione españolas
mencionemos la del Dr. Romagosa, la
del Dr. Vizcaíno, y la nuestra, sin per-
juicio de otras muy interesantes,
interviniendo en la exposición de una
Comunicación Científica, y en la sec-
ción de tema: Problemática económi-
ca de las grandes explotaciones ga-
naderas, como vicepresidente, siendo
presidente el Dr. E.K. Ernst (URSS).
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LA INFERTILIDAD DE LA VACA

EI viernes 6 expusimos nuestra Co-
municación sobre "Infertilidad de la
Vaca", bajo la Presidencia del Dr. E.L.
Williams (USA).

Hicimos énfasis en el grave proble-
ma mundial de la infertilidad vacuna,
destacando los quistes ováricos y los
abortos embrionarios. Nuestra obser-
vación en las investigaciones nos
permite afirmar que más del noventa
por ciento de las vacas estériles de
mataderos comerciales en Galicia se
debe a quistes ováricos, como de-
mostramos en las proyecciones. En
ganaderías determinadas, la esterili-
dad, se origina por estos quistes ová-
ricos en el cien por cien de los casos.

Hay otro trastorno de reproducción
que se investiga hoy con intensidad,
que es el aborto embrionario. Esto es
posible hacerlo por medio del análisis
de progesterona en la leche. Como
sistema comercial se deriva de esta
tecnología el diagnóstico precoz de la
gestación, que se hace a los 24 días
del celo mediante el análisis de la
leche, y que es cierto en el cien por
cien de los casos cuando la interpre-
tación del análisis es de preñez nega-
tiva. Cuando la interpretación es de
positividad de preñez, es fiable con un
margen de error, que pudiera
interpretarse como el que la vaca es-
taba gestante pero que posterior-
mente sufrió un aborto embrionario.
Ello es facilitado el conocerlo si se

sigue la curva del contenido de pro-
gesterona en la leche durante un
cierto período. Las proyecciones con-
tribuyeron a confirmar este criterio.
Ahora bien, en caso de duda, en el
caso del diagnóstico precoz queda el
sistema de repetir el análisis con
posterioridad.

Estas técnicas de determinación de
progesterona en leche, aclaramos,
son tan recientes que muchos de los
asistentes no habían aún formado
criterio de su enorme valor en el fu-
turo. Ciertamente, en nuestro propio
país este criterio está aún por formar
entre los veterinarios. Sin embargo en
algunos países, concretamente el
diagnóstico precoz de la gestación, se
hace ya como sistema analítico co-
mercial a gran escala con gran acep-
tación entre veterinarios y ganaderos.

En España estamos a punto de es-
tablecer la técnica analítica en varios
centros científicos, entre ellos en la
Universidad de Santiago en donde se
programa que funcione el próximo
otoño.

DESAFIO VETERINARIO

La veterinaria española y de otros
muchos países, como pudimo ► com-
probar en conversaciones fuera de las
sesiones, se encuentran ante el enor-
me desafío de utilizar estas modernas
tecnologías para resolver el enorme
problema de la infertilidad vacuna. EI
ganadero exige hoy que se le diga con

a la izquierda:
Aspecto de la sesión inaugural en
el Salón de Congresos
del Kremlin.
a la Derecha: ,
El Dr. Bayón actúa como vicepresi-
dente en una sesión científica,
invitado por el Dr. Ernst, URSS.

la mayor exactitud el diagnóstico de la
causa de la infertilidad de sus vacas
para establecer un tratamiento ade-
cuado o bien la alternativa de sacrifi-
car un animal totalmente estéril, con
oportunidad, antes de que le origine
pérdidas económicas de mayor cuan-
tía.

En España concretamente, preten-
demos poner a disposición del veteri-
nario y ganaderos este mismo año
estas tan recientes tecnologías, cosa
que debe de ir acompañada de una
formación de criterio de ambos, vete-
rinarios y ganaderos.

CRITERIOS FUNDAMENTALES DEL
CONGRESO

Tanto en la sesión inaugural en los
discursos de los grandes jerarcas
científicos y de la Administración de
todo el mundo, como a lo largo de la
amplia temática de las sesiones cien-
tíficas, y en la visita al Centro Veteri-
nario de la región de Moscú en que
dialogamos con su Directora Veteri-
naria, se coincidió en unos criterios
que deben considerarse básicos. La
veterinaria es cada día más impres-
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cindible en la salvaguardia de la salud
pública, mejora de la producción ga-
nadera, conservación de la naturale-
za, defensa del medio ambiente, et-
cétera, etcétera.

Concretamente, destaquemos que
la Directora Veterinaria del Centro
regional moscovita nos expuso que en
IaURSS se había controlado la bruce-
losis, tuberculosis, glosopeda, ya
desde hace años. En cuanto a la rabia
nos dijo que en la URSS el período de
observación de un perro es de solo de
10 días, y sobre el moderno fenómeno
de la rabia transmitida por el zorro,
que es muy común en Europa, en la
URSS no existe este tipo de rabia en la
zona norte pero en la zona sur aún no
han podido controlarlo.

Estimamos que este Congreso ha
sido muy instructivo y esperamos que
los contactos establecidos nos permi-
tan intercambios científicos con pro-
fesionales soviéticos y del resto del
mundo.

AGRADECIMIENTOS E INCIDENCIAS

Sobre nuestras intervenciones
científicas públicas en el Congreso
hemos de expresar el agradecimiento
al Dr. Ernst, URSS, por la distinción
de que nos hizo objeto al invitarnos a
ocupar la vicepresidencia de la sesión
que él mismo presidia.

EI Dr. E.L. Williams, USA, merece
asimismo el público agrade^cimiento
de nuestro país y del propio nuestro
personal por la gentileza de permitir-
nos actuar al principio de la sesión en
razón de que eramos el único español
que intervenía en la misma. De lo
contrario, sin esta flexibilidad, la Co-
municación Científica de España no se
habría realizado desde la tribuna.

Y también hemos de destacar, ade-
más de la felicitación por la alta cali-
dad de la traducción simultánea, la
gran ayuda para la proyección de dia-
positivas que nos permitió proyectar
todas ellas gracias al criterio flexible
con que intuyeron que merecía
consumir más tiempo del programa-
do. Pero sobresale la extraordinaria
colaboración del jefe de traducción
española que sugirió la solicitud de
comunicación preferencial por ser la
única comunicación española que se
presentaba, entre un enorme número
de otros países, solicitud a la que
amablemente accedió la Presidencia.

WORTHINGTON, EN LA FERIA
INTERNACIONAL DE

CASABLANCA IMarruecos)

Worthington, S.A. consecuente
con su posición exportadora en los
últimos años, en el sector de fabri-
cante de bombas, ha participado
en la reciente Feria lnternacional
de Casablanca (Marruecosl, cele-
brada entre el 26 de abril y 13 de
mayo, exponiendo y promocionan-
do sus prestigiosos productos en
los "stands" 1 y 7 del Pabellón
Español, así como en otro exterior
a la entrada del citado pabellón,
en zona privilegiada.

La Feria tiene un índice elevado
de popularidad tanto internacional
como local, habiendo evaluado las
autoridades marroquís los visitan-
tes en una cifra superior al millón
de personas.

Diversas bombas centrífugas, ho-
rizontales y verticales, para todo
tipo de servicios, han captado la
atención de los visitantes, habien-
do conseguido Worthington intere-
santes contactos cara a la exten-
sión y penetración de su marca en
el mercado norte-africano, así co-
mo a la exportación de productos
netamente fabricados en España,
con la consecuente introducción
de divisas para la e^^nom ía nacio-
nal.

CONCEDIDOS LOS PREMIOS
VIII DIA FORESTAL MUNDIAL

Los jurados de los premios VIII
Día Forestal Mundial, convocados
por Icona, bajo el tema "Montes
pr,ra el futuro", han dado su fallo
en los siguientes términos:

ARTICULOS DE PRENSA
Primer premio de 100.000 pese-

tas a Don Eduardo Vicente Apari-
cio por su trabajo "Montes para el
futuro", publicado en "La Hora
Leonesa".

Accésit de 50.000 pesetas a don
Alfredo Santos Tuda por su traba-
jo "Montes para el futuro", publi-
cado en "EI Correo de Zamora".

Accésit de 50.000 pesetas a Don
Antonio Herrero Antol ín por su
trabajo "Carta a un amigo ciego",
publicado en "EI Diario Palenti-
no".

RADI ODI FUSION
Premio para medios de cobertu-

ra nacional, 100.000 pesetas, a
don José León Deleitas por su tra-
bajo "Nuestro amigo el árbol, EI
ladrón de paisajes y EI Tribunal de
los árboles", en el III Programa de
Radio Nacional de España.

Premio para medios de cobertu-
ra regional, de 75.000 pesetas, a
don Txema Urrutia por su trabajo
"Montes de Guipúzcoa" en Radio
Popular Loyola y San Sebastián.

Premio para medios de cobertu-
ra local, de 25.000 pesetas a don
Benjamín Lloréns Brotons, en Ra-
dio Alicante, de la SER.

FOTOGRAFIA
Premios de fotos en color. I'ri-

mer premio de 50.000 pesetas a
don Angel Carchenilla por su fo-
tografía "Cabra montés en Gre-
dos".

Segundo premio, de 25.000 pe-
setas, a don Juan Pando Despierto
por su fotografía "Paisaje de sierra
de Urbasa".

Premios en blanco y negro. Pri-
mer premio, de 30.000 pesetas, a
don Jaime Pato Martín por "Beso
en el aire".

Segundo premio, de 15.000 pe
setas, a don José Luis Medina Díaz
por "Carretera de Jerez".
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"V JORNADAS DE PRODUC-
TOS FITOSANITARIOS"

Barcelona, 24, 25 y 26 octubre,
1977

Organizadas por el Grupo Profesio-
nal de Química Orgánica y Farmacéu-
tica de la Asociación de Químicos del
Instituto Químico de Sarriá, se cele-
brarán estas Jornadas en el Salón de
Actos del Instituto Químico de Sarriá,
en las cuales se expondrán las si-
guientes conferencias:

ENERGIA Y PRODUCTOS FITOSA-
NITARIOS

PRACTICA DE LAS FORMULACIO-
NES DE PESTICIDAS

DESINFECTANTES DE SUELOS
ALGUNOS ASPECTOS DE LA IN-

DUSTRIA DE PLAGUICIDAS
ENFERMEDADES EN CEREALES
LUCHA BIOLOGICA: MOSCA BLAN-

CA

Y los apartados habituales de:

COMUNICACIONES LIBRES
NUEVOS PRODUCTOS

Información de las Jornadas:
Asociación de Químicos del I.Q.S.
Da. Emma Fernández
c/ Instituto Químico de Sarriá, s/n
Barcelona, 17
Tel. (93) 203.89.00, EXT. 113.

E NO MAO/80:
Zaragoza, enero 1980

Se Ilevan ya bastante avanzados los
preparativos del III Salón Bienal Mo-
nográfico de la Maquinaria y Equipos
para Bodegas-ENOMAQ80-, que será
el primero de los cuatro Certámenes
Comerciales que tendrá lugar, a lo
largo del próximo año, en el Palacio de
Feria de Zaragoza.

La tercera edición de ENOMAQ, que
tendrá ámbito nacional como sus an-
teriores, se celebrará en Zaragoza,
durante los días 23 al 27, ambos in-
clusive, del mes de enero de 1980, y
comprenderá estos Grupos: Maquina-
ria para la elaboración del vino; Ma-
quinaria para el tratamiento del vino;
Maquinaria para el embotellado;
Equipos auxiliares; Depósitos y otros
envases en general; Productos enoló-
gicos y material de Laboratorio, y

Acondicionamiento, proyectos e in-
dustria auxiliares de la Vinicultura.

Conferencias Técnicas
AI igual que en sus dos ediciones

precedentes, también habrá en
ENOMAQ-80 un Ciclo de Conferencias
Técnicas, como aportación científica y
tecnológica a este tercer Salón Bienal
de la Maquinaria y Equipos para Bo-
degas. EI tema general elegido para
esta ocasión es "La Vitivinicultura
española ante la C.E.E. Sus repercu-
siones", y será desarrollado en tres
Conferencias a cargo de relevantes
figuras especializadas en la materia,
siendo de esperar un elevado número
de inscritos en este importante Ciclo.

Visita de la Unión Internacional de
Enólogos

EI prestigio adquirido por este Sa-
lón, y al que antes aludíamos, no es
solo nacional sino también extranjero,
como lo demuestra, en este segundo
aspecto, el hecho de que hayan
anunciado visita oficial a ENOMAO
80 además de varias Misiones Comer-
ciales de distintos países, los máxi-
mos dirigentes de la Unión Interna-
cional de Enólogos, con sede en Tours
(Francia), quienes delebrarán
interesantes reuniones con motivo del
III Salón Bienal de la Maquinaria y
Equipos para Bodegas en Zaragoza.

JORNADAS DE ESTUDIO
SOBRE LEGISLACION COO-

PERATIVA

Se celebró, en Madrid, con
motivo del 57 Día Internacional

de la Cooperación

Madrid. - "Por primera vez en
nuestro país una Constitución con-
templa a las Empresas Cooperativas y
señala que los poderes públicos fo-
mentarán mediante una legislación
adecuada, las sociedades cooperati-
vas. EI Ministerio de Trabajo ha co-
menzado ya, a preparar esa legisla-
ción, que piensa ofrecer primero al
Gobierno y más tarde al Parlamento
para cumplir ese mandato constitu-
cional del fomento del cooperativis-
mo", manifestó el ministro de Traba-
jo, Sr. Calvo Ortega, en el acto de
clausura de la Jornada de Estudios
sobre Legislación Cooperativa, orga-
nizada por la Direcci^n General de

Cooperativas y Empresas Comunita-
rias y el Instituto Nacional de Forma-
ción Cooperativa, con motivo del 57
Día Internacional de la Cooperación.

EI ministro de Trabaajo señaló asi-
mismo que los dos presupuestos bá-
sicos para el relanzamiento de las
cooperativas eran la potenciación de
la financiación y el robustecimiento de
la formación cooperativa. A este res-
pecto, destacó la creación del Institu-
to Nacional de Formación Cooperativa
que tiene como encargo fundamental
la constitución de una red de gerentes
de cooperativas en todo el territorio
nacional.

Dentro de las actividades de la Jor-
nada de Estudios D. Constantino Pe-
reira, experto de O.I.T, del Departa-
mento de Cooperativas, habló sobre
orientaciones de la OIT en relación a
la normativa legal de las cooperativas,
precisando que la OIT recomienda
leyes sustantivas de Cooperación, de-
jando las modalidades de aplicación a
los decretos. Para el profesor Verru-
coli, catedrático de la Universidad de
Génova, es necesaria una adecuada
regulación orgánica del movimiento
cooperativo respetando los principios
de la legislación de base. EI profesor
Valco, de la Universidad de Washing-
ton, se refirió a la situación actual de
la legislación de cooperativas en el
mundo.

En su intervención el Director ad-
junto de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI), Mr. R.P. Davies,
dijo que por vez primera la A.C.I. ha-
bía sido invitada a reuniones de este
tipo en España. Habló de los fines de
la Alianza, añadiendo que la mayoría
de los esfuerzos se dedican a la ca-
pacitación, y aseguró que el fracaso
previo de una empresa capitalista no
es el mejor camino para crear coope-
rativas que las sustituyan.

En su conferencia sobre "Presente
y futuro de la Economía Española" el
profesor Fuentes Quintana indicó que
el paro permanecerá siendo el pro-
blema social más grave, y que el sec-
tor cooperativo es uno de los que en
una economía nacional puede consti-
tuir una palanca importante para
multiplicar la ocupación a partir de
cifras reducidas de inversión total.

Por último fueron entregados los
premios del concurso de Prensa, Ra-
dio y Televisión sobre Cooperativismo.
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MEDIDOR
DE HUMEDAD

HIGROPANT

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

harina de trigo y otros productos.

ES UTILIZADO EN 52 PAISES
DEL MUNDO.

AMPLIAMENTE USADO POR
EL SENPA.

INDUSTRIAS ELECTRONICAS
ARGOS, S. A.

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

DIVISION AGRICOLA

Gasolina:
Caracterizada
por su robus-
tez, fácil ma-
nejo, potencia
y gran rendi-
miento en el
trabajo.

Gas-Oil:
La seguridad de
una potencia,
mecánica y ro-
bustez reconoci-
das, junto a la
garantía de un
gran rendimiento
en su labor.

MOTOCAVADORAS

Cortacéspedes

Motoazadas Motocultores

AL
ALFA- División Agrfco
Avda. Bilbao, s/n
Apar[ado 331
Tels. 71 69 78 - 70 09
EIBAR - (Guiputcoa)

la
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LEGISLACION

REGULACION
DE LA

CAMPAÑA
ARROCERA
1979/80

• PRECIOS DE GARANTIA A LA
PRODUCCION

Clase Tipo Precios en
ptas./kg

La rgos I 20,10
II 17,25

Redondos y se- I I I 16,30
milargos IV 16,00

REAL DECRETO 2057-
/ 1979, de 3 de agosto, de re-
gulación de la campaña arro-
cera 1979/79. B.O. E. de 31 de
agosto 1979.

Aprobado por la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económi=
cos, en su reunión del pasado día
veintitrés de abril, el cuadro de pre-
cios y otras medidas complementarias
para los productos agrarios sometidos
a regulación de campañas, entre ellos
el arroz, procede regular la campaña
bajo los criterios y principios aproba-
dos.

A fin de conseguir una mayor clari-
dad y transparencia en el mercado del
arroz, se ha refundido en el presente
Real Decreto todo el conjunto de me-
didas, dispersas en la legislación, ne-
cesarias para la regulación de cam-
pa ña.

Se implantan en el sector arrocero
las compras del SENPA por el sistema
de depósito reversible, a fin de que
por los agricultores se regule la oferta
de este producto.

periodo de regulacion

La campaña de regulación arrocera
mil novecientos setenta y nueve/o-
chenta se extenderá desde el uno de
septiembre de mil novecientos seten-
ta y nueve al treinta y uno de agosto
de mil novecientos ochenta.

TIPIFICACION

EI arroz puede comercializarse en
cáscara, cargo o blanco.

DEL ARROZ CASCARA
Los arroces se clasificarán en uno

de los tipos siguientes:
Arroces largos. Tipo I. - Este tipo

comprende los arroces denominados
largos y se incluyen las variedades
"Arborio", "Razza 77", "Rinaldo
Bersani", "Blue Belle", "Italpatna",
"Ribello", "Ribe'.

Arroces redondos y semilargos.
Tipo II. - En este tipo se incluyen

los arroces de las variedades "Stirpe
136", "Bombón" "Sollana", "Nano x
Sollana", "Balilla x Sollana", "Giro-
na" "Bahía" "Sequial", "Francés",
"Júcar", y "Niva".

Tipo III. - En este tipo se incluyen
los arroces de la variedad "Bombilla",
"Liso", "Peladilla", y "Pegonil".

Tipo IV. - En este tipo se incluyen
los arroces de las variedades "Bali-
Ila", "Benlloch", "Americano 1.600",
"Colusa", "Matusaka" y similares.

del arroz blanco

Los arroces "Granza" y "Selecto".
"EI Granza" se elaborará exclusiva-
mente con arroces de los tipos I y II.

PRECIOS TESTIGOS

ARROZ CASCARA

Se fijan como mercados más repre-
sentativos los de las provincias si-
guientes: Sevilla, Valencia, Tarrogona
y Badajoz.

Los precios registrados en los mer-
cados de cada una de las provincias
se recogerán semanalmente por per-
sonal técnico de las correspondientes
Delegaciones Provinciales del Minis-
terio de Agricultura, que obtendrán el
precio medio provincial.

EI precio testigo se determinará co-
mo media ponderada de los precios
medios provinciales utilizando las
ponderaciones siguientes:
Sevilla ................................................ 0,4
Valencia .......................................... 0,3
Tarragona ....................................... 0,2
Badajoz ............................................. 0,1

ARROZ "GRANZA"
1,0

Precio testigo del arroz blanco clase
"Granza" es el que esta clase de arroz
alcance en las zonas industriales más
representativas del país en posición a
granel sobre vehículo en industria

elaboradora.
Se definen como zonas industriales

más representativas del país para la
obtención del precio testigo del arroz
blanco, clase "Granza", las siguientes
provincias: Valencia, Sevilla y Tarra-
gona.

Los precios registrados en las in-
dustrias elaboradoras que se tomarán
como base serán recogidos semanal-
mente por la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Agricultura, y de
ellos se obtendrá el precio medio pro-
vincial.

EI precio testigo del arroz blanco
clase "Granza", a granel, sobre vehí-
culo en industria elaboradora, se
confeccionará como media ponderada
de los precios medios pronviciales,
calculados según la base anterior,
utilizando como ponderaciones Ias
siguientes (en atención al número de
industrias y su volumen de elabora-
ción):

Valencia , 0,6
Sevilla ............................................. 0,3
Tarragona .. ........................................ 0,1

1,0
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LEGISLACION

REGULACION
DE LA

CAMPAÑA
VINICO-

ALCOHOLERA
1979/80

Precios:
Protección consumo............ 66 ptas.

... ... ... ... ... ... ... ... ...Indicativo 61 "
Intervención ........................ 55 "
Base intervención ............... 50 "

REAL DECRETO 2024-
/ 1979, de 3 de agosto, por el
que se regula la campaña
vínico-alcoholera 1979-1980.
(B.O. E. de 27 de agosto 1970).

La evolución de las cotizaciones del
mercado de vinos de mesa en la
campaña mil novecientos setenta y
ocho/mil novecientos setenta y nueve
aconseja adelantar, para la presente,
el comienzo del período de adquisi-
ciones de vino en régimen de garantía
al mes de diciembre.

Con objeto de reforzar las inmovili-
zaciones, medida que se considera
más idónea para la revitalización del
mercado, se.^rlantiene la limitación de
oferta en régimen de garantía al doble
del volumen inmovilizado.

La entrega vínica obligatoria
constituye condición indispensable
para los elaboradores que deseen
ofertar vino en régimen de garantía
con la posibilidad de rescate por el
eÍaborador del alcohol fabricado con
sus subproductos, para su venta en el
mercado libre a las cotizaciones que
pueda alcanzar el alcohol vínico en el
transcurso de la campaña.

Niveles de precios y medidas comple-
mentarias

Precios, primas, anticipos y finan-
ciación.

Durante la campaña vínico-
alcoholera mil noveientos setenta y
nueve/ochenta regirán los siguientes:

Uva, vino y entrega vínica.

Precio de garantía ( excluido IGTI?) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Precio indicativo ..............................................................................
Precio de intervención superior ......................................................
Anticipos a viticultores ............................ ......................................
Anticipos a Cooperativas y Sociedades agrarias de

transformación ..............................................................................
Financiación a la inmovilización ............... ...................................
Prima por inmovilización a corto y largo plazo ...........................
Entrega vínica ....................................................................................
Alcoholes:
Alcohol rectificado intervenido con destino a usos de boca ......
Suministro de alcoholes a precios especiales:
Alcohol rectificado intervenido por la Comisión Interminis-

terial del Alcohol ........................................................................
Alcohol vínico propiedad del FORPPA .......................................
Rescate por el productor de su alcohol de entrega vínica

obligatoria . ....................................................................................

Los precios de los alcoholes se en-
tienden sobre fábrica productora o
depósito y con los impuestos vigentes
incluidos.

REGULACION
DE LA

^ CAMPAÑA
DE PRODUCCION

Y COMERCIALIZACION
DE HUEVOS

1979/80

REAL DECRETO 1963-
/ 1979, de 3 de agosto, por el
que se regula la producción y
comercialización de huevos
para la campaña 1979/ 1980.
(B.O.E. de 17 de agosto 1979.

EI presente Real Decreto, por el que
se regula la producción y comerciali-
zación de huevos para la campaña mil
novecientos setenta y nueve/mil no-
vecientos ochenta, se establece den-
tro del plan de ordenación de las pro-
ducciones avícolas, aprobado por el
Decreto mil cuatrocientos setenta y
cuatro/mil novecientos setenta y uno,
de veinticuatro de junio.

Teniendo en cuenta la experiencia
de campañas anteriores y la evolución
que ha sufrido el sector, así como las
medidas complementarias al cuadro

120,00 Pts./Ilgdo.
140,00 Pts./Ilgdo.
160,00 Pts./Ilgdo.

3,80 Pts./Kg

6,00 1'ts./It.
6,0o Pts./lt.
1,70 1'ts./Ilgdo/mes

84,00 1'ts./Hgdo.

105,00 I'ts./It.

fi2,00 1'ts./lt.
80,00 Pts./It.

10.5,0(1 I'ts./It.

de precios de productos agrarios so-
metidos a regulación, se ha conside-
rado conveniente sustituir, por una
parte, e incluir, por otra, algunas de
las normas que hasta ahora se han
utilizado.

EI desarrollo y perfeccionamiento
creciente de las estructuras producti-
vas del sector avícola constituyen la
razón fundamental para que la ade-
cuación de la producción a la deman-
da se establezca voluntaria y respon-
sablemente por el propio sector, evi-
tando graves desajustes, cuya correc-
ción resulta difícil de realizar. Para
ello se concede un especial interés a la
información estadística sistematizada
y periódica.

Por su parte, el consumo se com-
porta en ocasiones provocando injus-
tificadas tensiones en los precios co-
mo consecuencia de una falta de
orientación no cooperando, en
consecuencia, en la eficaz regulación
del mercado.

Se modifica, además, la regulación
en lo que hace referencia a la indus-
trialización de huevos, sustituyendo el
mecanismo clásico por otro más ágil y
de menos costo para el Tesoro.

Finalmente, se aprueban nuevos
niveles de precios, de acuerdo con el
cuadro de precios agrarios regulados,
que se consideran adecuados para
mantener unas producciones sufi-
cientes para el abastecimiento nacio-
nal y que deben de permitir una ade-
cuada rentabilidad al sector. Se ha
considerado oportuno, además, el que
puedan revisarse estos niveles si se
produjeran a lo largo de la campaña

660-AGRICULTURA



LEGISLACION

significativas variaciones en los costes
de producción.

NORMALIZACION

Categorías

Para conseguir la uniformidad de
calidad que favorezca la comerciali-
zación del producto, se fijan las si-
guientes categorías:

Categoría A.
Categoía B
Categoría C.

precios

Se define como precio testigo a ni-
vel mayorista, referido a la docena de
huevos de categoría A. la media pon-
derada entre el promedio semanal del
precio registrado en el Mercado Cen-
tral de Madrid, disminuido en dos
pesetas/docena, con un coeficiente
de ponderación de cero coma cinco; el
precio semanal de la Lonja de Reus,
aumentado en cuatro pesetas/doce-
na, con un coeficiente de ponderación
de cero coma dos; el precio semanal
de la Lonja Avícola Ganadera de Bell-
puig, aumentado en cuatro pesetas/-
docena, con un cceficiente de ponde-
ración de cero coma uno; el precio
semanal de la Lonja Agropecuaria del
Ebro (Zaragoza), aumentado en cua-
tro pesetas/docena, con un coefi-
ciente de ponderación de cero coma
uno; y el precio semanal de la Lonja
Agropecuaria de Castilla y León (Va-
Iladolid), aumentado en cuatro pese-

tas/docena, con un coeficiente de
ponderación de cero coma uno.

EI precio testigo semanal será ela-
borado por la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Agricultura.

Los niveles de precios para la pre-
sente campaña son los siguientes:

- Precio de protección al consumo:
Sesenta y seis pesetas.
- Precio indicativo: Sesenta y una
peseta s.
- Precio de intervención: Cincuenta
y cinco pesetas.
- Precio base de intervención: Cin-
cuenta pesetas.

MEDIDAS REGULADORAS

De protección a la producción

Cuando el precio testigo sea igual o
inferior al precio de intervención, el
FORPPA, pondrá en vigor las medidas
reguladoras establecidas.

De protección al consumidor

Cuando el precio a nivel mayorista
en algunas zonas alcance al de pro-
tección al consumo, la Dirección Ge-
neral de Comercio Interior, en el
marco de su competencia, adoptará
en la zona afectada las medidas re-
guladoras necesarias tendentes al re-
forzamiento de la oferta, preferente-
mente con producción nacional para
la defensa de los intereses del
consumidor, dando cuenta de ellas al
FORPPA.

REGULACION
D E LA

CAMPAÑA
DE CARNES

1979/80

Se pretende unos mecanismos
más dinámicos

•
Atención a comarcas comer-

cialmente aisladas
•

Precio de garantía, indicativos
y de entrada

REAL DECRETO 2048
/ 1979, de 3 de agosto, por el
que se regula la campaña de
carnes 1979- 80. (B.O. E. de 28
de agosto 1979).

La experiencia acumulada en ma-
teria de regulación de carnes en cam-
pañas anteriores viene demostrando
que los sistemas tradicionales de re-
gulación carecen de la efectividad
deseada por las demoras con que se
producen las respuestas en las infle-
xiones de los precios de la carne, de-
moras que afectan tanto a los meca-
nismos de compra al ganadero como
a la falta de transmisión de las bajas

ANt^:JO NUMl^;RO 1
Huevos. Categorías

Concepto Categoría A Categoría [► Categoría C

Cáscara y cutícula. Normales, limpias, intactas. lormal intacta. -

C.únara de aire. Inmóvil: su altura no exce- Su altura no excederá de los -

Clara de huevo.

derá los seis milímetros. nucve milímetros.

Transparente, limpia de con- Transparente, limpia, exenta
sistencia gelatinosa, exenta de cuerpos extrai^os de to- Transparente, exenta de cuer-
de cuerpos extraños de to- da naturaleza. pos extra^ios.
da naturaleza.

Yema de huevo. Visible al trasluz bajo forma Visible al trasluz bajo forma Visible al trasluz bajo forma de
de sombra solamente, sin de sombra solamente, exen- sombra exenta de cuerpos ex-
contorno aparente, no se- ta de cuerpos extraños de traños.
parándose sensiblemente toda naturale^a.
de la posición central en
caso de rotación dcl huevo,
exenta de cuerpos extraños

^ de toda naturaleza.

Germen. Desarrollo imperceptible. Desarrollo imperceptible. Desarrollo imperceptible.

Olor y sabor. f^:xento de olores y sabores F;xento de olores y sabores F:xento de olores y sabores ex-
extra^^os. extrattos. traños.
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operadas en producción a los precios
del consumo.

Resulta necesario, por tanto, modi-
ficar los mecanismos de regulación,
de tal fomia que permitan ajustar con
mayor sensibilidad los precios del
mercado a los niveles establecidos por
el precio indicativo.

Las nuevas formas de intervención
se definen por el automatismo con
que se actúa para realizar las compras
en garantía y por el hecho de que los
mecanismos de regulación entren en
juego con antelación al hundimiento
de los precios cuando se trata de
proteger a la producción o a los exce-
sivos incrementos cuando se pretende
proteger a los consumidores.

La falta de fluidez comercial entre
las áreas o regiones productivas y los
centros de consumo motiva en oca-
siones caídas de los precios en ciertas
comarcas productivas, coincidiendo
con precios medios nacionales
superiores a los niveles de interven-

ción.
Se autoriza al FORPPA a intervenir

en dichas comarcas, evitando con ello
los graves quebrantos que para la
producción vienen suponiendo tales
situaciones.

Con todo ello, la protección a la
producción ha quedado sensiblemen-
te reforzada no sólo a nivel nacional,
sino también en cualquier área o re-
gión productiva.

Paralelamente a ello, y con el fin de
asegurar las rentas al ganadero, que-
da prohibida la distribución de carne
congelada cuando los precios testigo
se sitúen por debajo del precio de
intervención, con la sola excepción de
las obligadas atenciones a las Fuerzas
Armadas y Centros hospitalarios. Se
establecen igualmente los mecanis-
mos necesarios para la regulación de
los precios en su vertiente de protec-
ción al consumo, quedando esta fa-
cultad residenciada en los Ministerios
de Agricultura y de Comercio y Turis-

mo, que deberán actuar con la finali-
dad de adecuar en lo posible las coti-
zaciones del mercado al precio indi-
cativo.

Se introduce como novedad la defi-
nición del precio de entrada, refirién-
dose, al igual que para el precio indi-
cativo y de intervención superior, a la
canal de añojo de categoría primera,
que proporciona mayor cuota de
mercado que la categoría segunda,
que es mantenida a efectos de com-
pras en régimen de garantía.

Por último, en lo que respecta a
orientación de producciones, se seña-
Ila una vez más el decidido apoyo a la
implantación de vacuno de carne en
nuevas explotaciones viables y a la
reestructuración y tecnificación de las
actuales.

Con el objeto de reducir los costes
de producción, se mantiene la cam-
paña de aprovechamiento de subpro-
ductos agroivdustriales infrautiliza-
dos.

MUTUALIDAD GENERAL
AGROPECUARIA
SEGUROS GENERALES

Domiciliosocial: Echegaray 25 Telfno.232 6810 MADRID -14

RAMOS EN OUE OPERA :

INCENDIOS
AUTOMOVILES

OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

ACCIDENTES INDIVIDUALES
OBLIGATORIO CAZADOR
INCENDIOS COSECHAS

PEDRISCO

DELEGACIONES

EN TODA ESPAÑA
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En relación con la producción ovina,
se perfecciona el modo y aplicación de
las primas a la producción de cordero
precoz, al objeto de promover una
mayor eficacia de las mismas, un
menor consumo de piensos concen-
trados, prestando un mayor apoyo a
los cebaderos ligados a la explotación
ganadero de madre.

Niveles de precios

Precios de referencia

A efectos de determinación del
precio de referencia, los precios prac-
ticados en mataderos y lonjas de
contratación serán recogidos sema-
nalmente por personal especializado
del Ministerio de Agricultura, pudien-
do ser contrastados por una Comi-
sión.

La mencionada Comisión analizará
los precios efectivamente practicados
e informará tanto de las cotizaciones
de los productos tipo como de las
restantes categorías de canales de
vacuno, ovino y porcino.

Vacuno

Para el ganado vacuno, los precios
de garantía y de intervención inferior
se referirán a la canal de añojo macho
de categoría comercial segunda,
mientras que el precio indicativo y de
intervención superior corresponden a
las canales de categoría primera.

Los niveles de precios de regula-
ción, expresados en pesetas/kilogra-
mo/canal, serán los siguientes

Garantía .........2201categoría 2 a)
I. inferior ......... 235 (categoría 2^a)
I nd icativo ......... 270 Icategor ía 1.a)
I. superior......... 290 (categoría 1 a)

Cuando el precio de referencia del
añojo de segunda descienda por de-
bajo del precio de intervnción inferior,
el FORPPA mantendrá abierta, con
carácter permanente y para todo el
territorio nacional, la compra de ca-
nales de arnojos machos de categorías
comerciales extra, primera y segunda
al precio de garantía.

Porcino
Se establece como producto tipo

para la especie porcina a excepción de
los productos de la Agrupación Ibéri-
ca, la canal fresca correspondiente a
la categoría comercial segunda (II) de

la norma de calidad para canales de
porcino y su unidad comercial.

Los niveles de precio de regulación
aplicables al producto tipo, y expresa-
dos en pesetas/kilo/canal, serán los
siguientes:
Garantía .................................... 114
I. Inferior ................................. 121
Indicativo ................................. 128
I. Superior ................................. 134

Ovino

Se mantiene la prohibición de sa-
crificar corderos machos y hembras
de peso inferior a diez kg y la circula-
ción de canales con peso inferior a
cinco kg.

Las primsa al acabado de ternasco
o cordero precoces se concederá de
acuerdo con las normas del FORPPA.
Su cuantía unitaria no podrá exceder
por cordero de 280 pesetas, para cor-
deros machos y hembras procedentes
de cebaderos de producción, de peso
de salida superior a 26 kg; 380 pese-
tas para corderos machos proceden-
tes de cebaderos de producción con
peso de salida superior a 29 kg y 250
pesetas para corderos de peso
superior a 31 kg.

CAMPAÑA
DE GRANOS

OLEAGI NOSOS
Y DE ACEITE
DE GIRASOL
1979/80

Precios:
Grano contratado: Pts./Kg

G i rasol ................................ 27,50
Cártamo ................................. 25,25
Colza .................................... 24,75

Compra Forppa aceite
crudo girasol .................. 82,50

Venta Forppa aceite
crudo girasol .................. 84,50

Pts./I

Máximo venta público
aceite refinado girasol... 108

Máximo venta público
aceite "de semillas" ...... 108

EI Boletín Oficial del Estado
de 15 de agosto actual publica
el Real Decreto 1956/ 1979, de
3 de agosto, por el que se re-
gula la campaña 1979/80 de
granos de girasol, cártamo y
colza y de aceite de girasol.

La finalidad de reducir la gran de-
pendencia del exterior de nuestro
abastecimiento de aceites y harinas
protei►as, con la consiguiente reper-
cusión en la balanza comercial, que
ha orientado la normativa reguladora
en las últimas campañas, sigue vi-
gente, por lo que, se mantienen las
norma que, para el fomento de la
expansión de las producciones de
granos oleaginosos y la intensifica-
ción del aprovechamiento de nuestros
recursos, han demostrado su eficacia.

Por otra parte, la conexión de la
comercialización de los granos olea-
ginosos con la de sus productos, hace
necesario que las correspondientes
normas reguladoras estén estrecha-
mente relacionadas, por lo que se
incluyen normas relativas a la comer-
cialización del aceite obtenido.
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COMER -
CIALIZACION

DE PRODUCTOS
AGRARIOS

Para la campaña de comercializa-
ción mil novecientos setenta y nueve-
ochenta, que comenzará el uno de
agosto de mil novecientos setenta y
nueve y finalizará el treinta y uno de
julio de mil novecientos ochenta, re-
girán los siguientes precios de garan-
tía contractual:

Girasol

Ptas/Qm

2.750
2.525

Colza .............................. 2.475

De Pedro CALDENTEY ALBERT
(2.a edición)

PEDIDOS A LIBRERIAS
EN TODA ESPAÑA.

ALGUNA^ DE ESPECIAL
DIFUSION AGRARIA:

Librería Mundi-Prensa
Castel ló, 37. MAD R I D-1

Librería Agrícola
Fernando VI, 2. MADRID-4

Libería Díaz de Santos
Lagasca, 38. M AD R I D

Librería Dilagro
Comercio, 40. LERIDA

DESCUENTO a suscriptores dé AGRICULTURA en la EDITORIAL
AGRICOLA ESPAÑOLA, S.A., editora de la publicación, cumplimen-
tando el siguiente Boletín de Pedido:

BOLETIN DE PEDIDO

D.

^_`

con domicilio en ............................ calle o plaza ........ ...................,

agradecería me enviara contra reembolso de su valor ......... ejemplares

de COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRARIOS ( 2.° edición), de Pe-

dro CALDENTEY ALBERT, cuyo precio de venta al público es de .........

pesetas.

Firma del suscriptor,

DESCUENTO A SUSCRIPTORES

Si la mercancía entregada no reu-
niera las características establecidas
de humedad, impurezas y contenido
en aceite, el precio se ajustará apli-
cando la escala de bonificaciones y
depreciaciones que figuran en el Bo-
letín.

Los precios establecidos a partir del
mes de noviembre y hasta el mes de
abril, ambos inclusive, se incremen-
tarán en treinta pesetas/quintal mé-
trico/mes.

Se autoriza al SENPA a formalizar
conciertos con las industrias encuea-
dradas en la Asociación Nacional de
Empresas para el Fomento de las
Oleaginosas Nacionales y su
Extracción y la Asociación Nacional de
Cooperativas para el Fomento de
Oleaginosas Nacionales y su
Extracción que actuarán como Enti-
dades colaboradoras del mismo.

En la campaña mil novecientos se-
tenta y nueve-ochenta, el FORPPA
adquirirá el aceite crudo de girasol de
producción nacional que libremente le
ofrezcan los extractores y que reúna
las características de calidad que se
establezcan al precio de ochenta y dos
coma cincuenta pesetas/kilogramo,
sobre centro de recepción.

En la campaña mil novecientos se-
tenta y nueve-ochenta el precio de
cesión del aceite crudo de girasol ad-
quirido por el FORPPA o por la CAT
será de ochenta y cuatro coma cin-
cuenta pesetas/kilogramo. En el caso
de que se modifique el actual régimen
de comercio, este precio será el precio
base de entrada para la libre impor-
tación de aceite de girasol por las
Empresas privadas.

EI precio máximo de venta al públi-
co de los aceites refinados y envasa-
dos de girasol y los de mezcla de va-
rias semillas, sin inclusión de los de
orujo y de soja, será de ciento ocho
pesetas/litro, a partir de la publica-
ción del presente Real Decreto.



La triple acción de Dursban '
le permitirá recoger
mejores frutos .
DURSBAN* es un insecticida polivalente de

amplio espectro. Actúa sobre
numerosas especies de tres formas:
por inhalación, ingestión y contacto.
Por eso su eficacia es completa.
Controla el Prays o"polilla del
limonero", el gusano de los brotes
(Cacoecia pronubana), la mosca

blanca de los cítricos
^^^` (Aleurothrixusfloccosus),

las cochinillas,
especialmente el
cotonet, y muchas

^ especies de
pulgones.

DURSBAN* es un compuesto organofosforado,
de buena persistencia, que no presenta problemas de

acumulación de residuos sobre las plantas tratadas.

Para el iniclo de los tratamientos, siga las
recomendaciones de las Estaciones de Avisos ^
de los Servicios de Plagas Provinciales, sobre la evolución del ciclo

-^ ^^^^^^ bfológico de las plagas.

Conla garantía de Dow .
DURSBAN*es un producto DOW.

DOW trabaja para que los frutos de su investigación
aseguren los frutos de su cosecha.

•Maica regisir^da de Ihe Uow Chemical Companv



SILOS
METALICOS
CON NOMBRE PROPIO

PRA^O
(í([esŶ.^s-^.+._

I I
^^^

^ ^^ ^^^^

Pfda mformación a

^

PRADO HNOS. Y CIA., S. A.'
Apartado, 356 - Brlbao '

' NOMBRE: ,
DIRECCION: _'

TFLEFONO

_'

' POBLACION: _
PROVINCIA:

t

^ A_ -- - ^ _ M^

Porque cuando se plantean problemas de almacenamiento 0
cuando se piensa en ampliar instalaciones es necesario recurrir a
quien tiene soluciones. Soluciones que Prado basa en una ampl^a
gama de productos y en el estudio serio de cada caso en particu
lar, a los cuales aplicamos toda nuestra experiencia en este
campo.

La tecnología PRADO-BUTLER se ha impuesto no solo en
España sino en toda Europa, en la cual paises como Air^man^a,
Francia y otros cuentan ya con nuestros S^los

Porque cuando se piensa en Silos MedliCOS lo aconsejable es
contar con PRADO.

PRA^O

OF ICINAS CENTRALES:
PRADO HNOS. Y CIA., S.A. Luchana, 4 Aparta^io 356
Tel. (94) 415 70 00 - BILBAO 8
Yen:BARCELONA MADRID VALENCIA VALIADOLID
SEVILLA - ZARAGOZA

Técn^ca avanzada
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G^°`ŷ Z3I Z ^n

^ ^ N a rfnv4^i^^ ^ oa „ aa ^^ ^^ ^ ^, _ ^,
',

4. ,
^

^:

^̂
^

^
.

^
^^

^^ricultura
La revista del hombre del campo



tíbros,
Revistas,
Aublícacíones...
0

nal del
1975.

OI ivo de España

II Seminario oleícola interna-
cional. I Ponenciass, (27 x 21
cm), 256 págs. Ministerio de
Agricultura España con la cola-
boración de C.O.I., F.A.O.,
F.I.O. y Sindicato Nacional del
Olivo. Madrid, 1978

EI II Seminario Oleícola In-
ternacional, organizado por el
Ministerio de Agricultura de
España, y la especial colabora-
ción de la F.A.O., del C.O.I.,
la F.I.O., y el Sindicato Nacio-
celebró en Córdoba en el añose

En esta obra se recogen las ponencias presentadas al
seminario, para cuya redacción se eligieron los mejores espe-
cialistas dentro de cada tema.

Muy interesante para todos los especialistas y estudiosos
del tema, ya que encontrarán en ella una recopilación y
puesta al día de conocimientos y de las te►nicas del sector
oleícola.

La conflictividad campesina en
la provincia de Córdoba,
1931-1936. Manuel Pérez
Yruela (20 x 12,5 cm), 437

págs. Secretaría General Técni-

ca. Ministerio de Agricultura.
Madrid, 1979.

Con el advenimiento de la

II República en España se pro-
dujo una transformación del
entramado jurídico-político del
país, originando al mismo
tiempo una conflictividad cam-

pesina que es el tema central que se presenta en este estudio.
EI autor ahonda el estudio de un caso muy concreto por

su delimitación especial y temporal, refiriéndose a la provin-
cia de Córdoba durante los años 1931 a 1936. La intención
es aportar una perspectiva nucio-sociológica que complete,
matice, enriquezca y hasta contradiga los análisis generales
que se han hecho sobre el campesinado durante la Segunda
República.

EI sector oleícola y el olivar:
Oligopolio y coste de recolec-
ción. Agustín López Ontiveros
(20 x 13 cm • , 216 págs. Secre-
taría General Técnica. Ministe-
rio de Agricultura. Madrid,
1978.

EI autor ha realizado un es-
tudio sobre el sector oleícola y
la crisis que hoy en día le
afecta, difícil de diagnósticar
con precisión.

Por un lado el oligopolio,
sin existencia y sus consecuencias y por otro el problema de
la escalada del coste de recolección son dos problemas críti-
cos tratados por el autor en toda fa extensión que se mere-
cen.

Ofrece la máxima información disponible para que el
lector juzgue por su cuenta propia y para que se puedan
realizar otros análisis e interpretaciones.

Tipif`^oa^n de
ka^ comucas a^^ cspaaotxs

Tipificación de las Comarcas
Agrarias Españolas. Secretaría
General Técnica. Ministerio de
Agricultura. Madrid, 1978.

EI presente trabajo se ha
realizado en el marco del con-
venio suscrito entre el Ministe-
rio de Agricultura y el labora-
torio de Estructura y Política
Agraria de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

Pretende ofrecer un mate-
rial básico que permita cono-

cer para todas las comarcas agrarias cuál es el estado actual
del sector agrario de las mismas.

EI amplio número de datos, veinticinco en total, referen-
tes a cada comarca, se han dividido en cuatro grandes gru-
pos:

-Datos sobre superficies agrarias comarcales.
-Datos sobre el número total de cabezas de los diferentes

tipos de ganadería en las comarcas.
-Datos sobre mecanización del sector agrario, a nivel

comarcal. •
-Datos sobre el número de explotaciones y parcelas, así

como sobre la población de hecho, a nivel comarcal.

AG R I CU LTU R A-669
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para sus productos, por ello confían la instalación G e sus nuevas p^antas a:

CABERO está especializada en el suministro de instalaclones completas de silos metálicos para el ensilado de cereales, productos
granulados, harinas de piensos, harinas de trigo, etc.

Las actividades "SILOCABERO" fueron iniciadas hace 21 años y durante este tiempo ha instalado cerca de 200 grupos de sllos de
distintas medidas y características, habiendo obtenido una amplia experiencia técnica que pone a su servicio

C ^ CABERO ,^s ^ a
K-^_^ ROBERTO BASSAS. 26^ 2.°. 2.°
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tíbros,
Revístas.
Publicacíones...

"Vinos, mostos y sangrías". Autor: Antonio Madrid Vicente.
400 págs., 280 ilustraciones en color y negro, más de 40
anuncios en color y negro.

EI presente tratado, dedicado a vinos, mostos y sangrías,
aborda temas tan interesantes y novedosos como:

-Sistemas rápidos para la estabilización de vinos y mos-
tos.

-Una interesante línea de funcionamiento en régimen
continuo para la producción de sangría.

-Control rápido de la temperatura del mosto en fermen-
tación. En menos de 30 mintuos se puede bajar en 5-10oC la
temperatura de un mosto en fermentación contenido en
tanques de 10.00 a 1.000.000 de litros.

-Modernos sistemas de embotellado, capsulado, etiqueta-
do, etc.

-Centrifugación esterilizante, una técnica que acaba de
nacer y que deja el vino libre de bacterias, mohos y levadu-
ras antes de su embotellado, consiguiendo así su estabilidad
biológica.

-Una línea de funcionamiento continuo para la obtención
de mostos frescos concentrados o no.

-Sistemas automáticos de limpieza para tanques, filtros,
tuberías, etc. EI capítulo este es algo que no se ha tenido
muy en cuenta hasta ahora en tas bodegas, siendo como es
de capital importancia mantener una higiene adecuada.

-Tratamientos de subproductos. Los libros de vino olvi-
dan mucho que cuando se hacen éstos, se obtienen unos
residuos que hay que ocuparse de ellos. Aquí, se estudian
modernos sistemas alternativos de tratamiento de esos sub-
productos.

Además de todos estos aspectos técnicos, se incluyen unos
capítulos muy interesantes donde se habla de:

Vinos con Denominación de Origen, describiéndose las
zonas correspondientes (Jerez, Rioja, Jumilla, Yecla, Valen-
cia, Alicante, Utiel-Requena, Mancha, Valdepeñas, Alella,
Tarragona, Penedés, Cariñena, Navarra, Méntrida, Almansa,
Manchuela, Cheste, Priorato, Valdeorras, Huelva, Montilla,
Málaga, etc.). Se describen también las tradiciones vinícolas e
incluso las gastronómicas.

En resumen el Libro tiene dos vertientes que se comple-
mentan y es de resaltar las ilustraciones tan amplias, variadas
y bien presentadas que ayuda a comprender en todo momen-
to de forma inequívoca las explicacio:ies teóricas. Imprescin-
dible como Libro de consulta para bodegueros, técnicos,
enólogos, etc. Para los amantes del víno en general también
es muy interesante por las descripciones de las Denominacio-
nes de Origen que van acompañadas de notas sobre costum-
bres y gastronomía de las zonas respectivas.

PUBLICACIONES
RECIBIDAS

Han tenido entrada en nuestra editorial las siguientes
publicaciones:

Instituto Nacional de Denominaciones de Origen. Ministe-
rio de Agricultura.
Catastro Vitícola y Vinícola, Castellón.
Catastro Vitícola y Vinícola, Sevilla.
Catastro Vitícola y Vinícola, Tarragona.
Basf Española, S.A. Ejercicio 1978.
Extraordinario de estadísticas e industrias auxiliares de la
Vitivinicultura. La Semana Vitivinícola, núm. 1717-1718.
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

• Comunicaciones I.N.I.A.- Serie: Producción Animal.

- La clasificación de las canales ovinas y bovinas. Normas
higiénico sanitarias requeridas para su exportación.

- Made in Hungary. Vol. IX. núm. 4. 1979.
- Primer encuentro sobre comercialización de la cebolla

grano. Excma. Diputación Provincial de Granada.
- Jóvenes Agricultores. Núm. 8, junio-julio.

- Núm. 7-79 HD. Cultivo del pepinillo. Francisco Cotrina
V i la. 15 págs.

- Núm. 8-79 HD. La delegeración infecciosa de la vida,
Alberto García Gil de Bernabé. 19 págs.

- Núm. 9-79 HD. Orujos de unificación en la alimentación
de rumiantes. José Antonio Romagosa Vila, 11 págs.

- Núm. 10-79 HD. Abortos bovinos. Dr. E. Zarzuelo. 23
págs.

- Núm. 11-12-79 HD. Cría industrial de la perdiz roja.
Francisco Almendro Salinas. 23 págs.
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anuncíos
breves

EQU>:POS
AGRICOLAS

SEMILLAS

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

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

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinos trituradares mar► -
llos. Mezcladoras verticales.
DELrIN ZAPATER. Caudi-
]lo, 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, 1.-MA-
DRID-16, y Pérez de Cas-
tro, 14. CORDOBA.

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alfalfa varie-
dad Aragón y San Isidro.
Pida información de pratenses
^ubvencionadas por Je•aturas
Agronómicas. 690 hectáreas
_ultivos propios ZULUETA.
Teléfono 82 00 24. Apartado
22. TiJDELA (Navarra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número
23. Especialidad semillas hor-
tícolaa. En vanguardia en el
empleo de híbridos. Apartado
21. Teléfonos 13 23 46 y
13 12 50. Telegramas "Semi-
llas", CALAHORRA (Lo-
groño).

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

PRODUCTORES DE SE-
MILLA, S. A. PRODES.-
Maíces y Sorgos Híbridos -
TRUDAN - Cebadas, Avenas,
Remolacha, Azucarera y Fo-
rrajera, Hortícolas y Praten-
ses. Camino Viejo de Siman-
cas, s/n. Teléfono 23 d8 00.
Valladolid.

C. A. P. A. ofrece a usted
las mejor+es variedades de
"PATATA SIEMBRA CER-
TIFICADA", producida bajo
el control del I. N. S. P. V.
Apartado 50. Tel. 25 70 CO
VITORIA.

URIBER, S. A. PRODUC-
TORA DE SEMILLAS Tú-
mero 10. Hortícolas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores, ]0. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVICIO AGRICOLA
COMERCIAL 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,
mafoes, sorgos, hortícolas. fo-
rrajeras, pratenses, semillas de
tlores, bulbos de flores, pata.
^as de siembra. Domicilio:
e+vda. Cataluña. 42. Teltio-
ou 29 23 O1. ZARAGOZ^

V 1VERLSTAS

VIVEROS VAL. Frutales,
variedades de gran produc-
ción, ornamentales y jardine-
ría. Teléfono 23. SABIRAN
(Zaragozal.

VIVEROS SINFOROS(^
ACERETE JOVEN. Especia-
lidad en árboles frutales de
vanedades selectas. SABIÑAN
(Zaragoza). Teléfs. 49 y S1.

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

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

VIVEROS ARAGON. Nom•
bre registrado. Frutales. Oma-
mentales. Semillas. Fitosa^ni-
tarios BAYER. Tel. 10. BT-
NEFAR (Huesca).

VAJtIOS

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

C,ERCADOS R E Q U E S.
Cercados de fincas. Todo tipo
de alambradas. Instalaciones
garantizadas. Montajes en to-
do el país. Plaza de los Dt^-
calzos, 4. Tel. 925-80 45 63.
TALAVERA DE LA REINA
(Toledo).

"AGROEST2)DIO", Direc-
cibn de explotacibn agro-
pecuarias. Estudios. Valora-
ciones. Proyectos. Rafael Sal-
ga-lo, 7. Madrid-16.

PLASTICOS PARA AGRI-
CULTURA. Ensilado de fo-
rrajes y mijares de paja.
Acolchados. Construcción de
embalses. Cobcrtura de trac-
tores y maquinaria. INVER-
NADEROS. Pequeños y gran-
des túneles. PLASTIFELSA
ESPA1vOLA, S. A. Fábrica
en: Carretera Nacional, 340,
kilómetro 87. Santa María
del Aguila (Almería). Teléfo-
no 48 04 00.

PARA EXPLOTACION
AGROPECUARIA: Ofrécese
encargado general. Gran ex-
periencia: Informado. Lla-
mar telf.: (927) 80.33.87 y
80.39.40
Talavera de la Reina (Tole-
do).
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