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

tractores agrícolas
ŝ^^i^Fl`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.

BEARCAT 225 HP
MODELOS COUGAR 270 HP

PANTHER 325 HP

con Steiger
se puede trabajar
la Ha . a menos de
150 pesetas

^ COMPRUEBELO !

^STE/GER

fi^un ,s.^.
ARGANDA -

CENTRAL: Plaza de las Cortes, 6.
Tels. 448 27 00 y 445 71 50.
Télex: 27752 (FTOSA). MADRID-14.

BARCELONA • VALENCIA • BILBAO • OVIEDO - SEVILLA - TENERIFE

LAS PALMAS - ZARAGOZA • MALAGA • LA CORURA - LERIDA - PALMA DE MALLORCA
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SUTAII°7Z/pTRASER U!^ ^ _J

Una solución para el control de malas hierbas en el maiz
- Herbicida de pre-plantación con incorporación
-Gran selectividad
- Resultados independientes de las condiciones climatológicas.

Con la mezcla en tanque SUTAN^/ATRASER, se obtiene un
excelente control de las principales malas hierbas que se
encuentran en el cultivo del maiz, tanto gramíneas como
dicotiledóneas anuales.

AI mismo tiempo por las características del SUTAN y a las
dosis de aplicación del ATRASER no deja niveles de resíduos
en el terreno que interfieran en la rotación de cultivos sobre
la misma parcela.

QQ Marca registrada por StauHer Chemical Co. (EE.UU.)
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Los tractores agrícolas Caterpillar son conocidos por su gran
rendimiento en todo trabajo agrícola, su excepcional duración,
y fiabilidad, excelente producción y alto valor de recompra.

Pero ahora hay además otras características que hacen que
los nuevos tractores Caterpillar D4D-75, D4D-SAS. D5B-SA y
D6D-SA resulten todavía mejores - embragues de dirección y
frenos refrigerados por aceite como equipo standard y cadenas
selladas y lubricadas y cabina ROPS opcionales.

Naturalmente, el usuario también obtiene todas las demás
características que le ayudan a obtener mayor rentabilidad de
su inversión : más tracción, menos efecto de compactación,
motores de más potencia - para trabajar con aperos pesados -
y transmissión directa especialmente adaptada a la máquina,
con poca separación entre velocidades para proporcionar mayor
potencia a la barra de tiro.

Además de todo esto, los tractores agrícolas Caterpillar
obtienen la más alta valoración del mercado en el momento
de su sustitución. Esto quiere decir que, año tras año, Ud.
obtendrá costos de laboreo por hectárea más bajos.

Compruébelo por sí mismo. Obtiene la fiabilidad mecánica
tradicional de Caterpillar, gran duración, mayor producción y
más alto valor de recompra, así como nuevas e importantes
características. En suma, obtiene un tractor más rentable.

h:mbraguee de direc-
ción y frenos refri-
^;crados por aceite.
Rcduceu los ^^astos de
eXplotación al aumen-
t^ir la duración dc^ los

romponcntes y la
^ehtu^idad dc
ftu^cionamientu.

Nueva cabina ROYB
opcional, insonorizacla
y con asiento de stts-
pensión totalmente
regulable. Permite
trab<tjatr cómodamente
^- sin rui^ios.

CENTRAL: Plaza de las Cortes, 6.
Tels. 448 27 00 y 445 71 50.
Télex: 27752 ( FTOSA). MADRID-14.
Arganda - Barcelona - Valencia - Bilbao -
Oviedo - Sevilla - Tenerife - Las Palmas -
Zaragoza - Malaga - La Coruña - Lerida -
Palma de Mallorca

Sistema de cadenxs
selladas y lubricadas
opcional. Reduce
enormementE^ cl des-
^;aste y los gastos de
m^tntenimiento del
tren de rodaje.

O fINANlAUTO
DISTRIBUIDOR EN ESPANA DE

CATERPILLAR
PAG ^015 Crnr^.rpillTi, Cal o^ ® snn n^^uras de. I',ninrpdiar tr^clor I:a
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VCORPORACION
IE NUEVOS MODELOS
;N ESPAÑA.

i0DEl0 ^. 30

OTENCIA TOR:1gg H.P.

AAXINŝA DEL MO
Pendiente de nomo1o9a^tbn^

TRANS ^CIDAD S ADELANT ' 4 ATRAS
16 VEL
DEBIDAMENTE EQUIPADÓpO CONFORT

. Y CABINA DE LUJO A
ORIGINAL FORD.

P ^

DOTACION DE CABINA LUJO ORIGINAL FORD
Diseñada por FORD para atender expresamente la mayor seguridad y

comodidad del tractorista y facilitar así su trabajo

Las cabinas de seguridad FORD son de GRAN ROBUSTEZ y responden
a las normas de la OCDE. De gran visibilidad, Ventanas laterales y
posterior que permiten su abertura. Se ha conseguido un aislamiento,
que mantiene un ambiente en el interior de la cabina tan silencioso -de
promedio 85 dBA, entre todos los modelos FORD- que permite la
instalación de radio-cassette, en los casos en que ya no esté instalado

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: Avila, 126 - Tel. 3005011 - BARCELONA-18

SUCURSALES: ZARAGOZA - P.° Fernando el Católico, 5 y 7- Tel 25 71 00

ALCALA DE HENARES (Madrid) - Ctra. de Madrid a Barcelona, Km. 32,5 - Tel. 888 02 83

SEVILLA - Luis Montoto, 132-Ac - Tel. 25 72 04

SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona) - Ctra. Nacional II, Km. 599,86-Apart. de Correos 63 - Tels. 653 06 53 /653 08 97

OUART DE POBLET ( Valencia) - Ctra. Nacional III, Km. 341,50 -Apart. de Correos 28 - Tel. 154 57 12

LEON - Avda. José Aguado, 7- Tel. 20 59 11 ^

P^lRES HERMANOS, S. A.
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Después de /as //uvias,
/a tierra ha empezado

a sentir en su seno
e/ crecimiento

de /os nuevos brotes
buscando /a superficie,

//enando e/ campo
de vida.

E/ forraje está a/to,
• a punto para ser segado,

y por esto hacen fa/ta
tractores po/íva/entes

que puedan sumínistrar
toda su potencía

en varios puntos...

... COMO LOS STEYR

... PARA PODER SEGAR
COMODAMENTE



Contra la mamitis de la vaca

Durante el secado:
MASTI-RETARD

Prevención:

MASTIVAC
Bacterina polivalente

Tratamientos:

LACTOVAC
Lactovacuna polivalente:
Antígeno y Proteinoterapia

MAMES PARENTERAL
Tratamiento exclusivamente por vía
parenteral

MASTICORTEN C-S
Nuevo tratamiento:
Parenteral-Spiramycina
Intramamaria-Colistina

MASTICORTEN COMPLEX
Trataniento combinado parenteral e
intramamario

MASTICORTEN "F"
Tratamiento por vía intramamaria
írnicamente:
Pomada en tubos o jeringas
y suspensión en fuelle.

^ABOR^TORIOS OVEJERO, S.A.
Apartado de Correos 321 • Teléfono '23 57 00 • LEON

F'ublicidad ARREO - Ma<lrid



El gran protector
de sus cultivos.

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

Las placas de poliéster refor- agrícolas.
zadoconfibradevidrioynylonse Todas estas características
conocen en el mercado bajo el 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: FAIV^SAŝ
Edificio Ederra (Centro Azca)
Avda. Generalísimo, 9 - Madrid-16



SE IMPONE
EL PUJANTE
ESTILO DE

Hasta el punto
de que se instalan

en Europa.

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

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

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

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

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

Bl/T{.ER

PRA00 HNOS. V CIA.. S.A.
Luchana 4
Apartado 356 - Tfnu. 4157000•
BILBAO 8

Delegaciones en:

Barcelona - &Ibao Madnd
SevJla ^ Valencia - Valladohd
y Zaragoza.

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

SA. Agricultura

Pidanos informacion
sin compromiso a:

PRADO HNOS. Y CIA, S. A.
Apartado 356 B^Ibao

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

Dirección: - _

Teléfono: .........

Población : ...... .... . ..... ... ... . _.

. Provincia: ... .. . _ . . ... _ .. ....... .

^

^^^^^^^^^L
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EDITOR1At

FIMA ,79
LA MECANIZACION DEL CAMPO PASA POR ZARAGOZA,

BERLIN, PARIS, VERONA, ROYAL SHOW...
Llega una nueva FIMA. Una nueva feria, española, de

carácter internacional, que trata de exponer al público, en este caso
al sector agrario, la realidad del mercado de las

rnáquinas agrícolas, es decir, la realidad de la mecanización del campo.
Zaragoza, en estos días, es una vez más la capital del

campo español, toda vez que el empleo de la maquinaria es,
hoy día, eje fundamental sobre el que gira la actividad económica agraria.

Las ferias son un fenómeno más de los días que corren.
Y no es que sean invento de nuestros tiempos. Todo lo contrario.

Cada pueblo español, y europeo, tiene unas
fechas festivas al año heredadas en las que,

antaño, un antaño a veces lejano, se reunían, se conocían, se intercambiaban productos...
La feria está inventada. Pero las ferias comerciales, a lo moderno, son fenómenos

actuales dirigidos, programados y, en casos determinados,
internacionalizados y profesionalizados. EI vacío de una feria comercial, de un tema

cualquiera, se Ilena cuando una ciudad y una empresa
organizadora decide y triunfa en su esfuerzo y empeño.
En este caso, Zaragoza ha sido la triunfadora en España.

Otras ferias agrarias europeas son también internacionales y
famosas. Berlín, con una Semana Verde en el frío enero, colorida y bulliciosa, politizada

y europeizante, Ilena de flores, alimentos, bebidas y"vida
campestre" artificial. París, con su SIA, SIMA y demás certámenes,

supone una auténtica semana de actividad agraria sin vacíos
temáticos (agricultura, ganadería, bosques,

maquinaria, ganado vivo, alimentos...) que piensa
en el Tercer Mundo. Verona, la ciudad romana, medieval y del amor, es

un París en pequeño e^nfocado al área mediterránea, con
años y tradición, exponente de la industria italiana y también

de completa temática. Zaragoza, más nueva y monográfica, es seria y comercial, se concentra
preferentemente en la maquinaria y busca, en su andadura exitosa,

medios y sobre todo espacio que le permitan una
mayor temática expositiva. En el verano, en junio, Ilega la

Royal Show inglesa, ai aire libre, en donde
el colorido Ilega más de la idiosincrasia de los habitantes de

las islas que de los adornos y confituras y, tan seria,
y comercial, que dura sólo de lunes a jueves.

Estas son ferias famosas europeas, a excepción
de la bianual e itinerante DLG alemana, que constituyen centro de

atención a vendedores y consumidores del sector agrario
europeo. Entre ellas Zaragoza no desmerece pero necesita un despegue que le permita

entrar competitivamente en el ámbito de la Comunidad
que se avecina. ^Le falta ambición o le falta espacio?

AGRICULTURA - 171



FIMA ,79
f ERIA TECNICA INTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA

^^Hp^A^

A ' LA FERIÁ, DIA A DIA^E a á^ŝ̂ ^?^^C^`--.^ .
30 de marzo at 3 ds abrll:
- 5.° Certamen Internacional de Cins Aqrarlo.

31 de mar:o ai 8 de abril:
- XIII Feria Técnlca Internacional de la Maquinaria Aqricols

(F(MA-78).
- 1 a Exposiclón de Imentores ds Materlalee de Aplicación e ta

Mecanlzación Agr(cola.

2 de abrii:
- 9. D(a dsl Agricultor.

Concunws sobre: "MeJoras de Desarrollo Comunitarlo en el
Medio Rural" y"Aqricultorea sabresallentes en actividadea aqra-
rias".

3 de abril:
-^Reunión de Is ^C. T. 88: "Tractores y Maqulnarle Agr(cola"„ del

Instltuto Necional de ^Raclonailzaclbn y Normslizsclón (14iANOR).

4 al 6 de abrll:
- XI Conferencla Internacional de Mecanlzaclón Agraria. Tems

general: "Mecanlzaclón de los procesos de aelscclón, acondl-
clonamisnto y conservación de productw hortofrut(colas".

5 de abril: -
- Jornada de la Prensa Técnlca Agroalimentarla, dsdlcada al tema

Espafia - Mercado Común. _

6 de abrll:
- Demostractón PrBctica de Maquinarla. (Mscanlzaclón d^ sism-

bras y trasplantea.)

7 de abr{I:
- Jornade de la Asoclación de Publiclstaa y 8scritores Aqrariw

Fspañoles (A. P. A. E).



FIMA ,19
FERIA TECNICA INTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA

11 CONFERENCIA
INTERNACIONAL
DE MECANIZACION
AGRARIA

Organizada por la Asociación
Nacional de Ingenieros Agróno-
mos y la colaboración del Gentro
Regional de Investigación y Des-
arrollo Agrario del Ebro (CRIDA
03) y Colegio Oficial de Ingenie-
ros Agrónomos de la 4.a Región.

g FEIWITEC INCA INiERNACIO NA L I EXPOSICION
^.7 UELT+.LAAQUIKAA I A N6AIC O L A NACIONAL

^^^,. ^^^^^^ ti ^ ^ DE INVENTORES

TEMA GENERAL
"MECANIZACION DE LOS
PRO^CESOS DE SELECCION,
ACONDICIONAMIENTO
Y CON5ERVACION DE LOS
PRODUCTOS
HORTOFRUTI^COLAS"

Primera pon^encia: "Elección de
variedades hortofrutíco4as con vis-
tas a la recolección mecánica,
acondicionamiento y conservación:
Aspectos genéticos, agronómicos
y mecdnicos".

Segundo ponencia: "Acondicio-
namiento de productos en fresco:
Clasificación, tipificación y enva-
sado".

Tercera ponencia: "Conserva-
ción por frío".

Cuarta ponencia: "Conservacíón
por calor".

CONFERENCIA
MAGISTRAL

"Tendencias de la alimentación
humana e incidencia en ella de los
productos transformados."

DE TECNICAS
AGRARIAS

Otro importante acontecimien-
to, con carácter de primicia en Es-
paña, nos reserva FIMA-79, y es
la celebración en su marco de la
primera Exposición Nacional de
Irventores de Técnicas Agrarias.

Organiza esta exposición, en co-
laboración con la feria y bajo el
patrocinio del Ministerio de Agri-
cultura, la Asociación Nacional de
Fabricantes de Maquinaria Agríco-
la -ANFAMA-, y su propósito es
ofrecer ^a las empresas asociadas
y a los expositores de FIMA, la
oportunidad de dar a conocer pa-
ra su incorporación por la indus-
tria del ramo, aquellas innovacio-
nes que los agricultores y técni-
cos especializados introducen en
las máquin^as, con arreglo a las
exigencias específicas de cada
suelo y culfivo y en busca siem-
pre de un mayor rendimiento. Se
trata, en suma, de favorecer y es-
timular la invención y el progreso
técnico.

AGI^ICULTURA - 173



EL AZUCAR
NO SE FABRICA,

NACE

ses
La s¢milla d¢I azŝcar

VARIEDADES DE REMOLACHA AZUCARERA
EMPLEADAS EN ESPAÑA

SEMILLAS MUITIGERMENES Y MONOGERMENES TECNICAS DE5NUDAS 0 PILDORADAS

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

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

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

SEMILLAS MONOGERMENES GENETICAS (MONOGERMIA ABSOLUTA Y MAXIMA NACENCIA EN EL CAMPO)

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

MEZZANO PARA SIEMBRAS DE INVIERNO Y PRIMAVERA.
MONOGEH: MADURACION MEDIA/PRECOZ - TIPO N.

. •.• .
^ ^^ .

' - • ' - ^ • . ' ^ ^ • . - • • . • • '

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



• Para todo tipo
de forraje

• En todo terreno
• En cualquier época

CONSEF^VA TODO
EL VALOR NUTRITIVO
DEL FORRAJE, CON
LA MAXIMA
LIMPIEZA

AUTOCARGADORES DE FORRAJE
SEGADORAS ACONDICIONADORAS
CÓSECHADORAS AUTOCARGADORAS DE FORRAJE

MODELOS ESPECIALES
PARA TERRENOS ACCIDENTADOS
SI DESEA MAS DATOS, DIRIJASE A:

N ISPB IIO IIGBIIl1EC s.a
IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

Direccibn y Adminirtrsción: Recambios, aimacbn y tallsros:
Dr. Gbmez Ulla, 8- MADRID-28 Ctra. Madrid-Burgos, Km. 4^2
Tel^fs. 246 7J 25 y 256 06 90 EL MOLAR t Madrid!
Telex: 4335A HAME c/ Fuente del Toro
Dirección Teleŝr8fica: HISPAGRIMEC Teléf. 621 07 56

,..Y VEA NUESTRA PROXIMA INFORMACION



OPINIONES

LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL
TRIGO TERMINA SIN

ACUERDO
Leopoldo MEDINA DEL CARRO *

EI Consejo 4nternacional del
Trigo (C. I. T.) es una organiza-
ción que reúne a cerca de 70 na-
ciones con intereses en el comer-
cio del trigo y en el que están
representados los países según su
status de importadores o exporta-
dor^s. Una ausencia significativa,
teniendo en cuenta el potencial
productor y consumidor: la Repú-
blica Popular China. No pertenece
a esta organización por el aisla-
miento a que hasta hace unos me-
ses ha estado sometido el país.
EI C. I. T. es el encargado de ad-
ministrar hasta el momento dos
acuerdos internacionales: el Con-
venio Internacional del Trigo y el
Convenio de Ayuda Alimentaria.
En su presente versión los dos
convenios datan de 1971 y aunque
su vigencia inicial era tres añcs,
una serie de situaciones que se
han presentado desde su firma
han impedido su renovación. Los
países firmantes han estado de
acuerdo en prorrogar su vigencia
por medio de difentes protocolos,
el último de los cuales actualmen-
te en vigor -que deberá ser tam-
bién prorrogado- expira el pró-
ximo 31 de junio del presente año.

EI Convenio Internacional del
Trigo de 1971 no contiene cláusu-
las económicas; es, por tanto, un
marco dentro del cual se Ilevan a
cabo una serie de actividades,
fundamentalmente de tipo infor-
mativo, seguimiento de mercados
y registro de operaciones, pero

' Dr. Ingeniero Agrónomo.

que no suponen vínculo comercial
por vía de precios entre los pai-
ses firmantes. Esta situación, so-
bre todo en los años de la crisis
de materias primas de 1972 y
1973, ^predispuso a los pafses
miembros a buscar una fórmula
que estableciera unas relaciones
económicas, de carácter vinculan-
te entre las partes adheridas al
acuerdo con á^nimo de estabilizar
el comercio mundial dentro de los
límites que se juzgaran adecua-
dos y con las reglas de juego que
fueran convenidas, evitando tanto
los excedentes costosos de man-
tener y que hundfan por varios
años el mercado con grave daño
para los productores como la si-
tuación opuesta, es decir, la esca-
sez que dispararía los precios pa-
rn competir por las disponibilida-
des escasas que salieran al mer-
cŝdo. En otros términos: todos los
países querían seguridad en el su-
ministro a unos precios ace^pta-
bles.

Diversos motivos derivados de
la ampliación de la Comunidad
Económica Europea (C. E. E.), de
6 a 9 miembros de 1973, con
un período transitorio de adapta-
ción, la ^crisis del petróleo de 1974
y las últimas elecciones presiden-
ciales norteamericanas de 1976,
retrasaron la voluntad política de
lo^. principales pafses con prota-
gonismo en el C. I. T. para deci-
dirse a iniciar los ^primeros contac-
tos exploratorios serios con vistas
a lograr un acuerdo de tipo eco-
nómico. Para estudiar estas posi-
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LOS PAISES
<cPOBRES» Y <cRICOS»

NO SE PONEN DE ACUERDO

bilidades el C. I. T. auspició la
creación de un Grupo Preparato-
rio que se reunió en 1975 sin éxi-
to. La sesión del Consejo en junio
de 1977, superadas aparentemen-
te las dificultades de tipo político
que hacían inviable un cambio del
marco del acuerdo, prorrogó el
mandato del Grupo Preparatorio y
decidió que celebrara dos reunio-
nes en ese mismo año, la prime^a
err septiembre y la segunda en
noviembre.

En la primera reunión los Esra-
dos Unidos hicieron una declara-
ción a través de su representante
oficial que equivalía a dar luz ver-
de a un acuerdo con cláusulas
económicas y obligaciones recí-
procas y vinculantes para los paí-
ses firmantes. En esencia, la pro-
puesta se centraba en tres obje-
tivos: el establecimiento de una
reserva que se acumularía cuando
los precios descendieran por de-
bajo de un nivel acordado y se
pondría en el mercado para fre-
nar los precios en ocasiones de
alza; fijación de una "cesta" de
trigos sobre los que se realizaría
el seguimiento de ^precios y, final-
.nente, el establecimiento de la
banda de fluctuación dentro de la
cual sería objetivamente deseable
que se mantuviera el mercado. Los
mecanismos de procedimiento y
otras cuestiones de importancia
quedaron pendientes, pero existía
el convencimiento de poder disi-
Qar las diferencias que quedaban
entre los diversos países miem-
bros.

La segunda reunión del Grupo
Preparatorio en noviembre de ese
mismo año no facilitó un acuerdo,
sino que, por el contrario, puso de
manifiesto dos tendencias enca-
bezadas respectivamente por los
Estados Unidos y por la C. E. E.

Sin embargo, no se interrumpió el
deseo de negociar. Se encargó a
la Secretaría del C. I. T. la prepa-
ración de un documento básico y
el Consejo en la sesión estatutaria
de finales de noviembre de 1877
propuso y se aceptó la reunión de
una sesión extraordinaria a prin-
cipios de enero de 1978 y, si se
consideraba que existía base sufi-
ciente para Ilegar a resultados po-
sitivos, solicitar de la Conferencia
de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo (UNC-
TAD) la reunión de una Conferen-
cia Negociadora p^ara gestionar un
nuevo Acuerdo Internacional so-
bre el Trigo y los Cereales Secun-
darios, así como el Convenio de
Ayuda Alimentaria, que tradicio-
nalmente va en paralelo con el
Convenio del Trigo. Un grupo de
redacción constituido en la Secre-
tarba del C. I. T. se encargaría de
preparar un borrador de documen-
to, abierto, con paréntesis, que
expresara las diferentes opiniones
manifestadas por diversos países
y que se presentaría en la sesión
extraordinaria de enero de 1978.

En esta reunión se acordó, por
unanimidad, convocar la Confe-
rencia Negociadora en Ginebra a
mediados de febrero. EI documen-
to básico contenía dos versiones:
A y B. En la primera, preparada
inicialmente para el trigo, se am-
^plió posteriormente para recoger
una posible ampliación a los ce-
reales secundarios; la segunda,
con una estructura diferente, aun-
que con grandes puntos de con-
tacto con la anterior, se refiere a
cereales en general. Las diferen-
cias esenciales radicaban en que
la versión A contemplaba un mayor
grado de automatismo en la for-
mación y liberación de las reser-
vas, que era más flexible en la

versión B. También quedó defini-
tivamente establecida una diferen-
cia esencial que ha perdurado
hasta la tercera y última parte de
la Conferencia Negociadora entre
los Estados Unidos y los principa-
les países exportadores de trigo
(Canadá, Argentina y Australia),
que propugnaban tratar únicamen-
te el trigo y la C. E. E., que solici-
taba un tratamiento paralelo para
los cereales secundarios.

Con estas limitaciones, pero
con optimismo por poder sentarse
a una mesa para discutir un borra-
dor de texto, se inició en Ginebra,
a mediados de febrero de 1978, la
Conferencia Negociadora convo-
cada por las Naciones Unidas en
el marco de la UNCTAD.

La Conferencia, que se prolon-
gó por espacio de seis semanas,
no respondió a las ilusiones que
había despertado su convocatoria.
Además de Ios problemas ya intui-
dcs -mejor dicho, conocidos-
sobre el rango que tendrían los
cereales secundarios en relación
con el trigo en un acuerdo y de
los diferentes puntos de vista exis-
tentes entre los países exportado-
res y los importadores sobre el
tamaño de las reservas, así como
de los mecanismos ligados a su
acumulación y liberación en rela-
ción con el precio indicativo de
la "cesta" de cereales, surgió la
posición de los países en vías de
desarrollo, que manifestaron cla-
ramente la necesidad que tenían
de recibir ayudas, tanto para la
ŝdquisición y mantenimiento de
sus obligaciones derivadas del es-
tablecimiento de una reserva co-
mo de ayudas para mejorar sus
infraestructuras en el ámbito de
los granos. Las discusiones pura-
msnte semánticas sobre la califi-
cación que habría de darse al pre-
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cio indicativo o sobre qué tipos de
trigo deberían incluirse en la
"cesta" e incluso el volumen de
las reservas no harían sino ocul-
tar un desacuerdo inicial y pro-
fundo sobre la filosofía de los dos
grandes grupos que asumían un
papel más beligerante: los gran-
des exportadores, que querían un
gran volumen de reservas y unos
precios que, asegurando las ren-
tas de sus productores, les conce-
dieran al mismo tiempo un amplio
margen para la libertad de merca-
do y la de los países importado-
res, en su gran mayoría países en
vías de desarrollo, más preocu^pa-
dos por obtener una garantía de
suministro regular a precios ase-
quibles, con ayudas financieras y
prioridad en el suministro. EI pro-
blema de los cereales secundarios
esgrimido como argumento nego-
ciador por la C. E. E. fue perdien-
do virtualidad ante los conflictos
que planteaban temas de más
trascendencia. Antes de finalizar
esta primera sesión de la Confe-
rencia Negociadora se estableció
un Comité Interino de 12 miem-
bros que mantuviera viva la Ilama
de la intención negociadora y
buscara, de modo bilateral, me-
diante contactos adecuados, redu-
cir las posiciones de intransigen-
cia que bloqueaban el acuerdo.

EI comité interino se reunió por
primera vez a comienzos de mayo
en Ginebra y aclaró algo las posi-
ciones. Por una parte, en cuanto
al trigo, se esbozó un proyecto de
acuerdo relativamente aceptable
para la mayoría de los países, al
menos a nivel de líneas básicas;
los desacuerdos en los detalles
aparecerían más adelante. Se tra-
taría de un acuerdo con precios
relacionados con la constitución
de reservas de trigo. En cereales
secundarios se Ilegó también a un
compromiso: el acuerdo no ten-
dría cláusulas económicas y sería
meramente consultivo, de segui-
miento de mercados y de inter-
cambio de información sobre los
diferentes cereales pienso.

La reunión siguiente del comité
interino se celebró en Londres a
principios de junio y aunque tam-
poco fue un éxito rotundo, tuvo el
mérito, una vez más, de restringir

el campo de los desacuerdos am-
pliando las bases sobre las que la
mayoría de los países podrían
aceptar un triple acuerdo: sobre el
trigo, con cláusulas económicas
-fundamentalmente reservas y
precios-, un convenio sobre ce-
reales secundarios meramente in-
formativo y un convenio de ayuda
alimentaria en base a aportacio-
nes voluntarias con destino a los
países más necesitados, en conso-
nancia con lo que había sido tra-
dicional en este aspecto en acuer-
dos anteriores. Se encargó de
nuevo la redacción de un texto y
se aplazó la reunión hasta media-
dos de octub^re de 1978. Previa-
mente, y con posterioridad a la se-
gunda reunión del comité interino,
el Consejo celebrb dos sesiones,
una de carácter ordinario y otra
extraordinaria en la que se volvie-
ron -una vez más- a prorrogar
por la vía del protocolo, los acuer-
dos de 1971.

La apertura de la tercera sesión
del comité interino se enfrentó con
textos tentativos de acuerdo para
el trigo y los cereales secundarios,
pero dedicó sus mayores esfuer-
zos a alcanzar posiciones que per-
mitieran convocar de nuevo la
Conferencia negociadora con po-
sibilidades reales de éxito. Para
ello era necesario p o n e r s e de
acuerdo sobre el volumen de las
reservas, sobre la cuota de parti-
cipación de cada miembro en di-
chas reservas, sobre los niveles de
precios en ambos extremos de la
banda de fluctuación y en la for-
ma en que los países en desarro-
Ilo encontrarían la ayuda necesa-
ria para cumplir las obligaciones
derivadas de su participación. Ne-
gociaciones bilaterales entre los
delegados y representantes de los
p a í s e s más interesados en el
acuerdo permitieron, aparentemen-
te, acercar las pos'iciones de los
Estados Unidos y de la C. E. E.,
claramente las figuras visibles de
las dos opciones manifestadas. Se
convocó una segunda fase de la
Conferencia en Ginebra en el mes
de noviembre. Tampoco en este
momento la realidad correspondió
a las expectativas y si bien los
puntos de contacto aumentaron,
no se pudo tampoco Ilegar a un



resultado concreto, con lo que una
vez más tuvo que remitirse el
asunto al comité interino, que en
una corta sesión, días antes de las
Navidades del 78, ';e reunión tam-
bién en Ginebra. A pesar de que
quedaban pendientes los límites
de los precios y de que no se ha-
bfa alcanz^do acuerdo sobre el
volumen de las reservas, el opti-
mismo e^n los círculos de la Confe-
rencia y del Consejo era grande y
no se dudaba de que una tercera
fase de la Conferencia reunida en
Ginebra a finales de enero de 1979
pondría fin a este largo período
de intensas negociaciones y se lo-
graría establecer un marco ade-
cuado dentro del cual se desarro-
Ilaría el comercio del trigo y de
los cereales secu^ndarios. Una vez
más las esperanzas se frustraron y
después de prolongar las sesiones
una semana más de lo previsto
inicialmente, la Conferencia se
aplazó "sine die" el 14 de febre-
ro de 1979.

Después de esta larga cronolo-
gía, esmaltada de situaciones opti-
mistas y otras no tanto, quedó cla-
ro que lo que latía en el fondo
eran dos cuestiones: los países en
vías de desarrollo deseaban obte-
ner unas condiciones favorables
por la vía de un fondo de ayuda;
los países exportadores, presiona-
dos por las organizaciones de pro-
ductores respectivos y en defensa
de sus intereses, patrocinaban una
banda de precios que dejara a sal-
vo en el escalón inferior el precio
de garantía y en el superior un
precio remunerativo que hiciera
rentable el cultivo del trigo. Aun-
que no se ha aludido anteriormen-
te, no hay que olvidar que la Con-
ferencia se s'itúa en un contexto
mucho más amplio en el plano
económico y político: en el de las
Negociaciones Comerciales Multi-
laterales (NGM) donde se discuten
un conjunto de materias primas
sobre las cuales los dos bloques
de países "pobres" y "ricos" o
"norte" y "sur" desean conseguir
acuerdo pleno.

En cualquier caso lo que queda
claro es que la falta de acuerdo
sobre el trigo aleja a corto plazo
la posibilidad d^e volver a reunir la
Conferencia. Es necesario que en

el ámbito del C. I. T. se alcance
una posición sólida antes de
arriesgarse a solicitar de la UNC-
TAD una nueva reunión. Otra con-
secuencia es la de que se recurri-
rá a prorrogar de ^nuevo -una vez
más- por protocolo el Convenio
de 1971.

Las posiciones tal como queda-
ron al final de la Conferencia son
las siguientes: Respecto al precio
de int^ervención existen notables
disparidades. Los grandes expor-
tadores y los grandes importado-
res (USA, Canadá, Australia, Ar-
gentina y C. E. E., Japón) Ilegaron
a un acuerdo que fija como punto
de intervención en el escalón in-
ferior de la escala, ^el precio de
140 dólares por tonelada y en el
escalón superior 200 dólares por
tonelada. Por su parte, los países
en vías de desarrollo han insistido
en un precio de 125 y de 160 dó-
lares por tonelada, respectivamen-
te, para los dos extremos. Sobre la
constituc'ión de una reserva me-
diante compromisos voluntarios de
los países miembros del acuerdo,
las pramesas no han superado los
18-19 millones de toneladas. Es-
tados Unidos y Canadá desean
una reserva total cercana a los 25
millones de toneladas.

Finalmente las facilidades que
solicitan los países en vías de des-
arrollo, asociadas a las N. C. M.,
no han sido debidamente conside-
radas por los países d^esarrollados.
Básicamente los países en vías de
desarrollo desean créditos sín in-
terés a través de un fondo espe-
cial estal^lecido en el acuerdo pa-
ra la compra del trigo que cons-
tituye sus compromisos en la re-
serva.

La situación actual en cuanto a
reservas y expectativas de merca-
dcs es cómoda, pero una mala co-
secha en cualquiera de los dos
hemisferios, la apertura al merca-
do de China o la actual y nueva
crisis del petróleo desencadenada
por la situación política del Irán
puede cambiar el cuadro en pocos
meses. Y entonces puede ser que
los remed'ios Ileguen tarde y el
mundo se enfrente a otra crisis de
alimentos -para el hombre y para
la ganadería- como la de los
años 1972 y 1973.
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En el interior
encontrará nuestras
venta jas
(Conozca una John Deere por dentro)

Imagínese por un momento
que va a recorrer el camino que

seguirá su recolección en una
cosechadora John Deere.
Enseguida se dará cuenta de que
no todas las cosechadoras son
iguales. Encontrará primero la
plataforma de corte con el
molinete de acero de gran
diámetro y velocidad ajustable.
A continuación sigue el robusto
cilindro de trilla y el cóncavo,
donde empieza la separación.
Compare el diámetro de 610 mm
del cilindro. Pase a ver cómo el
batidor trasero carga el material
en los nuevos sacapajas de alta
pendiente donde la mies es
elevada para ser sometida al
riguroso movimiento
tridimensional del Cross-Shaker
que completa la separación.

Debajo están las cribas de
acción contrapuesta que,
ayudadas por la fuerte corriente
de aire del potente ventilador,
realizan una limpieza perfecta;
más un sistema de acción
contrapuesta que la mayoría de

las cosechadoras no poseen;
desde el asiento del operador
puede observar cómo los
residuos son devueltos al cilindro
para hacer otro viaje de vuelta y
conseguir, así, que la recolección
quede completamente limpia.

Estas son las razones internas
que le permiten sacar más
ventajas de su cosecha. Veamos
las externas... Usted se halla
sentado en una posición de
privilegio, lejos del calor y del
ruido del motor. Este va montado
en Ja parte trasera de la máquina
y usted va delante, a una altura
cómoda y disfrutando de una
excelente visibilidad, tanto de la
máquina, como del terreno.

Visite a su Concesionario
y entérese de las muchas otras
ventajas que le ofrecen las
cosechadoras John Deere.
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Porque su cosecha termina con e/ TRITURADD Y EMPACADO
le indicamos
6 razones para poner.... ,;"EL ^UNTO"

^-

^-

O`

Una gama de 10 modelos :t#i^iitos para que usted é^ ŝ:ó^ el más adecuado a su explotación.

Una construcción fuerts: ^.: robusta, que consi^ue para ust8^.;.paças densas y compactas, con
modelos de cámara not^t^^ ^Y ^^i^i'^tara ^ttid^: ^

„3 anchos de recogedor; segú^.:,^á ci^pa^tdal^ (r.i^nti^d É^a paj$) que quiera absorber.

^- Cinco barras en el r^ó^Rdór ^pára aprovecF^ar á^ ^máxim^ Ía iredEi^ída.

5- Dos y tres atados de cue^tl,á^:p;.^lla[i^Fe,

6- Un TRILLO NORMAL y ur.i;^^TR(t^0 ^iflBtE si;usted:t^il1^'siempre su paja, y un TRILLO CON-
V6RTIBLE para trillar y empacar 1é.':páji^:.o.,simj^men'Ee empacar la paia v forraje con la misma
máquina, sin tener que desmontarlo?>::;:<:" ^^^^ ^^^ `^^:;::;::'

L ^ FABRICA DE MAOUINARIA AGRICOLAL A
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SEMANA VERDE. BERLIN 1979

^ BERLIN
Y

OCCIDENTE

J 0.00 © ril .^ ^/ ...
Una vez más en Berlfn, y en la

Semana Verde. Y es que la cita
berlinesa de enero se hace un
tanto obligatoria para políticos y
periodistas relacionados can el
sector agrario.

Quizá la cufpa la tenga ^el mi-
nistro Ertl, tozudo defensor del
espiritu comunitario, y aún más de
su parcela agraria. EI hecho es
que la Grŝne Woche se ha cons-
tituido en una manifestación con
imagen y atención rep^resen^tativas
del mundo occidental, de la Co-
munidad, de 4a lib^ertad, el libre
mercado, el cansumismo. Si esta
imagen se muestra en Berlín oc-
cidental, los resultados del inten%
se acrecientan, puesto qu^e detrás
del muro, cor* la puerta de Bran-
deburgo como testigo, pueden
ofr, pero no ver el bullicio de una
feria agraria colorida, en don^de la
bebida y la comida sobrepasan

' Dr. Ingeniero Agrónomo.

• 200
CONVENCIONES

• COMPUTADORAS
PARA LA
ALIMENTACION
DE LAS VAC4S

• SE BUSCAN OTRAS
FUENTES
DE ENERGIA

- Las orquídeas,
belleza ornamenfal del
jardin

- EI verde es vida
- ^Qué es y qué come Europa?

DENOMINADOR
COMUN:

BEBER Y COMER

^ristbrbal de la PUERTA *

los int•ereses de la maquinaria y
de Ias transacciones ganaderas.
Una feria, espléndida, a lo de "la
del Campo" de Madrid, tan vitu-
perada por los españoles, con la
tecnología y ambición alemanas
puestas al servicio de su organi-
zación.

Una feria que hermana los ma-
tices de "artificialidad" de la ciu-
dad que la acoge con el toque de
campanas que proclama la exis-
tencia y situa^ción de Berlin y la
potencialidad de Atemania y de
la Comurridad.

ALGUNAS CIFRAS

La Semana Verde ha tenido lu-
gar del 26 d^e enero al 4 de febre-
ro, incluyendo^ así dos fines^ de
semana para el goce y recreo del
consumidor dominguero. Lo con-
trario que en la Royal Show in-
glesa.
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1. Vlsta panorámica de la entrada

2 Coloqufo con el ministro alemán

4. Vista panorámlca de la Ferla

3. Ceremonla de apertura

5. Los oradores an Ia Inauguración. EI
segundo a la Izqulerda, el ministro ale-
mán de Agricultura, Alimentación y Bos-

ques, señor Ertl

6. "Orquideas, bellezas ornamentales dlel
lardin", fue el lema especlalizado de la
tradicional manifestaclón jardinera de la
Griine Woche 1979. Un ablgarrado colo-
rldo, caprlchosas tormas, exhibiclones de
cultivo y aprovechamlenio.., y un slntln
de ventas a los ansiados constrmldores

7. EI ministro alemán en una entrevista

8. Bélgica, como urt miembro más de
la Comunldad, tuvo una preseneia reie-
vante en Berlín (productos alimenticios,
bebidas...). Además colaboró más espe-
cialmente en la slgnificación tlorfcoia de
la Feria, denominador común de todos

los años

9. Una Joven pareja, quizá berlinesa, se
extasfa ante una exposlclbn de flores con
sello holandés. La excepción puede ser
la pareja (la poblaclÓn autónoma aleman.a
envejece por la escasez de naclmientos).
La abundancia en Berl(n son tas tlores

10. La fantasfa es obllgada en cualquier
manl(estaclón de flores y de plantas. Un
rincón de Israel, dentro del gran pabellón
dedlcado a la Jardinería (con independen-

cla del especitico de las orqufdeas)

11. Una auténtica muchedumbre venfa
diariamente a la Feria, mlentras que tuera
habia frfo y nleve. i.a rlada atravtesa las
instalacfones del pabellón de Estados Uni-
dos muy a la usanza de las pelfculas

del oeste

Las 24 naves feriales ocuparon
una extensión de 90.000 metros
cuadrados, todo bajo cubierta, lo
que este año ha permitida con-
templar con cierto optimismo la
nieve que caía sobre el suelo ya
blanco y helado detrás de las
grandes cristaleras de la extensí-
sima red de pasillos y naves.

Los productos expuestos proce-
dían de 35 países, y fueron exhibi-
dos por 612 expositores directos
(443 nacionales y 169 extra^njeros).
Como complemento, prestaron su
actividad 407 empresas (171 na-
cionales y 236 extranjeras), de las
que 206 pertenecían a autorida-
des, organismos y asociaciones
(101 y 105).

200 CONVENCIONES
Y COf^tGRESOS

Las manifestaciones de la feria
pueden dividirse en tres grupos di-
ferenciados. EI sector agrario se
exhibe en salones especiales. Los
consumidores o compradores tie-
nen que acudir a los pabellones

colectivos nacionales. dande en-
cuentran una oferta movida y
agresiva. de los productos más
variados de todo el mundo (sobre
todo por parte de los importado-
res alemanes). Por último, el sec-
tor principal se dedicó a la polf-
tica económica agraria con la ce-
lebración de cerca de 200 conven-
ciones y congresos, en los que
interviener> praductores, comer-
ciantes y consumidores ^ajo et
interés común de la industria ali-
mentaria.

En Berlín se dan cita estos d(as
el "todo Alemania agríco4a"... y lo
que viene de fuera. Y como las
noches de Berlfn son luminosas y
alegres, miel sobre hojuelas.

G A N A D O

RAZAS DE
VACUNO ALEMAN

Aparte de la presencia de al-
gunas ovejas f^'po Lanschaff, un
pequeño lote de cabras btancas
de mediana calidad, conejos en
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EI caballo es tema de actualidad en los países desarrollados.
Antes fue elemento auxiliar de trabajo. Hoy es elemento obli-
gado de esparcimiento y nivel de vida. Un grupo de "poneys"

se exhibib en el pabellón ganadero

cierta abundancia y algún que
otro palomo y gallinácea, destaca-
ban en el pabellón de ganado
unos buenos ejemplares de cerdo
Landrace y algunos cochinillos
procedentes del cruce Landracex
Pietrain.

Los caballos tampoco estuvie-
ron ausentes de la feria, no sólo
en este pabellón, sino en otros
dedicados a actividades recreati-
vas, no viéndose ejemplares de
alta calidad.

La presencia del vacuno era
más numerosa, pero sólo con el
intento de enseñar a los berline-
ses, que tan poco contacto pue-
den tener con el campo exterior,
una muestra de sus razas más ex-
tendidas. Se exhibió una muestra
de sementales de las siguientes
razas: Fleckvieh, Schwartbunte,
Charolais (el ejemplar pesaba
1.400 kilos), Angus y Rotbunte.

Entre vacas, sementales y ter-
neros no alcanzaban las 100 cabe-
zas.

No podía faltar la tecnología del
ordeño automátíco, con la presen-
cia principal de dos marcas co-
merciales:

Pensando en el consumidor, se
enseñaba el control de la calidad
de la leche y sus compuestos, y
los tipos y clasificación de la car-
ne de venta al público.

Desde el punto de la técnica
agronómica destacaban el uso de
compufadoras para la alimenta-
ción del ganado y la novedad de

La presencia de ganado es precaria en Berlin, pero lo su(i-
ciente para que se exhiban algunos hermosos ejemplares (fri-
sones alemanes o schwartbunte del norte, fleckuieck de Ba-
viera, en actual apogeo; rotbunte, en decadencia; parda Ilml-
lada a los Alpes y pocas más). Las ganaderos alemanes prestan
stención sólo a sus dos mejores razas: frisona y fleckuieck

la cerca eléctrica accionada por
energía so/ar. Otra técnica que se
dab^a a conocer, a través de folle-
tos explicativos, era la extracción
de calor y energía a través del
enfriamiento de la leche (que tie-
ne calor recién ordeñada la vaca),
con aplicación a la calefacción de
los establos.

EL "NUCLEO VERDE"

ORQUIDEAS, CONCURSO DE
FLORES, JARDINERIA,
PROTECCION DE LAS PLANTAS,
TECNICAS DE LOS
VIVEROS FORESTALES

La jardinería y la floricultura,
que siempre se exhiben con de-
rroche y generosidad en la Sema-
na Verde, tenían este año un Iema
monográfico preferencial: Las or-
quideas, be//eza ornamental del
jardin.

Destacaban las orquídeas tro-
picales, todas en flor, de formas
caprichosas y colores abigarra-
dos, presentadas por la Asocia-
ción Nacional de Cultivadores de
Orquídeas.

Un Instituto de Hannover mos-
traba al público las distintas fases
de esta específica producción:

- Cultivo, hibridación y selec-
ción.

- Multiplicación vegetativa y por
semillas.

Trasplantes, elección, creci-
miento hasta la floración.
Microcomputadores en el vi-
vero.

Como es lógico, se repartían fo-
Iletos explicativos de la produc-
ción y de la utilización decorativa
de la planta y la flor y, cómo no,
se vendías muchas orquídeas a
los entusiasmados visitantes. EI
consumismo es denominador co-
mún de la feria.

CONCURSO DE FLORES

En el Concurso de Flores par-
ticiparon la República Federal,
Bélgica, Israel, Holanda y Tailan-
dia. Tanto Bélgica como Holanda
se esforzaron en mostrar su voca-
ción en flores en pabellones pro-
pios y en los genéricos dedicados
a la floricultura.

JARDINERIA

EI lema de la exhibición del jar-
dín era "los jardines alegran la
vida y son portadores de energía".

En torno a este objetivo de la
feria fue asombrosa la presencia
comercial de firmas relacionadas
con los jardines (fuentes de agua,
herrajes muy diversos, mobiliario
variado para exteriores e interio-
res, invernaderos grandes y pe-
queños propios para inviernos
nórdicos tan brutales como el ac-

186 - AGRICULTUR^A



tual, maquinaria de toda clase,
casas de campo prefabricadas
casi todas de madera y de exce-
lente gusto, utensilios para cam-
ping, útiles aomésticos, utensilios
para trabajos manuales, para ocio
y recreo, etc.

Las máquinas para uso en jar-
dinería iban desde una gama im-
presionante de tijeras de podar,
útiles para injertar, cortar, cavar,
limpiar suelos, plantas, tratar las
plagas y enfermedades, etc., hasta
un sinfín de motosierras, cortacés-
pedes, fresadoras, minitractoers,
etcétera.

PROTECCION DE
LAS PLANTAS

EI Salón Especial de la Jardine-
ría presentó, como tema especial
de este año, los aspectos de la
protección de las plantas "desde
la primavera al invierno", con fi-
nes divulgadores para el aficiona-
do (películas, diapositivas fijas de
los síntomas de las principales
plagas y enfermedades, etc.), en
torno a lo cual se concentró la
presencia de firmas comerciales
de productos y aparatos fitosani-
tarios.

Existían encuestas, con impre-
sns a rellen,ar por el público, para

el reconocimiento y enseñanza de
las principales plagas y enferme-
dades de las plantas ornamenta-
les y frutales.

EL VERDE ES VIDA
O LA CIENCIA
FORESTAL ALEMANA

EI Ministerio de Alimentación,
Agricultura y Bosque de la R. F. A.
hizo una auténtica presentación
de árboles, arbustos y plantas, en
distintas fases de su producción y
crecimiento. Semillas, plantones,
técnicas de los viveros, comercia-
lización y, en general, divulgación
forestal.

En la R. F. A. existen actual-
mente 3.200 escuelas forestales
que pueden mostrar más de
30.000 especies de árboles en dis-
tintos tipos, calidades y tamaños.

España estuvo, de r.uevo, presente en Ber-
lín, pero, según rtos dijeron los organi-
zsdores, con mencs intensidad expositora
que hace años. Prrternina, Castellblanch,
Fricspain (400 productos) González Byass,
Tcrres, Bobadilla, Terry, Orbaneja, Pérez
Meçía, Fre;xEnet, Osbarne, Codorniu, Ace-
mera (2^ceitunas de mesa), Comité Expor-
tador de Agrios, Caballero, Minerva (acei-
le dE cliva)... son firmas que recordamos,
cuya presencia era bastante menos agre-

siva que las comunitarias y alemanas

Estas escuelas, a través de sus
viveros, producen 580 millones de
marcos (") en una superficie cul-
tivada de 17.C00 ha. Más de 1.000
millones de coníferas y 330 millo-
nes de otros árboles existían en
estos centros forestales en 1977.
Los alemanes muestran preferen-
cias por los rosales, arbustos, ma-
dreselvas y trepadoras.

Las referidas escuelas están ex-
clusivamente especializadas en un
solo aspecto de la producción ini-
ci ŝ l de los árboles y están al servi-
cio de muchos viveros comercia-
le^ y, finalmente, de la venta pri-
vada de los plantones definitivos.

PARA LOS CONSUMIDORES,
^QUE ES Y QUE COME EUROPA?

La alimentación siempre es
dsnominador común de la Sema-
na Verde.

Un animado juego para el con-
sumidor presentado bajo el lema
^qué es y qué come Europa?, en
un tablado ante el público curio-
so, perseguía fines didácticos e
informativos respecto a la varia-
da oferta de productos alimenti-
cios de la Comunidad.

Se pretendía despertar el inte-
rés y las costumbres culinarias de
unos países respecto a otros. Se
informaba de las cocinas peculia-
res de cada país miembro de la
Comunidad. Se enseñaban nom-
bres de ciertos platos, de los in-
gredientes... EI público, además,
padía obtener premios en el juego.

A la vez, el Salón Especial in-
fcrmaba de lo que es Europa y de
la importancia del Mercado Co-
mún para todos sus consumidores.

CCNCLUSION

Como se aprecia, la Semana
Verde fue, como otras veces, un
derroche de intento, con una pre-
sentación colorida y fastuosa, de
ofrecer una " imagen del campo"
a berlineses, alemanes, comunita-
rios y, por ar7adidura, a informa-
dores de todo el mundo que po-
drán difundir en sus medios la
imagen del Berlín y del mundo oc-
cidental.

(') Actualmente. 1 marco=38 pesetas.
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EI alemán es buen bebedor de vinos. La "ca-
Ile de los vinos alemanes" es uno de los gran-
des atractivos de la Semana Verde, en donde
se podían degustar 1.421 clases de vinos y es-
pumosos alemanes, procedentes de once zonas
vitivinícolas. La mayoría de estos vinos perte-
necen a las cosechas 1976 y 1977.

A lo largo de toda la feria pu-
dimos comprobar la gran preocu-
pación existente sobre los temas
áe alimentación y dietética.

Existe un gran movimiel5to en
torno al naturalismo, los alemanes nos parecieron
bastante preccupados en cuanto al número de calo-
rí^s ingeridas diariamente así como de la naturaleza
de estos alimentos, aumentando progresivamente el
número de perscnas que se inclinan por una ali-
mentación sana y natural.
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Toro "Polster" H-4492, uno de los más cotizados
a la hora de adquisición de esperma para la inse-
minación artificial, en un centro dedicado a tal fin
cercano a Stuttgart. La raza "fleckvieh", de aptitud
lechera y cárnica, se está extendiendo mucho en
Alemania y en otros países.

t_a energía satar al servicto de la huroan^idad.
Se exhitrieron en Berlin paneles para la ca^te-
facción de las car,sas rurales y, co^mo en la foto,
equipos para la utilización d^e cercas eléctricas
para el pastoreo del g^anado,

COMPUTADORAS
PARA VACAS

CONTROL AUTOMATICO DE LA
ALIMENTACION, HIGIENE...

La cantidad de alimento que re-
cibe una vaca está codificada en
el "transponder" en un trabajo re-
cíproco de emisor y receptor.

La vaca Ileva incorporado un
"responder" que identifica al ani-
mal al acercarse a comer, con el
fin de que el computador haga la
lectura de la memoria en la que
figura la cantidad de alimento que

recibe esa vaca o que aun tiene
que recibir.

EI ganadero puede saber, pul-
sando un botón en cualquier mo-
mento, la alimentación de una va-
ca, su estado de salud (tempera-
tura, etc.).

De este modo cada animal pue-
de tener un tratamiento distinto en
función de su particular metabolis-
m o.
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FEN DT: tractor porta-herrarnientas
UN EQUIPO REVOLUCIONARIO

Causó sensación en Berlín la
presencia de los tractores FENDT,
dentro de la ausencia de maquina-
ria agrícola exhibida en la Sema-
na Verde debido a las dificultades
de acceso a Berlín.

La presentación del t r a c t o r
FENDT, con su nuevo concepto de
tractor porta - herramientas, es
realmente revolucionaria, puesto
que incorpora, en una sola uni-
dad, el tractor con potencia sufi-
ciente para labrar y el tractor ade-
cuado para todos los trabajos au-
xiliares. De esta forma es posible
simultanear varios trabajos con
notable aumento de rendimiento y
eficacia.

EI factor fundamental de la téc-
nica revolucionaria del equipo es
la existencia de tres elevadores
hidráulicos independientes y dos
tomas de fuerza, además de las
complementarias conexiones de
mando a distancia para otros me-
c2nismos hidráulicos.

La firma presenta dos versiones,
de 50 y 70 CV, respectivamente,
del todo suficientes para cubrir la
mayoría de las explotaciones agrí-
colas actuales a plena satisfac-
ción.
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MOTOSIERRAS
M ETABO

CUATRO MODELOS AUTOMATICOS

Modelo

Langitud
sierra

cm.
Peso
kg.

Precio
marcos

8010-S 35 2.400 2,8 194
8012-S 42 2.400 3,0 235
8014-S 42 3.200 3,2 263
8016-S 64 3.200 3,8 350

T̂RANSPLANTADORA MECANICA
EN «POTS»

En el pabellón forestal de la
Semana Verde se exhibió, en
trabajo continuo, una máquina
para mecanizar la acción de
plantar en maceta o"pot" de
plástico la plantita de conífera
o arb^usto criada previamente
en cámara de nebulización.

La operaci6n consiste en el
relleno del tiesto con tierra o
mantillo y su posterior distribu-
ción, una vez que ha sido colo-
cada manualmente la plantita.

AIREADOR DE CESPED
Los problemas del apelmazamien-

to del suelo debido a la accíón

continua de las máquinas y del

riego en el césped del jard(n pue-

den solventarse con la práctica de

pases de ^platos dentados corta^n-

tes que, sin estropear el césped,

hienden el terreno permitiendo

una eficaz aireación y drenaje del

suelo.

^c P LA N TA»
CORTA- CESPED

Un útil y pequeño corta-césped,

empleado a modo de plancha do-

méstica o con el auxilio de una

barra para su accionamiento a

distancia (ver fondo de foto) fue

presentado por la firma alemana

Akkurat, bajo los modelos gloria.

Modelo cm. m. min.

Akkurat 30 8 3 400 30

Akkurat 40 8 4 500 45

Akkurat 50 10 5 650 50
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PRESEIKIA DE

LLHHS
En Fima ^9
BAJO EL NUEVO SLOGAN "MAS SEGURIDAD-MAYOR RENDIMIENTO", EL ESPECIALISTA EUROPEO
DE LA RECOLECCION ESTA PRESENTE EN ZARAGOZA CON MAS DE TREINTA MAGIUINAS,
DE LAS QUE COMPONEN SU AMPLIO PROGRAMA DE VENTAS PARA 1978J79.

COSECHADORAS DE CEREALES

La novedad más importante, la
constituyen, sin duda, las nuevas
DOMINATO^R 76 y 56 de cortes
medios, que sobre la base de las
ya cualificadas DOMINATOR 105 y
87, acaban de aparecer en el mer-
cado mundial. Estas nuevas cose-
chadoras, que GLAAS ha denomi-
nado SERIE CONFORT, vienen a
completar y no a sustituir la gama
ya existente, de forma que el agrí-
cultor español puede elegir en la
actualidad entre doce máquinas
diferentes.

CLAAS CONFORT

Bajo la palabra CONFORT, Claas
no entiende sólo un asiento con-
fortable. Efectivamente, si exami-
namos detenidamente las nuevas
cosechadoras, vemos detalles que
las hacen acreedoras de este nom-
bre: Mayor seguridad en laderas,
fácil manejo, mandos impecable-
mente situados, cómodo acceso a
todos los órganos internos de la
máquina casi sin herramientas,
trabajo silencioso, mayor fortaleza
(1.300 kg. más que máquinas de
su categoría), cabina integrada,
transporte por f. c. sin desmontar,
etcétera; baste decir, que tienen
sobre sí la experiencia de más de
290.000 cosechadoras CLAAS tra-
bajando en todas las partes del
mundo.

Las nuevas DOMINATOR se co-
mercializan en España con cortes
de 3,60 y 3,90 m. la 56, y con 3,90
y 4,50 m. el modelo 76, y su adju-
dicación para esta campaña es li-
mitada.

La muestra de CLAAS, se com-
pleta en lo que se refiere a cose-
chadoras de cereales, con los mo-
delos DOMINATOR 105 con equipo
de arroz; DOMINATOR 87, con
equipo de maíz de cuatro hileras;
CONSUL 60, con corte de 3,60 m.,
y COMPACT 30, con 2,40 m.

EMPACADORAS

En lo que respecta a prensas
empacadoras, además de los mo-
delos convencionales MARKANT
60, de alambre; MARKANT 51, de
sisal, y MARKANT 41, de sisal, se
exhibe la CLAAS ROLLANT 85, de
pacas cilíndricas. Es de destacar
el logrado sistema de compresión
por rodillos con el que está dotada
esta empacadora, ya que además
de dotar a la paca de más presión
que la que se consigue con otros
sistemas, el ajuste de estos rodi-
Ilos impide las pérdidas de hoja al
recoger productos forrajeros. Es-
ta máquina, igual que todas las
empacadoras Claas, puede atar
con hilo de plástico sin necesidad
de regulación previa.

LINEA VERDE CLAAS

La gama de productos para la
siega y tratamiento del forraje
GLAAS tiene su vedette en la co-
sechadora autopropulsada de mi-
crocorte JAGUAR 70 SF. Esta má-
quina, impulsada por un motor de
175 HP, se expone en FIMA 79 con
una barra de corte de acciona-
miento hidráulico de 2,70 m., pu-
diéndose equipar también con un
cabezal de maíz de 2 ó 3 hileras
o con un tambor recogedor pik-up
de 1,80 m. Su rendimiento: 75 to-
neladas/hora. Para grandes explo-
taciones, la firma de Harsewinkel
fabrica un modelo mayor, la JA-
GUAR 80 SF con un rendimiento
superior a las 100 tn.lhora y un
motor de 300 HP.

A continuación, el visitante pue-
de ver la cosechadora picadora
JAGUAR 60 de arrastre dotada de
tambor recogedor pik-up de 1,62
metros y la picadora de maíz sus-
pendida MAISPRINZ 20, estas úl-

Empacadora ROLLANT de pacas cilin-
dricas
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timas ya conocidas por los gana-
deros españoles por su trabajo en
muchas campañas.

EI programa de guadañadoras
rotativas CLAAS, que este año se
ha incrementado con dos nuevos
modelos, está representado por la
WM 30, semisuspendida, para una
anchura de trabajo de 2,45 m. Esta
máquina puede ser arrastrada por
cualquier tractor, debido a su
adaptación a los diferentes anchos
de vía sin pisar las hileras previa-

Tractor UNIVERSAL UTB 550 en plena
faena

mente segadas. La muestra se
completa con una novedad en el
mercado mundial: La WM 24, ver-
sión grande de las ya conocidas
WM 20. La nueva guadañadora tie-
ne una anchura de trabajo de 1,85
metros, y puede ser arrastrada
por tractores desde 50 HP. Está
dotada de dos grandes discos,
donde se montan tres cuchillas de
corte reversible. Todos sus accio-
namientos están en baño de acei-
te, con lo que se suprime prácti-
camente su entretenimiento.

Del amplio programa de rastri-
Ilos esparcidores e hileradores,
que este año se ha visto aumen-
tado con cinco nuevos modelos,
CLAAS presenta dos tipos muy
adaptables a nuestro mercado: EI
esparcidor WRSA de dos rotores
y acaplamiento a los tres puntos
del hidráulico y el nuevo hilerador
WSDS 280. Este rastrillo trabaja
sobre 2,80 m. y está dotado de
un enganche giratorio, lo que le
permite seguir al tractor cuando
trabaja sobre curvas sin variar la
posición de ataque de las púas.
Esto se traduce en un trabajo sua-
ve y un tratamiento cuidadoso del
forraje.

Guadañadora rotativa CLAAS WM 24, pa-
ra una anchura de trabajo de 1,8^5 m.

En cuanto a remolques autocar-
gadores, se expone el modelo AU-
TONOM LL de 10 y 17 m.^` de ca-
pacidad, en forraje verde y seco,
respectivamente. EI autocargador
LL, ya conocido en España, forma
parte del programa de fabricación
CLAAS, que para la presente cam-
paña cuenta con once modelos
diferentes y seis novedades. Se
puede decir que CLAAS, está en
condiciones de satisfacer cual-
quier exigencia del ganadero so-
bre el particular.

La LINEA VERDE CLAAS, termi-
na su muestra en Zaragoza con el
picador-ensilador de gran rendi-
miento aPTIMAT. Esta máquina,
ideal para recibir el forraje pro-
cedente de los autocargadores, pi-
ca a microcorte y ensila en torres
de hasta 14 metros de altura. Pa-
ra ensilar producto previamente
picado, CLAAS dispone del ensila-
dor-soplador PRESTO 3M acciona-
do directamente por el tractor y
capaz de ensilar 25 tn./hora.

TRACTORES UNIVERSAL U. T. B.

En el Stand de CLAAS Ibérica,
Sociedad Anónima, están presen-
tes los tractores UNIVERSAL U.
T. B., de los que la filial española
de CLAAS es importador exclu-
sivo.

Estos tractares, que desde hace
años figuran en los primeros pues-
tos del mercado de tractores de
importación, están presentes en
tres potencias fundamentalmente:
la serie 445, de 51 HP SAE en las
versiones normal, doble tracción,
viñero, orugas montaña y orugas
viñero. La serie 550, de 60 HP
SAE, con los modelos normal y
doble tracción, y los modelos
650My651 Mde73HPSAE,nor-
mal y doble tracción, respectiva-
mente.

^*^^^':
I>^. ^ ^^^ ^

NOVEDADES

En este capítulo pueden ver el
nuevo modelo de la serie 800, de
85 HP SAE y 3.700 kg. en condi-
ciones de trabajo, con lo que la
fábrica rumana sigue conservando
una excelente relación peso-po-
tencia.

Otra novedad interesante es el
nuevo Cadenas S 640, que viene
a ampliar la oferta de UNIVERSAL
U. T. B., que hasta ahora sólo pre-
sentaba en orugas la serie 445.

Por último, está presente el A
1800 A, un tractor articulado de
200 H.P SAE, que viene a satisfa-
cer las necesidades del agricultor
en grandes potencias.

Las nuevas DO^MI-NAT^OR 76 y 56 de
cortes medios

COSECHADORAS
DE REMOLACHA STOLL

La firma alemana W. STOLL
MASCH, está presente en FIMA 79
con el modelo de arrastre V 35,
para el trabajo sobre dos hileras,
según el sistema 1+1, y dotado de
dos depósitos para las raíces y
hojas (de descarga automática),
este último de gran interés para
explotaciones agropecuarias.

Como resumen final, podemos
decir que un año más, la muestra
de CLAAS en FIMA está a la altu-
ra de esta gran Exposición Inter-
nacional.
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OBJETIVO INMEDIATO

i MAS ALGODON !
RECOLECCION MECANICA O MANUAL

Leonardo BARAHONA '

La superficie cultivada de algodón en España ha descendido, en estos últimos años, a unos
niveles tan bajos que es urgente reactivar su cultivo, de enorme importancia económica y social

sobre todo en Andalucía.
A estos efectos parece existen acuerdos entre el Ministerio de Agricultura y los sindicatos del campo

de modo que un aumento de esta superficie vaya alineado con unas posibilidades de mecanización del cultivo
y la recolección del algodón.

Es lógico que asi sea ya que a estas alturas del siglo XX es absurdo oponerse a la mecanización.
De ahí el interés del artículo de Barahona que analiza los posibles costes derivados del empleo de las

cosechadoras de algodón.

1. INTRODUCCION

Ante la posible diferenciación
del precio del algodón bruto reco-
gido a mano o con máquina, y de
todas formas ante la futura meca-
nización del cultivo algodonero,
surge inmediata la aparente sen-
cilla pregunta. ^Cuánto vale reco-
ger un kilo de algodón con cose-
chadora? A tratar de contestarla
va dirigido el presente estudio.
Curiosamente para el caso de re-
cogida a mano la cuestión no
ofrece la menor duda, puesto que,
tradicionalmente, es una opera-
ción que se viene pagando de he-
cho a un tanto alzado fijo y co-
nocido perfectamente, año tras
año.

2. RECOLECCION
MECANIZADA

Sin embargo, en el caso de ser
mecanizada la recolección la co-
sa varía por completo. Hay todavía
pocas máquinas; se ha trabajado
poco con ellas y en los casos de
uso por arrendamiento se han da-
do muchas veces valores que no
sabemos si responden exactamen-
te a costos reales. Resulta por tan-
to que tras un primer intento, aun-
que sea aproximado, de saber el
precio nos encontramos en segui-
da sumidos en un mar de dudas y
de vacilaciones, dada la enorme
cantidad de factores que intervie-
r^en en el cálculo del costo.

' Dr Inqeniero Aqr^nomn Deparla:nPntn ^!^n^1r^n I N I ^

3. PROBLEMA PLANTEADO

Ante esta y otras situaciones se-
mejantes de estudios más o me-
nos técnicos que den la solución
al problema, es normal que nos
planteemos el caso de forma un
tanto simplista fijando de ante-
mano unos datos y condicionan-
tes previos y concretos, con los
cuales Ilegar a una solución asi-
mismo concreta y definida. Con
ello solemos dar el problema por
resuelto.

4. PRECJOS DE RECOGIDA

Pero la realidad es muy distinta.
En los momentos que escribo es-
tas líneas se sabe perfectamente
que la recogida manual en 1978
ha costado una media de 18 pe-
setas/kg. y se dice que la recog(-
da ccn máquina puede valer 6 pe-
setas/kg. O sea, existe una dife-
rercia de unas 12 pesetas entre
un sistsma y otro, por lo cual ca-
be lógicamente pensar que para
1979 esta diferencia podrá ser de
unas 12 a 14 pesetas por kilo re-
cogido de algodón bruto. Es ne-
ces^rio asegurarnos de si esto es
cierto.

5. GASTOS FIJOS Y VARIABLES

Es evidente que hemos de con-
siderar en el cálculo del costo de
f^u^ ŝ icnñmiento de la cosechado-
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ANEJO 1

COSECHADORA DE ALGODON "PICKERS" DE DOS HILERAS

(Costo en pesetas por hora trabajada)

A) Caso de CINCO años de vida útil.

Horas Precio de
por año adquisic. Intereses Seguros

2.000.000 437 250
200 ... ... ... 3.000.000 612 250

4.000.000 787 250
5.000.000 962 250

2.000.000 365 208
240 ... ... ... 3.000.000 510 208

4.000.000 656 208
5.000.000 802 208

2.000.000 292 167
300 ... ... ... 3.000.000 408 167

4.000.000 525 167
5.000.000 642 167

2.000.000 243 139
360 ... ... ... 3.000.000 340 139

4.000.000 437 139
5.000.000 535 139

2.000.000 194
450 ... ... ... 3.000.000 272

4.000.000 350
5.000.000 428

111
111
111
111

ra uncs gastos fijos (amortización,
intereses, seguros, conservación,
etcétera) independientes de que la
máquina trabaje o no y otros gas-
tos variables (mano de obra, com-
bustible, lubricantes, reparaciones,
etcétera), que dependen del ma-
yor o menor trabajo a que se vea
sometida.

6. COSTO DE LA MAOUINA

Como quiera que el período de
tiempo que la cosechadora puede
trabajar en nuestras latitudes es
forzosamente reducido, no sólo
por el corto número de días en
que la planta se encuentra en las
debidas condiciones de madurez
apropiada para la recogida, sino
porque además, dentro de ellos,
la meteorclogía ( concretamente la
Iluvia) puede todavía reducir más
dicho tiempo, Ilegamos fácilmen-
te a la consecuencia rie que el

Conserv. Gastos Gastos
Amortiz. y repar. variables toiales

1.500 750 630 3.567

2.500 750 630 4.742

3.500 750 630 5.917

4.500 750 630 7.092

1.250 625 630 3.078

2.083 625 630 4.057
2.917 625 630 5.036
3.750 625 630 6.015

1.000 500 630 2.588
1.667 500 630 3.372
2.333 500 630 4.155
3.000 500 630 4.938

833 417 630 2.262
1.389 417 630 2.915
1.944 417 630 3.567
2.500 417 630 4.220

667
1.111
1.556
2.000

333
333
333
333

630
630
630
630

1.936
2.458
2.980
3.502

prECio de la máquina tiene que te-
ner una gran influencia en el cos-
te de la recolección, por lo que
tiene que haber una alta cuota de
amcrtización que posiblemente sea
uno de los componentes principa-
les del ccsto. Pero ^cuánto?

7. AMORTIZACION

EI número de años que conside-
ramos como período de amortiza-
ción, o sea, lo que podemos Ila-
mar vida útil de trabajo de la má-
quina debe influir quizá bastante,
pero sin duda mucha más impor-
tancia tiene que tener el número
tctal de horas reales que se traba-
ja cada año. Pero ^cuánto?

8. PESO DE LA COSECHA

Está claro que una vez fijadas
las anteriores variables. en cada

caso los gastos horarios de traba-
jo de la máquina son prácticamen-
te constantes y sin embargo la
cantidad recogida por hora puede
ser muy variable al depender de
la cosecha pendiente de ser re-
colectada. Luego otra inmediata
consECUencia deducida es que el
peso de la cosecha por hectárea
tiene que tener gran influencia en
el costo. Posiblemente muy fuerte.
Cuanto mejor esté eI algodón,
cuanto mayor sea su aforo, más
barato nos va a costar. Pero
^cuántc?

^. RENDIMIENTO

Asimismo tampoco debemos ol-
vidar como dato que el sentido
ccmún nos dicta que tiene que
ser importante el rendimiento de
la máquina, o sea, la suoerficie
que es capaz de dominar en fun-
ción de su velocidad de avance,
del estado de la parcela, de las
pérdidas de tiempo por averías,
vueltas, etc.

1Q. CINCO PARAMETROS

Luego ya tenemos por de pron-
to cinco parámetros importantes
(años de amortización, horas de
trabajo anual, cantidad recogida
por hora, costo y rendimiento de
la máquina), que tenemos forzosa-
msnte que tener en cuenta en el
momEnto que deseemos obtener
una idea un poco exacta del pro-
blEma. Es entonces consecuencia
inmediata que, como estas cinco
variables, como tales, pueden to-
mar, y de hecho toman, valores
diferentes, algunos significativa-
mente muy distintos de otros, re-
sulta que el problema se compli-
ca con la obtención de múltiples
scluciones.

11. OTRAS VARIABLES

Pero todavía no hemos Ilegado
al final, ni mucho menos. A esos
cinco parámetros esenciales he-
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mos de añadir en el cálculo otras
numerosas variables que entran
en juego y que a su vez cambian
tanto en cantidad como en pre-
cio. Unas, como la mano de obra,
el combustible, los lubricantes, los
humectantes, las reparaciones, la
conservación, el interés del capi-
tal, el valor de desecho, las pér-
didas en la recogida, etc., imputa-
b^les a la propia máquina, y otras,
dependientes de otros hechos,
cual el tiempo y su temperatura, la
humedad, el estado del terreno, la
forma de la parcela, los tiempos
invertidos en descarga, los tiem-
pos perdidos, etc.

12. COSTO INDIVIDUAL

En definitiva que son tantos y
tantos los factores que intervienen,
que son también tantas y tantas
las soluciones hasta el punto de
poder afirmar que cada máquina
tiene un costo de recogida para
cada agricultor, incluso para cada
parcela recolectada. Medida ma-
temáticamente, esa, esa es la ver-
dad. Pero ^cuánto difieren unos
costos de otros?

13. IDEAS CLARAS

Todo lo manifestado no quiere
dec^r que no podamos, dentro de
ciertos límites, contestar la pre-
gunta p I a n t e a d a, naturalmente
siempre y cuando la enmarquemos
dentro de unos condicionantes ló-
gicos que al modificar las varia-
bles entre los posibles límites en
juego en que se mueven y ayuda-
dos, jcomo no!, con reoresenta-
ciones gráficas podamos conse-
guir unos valores, diferentes eso
sí, pero lo suficientemente apro-
ximados a cuáles sean los verda-
deros como para poder sacar
ideas claras del verdadero coste
para todos o casi todos los casos
concretos que queramos plantear-
nos.

14. TANTEOS PREVIOS

De ahí que considerando la mul-
titud de casos posibles me haya

ANEJO 2

COSECHADORA DE ALGODON "PICKERS" DE DOS NILERAS

(Costo en pesetas por hora trabajada)

B) Caso de SIETE años de vida útil.

Horas Precio de Conserv. Gastos Gastos
por año adquisic. Intereses Seguros Amortiz. y repar. variables totales

2.000.000 438 250 1.071 750 630 3.139

200 3.000.000 613 250 1.786 750 630 4.028
4.000.000 788 250 2.500 750 630 4.917

5.000.000 963 250 3.214 750 630 5.807

2.000.000 365 208 893 625 630 2.721
240 3.000.000 510 208 1.488 625 630 3.462

4.000.000 656 208 2.083 625 630 4.203
5.000.000 802 208 2.679 625 630 4.944

2.000.000 292 167 714 500 630 2.303

300 ... ... ... 3.000.000 408 167 1.190 500 630 2.895
4.000.000 525 167 1.667 500 630 3.488
5.000.000 642 167 2.143 500 630 4.081

2.000.000 243 139 595 417 630 2.024
360 3.000.000 340 139 992 417 630 2.518

4.000.000 437 139 1.389 417 630 3.012

5.000.000 535 139 1.786 417 630 3.506

2.000.000 194 111 476 333 630 1.745

450 3.000.000 272 111 794 333 630 2.140
4.000.000 350 111 1.111 333 630 2.536
5.000.000 428 111 1.429 333 630 2.931

planteado el problema tras nume-
rosos tanteos de valores extremos
y de orden de magnitud de las
principales variables a considerar,
con el fin de tener una idea clara
de la incidencia de cada una, eli-
minando después aquellas cuya
consideración no podía represen-
tat grandes diferencias, es decir,
que tenían poca importancia rela-
tiva ante los resultados finales
perseguidos.

Con ello he podido comprobar
que por de pronto tres factores de
I^ mayor trascendencia son:

a) Costo de la máquina.
b) Número de horas de trabajo

anual.
c) Período de amortización de

la máquina en años.

transcurso de toda la campaña
son 200-240-300-360 ó 450.

c) EI período de amortización
(vida útil de la máquina) será de
cinco o de siete años.

Evidentemente al barajar estas
po^ibilidades resultan ya 40 ca-
sos pcsibles.

16. GASTO TOTAL POR HORA

Para todos y cada uno de ellos
he calculado los gastos fijos y los
gastos variables con el fin de Ile-
gar al gasto total por hora de tra-
bajo de la máquina, como cifra
básica y fundamental que es pre-
ciso conocer.

15. FIJANDO IDEAS

Dentro de sus posibles casos,
supongo para fijar ideas:

a) La máquina puede valer 2-
3-4 ó 5 millones de pesetas.

b) Las horas de trabajo en el

17. SUPERFICIE DOMINADA

Una vez conocido dicho valor
es necesario tener en cuenta el
rendimiento de la máquina; es de-
cir, cansidero a su vez una nueva
variable fundamental, que es la
superficie dominada, o sea, la tie-
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ANEJO 3

COSECHADORA DE ALGODON "PICKERS" DE DOS HILERAS

(Costo en pesetas por hectárea)

A) Caso de CINCO años de vida útil.

TRABAJO EJECUTADO POR HORA
Horas de trabajo

por año
Precio de

la máquina 1,00 Ha. 0,8 Ha. 0,6 Ha.

2.000.000 3.567 4.459 5.946
200 ... 3.000.000 4.742 5.928 7.904

4.000.000 5.917 7.397 9.862
5.000.000 7.092 8.865 11.821

2.000.000 3.078 3.847 5.130
240 ... 3.000.000 4.057 5.071 6.762

4.000.000 5.036 6.295 8.394
5.000.000 6.015 7.519 10.026

2.000.000 2.588 3.235 4.314
300 ... ... 3.000.000 3.372 4.215 5.619

4.000.000 4.155 5.194 6.925
5.000.000 4.938 6.173 8.231

2.000.000 2.262 2.827 3.770
3.000.000 2.915 3.643 4.858
4.000.000 3.567 4.459 5.946
5.000.000 4.220 5.275 7.034

2.000.000 1.936 2.419 3.226
3.000.000 2.458 3.072 4.096
4.000.000 2.980 3.725 4.967
5.000.000 3.502 4.378 5.837

rra que "barre" en cada hora efec-
tiva trabajada. A estos efectos in-
cluyo tres posibilidades: 1-0,8-0,6
hectáreas por hora considerando
los casos extremos entre lo que
teóricamente es capaz de hacer
a base de una velocidad de unos
5 km./h. que entonces cubriría
una hectárea de cultivo por hora y
la mínima frecuente que puede
darse en que en la práctica como
consecuencia de las distintas pér-
didas de tiempo (averías, vueltas,
descarga, etc.) reducen aquellas
superficies a sólo 0,6 ha. por ho-
ra. Con ello los primeros cuarenta
casos posibles citados se trans-
forman en 120, para todos los cua-
les calculo los costos.

18. KILOS POR HECTAREA

Llegados a este punto parece
que podríamos darnos por satisfe-
chos al conocer ya 120 soluciones
o precios distintos. Sin embargo
no es así, porque otra vez inter-
viEne todavía un parámetro fun-

dsmental cual es los kilos de al-
godón que cada hectárea tiene y
que la máquina recoge con el fin
de Ilegar en definitiva, al objetivo
tinal del problema, o sea a saber
cuánto ha costado recoger cada
kilo de algodón.

19. VALORES EXTREMOS

Para ello he calculado una am-
plia gama de posibilidaeds que
van desde el caso máximo de
3.COJ kilos recogidos por hectá-
rea en un pase (lo cual puede re-
presentar que una finca dé una
cosecha de unos 4.000 kg./ha.)
hasta el caso mínimo de 400 ki-
los recogidos por hectárea (lo
cual puede corresponder, por
ejemplo, al de una segunda reco-
gida).

20. RESUMEN DE DATOS

Para no hacer excesivamente
largo y premioso el presente aná-

lisis (cosa, por otra parte, innece-
saria una vez conocidos los casos
más significativos), acompaño un
resumen de las cifras calculadas
y un conjunto de gráficos que
nos ayudan de manera inmediata
a tener los valores buscados en
función de las concretas variables
que intervengan en cada caso
propuesto.

21. TIPO DE COSECHA

Todo este estudio económico
corresponde a una cosechadora
de dos hileras, tipo "spindle", o
sea, de husillos, por ser la más
usada en el mundo, igual que la
mayoría de las existentes en Es-
paña y perfectamente apropiada
para el cultivo de regadío.

22. VALORES CONSIDERADOS

a) Precio de la máquina: 2-3-
4-5 millones de pesetas.

b) Horas de trabajo por año:
2C0-240-300-360-450.

c) Período de amortización:
cinco o siete años.

d) Valor de desecho de la má-
quina (fijo): 500.000 pesetas.

e) Intereses del capital: 7 por
100 del precio promedio de adqui-
sición y desecho.

f) Seguros de la máquina: 1
por 1C0 anual sobre 5.000.000 de
pesetas.

g) Reparaciones y conserva-
ción: Gasto anual fijo de 150.000
pesetas.

h) Gastos variables de mano
de obra, combustible y lubrican-
tss: Por cada hora de trabajo, 630
pesetas.

23. PRECIO DE ADQUISICION

Considero que el precio de ad-
quisición de la máquina puede ser
de 5.000.000 de pesetas, que es
e! actual, y otros inferiores de
cuatro, tres y hasta sólo dos mi-
Ilones de pesetas para incluir to-
dos los valores posibles de com-
pra real que pueden ser menores
al precio de importación, tanto
por las posibles subvenciones que
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sc den como por no olvidar la po-
sibilidad de que fuesen muy infe-
riores, en el supuesto de que las
máquinas se montaran en España,
importando sólo las piezas esen-
ciales.

24. OBSERVACIONES

Naturalmente, todas las cifras
calculadas en este trabajo son
dlscutibles. Desde los años de
vida útil (dependientes, entre
otras cosas, del trato que a la má-
quina se dé); las horas de trabajo
de cada año (dependientes de lo
mismo anterior y del tiempo me-
teorológico de la campaña); el in-
terés del capital (que a algunos
les parecerá excesivo el 7 por 100
considErado y a otros hoy ridícu-
io); el valor de desecho; los se-
quros (que en bloque supongo el
1 por 100 anual, pero sobre 5 mi-
Ilcnes de pesetas, porque ese es
si valcr actual); los gastos de con-
servación y reparación (que na-
turalmente dependen, entre otras
ntuchas cosas, de las horas de
trabajo y, asimismo, del cuidado
que se tenga y a su vez de que

ANEJO 5

(Precio pesetas/kilo de algodón recolectado)

KILOS COGIDOS
POR HA. Y PASE VER GRAFICO PRIMERO

400 ... ... ... ... ... 11,34 14,42 17,51
500 ... ... ... ... ... 9,07 11.54 14,01
600 ... ... ... ... ... 7,56 9,62 11,67
700 ... ... ... ... ... 6,48 8,24 10.00
800 ... ... ... ... ... 5,67 7,21 8,76
900 ... ... ... ... ... 5,04 6,41 7,78

1.000 ... ... ... ... ... 4,53 5,77 7,00
1.250 ... ... ... ... ... 3,63 4,62 5,60
1.500 ... ... ... ... ... 3,02 3.85 4,67
1.750 ... ... ... ... ... 2,59 3,30 4,00
2.000 ... ... ... ... ... 2,27 2,88 3,50
2.250 ... ... ... ... ... 2,02 2,56 3,11
2.500 ... ... ... ... ... 1,81 2,31 2,80
3.000 ... ... ... ... ... 1,51 1,92 2,33

Valor de la máquina. 2.000.000 3.000.000 4.000.000

Rendimiento

ANEJO 4

(Costo en pesetas por hectárea)

B) Caso de SIETE años de vida útil.

TRABAJO EJECUTADO POR HORA
Horas de trabajo Precio de

por año la máquina 1,00 Ha. 0,8 Ha. 0,6 Ha.

-
2.000.000 3.139 3.924 5.232

200 3.000.000 4.028 5.035 6.714
4.000.000 4.917 6.147 8.196

5.000.000 5.807 7.258 9.678

2.000.000 2.721 3.401 4.535
2ao 3.000.000 3.462 4.327 5.770

4.000.000 4.203 5.254 7.005
5.000.000 4.944 6.180 8.240

2.000.000 2.303 2.878 3.838
300 3.000.000 2.895 3.619 4.826

4.000.000 3.488 4.360 5.814
5.000.000 4.081 5.101 6.802

2.000.000 2.024 2.530 3.373

3so 3.000.000 2.518 3.147 4.196
4.000.000 3.012 3.765 5.020
5.000.000 3.506 4.382 5.843

2.000.000 1.745 2.181 2.908

a5o 3.000.000 2.140 2.675 3.567
4.000.000 2.536 3.169 4.226
5.000.000 2.931 3.663 4.885

COSECHADORA DE ALGODCN "PICKERS" DE DOS HILERAS

VER GRAFICO SEGUNDO

20,60 6,80 8,65 10,51 12,36
16,48 5,44 6,92 8,41 9,89
13,73 4,53 5,77 7,00 8,24
11,77 3,89 4,95 6,00 7,06
10,30 3,40 4,33 5,25 6,18
9,15 3,02 3,85 4,67 5,49
8,24 2,72 3,46 4,20 4,94
6,59 2,18 2,77 3,36 3,95
5,49 1,81 2,31 2,80 3,30
4,71 1,55 1,98 2,40 2,83
4,12 1,36 1,73 2,10 2,47
3,66 1,21 1,54 1,87 2,20
3,29 1,09 1,38 1,68 1,98
2,75 0,91 1,15 1,40 1,65

5.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

0.60 hectáreas por hora Una hectárea por hora

t
240 horas de traba o anual Siete años de vida útil

COSECHADORA DE ALGODON "PICKERS" DE DOS HILERAS
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ANEJO 6

KILOS COGFDOS
POR HA. Y PASE

400
500
600
700
800
900

1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
3.000

Horas trabajo año ...

Amortización

RECOLECCION MECANIZADA DE ALGODON

PRECIO PESETAS/KILO

Pesetas GRAFICO PRIMERO
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COSECHADORA DE ALGODON "PICKERS" DE DOS HILERAS

(Precio pesetas/kilo de algodón recolectado)

VER GRAFICO TER.CERO

20,49 17,51 14,53 12,55 24,65
16,39 14,01 11,63 10,04 19, 72
13,66 11,67 9,69 8,37 16,44
11,71 10,00 8,31 7,17 14,09
10,24 8,76 7,27 6,27 12,33

9,11 7,78 6,46 5,58 10,96
8,20 7,00 5,81 5,02 9,86
6,56 5,60 4,65 4,02 7,89
5,46 4,67 3,88 3,35 6,57
4,68 4,00 3,32 2,87 5,64
4,10 3,50 2,91 2,51 4,93
3,64 3,11 2,58 2,23 4,38
3,28 2,80 2,33 2,01 3,94
2,73 2,33 1,94 1,67 3,29

200 240 300 360 200

Siete años

VER GRAFICO CUARTO

20,98 17,31 14,86
16,79 13,85 11,89
13,99 11,54 9,91
11,99 9,89 8,49
10,49 8,66 7,43
9,33 7,69 6,61
8,39 6,92 5,95
6,72 5,54 4,76
5,60 4,62 3,96
4,80 3,96 3,40
4,20 3,46 2,97
3,73 3,08 2,64
3,36 2,77 2,38
2,80 2,31 1,98

240 300 360

Cinco años

Costo de la máquina. 4.000.000 de pesetas Rendimiento: 0,6 Ha./hora
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RECOLECCION MECANIZADA DE AIGODON

PRECIO PESETAS/ KILO
Pesetas.
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supongamos que va a vivir cinco
o siete años); hasta los gastos va-
riables de consumo de mano de
obra, combustible, lubricantes, et-
cétera (que considero en estos
momentos agrupados en una cifra
global de 630 pesetas, donde unas
400 a 450 pueden ser imputadas
al trabajo personal), todas pueden
ser otras. Sin embargo, en con-
junto, pueden y, de hecho, nos
dan una buena idea de la realidad.

25. ANEJOS

En el ANEJO UNO aparecen
calculadas las cifras de intereses,
seguros, amortización, conserva-
ción y reparación, gastos varia-
bles y gastos totales, medidas en
pesetas por hora de trabajo de la
cosechadora para el caso de cin-
co años de vida útil con todas las
combinaciones de 200-240-300-360
y 450 horas de trabajo anual y
precios de adquisición de 2-3-4 ó
5 millones de pesetas.

En el ANEJO DOS se incluyen

. i

los mismos datos anteriores, pero
para el caso de siete años de vida
útil, con los restantes supuestos
iguales.

En el ANEJO TRES se resumen
los cálculos del costo en pesetas
por hectárea recolectada para el
caso de cinco años de amortiza-
ción de la máquina, haciendo va-
riar horas de trabajo, precio de la
cosechadora y trabajo ejecutado
por hora.

En el AN'EJO CUATRO se resu-
men semejantes cálculos del caso
anterior, pero con siete años de
amortización.

En el ANEJO CINCO he calcLlL-
lado el precio en pesetas por kilo
de algodón bruto recolectado eli-
giendo el caso de doscientas cua-
renta horas de trabajo anual, con
siete años de vida útil de la má-
quina y con rendimientos de 0,60
o de 1 ha. por hora.

EI ANEJO SEIS incluye estos
mismos precios, pero para el su-
puesto de que el costo de la co-
sechadora sea 4.000.000 de pese-
tas, y su rendimiento. 0.6 ha./h.

RECOLECCION MECANIZADA DE ALGODON
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26. OTROS ANEJOS POSIBLES

De la misma forma podrían ob-
tenerse todos los demás casos an-
teriormente considerados en rela-
ción con el precio por kilo de
algodón bruto cosechado hasta
completar los 120 supuestos, ya
calculados, respecto al costo por
hora trabajada. He elegido preci-
samente los de los ANEJOS CIN-
CO y SEIS como más significati-
vos.

27. REPRESENTACION
GRAFICA

Una vez conocidos estos valo-
res incluidos en los ANEJOS, po-
demos representarlos gráficamen-
te expresando en abcisas los kilos
de algodón recogidos y en orde-
nadas el costo en pesetas/kilo
para todos y cada uno de los
^precitados 120 casos anteriormen-
te considerados. Entonces sí• y
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sŝ lo entonces, tenemos el conjun-
to de datos que nos posibilitan
para conocer con relativa apro-
ximaci ŝn lo que queremos. De
esta forma tenemos, además, la
enorme ventaja de conseguir sa-
bEl por interpolación todos los
casos intermedios y de poder
apreciar con facilidad la inciden-
cia y variabilidad de cada funda-
mental variable que entra en
juego.

28. GRAFICOS

EI gráfico primero representa el
precio por kilo del algodón reco-
lectado para el caso de una cose-
chadora de valores diversos con
doscientas cuarenta horas de tra-
bajo anual, siete años de amorti-
zación y rendimiento de 0,6 ha./
hora.

EI gráfico segundo nos da ese
mismo costo, pero para el caso de
que la máquina tenga un rendi-
miento de trabajo de 1 ha./hora.

EI gráfico tercero representa
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en cambio el precio por kilo re- hora trabajada es asimismo el va-
cogido, Ipero con máquina de lor intermedio que el gráfico nos
4.OCO.OOi; de pesetas, con siete indica.
años de vida y rendimiento de 0,6
hectáreas/hora, según las horas
de trabajo anual.

EI gráfico cuarto nos proporcio-
na esos mismos costos, pero pa-
ra el caso de sólo cinco años de
‚mortización.

Repito que por interpolación en
estos cuatro gráficos tenemos el
precio de todas las cosechas
comprendidas entre 400 y 3.000
kilogramos/ha.

Finalmente he preparado un úl-
timo gráfico quinto donde, volvien-
do al costo en pesetas por hora
trabajadas, queda perfectamente
rEflejada la incidencia y variabili-
dad de las principales variables
antes citadas y en él una visión
clara de cuál es dicho costo.

También aquí, por interpolación,
pademos considerar, sin g r a n
error, que para cualquier caso in-
termedio de la infinitud que pue-
den presentarse entre los valores
extremos, el precio en pesetas por

29. COMENTARIO FINAL

A la vista de todo lo expuesto
en párrafos anteriores se Ilega a
demostrar la relativamente grande
dispersión existente entre los pre-
cios a que resulta la recolección
mecanizada, que, considerando los
casos muy extremos, puede repre-
sentar cifras entre 2 y 20 pesetas
por kilo de algodón recogido.
Ciertamente la máquina debe tra-
bajar dentro de unos condicionan-
tes lógicos y con unos valores in-
termedios en las variables, por lo
que, en resumen, cabe deducir
que la cifra actual de unas seis
pesetas que parece ser ha venido
siendo aplicada es admisible pa-
ra el grueso de la cosecha a re-
ccger y que alrededor de dicho
valor debe ser hoy considerado el
costo de la recogida de algodón
con cosechadora.
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DOS NECESIDADES DE

RECOLECCION
MECANICA

ACEITUNAS Y UVAS

EI vibrador multidireccional de
troncos ha resuelto prácticamente
la operación del derribo del fruto
en el olivar, según puede afirmar-
se de los resultados obtenidos en
gran número de experiencias que
viene realizando el Ministerio de
Agricultura, sobre todo en Córdo-
ba y Jaén, y del comportamiento
del trabajo de unas 700 máquinas
vibradoras en poder de empresas
olivareras.

Su eficacia se mejora en olivos
de un solo tronco y volumen nor-

mal de copa, pero su utilización en
árboles de tres pies -de los que
existen muchos en Andalucía- es
rentable para cosechas superiores
a los 2`5 kilos de aceituna.

La limitación más importante la
representa la caída natural de fru-
tos al suelo, por lo que se aconse-
jan recolecciones tempranas.

En la actualidad, aparte de la
conocida patente americana, exis-
ten tres o cuatro firmas nacionales
decididas a la fabricación comer-
cial de distintos tipos de vibrado-

res para recogida mecánica de
aceitunas.

Las referidas experiencias vie-
nen empleando, junto al vif^rador,
máquinas auxiliares (remolques
especializados, limpiadoras de fru-
tos, etc.) que aumentan los rendi-
mientos.

La recolección manual de acei-
tunas presenta cada vez mayores
dificultades, y representa normal-
mente más del 50 por 100 del cos-
te de producción, y necesita, en
cosecha media, unos 20 millones
de jornales al año.
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MAQU I NAS PARA
LA RECOLECCION

MECANIZADA
DE LA UVA

Entre la serie de máquinas que
actualmente hay en el mercado
para la recolección mecanizada
del viñedo, comienzan a destacar
las cosechadoras integrales, má-
quinas hasta hace poco experi-
mentales y que actualmente fun-
cionan perfectamente a pesar de
su compleja estructura, necesitan-
do, eso sí, que la plantación de la
viña esté constituida de modo ade-
cuado: Hileras de 2,5 metros de
altura mínima, cepas con tronco
de 35-40 cm. de altura y forma-
ción alambrada en espaldera.

Estas máquinas ya desde hace
cuatro años han realizado demos-
traciones en viñedos riojanos y
manchegos. La primera fue la COQ
versi ŝn francesa de la máquina
americana Chysolm Ryder. Otras

máquinas excelentes son BRAUD,
VECTUR, CEMENIA y HOWARD.

La BRAUD ha trabajado muy
bien en los viñedos de la Rioja y
Navarra que estaban aceptable-
mente formados y también en los
de la Mancha de peor constitu-
ción y con un alambrado bajo.

Esta máquina autopropulsada es
de gran tamaño: 5 por 2,50 m. y
3,25 m. de altura. Está equipada
con un motor de 105 CV y las cua-
íro ruedas son motrices. La má-
quina es igualmente hidráulica e
hidroestática pudiendo trabajar en
terrenos de hasta el 30 por 100 de
desnivel, siendo su velocidad má-
xima de 20 km.-hora.

La acción de cosechar se rea-
liza mediante golpeo a las uvas
por dedos - palpadores, número

normal de 30 en cuatro placas, en
una altura total de 1.280 mm. La
entrada en trabajo es abarcando
la cepa mediante dos hileras de
doce escamas PVC de inclinación
regulable. Limpieza auto m á t i c a
m e d i a n t e dos aspiradores. Las
bandas transportadoras de PVC
conduce la vendimia a un depósi-
to de 2.000 litros de capacidad.
Su rendimiento oscila entre 3 y 4
hectáreas-jornada.

Altura mínima de trabajo, 270
milímetros. Altura máxima de tra-
bajo, de 1.865 a 2.465 mm. An-
chura mínima entre líneas, 1.800
milímetros. Distancia entre ejes,
2.500 mm. Peso de la máquina,
7.300 kg. con tolva.

Nota: En edición anterior se pu-
b^licó un reportaje de Luis Hidal-
go sobre "material vitícola".
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ORDEÑO MECANICO
INNOVACIONES

NOVEDADES:

HIDROPULSADOR - REGULADOR DE VACIO
COLECTOR - PROGRAMADOR DE ALIMENTACIaN

DOUVAC-300: CONTROL DEL ORDEÑO
UN NUEVO SISTEMA: RYHOLM

Arturo DEL RIO

ANTECEDENTES

Desde que el hombre empezó a
usar la cántara de ordeño con una
sola unidad, las técnicas de orde-
ño y sus innovaciones se han su-
cedido una detrás de otra.

Este mismo sistema, a veces in-
sustituible, como es en el caso de
rebaños de escasos animales o de
vacas recién paridas, ha sufrido
modificaciones no sólo en la cali-
dad de sus materiales, sino tam-
bién en su diseño.

Hoy día, dado el alto valor al-
canzado por los productos gana-
deros, tanto bovinos como ovinos
de alto rendimiento lechero, frulo
de la meticulosa selección, hace
que las firmas prestigiosas de es-
tos materiales se esmerer^ en su
confección.

EI ganadero, consciente de esto
a la hora de decidirse por algún
sistema de ordeño, busca la cali-
dad que le asegure una mayor sa-
lubridad y rendimiento de sus ani-
males.

Empezaré por enumerar las ven-
tajas que los modernos equipos
d^^ ordeño representan para los ga-
naderos, refiriénriom^ <^ I^ unici^^d
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áe ordeño por el sistema de cán-
taras. Existen las que toman el va-
cío de la linea montada en el es-
tablo. Estas cántaras pueden ser
de aluminio o mejor de acero in-
oxidable pulido 18/8 de forma có-
nica y con una capacidad de 2'0
litros.

No obstante, también existen
ordeñadoras transportables desti-
nadas a rebaños pequeños con
motor de gasolina que permiten el
oráeño mecánico donde se carece
de electricidad. Este equipo pue-
de ser manejado por un operario
y tiene una capacidad de ordeño
de aproximadamente 15 vacas/h.
Está provisto de dos unidades de
ordeño y la leche se guarda en
una cubeta de transporte de alu-
minio de 40 litros. La carreta tiene
ruedas de goma y es fác^l de mo-
ver.

HIDROPULSADOR

Hoy, los sistemas modernos uti-
iizan un pulsador del sistema de
pulsación con líquido amortigua-
dcr en cámaras herméticam2nte
cerradas Ilamado hidropulsador.

EI hecho de estar tan cerrado
impide que la velocidad o frecuen-
cia de pulsación no se vea afec-
tada por el calor, frío, humedad o
suciedad.

EI hidropulsador trabaja cor,
una relación básica de 2,5/1 en
contraste con los pulsadores tra-
dicionales, que actúan con una
relación 1/1.

La frecuencia de pulsación es
dz 60 p. p. m. en bovinos, superior
a los 40 p. p. m. de los antiguos.

Esto quiere decir que el ciclo
de pulsación se ha reducido de
1.5 segundos a 1 sequndo. En

otras palabras, que por cada mi-
nuto que esté colocada la unidad
de ordeño en la ubre, aumenta el
tlempo de ordeño en quince se-
gunoos. Por lo tanto, fácilmente
se deduce que se ha conseguido
un tiempo de ordeño efectivo un
50 por 100 mayor que en los pul-
saaores convencionales.

EI vacío deb^erá ser siempre de
de 330 mm./Hg. con 3 mm./Hg.
de tolerancia, si se trata de vacas
y de 90 pulsaciones con un vacío
de 330 mm./Hg con ^ 3 mm./Hg.
de tolerancia si son ovejas.

REGULADOR DE VACIU

A esta uniformidad de vacío
ccntribuyen los reguladores de va-
cío. Son necesarios en toda insta-
lación de ordeño debido a que la
bomba aspira un volumen de aire
casi constante, independiente del
número de ordeñadaras conecta-
das.

Si no se montara el regulador,
el nivel de vacío disminuiría cuan-
do entrara en el sistema mucho
aire y aumentaría cuando entrara
poco aire. La finalidad del regula-
dor de vacío es compensar las
variaciones de aire dejando pasar
una cantidad iyual a la diferencia
existente entre la capacidad de la
bomba y el ccnsumo de ordeño en
cada mcmento. Nótese que el re-
gulador solamente funciona cuan-
d^^ la capacidad de la bomba es
superior a ia entrada de aire en el
si^fema. Esto confirma la necesi-
c:ad de una capacidad de reserva
de varío ac1F^^undo.

COLECTOR

Otra de las piezas que ha me-
jorado ostensiblemente es el Ila-
mado colector. Puede manejarse
con una sola mano y está fabrica-
do en un cuerpo transparente a
base de polysulphone, material
plástico de alto impacto térmico
que no se agrieta fácilmente. Es
resistente a los detergentes y so-
luciones concentradas de lejía. EI
colector será más perfecto cuan-
to más se pueda reducir el flujo
cruzado.

EI cuerpo, conexiones para tu-
bos de leche y de pulsación es-
tán fabricados de acero de prime-
ra calidad. Posee una válvula au-
tomática que evita una entrada
excesiva de aire en el sistema y
preserva la leche contra la conta-
minación producida por ambientes
polvorientos y sucios. Es muy fá-
cil de inspeccionar el interior del
colector: girar-abierto, girar-cerra-
do. Con un cuarto de vuelta es su-
ficiente.

COPA DE ORDEÑO

Otro adelanto ha supuesto la
nueva copa de ordeño construida
en una pieza extremadamente ro-
busta y que junto con la nueva
pe7onera monohloc evlta el qiro
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Unidad de oráeño

de la pezonera y asegura un flujo
de leche rapidísimo. Es ideal pa-
ra vacas de gran rendimiento.

En cuanto a motores y bombas
de vacío, sería prolijo hablar, pues
es de todos conocida la alta tec-
nología conseguida en este cam-
po.

Metiéndonos ya en el sistema
de ordeño por tuberías, no pode-
mos dejar en olvido el alto logro
conseguido por una pieza en apa-
riencia modesta, pero que está
destinada a revolucionar la ruda
tarea del ordeño. Me estoy refi-
riendo al DUOVAC 300.

DUOVAC-300

Por primera vez un operario
puede manejar diez unidades de
ordeño sin cansarse. La única vez
que el vaquero tiene que agachar-
se es cuando prepara la ubre y
cuando ha finalizado el ordeño.
EI DUOVAC-300 y la vaca contro-
lan conjuntamente el ordeño y
posordeño.

Cuando se utiliza un sistema
convencional de ordeño. puede
ocurrir que algunas veces se or-
deñe en seco, con serias conse-
cuencias, como por ejemplo, in-
flamacién de la ubre. Por ello las
vacas deben estar cuidadosamen-
te vigiladas, especialmente al fi-
nal del ordeño, cuando la ubre
está casi vacía.

Con esta innovación ya no es
necesaria esta vigilancia, ya que
está diseñado para evitar el peli-
gro del ordeño en seco.

La unidad de ordeño puede
permanecer en la ubre bastante
tiempo al bajo nivel de vacío du-
rante la fase de posordeño.

Otro punto importante es que
cada vaca recibe un tratamiento
individual.

Algunas vacas son lentas para
soltar la leche, otras necesitan
menos estimulación. EI aparato
nota la diferencia y adapta su fun-
cicnamiento.

Duovac-300

La idea básica del aparato es a
la vez simple e ingeniosa. Opera
con dos niveles de vacío diferen-
tFS. EI equipo de ordeño posee un
sistema de control que recibe im-
pulso desde el flujo de leche de
las vacas. Este sistema regula el
nivel de vacío para las pulsacio-
nes y el ordeño.

EI flujo de la leche de la vaca
decide en qué nivel de vacío de-
be trabajar el equipo. En la pri-
mera fase de ordeño -estimula-
ción- el DUOVAC trabaja a 250
^nilimetros/Hg, con 48 p.p.m. EI
nivel de vacío y la consiguiente
succión son, sin embargo, sufi-
cientes para provocar el flujo de
la leche y cuando éste exceda de
0,2 litros/minuto el equipo cam-
bia a la fase de ordeño. Aquí el
nivel de vacío aumenta a 380 mi-
límetros/Hg. y las pulsaciones a
EO p.p.m., produciendo un rápido
y suave ordeño en el momento de
máximo flujo de la leche.

Después de alcanzar el flujo
máximo empieza a disminuir gra-
dualmente y cuando cae por de-
bajo de 0.2 litros/minuto hay una
etapa de demora de unos veinte
segundos hasta que el nivel de
vacio se reduce a 250 mm./Hg. y
la velocidad a 48 p.p.m., asegu-
rando un crdeño completo. Esta
ú^tima fase de Ilama de posorde-
ño y el equipo queda apurando a
la vaca mientras que le da un ma-
saje suave. En esta fase tiene un
indicador de fuelle que bajará in-
dicando el final del ordeño.

En otra ocasión me he referido
en esta revista a los tradicionales
sistemas de ordeño, tales como
salas rotativas, en espina de pes-
cado, etc.

^ISTEMA "RYHOLM"

Hcy me vov a referir a un siste-
ma que por su originalidad y poco
uso en nuestro país puede intere-
sar a alguno de nuestros ganade-
ros más novedosos. Este sistema
se Ilama en Suecia Ryholm.

Difiere de los tradicionales en
que las vacas no están atadas al
establo v^I mismo tiempo estátl
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Ordeño sislema "Ryholm"

efectivamente separadas unas de
otras.

Las vacas pueden tumbarse y
levantarse libres de cadenas. Los
movimientos de las vacas están
controlados por detrás por una
cadena y por delante por un tub^o
al nivel de los omóplatos. Se pre-
viene eficazmente la ocupación de
las plazas contiguas por medio de
una partición. Esto reduce las ma-
gulladuras. Por el sistema Ryholm
se reducen considerablemente las
heridas por písotones.

Para ordeñar las vacas cam-
bian su posición perpendicular a
la barra frontal tomando una po-
sición diagonal. Esto hace que se
facilite la rutina del ordeño. Resu-
miendo, enumeraremos sus venta-
jas:

1. La vaca no está atada por
una cadena ( reducción de los pi-
sotones en los pezones).

2. Mejor visión de la ubre (or-
deño más cualificado).

3. Mejor posición de trabajo

Programador de alimentación

para el vaquero (ordeño más rá-
pido).

4. Todo esto se traduce en un
aumento de dinero ahorrado.

Existe otra novedad que está ya
en el campo de la alimentación de
la vaca, pero íntimamente ligado
con el rendimiento de los anima-
les en el ordeño.

PROGRAMADOR
DE ALIMENTACION

Esto se basa en el principio de
que una vaca determinada tiene
una producción y unas necesida-
des diferentes a las demás.

Desgraciadamente, todavía los
biólogos no han conseguido una
vaca standard.

EI sistema Transponder ofrece
un control automático del concen-
trado ajustado a las necesidades
de cada vaca.

En esencial, el aparato consiste
en un programador que cuelga del
cuello de la vaca y que activa la
unidad alimentaria.

EI tiempo disponible para co-
mer se renueva automáticamente,
permaneciendo constante de un
día para otro hasta que se cambia
el programa.

Estos son sólo una pequeña
parte de los más importantes ade-
lantos introducidos en este cam-
po. Los demás los dejaremos para
otra ocasión, en honor a la breve-
dad.

208 - AGRICULTURA



AGRICULTURA - 209



• MOTOAZADAS MOTOCULTORES
• TRACTORES ART/CULADOS DE

4 RUEDAS MOTR/CES
• TRACTOCARROS

MOTOCULTORES PASQUAL/, S. A.
Polígono lndustrial «Can Jardí»
Apartado de Correos 132 - Tel. (931 699 09 00
Cables «Motocukores» - Télex 53133 MAPA E
RUBI IBarcelonaJ

MOTOCULTORES

Pasqua/i
cosechan ^xitos
en toclos los can^pos
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MOMENTO
ACTUAL

DE LA
RAZA VACUNA

FRISONA
1 ^ ^)

Calcedo ORDOÑEZ *

A) LA RAZA FRISONA
EN HOLANDA

2. RESULTADOS DEL CONTROL
DE RENDIMIENTO LECHERO

2.1. Generalidades

EI efectivo holandés de razas le-
cheras sujeto a control lechero ha
sido de 1404171 (1.° julio de 1977),
el 63,8 por 100 del número total
de vacas lecheras. Esas vacas en
control lechero radican en 37.524
rebaños. A efectos comparativos
con 1976, como quiera que se ha
reducido el censo, el porcentaje
de vacas en control ha subido un
1,1 por 100, aun siendo menor el
número de las controladas. En
cuanto a establos o hatos, se ob-
serva, asimismo, una clara dismi-
nución, especialmente entre aque-
Ilos de menores dimensiones, ci-
frada en el 5,4 por 100, precisa-
mente por eso el número de va-

' Dr. en Veterinaria.

cas controladas por hato se ha
incrementado en casi dos (37,4
vacas/establo). EI porcentaje de
hatos inscritos en la comproba-
ción de rendimiento lechero as-
ciende al 46,7 por 100; los que
poseen entre 1 y 40 vacas, 63,9
por 100 en 1977, están en clara
regresión (67,5 en 1976); al con-
trario, aquellos hatos con 40 a 70
vacas pesan cada vez más en la
d?stribución (28,5 y 26,1 por 100,

CUADRO 1

NUMERO DE VACAS CONTROLADAS

(1976

respectivamente, en 1977 y 1976);
las explotaciones con más de 70
vacas también incrementan su im-
portancia (7,6 por 100 y 6,4 por
100 de los hatos, respectivamente,
en 1977 y 1976).

En cuanto al porcentaje de va-
cas en control lechero que supo-
nen los distintos tipos de explota-
ciones clasificadas por su dimen-
sión, queda reflejado en el cua-
dro 1.

EN FUN^CION DEL TAMANO DEL HATO
y 1977)

NUM^ERO DE VACAS % VACAS

TAMANO HATO 1976

1-40 vacas ... ...
41-70 vacas ... ...
> 70 vacas ... ... .

634.328
537.576
234.346

TOTALES 1.406.250

1977

579.795
557.226
267.150

1.404.171

1976 1977

45,0 41,3
38,3 39,7
16,7 19,0

1 ao,o 100,0
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Las explotaciones están integra-
das en sociedades o asociaciones
de control le'chero, como es sabi-
do. También su número descien-
de: 371 y 387, respectivamente, en
1977 y 1976. Sus dimensiones es-
tán comprendidas entre 250 y
50.000 cabezas, aunque hay algu-
nas de menos de 250.

Los promedios de producción
del efectivo lechero controlado de
Holanda quedan resumidos en el
cuadro 2. Se trata de vacas que
han finalizado sus lactaciones en
el período comprendido entre el
1.° de julio de 1976 y el 30 de ju-
nio de 1977.

GUADRO 2

entre los meses de julio de cada
uno de los años 1976 y 1977, con-
siguientemente se asume la fuerte
anomalía que supuso la sequía de
1976; a pesar de ello, la produc-
ción se incrementó en 129 kg. res-
pecto de igual período inmediata-
mente anterior. Entre 1970 y 1977
el promedio de producción subió
700 kg., 100 kg./año, frente a 20
kilogramos/año entre 1950 y 1970,
bien es cierto con un pequeño in-
cremento (0,07 por 100) en el con-
tenido graso en los siete años y
otro considerablemente m a y o r
(0,31 por 100) durante los veinte
de las décadas de los 50 y 60.

Las vacas controladas se distri-
buyen por razas así:

Frisona (F. H.) (71,3 %) ... . .. 925.956

PROMEDIOS DE PRODUCGION DEL Mosa-Rhin-Issel (!M. R, I. S.)
VAGUNO LECHERO EN HOLAN^DA (26,6 %) . ... ... ... ... ... ... 345.338

Groninga (G) (1,64 %) ... ... ... 21.272
(Registros publicados e^ 1977) Otras (0,50 %) ... ... ... ... ... 6.493

Número de vacas ... ... ... ... 1.299.059
Promedio de edad, años ... ... 4,5
Kilogramos de leche ... ... ... 5.192
Porcentaje de grasa ... ... ... 4,03
Porcentaje de proteína ... ... 3,36
Duración de lactación, días ... 309
Promedio produc. kg./día ... 16,81
Gramos de grasa más proteí-

1.242

AI tomarse en consideración
que los resultados del cuadro 2
se refieren a vacas controladas

2.2. Resultados del contral
lechero en raza Friso^na

EI cuadro 3 resume la informa-
ción que interesa.

Ofrecen una visión más comple-
ta del momento productivo actual
del Frisón de Holanda los cuadros
4 y 5, respectivamente, con 4as
distribuciones de frecuencias de
las producciones de leche y de
los contenidos de grasa y proteí-

CUADRO 3

PROMfDIOS ' D^E PRODUGCION DEL
VACUNO FRISON DE HOLAN'DA (1977)

Número de vacas controladas ... 926.956
Promedio de edad, años ... ... 4,5
Kilogramos de leche ... ... ... 5.234
Porcentaje de grasa ... ... ... 4,09
Porcentaje de proteína ... ... ... 3,37
Duración de la lactación, días. 309
Gramos de grasa más proteína/

1.265

CUADRO 4

CONTROLES LECHEROS DE RAZA
FRISONA DE HOLANDA (1977)

DISTR^6BUGION DE FRECUENCIAS

CLASES Frecuencias

KbLOGRAMOS DE LEGHE % vacas

3.000 ... ... ... ... ... ... ... 2,3
3.001 a 4.000 ... ... ... ... ... 13,2
4.001 a 5.000 ... ... ... ... ... 29,1
5.001 a 6.000 ... ... ... ... ... 30,5
6.001 a 7.000 ... ... ... ... ... 17,1
7.001 a 8.000 ... ... ... ... ... 5,7
8.000 ... ... ... ... ... ... ... 2,1

na. EI 59,6 por 100 de las vacas
controladas producen entre 4.000
y 6.000 kg., pero el 24,9 por 100
se sitúa entre 6.001 y más de
1C.CC0 kg. EI 51,9 por 100 muestra
porcentajes grasos entre 4 y 4,5
por 100. EI 97,64 por 100 de las
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CUADRO 5

DISTRIBUGION DE FR^ECUEN'CI^AS DEL
PORCENTAJE CvRASO Y PROTEFGO EN
VACAS F^RISONAS DE HOLANDA (1977)

CLASES Grasa Protefna

PORGENTAJE
CyRASA O PROTEINAS vacas % vacas%

2,50 ... ... ... ... ... - 0,13
2,50-3,00 ... ... ... ... 0,07 2,23
3 , 00-3 , 50 . . . . . . . . . . . . 2, 81 75, 20
3,50-4,00 ... ... ... ... 35,75 22,23
4,00-4,50 ... ... ... ... 51,90 0,20
4,50-5,00 ... ... ... ... 9,05 0,01
5,00 ... ... ... ... ... 0,42 -

CUADRO 6

DURAGION D^E LA LACTACION EN
VACAS FRiSONAS DE HOLANDA (1977)

DIAS DE LACTAGION Frecuencias

CLASES % vacas

200-250 . . . ... . .. ... . .. .. . ... 7,14
250-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 57
300-350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 74
350-400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 75
400-450 . .. . .. . .. . .. ... ... .. . 2,37
450 ... ... ... ... ... ... ... ... 1,43

vacas ofrecen 3 por 100 y más de
proteína en su leche.

Finalmente el cuadro 6 refleja la
duración de la lactación. Obsér-
vese la escasa importancia de los
ciclos de más de trescientos cin-
cuenta días.

La evolución de los resultados
del control lechero entre 1970 y
1977 queda recogida en el cua-
dro 7, demostrativo de la progre-
sión productiva de la raza Frisona
en Holanda, fruto de la preocupa-
ción por el proceso de mejora
que avala ese desarrollo de las
operaciones de comprobación de
rendimiento lechero, más que du-
plicadas en el período.

2.3. Corrsideraciones críticas

- A pesar de las vicisitudes
censales, sigue firme la organiza-
ción del control lechero, que pier-
de hatos pequeños y ve aumentar
el efectivo por establo controlado.
Parece preverse en un futuro in-
mediato que el bloque de establos

CUADR•O 7

PROIvFEDIOS DE P•RODUGGION DE Lu4 ^RAZA ^FR^ISONA (^F. H.) ^DE HOLAN^D^A
^ENT^RiE 1970 Y 1977

^ANO
Media
edad

Vacas
control.

Kg.
leche

%
grasa

%
proteína

Dfas
lactaaión

1970 - 631.254 4.499 4,03 3,33 305
1971 - 629.410 4.652 4,03 3,33 304
1972 4,7 758.883 4.771 4,05 3,36 306
1973 4,7 792.683^ 4.878 4,09 3,38 307
1974 4,6 795.855 4.885 4,09 3,36 308
1975 4,6 887.639^ 4.910 4,05 3,41 30G
1976 4,5 903.741 5.082 4,09 3,39 309
1977 4,5 925.956 5.234 4,09 3,37 309

E4 auadro 8 expone Ios promedios de p•roducción en raza Fr•isona en función de la
edad.

CUA^DRO 8

PROMEDIOS P^RODUCTIVOS DE LA VA^CA FRISONA DE HOLAN^DA
SECiUN EDAD AL PARTO. 1977

N^úm. ^Promedio Kg. % % Duración
,ANOS animales años leche grasa protefna lactaafón

8+10 ...... ...
10 y más ... ...

190.008 2,1
48.103 2,6

150.997 3,1
47.90$ 3,6

102.996 4,0
53.178 4,5
97.498 5,1

140.704 6,5
63.955 8,5
30.609 10,11

con 40 a 70 vacas refuerce su im-
portancia y supere la de los hatos
de rango inferior.

- Las producciones de leche,
con mejora simultánea, de los por-
centajes de grasa y proteína, han
mantenido aumentos importantes
durante esta década de los 70.
Véase sobre base 1970 =100:

Kg. 1970=
AAO leche = 100

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

4.499 100
4.652 103,4
4.771 106,0
4.878 108,4
4.885 108,6
4,910 109,1
5.082 112,9
5.234 116,3

- Cualquier observador impar-
cial que haya seguido la evolución

4.409 4,10 3,35 316
4.758 4,12 3,36 323
5.046 4,12 3,40^ 305
5.351 4,13 3,41 313
5.492 4,11 3,37 305
5.620 4,12 3,38 310
5.672 4,10 3,37 305
5.782 4,07 3,35 306
5.682 4,02 3,33 304
5.439 3,96 3,30 302

del Frisón holandés debe recono-
cer la capacidad posibilista de la
raza durante los últimos veinte
años y la aparición por selección
de variantes muy productoras de
leche que poco tienen que ver
con el efectivo macizo y de esca-
so porte que en su momento in-
vadió los establos españoles. Una
vez más, la raza Frisona se ha
adaptado a las circunstancias. Mi
impresión personal es que este
proceso, con la incorporación cui-
dadosa y limitada de la estirpe
Holstein, va a proseguir, en bene-
ficio de la propia raza Frisona.

- Subrayo el sostenido incre-
mento en la mejora del contenido
de la leche, tras la superación de
la barrera del 4 por 100 para la
grasa en 1965 y la del 3,33 por
100 para la proteína a partir de
1972.

AGRICULTURA - 213



URGE LA MEJORA GANADERA

LIBRO
GENEALOGICO

DE
VACUNO RETINTO

PRIMERA DECADA

I. VITAL *

' C^labnrador de Ia A N G V S R R

Ya es historia el Líbro Genea-
lógico ae Ganado Vacuno Retinfo.
Comienza su implantación y des-
arrollo en 1^68 para provincias
extremeñas (Badajoz y Cáceres)
y de Andalucía (Cádiz y Córdoba).
En 1969, en Sevilla.

Hay que hacer una mejora ga-
nadera a fin de producir más y
mejor en el menor tiempo posi-
ble.

La demanda de proteína animal
en 1^60-70 fue acuciante, pues de
19 kg, de carne consumida por ha-
bitante y año en 1960, Ilegamos a
45 kg. en 1970. Esto se produce
por el más alto nivel de vida alcan-
zado y por la exigencia del hom-
bre moderno necesitado del con-
sumo de proteína animal por su
"modus vivendi", además del cre-
cimiento demográfico de la pobla-
c;ón. En estas circunstancias la
oferta y la demanda se desfasan,
y^ que anteriormente el poder ad-
quisitivo del consumidor era bajo
y paralelo su consumo, pero al
serle favorable viene la escasez
del producto a más de su encare-
cimiento, encontrándonos compa-
rativamente en el mismo punto de
partida.

^Cómo resolver en parte el pro-
blema? Ya lo hemos apuntado, or-
denando una mejora ganadera.
Fiectiv^mente, el primer medio^ la

selección. Para ello se pone en
marcha, entre otros, el Libro Ge-
nealóqico de la Especie Bavina,
raza Retinta.

EI comienzo fue más de ilusión
que de creencia para los ganade-
ros. No obstante, en general se en-
tregan de corazón a una tarea que
dF ser positiva lo sería a largo pla-
z^, pero no lo dudan.

Como ya en estas fechas, el ga-
nac^ero comienza también a pen-
sar con mentalidad empresarial,
pronto ve que el sacrificio que re-
piesenta una selección puede pa-
liarse con la ayuda de un cruza-
miento compensatorio con razas
mejcrantes -aquí empieza lo de-
licado del problema- y dedica a
ello en "principio" las hembras
que son desestimadas para su re-
gistro en el L. G., por no reunir los
caracteres exigidos, sobre el pro-
totipo de la raza. Pero en seguida
comienza la especulación -cosa
natural-, y lo que debió ir por
sus pasos ccntados se desborda y
Ilégase a tal cota de dedicación a
cruzamiento, que hoy nos encon-
tramos con lo que desde un prin-
cipio se temía, ía que falten hem-
bras selectas registradas para po-
der expandir la pureza de sangre!
No obstante, se ha conseguido
-homogeneización m o r f o- tipo
grande y ccmienzo de mejora ge-
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nÉtica- un principio de selección.
Ese sacrificio que citábamos, que
exige la seleccién, empieza a fla-
quear, ya que la ayuda prestada,
en general, al producto carne y, en
particular, al ganado selecto no es
suficiente y hace que el ganadero
vaya perdiendo ilusión. Pero como
las circunstancias mandan -las
causas ecológicas tienen un peso
específico elevado, sobre todo pa-
ra la ganadería de régimen exten-
sivo de explotación-, resulta que
las razas importadas no tienen la
aclimatación necesaria, pues se
trata de un área de dispersión de
nuestra ganadería retinta con fluc-
tuaciones agrobiológicas múltiples,
su empleo deja de ser tan eficaz
como fue al principio. Si a esto
sumamos que nuestra raza autóc-
tona se comporta ya con más pre-
cocidad y a determinada edad con
mayor rendimiento, volvemos a fi-
jarnos en ella, demandando su
presencia, existiendo países inte-
resados en su importación, pues
le han reconocido sus múltiples
buenas cualidades; unas en poten-
cia y otras desarrolladas, entre
ellas su rusticidad, para poder vi-
vir en los suelos más marginados,
encontrándonos con el problema
de no contar con el número sufi-
ciente para atender la demanda,
máxime cuando para su envío fue-
rn de nuestras fronteras sólo pue-

den ser animales procedentes del
Libro Genealógico.

^Cómo solucionar dicho proble-
ma? A mi entender, con la apertu-
ra del Libro de Espera, medio que
en distintas ocasiones he comenta-
do, ya que existen magníficos
ejemplares en diversas ganaderías
-algunas de ellas que no pudie-
ron ser calificadas por determina-
das circunstancias- y que ven-
drían a nivelar en número sufi-
ciente de hembras para expansión
de pureza de sangre controlada y
efectuar una mayor comercializa-
ción.

Hoy, siguiendo la orientación
ganadera de los Planes de Des-
arrollo, hemos conseguido que el
índice de fertilidad de nuestro bo-
vino retinto pase del 65 por 100
al 90 por 100 y en algunas gana-
derías muy selecionadas hasta el
100 por 100.

Sigamos todos los implicados
en el problema trab^ajando sin
desmayo, para que en la segunda
década de existencia del Libro Ge-
nealógico albergue ejemplares de
nuestra incomparable raza autóc-
tona retinta, capaces de competir
en número crecido con las razas
mejorantes extranjeras que fueron
importadas, para lo cual no po-
dremos descuidar el trípode: Se-
lección, Sanidad y Alimentación.



TRACTORES

FORD
• Gran potencia de 44 HP a 188 HP
• Nuevos modelos provistos de cabina ^ de lu^jo original FORD

Avila, 126 - Tels. 245 24 O6 / 245 86 20
BARCELONA-18

ZARAGOZA
P.^^^ Fernando el Católico. 5 y 7- TeL 25 71 00
ALCALA DE HENARES ( Madrid)
Ctra. de Madritl a 8arcelona, Km. 32,5 - TeL 888 02 83

SEVILLA
Luls Montoto. 132-Ac. - TeL 25 72 04

SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona)
Ctra. Nacional II, Km. 599,86
Apart. tle Correos 63 - Tels. 653 O6 53 / 653 OB 97

OUART DE POBLET ( Valencia)
Gtra. Nacional III, Km. 341,50
Apart. de Correos 28 - Tel. 154 57 12

LEON
Avda. Jose Aguado, 7- TeL 20 5911

i

PARES HERMANOS, S. A.
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SIEMPRE EL FANTASMA DE LA
CONTAMINACION

AGUA
PARA LA AGRICULTURA

EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

I REGADIOS EN EL MUNDO
1975: 223 millones Ha.
1980: 425 millones Ha.

II PROBLEMATICA ESPAÑOLA
Presente y futuro

1990: 4 millones Ha.

I!I RESERVAS HIDRAULICAS EN ESPAÑA
- Regadíos en el País Vasco y Portugal

Por Bernardo DE MESANZA RUIZ
DE SALAS *

I
PROBLEMATICA

MUNDIAL
EI agua en el ^mu^ndo es cada

vez más .escasa y está más canta-
minada, siendo en los países in-
dustriales un grave problema I^a
contaminación de sus ríos y ma-
res.

Ei prable^ma del agua es gravísi-
mo, pero con soluciones que su-
ponen un gran esfu^erzo ^de dinero
y técnica.

Así, en Holanda, país e^n el que
el 60 ^por 100 del agua potable

rovien.e del Rhin, se quejan sus
^abitantes de que "esa agua la
beben después de haber sido usa-
da en ocho ocasiones anterior-
mente".

' Dr. Ingeniero Agrónomo.

Los países escandinavos han
empezado a ex^portar el agua en
buques tanque para abastecer el
mercado d^e Hola^nda; resulta caro,
pero es agua limpia y sin tacha.

Hong-Kong, posesión inglesa de
más d'e tres millones de ha^bitan-
tes, adquiere y recibe aproxima-
damente la mitad de su agua po-
table de la China continental.

En ^el presente trabajo vamos a
considerar su prablemática sobre
la agricultura.

Del 15 al 25 d^e marzo d^e 1977
se ce4ebró en Mar del Plata (Ar-
gentina) !a Conferencia Mundial
del Agua destacando el tema
"Agua para la Agricultura", en la
que se plantea un Programa Mun-
dial ^para incrementar las superfi-
cies regables para au^mentar la
produccián d^e alimentos, ya que
el hambre es u^na ^plaga que cada
vez más intensamente amenaza al
m u n^d o.

Cua^trocientos sesenta millones
de personas pasan hambre

A! optimismo dominante en el
mundo al final de I^a década de los
años sesenta sobre el problema
mundial de alimentos y la agricul-
tura sucedió un estado de ansie-
dad, consecuencia del desastroso
año agrícola de 1972, que obligó
a la Asamblea General de las Na-
cíones Unidas a organizar una
Conferencia Mundial de Alimentos
en el año 1974. EI mundo entonces
reconoció la enorme tragedia que
pesaba sobre millones de perso-
nas condenadas a pasar hambre e
imposibilitadas de poder quedar
integradas al proceso vital del res-
to de la Humanidad. EI número es-
timado de estas personas en el año
1974 ascend^ía a la im,presionante
ci#ra de 460 millones, con un ritmo
de crecimiento previsto de más de
12 millones/año.
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EI estudio ^presentado a Ia Con-
ferencia Mundial del Agua sobre
desarrollo agrícola propone dos
soluciones importantes y simultá-
neas para tratar, si no de r^esodver,
al menos, de paliar el prablema de
la .producción de alimentos.

La primera es la reha^bilitación
o la mejora de los siste^mas de
riego existentes. La segunda es el
incremento de un 25 por 100 en
la superficie actualmente regada,
programa que necesitaría un pe-
ríodo ^mínima de quince años
(1975-1990) para su desarro^llo.

La pro^ducción glabal d^e alimen-
tos en ef mundo aumenta sin ce-
sar en cifras absolutas, co^mo lo
demuestra el hecho de que, si to-
mamas como base 100 fa produc-
ción agraria en el quinquenio
1961-65, ei incremento hasta 1975
es:

- Países desarrollados: 129 por
100.

- Países en desarrollo: 124 a 138
por 100, según continentes.

Sin em:bargo, cuando estos índ'i-
ces se reducen a producción de
alimentos "{^er capita", las cifras
son las sig.uientes:

- Países desarrollados: 100 ^por
100.

- Pa(ses en desarrollo: 97 a 106
por 100, según continentes.

Iberoamérica y Asia son los dos
continentes que arrojan un índice
medio "per capita" inferior a 100
(97 por 100). La conclusión que se
saca de Ias cifras mencionadas es
clara; el acercamie^nto de los paí-
ses pobres a los ricos no ha mejo-
rado en los últimos años, y se se-
guirán produciendo excedentes en
el mundo desarrollada que no po-
drán comprar los países def mun-
do en vías de desarrollo.

Los regadios en el mundo

En el año 1975 el área regada
del mundo ascendía a la cifra de
223 millones de hectáreas (equiva-
lente a cinco Españas re,gadas),
de ellas, 92 millones en países en
países en desarrollo.

Las ^proyecciones para el futuro
son de 275 millones y 118 millo-
nes, respectivamente, en el año

1990, y cerca de 300 millones de
hectáreas y 125 millones en el año
2000, respectivamente.

La distribución superficial es
muy irregular, pud.iéndose agrupar
de 4a siguiente manera:

SU'PERFICIE REGABLE
ACTUAL ( 1975) 000 Ha.

Países desarrollados ... ... ... 152.475
Pafses en desarrollo:

Africa . .. ... ... ... ... ... ... 1.882
Iberoamérica ... ... ... ... ... 9.623
Cercano Oriente . .. ... ... ... 13.329
Asia ... ... ... ... ... ... ... ... 45.691

TOTAL ... ... ... ... ... ... .. . 223.000

Estas cifras, par sí, no lo d^icen
todo, si' no se les acompaña de
otras q^ue nos reflejen la intensi-
dad productiva, como, por ejem-
plo, el índioe de ocupación o de
intensidad de cultivas, que varía
en el mundo como pramedio del
80 al 135 por 100, existiendo dos
continentes co-mo Iberaam^érica,
con 89 ^por 100, y el Cercano
Oriente, con el 95 por 100, o sea
aun con índices par debajo d^el
considerado como normal del 100
por 100, que equivale, al menos, a
una cosecha por año.

Resumen del programa
de acción mundial

Partiendo de las cifras anterio-
res, la FAO se ha planteado en
términos gfabafes un programa de
acción pa^ra ser ^desarrollado en el
período 1976-1990, que redu^cimos,
para su fácil comprensión, a las
siguientes cifras:

Mill. Ha.

Creación de nuevos regadfos ... 22
Rehabilitación y mejora de los

sistema5 de riego existentes ... 45
Mejora de los sistemas actuales

de drenaje o su implantación si
no existieran ... ... ... ... ... ... 78

Este último programa inc4uye,
tanto superfiicies que se riegan,
camo superficies no reg^adas, ^p^e-
ro que es posible rehabilitar sim-
plemente a través de buenos sis-
temas de drenaje. Para desarrollar
este pragrama haría falta disponer
de los siguientes recursos:

Incremento en Ias disponibilidades mate-
riales de agua: 440.000 millones de me-
tros cúbicos/año.

Inversiones fijas (a precios de 1975) du-
ran4e el per(odo considerado: 97.000
millones de dólares.

EI programa abarca tam^bién los
restantes temas relacionados con
carácter general con la expansión
de regac^íos, cual puede ser la in-
vestigación agraria y su proceso
de incorporación a la explotación
a través de la extensión agraria,
cu^estiones de tipo social, ^reservas
d^e deter.minados recursos de agua
para nuevos asentamientos ^de po-
blación, etc.

I I
PROBLEMATICA A

ESCALA NACIONAL

Las posibilidades de
regadío en España

Ha sido estudiado exhaustiva-
mente ^por el Doctor Ingeniero
Agrónamo don Juan Manuel Pa-
zas, especialista en el tema de re-
gadíos. Sin que sot^re eb tema se
haya hecho un estudio ex^haustivo
sf existen algunos parciales por
zonas y cuencas. Se ha Ilegado
casi a aceptar como verdad incon-
trovertibl^e que el patencial de rie-
gos en España no sup^era los cinco
^millones de hectáreas, según los
más optimistas, o de cuatro millo-
nes, según los más pesimistas.

Ana4icamos a cantinuación esta
situación:

a) Hectáreas que se riegan ^en la
actualidad.

b) Los planes de futuro y en qué
años aproxim^adamente dicho
^potencial qued'ará práctica-
mente agotado.

c) Reservas hidráulicas ^para di-
oho ^Plan.

Superficie regada actualmente

Según los úlYimos datos estad^fs-
ticos disponibles que se refieren
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a 1975, se regaban en España
2.818.000 ^hectáreas de un total de
47.700.000 hectáreas (superficie
naciona!), de las que tan sólo
18.300.00 son consideradas tie^rras
de cultivo. La superficie regada,
por tanto, asciende al 5,9 por 100
de la superficie total, o sea, un
15,4 por 100 de la superficie cuI-
tivada y ella sola produce más del
60 por 100 de la producción final
ag rari a.

Esta sulperficie se distribuye de
la siguiente manera:

Hectáreas

Terrenos ocupados por cultivos
herbáceos ... .. . ... ... ... ... 1.916.600

Barbechos, etc . ... ... ... ... ... 132.500
Cultivos leñosos ... ... ... ... ... 567.700
Prados ... ... ... ... ... ... ... 201.200

La distribución por regiones la indica-
mos a continuación:

Hectáreas

Galicia ... ... ... ... ... ... ... 133.400
Norte ... ... ... ... ... ... ... ... 9.600

458.300
Catatuña y Baleares ... ... ... 288.300

Centro ... ... ... ... ...
Levante ... ... ... ... ...
Extremadura ... ... ... ...
Andalucia oriental ... ...
Andalucfa occidental ...
Canarias ... ... ... ... ...

TOTAL ...

451.400
243.000
444.700
202.400
287.900
249.900

49.100

... 2.818.000

Pued,e observarse que a nivel
regiona! la distribución es muy
desiguaP, si se la compa^ra con las
superficies regionales, hay regio-
nes que por sus características
climáticas necesitan con menor in-
tsnsid^ad ^de este tipo de mejora,
cu^al pueden ser las proNincias ga-
Ilegas y!as correspondientes a la
región Norte. Quizá resulte más
interesante el hacer esta ^misma
comparación referida a cuencas
hid^ragráficas.

La distribución por cuencas serfa la si-
guiente:

Hectáreas

Norte ... ... ...
Duero ... ... ...

Guadiana ... ... ...
Guadaiquivir ... ...

140.700
4so.soo
213.400
17s.oao
423.700
106.900

Segura ...

Hectáreas

116.200
426.400
635.30D

Pirineo oriental ... ... ... ... ... 54.700
Baleares ... ... ... ... ... ... ... 22.000
Canarias ... ... ... ... ... ... ... 49.100

TOTAL ... ... ... ... ... ... ... 2.818.000

Proyectos de regadio
para el porvenir

Las superficies en potencia co-
mo futuros regadíos ascien^den a
600.000 hectáreas, que se distri-
bu^yen de la siguiente manera:

Hectáreas

CUENCAS
Norte ... ... ... ... ... ... ... 10.000
Duero ... ... ... ... ... ... ... 50.000
Tajo ... ... ... ... ... ... ... 35.000
Guadíana ... ... ... ... ... ... 30.000
Guadalquivir ... ... ... ... ... 115.000

20.Q00
Segura ... ... ... .. 35.OQ0
Júcar ... ... ... ... 90.000
Ebro ... ... ... ... . 185.000
Pirineo oriental ... 3o.aoo

5in em^bargo, además de las zo-
nas anteriores, será preciso consi-
derar aquellas que se podrían po-
ner en ^riego a^más largo plazo,
que abarcan otras 600.000 hectá-
reas, que, sumados con los ante-
riores, dan 1.200.000 hectáreas, es
la siguiente, distribuida por cuen-
cas:
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NUEVOS PLANES EN MILLARES DE HECTAREAS

CUfNCAS
Planes

en ejecucidn Nuevos Total

10 10 20
50 100 150
35 100 135

Guadiana ... ... ... ... ... 30 100 130
Guadalquivir ... ... ... ... 115 100 215

20 10 30
35 1^5 50
90 20 110
185 120 185

Pirineo oriental ... ... ... 30 15 45
Islas ... ... ... ... ... ... - 10 10

TOTAL ... ... 600 600 1.200

Aceptar^do esta distribuición,
la superficie regada en España al
horizonte 1990 serfa la siguiente:

Hectáreas

Guadiana ... ... ... ...
Guadalquivir ... ... ... ...

Pirineo oriental ... ...
Badeares y Canarias ... ...

160.000
soo.ooo
340.000
310.000
640.000
140.000
160.0^0
5so.ooo
s4o.oo0
^J.000
90.000

... ... 4.000.000

Esta previsión supone poner en
riego anualm.ente una cifra equiva-
tente a 80.000 hectáreas.

EI objetivo mfnimo sería susti-
tuir los déficit actuales de la ba-
lanza comercial, con la disminu-
ción d^e un 20 por 100 en las im-
portaciones de oleaginosas, un 70
por 100 en leguminosas y cereales
pienso y un 50 por 100 de algodón,
y el incremento de 150.000 hectá-
reas en las superficies dedicadas
a praderas permanentes para el
año 1980, amén de otros fines de
justicia sociai, redistribución de la
riqu.eza e incluso de conservación
de la naturaleza.

A muchos esta cifra puede pare-
cerles excesivamente alta y, si la
{^revisión ^de 1.200.000 hectáreas
para 1990 la trasladamas al año
2000, el ritmo anuai sería de 48.000
hectáreas, cifra que parece t^as-
tante más prudenYe de Ilevar a
cabo para la economfa nacional,

teniendo en cuenta que la iniciati-
va privada transforma a^proximada-
mente en España airededor de
20.000 heotáreas/año y qu.e el pro-
grama recientemente lanzado por
e! Ministerio de Agricultura para
subvencionar los tipos de interés
de los préstamos que otarguen las
Cajas de Ahorro hace elevar dicha
cifra a 40.000 hectáreas/año para
ta iniciativa privada durante ios
dos años de duración del p^ro-
grama.

En todo caso, sea el año 1990,
sea el año 2000, lo que es eviden-
te es que tenemos gran probabili-
d^ad de que para fin de siglo se
ag'oten 4os recursos de tierras dis-
ponibles para su transformacibn
en regadío.

Para entances la única posibili-
dad que cabrfa como orientación
d^e política agraria d^e expansión
en regadíos será I^a de incremen-
tar los rendimien^tos unitarios.

III
RESERVAS

HIDRAULICAS

EI otro fac^tor lim^tativo es el del
agua. EI consumo anuat de los re-
gadios en España no se ha medido
nunca, pero se puede estimar en
15.000 y 18.000 millones de me-
tros aú^bicos/año. En el ^mamento
actual ta capacidad totat de los
embalses españoles es de 40.000
millones de metros cúbicos y el

volumen regulado a régimen varia-
ble es ^d^e 34.582 metros cúbicos,
naturalmente, que de esta reserva
hidráu4ica, que está todavía en un
40 por 100 de las ,posibilidad^es
teóricas del país, tirarán, por asl
d^ecir, otros usos, cuales son el
abastecimiento a pobtación, insta-
laciones industriales, etc.

S'in err>',bargo, el examen a pri-
mera vista de las cifras citadas ha-
ce que nos mostremos aptimistas
en cuanto al futuro de los rega-
diías, contemptados d^esde el pun-
to de vista estrictamente hidroló-
gico.

EU incremento d^e consumo cal-
culado para el 1.200.000 hectáreas
a que a^nteriormente se hace refe-
rencia es ^d^e 9.300 millones de me-
tros cúbicos/año, que habrfa que
aña^d'ir a los 18.000 primeramente
citados. Contando con et uso no
agrícota del a^gua (energ^ía y abas-
,tecimiento), esta cifra hace tam-
balear el balance y nos hace pen-
sar que será preciso, camo ya se
venía pidiendo al Gobierno desde
^hace tiempo, que continúe el pro-
grama de construcción de em^bal-
ses, para permitir una mayor dis-
ponibitidad de agua regulad^a a fi-
nal^es de sigto.

Queremos, sin embargo, exten-
dernos un poco más en este pun-
to, resumiendo a continuac.ión en
un cuadro que luego comentare-
mos, las cifras que se refieren a
cada cuenca en el año 1975, al
horizonte 1990 ó 2000, el volumen
reg^ad'o en el momento actual y lo
que representa este volu^men por
hectárea efectivamente regada en
1975 y por hectárea efectivamente
regada al horizonte 1990-2000, su-
pon^iendo, por tanto, que no se ini-
ciarán nuevas áreas de regulación
de nuestros ríos. Este cuadro es,
pues, et siguiente:
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CUENCAS

Norte ... ...
Duero ... ...

Guadiana ... ..
Guadalquivir ...

Segura ... ... ... ... ...
Júcar ... .

TOTAL ... ...

Superf. regad.
millares Ha.

Volumen
regul. Relación V/S
H 'm.

1975 1990-2000 1975 1975 1990-2000

141 160 5.236 37.135 32.725
451 600 6.336 14.049 10.560
213 340 6.262 29.399 18.418
179 310 1.319 7.369 4.255
424 640 2.965 6.993 4.633
107 140 354 3.308 2.529
116 160 551 4.750 3.444
426 530 1.855 4.3^52 3.500
635 940 9.007 14.184 9.582
55 90 607 11.036 6.744
71 90 - - -

2.818 4.000 34.582 12.589 8.845

Se aprecia del examen del cua-
dro precedente que la garantía
que ofrece el grado de regulación
de cada cuenca en relación con la
superficie regada es excesivamen_
te alta en el norte, la mayor reser-
va hidráulica en España y donde
menos se riega, por razones cli-
máticas, y en el Tajo, río que dis-
^,pone de un gran número de obras
de regulación, aunque éstas, por
su situación, afecten poco a las
superficies que se riegan o han
de regarse, abastecidas por sus
afluentes principabes.

Le sigue en importancia el Ebro
y Duero, bien dotados para un fu-
turo todavía lejano, aunque pue-
d'an existir problemas de falta de
agua para los nuevos regadíos
que se establezcan en afluentes
aún no regulados. En generaJ, dis-
ponen de una elevada capacidad
de regulación en relación con las
hectáreas regadas. Siguen a con-
tinua^ción dos cuencas, que son las
^del Pirineo Oriental y Guadiana,
qve en la actualidad tienen un
grado de regulación muy acepta-
ble, sabre todo este último río, en
que las zonas de riego están si-
tuadas aguas ab^ajo de las obras
principal^es d^e regulación.

Creemos que, de seguir con una
pobítica de expansión d^e rega-
d,íos, van a perder el estado de
privilegio ^de que disfru,tan, y van
a desaparecer, sabre todo en el
Guadiana, entre las cotas excesi-
vamente bajas en cuanto a garan-
tía del suministro se refiere.

EI río Guadalquivir está ya en
el límite de dicha garantía, ya que

no Ilega ni a 7.000 metros cúbi-
cos/hectárea de agua regulada
por hectárea regada, cuando su
cansumo normal es del ord^en de
los 9.000 metros cúbicos/hectá-
rea. De seguir el programa de ex-
pansión de regad'íos sin incremen-
tar las obras de regulación, pasará
toda la cuenca a una situación
crítica. No hay que olvidar que es
la mejor cuenca para el futuro,
por sus con^dicion^es ed^afo^climá-
ticas.

Incl^uso en los momentos aotua-
les se encuentra en el límite, como
lo ha venido a de^mostrar el año

1976, año hidrol^ó^gicamente maln,
en el qu^e ^hu^bo que suprimir prác-
ticamente en toda la cuenca los
riegos de verano por falta de re-
cursos.

La cuenca sur, aunque ni dispo-
ne ni dispondrá nunca d^e una ga-
rantía sificiente, no tiene grandes
posibilidades de mejora, p^or la
poca longitud de sus ríos, sus di-
ficultades de regulación, etc. Por
otra ^parte, Ia provincia más afec-
tad^a, que es la de Al^mería, puede
verse mejorada con la construc-
^ción del em^balse de Beninar y con
una aportación, hoy todavía leja-
n^a procede^rnte de las aguas del
trasvase Tajo - Segura. Es una
cu,enca que dispone de grandes
extensiones de riego con aguas
su^bterráneas en condiciones cada
vez más críticas.

Los ríos Segura y Júcar se en-
cuentran aparenteme•nte mal en lo
que hemos venido Ilamando ga-
rantía d^ef riego, pero estas dos
cuencas se verán sustancial^mente
mejoradas con las aportaciones
def Tajo, la p^rimera que hará que
prácticamente se dupfiquen los
términos cfe esta garantía, y en
cuanto al Júcar, con la apartación
d'e las a^guas del Canal Bajo del
Ebro, qu^e Le inyectará en sv día
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1.400 millones de metros cúbicos
al total de los 1.800 millones que
tiene en la actualidad como volu_
men regulado, por lo que en nues-
tra opinión el balance deficitario
de estas dos cuencas qu^eda am-
pliamente saldado.

Las únicas cuencas que en la
actual'idad tienen ya planteados
problemas y que Ios van a tener
cada vez m^ás agudos, son las del
Guadal^quivir y Gua^diana. Tanto en
una camo en otra se precisa incre-
mentar el volumen de agua regu-
lado med'iante la construcción de
em^balses dentro de la propia
cuenca, sin acudir, de momento,
a otro tipo de soluciones.

De los estudios reaóizados por
el C. E. H. se deduce que estas
dos cuencas ptned^en ser incremen-
tadas can unos volúmenes anua-
Ies de 1.265 y 1.384 millones de
metros cúbicos/año, que harán
también cam^biar los términos de
este balance que empieza ya a ser
negativo.

Camo final de todo Io anterior-
mente expuesto, se d^educe que
desde el pu^nto de vista de I^os re-
cursos hidráulicos no hab^rá pro-
blemas en la expansión de los re-
gadíos, ya que existen recursos a
nivel na^cional más que sobrados y
que lo único que hace falta ^es que
una buena política de Gobierno
continúe con la construcción de
embalses, tratando de corregir el
desequilibrio que ya exis,te y los
que se empiecen a producir, pri-
mero con la construcció^n de em-
balses dentro de las propias cuen-
cas y como medida extre^ma con
las aportaciones de otras cuencas
mediante los oportunos trasva-
ses.

Las posibilidades de
regadio en Portugal

La superficie regada en 1955
de 620.172 hectáreas.

Según datos tomados de un in-
forme de la O. C. D. E., esta su-
perficie había ascend^ido para
1970 en un 14 por 100, arrojando
las siguientes cifras, según regio-
nes:

N^ILLARES DE HECTAREAS

Norte Centro Lisboa Sur Total

Superficie agrícola ... ... ... ... ... 887 1.305 828 1.813 3.833
Superficie regada ... ... ... ... ... ... 240 298 85 60 S83
Porcentaje ... ... ... ... ... ... ... ... 27 22,8 10,2 3,3 17,8

V'emos d'e dic^ho cuadro que la
superf'icie regada en Portugal es
superior, en términos relativos, a
la española, como se deduce de
la comparación de los índices
17,8 por 100 y 15 por 100, pero
que su distribución regional es
^menos uniforme, como se observa
de la comparación d.e la re^gión
del Narte, minifundista, con un 27
por 100 contra el latifundista Sur,
que sólo da un 3,3 por 100.

Son Ias condicianes climáticas,
sociales, estructurales e hid'rográ-
ficas las que imponen o han im-
puesto esta situación. Así, en el
Norte la ^pequeña propiedad favo-
rece la diversificación de cultivos
junto a la zona litoral, mientras
que el interior es más forestal y
centralista, excepción del Valle del
Duero, con mayores explotaciones
en zonas de viñedo. Ya en el sur
del Tajo comienza la zona menos
dotada hidráulicamente, con ex-
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plotaciones grand^es y latifundios
ya al sur del país, con menores
rendimientos unitarfos y mayores
tensiones de carácter social.

Estas diferencias se muestran
en la productividad por hectárea,
mayor en el Norte que en eP Sur,
debido a la presencia de explota-
ciones familiares en la primera re-
gión citada, mientras que, por el
contrario, la productividad por
ho^mbre empleado en la agricultu-
ra ^es m^u^cho mayor en el Sur que
en el Norte.

EI siguiente cuadro macroeco-
nómico nos da las claves de estas
diferencias:

con los mejores suelos y el mejor
clima y, sin embargo, con las pro-
ducciones más bajas d'ef país V el
más el•evado porcentaje de perso-
nas dedicadas a la Agricultura.
Deseam^os en ese empeño el ma-
yor éxito a nuestros veci.nos y que,
teniendo camo ten^emos una red
hidrográfica común, podamos dar
a{ mundo un ejemplo de desarro-
Ilo paralelo en el apasionante tema
de la ex,pansión de los rega^díos
como método más d^irecto de con-
tri'buir a{ increm.ento de las dispo-
nibilidad^es alimentarias de nues-
tra Pernínsula.

Norte Centro Lisboa Sur Total

Porcentaje del PAB ... ... ... ... ... ... 24,6 33,5 22,3 19,6 100
Porcentaje de la población agrfcola ac-

30,3 36,1 16,1 17,5 100
Porcentaje de la población activa en ta

agricultura ... ... ... ... ... ... ... ... 28,9 42,8 14,5 50,5 29,9
Producto bruto/Ha. SAU (escudos) ... 7.421 6.850 7.187 2.869 5.519

Desconocemos los actuales pla-
nes d^el Gobierno portugués en
relación con el desarrollo de los
regad^íos, pero es evidente que
deberá dirigirse fundamental^mente
a ese Sur, igual que Andalucía,

Regadíos en el
Pais Vasco

A los regadíos existentes, afg^u-
nos mu^y antiguos y que dan ori-
gen en las márgenes det Arga,

a

Eb^ro (algunas tan famosas como
la Mejana tudelana), etc., deben
añadirse en una primera etapa los
regad^íos que pueden extenderse a
los terrenos dominados por Ios
canales de Yesa y del río Ebro.

Son muy imiportantes las aguas
subterráneas en toda la cuenca
d^el Ebro, como lo demuestra la
aparición de manantiales en lo al-
to de los cerros (por ejemplo, en
las proximidades de La^guard^ia), o
al excavarse en Oyón, Ollauri, ef_
cétera. Los tra^bajos i^niciados por
la Diputación Foral de Alava en
pro de aguas subterráneas deben
incrementarse, pues no olvidemos
qve, por su menor coste, p^ureza
bio4ógica y la ausencia de des--
equilibrios ecológicos, hacen reco-
mendabhe su utilización.
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CONTAMINACION
o^)

LOS PRODUCTOS QUE AL UTILIZARSE ORIGINEN
RESIDUOS CONTAMINANTES DEBEN

GRAVARSE EN ORIGEN

Isabel DE FELIPE *
y Julián BRIS **

Una vez analizadas las causas
y efectos de la contaminación, la
fase siguiente es el arbitrio de me-
didas que permitan su control e
incluso su eliminación.

Hay ejemplos palpables de lo
que se puede lograr si hay volun-
tad decidida en ello. EI Támesis
hace unos años alcanzaba nive-
les de contaminación que hizo
desaparecer muchas especies ani-
males y vegetales de sus aguas.
Hoy día, los peces han vuelto a
poblar el río, para satisfacción de
los londinenses.

En nuestro país, la Comisión In-
ternacional del Medio Ambiente
(CIMA) engloba dentro de la polí-
tica de medio ambiente "el con-
junto de medidas encaminadas a
proporcionar el nivel óptimo de
calidad del entorno humano; a
p r o t e g e r la atmósfera, suelo,
aguas, flora y fauna, contra los
efectos perturbadores del hombre
y a corregir las formas de degra-
dación provocadas por dichas in-
tervenciones".

Dentro de este amplio espectro
de posibles actuaciones es nece-
sario establecer una sistemática
operativa, un criterio de selección,
unas priaridades, etc., que permi-

' Economista.
" Dr. Ingeniero Agrónomo.

tan aumentar la eficacia de los
medios disponibles.

Por una parte es necesario pla-
nificar dónde, cómo y cuándo ha
de realizarse el programa. Ade-
más hay que discernir los planes
vinculantes de inversión. pública,
de aquellos que sirven de estímu-
lo a la actividad privada (como
créditos, subsidios, ventajas fisca-
les, etc.) y en caso necesario,
crear la infraestructura de los ser-
vicios, tanto públicos como priva-
dos, que permitan utilizar de for-
ma óptima los recursos disponi-
bles, especialmente en aquellas
zonas menos desarrolladas.

Uno de los aspectos que más
preocupan hoy día, es el impacto
de la contaminación en nuestra
salud, pudiendo producir enferme-
dades respiratorias, disminución
de reflejos, de visibilidad y en
ciertas ocasiones incluso la muer-
te, si hay complicaciones.

Se fijan en función de la inci-
dencia en la salubridad, una serie
de niveles de contaminación que
van desde una situación admisi-
ble, a la de contaminada y final-
mente la de emergencia, que a su
vez contempla diversos grados y
obliga a adoptar medidas apropia-
das. Los sistemas de alarma que
recomiendan evitar el paso de an-
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LOS PLAGUICIDAS DEBERAN
SER AUTORIZADOS EN CIERTAS EXTENSIONES

Y PROPORCIONES

cisnos y niños por determinadas
zonas, es un hecho en ciertas ur-
bes, y no fruto de la imaginación.
EI control del tráfico de automó-
viles por esas zonas, los combus-
tibles adecuados en las calefac-
ciones domésticas, la erradicación
de vertidos y basuras clandestinas
y sin control sanitario y la dosi-
ficación adecuada de fertilizantes
y especialmente plaguicidas de
acción residual y persistencia en
los alimentos son algunas de las
medidas concretas a adoptar.

Los conflictos de la gran urbe
se trasladan al área rural, que si
bien en ciertos casos sufre una
revalorización de tipo especulati-
vo, no es menos cierto que se ve
sometida a nuevas tensiones y
problemas que alteran su ritmo de
vida.

Por ello resulta imprescindible
planificar el aprovechamiento de
los recursos rurales de una forma
racional. Cabe por ejemplo la re-
conversión de algunas tierras mar-
ginales agrícolas en parajes sus-
ceptibles de otras actividades, ta-
les como turismo, caza, oesca, et-
cétera. La creación de parques y
reservas naturales está condicio-
n ŝda a las características del me-
dio natural, por lo que no es fac-
tible de ubicación en cualquier
área.

Sin embargo, quedan una serie
de aprovechamientos que podría-
mos Ilamar secundarios, tales co-
mo la creación de áreas residen-
ciales y parques en las riberas de
presas y pantanos cuyos objetivos
primordiales son la obtención de
energía eléctrica, regadíos, etc.
Dichas áreas pueden condicionar-
se con una serie de instalaciones
hosteleras y recreativas que sir-
van de válvula de escape a nú-
cleos urbanos relativamente pró-
ximos. La adecuación de dichas
áreas, requiere una red de comu-
nicaciones, servicios médicos de
urgencia, de guardería, de infor-
mación, fuentes, estacionamientos,
etcétera.

Un estudio económico realizado
en 1973 valoraba en una inversión
próxima a los cinco mil millones
de pesetas, la creación de medio
millón de hectáreas de espacios
naturales protegidos, incluyendo
en ello la adquisición de fincas
privadas y la puesta en funciona-
miento de dichas áreas. En el pró-
ximo quinquenio se considera ne-
cesario según estimaciones oficia-
les crear 907 núcleos recreativos
en montes de utilidad pública, 73
parques recreativos, construir 379
refugios, 233 miradores y 2.000 ki-
lómetros de rutas. Todo ello nos
da una ligera idea de lo mucho
que queda por hacer todavía a
medio plazo.

En todas las áreas de expansión
hay que tener en cuenta la distan-
cia geográfica al núcleo urbano
que satisface.

Empleando un símil con los
centros de gravedad en las Cien-
cias Físicas, ciertos estudiosos
han establecido unas relaciones
empíricas entre las masas econó-
micas (por ejemplo la población
urbana y sus ingresos correspon-
dientes) y la frecuencia del movi-
miento económico (tal como el
volumen de transporte, flujos de
renta, etc.).

EI flujo de visitantes a un área
de recreo está inversamente rela-
cionado con la distancia geográfi-
ca del centro urbano con dicha
área. Por consiguiente dicha dis-
tancia es un factor básico a la ho-
ra de estudiar la demanda de re-
creo y sus costes, que pueden ex-
presarse en términos pecuniarios,
tiempo empleado en el desplaza-
miento, etc.

Sin embargo, todo este conjun-
to de medidas y consideraciones
han de venir estructuradas en una
serie de acciones ordenadas e in-
terrelacionadas. Por un lado tene-
mos la ordenación del espacio ru-
ral que trata de promocionar las
áreas deprimidas, conservar la na-
turaleza y utilizar de la mejor for-
ma posible los recursos naturales.

Otro grupo de medidas abarca la
lucha contra la erosión (defensa
de suelos, ordenación agrohidro-
lógica de las cuencas fluviales, et-
cétera), lucha contra incendios
(aumentar los servicios de vigilan-
cia, equipos técnicos adecuados,
cortafuegos, etc.).

La conservación de los bosques
y su aprovechamiento racional, es
otro de los aspectos a considerar
dentro de un programa de medio
ambiente.

EI bosque sirve de fuente de
producción de maderas, resinas y
otros elementos, pero tiene ade-
más una función esencial equili-
bradora del medio natural. Incide
en el microclima reduciendo las
oscilaciones térmicas, elevando la
humedad relativa al echar vapor
de agua a la atmósfera, actúa de
filtro de aire, calculándose en
unas 30 a 70 Tn. de polvo lo que
retiene por hectárea y año y que
posteriormente es arrastrado a la
superficie terrestre por el agua de
la Iluvia.

Otra labor importante de la fo-
resta es la eliminación del gas
carbónico mediante la función clo-
rofílica, lo que permite purificar el
aire enriqueciéndole en oxígeno,
calculándose que una hectárea
con una superficie foliar de 160.000
m e t r o s cuadrados puede fijar
anualmente de 8 a 10 Tn. de car-
bón y liberar de 11 a 20 Tn. de oxí-
geno.

Finalmente es necesario impli-
car en todas estas actividades a
la población autóctona, que son
los guardianes permanentes del
medio en que viven. Su meritoria
labor ha de ser reconocida por la
sociedad urbana adoptando una
serie de medidas que eviten la
despoblación rural. Para ello es
necesario dotarles de los servicios
necesarios que les proporcionen
una vida honorable; creación de
puestos de trabajo mediante la
promoción de industrias agrarias
y artesanales, alojamientos turís-
ticos y demás actividades recrea-
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URGE UNA MAYOR
COLABORACION INTERNACIONAL

EN LA PROTECCION DE NUESTRO HABITAT

tivas, y una política fiscal favora-
ble dentro de lo posible.

Ello hará solidarios a los hom-
bres del hábitat rural con el ur-
bano y no sentirán esa sensacibn
de marginación y expolio a que
están acostumbrados.

A nivel nacional e internacional
han existido una serie de inten-
tos para fijar un código que per-
mita orientar las grandes líneas
de acción. Así, a título de ejem-
plo, recogemos las conclusiones
de la denominada "Declaración
sobre la ordenación del medio na-
tural en Europa", habidas en el
coloquio internacional del CENE-
CA en 1970:

• Socializar los márgenes de
los ríos y orilla del mar para evitar
una inadecuada utilización.

• Los productos que con su
utilización dan origen a residuos
contaminantes deben gravarse con
un impuesto en origen.

• Dar carácter oficial y orga-
nizar los estudios de profesionales
ecólogos.

• Concienciar a la Humanidad
sobre la necesidad de conservar
la naturaleza.

• E s t a b l ecer programas de
cultivo en el sector agrario que
eviten Ia degradación de tierras

en áreas en peligro de despobla-
ción humana estimulando la repo-
blación forestal y la ganadería ex-
tensiva donde fuese oportuno.

ACTIVIDADES PARA LA
PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL

Lo que ya ha dado en Ilamarse
Ecodesarrollo es una ciencia mo-
derna que está siendo estudiada
y analizada tanto a nivel nacional
como internacional.

A nivel nacional algunos Esta-
dos incluyen en sus propias Cons-
tituciones referencias sobre los
efectos del desarrollo económico
en el bienestar social, tales como
la salubridad pública, la subordi-
nación de la propiedad al bienes-
tar general, etc., siendo no obs-
tante poco frecuente las alusiones
especí^ficas al medio ambiente.

Países como Méjico, Checoslo-
vaquia e Irlanda recogen en su
Constitución disposiciones sobre
la protección ambiental. Así, la
Constitución mejicana ya en 1917,
en su artículo núm. 27 especifica

el "derecho a regular el aprove-
chamiento de los elementos natu-
rales, susceptibles de apropiación,
para hacer una distribución equi-
tativa de la riqueza pública y cui-
dar de su conservación".

En nuestro país el Proyecto de
Constitución de 1978 hace refe-
rencia al medio ambiente bajo
distintos ámbitos. EI artículo 132
específica que "son bienes de do-
minio público estatal los que de-
termine la ley, y en todo caso la
zona marítimo-terrestre, las pla-
yas, el mar territorial y los recur-
sos naturaies de la zona económi-
ca y la plataforma continental".

Hay también una referencia a
las atribuciones de la Administra-
ción local, el artículo 148 señala
que las comunidades autónomas
podrán asumir competencias en
diversas materias, entre las que
figura la gestión en materia de
protección del medio ambiente.

Finalmente, el artículo 149, al
señalar las competencias del Es-
tado, fija la "Legislación básica
sobre protección del medio am-
biente, sin perjuicio de las facúl-
tades de 1as comunidades autóno-
mas de establecer normas adicio-
nales de protección. La legisla-
ción básica sobre montes, apro-
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vechamientos forestales y vías pe-
cuarias".

La conferencia de Estocolmo de
1972 sobre el medio humano ^pu-
so los pilares básicos de la cola-
boración internacional en el ám-
bito de la protección de la natu-
raleza, y posteriormente la confe-
rencia de hábitat sobre asenta-
mientos humanos, celebrada en
Vancouver en 1976, estableció un
programa de 64 recomendaciones
que sirven para orientar las polí-
ticas de los gobiernos, institucio-
nes, servicios, urbanismo, etc.

Aunque fdota un cierto escepti-
cismo sobre la eficacia de estos
acuerdos y recomendaciones in-
ternacionales, crean al menos el
caldo de cultivo necesario para
posteriores acciones y un espíritu
de crítica universal para evitar
que persistan o se incrementen
los atentados contra la naturaleza.

Instituciones de ámbito interna-
cional que tratan de canalizar los
esfuerzos de los distintos países,
tenemos entre otros el programa
de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente (PNUMA), que
surge de la mencionada conferen-
cia de Estocolmo en 1972 y está
adscrito directamente a la Asam-
blea General.

Aunque de incidencia menos di-
recta, podemos citar instituciones
como la FAO, Organización Mun-
dial de la Salud, Organización Me-
teorológica M u n d i a l, Comisión
Oceanográfica Intergubernamental,
etcétera.

La evolución histórica de la Ad-
ministración P ú b I i c a Española,
desde la óptica de su incidencia
en el medio ambiente, se inicia
prácticamente en 1832 con el Mi-
nisterio de Fomento. Posteriormen-
te, en 1834, las atribuciones en
materia de salud púbiica pasan al
Ministerio del Interior, y hoy en
día hay siete Ministerios implica-
dos más directamente en la admi-
nistración de asuntos relacionados
con el medio ambiente. Dichos
Min'isterios son Agricultura (encar-
gado de la defensa y utilización
de los recursos naturales), Comer-
cio y Turismo (Ordenación de re-
cursos marinos y utilización turís-
tica del territorio); Obras Públicas
y Urbanismo (especialmente so-

trre aguas continentales y urba-
nismo), Sanidad y Seguridad So-
cial (sobre sanidad ambiental), In-
dustria y Energía (recursos ener-
géticos y contaminación de ori-
gen industrial); Interior (lucha con-
tra la contaminación en coordiná-
ción con los poderes locales, trá-
fico, etc.).

Finalmente, no debemos olvidar
que España es el primer país tu-
rístico del mundo, las estadísticas
nos hablan de 45 millones de vi-
sitantes, lo que nos convierte en
un lugar de recreo, especialmen-
te para los europeos, y una co-
rresponsabilidad en la protección
de nuestro medio ambiente.

ORDENACION TERRITORIAL
EN EL AREA MADRILEÑA

La defensa de la naturaleza obli-
ga a considerar en su conjunto la
ciudad región, que en este caso
in^cluye el área metropolitana y
que limita por el norte con el sis-
tema Guadarrama-Gredos y por el
sur con el río Tajo, abarcando
además de la provincia de Madrid,
parte de las de Cuenca, Cáceres,
Avila, Toledo, Guadalajara, Sego-
via y Salamanca.

Además del área rural interesa
estudiar el medio ambiente urba-
no, donde los enclaves verdes sir-
ven para la expansión en breves
períodos de tiempo libre de mu-
chos ciudadanos, pudiendo ello
hacerse extensivo a las áreas de-
portivas que sirven para juegos,
paseos y descanso.

EI pasado 8 de noviembre se
celebró el Día Mundial de Urba-
nismo, Ilamándose una vez más la
atención sobre ese fenómeno de
inmigración urbana que crea esos
complejos de megalópolis y áreas
metropolitanas.

Es ^cierto que la ciudad ofrece
aspectos más positivos sobre el
área rural tales como diversiones,
servicios médicos, ambiente cultu-
ral, etc., sin embargo, también
muestra un pasivo de contamina-
ción, ansiedad y tensión, aisla-
miento humano, etc.

Nuestra legislación contempla

tres áreas de reserva ecológica:
uno de protección territorial (es-
pacios naturales protegidos) y dos
de protección de espqcies anima-
les (reservas nacionales de caza
y refugios de caza). Las prime-
ras han de cumplir funciones muy
diversas (cultu^rales, científicas, re-
creativas) siempre bajo el denomi-
nador común de protección de la
naturaleza. En la prov'incia de Ma-
drid, tenemos una serie de sitios
naturales de interés nacional, ta-
les como la Pedriza del Manzana-
res (1.450 Ha.), la Cumbre, Circo
y lagunas de Peñalara (522 Ha.) y
el Hayedo de Montejo y la Sierra
(250 Ha.), algunas como la Pedri-
za son también Parques Naturales.

Recientemente hemos tenido co-
nocimiento del Proyecto de Orde-
nanza ambiental para Madrid y su
provincia, que ha sido preparado
en la Delegación del Medio Am-
biente del Gobierno Civil. Entre
otras, tiene la ventaja de que al
canalizarse a través de una enti-
dad ejecutiva, hace más eficaz
cualquier plan a seguir, imponien-
do sanciones a los infractores.

La primera parte de la Ordenan-
za comprende una serie de capí-
tulos que se refieren al medio fí-
sico, a los territorios protegidos,
la ordenación del paisaje y la pre-
servación de los recursos hídricos
tanto superficiales como subterrá-
neos. Desde el punto de vista
agronómico interesa anotar que
los abonos y plaguicidas deberán
ser autorizados en ciertas exten-
siones y proporciones, y nunca en
áreas de probable contaminación
de aguas. Se exige el tratamiento
de todas fas aguas residuales que
viertan a cauces públicos, y se
prohíbe el vertido de productos
químicos, basuras, etc., en los
ríos.

La segunda parte analiza el me-
dio urbano, la contaminación del
aire, ruidos y vibraciones y final-
mente las basuras, que deben re-
cibir el tratamiento adecuado por
los respectivos Ayuntamientos.

Es de encomiar el loable esfuer-
zo por conseguir una ordenación
bastante amplia, que puede ser-
vir de modelo para posteriores re-
gulaciones en otras áreas nacio-
nales.
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Tubos y mangueras

^n RELL^
para la AGRICULTURA

^>,^^^
^, "^^ ^\

TUBOS "PRESCORD"^^de 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" N
Para agua y fluídos inertes, a baja presión (de 3= 6 atm. según diámetrol.
Solamente por IMPULSION.

MANGUERAS "T. l^ UNIVERSAL"
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.N- 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.

1 RELL1 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 se les presente.
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CONVERSACIONES
DE LA

BARBERIA
«MISION CUMPLIDA... PERO MENOS»

N. 8. Esfe relato es puramente
tantástico. Cualquier parecido
con algún hecho anáfogo será
mera coincidencia.

-Esta vez, no... Esta vez, no y
no... Reconozco que, en varias
ocasiones, he sido demasiado...
dúctil; pero de cuando en cuando
hay que dar la nota de energía,
aunque no sea más que para des-
pistar y porque, en caso contra-
rio, nos comen... Si ellos tienen
sus añagazas, yo tomaré mis pre-
cauciones.

Así se expresaba el afamado ga-
nadero D. Mauricio Zapardiel, ante
un grupo de amigos incondiciona-
les, en vísperas del envío de una
corrida, de magnífica presencia, a
una Feria de muchas campanillas.

-^Y qué podrás hacer para
evitar el afeitado fuera de tus do-
minios?

-Muy sencillamente: enviar con
la corrida al mayoral y a mi pro-
pi^o chófer, como persona de con-
fianza, al margen del mundillo tau-
rino, con instrucciones categóricas
para que constantemente estén en
los corrales, al lado de los toros,
uno u otro, turnándose de noche
y de día.

-Ya verás cómo los engatusan,
con una convidá a tiempo o cosa
parecida y, mientras tanto, "serru-
cho que te tienes pués".

-iQuiá! Yo les leeré la cartilla,
para que vayan perfectamente ins-
truidos sobre el particular.

Así fue, o mejor dicho, así fue-
ron. Orden terminante: Cuando no
esté Calixto (el mayoral) a la vera
de los toros, en los corrales esta-
rá Cándido (el chófer). Mientras el
primero come, el segundo perma-
necerá al pie del cañón, haciendo

apetito. En tanto que uno duerma,
el otro a velar se ha dicho. Y así
siempre. Sin perjuicio de que
cuando quieran estar de servicío
los dos a la vez, se les consien-
ta, para mayor distracción, ya que
^por mucho trigo nunca es mal año.

EI ganadero, durante aquellas
calendas, no cesaba de decir, a
todo el que quisiera oírle, que no
no dejara de asistir a la corrida,
para que disfrutase viendo seis
toros intactos, como antiguamente.
Todos los días hablaba con uno
de sus dependientes, el cual Io
primero que le decía es que el
otro no se ponía al aparato por-
que permanecía en aquel momen-
to en la brecha, como estaba
mandado.

-iMuy bien! Esta vez no se van
a reír de nosotros.

No hubo, durante la permanen-
cia de los toros en los corrales,
ninguna novedad digna de ser
mencionada. Pasaron los seis ani-
malitos el reconocimiento, sin ob-

jeción alguna. Se hizo el apartado
en un santiamén y la pareja de vi-
gilancia dijo para sus ade^ntros:
"Misión cumplida".

Yo no sé si en aquella Plaza se
dice ia comer!, como en Madrid,
para indicar que todo ha termina-
do. EI caso es que, en diez minu-
tos los balconcillos quedaron to-
talmente vacíos, escuchándose co-
mentarios muy favorables para la
presentación del ganado. Satisfe-
chos y orondos, para celebrar el
éxito de su trabajo de vigilancia,
Cándido y Calixto se fueron a co-
mer a cierta tabernilla que se es-
taba poniendo de moda, por lo
bien que se comía y, sobre todo,
por el alarde de suciedad que por
doquier reinaba. Claro está que a
lo mejor era ficticia la falta de hi-
giene. Lo que ambos comensales
no sabían, aunque les daba en la
nariz, es que su amor, recreándo-
se de antemano en el triunfo, a
última hora se impacientó y se
presentó en la Plaza -total, se-
senta metros de recorrido- y al
no encontrar localidad de su agra-
do, se adentró resueltamente por
el callejón, recibiendo generosa
hospitalidad en uno de los mu-
chos burladeros, por ser muy co-
nocido en toda la región.

EI primer toro era el más pobre
de cabeza, pero cuando asomó la
jeta, más que pobre, aparecía to-
talmente arruinado. EI ganadero
se sombró mucho de la metamor-
fosis y tan preocupado quedó, que
apenas se dio cuenta de la acep-
table pelea del animal. Pero salió
el segundo y fácilmente pudo ad-
vertir, a pesar de su miopía, que
había habido también lab^or frau-
dulenta de manipulación de las
astas. EI buen señor se revolvía
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nervioso en su asiento y como vie-
ra que se aproximaba el empresa-
rio, que, aprovechando la inocui-
dad del tercio de banderillas, re-
corría parte del callejón por algún
motivo, le dijo, muy incomodado:

-Estos toros están afeitados,
sin duda.

-No creo...
-^Qué es lo que ha pasado

aquí?
-^Pregúnteselo usted a sus ser-

vidores, que han montado una
guardia permanente en los corra-
les, francamente molesta para nos-
otros.

-Claro que se lo preguntaré. Y
va a ser ahora mismo.

-Hasta luego, don Mauricio. Y
permítame que le dé un consejo:
En los tiem^pos que vivimos hay
que tomar las cosas con calma.

-iMenudo ridículo me han he-
cho ustedes hacer a^nte mis ami-
gos!

A un arenero, que pasa.ba a la
sazón por delante de él, le dijo
que avisara al mayoral Aara que
compareciese sin pérdida de tiem-
po, porque le tenía que hablar con
urgencia.

-Calixto: ^qué ha pasado con
los toros? ^Es que no habéis cum-
plido mis órdenes?

-A pies juntillos. Mientras han
estado en los corrales, no nos he-
mos separado de ellos ni un mi-
nuto, que es lo que usted nos dijo.
Después d e I enchiqueramiento,
que se hizo sin dificultad alguna,
nos fuimos a comer... y eso es
todo.

-iValiente par de primos estáis
hechos! iCómo se habrán reído de
vosotros!

-Cuándo y cómo lo han hecho,
yo no lo sé.

-Pues la cosa no puede estar
más clara. En cuanto terminó el
a^partado y la gente se marchó a
sus casas, o a los bares, el perso-
nal de la Plaza fue soltando uno
por uno a los toros otra vez, y los
pasaran ^por el cajón de curas, o
por otro artilugio, para volver a
meter, ya convenientemente avia-
dos, en los chiqueros. Todo ello
rodeado de la mayor impunidad.

-Si está claro que el que en-
chiquera, desenchiquera, como el
que estera, estera y desestera.
Pero coste que nosotros cumpli-
mos las órdenes recibidas, o sea
que no nos separamos de los ani-
malitos mientras habitaron en los
corrales. Luego, al ver como cada
uno ocupaba su cocín, creímos de

buenísima fe que, por nosotros, la
función había terminado.

-Eso estaría bien si se precin-
tasen los chiqueros, pero como no
es así... Es decir, que habéis tra-
bajado mucho y t^ien, pero os ha
faltado un pequeño detalle, que
es haber continuado la vigilancia
durante las cinco horas que falta-
ban para el comienzo de la corri-
da. No habéis rematado la suerte.

-Sí, como dicen en las rifas,
"por un punto, una petaca".

La corrida fue buena y el gana-
dero recibió muchos plácemes.
Sin embargo, cada vez que recibía
una felicitación, se lo Ilevaban los
demonios, porque pensaba que se
lo decían en guasa.

Cuando Cándido y Calixto re-
gresaron a sus bases, pasaron un
sofocón mayúsculo y tuvieron que
aguantar más pullas que los seis
toros. Todo ello muy merecido, sí
señor. Se defendían a fuerza de
refranes... "Perdiendo se apren-
de"... "EI mejor ^nadador, es del
agua"... "EI que carretea, vuel-
ca"... "Quién no se ariesga, no
pasa la mar"... "EI mejor escri-
bano, echa un ^borrón"... "Más
vale un po^r si acaso que un
quién pensar"... Y etc..., etc...,

Luis FERNANDEZ SALCEDO
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AUMENTE LA PRODUCCION
DE SU FINCA

Disponiendo de agua todo el año
FIBROCEMENTOS CASTILLA

le ayudará a conseguirlo
OFRECIENDOLE

para sus conducciones de agua
TUBERIAS DE AMIANTO-CEMENTO

en tres versiones a elegir
-^-

TUBERIA PRESION TUBALPRES
-2-

TUBERIA RIEGO-PIZARRITA
-3-

TUBERIA TUBALPRES-RIEGO

^'^ !r

^^ .̂

!!rr^^s
^̂ E! ^^^

` II^^.^r.^1^A

.^,;.^ ^ ^^^^

Oficinas centrales: CASTELLO, 66, 2.° - Tel. 225 00 47 Madrid-1

DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS

Deseando una mayor información sobre sus tuberías, ruego envíen catálogos a:

D. _ _ _ _ __ Profesión: _ _ _ _ _ -_. ._

Dirección .

s.fg.̂ .̂ .̂sr̂
v ,^:rt ^ ^.^I



RIEGO POR GOTEO ^
UNA TECNICA QUE SE VA IMPON I ENDO
Con tuberías de Polietileno A lkathene CN-122

Las tuberías de polietileno Alkathene
CN-122, materia prima fabricada por
ALCUDIA, S.A., presentan no sólo unas
cualidades óptimas para su empleo
en riegos por aspersión o goteo, sino
una serie de ventajas a las tuberías que
hasta ahora parecían insustituibles.
Sus propiedades más destacadas son:
- Gran resistencia a las heladas.
- Gran duración por su resistencia al

envejecimiento producido por
la radiación solar.

- Flexibilidad, incluso a bajas
temperaturas.

- Resistencia química a los agentes
agresivos, tales como ácidos y bases
diluidas, sales minerales, etc.

- Menor coste en las instalaciones de
riego, por su sencillez de montaje y
por el menor uso de accesorios.

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

de más calidad y con mayores
rendimientos.

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

al distribuirse éstos disueltos en
el agua de riego.

- Utilización de aguas salinas.
- Distribución homogénea del riego

por no afectarle los fuertes vientos.

A LCUDIA, S. A.

OEmpresa para
la Industria Química

Oficinas Cenlrales:
Avda Brasd. S EDIRCIQ IBERIA MART II
Tels a55 a2 iJ - a55 Ot 71 - Madnd-20
Plantas de Produccion:
Puenouano IC^utlad Reail
Moreii (Tarragona)
Asistencia Tecnica y Desarrollo:
Embal^dores. IA3 ^ Madud-5- T^i 239g706
Delegacion CataluAa:
Lontlres. 20 ^ Barcelona-29 - íei 322 ^8 5t
Delegacion Centro:
Avda [^^a5il. ^i ^ EDIFICIO Ir3EHln MAFtT II

Tels 455 3H :S7 - 455 J9 01 Ma°nd-20

Delegación Levante:
Gron^sta Carreres. 9, 8' D- Valencia-3
ieis J22 90 23 ^ 322 90 04
Delegacion Norie:
GranVia !--Niibao-t-Teis 4 16 16 55-66-77
Oficina de Ventas:
AliCanla-Tel i4F,5166207i



META 55 CABALLO

Con el nuevo Tractar
Barreiros 5000 V

poclri^ haeerlo.



:NTRE SUS VIÑEDOS.
Pequeño, robusto, polivalente. De

mecánica dura y sencilla, sin problemas
de mantenimiento.

El nuevo tractor que Chrysler España
pone al servicio de la agricultura nacional.

Con la máxima potencia,conseguida en
la menor dimensión, para trabajar con
eficacia en el viñedo más estrecho, en el
más aenso arbolado, en huertas y hasta
en secano.

Porque dispone de un motor de
4 cilindros con una cilindrada de 3.540 cm3,
caja de cambios de 10 marchas adelante
y 2 atrás, elevador hidráulico con controles
automáticos de carga y profundidad,
potentes y eficaces frenos de disco de
8"^f x6"

El nuevo tractor Barreiros 5000-V ha
salido dispuesto a servir a los agricultores
con la seguridad, eficacia, dureza
y economía que los otros modelos de la
marca.

Pida una demostración en cualquier
Concesionario de Chrysler España y verá
como el nuevo tractor Barreiros 5000-V le
convence.

Sobre el propio terreno.
Trabajando.
Obteniendo, siempre, los mejores

frutos.
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KWS
KWS KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

vorm. Rabbethge ^ Glesecke
D - 3352 EINBECK

Repúbllca Federal de Alemania

Cultivador remolachero:

Una oferta de semilla de remolacha
azucarera KWS con la nueva línea
de producción en España.

^mi^^aí.^ ^^^cc^na^a^ ^e ^^^Pma^ac^a, ^ ^^

produce en España la semilla KWS con
los niveles de rendimiento internacionales,
pero con

"Precio nacional"

A hora puede aprovecharse de la calidad
de la semilla de importación a un precio
nacional, porque

Produce y en vasa en "sacos
naranja" y
Garantiza esta producción KwS

Productora en España

cJeir^i^^ C^7e^eccionaáao áe ^mo^ar^a, c^J. ^

Avd. de los Huetos, s/n
(Polígono industrial ALI-GORBEO)
Apartado n.° 3
Teléfono: (945) 22 78 66
VITORIA (Alava)

(Productore eutorizade por el MiNSterio da Agriculture)

Representación General en España
KWS ESPAÑOLA, S.A.
(Rodríguez Reyero)

P.° Reina Cristina, 13
Telfs: 251 91 18 - 25l 80 91
Telegramas: RODRIREY
MADRID-7

Auiu^^zado poi el I N S.P.V ^13-11^79



erezo
LA MAS AMPLIA GAMA EN MAQUINAS Y SALAS DE ORDEÑO.

ARRANCADORAS DE PATATA Y REMOLACHA. DESCORONADO-
RAS, MOLINOS DE GRANO Y FORRAJE. ESTUFAS DE GAS Y GAS-

OIL. PASTORES ELECTRICOS Y OTROS ACCESORIOS
DE GANADERIA

MAQUINARIA AGRICOL.A Y GANADERA
DOCTOR FLEMING, 32 - TELFS. 61 48 88 - 99 - SANTU RCE-VIZCAYA



ferías. congresos. exposúíones...

ASOCIACION NACIONAL
DE INGENIEROS AGRONOMOS,

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

La Asociación Nacional de In-
genieros Agrónomos (ANIA) ha re-
novado parcialmente su Junta Di-
rectiva, en las elecciones celebra-
das en diciembre de 1978.

La nueva Junta Directiva está
constituida de la siguiente forma:

Presidente: D. José L. González-
Posada.

Vicepresidente primero: D. Rafael
Milán Díez.

Vicepresidente segundo: D. Fran-
cisco Juárez Rubio.

Secretario: D. Julián Briz Escri-
bano.

Tesorero: D. Juan Guía Rodríguez.
Vicetesorero: D. Fernando Miran-

da de Larra.
Bibliotecario: D. Ciriaco Vázquez

Hombrados.
Vocales: D. José Luis López Gar-

cía, D. Angel Miguel Díez, D.
Juan Pardo San Pedro.

Secretario Adjunto: D. Leopoldo
Medina del Cerro.

VOCALES NATOS:

Por el Consejo Superior de Cole-
gios: D. José Luis Martínez de
Velasco.

Por la Escuela Técnica Superior
de ingeníeros Agrónomos: D.
José Eduardo Torres Sotelo.

En la primera reunión que la
Junta celebró en enero de 1979 ha
trazado un programa de tres pun-
tos que desarrollará a lo largo de
los próximos meses:

Que no desaparezca la Asocia-
ción con sus ochenta y siete
niños de historia, ante la indife-
rencia de los Ingenieros Agró-
nomos.
Modificación de los Estatutos,
para adaptarlos a la problemá-
tica político-social de nuestro
tiempo y poder enfrentarnos al
futuro como colectivo que sabe
lo que quiere y tratará de con-
segui rlo.

Luchar por la unión de todos
los Ingenieros Agrónomos, con
independencia de sus ideolo-
gías, situación profesional o
lugar en que residan, para con-
seguir una revalorización de
nuestra profesión ante el sec-
tor agrario y la sociedad espa-
ñola.

También continuará con sus ac-
tividades profesionales, de publi-
caciones y toclas aquellas que re-
sulten útiles a los Ing^enieros Agró-
nomos.

ANIA, General Goded, 38. Ma-
drid-4. Teléfono 419 74 21.

Madrid, 19 febrero 1979.

EXITO DE UNA PELICULA ESPAICIOLA

TEMA: FIEBRE AFTOSA, LA
ENFERMEDAD Y SU PROFILAXIS

Exito de una pelicula técnica
española sobre veterinaria en la
reunión del Comité de la F. A. O.
ce/ebrada en Málaga

Recientemente, con motivo de
la Reunión del Comité Ejecutivo

Europeo de la F. A. O., responsa-
ble del control de la Fiebre Aftosa,
la cual se celebró en Málaga por
haberse incorporado España a di-
cho Comité este año, eI Ministerio
de Agricultura presentó el film téc-
nico de divulgación titulado "Fie-

bre AFTOSA. La enfermedad y su
profilaxis", que en unos cuarenta
minutos de duración describe con
gran crudeza la enfermedad, mé-
todos de preparación y control de
calidad de Ia vacuna, sistemas de
vacunación, etc., constituyendo un
trabajo de alto nivel, tanto técnico
como artístico.

Con esta proyección el Ministe-
rio se propuso evidenciar ante los
técnicos integrantes del citado Co-
mité, entre ellos varios directores
generales de países europeos y
orientales, el grado de preparación
de la industria española para la
elab^oración de vacuna antiaftosa,
que ha sido el factor determinante
del éxito conseguido en España
con el total control de la enfer-
medad.

Este film, producido bajo la
asistencia y dirección del equipo
técnico de Laboratorios Sobrino,
Sociedad Anónima, y con el patro-
cinio de dicha Empresa, especiali-
zada en la elaboración de produc-
tos biológicos para la ganaderfa,
causó una gran impresión entre
los asistentes.

EI citado trabajo fílmico, obra
del cineasta olotense Josep Callís
Figueras, fue estrenado en la Ex-
po-Avícola de Barcelona en no-
viembre de 1977 y proyectado en
1978 en todas las Facultades Ve-
terinarias del país y numerosos
Colegios Provinciales Veterinarios
y otros Organismos relacionados
con la veterinaria y ganadería,
todo ello después de haberse pre-
sentado oficialmente en Madrid el
propio Ministerio de Agricultura a
finales de 1977.

Asimismo, en noviembre último
fue estrenado para Iberoamérica,
ante unos 200 especialistas de to-
do el Hemisferio, con motivo de
celebrarse en la Universid^ad de La
Plata, en Buenos Aires, las VI Jor-
nadas Internacionales de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias, con-
siguiendo un extraordinario éxito
porque, aparte del interés técnico
del trabajo, existe en aquellos paf-
ses una gran sensibilización sobre
el problema de la Fieb^re Aftosa,
pudiéndose presenciar, gracias a
la película, imágenes de los efec-
tos de la enfermedad en ganado
porcino, prácticamente desconoci-
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ferias. congresos. exposiciones...
dos por la mayoría de asistentes.
Actualmente, se está proyectando
en las Facultades Veterinarias de
Brasil.

En resumen, un buen éxito que
incrementa el prestigio nacional y
extranjero de la profesión veteri-
naria.

14.° COLOQUIO:
I N STITUTO

INTERNACIONAL
D E LA POTASALA SEGURIDAD SOCIAL COMO

INSTITUCION EN EL AMBITO
AGRARIO

• XIV Curso Especial de
Derecho Agrario

• Conferencia inaugural:
Juan José Sanz Jarque

La Seguridad Social, en general
-dijo el profesor Sanz Jarque-,
tiene como fin la consecución del
bienestar social en la comunidad
política, asegurando el mínimo de
prestaciones asistenciales y eco-
nómicas que el mundo del trabajo
debe percibir cuando por circuns-
tancias ordinarias o excepcionales
no puede realizar sus actividades
profesionales habituales. La Segu-
ridad Social agraria tiene la mis-
m^ísima función, sólo que limitada
especialmente al sector agrario;
no es diferente, síno esencialmen-
te la misma, salvo en el ámbito de
su aplicación. Por ello, no es
aceptable la separación de regí-
menes, sino que debe haber un
único y mismo sistema o régimen
de Seguridad Social, para atender
las necesidades de todos los sec-
tores sociales, si bien, en armonía
con las peculiaridades y estado
real de cada uno de ellos.

No debe haber regímenes dife-
rentes de Seguridad Social, sino
una única Seguridad Social, en la
que se atiendan las peculiaridades
sectoriales en su aplicación. De
este modo será posible que en
ella cada trabajador y empresario
contribuya de modo general bajo
las mismas normas y módulos de
participación, en justicia, y cada
beneficiario, sin discriminación al-
quna, percib^a igualitariamente, en
justicia también, cuanto exijan las
necesidades m í n i m a s de cada
cual. De este modo, se evitarían
los desequilibrios y desigualdades
actualmente existentes, así ^en IaS
aportaciones a realizar por em-
pleadores y empleados, la Admi-

nistración y el Estado, como en
las prestaciones a percibir por los
beneficiarios, actuando en todo
caso el Estado como la Seguridad
Social, de la que no debe quedar
excluido ciudadano alguno.

La universalidad, en el ámbito
subjetivo de la Seguridad Social;
la generalización en la cobertura
de todos los riesgos, respecto al
ámbito objetivo de la misma; la
solidaridad fínanciera, a través de
la progresiva participación del Es-
tado, son las notas que habrán de
caracterizar la Seguridad Social
hacia el futuro.

Entre tanto hay que rechazar,
en relación con la Seguridad So-
cial en el sector agrario, todo jui-
cio discriminatorio de la misma y
toda ^acusación contra ella, deriva-
dos, entre otras causas, de la in-
suficiencia de las aportaciones
procedentes del sector agrario y
de la improcedencia de los traspa-
sos de cuentas en su favor desde
el Régimen Gen.eral y de los Pre-
supuestos del Estado. Es injusta
esta actitud y erróneo esencial-
mente todo juicio que se ofrezca
para fundamentar lo anterior, aun-
que sea de naturaleza contable,
en tanto que el Estado no haga
desaparecer el desequilibrio y de-
terioro económico-social que sufre
el sector agrario en relación con
los demás sectores económicos
del país, porque sólo hay una rea-
lidad eviden^te: la del deterioro de
la vida en el medio rural y la de
ser de justicia y de rrecesidad ur-
gente mejorar su estructura y su
nivel económico-social.

Este resumen corresponde a la
lección inaugural pronunciada por
el profesor Juan José Sanz Jar-
que, en el XIV Curso Especial de
Derecho Agrario, organizado por
la A. E. D. A.

SEVILLA, MAYO 1979

La utilización del suelo para la
producción agrícola presenta pro-
blemas que repercuten en la ren-
tabilidad de los cultivos y, como
medio, en la forma de abonado.

Cuatro temas pueden conside-
rarse del mayor interés sobre todo
en relación a los suelos en climas
de tipo mediterráneo y a su po-
tencial de producción.

Por esto, son cuatro las sesio-
nes de trabajo elegidas por la or-
ganización del XIV Coloquio del
I. I. P. que se celebrará en Sevilla
del 21 al 25 de mayo de 1979.

Restricciones climatológicas y
utilización del suelo.

Elementos nutritivos en suelos
de regiones semi-áridas.

Disponibilidad de elementos
nutritivos.

Rendimientos elevados en con-
diciones mediterráneas.

Este colaquio, de carácter res-
tringido, pero de una gran impor-
tancia técnica, está organizado,
dentro del itinerario programador
ya conocido, por el Instituto Inter-
nacional de la Potasa, Apartado
41, CH-3048 Worblaufen, BERNA
(Suiza).

Para España, país de importan-
cia económica graria, y uno de los
pocos productores mundiales de
potasa, este Coloquio Internacio-
nal presenta un gran interés prác-
tico.
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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

Motoazadas Motocultores

Al
ALFA- División Agríco
Avda. Bilbao, sin
Apartado 331
Tels. 71 69 78 -70 09
EIBAR - (Guipúzcoa)

la

0

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
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E B R O
para cualquier terreno.

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

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

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

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

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

E B R O
FABRICADO POR

^ Motor Ibérica sa

AGRICULTURA - 237



crónícas
RIOJA

PLAN
TOMATE EN

EL EBRO
APOYADO POR
50 FABRICAS CONSERVERAS

Alrededor de 50 ind^ustrias con-
serveras del Valle del Ebro han
prometido, según fuentes oficiales,
colaborar en las medidas de regu-
Iación acordadas entre represen-
tantes de la industria y del sector.
Taf acuerdo ha sido refrendado
por la Administración.

EI com^promiso se centra en la
absorción de unas 50.000 tonela-
das métricas de Is producción to-
matera, previendo la Asociación
Nacional de Conservas Vegetales
de Logroño, Aragón y Navarra la
incorporación de nuevos contin-
gentes de la región, hasta un total
de 75.000 toneladas métricas, con

destino a las industrias de la co-
marca.

Las previsiones de pago al agri-
cultor son de 6 pesetas kilo en
fábrica, 0 5,75, en origen. Las em-
presas recibirán, como contrapar-
tida, una financiación oficial de
alrededor de 600 millones de pe-
setas. Esta línea de crédito, según
ha recalcado el FORPPA, única-
mente se destinará a ias industrias
que respeten los precios acor-
dados.

Por lo que respecta al pimiento,
otro de Ios productos en conflic-
to en el Valle del Ebro, el panora-
ma se ha clarificado parcial^men-
te en la zona de Rioja, donde
agricultores ribereños han conse-
guido colocar la modaiidad del
"piquillo" a un precio de 22 pe-
setas kilo. Las tarifas han oscilado
considerableme^nte según las zo-
nas, presentando Navarra el pano-
rama más difícil.

GRAVE PREOCUPACION POR EL
VINO DE RIOJA

LOS GRAVAMENES SUPERAN EL 40 POR 100

EI Consejo Regulador de la De-
nominación de Orijen "Rioja" ha
hecho pública la grave preocupa-
ción de viticultores y vinicultores
ante la oleada de gravámenes que
afectan al vino. También la Unión
de Agricultores ha resaltado que
los elevados impuestos no tienen
en cuenta las beneficiosas pro-
piedades que el vino puede repor-
tar al organismo, cuando su con-
sumo es el adecuado.

En la actualidad, el "Rioja" su-
fre un gravamen del 40 por 100. Y
se prevé un aumento considerable
de este impuesto, que repercutirá
muy desfavorablemente en los ín-
dices de consumo y, consecuen-
temente, en la econom(a de cien-
tos de familias de la región. Am-
bos sectores de la producción Ile-
varán esta inquietud ante los par-
lamentarios que surjan de las nue-

vas elecciones, a fin de boicotear
el impacto de los proyectos de
ley gestados en los últimos meses.

Por otro lado, el Consejo Regu-
lador ha dado a conocer las ci-
fras de existencias de vino acogi-
do a la denominación de origen.
De esta manera, se intenta paliar
los fraudes que se producen en el
mercado cuando se ofrecen "gran-
des reservas" que no tienen los
años señalados. Las mencionadas
existencias son de 164.978.794 li-
tros. Esta cantidad se distribuye
de la forma siguiente: 1.688.181 li-
tros en poder de los cosecheros;
3.964.176 en las coop e r a t i v a s;
3.857.281 tienen los almacenistas,
y, finalmente, el grupo de criado-
res y exportadores posee un total
de 155.469.156 litros.

Arturo CENZANO

ALBACETE

VINO
PARA RUSIA

Parte de las treinta y ocho bo-
degas cooperativas de la provin-
cia van a poder cooperar al envío
de esos 150.000 hectolitros que de
vinos blancos, de doce grados, a
18 pesetas litro, salen ahora con
destino a Rusia.

Se dice que idéntica cantidad
de hectolitros podrá enviar luego
la industria privada.

La noticia, desde luego, ha caí-
do en la Mancha con verdadero
júbilo. Porque el vino manchego
estaba falto de mercados. Dete-
riorado en parte su gran mercado
tradicional por carecer de precios
competitivos, este caldo precisa-
ba de nuevos derroteros. Con es-
te envío lo que se pretende es que
el productor de vinos comunes no
vea disminuida su renta, a la vez
que así podrá mantener el nivel
de consumo adecuado a la capa-
cidad económica del consumidor.

"Aunque el litro de nuestros vi-
nos -se ha dicho por un miem-
bro del comité ejecutivo- vamos
a venderlo a Rusia a 18 pesetas el
litro, la operación de exportación
concertada es beneficiosa para
las cooperativas, pues por una
parte se va a dar salida a un stock
importante y además se disfrutará
de las desgravaciones y ayudas a
la exportación."
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Por lo que se ha suspirado siem-

pre desde esta zona eminente-
mente vinícola.

Más de doscientas son las bo-
degas cooperativistas manchegas,
para descollar en número Toledo
seguida inmediatamente de Ciudad
Real y Cuenca, Albacete es la
provincia que menos cooperativas
mantiene.

Albacete, para 1978, ha cose-
chado 1.220.000 hectolitros me-
nos que el pasado año. No obs-
tante esto ve la posibilidad, ex-
portando al precio que se preten-
de exportar ahora a Rusia, de en-
sanchar sus mercados, de buscar
y encontrar nuevos mercados pa-
ra sus caldos, pese a que en mu-
chas bodegas de la provincia se
comenzó la cosecha partiendo de
cero.

138.155 hectáreas de superficie
es lo que Albacete dedica a sú
vid. Sementera en alza como en
alza va el prestigio de su vino de-
nominado.

EI mercado del vino hoy en la
zona es solamente estable. EI ele-
vado costo del producto ha mer-
mado un tanto consumos. Por eso
no se explica cómo pudiendo aba-
ratar precios eliminando costos,
que Ileven a triunfar al vino sobre
los refrescos y cerveza, lejos de
apoyar el mercado nacional, la
tendencia es acelerar el beneficio
para el comercio internacional.

NUEVOS REGADIOS
PARA ALBACETE

EI regadío en Albacete es hoy
el tema de más fuerte especula-
ción en nuestra provincia, debido
a que guarda íntima relación, co-
mo puede suponerse, con nues-
tras aguas subterráneas.

Cuando un Ministerio de la tras-
cendencia como el de Agricultu-
ra es para nuestra provincia, en
todo momento agraria por exce-
lencia, díjose de emprender su
nueva política de regadíos y con-
centración parcelaria, dedicando
por el momento, 14.000.000.000 de
pesetas sólo para el regadío y
dándose, sobre todo, prioridad a
las provincias más afectadas por

el paro, túvose conciencia de que
Albacete no habría de quedar ex-
cluida de ese plan ambicioso, co-
mo así fue.

Hoy, en Albacete, puede decir-
se que nuestras hectáreas rega-
bles y por lo que respecta a la
última rnedia docena de años,
cuentan con un número superior
a las veinticinco mil, cifra que
puede suponer bastante al aspec-
to rural de nuestra zona si se sa-
be conjugar perfectamente con la
electrificación del medio, con la
planificación más real, porque tan
interesante como producir es sa-
ber y acertar a vender.

Albacete es zona de preferente
localización industrial agraria, por-
que cuenta con medios para po-
der mantener una industria en su
campo, porque precisa de esa pre-
ferencia para dar trabajo al paro
que la asola. Y es que también AI-
bacete se ha venido despoblando
consecuencia de una mala inter-
pretación agrícola.

Por eso habrá que esperar un

ALICAIVTE

FONT-CALENT,
UN VERGEL

Font-Calent, valle entre sierras,
a pocos kilómetros de Alicante, se-
gún se va por el camino que con-
duce al cementerio municipal de
Nuestra Señora del Remedio, se
ha convertido en un auténtico ver-
gel. En el lugar donde en otra ho-
ra se Ilevaron a cabo excavacio-
nes para descubrir poblados ro-
manos que auspician la fama ar-
queológica de la región, han na-
cido importantes parcelas en las
que se plantan toda clase de hor-
talizas, y en algunos casos cerea-
les. EI tomate, la cebolla, la lechu-
ga, el apio, la chirivía, las coles,
las coliflores, las acelgas, las es-
pinacas, etc., se prodigan allí. En
algunas casitas de campo hay po-
zos con abundante agua para e1
regadío, que se eleva a la super-
ficie por medio de motobombas.

grato futuro de los regadíos, tema
prioritario para nuestra provincia,
porque puede suponer el mañana
nuestro.

Por cierto, Albacete ya conoce
en su tierra parte de esta trans-
farmación, la provincia, en su par-
te del sureste, está despertando a
este movimiento precisamente, a
302.000.000 de pesetas se dijo un
día alzábase el importe de esta in-
versión en donde la transforma-
ción afectaría a 3.998 hectáreas.

Luego de esto, se ha hablado
de otras 600 hectáreas más, en
Los Anguijes, para lo que se uti-
lizará pozos del trasvase cedidos
por Obras Públicas. Pétrola tam-
bién es otro de los lugares afec-
tados por esta transformación,
transformación que en definitiva
debiera Ilegar al campo albacete-
ño en su totalidad, porque hoy se
da la circunstancia de que so-
mos deficitarios de cierta clase de
productos.

Manuel SORIA

SANTA AGUEDA,
ROMERIA DEL TURRON

Catral, en el corazón de la Vega
Baja del Segura -lugar desecado
en otro tiempo, por ser pantano-
so, por el cardenal Belluga- ce-
lebra en el mes de febrero su ro-
mería de Santa Agueda, o romer(a
del turrón así denominada. En Ca-
tral, además de la floreciente agri-
cultura, hay también una impor-
tante industria centrada en calza-
dos, vulcanizados, hilaturas, cañi-
zos y escobas. La romería de
Santa Agueda es antigua, data de
tiempos de la "desamortización de
Mendizábal". La barriada de San-
ta Agueda es larga, tiene un kiló-
metro y medio, y en su longitud
se colocan la multitud de puestos
o tenderetes de turrón. En esta
romería se venden los excedentes
de turrón de Jijona, de la Navidad.
Pero además del turrón se venden
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toda clase de frutos secos, la Ila-
mada cascaruja: almendras, ave-
Ilanas, piñones, nueces, bellotas,
castañas, pasas, higos secos, "to-
rraos", altramuces, etc. Antes la
romería la constituían carros tira-
dos por caballerías; los bailes y
las canciones folklóricas del lugar
mandaban. Hoy se ha perdido to-
do aquello.

CIENTO DOCE MILLONES
EN OBRAS EN CATRAL

Ciento doce millones de pesetas
se han destinado a Catral para
obras en su agro. Caminos veci-
nales se han convertido en estu-
pendas carreteras. Y acueductos
de riegos en más de 15 kilóme-
tros.

CAMPOMAR, EN GUARDAMAR
DEL SEGURA

agricultores españoles. Se uf^ica
en suelo de nuestra provincia, en
Guardamar del Segura. Campomar
cumple una misión social impor-
tantísima, y no debe cejar en su
labor. La temporada de invierno
para el centro Campomar com-
prende dos períodos: del 1 de
enero al 14 de junio, y del 4 de
octubre al 31 de diciembre. Para
la época estival del 15 de junio al
3 de octubre. Se consideran bene-
ficiarios: agricultores y ganaderos
de explotaciones agrarias y fami-
lias; traba^jadores por cuenta aje-
na y profesionales del campo y
familias; funcionarios del Ministe-
rio de Agricultura y de organismos
autónomos dependientes de éste,
así como el personal de Cámaras
Agrarias y familias; jubilados del
sector agrario y familiares. Otra
novedad de Campomar es que los
precios fijados para esta campa-
ña 1979 son de 530 y 390 pesetas,
respectivamente para adultos, y
niños de dos a cinco años de

en habitación con baño, desayuno,
almuerzo y cena, as( como el dis-
frute de piscinas y complementos.
Las modernas instalaciones de
Campomar son algo fuera de se-
ri e.

UNIO DE LLAURADORS ABRIRA
OFICINA EN ALICANTE

EI secretario g e n e r a I de la
Unió de Llauradors i Ramaders
del País Valenciá, Juan Ramón
Peris, acompañado por un econo-
mista del equipo técnico de este
sindicato agr(cola, han estado en
Alicante para informar a los miem-
bros de las comarcas del sur, de
las posibilidades existentes para
montar una oficina en Alicante, de(
susodicho sindicato. Se pretende
con ello descentralizar el funcio-
namiento del sindicato y potenciar
su labor en las comarcas del sur.

Campomar es el único centro edad. Las 530 pesetas por plaza
de descanso y vacaciones de los y día dan derecho a: alojamiento

Super
Suffix T.C.
Nuevo herbicida selectivo

Control
de Avena loca
en cultivos de
Trigo y Cebada
Tras los espectaculares éxitos alcanzados
por Suffix y Barnon en el control de la
Avena loca de los cereales, Shell pone ahora
en manos del agricultor español un nuevo
herbicida selectivo, Super-Suffix T.C. que
puede ser utilizado indistintamente en el
Trigo o la Cebada, sin el menor problema de
fitotoxicidad, en pulverización terrestre
o aérea.

Emilio CHIPONT

Q
Super-Suftix proporciona un excelente
control de la Avena loca, aplicado entre el
ahijado y el encañado del cereal, cuando
se conoce el grado de infestación y puede
preverse la pérdida de cosecha si no se
combate la mala hierba. Además puede
usarse en mezcla con hormonales (Blagal-40)
para combatir simultáneamente Avena loca
y hierbas de hoja ancha.

Un seguro contra las
plagas
Inscnto en el R O C de Produc^os y Ma^e^
nal Frtosanrtano N" 14271/82 en Categona
A(A-B)
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NANTA ha conocido desde hace sólo ocho años un rápido desarrollo, por haber sabido
conjugar un papel de investigación y de promoción en sus especializaciones.
NANTA ocupa actualmente en España una posición destacada en la industria de los pien-
sos compuestos. Su estructura le permite adaptarse a sistemas muy variados.

NUEVA ASOCIACION PARA LA NUTRICION
Y TECNICAS ALIMENTICIAS

una organización al servicio de los fabricantes de piensos compuestos y de la ganadería

c/ Vista Alegre, 4 y 6- Tel. 472 44 OS - Telex: 42677 NANT-E - Madrid-19
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DESINFECCION DE

GRANOS
ALMACENADOS

Con respecto al problema de
desinfección y desinsectación de
granos almacenados desearía me
indicasen:

En principio algún libro especí-
fico del tema; a la vez que algunas
de las casas suministradoras de
los productos químicos que se uti-
lizan para tales operaciones.

Don Francisco Figuerola Aparisi
CONCENTAINA (Alicante)

Sobre el tema desinfección y
desinsectación de granos almace-
nados, lo^s libros más aconsejab/es
son:

"Manual de Fumigación contra
Insectos". Roma, 1972.

"Manipulación y A/macenamien-
to de Granos Alimenticios en las
zonas tropica/es y subtropicales".
Roma, 1971.

Ambos editados por la Organi-
zación de las Naciones Unidas pa-
ra fa Agricu/tura y la Alimentación
(F. A. O.).

En cuanto a los productos uti-
lizados, aparte de los insecticidas
fosforados de baja toxicidad tipo
malatión, fácil de encontrar en la
mayoria de las casas productoras
de insecticidas, se suelen emplear
como fumigantes los siguientes:

Bromuro de metilo (AGROCROS,
U. E. RIO TINTO Y LAFI).

Fosfuro de a/uminio, 75 por 100
(ZELTIA, HEYDT y GARCIA ESCO-
LAR).

Luis de la Puerta Castelló,
Ingeniero Agrónomo

GRANJAS DE CRIA
DE CODORNICES

Me dirijo a ustedes en la creen-
cia de que podrán informarse del
nombre y dirección de alguna

granja de selección de codornices
ya que es mi intención adquirir un
híbrido de este animal de carac-
terísticas en todo similares al co-
nocido como codorniz japonesa a
excepción de su tamaño que es
bastante superior. De esta varie-
dad sólo conozco su aspecto gra-
ce ignorando el detalle de su nom-
bre.

Don Fernando Martínez Ribas
CGRDOBA

De acuerdo con sus deseos, a
continuación le cito algunas gran-
jas que se dedican a la cria de
codornices, significándole que ni
el orden en que van expuestas
significa prioridad ni tampoco las
excluidas de la relación deben
considerarse como eliminadas.

Gomara. Cervantes, 7. Guada/a-
jara.

Criadero Vascongado de Codor-
nices. Apartado 93. Vergara (Gui-
púzcoa).

Criadero A/toaragonés de Co-
dornices. Nasarre-Lascellas (Hues-
ca).

Avalos Orive. San Asensio (Lo-
groño).

Granja Carmela. Los Negrales-
Alpedrete (Madrid).

Ros Ayesta^ran. Valentín. Huarte
( Na va rra).

Fernández del Pino. Salvador.
Catalina Perea, 1. Utrera (Sevilla).

Granja Ecuador. Venta del Oli-
var. Zaragoza.

Félix Talegón Heras,
del Cuerpo Nacional Veterinario

DIRECCIONES
DE CASAS DE RIEGO

Les agradecería nos enviasen
las direcciones de fabricantes y
distribuidores nacionales, de sis-
temas de riego en general, y par-
ticularmente de las empresas que
expusieron el pasado mes de abril
en la finca Soto Lezcano de la Es-
tación Experimental del Aula Dei
de Zaragoza y que detallamos:

Talleres L. Gallego.
Ibérica de Riegos, S. A.
Riegos Automáticos, S. A.
Agricultura Técnica, S. A.
Agricultura Internacional, S. A.
Same Ibérica, S. A.
Trelleborg, S. A.
Ibérica de Riegos, S. A.
Iralu, S. A.
Talleres Ibérica Metalodiesel, S. A.
Neyfer, S. L.
Tecni-Rain, S. A.
Sistemas Rurales, S. A.
Tecniver, S. A.
Desarrollo Químico Industrial, S. A.
Fomento Agrícola Cortés.
Desarrollo Industrial Ganadero.
Agrícolas, S. A.

Dándoles las gracias anticipa-
das.

Don Félix Alcarazo.
La Poveda. Arganda del Rey.
(MADRID)

La relación de firmas participan-
tE,s en la I Demostración Interna-
cional de Mecanización del Riego
y VI de Riego por Aspersión, fue
la siguiente:

Agricuttura Internacional, S. A.
Paseo de Zorrilla, 26. Valladolid.

Agricultura Técnica, S. A. Doc-
tor Cerrada, 24. Zaragoza.

Agronómica Ibérica, S. A. Joa-
quin Costa, 53. Madrid.

Desarrollo Industrial Ganadero
Agricola, S. A. Aizcain (Navarra).

Desarrollo Quimico lndustrial,
Sociedad Anónima. Avda. Calvo
Sotelo, 27. Madrid.

Fomento Agricola Corfés. Alzu-
za (Navarra).

Ibérica de Riegos, S. A. Cea
Eermúdez, 66. Madrid.

Industrial Meoplast, S. A. Avda.
Bonollar, sln. San Boi (Barcelona).

Industrias Volcasol. Ctra. Nacio-
nal ll, km. 759. Figueras (Gerona).

Montalbán, S. A. Alberto Aguile-
ra, 13. Madrid.

Neyfer, S. L. San Ignacio, 1. Va-
lladolid.

Riegos Automáticos, S. A. A/fon-
so Xll, 13. Madrid.

Same Ibérica, S. A. San Rafael,
número 7. Alcobendas (Madrid).

Sistemas Rurales. Antigua carre-
tsra Madrid-Barcelona, km. 20,8.
Torrejón de Ardoz (Madrid).
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Técnica. Camino Piñacas, s/n.

P^ñacas (Valencia).
Tecni-Rain, S. A. Avda. José An-

tonio, 63. Madrid.
Trelleborg, S. A. San Erasmo,

sin número. Madrid.

Redacción

ACCIONES EN
DEHESA COMUNAL

En este pueblo hay una dehesa
Ilamada Boyal, el suelo es adminis-
trado por el Ayuntamiento, y el
vuelo y derecho de aportar es de
otros propietarios. Está dividido en
26 acciones. De estas 26 acciones
el Ayuntamiento ha c o m p r a d o
16,50 acciones y el resto, o sea,
9,50 acciones son de un servidor.
Hubo un tiempo en el que las
16,50 acciones eran de varios par-
tícipes y entonces yo era el mayor
partícipe y lo administraba cada
año un trozo del mismo y vendía
la leña y el fruto del arb^olado,
arrendaba éste a un señor que Ile-
vaba los cerdos que fijaba el Dis-
trito Forestal, los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre, y sa-
caba dinero para pagar todos los
gastos, contribuciones, etc., y so-
braba para repartir entre los ac-
cionistas. Ahora se han cobrado
las tornas, el Ayuntamiento ha co-
brado las 16,50 acciones y es el
dueño desde hace dos años y es
el que administra, ni corta leñas,
ni subasta la montañera y no se
saca nada y tengo que pagar to-
dos los impuestos siéndome esta
propiedad gravosa. EI Ayuntamien-
to lo que desea es que me canse y
le vendamos 9,50 acciones, cosa
que yo no deseo.

CONSULTA

^No hay a!guna fórmula para
obligar al Ayuntamiento que al su-
bastar los pastos fije algún tanto
por ciento de lo que éstos valgan
como renta del arbolado y que los
aprovechamientos de éste se in-
ciuvan en ello? O sea, ^,en el total

aprovechamiento de la dehesa?
^t'uede el Ayuntamiento hacer lo
que hace ni cortar el arbolado, ni
procurar arreglar los aprovecha-
mientos del mismo, ya que como
decía antes los cerdos en los tres
meses de montañera tienen dere-
cho a comer la hierba de la finca
sin lírnites ni acotamiento?

Don Emilio Mateos
SERRADILLA (Cáceres)

De acuerdo con los anteceden-
tes que tacilita el señor consultan-
te, !a tinca fue adquirída por el
Ayuntamiento, y no puede ser con-
siderada como bien comunal se-
gún el articulo 187 de la Ley de
Régimen Local de 24 de junio de
1955, todavia vigente, y en todo
caso su clasificación no podia
afectar al consultante en su parte,
que tiene carácter particular, y
por tanto no cabe que se vea prí-
vado de los prod'uctos de sus 9,50
acciones, ya que este derecho lo
viene amparando el Código Civil,
y muy recientemente, !o sanciona
la Constitución en el articulo 33,
párrafo 3.°.

Puede el consultante seguir dos
caminos: o el seguir el adminis-
trativo con arreglo a la Ley de Ré-
gimen Local, solicitando por escri-
to, que se respete sus derechos
y se rino`a cuenta de la Adminis-
tración del conjunto, y entrega de
los frutos que correspondan a su
parte siguiendo hasta el tinal los
recursos que normalizan los articu-
los 372 y siguientes, de la misma
Ley, o considerar que la finca es
una comunidad de bienes, que ha
de sujetarse a lo que dispone el
Código Civil en sus artículos 392
y siguientes, entre los cuales se
encuentra el número 400 que dice
asi: Ningún copropietario estará
obligado a permanecer en la co-
munidad. Cada uno de ellos podrá
pedir en cualquier tiempo que se
divida la cosa común. Claro está
que esto se traduciría en un plei-
to ante la Jurisdicción Ordinaria,
más caro que la Administrativa.

Mauricio García Isidro,
Abogado.

BIBLIOGRAFIA
DE

APICULTURA

Soy un estudiante de Agricultu-
ra que hace un trabajo sobre el
tema de Apicultura.

Tengo dificultad para encontrar
libros que hablen del tema, y los
que encuentro están editados en
el año 50. Por ello me dirijo a us-
tedes para que si es tan amable
me mande información sobre li-
bros relacionados con el tema.

Don Pablo Sevillano Sanz
VALLADOLID

En relación con su consu/ta, le
envio seguidamente bibliografía so-
bre Abejas y Colmenas, reciente-
mente lanzada al mercado. Dichos
libros podrá encontrar/os, sa/vo
excepción, en cua/quier libreria
especializada.

eiri: "Cria moderna de abejas",
año 1975, 390 pesetas.

Mace: "La abeja, la co/mena y
el apicu/tor", año 1975, 580 pe-
setas.

R o m a Fábregas: "Exp/otación
racional del colmenar", año 1975,
480 pesetas.

Roma Fábregas: "Mu/tiplicación
del colmenar", año 1975, 700 pe-
setas.

Roma Fábregas: "Apicultura",
año 1975, 600 pesetas.

Welington: "EI colmenar. Cómo
se instafa y explota", año 1975,
450 pesetas.

Cornejo: "Enfermedades de las
abejas", año 1976, 780 pesetas.

Fritzsch y Bremen: "Higiene y
Protilaxis en Apicultura", año 1977,
500 pesetas.

Roble^s: "La abeja productiva",
año 1977, 600 pesetas.

Zierau: "Apicu/tura", año 1977,
95 pesetas.

Félix Talegón Heras,
del Cuerpo Nacional Veterinario
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FALSA
TUBERCULOSIS
DE LOS CHIVOS

En este invierno, aunque ha si-
do muy Iluvioso, se han registrado
muchos casos de muertes de chi-
vcs en varias fincas de estas sie-
rras. Los chivos mueren a distin-
ias edades, a p^artir de la primera
o segunda semana, y casi todos
se ponen tristes y tienen tos. Las
cabras no se puede decir que es-
tén mal alimentadas ni que tengan
"gota" de forma visible. En algu-
ncs casos se les han puesto in-
yecciones con resultados regula-
res. ^Se trata de alguna epidemia
especial? ^Cómo se combate?

M. P. L.
PUEBLA DE CAZALLA (Sevilla).

Tenemos constancia en esta re-
dacción, por un caso particular,
de la existencia este invierno, en
el que en algunos puntos de la
sierra sur de Sevilla se han regis-
trado más de 600 litros entre di-
ciembre y enero y parte de febre-
ro, de enfermedades en los chivos
que han ocasionado mortandad en
algunos casos claramente y síem-
pre signiticativa sn la cuantia de
bajas.

En realidad, el ganado caorino
admite mal las situaciones am-
brer,tales húmedas, frías y poco
ventiladas. Este ínvíerno es proba-
ble que los corrafes, cubiertos o
no, en donde se han encsrrado
los chivos hayan estado continua-
mente encharcados. Es lógico,
por tanto, que hayan aparecido al-
teraciones pulmonares y bron-
quiales.

En e/ caso a que nos referimos,
el director del Laboratorio Regio-
nal de Sanidad Animal de Córdo-
ba, don Antonio Gasca, ha emitido
un informe en el que se notifica
''e! aisfamiento de un germen que
por sus caracteristicas morfológi-
cas, tintoriales y bioquimicas se
identitica como el bacilo Preiz-
Nocard".

Al mismo tiempo el citado infor-
me veterinario dice que "el anti-
bicgrama correspondiente revela
sensibilidad máxima a la Gentami-
cina".

Por tanto, es posible que se tra-
te de la referida enfermedad que
los veterinarios denominan de for-
ma más habitual "falsa tuberculo-
sis", para la que se recomienda
el tratamiento con Gentamicina.

En el citado intorme se reco-
mendaba también vacunación con-
tra la enterotoxemia.

De todos modos, es siempre
conveniente consu/tar cada caso
al veterinario y, en momentos cri-
ticos o de duo'as, recabar dicta-
men a los laboratorios de sanidad
animal espscializados.

Cristóbal DE LA PUERTA,
Dr. Lngeniero Agrónomo

RECOLECCION
«QUIMICA»
DE ACEITUNAS

Debido a la falta de mano de
obra y encarecimiento de la mis-
ma, estoy interesado en conocer
las posibilidades que presenta la
"recolección química" de las acei-
tunas, de la que he oído hablar y
entiendo supone una solución
ideal.

R. N. M.
LA GARRIGA ( Barcelona).

En contestación a su consulta,
he de manifestarle que la solución
ideal que usted preconiza para
resolver el problema de la econo-
mía de la recolección de la acei-
tuna está todavia, por desgracia,
en una fase experimental.

En efecto, son muchas las ex-
periencias que se han realizado,
sobre todo en Italia, España y Es-
tados Unidos (California), acerca
de los tratamientos al olivo con
productos tavorecedores de la
caida de los frutos. EI problema

está, sobre todo, en que muchos
de estos productos quimicos ac-
túan al mismo tiempo sobre Pos
trutos y las hojas del olivo.

Por otra parte, debo decirle
que la investigación actual se cen-
tra principalmente en el empleo de
las máquinas vibradoras de tronco
con el auxilio de medios auxilia-
res (organización de la prestación
humana, mallas especializadas,
remolques recogedores del iruto
caído por vibración, limpiadoras
de aceitunas, etc.).

Para una mayor intormación
puede dirigirse, de nuestra par-
te, a:

José HUMANES.
C.E.M.E.D.E.T.O.
Alameda del Obispo.
CORDOBA.

Prof. JACOBONI.
Instituto Coltivazíone Arboree.
PERUGIA ( Italia).

En Barcelona puede dirigirse a
ESTEBAN SALTO GRANELL, Ciba
Geigy, S. A., paseo Carlos l, 206.
Barcelona-13. Teléfono 245 37 00.

Le adjunto la reciente publica-
ción del l. N. l. A., "Utilización del
Alsof como producto tavorecedor
de la abscisión del fruto del oli-
vo", que trata del tema de su
interés.

Cristóbal DE LA PUERTA,
Dr. Ingeniero Agrónomo

BIBLIOGRAFIA
SOBRE SIDRA

Soy suscriptor de su revista (nú-
m^ro 22.448), y me dirijo a uste-
des para que me informen de la
bibliografía disponible, tanto en
artículos ediiados en AGRICUL-
TURA como libros, y dónde con-
sultarlos o, en su caso, dónde so-
licitar 6a información sobre dos
temas.

1. Conservas de manzanas si-
d ra.
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consuttas
2. Elaboración y tecnología in-

dustrial.

Nugo F. J. Cadeva Blanco.
MADRID.

En relación a/as conservas de
manzanas y elaboración de sidra
incluimos a continuación algunas
publicaciones que consideramos
ae interés, se/eccionadas del ar-
chivo d'e la biblioteca del Ministe-
rio de Agricultura.

-- Conservación de manzanas, A.
ACERETE. 91 págs. Aula Deí,
Zaragoza, 1949.

- La sidra y otros derivad^os de
la manzana, Esteban D I A Z

CAMPILLO y Miguel M. PALA-
CIOS. 116 págs. Diputación
Provincía/ de Oviedo, 1968.

-- La fabricación de sidra. Nico-
lás GARCIA DE LOS SALMO-
NES. Hoja divu/gadora Minis-
terio de Agricu/tura. Madrid,
1926.

- Frío Industrial y doméstico en
la conservación de alimentos.
Traducción Mateo C A R 8 O-
NELL, 244 pág. Ed. Aedos.
Barcelona, 1969.

Cualquier pregunta concreta y
técnica del tema de su interés
puede consu/tarlo directamente,
de nuestra parte, a don Sergio
ALVAREZ R E Q U E J O. Estación
Pomológica Villaviciosa (Asturias).

Mo/inos

Un libro c/ásico sobre el tema
es:

EI manzano de sidra y la si-
drería, C. WARCOLIER. 600 pá-
ginas. Enciclopedia Wery. Bar-
celona, 1925.

Por ú/timo, debemas recordarle
que nuestra editorial tiene una pu-
blicación que refleja el panorama
que presenta el ,sector de la in-
dustria agraria de nuestro pais,
que ponemos a su dísposición:
Ln realidad industrial agraria, de
Jaime PULGAR ARROYO. 184 pá-
ginas. Editorial Agrícola Española,
Caballero de Gracia, 24. Madrid,
1976.

Cristobal DE LA PUERTA
Ingeniero Agrónomo

JRFIPES '

Toma de fuerza.

Mezcladores.

Instalaciones Industriales.

Eléctricos.

Mezcladoras vertlcales.

Molinos de 24 - 36 - 44
y 52 martillos.

^ ŝ̂
ANIVERSARIO

^ Apdo. 26 - Te!. 550 9.32 - TREMP ( Lérrda)

JdFtABS
195] - 1977
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Bombas verticales

WORTHINGTON
para la agrlcultura

Las bombas verticales Worthington contribuyen a au-
mentar los rendimientos agrícolas y a mejorar la calidad
de las co^sechas.

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

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

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

Consulte a su distribuidor WORTHINGTON pronto, an-
tes que sea demasiado tarde.

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

VTP AGRICULTURA

Verticales de Pozo Pro-
fundo.

Caudales: 6 a 60^0 m3/h.

Aliuras: 5 a 250 m.

Potencias: 1 a 250 CV.

Riego, ganadería e indus-
trias agrarias.

0
^

SUMERGIBLES

Verticales con rrtotor su-
mergible, multifásicas.

Caudales: 10 a 850 m3/h.

Alturas: b a 300 m.

Potencias: 6 a 250 CV.

Riego.
Abastecirnientos de aguas.

WORTHINGTON, 5. A.

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

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

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

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

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

no 33 12 22
ZARAGOZA. AVDA. MADRID, 104 - Teléf. 34 26 66.
MALAGA. TRINIDAD GRUND, t7 - Teléf. 22 57 32.
SANTIAGO DE COMPOSTELA. REPUBLICA DEL SALVADOR, nú-

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

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

MOTOSIERRAS L

5T/HL sólución__.-^ . .. ...
Todos los modelos
Todos los precios
Todos los recambios
Todos los servicios

C/. Zorrozgoiti -Telfs. (94)441 61 79 - 441 79 89

81LBA0-13

MUTUALIDAD GENERAL
AGROPECUARIA
SEGUROS GENERALES

Domiciliosocial:Echegaray25 Telfno.2326810 MADRID-14

RAMOS EN pUE OPERA:

INCENDIOS
AUTOMOVILES

OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

ACCIDENTES INDIVIDUALES
OBLIGATORIO CAZADOR
INCENDIOS COSECHAS

PEDRISCO

^^`^ definitiva

WORTH I NGTON
f PUMPS 1

/ DELEGACIONES --

EN TODA ESPAÑA
^



PRECIOS MAQUINARIA
EI Real Decreto 2.695/1977 de ?_8

de octubre regula los precios de
venta al público de todos los pro-
ductos, los cuales se agrupan en
niveles que van desde la absoluta
libertad a una rigurosa determina-
ción.

Dentro del nivel de "precios co-
municados" se encuentran rela-
cionados los "tractores y la ma-
quinaria agrícola", equipos que,
de este modo, tienen que ser ob-
servados por la Con ión Especial
de Precios de Maq^;^naria Agríco-
la que funciona en el Ministerio de
Comercio y Turismo, dentro de la
Junta Superior de Precios.

De este modo entendemos de
interés relacionar para nuestros
lectores los precios recientemente
acordados por la referida comi-
sión a petición de las firmas ven-
dedoras, una vez presentados los
escandallos y las solicitudes co-
rrespondientes.

Con esta información, por otra
parte, atendemos nu^n.^^osas peti-
ciones de suscriptores y lectores
de nuestra revista.

Para cada modelo de máquina
se relaciona por este orden:

- Clase de máquina

- Marca

- Modelo
- Precio venta público.
- Fabricante o importador.

AGROMETAL, S. A. (F.)

Discóbolo

Arados pentadiscos semisuspendi-
dos, PDF 26" SS/b/d, 139.809
pesetas.

Gradas de discos semisuspendi-
dos, GVE 16 discos de 24" SS,
141.924 ptas.

Gradas de discos semisuspendi-
dos, GVE 20 discos de 24" SS,
163.503 ptas.

Gradas de discos semisuspendi-
dos, GVE 20 discos de 26" SS,
175.653 ptas.

Gradas de discos semisuspendi-
dos, GVE 22 discos de 24" SS,
174.682 ptas.

Gradas de discos semisuspendi-
dos, GVE 24 discos de 26" SS,
197.830 ptas.

volteo hidráulico), CR-48-48-R,
319.564 ptas.

Arados de alzar bisurcos, 40-48,
106.162 ptas.

Arados de alzar bisurcos, 48-48-A,
130.245 ptas.

Arados de alzar bisurcos, 36-40,
93.938 ptas.

Arados de alzar bisurcos, 40-40,
95.777 ptas.

Arados de alzar bisurcos, 48-48,
123.645 ptas.

Volteo hidráulico (acoplable a ara-
dos), H. A. H., 27.300 ptas.

(F.) Fabricante.

(I.) Importador.

Victoria

C a r r o portacortes cosechadora,
4,200-4,500, 43.421 ptas.

JOSE J. pEREZ BRUN (F.)

Macaper

Motocultores, MAC-710, 196.403
pesetas.

Cavadoras, Z-2160, 363.133 ptas.
C^.vadoras, Z-2000, 286.900 ptas.

JYMpA, MAQUINARIA
AGRICOLA (F.)

CARMELO RICO GUDIÑA (F.)

La Satisfecha

Remolques basculantes hidráuli-
cos, 10-B, 325.380 ptas.

Remolques basculantes hidráuli-
cos, 6-B, 225.172 ptas.

Remolques basculantes hidráuli-
cos, 4-B, 166.121 ptas.

Remolques, 15-N, 321.192 ptas.
Remolques, 10-N, 243.058 ptas.
Remolques, 3-N, 115.814 ptas.
Remolques, 2-N, 101.926 ptas.

CONSTRUCCIONES AGRICOLAS
AGUIRRE, S. L. (F.)

Aguirre

Arados trisurcos reversibles (con
v o I t e o hidráulico), TR-44-44,
193.659 ptas.

Arados trisurcos reversibles (con
volteo hidráulico y rueda apo-
yo), TR-44-44-R, 207.371 ptas.

Arados trisurcos reversibles (con

Jympa

Subsoladores, SJ - 3N y SJ - 38,
42.085 ptas.

Subsoladores, SJ - 7- 9 y SJ - 7N,
126.388 ptas.

pAf3L0 RIGUAL VILAS (F.)

Rigual

Remolques, DEN-2 (4.000 kg.),
140.240 ptas.

Remolques, DEN-6 (8.000 kg.),
231.806 ptas.

Remolques, N-5 (3.000 kg), 109.855
pesetas.

R e m o I q u e s, N-12 (7.000 kg.),
182.547 ptas.

Remolques, DEH-1 (4.000 kg.),
195.152 ptas.

Remolques, DEH-4 (7.Q00 kg.),
261.088 ptas.

Remolques DEH 8 (14.000 kg.),
458.829 ptas.

Remolques, H-1 (3.000 kg.),
140.819 ptas.

Remolques, H-5 (5.000 kg.),
190.326 ptas.
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R e m o I q u e s, H-10 (10.000 kg.),
311.962 ptas.

Cisternas portapurines, CP2.5.L.
(2.500 Its.), 229.756 ptas.

Cisternas portapurines, CP - 6- L
(6.000 Its.), 371.157 ptas.

Cisternas portapurines, CP - 7- L,
(7.000 Its.), 398.475 ptas.

SEP, S. A. (F.)

Sep

Pulverizadores remolcados, 3PR-60
Meteor 1.200 I. (3 pist. 60 atm.),
129.630 ptas.

Pulverizadores remolcados, 3PR-60
Meteor 1.500 I. (3 pist. 60 atm.),
153.913 ptas.

Pulverizadores remolcados, 3PR-60
Meteor 2.000 I. (3 pist. 60 atm.),
174.250 ptas.

Pulverizadores remolcados, 3PR-60
Meteor 600 I. (3 pist. 60 atm.),
110.460 ptas.

Pulverizadores remolcados, 3PR-60
Meteor 600 I. (2 pist. 40 atm.),
97.090 ptas.

Pulverizadores remolcados, 3PR-60
Meteor 400 I. (2 pist. 40 atm.),
85.490 ptas.

Pulverizadores suspendidos, 2PTA-
40 400 I. (3 pistas con bielas),
86.126 ptas.

Pulverizadores suspendidos, 2PTA-

Atomizadores remolcados, Major
1.000 I. (bomba 3 pistas 80 atm.),
334.600 ptas.

Motobombas carretilla, Brisa 100 I.,
37.400 ptas.

TALLERES CORBINS (F.)

Tarcosa
P o d a d o r a s neumáticas, 2-TJ,

44.000 ptas.
E I e v a d o r e s hidráulicos, EH-3,

133.000 ptas.

PEDRO CABEZA, S. A. (I.)

Brzeg
Distribuidores de abonos, RNP-1,

123.150 ptas.
Distribuidores de abonos, RCW-3,

133.493 ptas.
Distribuidores de abanos, RCW-5,

358.128 ptas.

MOTOR IBERICA, S. A. (I.)

Hesston
Manipuladora y distribuidora de

pacas, Stakmover 30 Stakfeeder
30, 1.250.498 ptas.

PARES HERMANOS, S. A.
40 500 I. (2 pistas con bielas),
68.332 ptas. Ford

Pulverizadores suspendidos, 2PTA- Tractores de ruedas, 9700,
40 500 I. (2 pistas con bielas), 3.153.932 ptas.
71.746 ptas. Tractores de ruedas, 7600,

Pulverizadores suspendidos, 2PTA- 3.153.932 ptas.
40 500 I. (2 pistas con taqués), Tractores de ruedas, 7600,
64.176 ptas. 1.633.601 ,^tas.

Pulverizadores suspendidos, 2PTA- Tractores de ruedas, 3600,
40 300 I. (2 pistas con bielas), 913.864 ptas.
66.525 ptas. Tractores de ruedas, 6600,

Pulverizadores suspendidos, 2PTA- 1.211.375 ptas.
40 150 I. (2 pistas con bielas), Tractores de ruedas, 4600,
59.600 ptas. 1.081.918 ptas.

Pulverizadores suspendidos, 2PTA- Tractores de ruedas, 6600,
40 150 I. (2 pistas con taqués), 1.211.375 ptas.
52.341 ptas. Tractores de ruedas, 3600,

Atomizadores suspendidos, A3PS,
400 I. (bomba 3PE60), 141.191
pesetas.

Atomizadores suspendidos, A3PS,
200 I. (bomba 2PE60), 102.000
pesetas.

Atomizadores remoicados, Major
1.000 I. (bomba 3 pistas 60 atm.),
244.498 ptas.

913.864 ptas.

MOTOCULTORES
PASGIUALI, S. A. (I.)

Pasquali

Tractores de ruedas, 971, 417.132
pesetas.
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0
AJURIA, S. A. (I.) Cabezal de maíz, 578/C, de 5 hi- Barras de corte, MAC-3844, 40.354

leras, 1.219.055 ptas. pesetas.
Intematlonal

Tractores de ruedas, 744, 1.428.423 Toselli JOHN DEERE IBERICA, S. A. (I.)
pesetas. Tractores orugas, 230 SS, 690.510

Tractores de ruedas, 744 FWD, pesetas. John Deere
1.837.555 ptas. Tractores orugas, 345 SS, 815.442 Tractores de ruedas, 4440,

Tractores de ruedas, 844 "S", pesetas. 2.788.562 ptas.
1.513.320 ptas. Tractores orugas, 355 SS, 841.048 Tractores de ruedas, 4640,

Tractores de ruedas, 955, 1.905.998 pesetas. 3.443.621 ptas.
pesetas. Tractores de ruedas, 4640,

Tractores de ruedas, 1055, 414 403 ptas3COMATRASA (I ) .. .
2.256.349 ptas. .

Cosechadoras de cereales, 965-H,
Tractores de ruedas, 1246, 2744 524 ptas

2.555.843 ptas. Steyr .. .
Tractores de ruedas, 3130 LS,

Tractores de ruedas, 760, 1.114.834 1.356.488 ptas.
AUTO REMOLQUES pesetas. Tractores de ruedas, 8630,

T r a c t o r e s de ruedas, 760-A, 5 732 217 ptasS. A. (I.)BARCELONA . . ., 1.698.864 ptas.
1200Tractores de ruedas

Lamborghlnl
, ,

METALURGICA DE SANTA2 591 533 ptas.
Tr.actores de ruedas, R-804,

. .
T r a c t o r e s de ruedas, 1200-A, ANA, S. A. (I.)

1.134.520 ptas. 2.957.652 ptas. Neanr HollandTractores de ruedas, R-1056 DT,
429 ptas.1022 Cosechadoras de cereales, 1520..

Tractores de ruedas, R-503-S, COMECA, S. A. (I.) de 10", 2.462.740 ptas.
339 ptas784 Cosechadoras de cereales, 1520..

Tractores de ruedas, R-603-DT, Welger de 12", 2.509.567 ptas.
1.137.053 ptas. Recogedoras empacadoras (cilín- Cosechadoras de cereales, 1530

Tractores de ruedas, R-603, dricas), RP-150, 885.888 ptas. de 13", 2.518.627 ptas.
879.845 ptas. Cosechadoras de cereales, 1520

FINANZAUTO A. (1.)S de 13", 3.199.864 ptas., . Cosechadoras de cereales, 8080
CODIMA, S. L (I.) de 19" 597 072 ptas6Steiger Bearcat . ., .

Cosechadoras de cereales, 8080
Fendt T r a c t o r e s ruedas, III PT-225, de 19", 6.656.587 ptas.
Tractores de ruedas Favorit 610 5.129.144 ptas. Cabezal de maíz (5 hileras), NL51

LS Turbomatik, 2.431.326 ptas. 8070, 1.389.006 ptas.
Tractores de ruedas, Farmer 108 S Caterpillar

turbomatik, 1.566.549 ptas. Tractores orugas, D6D Special Ap- MONTALBAN, S. A. (I.)
plication, 6.454.713 ptas.

ZetarAJURIA, S. A. (I.)
HISPANOAGRIMEC, S. A. Tractor de ruedas, 6945, 1.041.876,

Thyregod ptas.

Stan-Cosechadoras de patatas Agrifull Tractores de ruedas, 6911, 858.945,, ptasdard, 1.200.222 ptas. Tractores de ruedas, Rodeo 90-DT,
.

Crystal 12011Tractores de ruedas
1.734.885 ptas.

,,
1.637.265 ptas.

ARANZABAL, S. A. (I.) Tractores de ruedas, Crystal 120-
JOSE J. PEREZ BRUN (I.) 45, 1.829.827 ptas.

Huard Tractores de ruedas, Crysta18011,

A r a d o s sexasurcos, 6SP 72S, Macaper 1.048.957 ptas.

599.176 ptas. Motoazadas, MAC-3833, 94.171 pe-
setas. TALLERES MARPER (F.)

Motoazadas MAC-3844 105 677CAMPOMEC S. A. , , .
Marper, pesetas.

Motoazadas MAC-3511 245 pe-46 Remolques esparcidores de estiér-Laverda ,, .
setas. col, E-4000, 262.291 ptas.

Cosechadoras de arroz, M-152-R, Motoazadas, MAC-3722, 62.980 pe- Remolques esparcidores de estiér-
de 4,80 m., 4.646.289 ptas. setas. col, E-1500, 214.579 ptas.
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ANGEL AGUAS TENIAS (F)

Aguas Tenias

Remolques basculantes, 10 Tms.,
385.010 ptas.

Remolques basculantes, 8 Tms.,
325.837 ptas.

Remolques basculantes, 12 Tms.,
420.730 ptas.

FELIPE URBON, S. A. (F.)

F. Urbón

Barras guadañadoras, Pasquali,
33.500 ptas.

Barras guadañadoras, Pasquali,
36.000 ^ptas.

Barras guadañadoras, Nuevo mo-
delo, 50.000 ptas.

Barras guadañadoras, Especial,
53.500 ptas.

Elevadores de granos, U-115 de
6 m., 18.500 ptas.

Elevadores de granos, U-115 de
8 m., 20.900 ptas.

Elevadores de granos, U-127 de
10 m., 28.000 ptas.

GERONIMO BRUNEL
^Y CIA, S. A. (F.)

Brunel

Pulverizadores, manual bombillo,
número 2, 2.126,40 ptas.

Pulverizadores, manual bombillo,
número 5, 1.283,10 ptas.

Pulverizadores, manual presión 15
Its., cobre, 8.860,70 ptas.

Pulverizadores, 1972 latón, 8.641
pesetas.

Pulverizadores, 1972 p I á s t i c o,
7.534,25 ptas.

Pulverizadores, 1972 cobre, 9.070
pesetas.

Pulverizadores, Victoria c o b r e,
7.190,40 ptas.

Espolvoreadores, manual práctico,
6.668,20 ptas.

HIJO DE CLEMENTE
TEJEDOR CLAVERO (F.)

La Non Plus Ultra

Remolques, 8.000 kg., 175.640 pe-
setas.

Remolques, 3.000 kg., 117.502 pe-
setas.

Remolques basculantes, 6.500 kg.,
226.330 ptas.

Remolques basculantes, 10.000 ki-
los, 300.928 ptas.

INDUSTRIAS ANGEL
MARTINEZ LOPEZ (F.)

La Piña

Remolques basculantes, B-3500/2,
188.000 ptas.

Remolques basculantes, B-5000/2,
218.000 ptas.

Remolques basculantes, B-8000/2,
299.000 ptas.

Remolques basculantes, B-12000/
2, 377.00 Optas.

Remolques basculantes hacia los
lados, B-3500/2, 186.500 ptas.

Remolques basculantes hacia los
lados, B-6000/2, 234.000 ptas.

Remolques basculantes hacia los
lados, B-7000/2, 263.500 ptas.

Remolques basculantes hacia los
lados, B-12000/2, 377.000 ptas.

Remolques, F-10000/2N, 250.000
pesetas.

Remolques, F-8000/2N, 217.000 pe-
setas.

Remolques, F-4000/2N, 136.000 pe-
setas.

Remolques basculantes, B-3000/
1 N, 160.000 ptas.

Remolques basculantes, B-5000/
1 N, 201.000 ptas.

Remolques basculantes, B-6000/
1 RG, 230.000 ptas.

Remolques basculantes, B-8000/
1 RG, 298.000 ptas.

LUIS ROMERO HERRAEZ (F.)

Romero

Arados reversibles, M-4, 87.965 pe-
setas.

Arados reversibles, M-5, 108.113
pesetas.

Arados viñero, EF-5, 35.301 pese-
tas.

MAGRICOLA, S. A. (F.)

Jema

Subsoladores hidráulicos de 5 bra-
zos 120x40, JM-43, 204.268 pe-
setas.

Subsoladores hidráulicos de 3 bra-
zos 120 x 40, J M-42, 165.319 pe-
setas.

Cultivadores, JM-52 7 b r a z o s,
25.921 ptas.
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Cultivadores, JM-55 13 brazos, Sembradora de precisión, SP/6, Cosechadoras de forraje, PEV-110,
46.304 ptas. 208.600 ptas. 133.200 ptas.

Subsoladores de 5 brazos, JM-46, Cosechadoras de forraje, PEV-130,
356 ptas.253 144.000 ptas..

Subsoladores de 7 brazos, JM-47, TALLERES JUSCAFRESA (F.) Abonadoras pendular, Penton 3000
596 ptas.287 E, 215.000 ptas..

Cultivadores de 13 brazos, JM-56, J ^asca^fresa Abonadoras p e n d u I a r, CM-165,
52.148 ptas. Remolques, NM-7, 167.661 ptas. 180.000 ptas.

Cultivadores de 19 brazos, JM-59, Remolques, NM-5, 149.724 ptas.
70.013 ptas.

MAQUINAS DE COSER
ALFA, S. A. (F.)

Alfa

Motosegadoras, A-100, 120.504 ^pe-
setas.

Motocultores, A-720, 158.000 ^pe-
setas.

Motoazadas, A-1145, 53.000 pese-
tas.

OVAC, S. A. (F.)

Ovac

Motoazadas, 250, 35.500 ptas.
Motoazadas, DR-78, 110.045 pese-

tas.

TALLERES BELLOSO (F.)

Belloso

Desbrozadores, Jalón 2000 despl.,
93.900 ptas.

Pulverizadores, Carretilla 100 Its.,
45.949 ptas.

TALLERES COMPAR (F.)

Compar

Remolques autocargadores, CM-16
Junior, 345.424 ptas.

Remolques autocargadores, CM-
20 Ideal, 376.264 ptas.

TALLERES CORBINS (F.)

Corbins

Podadora neumática autopropulsa-
da, 6TB-L, 180.000 ptas.

TALLERES FUENTES (F.)

Ulia

Sembradora de precisión, SP/4,
149.800 ptas.

Remolques estercoladores, J-55,
256.037 ptas.

Remolques estercoladores, J.-35,
222.972 ptas.

Remolques estercoladores, J-25,
197.190 ptas.

Remolques estercoladores, Frute-
ro, 173.427 ptas.

Remolques estercoladores, Viñe-
ro, 159.098 ptas.

TRACTOMOTOR, S. A. (F.)

Tractomotor

Subsoladores suspendidos, S-75-T
(3 brazos), 37.000 ptas.

Subsoladores suspendidos, S-95 T
(3 brazos), 57.000 ptas.

Subsoladores suspendidos, S-100-
T (5 brazos), 56.100 ptas.

Subsoladores suspendidos, S-120-
T (5 brazos), 110.100 ptas.

Remolques estercoladores, R-150-
CT (15.000 kg.), 176.477 ptas.

Remolques estercoladores, R-450-
CT (4.500 kg.), 250.300 ptas.

Remolques estercoladores, R-800-
CT (8.000 kg.), 350.000 ptas.

Gradas de discos suspendidas, C-
300-SU-C 14 discos 20", 63.700
pesetas.

Gradas de discos suspendidas, G-
315-SU-C 16 discos 22", 81.530
pesetas.

Gradas de discos suspendidas, G-
325-SU-C 18 discos 22", 86.300
pesetas.

VICON ESPApA, S. A. (F.)

PARES HERMANOS, S. A. (I.)

Ford

T r a c t o r e s de ruedas, 6600,
1.211.375 ptas.

AGRIA HISPANIA, S. A. (I.)

Agria

Motoazadas, 3100, 89.891 ptas.

CLAAS IBERICA, S. A.

Claas

Cosechadoras de cereales, Domi-
nator 56 c/corte 12, 3.212.841 pe-
setas.

Cosechadoras de cereales, Domi-
nator 76 de 16, 4.126.843 pese-
tas.

Cosechadoras de forraje, Jaguar
70 SF en barra de corte de 2,7,
3.768.900 ptas.

U. T. B.

Tractores de ruedas, U-651-M,
911.211 ptas.

Tractores de ruedas, U-650-M,
792.957 ptas.

AUTORREMOLOUES
BARCELONA, S. A. (I.)

La^mborg^hir^i

Vicon
Tractores de ruedas, R-1056 DT,

1.996.781 ptas.
Rastrillos henificadores, H-1020, T r a c t o r e s de ruedas, C-653-L,

86.940 ptas. 1.010.178 ptas.
Rastrillos henificadores, H-1240, T r a c t o r e s de ruedas, C-553-S,

79.200 ptas. 873.966 ptas.
Rastrillos henificadores, H.K-611, Tractores de ruedas, C-553, 853.234

36.500 ptas. ptas.
Rastrillos henificadores, CH-300, Tractores de ruedas, R-603, 879.845

138.000 ptas. pesetas.
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PRECIOS MAQUINARIA

CODIMA, S. L. (I)

Fendt

Tractores de ruedas, Farmer 108 S
Turbomatik, 1.566.549 ptas.

Tractores de ruedas, Favorit 610
LSN Turbomatik, 2.431.326 pese-
tas. •

Tractores de ruedas, Favorit 614
LS, Turbomatik, 3.875.999 pese-
tas.

Tractores de ruedas, Favorit 612
LS Turbomatik, 3.286.572 pese-
tas.

Tractores de ruedas, Favorit 611
l_SN Turbomatik, 2.575.645 ^pese-
taŝ.

Tractores de ruedas, Farmer 106 S
Turbomatik, 1.304.249 ptas.

Tractores de ruedas, Farmer 108 S
Turbomatik, 1.566.549.

FINANZAUTO
Y SERYICIOS, S. A. (L)

Davi^1 Bro^vn

T r a c t o r e s de ruedas, 995 AS,
1.001.600 ptas.

T r a c t o r e s de ruedas, 995-AS,
1.019.8776 ptas.

T r a c t o r e s de ruedas, 995-AS,
1.059.997 ^ptas.

Tractores de ruedas, 1210AS,
1.174.984 ptas.

T r a c t o r e s de ruedas, 1210 AS,
1.203.331 ptas.

T r a c t o r e s de ruedas, 1210 AS,
1.229.414 ptas.

Tractores de ruedas, 1410AS,
1.464.138 ptas.

Tractores de ruedas, 1410 AS 4RM,
1.885.986 ptas.

T r a c t o r e s de ruedas, 1410 AS,
1.186.360 ptas.

T r a^c t o r e s de ruedas, 1410 AS,
1.443.060 ptas.

T r a c t o r e s de ruedas, 995-AS,
992.268 ptas.

T r a c t o r e s de ruedas, 995-AS,
987.432 ptas.

HISPANO AGRIMEC, S. A. (I.)

Nobill

Atomizadores, 55300 F, 140.548 pe-
setas.

Atomizadores, 75-1000 LT, 350.235
pesetas.

Trituradores de rastrojo y sarmien-
tos, BMG 160/01S, 171.198 pe-
setas.

Trituradores de rastrojo y sarmien-
tos, BMG 125/01S, 153.730 pe-
setas.

JESUS FERRANDEZ ORTUNO

Itma Coap

Tractores orugas, A-453N, 681.021
pesetas.

Tractores orugas, A-453S, 673.505
pesetas.

Tractores orugas, SA553N, 789.263
pesetas.

Tra^ctores orugas, SA553L, 834.343
pesetas.

JOHN DEERE FBERICA, S. A. (L)

John Doere

Cosechadoras de cereales, 940-E,
1.042.339 ptas.

Tractores de ruedas, 4440, 2.988.372
pesetas.

Tractores de ruedas, 4640, 3.706.359
pesetas.

Tractores de ruedas, 4640, 3.414.403
pesetas.

Cosechadoras de f o r r a j e, 5420
3.053.474 ptas.

Barra de corte de 10', 509.818 pe-
setas.

M. DIAZ Y PRIETO, S. A. (I.)

Renault

T r a c t o r e s de ruedas, 981-4,
2.556.667 ptas.

T r a c t o r e s de ruedas, 1181-4,
2.777.008 ptas.

Tractores de ruedas, 451-4, 964.022
pesetas.

Tractores de ruedas, 461-E, 943.623
pesetas.

Tractores de ruedas, 651,1.153.313
pesetas.

MOTOR IBERICA, S. A.

Masse^y Ferguson

T r a c t o r e s orugas, 174 Ancho,
1.069.178 ptas.

Tractores de ruedas, 1155,
3.303.327 ptas.
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Ltibros.
Revístas,
Aublícacíones...

s^. cwurvEr
A. REYRIER

^^ `*
^,,,^..^^

2"l^O^c19H . . ..- - _ ^

Manual de viticultura, 2.a edi-
ción. M. Chauvet, A. Reynier.
Versión española de F. Gil

Albert. (21,5x14 cm.), 247

páginas. ^Mundi-Prensa, Madrid,

1978.

Después del éxito de la pri-

mera edición, se ha reeditado la

segunda que ha sido ampliamen-

te revisada y completada, tanto

en el original francés como en

la traducción y adaptación.

Este manual está redactadfl

con cla•ridad tal y como nos tie-

autores franceses.

tA PRBBLEMATI6A
BE610NA1 ABBARIA
EN ESPAÑA
nuws nrniruu rw R rEOr

a^w®•-o

La problemática regional agra-
rila en España. Análisis so-
ciológico para el camb;io. Co-
ordinadores: F. Sánchez Ló-
pez, M. Villanueva Marín, P.
Diez Martínez (23 x 16 cm.),
457 págs. Centro de Edafolo-
gía y Biología Aplicada de Sa-
lamanca, C. S. L G^Dilagro.
Lérida, 1978.manual

de ^ a^^

V1t1CUItUI'a
V^r^^en r^o+^ M f G0..AlBFRT

nen acostumbrados los

Dirigido fundamentalmente a los alumnos de las escuelas

de ingenierta técnica agrícola, escvelas de capacitaaión, etc.,

pero puede ser perfectamente utilizado por los profesionales

de la viticultura y agricultores interesados en el tema.

Una magnífica traducción de F. Gil Allat, amigo y colabora-

dor de nuestra editorial.

Apuntes sobre comunicación en

agricultura. José Mas Candela

(24x16 cm.), 223 págs. Publi-

caciones de Extensión Agra-

ria. Madrid, 1978.

EI contenido de este bibro es-

tá formado, en su mayor parte,

por artículos publicados en la

revista de Extensión Ag^raria a

lo largo de más de diez años.

Se ha pretendido dar un ho-

menaje, por parte del autor, ha-

cia cuantos hombres y mujeres

se afanan noblemente con Ia

intención de extender el conocimiento para ayuda de la pobla-
ción del medio rural.

Con numerosas fotos que hacen más explicativo el texto.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Han tenido entrada en nuestra editorial las siguientes publi-

caciones:

- Calendario meteoro-fenológico, 1979.
- Consejos para vivir con salud, núm. 148.
- Vergel. Monografía, núm. 3. Producción de plantas de in-

te rio r.
- Frutos. Boletín Anual de Hortofruticultura, 1974/76.

EI reciente impulso del regio-

nalismo en España ha fortaleci-

do la antigua evidencia de nues-

tra diversidad y riqueza como

pueblo. Por ello es necesario analizar la problemática socio-

económica agraria desde situaciones y perspectivas diferentes

correspondientes con las distintas regiones españolas.

Este libro recoge las ponencias y algunas comunicaciones

que se remitieran a la "Primera Revnión Científica de los So-

ciólogos Rurales Españoles", celebrado en Salamanca en 1977.

- Basf 04.
- Red Contable Agraria Nacional. Resultados empresariahes

1976/77. M•in•isterio de Agricultura. Secretaría General Téc-
nica.

En el !Ministerio de Agricvltura, el Secretario General Técnico,

don José Javier Rodríguez Alcaid^e, presentó a los medios in-

formativos dos importantes publicaciones que ha Ilevado a cabo

el Ministerio de Agricultura.

La primera de ellas es una "tipificación de las comarcas agra-

rias españolas". En ella sc analiza por provincia cada una de

las comarcas agrícolas, que previamente han sido definidas por

su grado de homogeneidad productiva y por su similitud en

cuanto a las condiciones d•el suelo y producción. Se aportan

para cada una de las comarcas los datos básicos, acompañados

de una serie de indicadores de singular importancia y una des-

cripción cualitativa de cada una de d;ichas comarcas.

Constituye así un trabajo básico de gran trascendencia, no

sólo para un mejor conocimiento de la realidad agraria, sino

también, y muy part,icularmente, para los organismos preautonó-

micos en su base actual.

La segunda de las publicaciones "las cuentas del sector agra-

rio 1964/1977", es la tercera publicación de esta serie y en ella

se integra 1977 en relación a los años anteriores. Se analiza

la distnibución nacional de la renta agraria, las cuentas de pro-

ducción en los años citados, el comercio exterior agrario y las

macromagnitudes de rentas, tanto por provincias como por re-

giones, lo que constituye una novedad. Este análisis reg,ional y

provincial, unido al documento anteriormente citado, muestran

una vez más la preocupación del Ministerio de Agricultura en

su etapa actual por regionalizar y comarcalizar las regiones.
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anuncíos
breves

EQUIPOS
AG RICO LAS

SEMILLAS

"ESMOCA", C A B I N A S
METALICAS PARA "CKAC-
TO^RES. Apartado 26. Teléfo-
no 200. BINEFAR (Huescaj.

CABINAS MEI'ALICAS
PARA TRAC'IORES "J0^1^0-
CA". L.érida, 6l BINEFAR
(H uesca).

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinus tritur.!^1ure, marti-
llos. MezCla.lur.!, verticale,.
DELFIN l.APAI FR. C:!u^li
Ilo, 31. LER1D:1.

Cosechudor:!s de al^odcin
BEN PEARSON. Di^er,u, mu-
delo, pura riegu y ^ecuno.
Scrviciu ^Ic pici:n d^ recanr
hiu y m:!nicninticnta, BEN
PFARSON If3ERIC 1. S. A.,
G^ner:!I G:^Ile ŝu,. I.--V1A-
DILiD-1^^. ^ Pér^z ^I^ Cas-

iru. I^i. CURDORA.

PES"f1CID:1S

INUUS"1'RIAS A F R A S A,
Pulígono Indu,trial Fuentc
del Jarro. Sevilla, S7. Paterna
(Valenci:!1. Inticciicida,, fungi-
cidas, acaricidas, herbicidas,
abonos fuli:!rc,, fituhormon.!s,
desinfectantes de ^uelo.

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alfalfa varie-
dad Aragón y San Isidro.
Pida informaciún de pratenses
t.ubvencionadas pur Jefa[uras
Agronúmicay. G90 hectáreas
_ultivos propios Z.ULUETA.
1'eléfonu R'_ 00 24. Apartado
?2. TUDEI_A (Navarruj.

RAM1R0 ARNEDO. Pru-
.iuctur dc semillas número
23. E,pecialidad scmilla^s hor-
tícola,. En vanguardiu en el
empleo de híbridos. Apartado
21. ^Celéfunus 13 23 46 y
13 1? 50. Telrgr:!mas "Semi-
Ilas", CALAHORRA (Lo-
groñu).

SEMILL_AS DE [IOR^I-ALl-
ZAS, Furruje,, Pratenses y

Flures. RA110N BATLLE
VERNIS, S. A. Plaza Pala
cio, 3. Barceluna-3.

PRODUCTORI:S DE SE-
M[LLA, S. A. PRODES.-
Maíces y Surgu. Híhridos -
IRUDAN - C_ehaclas, Avenas,
Rcmolacha, Azucarera y Fo-
rraj^ra, Hurtí^ula, y Praten-
,c,. Camino Vieju de Siman-
cas, s/n. Tcléfono 23 48 00.
V:tlla^loiid.

C. A. P. A. ofrece a usted
las mejures varicdades de
"PATATA SIEMBRA CER-
1'll ICADA", producida bajo
el cuntrol del I. N. S. P. V.
Apartado 50. Iel. 2570CO
V I"I OR IA.

URiBER. S. A. PRODUC-
TORA DE SEMILI,AS nú-
mero 10. Hortícalas, legumi-
no,a,, forrajeras y pratenses.
Pre^iicadores, 10. Tel. 22 20 97.
"I,ARAGOZA.

SERVICIO AGRICOLA
C01tERC1AL PICO. Produc-
tores de ^emillas de cereales,
c,pecialmente ceb:>tila de va-
riedades de do, earreras, aptas
para malterías. Comercializa-
ción de semillas nacionales y
de importación de trigos,
maíces, sorgos, hortícolas, fo-
rrajeras, pratenses, semillas de
flores, bultws de flures, pata^
ras de siembra. Domicilio:
Avda. Cataluña, 42. Teléfo-
ou 29 25 O1. ZARAGOZA.

VIVERISTAS

VIVEROS VAL. Frutales,
variedades de gran produc-
ciun, urnamentales y jardine-
ría. Teléfunu 23. SABINAN
(Za r:tgoza).

VIVEROS SINFOROSO
ACEKETE JOVEN. Especia-
li^a.í en árboles frutales de
variedades selectas. SAB[ÑAN
(Zaragoza). ^Celéfs. 49 y 51.

VIVEROS CATALURA.
Arbules frutales, nuevas va-
riedades en melocutoneros,
nectarina^, almendrus flora-
ción tardía y fresas. LERIDA
y BALAGUER. Soliciten ca-
tálogo, gratis.

VIVEROS J U A N SISO
CASALS de árboles ftutales y
almendros de toda clase. Jan
1:!ime, 4. LA BORDE CA (Lé-
rida). Teléfonu 20 19 98.

VIVEROS ARAGON. Nom-
h.re registradu. Frutales. Orna-
menlales. Semillas. Fítosani-
tarius BAt'EK. Tel. 10. BI-
NEFAR (Huesca).

V ARIOS

LIBRI^RIA AGRICOLA.
Fun.lada en 1918; el más com-
pletu surtidu de libros nacio-
nales y extranjeros. Fernan-
do V1, 2'I-eléfs. 419 09 40 y
4l9 13 79. Madrid-4.

CE RCA DOS R E Q U E S.
Cercados de fincas. Todo tipo
:íe alaml^radas. Instalaciunes
garantizadas. Montajes en to-
do el país. P^laza de los Des-
calzus, 4. Tel. 925-80 45 63.
TALAVERA DE LA REINA
(Toledo).

"AGROI?STUDIO", Direc-
ción de explotación agro-
pecuarias. latu^lios. Valora-
ciones. Proyectos. Rufael Sal-
gaJo, 7. Madrid-16.

PI_ASTICOS PARA AGRI-
CUL"1`URA. F.nsilado dc fo-
rrajcs y mijares dc paja.
Acolchados. Construcció,n de
embaltics. Cuberlura dc trac-
tores y m:tquinaria. INVER-
NADEROS. Pcqucños y gran-
des túnclcs. PLASTIFELSA
I-SPATVOI.,A, S. A. F:íbrica
en: Carreter:! N,trional, i-1(1,
kil^ímctro ^h7. S:tnta María
del Aguila (Almcrial. Tcléfo-
no 42t 04 0(1.

COMPRO I.IBROS. Colcc-
ciún Agrícol;! S:tlvat, cumple-
ta o númerus sucltos. Scñor
Peri,, Valencia. "I'. 96-1210063.
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