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Sus tuberías
^^ y
REG/^LENO, están
fabricadas con el
acreditado políetileno
Alkathene CN-122
de ALCUDIA, el de
mayor duración y
resistencia.

REG/^PLnSTn es el
primer fabricante que
desarrolló esta técnica
en España.

REGnPLnST`^ es la
única firma mundial que
ha creado con patentes
propias, hasta 10
sistemas diferentes de
Riego por Goteo.

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

rj Posibilidad de abonar
con la misma
instalación.

^j Hasta un 40 °^° más de
rendimiento, calidad y
uniformidad en los
cultivos.

^ Reparto uniforme del
agua sólo donde se
precisa: la raíz.
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^ hierbas y

enfermedades.

REG/^PL/^ ST ".
Sistemas Patentados y Fabricados por NEOPLI^ST, S. A.

^ _ ^

^d Posibilidad de regar
cori aguas salinas.

G Q

,c^`a.^5^.. 5P

^-^e a^,

e^` 4 ^°r
^e,^a. ^y a^^
^^_o _Q^ ^0 ,

^o`' G` O^^^ ^,
\b`' ^1'^^

^`^o p^^bo^

o^o`t c^ P^s^gP

<e c^^' o0o QP ^^a ^, á P^ P Gae Q o^^O P o^ ^ o



El TIEfYtAO AE ...
...FORRAJE

Ctra. de Loeche^, s/n. * Tel

Después de /as //w/as,
/a t/erra ha ^mpassdo

a sentli en su sano
e/ crecimisnto

de /os nuevos brotas
buscando Ja superflcla,

/lenando a/ campo
de v/da.

E/ fiorr^IJe est6 sl'to,
a punto para ser sepado,

y por esto hacen fa/^ca
tractores po/Iva/ente^a

que puedan sum/nlstrar
toda su potenc/s.

en varios puntos...
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iiRll[TORES
lIGRI[OLIIS
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IIUII IllpS REIITABLES!

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 moménto
de su sustitución. Esto quiere decir que, año tras arío, Ud.
obtendrá costos de laboreo por hectárea más bajos.

Compruébc lo por sí mismo. Obtiene la fiabilidad mecánica
tradicional dc^ Caterpillar, gran duración, mayor prodUCCión y
más ^tlto valor de recompra, así como nuevas e importantes
características. F.n suma, obtiene un tr^ictor más rentable.

®
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HERBICIDA DE Monsanto
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de los herbicidas
para todos los cultivos

destruye 1 as malas hierbas
hasta la raiz
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Plictran'acabacon
laarañaroja

generación tras generación.
d

ConlagarantíadeDow .

condiciones.

Plictran* es un producto DOW.
DOW trabaja para que los frutos de su investigación aseguren los frutos de su cosecha.

era oNormalmente, la arana ro^a se ha consl
resistente a muchos acaricidas. Sin embargo, a través de intensos
estudios con 42 generaciones de ácaros tratados con PLICTRAN*, ha
podido comprobarse la ausencia de fenómenos de resistencia.

Como prueban estos resultados, PLICTRAN* es un
acaricida completamente eficaz. Un seguro pará la salud

de sus frutales.
\ Tiene elevada persistencia y su efecto dura largo tiempo.

Respeta abejas y otros insectos beneficiosos.
Por su alta estabilidad puede almacenarse sin

^ ninguna clase de riesgo,
---Y,^ conservándose en óptimas
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EDITOR1At

EL MILAGRO DE L GIRASOL ESPAÑOL
Unas cuentas sencillas nos di-

cen que si producidos en España
una media de 400.000 tn. de acei-
te de oliva y exportamos casi
100.000 tn., las 300.000 tn. que
quedan para el consumo interior
son del todo insuficientes para cu-
brir nuestras necesidades de con-
sumo global de aceites vegetales
fluidos comestibles cifrado, en la
actualidad, en unas 700.000 tn. EI
déficit, por tanto, es de unas
400.000 tn.

Si a esto se une nuestro otro e
importante déficit de proteínas pa-
ra la alimentación de la ganade-
ría, sobre todo la intensiva de
aves y cerdos en la que estamos
inmersos, se deduce la lógica de
nuestra política general de grasas
englobada en dos frentes:

- Importaciones de granos olea-
ginosos.

- Fomento a la producción na-
cional de aceites de semillas.

La primera acción de esta polí-
tica está concentrada en las im-
portaciones de habas de soja, pre-
ferentemente norteamericanas, de
las que se extrae en nuestro país
la harina, con destino a los pien-
sos compuestos, y el aceite, hoy
día contingentado en la adjudica-
ción al mercado interior en 100.000
toneladas y por tanto con necesi-
dades de exportación (en 1978 se
exportaron nada m e n o s que
273.000 tn.).

En el referido pasado año las
importaciones de habas de soja
alcanzaron la cifra de 2.178.339 tn.
según la revista "OLEO", por un
valor total de 43.000 millones de
pesetas.

La segunda acción ha constitui-
do el "milagro del girasol espa-
ñol".

En efecto, a base de campañas
reguladoras se han venido fijando

unos precios de garantía al grano
de producción nacional y estimu-
lando los contratos entre el pro-
ductor y la industria extractora. Se
trata pues de un precio contrac-
tual, por supuesto mínimo aunque
con las correspondientes deduc-
ciones por calidades, que efecti-
vamente estimula a los agriculto-
res.

La producción, como se sabe,
está basada en el aprovechamien-
to de la hoja barbechera de nues-
tros secanos, tan anhelantes de
diversificación de cultivos, con-
centrándose principalmente en An-
dalucía occidental (Sevilla y Cór-
doba) y Centro (Cuenca).

En la actualidad la superficie
cultivada en España alcanza una
cifra media de 535.000 hectáreas
que producen unas 130.000 tn. de
aceite.

EI cártamo no ha conseguido
expansionarse y queda relegado
casi a la provincia de Sevilla (co-
marca de Osuna).

La evolución del consumo de
aceite de girasol en España ha
sido bastante positiva, sobre todo
a partir del año 1975, cuando la
tan esperada libertad del precio
del aceite de oliva se plasmó en
una repentina subida de ese pre-
cio para venta al público, lo que
acarreó una continua desviación
del consumo hacia otros aceites,
entre los cuales el de girasol re-
finado fue el triunfador. En aque-
Ila campaña el "golpe" de la li-
bertad estuvo acompañado de me-
didas de la Administración (im-
portaciones, precios de venta al
público de otros aceites, contin-
gentación de las exportaciones,
etcétera), que terminaron de ases-
tar un golpe certero a nuestro oli-
var.

La propia posterior política de
acercar los precios de venta al
público de los aceites de semillas

(soja y girasol) a los de oliva, en
intento de recuperar el consumo
del aceite de oliva, no ha hecho
otra cosa que mejorar los precios
del aceite de girasol y, por con-
siguiente, del grano producido.

No es de extrañar, por tanto,
que esté en aumento la superficie
cultivada y el consumo de aceite
de girasol en España. Y ahora
más con los contingentes aplica-
dos al de soja.

Pero quizá la actualidad del sec-
tor se refiera a un dinamismo del
comercio exterior que está hacien-
do su aparición. Como se sabe,
excepto la soja, la mayoría de las
semillas, harinas y aceites vege-
tales están en España en régimen
de comercio de Estado. De esta
forma el Ministerio de Comercio
ha de decretar autorizaciones de
importación en régimen de perfec-
cionamiento activo para estas ma-
terias grasas, lo que se ha venido
repitiendo con corta continuidad
recientemente.

En el año 1978, por ejemplo, se
importaron 82.585 tn. de aceite de
girasol, 1.018 tn. de semilla y 1.178
toneladas de turtó, mientras que,
en ese mismo año, se exportaron
11.994 tn. de aceite de girasol, lo
que demuestra un ambiente favo-
rable al referido dinamismo co-
mercial.

De todos modos, la producción
nacional debe quedar siempre pro-
tegida, aun más en este caso en
que este cultivo está rellenando un
hueco muy importante en las es-
casas posibilidades actuales de
aprovechamiento de nuestra su-
perficie barbechera y, en general,
de nuestros secanos.

AGRICULTURA-507



CURSO SOBRE...

LOS CANALES PARALELOS
^ P^^ ^LIZl^ION

ALIMENTARIOS
ORGANIZACION:

- IRESCO (Ministerio de Comercio y Turismo)
- CATEDRA DE COM^ERCIALIZACION Y DI-

VULGACION AGRARIA ( Universid,ad Politéc-
nica, ETSIA, de Madrid)

PER10D0 DE DURACION:

Del 5 de noviembre al 1 de diciembre de 1979

HORARIO:

De bunes a viernes de 6.30 a 9.30 de 9a noche

CONDICIONES DE INSCRIPC'ION:

Los derechos de inscripción serán de 500 pesetas,
incl^uyendo dicha cantidad los costes de la documen-
tación entregada a lo largo del curso. Los estudiantes
universitarios estarán exentos del pago de los de-
rechos d^e ins^cri^pción
Las soli^citudes de inscripción podrán entregarse en
el Departamento de Comercialización y Divulgación,
o en Conserjería de la ETSIA. E^I ;plazo de ins^cri^p-
ción finaliza el 31 de octubre. Número máximo de
asistentes: 35

LUGAR
DE DESARROLLO
DEL CURSO:

Escuela Técnica Su^perior de Ingenieros Agrónomos
(E. T. S. I. A.). Ciudad Universitaria. MADRID-3

CERTIFICADO
DE ASISTENiCIA

Los participantes que sigan con regularidad
el curso, podrán obtener un certificado de
asistencia
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OPINIONES

MONTES
PARA EL FUTURO

C

BIOMASA: MONTES «NORMALIZADOS» PARA LA PRODUCCION
BIOTOPO: MONTES «SUBVENCIONADOS» PARA EL RECREO

Por EdHuard^o VICENTE APARICIO

Cuando el hom^bre primitivo se
hizo sedentario, con el doble en-
raizamiento del lab^oreo y del pas-
toreo esta^ble, se enfrentó por
primera vez con el ser más seden_
tario y arraigado: el árbol. La ne-
cesidad de disponer de terrenos
^para los cultivos y los ^pastos le
im^pulsó a ^disputarle sus do^minios,
iluminando así el destello del ha-
cha arboricida la aurora de la ci-
vilización.

Pero vencido el árbol -centi-
nela de la Naturaleza-, la fauna
y el resto de la flora viven en
precario el trance de su paulatina
desaparición. EI verde tapiz orgá-
nico, caldo de cultivo vital que
mantiene la salud del planeta,
pierde con el árbol el más impor-
tante ag^ente contra la erosión y la
desertización. Cuando cae un ár-
bol tiembla la tierra.

Esta realidad, conocida desde
antiguo, ha sido motivo de sucesi-
vas medidas legales. Datan del si_
glo XI los Fueros de Nájera y de
Soria, primeros promulgados so-
bre el aprovechamiento de nues-
tros montes; las ordenanzas con-
servadoras de Pedro I el Cruel
frenaron el expolio de los bos-
ques; los Reyes Católicos dictaron
disposiciones para preservar los
bosques de las talas abusivas,
amenazados ^por la expansión de
la ganadería ovina de merinas,
Ilegándose en el reinado de Fer-
nando VI a ponerse bajo el am-
paro de la Marina Real las mejo-
res masas arboladas, para asegu-
rar el suministro de madera a la
construcción naval (1). En el si-

(1) Todavía se recuerda en Valsaín la

glo XIX, la desamortización de los
bienes de las comunidades reli-
giosas dispuesta por Mendizábal,
m^inistro de la reina regente Cris-
tina, puso a^quellos predios consi-
derados en "manos muertas", en
las "manos ávidas" de explotado-
res, disminuyendo aún más las
existencias d-e los montes, antes
de que los conocimientos dasonó-
micos modernos pusieran un pun-
to de rigor científico en el trata-
miento de nuestro ^patrimonio
forestal. Y justo es ^proclamar,
cuando se han tornado inquisiti-
vos los otrora indiferentes hacia el
medio ambiente, que, si sus alar-
madas voces no claman en un de-
sierto efectivo es porque la pre-
ocu^pación y la ación de los cuer-
pos forestales -veteranos en la
cruzada que ahora tados descu-
bren- ^han triplicado en los años
de este siglo, en medio d^el des-
conocimiento general, la superfi-
cie arbolada de España, .pasando
de cinco a quince millones de
hectáreas.

EI "homo tab^er"

Frente a la actual demagogia
ecológica es preciso divulgar la
verdadera identidad de las ma-
sas forestales de las zonas tem-
pladas del planeta. Desde hace ya
mucho tiempo esos bosques han

denominación de "marinos", dada a los
guardas torestales del célebre pinar se-
goviano, ^por haber desem^peñado tal ac-
tividad en aquel tiempo ,personal de ma-
rinería.

dejado de ser "naturales", y su
vida depende hoy de la interven-
ción humana. La civilización ha
modificado estas arboledas en
razón a las necesidades históricas.
La introducción de nuevas es^pe-
cies más productivas o distintas
varieda^des resistentes a iplagas
end^émicas y modos específicos
de tratamiento, para afirm^ar su
existencia ante la regresión del
suelo y del vuelo, han salvado la
vegetación en muchos ^montes.
Lamentar esta situación equivale
a renegar de la evolución de la
Humanidad dramáticamente unida
al aproveohamiento ex^haustivo del
árbol, que ha sostenido sabre sus
troncos todo el peso de nuestro
desarrollo cultural, desde el fue-
go del primer ^hogar, la palanca
antes rama, la rueda, la ^balsa, el
albergue y el mobiliario, ^hasta el
papel. Sólo en ciertos parques na_
turales pued^e reconocerse una f.i-
sonomía autóctona en gracia a su
difícil acceso a la mani^pulación
del "homo faber".

La tregua alcanzada ^por los
bosques cuando los combustibles
fósiles, ^para usos dom^ésticos e
industriales, y el m^etal y el cemen_
to, para la construcción naval y
terrestre, sustituyeron en buena
parte a la madera, pronto se vería
infring.ida por crecientes y peren-
torias solicitudes. Una "escalada"
sin ^precedentes se manifiesta en
la demanda d.e pasta de ^papel.
Un solo ^periádico ^de tirada media
requiere ta roturación de 400 ^hec-
táreas cada año, lo que su^pone
una superficie global desarbolada
de más de tres millones de hec-
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táreas; considerándose que para
atender a los nuevos lectores, re-
dimidos por la campaña mundial
emprendida por la UNESCO con-
tra el analfabetismo, unidos a los
proporcionados por la tasa de na-
cimientos, los bosques aún exis-
tentes quedarán diezmados dentro
de cincuenta años para ;poder ser-
vir los ingentes pedidos de papel
de publicaciones y de escritura.

La estrategia empleada última-
mente por los países escandina-
vos de incrementar la compra de
madera en el exterior, con el do-
ble objetivo de salvaguardar sus
importantes reservas forestales y
detraer, a la vez, del mercado in-
ternacional ciertos volúmenes del
codiciado producto -táctica uti-
lizada tam^bién por Estados Uni-
dos con el petróleo-, es elocuen_
te testimonio del enrarecimiento
de esta materia prima.

La biorrrasa,
potencial productivo

La producción nacional, de 13,5
millones de metros cúbicos de
madera en una superficie arbola-
da de 15 millones de hectáreas
revela una posibilidad de corta in-
ferior al metro cúbico por hectá-
rea y año, muy por debajo del
promedio europeo, pero suscepti-
ble de du^plicarse con la moder-
nización de nuestros montes, es-
timulada por un precio más rea-
lista de la madera. La importación
anual de este material ^por un im-
porte de 42.000 millones de pese-
tas -su^perior al montante de
nuestra exportación de agrios,
factor principal del comercio ex-
terior agrario español- evidencia
la grave situación del déficit ma-
derero.

EI bosque debe transformarse
para producir más y productos
más acordes con las nuevas exi-
gencias de la industria. A los ta-
bleros de fibras y de partículas y
material papelero se unen ahora
las recientes técnicas de madera
laminada impregnada de sustan-
cias hidrófugas, antisépticas y re-
sinas sintéticas que encolan el
conjunto de capas y hacen posi-
ble la obtención de grandes ele-

mentos partiendo de reducidas
escuadrías. La madera del futuro,
sometida a profundas operaciones
de trituración, desfibración e im-
pregnación, y, posteriormente, re-
construida sintéticamente, permiti-
rá producciones en serie en las
más ventajosas condiciones. Cam-
bios revolucionarios que proyecta_
dos sobre el monte excusarán el
tradicional largo plazo de corta
-circunstancia disuasiva a la ho-
ra de invertir un capital-, justifi-
cándose en atención a la necesa-
ria cantidad y suficiente calidad
la proliferación de especies de
crecimiento rápido. A aquéllos
que, arrastrados por un "chauvi-
nismo" ecológico elevan sus pro-
testas ante los montes repob^lados
con árboles extraños al entorno,
cabe pedirles que interpreten su
presencia no como un ^paisaje ma-
logrado, sino como una fá^brica
pujante de madera. Si se compa-
ra el rendimiento medio de un me-
tro cúbico por hectárea y año de
la mayoría de las especies indíge-
nas con el de 10 metros cúbicos,
en iguales condiciones, del pino
"insignis" oriundo de Monterrey
(California), el de 40 metros cúbi-
cos de los eucaliptos procedentes
de Australia o el de 50 metros cú-
bicos de los chopos, habrá que
admitir justificada la introducción
de estas especies en los terrenos
aprapiados.

Sociedades financleras de
accionistas del bosque

La selección de árboles "plus"
-sementales vegetales de genéti-
ca irreprochable- se convierte
en ineludible imperativo para pro-
gramar un nuevo concepto que
escape de la bucólica estampa
del escenario silvestre en donde
la variedad y la espontaneidad
constituyen un atractivo innega-
ble, al mismo tiempo que un lujo
insostenible, para entrar de pleno
en el determinismo de una empre_
sa funcional. La "normalización"
del arbolado es premisa recono-
cida para obtener madera de ca-
racterísticas homogéneas -con
control de tiem^po y calidad-,
destinada a productos tipificados

como tableros, módulos de cons-
trucción y pasta de papel.

Sociedades financieras con ac-
ciones valoradas en función del
capital del bosque y del precio de
la madera se anticipan como con_
secuencia de las ventajas del sis-
tema. ^No serían las Cajas de
Ahorro ^pioneras en tantas acti-
vidades socioeconómicas- las en-
tiáades idóneas para incluir en su
cartera valores de este tipo?

Pero poco puede esperarse si el
estímulo de la rentabilidad no re-
sulta atractivo. Mientras el frente
unido de las cooperativas leche-
ras o de las asociaciones de ga-
nzderos permite obtener para sus
productos precios remuneradores
en periódica revisión, la insolidari-
dad de los propietarios de los
montes les impide despegar de
unos precios, ^prácticamente inva-
riables, desde hace quince años.
En estas condiciones se explica
la falta de interés del dueño del
monte para repo'blar, desbrozar e
incluso prevenir los incendios fo-
restales. ^Es la importación lo
que envilece los precios de la ma_
dera?, ^o es la infrautilización de
los recursos de los montes lo que
obliga a aquella importación? Só-
lo cuando el consorcio de propie-
tarios decida hacer valer unáni-
memente el reconocimiento a un
precio justo se podrá conocer la
causa de una situación cuya per-
petuación ocasiona pérdidas gra-
vísimas a la economía nacional.

E^ biotopo,
escenario recreativo

La planificación con criterio de
"marketing" de los montes de
producción no excluye en absoluto
la conservación e incremento de
la^ especies señeras de "savia
azul" con ejecutoria de nobleza
mantenida a través de los siglos.
Tanto el interés científico del bio-
topo -escenario de una comuni-
dad silvestre en armónica existen_
cia-, como de su biocenosis
-relación entre los individuos y
elementos del biotopo-, y la ne-
cesidad espiritual del hombre de
sentirse inmerso en el bosque,
donde percibe resonancias fami-
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liares del ambiente que envolvió
la gestación y el nacimiento de
su estirpe confieren a estos mon-
tes el valor de preciada reliquia
"no negociable" bajo ningún pre-
texto.

Pero la contemplación de haye-
dos, robledales, o castañares o
masas de ^pino silvest;^^ o negral,
no puede dejar en olvido el dila-
tado período de tiempo que ha
permitido la conversión de unas
semillas en las catedrales vegeta-
les que ahora admiramos. Sólo el
Estado o algún deĈ interesado pró-
cer pueden invertir dinero a tan
largo ^plazo. Exención total de
contribuciones a estos predios y
generosas subvenciones a fondo
perdido para su atención y mejo-
ra -algunas ya vigentes- ^para
no resultar gravosos, además de
no rentables al propietario, de
quien no es lícito esperar un per-
sistente sacrifico en aras del man-
tenimiento de un capital histórico-
forestal i:mproductivo para él, ,pero
de interés público para la socie-
dad, se prevén antes de que la
e^casez de estos enclaves de
frondosa belleza haga inevitable
e! establecimiento de puertas en
en el monte donde el macilento
ciudadano deba pagar el acceso
al ^paraíso perdido para aliviar a
la dé^bil economía del propietario.
A1go, en definitiva, por lo que es-
tán clamando los encinares extre-
meños y salmantines; en desuso
la montanera y el carboneo -tfpi-
cos aprovechamientos de la enci-
ne-, ante la estabulación de las
piaras y el empleo de com.busti-
bles industriales, sólo un "subsi-
dio de paro" para el árbol cum-
plidor siempre y en inactividad for-
zosa ahora evitaría el descuaje de
estos árboles representativos del
más característico biotopo medi-
terráneo.

En todo caso, cuantas incitacio-
nes promuevan asociaciones pro-
fesionales o científicas u organis-
mos locales o estatales -"Día Fo-
restal Mundial", "Día del Arbol" o
"Día del Medio Ambiente"- poco
eco alcanzarán si la producción,
y:a sea de madera o de oxígeno y
de paz, no brinda garantías de
precios atractivos o de ayudas su_
ficientes.
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MERCADO DEL AZUCAR
EN LA C . E . E .

MERCADOS INTERIOR Y EXTERIOR

Par Juan GUTA

Eib mercado del azúcar ^ha esta-
do corndicionado tanto .por facto-
res externos como internos a la
pol^ítica de abasteci^miento de los
países. ^En un ^principio, las rela-
ciones comerciales de las colanias
con la metrápoli ^hacían d^el azú-
car uno ^de Ios ^productos tí^picos
del comercio internacional.

Rosteriormente, la pérdida de
las antigu^as colonias obligó a los
países eurapeos a buscar sus pro_
pias fuentes de abastecimiento,
Ilegan^do a alcanzar un fuerte im-
pulso. Hoy diía, el caracter social
det cultivo, la im,portanci^a ^de la
•propia industria azucarera y la re-
percusión creciente del consumo
han ^heaho de este mercado uno
de los m^ás d^inámioos del' sector
agrario.

REGULACION D^EL
MER^CADO EN LA C. E. E.

Antecedentes

La azucarería •de remolacha na-
ce ^precisamen#e en Alemania y
Francia, que durante el siglo XIX
se convierten en ^países azucare-
ros. En la C. E. ^E.-9, hoy, el sector
remolachero representa alrededor
de 2.000.000 ha. d'e cultivo, cuya
evolución es la si^guiente:

La capacid^a^d industrial viene
determinad^a por fa de sus 238 fá_
bricas, con una capacidad media
en toneladas ^rruétr'icas de rem^ola-
cha por día en 1974 de 3.177
(fuente: Federación Europea de
Fabricantes ^die Azúcar). ^Estás fá-
brioas se distríbuyen ^por países y
capaci^dades medias en el año
1974, oarrro indica el siguiente
cu^adro:

^Núm. de
f^bricas

^Ca^pacidad
media

Tm. de
remolacha/día

Alemania ... ... 56 3.200
^Francia ... ... 72 3.100
Italia ... ... ... 58 3.000
BLlgica ... ... 21 2.800
Holanda ... ... 12 4.650
Reino Unido ... 12 3.400
Irdanda ... . .. 3 2.800
Dinamarca .... 4 4.000

TOTAL ... ... 756.200

Para la ,producción de remola-
cha y siguiente de azúcar en la
C. E. ^E. la resultante de sus fac-
tares ^prad^uctivos, tierra y capaci-
dad fabril, son su^ficient^es ^para
generar una situaciórl estructural
Iigeram^e^nte excedentaria, inciuso
can la entrad^a ^del Reino Unido.
En los cuadros generales se re^fle_

ja córrro es ya ha C. E. E. ^xporta-
dora neta ^de azúcar; ca^d'a año
im,porta cantid^ades correspondien-
tes a los acuerd^os de Lom con
los paises de las antiguas colo-
nias A. C. P., pero el volumen de
sus exporraciones supera ya a es-
tas irmportaciones.

MERGADO íNTRAGOMUNlTARIO

Las reglamentaciones y ordena-
Ĉión ^d^e ila ^producción de rem^ola-
oha y de azúcar tienden, en ge-
nerat, ^a asegu^rar un nivel de
pradu^cción eWevad^o, ta^nt^o en los
totales ^d^e remolac^ha y azúcar co-
mo en rend'imien#os por superfi-
cie cultivada y ^por unidad ^produc_
tiva fabril.

Los reglamentos básicos regu-
9an la rem^olaaha, el azúc^ar, las
melazas y ^pul,pas y los pradu^ctos
que se relacionan oon estas pro-
ducciones y Eos rr^ecanismos de
interMención en ef ámbito camuni-
tari o.

La regu4ación de Ia cantidad d.e
remolach^a y azúcar se hace ^me-
diante u^n ^sistema de cupos y cuo-
tas, que se reparten .por ^pafses,
según su ^historial ,productivo y, a
su vez, cada Estado debe re.par-
tirlos ^o ^por fá^bricas o ^por e^m^pre-
sas^que agru^pan varias fábricas.

Las cu^otas ba•se a la produc-
cián hasta e^l año 1975 fueron fi-
jas, variando después cada año,
seg^ún Ios niweles ^productivos con-
seguidas.

En ef cuadro siguient^e se r^effe-
ja 4a variación de esras cuotas
básicas de azúcar:

A N O Superficie ,QHa.)
Rernola^cha

(Tm.)
A¢úcar

b^lanco (TmJ

Media 1961-65 ... ... ... ... ... ... 1.365.000 50.187.000 7.091.000
1975 ... ... ... ... ... ... ... ... 1.869.000 75.410.000 10.165.000
1976 ... ... ... ... ... ... ... ... 1.902.000 75.014.000 10.363.000

Fuente: Anuncios F. A. 0.
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Cuota del
"^pe rí odo

de % de
adaptación" Cuata prad^ucción

1968/69- báscica ^Prad^ucción sobre
1974/75 1977/78 1977/78 la .cuota

Alemania ... ... ... ... ... ... ... 1.750

F-rancia y s•us de^pantamentos ultra-
marinos ... ... ... ... ... ... ... 2.400

Holanda ... ... ... ... ... ...
Bélgica-Luxemb•urgo ... ...
Reino Unido ... ... ... ... ...
Di^namarca ... ... ... ... ...
Irlanda ... ... ... ... ... ...

TOTAL ... ... ...

1.230

550

550

La variación de la cuota básica
según los niveles praductivos al-
canzad^os en los tres añ^os anterio-
res ^ha determinado el que fos in-
crerr^ent^os de cu^ota se apliquen y
beneficien a países que, como
Francia y alemania, muestran una
deci^dida wocación y capacidad ^de
ordenar y racionalizar su praduc-
ción azucarera. Sin embargo, Ita-
lia no ha sido capaz de conseguir
incr•ementos ^en su cuota.

Sabre esta cu^ota base ca^da
pa;ís tiene un 4ímite d^e praducción
con camerciatización garant^izada
y con ^precio dependienrte d^e la
producción, dei ^pre^cio y consumo
propios y,de la exportaci^ón, se-
gún un^a fórmula preestablecida
que calcula ^la repercusión de la
colacación en ei mercado ^d'e este
azúcar, que se distribuye entre
aquellas unidades que Ia generan,
calculand^o el importe unitario que
representa esta cotización a la
{^roducción, que deben abonar los
fiabricantes de azúcar y de Ia que
los industriales soportan el 0,4,
cargando a los ^prad.u^ctores de re-
molacha el 0,6, con un tope, en
su caso, ^de ^precio m^ínimo a^pa-
gar ^por la remolaaha, qu•e se fija
cada carnlpaña.

^Este óírrúi^te fue hasta 1975 del
135 por 100 de la cuota ba^se, I^o
que ^despu^és sa ha ido prorrogan-
do al mismo niv^el en cada cam-
paña. Para ila campaña 1979-80 se

2.530+ 3.908 154,5
466 =

2.996
1.230
680

680

1.040

328
182

4.258

1.246

832

728

952

521
170

142,1

101,3

120,6

107,1

91,5

158,8

93,4

9.136 126,3

está cuestionandA el reducirla a
127,5 ^por 100, es decir, 7,5 ,pun-
tos.

La cuota base normalm•ente no
cubre el consumo propio y con el
techo de 135 por 100 n^armalmen-
te se swpera ed consumo d^e 4as
^países ^productores. La ^produc-
ci,ón de azúcar por encima de es-
te Ií^mite n,o tiene ya nin^guna ga-
rantía de intervención, ni de pre-
cios, ni ^de com^ercial^izaai,ón, no
pudiendo ser distribuido este su-
perexced^ente en la Comunidad', ni
ben^eficiarse, si^ se exporta, ^de las
restituoiones de la exportación.

En ila regulación co^munitaria se
fijan las ^pre^cias para el ^azú Ĉar y,
como eonsecuencia, los ^precios
m^íni^mos a pagar ^por la remola-
cha, al revés que en los restantes
^praductos, en los qu^e el precio fi-
nal ^es cansecuencia del que se
fija a la materia ^prima. EI precio
fundamentall en la Comunidad es
el indicativo, que a propuesta de
la Comisión esta^blece cad^a año,
antes del 1:° de ag•asto, el Conse-
jo de Ministros Comunitarios. Para
el azúcar ef .pnecio indicativo se
establece para la zona más ex^ce-
dentaria (varios d'e^partamentos
del narte de Francia), a ^diferencia
d'e como se fija el precio indica-
tivo ^para los cereales, que 4o es
re5pecto ^d'^e Ia zona más defici-
tari•a.

EI precio de intervención (ga-

rantía) se establece en un 5 por
100 par debaj^o del indicativo, por
ser el azúcar produ^cto de merca-
do ^esta^ble y ^poco ePástico, sobre
todo en Ia parte corerspondiente
al consumo daméstico. A cada
país productor le corresponde un
precio ^de intervención ^del azúcar,
est•ab'Ieciénd^ose ^para regiones e
incluso ^países ^precios de inter-
vención d^erivados con cand^icio-
nes ^d^istinta^s, como ha sido ef ca-
so d^e Italia y de los departamen-
tos franceses de ultramar.

Un aspecto a considerar, y que
se ha puesto de relieve sn el cua-
dro en ell que se ref4ejan fos pre-
cios com,parativas d'el azúcar en-
tre ^España y la C. ^E. E., e^s el
^diferent^e gra^do im;positivo, con di-
ferencia mu^y notable entre el im-
puesto sabre el ^precio de venta
al ^público que tiene establecido el
azúcar ^en Esp^aña, congelado ha-
ce años, en 0,81 ptas./kg., y el
que tiene esta^ble'cido en ^la Comu-
nidad, que rPpresenta más ^d'e 10
^pesatas/kifogramo.

Para cada país ^praductar, fija-
do el precio de intervención del
azúcar, se fija el precio m^ínimo a
pagar p^or la remolacha en función
ds este precio de ^int•ervención, de
los márgenes de transformación,
cansid^erand'o un ren^dimiento fa-
bril de 130 kg. de azúcar ^por to-
nelada m^étrica ^de remolaCha y
repercutiendo los ingresos corres-
^pondientes a las me^lazas y, según
ronas, I^os portes a fábrica. Los
beneficios correspon^dientes a la
^puLpa de rem^olaaha se considera
que se r•e^parten de camún acuer-
do entre a^gricultores y fabrican-
tes.

Los precias ^mínimas correspon_
dientes a la remoUaoha en fos di-
ferentes países camunitarios han
s i d^o :
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AZUCAR EN LA C. E. E.

PPoEGIOS MINIMOS DE LA REMOLACHA

(Pesetas y moneda respectivamente de cada pais/Tm.)

75/76

Alemania ... ... ... ... ... 1.906,85
81,42

Bélgica ... ... ... ... ... 1.791,08
1.129, 31

Dinamárca ... ... ... ... ... 1.729,17
172,40

Francia ... ... ... ... ... 1.721,05
128,15

Reino Unido ... ... ... ... 1.739,48
13,63

Irlanda ... ... ... ... ... ... 1.766,26
13,84

italia ... ... ... . .. 2.695,69
30.563,41

Holanda ... ... ... ... ... 1.784,58
78,34

Es,paña . .. ... ... ... ... 2.800
-} 200

76/77 77/78 78/79

2.281,67 2.855,92 3.376,82
85,52 86,78 88,28

2.110,47 2.674,93 3.127,15
1.212, 50 1. 254, 93 1.280,10
2.152,29 2.761,70 3.095,24

193,90 217,80 222,28
1.941,89 2.261,44 2.745,16

136,41 147 161,48
1.782,80 2.088,88 2.546,03

14,74 15,68 17,28
1.987,20 2.633,75 3.158,96

16,43 19,77 21,44
2.666,40 3.139,35 3.755,75

33.000 36.377,20 41.500
2.124,27 2.690,21 3.135,35

83, 60 86, 53 35, 52
2.900 3.050 3.250

-}- 200 -^ 200 -{- 200
-i-150 af 44% ^-350^ al 52%

^ de la ^produc- de la produc-
ción ^de su:b- ción de sub-
vención. vención.

Fuenfe: De los precios m(nimos europeos: OIBE. De los cambios: Banco de Es^paña.

En este cuadro se reflejan los
precios m^ínimos a la remolacha
en Ios países de la C. E. E., a los
que había que añadir ^para obte-
ner lo percibido ^por el agricultor
la parte correspondi^ente a la or-
ganización de la entrega en fábri-
cas en muchas regiones a cargo
de las industrias y la repercusión
de la ^pul^pa con valor apreciable
en todos estos países (una tonela-
da de rem^olacha produce 58 kilo_
gramos de puLpa seca y 48 de
melazas).

La comparación con los ^precios
españoles pone de manifiesto la
necesidad de acomodar nuestra
organización de entrega en fábri-
ca a la comunitaria, para poder,
s^eguidamente, acaplar, a plazo
medio, nuestros precios a los co-
munitarios.

EI mercado exterior

EI comercio exteri^or se apoya,
como mecanismos ^de interven-
ción, en los prelévements, o dere-
chos r^egudadores a la importacibn,
y en las restitucdones a la expor-
tación. EI precio umbral se esta-
blece anualmente ^para el azúcar
blanca y praporcionabmente a las
caracterfsticas relativas se esta-
blece ^el ^precio umbra^l al azúcar

bruto y a 4a melaza. EI um^bral
para et azúcar blanco se fija de
tal manera que, teóricamente, se
posibilite el que el azúcar pradu-
ci^d^o en la zona más excedentaria
de 4a Comunidad (Departamento
cfel Norte de Franaia) ^pueda ven-
derse en la zona más alejada de
las deficitarias (Palermo) a igual
precio que el im.portado.

Camo el precio CIF para el
cálculo del prelévement se toma
e^l del ^puerto de entrada corres-
pondiente. La ^diferencia entre el
precio um^bral así calcul'ado y el
CIF de, ^por ejem^plo, Rott^erdam,
constituye el pre/évement. EI pro-
cedimiento se com^pleta mediante
una serie de cláusulas qu•e deter-
ción del prelévement y manejo de
petición de da importación, fija-
ción del prelévement y manejo de
mercancías, para evitar esp^ecu-
Iaciones.

Para la exportación están pre-
vistas restituciones que com,pen-
sen la diferencia entre el precio
interior comunitario y el pr^ecio al
que se concierta la ex^portación.
Estas restituci^ones las fija el Co-
mité de Gestión, que tiene una
acción importante en este campo.

Existe, iguabmente, un tráfico
de perfeccionamiento activo, simi-

.
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lar al que se da en España, es
dicir, que al exportar ^praductos
que contienen azúcar se ad^quiere
el derecho a importar una can#i-
dad de azúcar e^qu^ivalente a la
exportada a ^precio internacional.

Legislación básica

La normativa, correspondiente
a la organización com^ún en el
sector del azúcar, tu!vo su base en
el re+gla^mento 44/67, sabre orga-
nización de los mercados camuni-
tarios del azúcar, que preveía la
sustitución de los mercados azu-
careros nacionales. Su desarrollo
se real^izó en el reglamento 1009/
67, que estableció las re^glas y
mecanismos ^ de intervención co-
munes. La reglamentación de ba-
ses actual es .el reglamento 1396/
78, y Ias disposiciones vigentes
son:

EI Reglam^ento 3330/74, marco
general de la intervención en este
mercado, establece las definicio-
nes y tratamientos a dar a cada
clase de azúcar y el sistema d^e
precios, con las distintas me^didas
^descritas en los epígrafes de este
apartado.

EI Reglamento 1358/77, sobre
proceso de desnaturalización d^e
azúcar, lib^eralización de stocks,
c^lculo d'e montantes ^de cotiza-
ción y reem!bolsos, que responde
a los Reglamentos 2334/69, sobre
reem^l^olsos al FEOGA y 700/73,
so^bre ^m^ontantes de cotización.

EI Reglamento 1367/78, sobre
montantes comp^ensatorios.

EI Reglamento 2623/75, sabre
azúcares ^preferenciales, que tra-
duce los acuerdos preferenciales
sabre el azúcar entre los pases
AGP y la C. E. E., recogidos en
el 3330/74 citado.

ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS

Las explotaciones comunitarias y españolas se agrupan en:

Año 1974

A^lemania
Francia ...
Italia .
Bélgica ,
Holanda ..

Aho 1976

España ...

España total

i

Superficie
cultívada

Núm. de de remolacha,
explotaciones por explotación
remolacheras (hectáreas)

186.760 1,50
110.000 3,10
149.510 1,80
39.757 1,70
54.065 1,50

51.872
22.957

6.201

0,49
2,21
7,18

16,87
66,89
89,80
3,19

^ 3.604
631
557

85.822

Fuente: Estructura productiva. Datos 1974. Estructura producti-va de España, cam-
paña 1976/77. Informe Ministerio de Agricultura.

Análisis comparativo del sectar
en España y en la C. E. E.

La ewolución de las estruc^turas
español.as se refleja en la estruc-

tura de la contratación ,para el

cultivo. Se incluye ^el resumen de

la contratación realizada en la
campaña 1978/79:

Número total de contratos ... ... ... ... ... ...
Producción real ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Produc^cián media por contrato ... ... ... ...
Superiicie a 40 Tm./Ha . ... ... ... ... ... ...
Superficie a 35 Tm./Ha . ... ... ... ... ... ...

Fuente: S. G. T. Ministerio de Agricultura.

84.401
8.267.706 toneladas métricas de rafz

98,19 toneladas métricas
2,45 hectáreas/contrato
2,80 t^ectáreas/contrato
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Habría que ^depurar en estos
datos d^e contratación tos corres-

pondientes a las explotaciones
con más de un contrato, ^para ob^
tener la estructura de la superfi-
cie de remolacha por explotación
remolachera; de tadas formas, se
refleja en estos cuad'ros que la
superticie ,de cultivo de remolacha
por explotación en España es, en
general, ^mayor que la correspon-
diente en la C. E. E.

l^ep^ercusiones en el sector
españal azucarero de ntrestra
integración en la C. E. E.

EI ingreso de España en la
C. E. E. para este sector su^pondrá

CONCEPTO Unidad
Promedio
1971/74

Superficie de cultivo de
remota^oha ... ... ... ... ^Miles de Ha. 184,4

Superficie de cultivo de
caña de azúcar ... ... ^Miles de Ha. 4,8

Producción de re^molacha Miles de Tm. 5.278,5

Producción de azúcar ... Miies de Tm. 759,4

Importación ... ... ... ... ^vliles de Tm. 201,2

Exportación ... ... ... ... Miles de Tm. 13,7

ómportaciones netas ... Miles de Tm. 187,5
Exportaciones netas ...
Consumo ... ... ... ... ...

Miles de Tm.
.Miles de Tm. 903,2

N1ve^l de a u t o abas teci-
miento ... ... ... ... ... Miles de Tm. 84,0

Consumo ^per capita ... Miles de Tm. 26,5

ESTADISTICAS BASbCAS

E S P A N A

1975

200,2

3,7
6.337,0

861,5

387,0

387,0

1976 1977

292,9 253,0
{1978 : 225)
4,0 4,0

10.167,0 8.037,0
(1978 : 8.227)
1.296,0 1.115,0
(1978 : 1.091)

129,5 90,1
(1978 : 74,0)

129,5 90,1

999.000,0 980.000,0 1.030.000,0
(1978 : 1.040.000,0)

90,6 141,4 113,7
27,0 25,0 26,5

una fuerte reducción en el precio
de la r^em^olacha y una adecuación
de la prodvcción de azúcar a la
cuota com^unitaria que se nos fije.
La reducción de precio a la remo-
lac^ha supone que, para seguir
^produciendo, debemos racionali_
zar los esca+lones produoti^ros, en-
tre las que ^heittos citado cam^o
cuello de botella el del aco,ple de
la recol^ección a la organización
d^e la entrega en f^brica. La pro-
ducción d^e azúcar .por cuotas a
cada fá,brica o em^presa no ^pre-
sentará, en cambio, mayores pro-
blemas.

C. E. E.

^Pramedio
1971/74 1975 1976 1977

1.504,0 1.869,0 1.902 2.006,0

-
65.000,0 75.410,0 75.014,0 80.400,0

{1978 : 76.600)
8.560,0 10.035,0 9.998,2 11.556,7

(1979 : 10.818)
(1979 : 11.771)

1.900,1 2.153,8 2.077,5 1.732,9

701,7 1.866,7 2:698,8
(1979 : 3.500)

1.451,9 208,8 ' -
- - 965,9

8.850,8 9.972,8 9.756,8
(1978 : 8.812)

113,0 100,0 118,4
36,0 38,0 38,0

La producción, consumo de azúcar en azúcar blanco. La exportación e importación C. E. E. en azúcar crudo (azúcar blan-
coX1.078=azúca^r crudo}. 1

Fuente: An^uario de ^Estadística Agraria y Bolet(n mensual de esta^d(stica agraria del ^Ministerio de Agricultura. Informe de
la D. G. de Producción Agraria. Statistical. Bullets de la International Sugar Organization. Los consumos españoles comprenden
la peninsula y fas islas. Foerign. A,gricultura Service. U. S. A.

Las producciones de azúcar blanco (X 1,078 azúcar crudo).

NIVELES DE PRECIOS

^Pramedio
TIPO ^f7E PRECIO (Ptas./kg.) 1971/74 1975

Azúcar

Blanquilla a granei. Preaio venta ad público ... 16,87 22,00
tmpuesto directo al azúcar en España y Ta-

sa+TVA en ^C. E. E. Valor medio ... ... ... 0,81 0,81

Su^bvención al azúcar por kg. produc^ido

Promedio
1976 1977 1971/74 1975 1976 1977

32,50 36,00 - 43,40 41,18 51,08
(1978:39,50) ( 1978:59,16)

0,81 0,81 - sd sd 11,54
(1978 : 0,81)

- 3,20 - - - -
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CONGRESO EN BRUSELAS
INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTOGACIONES

REMOLACHERAS

PANORAMA ACTUAL
REMOLACHERO

Por Jorge TROCCHI *

^En los dfas 14 y 15 de fabrero
ha teni,do 4ugar en Bruselas el
XLII Congreso del I. I. R. B. (Ins-
titut InterrNat^orral de Recherches
B^etteravleres), al ^igual que tados
{os años por estas fechas.

^Las sesiones de trabajo se han
abierto en la mañana •def d!ía 14,
con la Asamblea General reserva_
da a los miembros del I. I. R. B.,
en la que se ^ha discu^tid'o la si-
tuación contable y se ^han dado
detalles sabre el cambio de laca-
les y del domicilio social.

La ^prim^era sesión ha tenido co-
mo tema: Posi'bilidad'es de mejoca
de la rentabilidad def cultivo de
remolacha azucarera.

Situ^ación productiva

La prim^era conferencia corres-
^pondiente a este tema t^a sido la
del señor C. Winner, del Institu4o
d^e Investig,aciones Remalacheras
de Gottingen (R. F. de Afemania),
y que ^ha serNid^o de ^introducción
al tem.a.

EI tftulo de su ponencia ha si-
do: Productivida^d y pasici^ón de /a
remalacira en la producci^ón vege-
tal. ^El argumento era del máximo
interés, aonsiderando que actual-
mente la remalacha azucarera se
encuentra, a nivel internacional,
en un momento de fuer:e compe-
tencia entre fa caña d^e azúca^r,
por un lad^o (cuya producción es
la que marca el precio internacio-
nal del azúcar) y las ^isoglucosas

' Miembro del I. I. R. B.

á ^^'
4

^^^. ^^ ^ _
obtenidas a partir del rrraíz, por
otro.

El con#erenciante ha demostra-
do cómo, en relación a las otras
plantas cu^ltiNad'as en fas zanas
tampl.adas, la remolacha está a la
cabeza, :por sus posi'bilidades de
asimila^c^ón y transformación ^par
hectárea, en función de su per{o-
do vegetativo.

Ef valar energético de la sus-
tancia vegetal que ^praporciana,
medido en "energ(a metaboliza-
bYe" (J), supera el ^de Las otras
plantas cultivadas. Aparte de la
mayor cantidad de ^pr^oducto edul-
corante que se obtiene con la re-
molaaha (que, por ejem;plo, con
el maíz) por ^hectárea cultivad^a, Ia

obtención de ^los subproductos
(especialmente .pulpas y melazas)
permite, adem^ás, diversificar la
orientación de la ^producción de la
explotación agrícola hacia un
complemento gan'adero (^principal-
mente ganado de eng^orde muy
extendid^o en la Eurapa del Norte).

EI papel importante que reviste
la remalaaha dentro de la rotación
de cultivos, como: mejora d^ef sue_
lo y d'e la utilizacibn d^e sus sus-
tancias nutrit^ivas y au^mento del
rendimiento de 4os ce•reales sem-
bra^dos a con#inuación.

Tampoco hay que menospreciar
la gran facultad d^e adaptación
que tiene la remolacha a las va-
riaciones d^ las cond'iciones at-
mosfléricas, y que perm^ite cierta
estabitidad económica de la ^pro-
ducción vegetal, espécialmente
para 6as :pequeñas explotaciones.

^Está claro que para aum^entar la
rentak^i^li.d^a^d def cultivo hay que
Ilegar a un óptimo entre gastos y
rendimientos, con red'ucción ulte-
rior de la incidencia de los medios
de exp4otación y de la mano de
obra, y qus en este sentido debe
esrar encam^inada la investigación
futura.

Rentabilida^d del regadio

Dentro del apartado "Costes de
producción y rendimientos", el se-
ñor J. A. Demay, consultor en hi-
dráulica agrícola, de Francia, ha
habYado sobre el tema: Ren?abili-
dad del ydego en el cultivo de las
remolachas.

7ras señalar que aproximada-

AGRICULTURA-517



RANORAMA AC7'l1AL REMOLACHERO

mente el 20 ^por 100 de la remola-
oha que se cultiva en el mundo es
de regad^ío, ^ha puesto en eviden-
cia córrro el cálcuVo de la renta-
bilidad es urra necesidad econ^ó-
mic.a y que éste deberá basarse
sobre ^datas económ.icos, precisos
y camparables.

EI estu^dio se centra, sabre todo,
en analizar Ios ^datos de ^países de
Euro,pa del Este, midiendo Ios
costos y los beneficios ^en tonela_
das/hectárea d'e remolaaha. Así
pués, en estos ^países paga unos
incrementos en los costes de 9
tonelad.as/hectárea, se abtiene un
beneficio de 11 toneladas/hectá-
rea (lo que su^pone un aumento en
Ia producción d'e 20 toneladas/
hectárea).

Los países con costos más ba-
jos san Túnez y Lí^bano, con 5
y 4 toneladas/hectárea, respecti-
vamente, con riego de pie, y los
Estados Unidos, con 2/3,5 tonela-
das3hectárea mad^iante riego au-
tomatizado.

Estos costos, naturalmente, tie-
nen en cuen^ta solamente los gas-
tos derivados del agua y de su
distribución, y no tienen en cuen-
ta, ^por ejem^plo, el mayor coste de
arrendamiento del terreno de rie-
go, el mayor consumo de fertili-
zantes, etc.

Precio, factor limitante

EI factbr precio de la remola-
cha es, en definitiva, el que mar-
ca la rentabilidad y, en cóimas
secos, éste se encuentra en el Ií-
mite y corre el riesgo de no ver
asegurad;a su rentabilida^d por la
incidencia d^e otros elementos es-
pecíficos de coste.

En eI coloquio sobre este te^ma
^ha tenido una destacada actuación
don Rambn Esteru^elas, de España
(vicepresidente del I. I. R. B.),
quien ha puesto de manifiesto có-
mo la convenienc^a del riego n^o
se ^puede medir sólo en térrr.ir-^c^.:
económicos y de A>s.ricia renta^bi-
^idad. citanao el ejemplo de los
paises de clima semiáridos y en
vía de desarrollo, donde hay que
tener mury en cuenta también los
efectos saciales y po4iticos, asf
como de mejora del medio am-
biente.

Mecaniración

Dentro del a^partado "Mecani-
zación", Mr. M. L. R. Price, del
Instituto Nacional de Ingeniería
Agraria de G. B., ^ha hablado so-
bre la coseeha de la .remolacha
con programación line^ai de ord^e-
nador.

Este estudio utiliza un programa
linea! de ond'enad^or para estable-
cer la organización más eficaz,
que ^penmite ^planificar la cosecha
en Uas fincas, en número de jor-
nal:es y de equi^pos, que permitan
Ilevar a fá^brica durante las veinte
semanas de la campaña las mis-
mas cantidades diarias de remo-
Mach a.

En los comentarias que siguie-
ran a esta camunicación, se II'ega
a la misma conclusión: se ^puede
^prever tod'o, pero no se puede
^planificar con imprevisi^bles (inci-
dencias meteoroVógicas, averías,
^etcétera).

, Otro conferenciante de nacio-
nalidad fnancesa y perteneciente
al Instituto ^para la Remalacha In-
dustrial, Monsieur J. Pichenez, ha-
b4ó sabre la incidencia de la téc-
nica de mecanización so^bre la
rentabilida^d del cultivo de I^a re-
molacha.

La finalidad de este trabajo es
poner en evidencia los métodos
más económicos de mecanización
en función d^e las característiaas
def cultivo en los diferentes paí-
ses.

Basado sobr^e una encuesta he-
cha sobre I^os medios utilizados
en Ios di#erentes ^países, compren-
día:

- Las características del cultivo,
el número de agricultores, I^as
swpenficies, fos m^étodos utili-
za^d'os, Ios materiales utilizados
y los costes d^e los d^iferentes
ti^pos d^e mater9ales y m^étodos.

Se ha puesto en evidencia la
d^ificul^tad que supone Ilegar a
conclusion.es generales, dada 6a
enorme diversidad existente entre
^los d^iferentes países, t^anto baj^o
e^ ^punto ^de vista técnico como
económico.

Sirvan de ejem^plo los diferentes
costes de la mano de abra, los

de amortización de las máquinas,
etcétera.

Se da ei caso, por ejem^pbo, que
er. Francia et sistema de coseaha
económico sea el de seis iíneas,
con equipos descampuestos, ^pu^es-
to que h^ay posibilidad de amorti-
zarlos sobre grandes su^peniicies,
mientras ^que ^para Alemania, In-
glaterra, Italia, etc., la utilizac'rón
de máquinas manófilas II'eva a
costes equi^panables y ^pu^ed^e que
hasta más e^conómicos.

CaJidad industrdaJ

^En el tema Calidad industrial el
señor H. Ki,ópper, de Alemania, ha-
^bló sabre "Esfuerzos en 4a Ale-
mania d^ei Sur p^ara m.ejorar la ca-
lidad ind^ustrial de la rem^olacha".

Los factores que Ilevan a una
mejora de Ia calidad industrial de
la rema:^aaha son d^e sabna cono-
ciaos; los ^principal.es pueden re-
sumirse en: una a^plicación ^mode-
raĈa de nitragenada, implantación
de una mayor densidad de ^pobla-
ción y una mejora en el ^d'escoro-
nado.

También los traramientos ^con-
tra enfermedad'es y parásitos tie-
nen su^ influencia, lo mismo que la
caída o no de ^hoja durante las es-
taciones cal^urosas.

Los nesu^itados abtenidos en el
sur de Alemania son prometedo-
res, y^hay que insistir y mejorar
las récnicas.

Protecci6n fitosanitari^a

EI último tema tratad^o el día 14
fue: Protección litosanitaria. Del
desarrollo se han encargado los
^ingleses W. J. y N. U. Turner, el
primero ha^bló sabre ^pesticid'as y
el segundo sobre herbicid^as.

Si se considera que ^actual^men-
te más del 20 ^por 100 de^l coste
del cubtivo ^es dcbi,do a las Puchas
fitosanitarias y henbicidas, se tie-
ne idea de la trascendencia d^el
tema. ^En la mayorí^a d^e los paises
sólo gnacias a estos tratamient^os
se pu^ed^e seguir cultivando remo-
lacha.

Sobre ^los ^parásitos y enferme-
dades, la lu^aha más problemática
en Eurapa se centra en los nema-
todos, I^a cercospora y la amari-
I I ez.
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^Desinfectar un sueko de nema-
todos cu^esta un e^quivalente a 3
toneladas ^de remolaaha^del6gra-
,dos ^par heotárea, y en la España
^del N^arte este ^prablema es bas-
tante grave, ai igtral que en la
mayorfa ^de las paises qu^e re^pi-
tan mucho ia remolaoha.

La cercospora afecta con más
o m^enos virulencia a tados ias
países, menos a Francia e In-
glaterna. La amarillez es carrubati-
da sistemáticamente en Francia,
donde representa un serio pe6igro
para el ^cultivo.

Los datos presen:tados, y que
se ^han recapilado de los diferen-
tes ^países, ^h^acían también a^quí
refe^nencia, en cuanto ^a costes, a
las toneladas de remoiacha de
16° C d^e azúcar.

Las intervenci^ones profiiápticas
no acaban de introducirse, so^bre
todo ^por^que en muchos casos no
se tiene tadavFa conocimiento ^es-
tri^cto de las causas que Ile!van a
una ^plaga y que puedan hacer
•prever sus ataques con absoluta
^precisión. ^Muchas veces se hacen
intetnnenciones inútiles y, ^por tan-
to, de renta^bihd^ad nula.

Herbicic^as

Sobre el controi de las adnrenti-
cias, o malas hierbas, los da^tos
de España son entre los más ba-
jos de ^Europa. Se cabcula que
sóio el 45 ^por 100 eĈ tratad^o,
mientras el nesto d^e Europa está
ya sobre el 80 por 100. La falta
de ^mano de abra o su excesivo
coste es consid^erado el motivo
^princi^pal de la extensión d^el uso
de henbic^i^d^as. Los ^ costes varían
mucho y un tratami^ento tipa, con
4 kgs. de pirarrrin y 6 titros ^de be-
tanai,, que en ^España, seg^ún Fa
encuesta, cuesta 4,86 ^tonelad^as/
^hectárea; en otros^países eurapeos
varfa entre 2,8 ^y 5 tone,ladas/^hec-
tárea.

Para intentar reducir los costos
,de los tratamientos herbicidas, el
informe rec^amienda:

1° ^EI dominio de todas las
técnicas de luoha contra las ad-
venticias, incluido el empleo cte
herbicidas en toda la rotación de
culQivos.

2° Desarrallar en aFgunos pai-
ses ^Ia utiiiza^ción d^e pulverizada
res localizados.

3° Una mejora de los conoci-
mientos de ia eficacia de los her-
bicidias indiwiduales, sobre tado
sabre las fechas de las aplicacio-
nes en ^post-emengencia.

4^ Una disminución de los
costes de los productos, favore-
ciendo una mayor carrupetencia
entre los fabricantes.

CON^GLUSION^ES

Las conclusiones a todos estos
temas aas h,a ^hecho el señor B.
Hort, de ia Unión de Cultiwad'ores
de Rem^olacha ^de Alemania dei
Sur.

EI ha constatado que la ^posi-
ción dominante de la sacarosa en
ei ^me.rcado de los ^productos dul-
cificantes se h^a tenminada. ^En el
futuro la sacarosa deberá d'efen-
derse contra una competencia
encarn:izada. La remoaacha azuca-
rera, gracias ^a su gran ca^pacid^ad
de produ^cción vegetal, no ha de
temer esta competencia.

Son los cuitivadores, como la
indu^ctria transformadora, los que
en tos últimos veinticinco años
han sabido aproveGhar los avances
tecnológicos en mejora de la pro_
ductividad^, y deberán continuar
en sus trabajos ds investigación.

La remolacha es un gran acu-

mulador de enengía ^a través de la
fotasíntesis de la ^hoj'a y aventaja
en esto a cual^quier otra planta.

Fuera de I'a producción de azú-
car, tendrá en el futuro ,mucha im-
portancia su u^tilización como ma_
reria cNe ^base ^para numerosas pro-
ductas que actualmente se abtie-
nen d,e la petraquímica, ,con la
ventaja de su ^biadegradabili.d'ad.

En el sector eneng^ético ya se
está utiVizan^da Ia ^ferm+entación
che la cossaha ^para ^producir gas
metano en algurras fábricas.

La industria azucarera-rem^ola_
chera es la qu^e a iargo plazo ten-
drá que ^pbantearse su trans^fonma-
ción, a la vista de la competencia
in^terna^cionai y det interés del
mercado ^h^acia nuevos ^prod'uctos
sintéticos derivados de ^la remo-
laaha. EI al'cahol, como carburan-
te, pued'e ser un primer ejerruplo.

Selección

La sesión d'el jueves d^ía 15 ha
sido dedicada a los temas diver-
sos.

Et francés M. Desprez fia habla-
do so^bre 6a selecci6n de la remo-
lacha azu^carera para la resisten-
cia 'a ia cercospora, y la toÍeran-
cia a los virus de la amarilCez.

Tnas un:a brave historia de las
pioneros ^que en Eurapa y Esfados
Unidos iniciaron ta setección de
materiai ^genético resistente a de-
terminad'as enfecrrnedade^s y, tras
citar al italiano Mu.ne.rati, entre
cuyas familias, Owen ^h,a encontra-
do ei matenia.i andro-estéril que
ha d'ado origen a tod'as las mo-
dernas variedades monag^érme-
nes, ha explicado cómo en Esta-
dos Unidos se ha encontrado
m^aterial talerante a la amarill^ez
que, en unión con el ^materi^ai eu-
ropeo resistente a la cercospora,
se ^está seleccionando en la esta-
ción ^de Cappel4e (Frarrcia).

Se trata de una seieeción lenta
y que ^hasta ahora se h,a encon-
trado desfasad^a con das exigen-
cias del mercado. En efecto,
cuando ^ei ^primer materiai se4ec-
cionado era ^d,i^ploid^e, ya em,peza-
ba ei empleo de los polyploide^s,
can ei consabido aumento de ren_
dimiento dei cuitivo. Luego, cuan-
do el material polyploide •estaba a
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^punto, empezab'a la época de las
nuevas variedad'es manog^écme-
nes, ^por lo qué ahora es en estos
'hfbri^dos donde s^e está trabajando.

Se ^han expuesto resultados in-
teresantes en cuanto a la resis-
tencia y tolerancia a has dos en-
fermedades, ^pero con la conse-
^cuencia ,d^e unos rendimientos en
azúcar/h^ectárea infeniores a los
normales.

La conveniencia en d.isponer de
este m^aterial estriba, a nuestro
entender, ^en Ia necesid+ad .de re-
currir a él ^en ef caso d•e que los
tratamientos de lucha sean res-
tringidos, ^para evita.r la .contami-
nación ^d'el medio ambiente o que
éstos ^pierdan su efectividad por
la a.p,arición de cep^as resistentes
a los mismos.

^Ef holand^és W. Heijbraek pre-
sentó las resultados de una en-
cuesta organizada por e4 I. I. R. B.
sabre 6os nematodos.

En 18 naciones se consfdera a
la "Heterodera Scha^chtii" como
ef más peiigroso de los nemato-
dos qu^e ap,arece cuando se re-
Ipite mu,aho la remolacha y qu^e
p^rovoca graves pérdidas.

La fucha qufmica es utilizada
raras vec^es, por sus dificultades
^de aplicación, su coste elevad'o y
sus resultados inciertos.

Para ^p.oder ,practicar rotaciones
correctivas hay que disponer de
análisis d^el suelo y de especialis-
tas bien .preparados. Esto hace
que este método de luoha se uti-
aice poco, a pesar ^de sus ^posibi-
fi d ad^es.

^En Suiza el ^nematodo ^prdblema
es el "Ditylen•ahus dip5aci", ^mien-
.tras ^en Grecia es el "Meloidagyne
incognita".

La utibización d^e 6a lucerna, co-
mo ,planta que combata los nema-
,todos, no está reconocido como
métod^o s^eg u ro.

EI dhecoslovaco V. Zavrel ha
tratado ef tema de la utifización
de cinc ^para aumentar el rendi-
miento y la calidad tecnológica de
la r,e^molaoha.

A^plicando bajo forma de sulfa-
to d^e ^cinc sabre las hojas ^de la
remolacha se han abtenido los
mej.ores resudtados con unos 10
kilogramos/hectárea de Zn. Se
aprecian los mejores rendimientos

entre 5 y 20 kilog.ramos/hectárea.
Con 10 kilagramos/hectárea d^e
Z n se ^ha obtenido un au^mento
d^ef 4,6 ^por 100 en rendimiento de
raíces y un 5,8 por 100 en azúcar
extractible.

Cab^e aclarar que los suel^os
ohecoslovacos albund.an en ^mate-
^ria orgánica y tienen Ph>8.

Vari^ed^arles

La ú4tima sesión t^enia camo te-
^ma: Variedad^es d^e remalacha
azuca^rera.

EI inglés M. H. Arnol ha habla-
^do sabre los métodos de estima-
^cibn de 4as pruebas de vari•edades
d^e remofaoha.

Los seleccionadores que desean
ind^ivi.d^uabizar los m'ejores ^hí^brid•os
confrontados entre sí en pruebas
genéticas no tienen una labor fá-
cil. Lo mismo dígase para los or-
ganismos oficiales de registro,
que tienen que montar unos ensa-
yos de comparación entre un nú-
mero relativamente reducido de
nuevas variedades conjuntadas
con variedades bien conocidas y
que sirven de testigo.

Los principafes problemas en
ambos casos son:

- Determinar ef vaior y la pr^e-
^cisión con los cual^es ^pueden
^hacerse compar^aciorues en un
^mismo ensayo.

- Definir et número y distribu-
ción geográfica de los ensayos
necesarios.

En las encuestas •efectuadas
entre varios ^p.aíses, resul•ta qu^e
las modalidades de los campos de
ensayos varian bastante. Por ejem-
pio, en ei número de filas; éstas
son de 6 a 3 a la siembra, y en la
cosecha, de 6 a 1.

Se ha d^e^mostrad'o ta convenien-
cia de utilizar la ^fotagrafía a^érea
a ra^yos in^frarojos, ^primero para
detectar las variaciones en el
sue^lo antes de implantar un cam-
po experimental, y Itrego para
controfar sus poblacion^es.

La influencia del medio ambien-
te es muy fuerte y sa recomienda
seguir par.a los ensayos ias mis-
mas técnicas ^cultural^es cte cada
pafs o zona^, pues éstas son ^p^arte
dei mismo.

^Ei holand^és R. Duyvendak ha
cerrado la sesión d^e ^trabajo con
el tema: La legislación en materia
de varredad^es y su comp/ejidad.

He citado el resultado de una
encu^esta h•echa en varios ,pafses,
seg^ún la cual s^e ^ha :podido a^pre-
ciar fa gran discordanci,a en los
métodos seguidos por Ios ensa-
yos aficiales de variedades.

En ef co4oquio se han ^pu^esto
aún más de ^manifiesto los crite-
rios contrastantes entre los distin-
tos países.

,Genética

AI 4érm^ino de la jornada se ha
^querido abt^ner alguna conclu-
sión sabre el estudio que ocupa
^e' grupo de semillas y genética
sobre Ma interacción estadlística
que interviene en los dirferent:es
rendimientos relativos a los dife-
rsntes genoti^pos emplazados en
unas condiciones variables ds
medio ambiente.

La comprensión de este fenó-
meno es d$ suma importancia pa-
ra mejorar los ^programas d^e se-
lección y para permitir ur^a ^m^ejor
interpretación ^de fos resultados
d'e ensayos varietales. Hoy se dis-
pone de los resultados de tres
años d•e ^pruebas con ^hi^bridos di-
ploides, triploides, tetraploides y
una variedad anisoploide.

Si bien ^f^a habido que descartar
abg^ún ensayo por haber coincidi-
do con adversas condiciones me-
te^orol^ógicas u otras ^dificult.ades,
lo que ^hace que la información
sea incompleta en algún lu,gar
(por ejem^p4o España), $I trabajo
ha sid:o ^positivo y ha puesto en
evid^encia ef espfritu d^e coapera-
ción ^entre fos m^iembros d^el Gru-
po de trábajo de 14 países eu-
rcpeos.

Para terminar, únicamente citar
que en las horas entre Ias sesio-
nes d•e mañana y tarde, ^el primer
día se ha^n reunido fos miembros
del Comité Mediterráneo en se-
sión d•e trabajo, bajo I.a presencia
de ^don Ram^ón Esteruelas, y el
segundo día, los miembros de la
Comisión de Samillas, con ^parti-
cipación ds representantes ^de 11
+países, entre ellos España.
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CHARLAS
REMOLACHERAS EN EL DUERO

TRES TEMAS PRINCIPALES:

® MECANIZACION • HERBICIDAS • PLAGAS Y ENFERMEDADES

E n l os dí as 23, 24, 25 y 26 d e
abrii de 1979 han tenido lugar,
respectivamente, en Zamora, Va-
Ilad^olid, Sta. María del Páramo
(León) y Salamanca cuatro ^en-
cuentros técnicos ^patrocinado^s
por la S. E. S. (Sociedad Europea
de Semillas), a los que ,han asisti-
do representaciones del sector re-
molachero, bien sea industrial
como de agricultores.

Para ^hablar ien los cuatro en-
cuentros fueron invitadas dos
agrónamos italianos especiahstas
en tem^as remolacheros y pertene-
cientes al ^Centro de Estudios e
Investigaciones Remolach^eras de
Eridania. EI grupo Eridania es uno
de los m^ás im^portantes producto-
res de azúcar de Europa, y en Ita-
lia controla ei 37 por 100 d^e la
su^perficie de cultivo de remola-
ah a.

Cad^a encuentro, que ha tenido
lugar en un destacado hotel de
las locaiidades antes citadas, se
ha abierto con la "Presentación
de Ia S. E. S. y d:^e su ^programa de
actuaci^ón en España", ^por el In-
genieno Agrónomo don Juan Gui-
sasola, dinectar de S. E. S. Ub^érica,
Sociedad Anbnima. A continua-
ción 4^abVÓ don Franco Cemrellati,
del Centro d'^e Eridania, sabre "Ac-
tuales tendencias en la mecaniza-
ción dei cultivo en Italia".

Por último, Giorg,io Arlotti des-
arrolóó el tema "Los tratamientos
henbicidas y IuCha contra plagas y
enfenm^edad^es en Italia".

Presentaba los conferenciantes
y coordina'ba ei coloquio su,bsi-
guiente Jorge Trocchi, responsa-
bi^e de Ia parte com^erciai de
S. E. S. en España.

Estimand^o que pueda ser de
interés para Ios que no pudieron
asistir a las cuatro encuentros, re-
sumimos a continuacibn lo ex-

puesto ^por Ios tres conferencian-
tes:

ACTIVIDADES TEGNIGAS
DE LA S. E. S.

Juan Guisasola em^p,ezó su pre-
sentación de la S. E. S. ^ haciendo
una breve historia de la socied'ad,
que, aunqu^e joven, pues nace co-
mo tal el año 1972; es, a su vez,
antigua al porvenir de ta fusión de
dos casas, una italiana, la Mezza_
no, ^que se fundó en el año 1923, y
la beiga S. B. G. B., que existe
desde el a^ño 1947.

La uni^ón de medios y ^personal
italianos y^belgas form^ó el prám^er
eslabón de un.a cadena que suc^-
sivamente debería camp^render
otros países. Las resultados de los
trabajo^s en equipo de los técnicos
qu,e antes pertenecían a fas dos
sociediad^es, así como la ^posi'bili-
dad d^e ^podier trabajar en d,iferen-
tes condiciones arrubientales y tes-
tar en los difere^n^tes ^países los
nuevos materiaóes genéticos que
so habFa abtenido redundiendo los
de cada casa; fueron en seguida
positivos. Todo esto revestía es-
pecial intenés, especialmen•te para
las nuavas varied^ad^es monagér-
menes que por aquellos años ya
estaban entrando con fuerza en
los mercados y para cuya se6ec-
ción se precisaba d^e grand.es me-
dios.

AI poco tiempo, se ^ha visto que
la S. E. S. debia ampliar su ac-
tivid'acN, lo ^que se ha hecha en
Holanda, Francia y últimamente
en España. ^EI centro que se creó
en España en 1977 en unión con
un importante gru^po azucanero
es,pañol, tiene por abjetivo ^priori-
tario testar todas sus variedades
en el m^edio espaiiol y realizar una
seleccián "in situ", es decir, una
selección adaptada a los probbe-

mas de las ^diferentes zonas remo-
lacheras españolas.

Esto es lo que ya se ^había he-
cho en los otros países, por lo
que queda así am^pliado su entor-
no. A cad^a centro de trabajo en
los diferentes países se le confie_
ren distintos cometidos, aprove-
chando las diversas cond'iciones
de cad'a uno de los centros, den-
tro de un program.a de selección
global.

EI trabajo d^e Ia S. E. S. en re-
molacha azu^carera se desarrolla
princi^palmente en los siguientes
centros:
- Bél^g.ica: Tienen y Staóhille.
- Itaiia: Ma^ssalom.barda y Forg-

gia.
- Francia: Cast•elja^houx (Valle

^dei Garona).
- España: Zaragoza y León.

La creación d'e S. E. S. Ibérica
ha su^puesto un avance en el cam_
po d^e ba selección de nuevas va-
ried^ades de remolacha en Es^paña.

Se ^está ya trabajand^o en la se-
lección d^e una nueva varied'ad
monogerm^en, y todo hace prever
que S. E. S. será la primera casa
qu.e prod'uciná una vaniedad m^ono-
germen nacional heaha para Es-
paña, y lo qu.e ^es más i:mportante,
a^precio es;pañol, ^pues es sabido
como uno d^e los motivos más im_
portantes de la lentitud con que
en Es^paña se están exténdiendo
las vari^edad^es monogérmenes es
su ^pre^cio actual, que, unido a la
irruposi'bilidad d'e sem^brar a dis-
tancías supeniores a 13 : 15 cm.,
d^etenmirnan una repercusión del
coste de la semilla d`esproporcio-
nada con el resto de Europa.

MECANIZAGION D'EL
CULTIVO EN ITALIA

A continuación hab6ó el señor
Cervellati, explicandio la situación
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0
de la mecanización en Italia, y
como actualmente se encuentran
en una fase de afinamiento y^per-
feccionamiento áel .em,pleo de los
e^quipos, ex^igiendo una mayor ca-
lidad en su trabajo que en la ca-
rrera hacia la mecanización había
sid^o descuidada.

La finalidad de la mecanización
es de trad^ucir los resultados de
los demás sectones de investiga-
ción: agronómicos y fitapatol^ógi-
cos. Por ejemplo, en el prablema
del deshierbe quím^ico no es sufi-
ciente disponer de buenos ^pro-
ductos, sino que hay que Il^evar a
la práctica una correcta aplica_
ción de los mismos, y para ello
un buen estudio d'e estos equipos
es fundamental.

EI planteamiento de una meca-
nización debe de hacerse de
acu.erdo con las reales necesida-
des d^el momento, sin forzar su
introducción, lo que Ilewaría a des-
ajustes de tipo económico y so-
cial de consecu^encias im^previsi-
bles, y debe de hacerse asimismo
con planteamientos globaóes, sin
menospreciar aperaciones en apa-
ri^encia secundarias, citando como
eje^m^plo la preparación del terre-
no tan importante para el éxito de
las siembras d,e precisián.

Refiriéndose a la siembra, puso
de manifiesto como en Italia se
utilizan principalmente sem,bra^do_
ras mecánicas de seis filas y 0,45
metros de ,inrterfilas, con micragra-
nulador para la distribución de los
insecticidas y de localizador d^e
abonos para la fertilización fosfó-
rica.

Desde un princi^pio se extendió
el criterio de asegurar una ^perfec-
ta distribuGión de la semilla, y pa-
ra ello se uniformaron las ti^pos y
calibres d^e las semillas, ^utilizán-
dose un solo ti^po de disco sem-
brador.

Para abtener buenas pro^du^ccio-
nes a la cosecha, se ha compren-
did'o la importancia de las siem^
bras tempestivas y ^poco espacia-
das en e+V tiempo, ^es decir, se
siem!bra en un ^plazo máximo de
quince días, ^pudiéndose sembrar
sólo sesenta-setenta horas con
cad^a semlbradora al año.

Actrrafinente se trabaja, d.entro
de las siembras en lu^gar definiti-

vo, para lograr una mejor distri-
^bución de Ias ^plant.as y así 16egar
a la cosecha con mayor unifor-
midad^ en los tamaños de I•as raí-
ces. Se considera óptimo un nú-
mero ^de 10-12 plantas/m.", y ^po-
der Ilegar a^la cosecha con raíces
d^e 10 cm^. d'e ^. En los últimos
años, sabre tad^o ^en las zonas
donde se cultiwa también maíz, se
está notando una cierta tendencia
^hacia las sem^bradoras neu^mát,i-
cas. Ellos recamiendan en la ac-
tualidad, p^ara los que sólo hacen
remolac.ha, seguir em^p4eando Ias
sem^brador.as mecánicas m^ás sen-
cillas y más baratas y recurnir a
las neumáticas sólo cuando hay
q^ue sembrar otros cultivos.

Para la cosecha, el potencial de
los equipos existentes ^permitiría
casechar el 100 par 100 mecáni-
cam.ente, aunque d^e un 5 a un
10 ,por 100 se siga haciendo a
mano (pequeños agricultores). Se
trata, en su mayoría, de cosecha-
doras integrales qu^e em!pezaron
con el tipo d^e arrastne de una fila
y que se ^han ido desplazando ha-
cia el tipo autoprapu^lsado de una,
dos y hasta tres ^filas, siendo ac-
tualmente mayoría Ias de una fila.
Las cosechadoras integrales son
m^ás caras que los equipos d'es-
compuestos, pero de más fácil
manejo y mayor calidad de traba-
jo, ^por Io que su u^tilización es
general en las em^presas de servi-
cios y en ^las explotaciones d'e
tipo mediano.

Tanubién en la cosecha ba cal^i-
dad d^el trabajo es la máxima pre_
ocu^pación ^d^el mamento actual pa-
ra reducir af mín,imo las ,p^érdidas
y Ias tarastierrra. Se calcula que
una tonelada de tierra Ilevada a la
fábrica cuesta al agricultor y a la
industria un ^promedio de 700 pe-
se^tas; d^e ahí la importancia d^e
reducir al ,mínimo las tar.as^tierra
en la cose^cha y cargas s./ve-
^hículo.

EI tra^ba^jo d^e investigación que
actualmente realiza ei Centro Eri_
dania se centra tam^bién en ^la me-
jora d^e los equipos nuevos y en
Ia mejor utilización de los equipos
existen4es.

A continuación, m.ediante dia-
positivas, se ha ewplicado Ia situa-
ción en Eurapa en cuanto a siem-

bras de remolacha, según los •da-
tos d!e que dispone el I. I. R. B.
de Bruselas, destacando España
camo el país de menor consumo
de semillas monogérmenes, aun-
que comience a ser notable el
consumo de semillas de precisión.

Se ha explicado también cómo
,pru^eban das se.m^bradoras sobre
bancos de prue.ba y cómo en co-
seohadora se está gen•eralizando
el em^plso d.e deshajadoras d^e lá-
tigos m^etábicos que ^mejoran el
trabajo de los ^pafpadores y de las
descononadoras, sobre todo don-
•d^e hay muchas ^hojas o malas
^hierbas en el cam^po.

E^MPLEO DE HERBICIDAS

Giorgio Arlotti empezó diciendo
^que la escasez d^e mano de obra
^ha sido determinante en Italia pa-
na la ^intrad'ucción de los trata-
mientos henbi.cidas.

La tecnolag^ía actual dEl cultivo
cuenta con semillas con elevado
poder germinativ^o, cuenta tam-
bién con los atiances considera-
bl!es que se han hecho en la me-
canización de ^Ia siembr,a y de la
cosecha, lo mismo que en la lucha
contra plagas y enfermedades, sin
em!bargo, quedan muehas incóg-
nitas en ^cuanto se refiere al d^es-
h,ierbe ^qu^ímico.

En Itabia la su^per^icie de des-
hienbe qu^ímico es el 53 ^por 100
d^e La su!perficie cuJtivada, y en
España se acerca al 50 por 100,
se,gún las mismas fuentes antes
citadas d!e6 I. I. R. B.; queda, pués,
tod^avía bastante camino por reco_
rrer hasta Ilegar al 100 por 100 de
casi todlas los demás :países eu-
ropeos.

Para Ilegar a un deshienbe quí-
mico totaf, imprescindible ^para
las siem^bras defin,itivas, en Italia
se ^ha Ilegado a Ia determinación
de que son necesarios dos trata-
mientos: uno en pre-siem^bra y
otro en pos^t-emergen^cia, y cuan-
do no se ^puede hacer el trata^
mien.to en ^pre-siem•bra ^por la na-
tu^raleza d!el terreno en el que
abunde la materia orgánica, hay
^que estabóe^cer un programa de
cllas intervenciones en ^post-emer-
gencia.

La tendencia actual en Europa,
lo mismo que en España, es la de
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utilizar los tratam^ientos en pre-
em^ergencia; en htalia, sin em^bar-
go, se tiende ^hacia los tratamien-
tos de ^pre-sie,mbra.

EI motivo es que la actividad de
los henbicid'as está condiciona^da
por las Iluvias y, mientras en el
No^rte de Eurapa despu^és de la
siembra tienen la seguridad de
unas Iluvias regulares, en Italia
esta seguridad no existe y^por ello
el trata.miento de pre-emergen^cia
no siempre funciona.

La necesidad de recurrir a dos
tratamientos es debido a que los
productos del mercado ti^enen^ una
persisterucia limita^da, por lo que
un tratamiento de ^pre-siembra no
consigue mantener su efectividad
f^asta la cosecha, y hay que com-
plementarlo con otro de post-
^emergencia. Caso de ruo hacer el
tratamiento de pre-siem^bra las, in_
festantes em^pezarán a nacer de
forma escalonada, por lo que en
'el tratamiento de post-emergencia
^aVgunas estarán en cond•iciones
ideales d'e sensibilidad, mientras
ortras no.

Ha^biendo hecho el tratamiento
de pre-siem^bra, las malas hierbas
em^pezarán a nacer todas en el
mismo momento (que será cuando
éste haya perdido su efectivi^diad),
y así será más fácil comibatirlas
con el se^gundo tratamiento de
post-emergencia.

En ambos tra^tamientos hay que
utihizar mezclas de productos pa-
ra que sean e^fectivos -con todas
1as rrnalas ^hierbas.

Volvienda al tratamiento en ^pre-
sierrrbra y a su conveniencia, el
señor Artotti hizo especial hinca-
pié en que los produ^ctos que se
empiean son antigerminativos y
que si se anticipa el tratam•iento
hasta un mes antes de ha siem^bra
se rtiene la ventaja de una me^jor
d^istribu^ción det mismo en el terre_
no por efecto def agua de Iluvia.

AI nacer la remolacha, las ma-
las hierbas no lo podrán hacer,
mientnas dure el efecto de los
herbicid^as, ^por estar sus g^érme-
nes bajo sus efectos. Para este
tratamiento se suele utilizar una
mezcla de Gottix+Ganon u otros
con hos mismos ^principios activos.

Ei tratamiento ^de ^post-emergen_
cia es, asi^mismo, im^portante anti-

ciparle ^al máximo, ^pues cuanto
más ,pequeñas sean las ^plantas in-
festantes más efectivo y con me-
nores cantidades de pro^du^cto se-
rá el tratamiento.

En e6 caso de que no se fiaya
pod^ido hacer el tratamiento de
pre-siembra y haya que efectuar
los dos de post-emergencia, es
mu^y imp^artante que el p^rimero de
estos dos tra^tam^ientos se haga
con las infestantes apenas naci-
das; es decir, que para verlas ha-
ya aasi que ^ponerse de rodillas en
et suelo. Con Betanal, y aun en-
cantrándose la remolacha ^en es-
tado cotiledonar, suelen obtener-
se buenos resultados, frenando,
según el clima, de ocho a quince
días su desarrol6o. A continuación
se aplica el segundo tratamiento,
^que, según el tipo de malas hier-
,bas, será una mezcla de Betanal
,con Goltix o Tramat.

OGra técnica de deshierbe que
merece ser d^estacada y que se
utihira en Itaóia cuando la remota-
cha viene después de cereal es la
de ^los Ilamados "desecantes".

AI coseó^har el cereat s^e levan-
ta en seguida, enterrando el ras-
trojo con iabor profunda, y se deja
el terreno sin to^carte hasta el mo-
mento de ha siembra. Las malas
^hier^bas que han nacido se que-
man con desecantes totales (Gra-
moxone y Renglone) y, tras pasar
una grada muy supenficial, se
siem^bra. Lo im,portante de este
método es no tocar el suelo ^para
nĈ tr^aer a la superfiicie más se-
millas de malas hierbas, q,ue Iue-
gc tamibién germinarían.

Despu^és se les apl^ican uno 0
dos tratam^ientos de ^post-emer-
gencia del tipo ya visto an^terior-
mente.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Pasando a Ba lucha contra ,pla-
gas y erUferm,ed'ades, eh señor
A.rlotti puso de manifiesto la ne-
cesidad de trarar en banda al mo-
mento de la siem+bra, ^practicando
así la desin^fección del suelo, pues
hay fuertes ataques de gusano de
alam^bre y d^e pulguilla. Para es^to
la solución ha Ileg^ado con 4os
p^od^u^ctos sistém^icos, siendo los
más emp4eados a base de Carbo_
furan.

V^ata parclal del encuentro de Valladolld,
hotel Fellpe IY

La lucha cantra la cercospora,
afartunadamente, en Italia está
muy generalizad^a, ^pues esta en-
ferme^dad es muy grave. Se Ilegan
a practicar de tres a cinco trata-
mientos ^para paliar sus efectas.

L^a rizanamía es otra enferme-
dad grave del suelo que en Italia
ha ob:igad^o a cerrar tres fáb^ricas
azucareras, ya que todavía no se
ha en.contrado una forma econó-
mica de lucha.

Lo mismo dígase de los ne^ma-
tcdos, ^para ^los cuales ^os ^produ^c-
tos en comercio no aportan toda-
vía soluciones durad'eras y renta-
bles. En caso de ataques de ne-
matodos, ellos re^comiendan una
solución agronómica de 3: 5 años
de alternativa a base de tr^go-
maíz, cuidando qve estos cuitivos
estén bien lim^pios de malas hier-
bas, que es con las que podrían
sobrevivir los nematodos.

Tam^bién el señor Arlotti ilustró
su charla con diapositivas, en Mas
que se ^pudieron apreciar io•s efiec-
tos espectaculares de algunos tra-
tamientos sobr^e los testigos no
tratados.

Esto muy resum,ido fue lo trata^
do en los "Encuentros-Técr^icos-
S. E. S.". Ante el éxito abtenida y
el interés d^espertado en que^rer
co^nocer lo que más allá de nues-
tra^s fronteras se h^ace en eI cul4ivo
de la remalacha, por si pued^e ser
tam^bién d'e aplicacibn para Espa-
ña, ia S. E. S. se ^propone re^petir
estos encuentros, invitan^do más
especialista^s extranjeros, con los
que se pu,edan cantrastar parece-
res y asf intentar mejorar, en la
med^ida de lo ^posible, nuestras
técnica^s de cultivo, a la vista de
lo q,ue se está ^haciendo en otros
paises de características ,pareci-
dss ^al nuestro.
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LA REMOLACHA
EN

ESPAÑA

En España la producción anual
de azúcar "sacarosa" procede en
un 98 por 100 de la remolacha
azucarera, y en un 20 por 100,
unas 20.000 toneladas/año, de la
caña de azúcar. EI contenido de
sacarosa de esta caña, de la que
se cuitivan unas 5.000 hectáreas
en las costas de Granada y Mála-
ga, se dedica cada día más a la
obtención de alcoholes, destila-
dos de caña y rones, siendo, por
ello, decreciente su correspon-
diEnte producción anual de azú-
car.

La producción de remolacha,
planta de gran adaptabilidad a
suelos y climas, está directamen-
te relacionada con la cantidad
existente de superficie de regadío,
o de secano de influencia atlán-
tica, y con la capacidad industrial
de fabricación de azúcar insta-
IadG.

Eta^^as diferenciadas

En las series de producción de
azúcar en España se perfilan los
entornos de producción en esca-
lones claramente definidos.

EVOLUCION
ZONAS PRODUCTORAS

Cuando en algunas de las cam-
pañas que forman el escalón pro-
ductivo desaparecen los esfuer-
zos de producción de remolacha
(campañas 1963-64 y 1974-75), la
cantidad de azúcar producida
desciende al nivel del escalón
precedente.

Respecto del consumo, la pro-

ESCA^LONES PRODUCTIVOS

Campañas

De 1954/55 a 1957/58 ...
De 1958/59 a 1967/68 ...
De 1968/69 a 1974/75 ... ...
Desde 1975/76 ... ... ... ...

Entorno
(Tm. anuales)

300.000
500.000
750.000

1.100.000

ducción puede clasificarse en los
períodos siguientes:

- De limitación de producción,
de 1939 a 1951.

- De producción excedentaria,
de 1952 a 1956.

- De producción deficitaria, de
1957 a 1970.

- De producción excedentaria,
de 1971 a 1973.

- De producción deficitaria, de
1974 a 1976.

- De producción excedentaria,
de 1977 en adelante.

Zonss de producción

Existen varias zonas diferencia-
das en la producción de remola-
cha azucarera en España.
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ZONAS ^DE ^PRO^DU^CCIO^N

Sur y Extremadura ... ... ... ... ...

La remolacha de secano se
concentra en las tierras de in-
fluencia atlántica de Cádiz y del
Guadalquivir.

Conforme al cuadro anterior, la
aptitud de la tierra para el cultivo
no es factor limitante de la pro-
ducción.

Sin embargo, lo es con enorme
incidencia el factor precio en re-
lación con el coste de producción
y las necesidades de mano de
obra.

Por otra parte, nuestro nivel de
tecnificación y cualificación para
el cultivo es aceptable en compa-
ración a otros países productores
europeos.

SUPER^FICIE CULTIVADA
E^N 1975

% sabre
el regadío

Regadío Ha. Secano Ha. de la zona

84.000 3.500 24
10.000 4.000 2
12.500 - 6,25
38.000 43.000 7,25

Caivacida^d industrial

También hay que hacer notar
que la capacidad industrial es del
todo suficiente en relación con la
producción estimada para alcan-
zar el nivel de autoabastecimiento,
equivalente a unas 7.850.000 tone-
ladas métricas de raíz al año.

La ^rroblemática fundamental
del sector pasa por la necesidad
de continuar el proceso de racio-
nalización en los diferentes esca-
lones productivos. EI cuello de
botella en la ^producción de remo-
lacha es hoy la organización de
la entrega en fábrica, que permita
adecuar el rendimiento de las má-
quinas de recolección con la ca-

A la Izqulerda: Fábrica azucarera en S.
Quirico (Pr) de Eridanla. Recepclón

Sobre estas Ifneas: Fábrica azucarera en
S. ^uirico (Pr) de Eridiana. Silo remo-

lacha

pacidad fabril de recepción; esta
organización de la recolección,
transporte y entrega de la cose-
cha, viene condicionada por la
correspondencia entre la contrata-
ción y la producción real, que
posibilita la ordenación de Ias en-
tregas. De algún modo la inter-
vencibn que en forma de subven-
ción a las Tm. de remolacha am-
paradas por contratos de menos
de 200 Tm. desorganiza la contra-
tación, por la tendencia a que la
remolac^ha producida en una ex-
plotación se presente como remo-
lacha amparada por varios contra-
tos de menos de 200 Tm., y resulta
un freno a la racionalización del
cultivo.
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GANADO

VACUNO DECARNE
NECESIDADES DE ALIMENTACION

SISTEMAS DE EXPLOTACION EN RELACION
CON EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

Por Jaime ZEA SALGUEIRO *

1. Introducción m,ontaña o de baja concentración
energ+ética, ^como ^puede ser la p+a-
ja. AI m'ismo tiempo, este tipo de
gan.ado ^,pvede realizar su •ciclo
pradiuc^tivo en unas condi.ciones
cli+máticas que no sería^n aptas
para otra clase d'e antmales.

Pero antes de escoger un ^par-
tic^ular sistema de ,prad;ucció•n de-
bemas cansiderar las necesidades
de este ganado productor de ter-
neros.

Las necesi^dades de las vacas
madres depend^en del tamaño, del

estado d^e ^pradu^ctivida^d y de si
están o no aloj^ad^as ,con•venienxe-
mente.

Una vaca qu^e tenga en invierno
un 'buen alojamiento natural no
debe ;tener necesidacGes mayores
que otra similar que esté estabula-
dd, como, +por ejem^plo, indican los
resudtadas o^btenidos en Gabicia
con novi^llas en crecimiento utili-
zando cu+bí^culos con ^piso ^d^e p^ie-
ára y serrín, y q•ue mostra^mos en
el cuad'^ro n^úm. 1.

La ,princi^pal finalid'ad ^d^e cual-
q;uier explotación gan•adera es
corwertir en prod^u^ctos vend+ibles,
y de a^qu+í en dinero, los praductos
vegetaóes o los strb^produ^ctos que
de otra forma no serían vendi!bles,
o bien au^mentar el valor d'e é^stos
a la venta una vez transfiormad^os
en ^praductos animales. Se deduce
de esto qt^e la naturaleza d'e los
al^imentos d^isponibles adquieren
una extraond^inari'a im-por^tancia, sin
olvidar otros factores, camo pue-
den ser Ios alojamientas o el mer-
cado existente ^para I'os .prod'u^ctos
finales, todo ello ,d^eterminará en
cada caso el ti^po de ganado y ex-
plotación más adecu^ado +para la
utilización eficiente de los anterio_
res recursas.

Con las ^ideas anteriores en
mente, vam,os a estudiar las ^posi-
bilidad^es d'e utilizar la m•ás efi-
cientemente ^posible los recursos
d•e I,as firncas para la ^pr,adiucción
de carne. Puesto que I^a vaca de
carrne productara de terneras pa-
s^ la m^a'yor parte cfe su vida con
un niwel d'e produ^cción baja, sus
necesidad^es nutritivas también
deben ser bajas en relacián con
la capacid^ad de su sistema diges_
tivo. Esto nos ^permitirá cu^brir sus
necesidaldes can alimentos con
marcada d'i^stribución estacional,
como es el caso de los ^pastos d^e

' Departamen4o de Producción Animal
de4 CRIDA 01 (La Coruña).

CUADRO NUM. 1

INGESTION dE ^MATERIA S'ECA Y GANAN^CIA I}E ^PESO VPVO EN NOVI^ULAS
FPoISON.AS EN ^DI^FERiEiNTiES TI^POS DiE ALOJ!AM+IENTO

(De J. ZEA, 1976)

ESTABULACION T•radi^cional li^bre
Cub(oulos
sin tejado

Cansu^mo ,pienso F
cab./día (kg.) 1 1 1 2 E^E Test.

Ingestión MS (kg./dia)

Forraje ... ... ... ... ... 4,36 4,29 4,37 4,35
Concentrado ... ... ... 0,83 0,83 0,83 1,66
TOTA^L . .. ... ... ... 5,19 5,12 5,20 6,01

Peso iniciaf ... ... ... ... 223 223 223 222,5 ± 8,95 NS
Peso final ... ... ... ... 278 275 274 286 ± 9,65 NS
Ganan^cia •peso vivo (g.). 535 °b 504 a
Peso treinta y cinco ^días

después de^l experimen- 497 ° 617 b ±42,33 -
307 308 304 318 ^ 9,15 NS
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Por otra parte, se ha dicho que
las vacas ^que se man,tienen a la
intemperie requieren ^ menos mano
d^e obra que las q,ue .permanecen
estabuladas, ya que tie^nen acceso
al forraje que pueden ^pastar. S^in
embargo, Las valares ds este fo-
rraje es a menudo sobreestimado,
tanto ,en fiérmino de cantid^a.d co-
mo de calidad, ya que lo que la
vaca gana a4 comerlo ^puede per-
derlo en el' caste ene^rgético de la
rec,olección. En cualqu^ier caso, la
energÍa adicional n^ecesari^a al
permanecer el gana^do a Ia intem-
per^ie es muy difícil de d^eterminar,
ya que depende de las candicio-
nes ^clim^ática^s ^ más o ^m^en^os du-
ras. Pero de experiencias realiza-
das en Escocia ^pode;mos d^ecir
que óas necesidad^es ene^rgéticas
en ^condiciones extr^emas ^pueden
Ilegar a ser un 50 por 100 supe-
riores a a^q^uedlas d'ei gana^do esta-
bula^do. Por tad^o esto, cuan^do d'e
racionar aV ganado se trafie, y éste
permanece en invi^erno a I^a intem-
perie, debe^mos tener en c^uen^ta
lo ^d,iaho anteriorm^ente; es d^e,cir,
e! grado de ^ex^posición y el tipo
de ^cobijo, ya que las tablas ds
al,imentación se refieren, en gene-
ral, a vaca^s ^estabudadas o pasban^
do con tem^peraturas de •prima-
vera.

Por otra ^parte, como ^h^emos di-
aho, el tamaño de la vaca fiam!bién
afecta a las necesidades de mante-
nimiento, ,pero el incremento en
p:eso no está directamente rela-
cionado con ei peso vivo extra.
Por ejem,plo, una vaca de 450 ki-
lagramos necesita 3,4 U. F. por
d^ía ^para manten^imien•to, mientras
que una ^de 550 kiio^g_ramos, la
cual es aproximadament^e un 25
por 100 ^más grande, necesita 3,9
U. F. para mant.enim,iento, esto es,
un in^Gremento del 16 ^par 100.

Como reg^la general, po^demos
decir que ,parece paco ,pro^bable
que las nece^si^dades ^de manteni-
miento de una vaca difieran en
más de 0,5 U. F. y 50 gramos de
proteína :digestibls, manteniéndo-
se constantes las necesidades de
proteína y energ^ía :pana cualquier
otro fin. Esta difetencia d^e 0,5
U. F. se suministraría con 1/2 kilo-
g^ramo rd^e cebada, o^b^ien 5 kilo-
gramos ^de silo, de^pendiendo, co-

L- ^ ^

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

M = mantenimleMo.
M +5= mantenimiento+5 I. leche/dia.
M +10= mantenimiento+l0 1. leche/dla.

L I 1 1 1-

$ 6 7 8^ 9 10 11 12
-4 -3 -2 -1 0

Flg. 1.-Nivel de alimentaclón de vacas madres en relación a sus necesldad (De
Broadbent, 1971)

mo es na^tural, d^e la calidad del
silo.

2. Alirrrentación durante
la gestación

EI otro factor qve hemas dicho
q^ue dstenmina las necesida^des :de
la vaca es el estad^o fisiol:ógico.
Durante una considerable part^e
d^e la g^estación las necesidades
no son mayores q,ue las ^de m^an-
tenimiento. Y es salamente las
ú6timas semanas antes ^de^l ^parto
cuando las n•ecesidade^s nutritivas
aum^entan, ^deibid'o a la aceleración
d'^el crecimien#o ^det. feto^ y a la
form^ación de los tejidos se:creto-
res de I^eche de la u^bre. Durant^e
este ,perí.ado las necesidades de
la va^ca aumentan a un nivei que
es aproxi^madamente el necesario
para ,prodiucir unos cinco Iitros de
le^ch e.

Broadbent (1971) ,pro,puso el
esque^ma ^d^ad^o en fa figura 1 co-
mo ind^i^cadar ^de las necesidades
d^e este ti.po de ganado ^en rela-
ción con el momento del ,parto.

Lbe^gad,o este ^punto, es ^inrtere_
sanae considerar ia forma de ex-
presar el val^r nu^tritivo d^e los adi-
mentos. Normalmente, •en nuestro
país se expresan en unid^ades fo-
rrajaras (U. F.), pero existe evi-
d'encia q•u^e m^u•estra que este sis-
tema no es e! más aprap^ado
cuando tratamos con forrajes de
baja ca^l•i^d:ad, q^ue muahas veces
son los que se utiliz•an ;p^ara man-
tenimiento a bajos niveles ^de pro-
ducción d'e lech^e. Brevemente, la

expkicación es que en estas cír-
cunstan,cias Ios product^os fina4es
d^e la d^igestión en ei ^rumen se
u^tiiizan. m^ás eficientemenfie qu•e
para otras ^cla^ses de .praducción
y qu^e en cond^icione^s ^de ti^empo
frío e4 caior fonmado se a^p^rave-
aha ,p^ara ^mantener el calar cor-
porab, qu^e ^en atro caso sería ;per-
d^i d^o.

Ei sistema basado en la energía
metalboiizabbe de !os alimentos es
mu^cho más útil, pero en la prácti-
ca la medida de la materi•a argá-
nica d^igesti^bUe (MOD) ^puec4e ser
suficier^te.

De^pen^dierud^o, como es natural,
^del ti^po ^d'e vaaa, 5e puede decir,
como cif,ra orientativa, :q,ue con
u^na ingestión d^e 5 kg. ^d^e MO^D
una vaca de 400 kg. puede produ^
^cir unas 10 litros de I•ecihe, lo que
tam^bién serfa sufifciente :p•ara los
últi^mos estad,os de :la g^estación,
que, com.o hem^os dicho, son las
necesid^ad^es d^e man^tenimiento
más las necesanias •para ^producir
5 iitros ^de Ie^Gh^e.

Es durante el úl:timo ^perí^o,do de
ia ^pr^eñez cuando se debe ^pone^r
^particular atención so^bre Ia in-
gestión ^d:e proteína --que, ^según
la^s necesi•dades que vimos ante-
riarmente, sería su^ficien^te con
unas 500 gr. ^d'e ^proteína dig^es:ti-
b4e-, ya que cu^alquier de^ficien-
cia se resalvería en una co^mipe-
tenci^a ^entre la vaca y el feto, en
detrim^ento del futuro ternero. En
eI caso de qve La vaca t^unriese
que hacer uso die sus ^reservas
corpora4es, esto d^e^be hacerse du_
ran#e la lactacibn. Por otra parte,
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no d^ebe oltiidarse qu^e, si existie-
se una seria defi^ci^encia en.ergéti-
ca, se ^padrNa utilizar la ;prate^ína
co^mo fuente ^d^e enengía, ^de modo
que ^pudiese inducirse una defi-
ciencia aparente ^en .proteína.

Si la vaca ^prenriam,ente fue ali-
mentada a nivef de man2eni,mien-
to, ^entonces d,u^rante las ^oaho^diez
semanas antes del ^parto se consi-
^gue un niveN d'•e aóimentación ade-
cuado añad^iendo a la diet^a 'base
eN equiwalente d^e 1,5 a 2 kg. de
cebada o concentrados. EI ^cont^e-
nid^o ;protei^co del concentrado de-
^pe^nderá de la natu^naleza de la
^dieta ^base. Normalmente, con die-
ta^s ^basa^das en paja, ;henos de
^mala ^calidad o raíces, eN su^ple-
mento deberá ser ^un cancentrad^o
cAn aproximadiamente d•eN 15 al 20
por 100 de proteína digesti'ble, pe-
ra para ,dietas basadas en ensila^
do ^de pra^dera da buena calidad
{^uede ser su^ficiente un su.piemen_
to ^d^e cerea4es.

Dado el ti^po de dieta que sue-
I^en consumir las v^acas madres en
eN ^invierno, son ^extraardiinaria-
mente vulnerables a defi^ciencias
mineral.es, y no es raro en^contrar
deficiencias de fósfiaro en una
^am,plia ga^ma d'e dietas. Esto es
•particularm•ente cierto cu^anda la
dista consiste en canti^dades iimi-
ta^das de silo ^proce^dente ^de tie-
rras d^e baja fertiLidad, ^como pue_
den ser las tierras recien#e^,m^ente
transformadas, o bien cuan^do 4as
raciones se basan en farraje^s de
^baja cal^id'ad, como puede ser la
^paja ^de cereales. Del .mismo mo-
,do, hay g^ran variedad de circuns-
tancias en las qu^e ^pueden produ-
cir ^defi^ciencias de atras mine^rales,
pero esto tiene fácil sal.ución uti-
•fizando su^pl^ementos minenales.

Existe tam+bién ^bastante irnfar-
mación ^de que en estas circuns-
tancias los bajos rendimientos del
ganado ,pueden ser de^bidos a in-
ad^ecuadas ingestiones de vitami-
nas A y^D. Lo mismo que ^en el
caso de los mineral^es, el casto
de su^plemenbación es relativamen-
te ^bajo.

Deficiencias en la alimentación
de la vaca dunante la gestación
^p^red^en afectar aN ^peso def ternero
af nacer y al' destete, y aunque en
este te^ma ^parece que hay adgo de

^polémica, ésta ^parece que su^rge
^de qu^e a veces I'as vacas paren
^buenos te^rneros a ^pesar ^de ^haber
^su^f.rido ^nestricción en su ali^men^ta_
^ción, y esto sería porqus ^previa-
^ment^e estaban en bu^n estado d^e
^carnes y u^ti4izaron sus reservas
cor,porales en los úJtimos esta^das
^de la gestaci^ón. En cu,alquier ca-
^su, la ^de,p;r•esión ,en sus rendimien-
^tos parece que se d^e^bería más a
^deficiencias en prode(na que a
ener•g^ía. Esto estanía con^firmado
^par Nos trabajas de Jord^an et al
^(1968), qu,ienes encontraron que
^la ,ad^ición de prote^ína y vitamina
^A aon^duj^o a un aumento en ^el
,peso de los terneros al naci^mien-
^to ^cuando las va^cas habfan sido
someti^das ^a ^bajos nivel^es d^e a,li-
^mentación. Esta confirmaría el
;heaho ^d^e qus cuando I,as nivel^es
^de alim^entación san baj•os .Nas d^ie-
,tas ^bien equilibrad^as ad^qu^ieren,
si cabe, más importancia.

3. Alim^enTacrón d^espués
d^e/ parto

Una vez que ^ba vaca ^ha parido
u.^ nivel d^e alirrrentación adecua-
do ip^ara la ^producaión d.e 5-10 li-
rt^,os ^d^e ledhe par día s^ería sufi-
ciente, aunque, en ia ,práctica,
niveles de alimentación par enci-
ma o par debaj^o d'e este nivel se
encu^entran con ap^arente ^poca ne-
lación con Ios rendi^mientos ^de los
terneras. Esto podría ^deberse a
que en est^e •perí^odo la vaca es ca-
^Faz de uti^lizar las ^resenvas conpo_
rales ipara la p^raducción d^ I^ec+he
con ^bastante eáiaacia, quizá a^ un
niveN más al^to del que se ^pensaba
h^asta ahora. Experiencias d^e di-
versas ,países ;parecen in^d^icar qu^e
si la tasa de ganancia def tern^ero
no oae por d'ebajo de los 600-700
gramos ,por .día d^urante los pri-
m^eras dos o tres meses d^e vida
no se pnaduci.rá ^daño permanente
una vez que la vaca y el ternero
sean a^decuadamente alimentados
en ^eN ^pasto en el su^bsiguiente
períad^o de ,pastore^o en primave-
na-verana. Sin em^bargo, ^cuando
las condiciones d'e ^pasboreo no
son buenas y las reservas ^de la
vaca Iimitadas, ésta claramente

c#e^pend^erá en mu^aho mayor grado
d'^eN adecuado nivel d•e alimenta-
•ción en I,os iprim^eros esbacNos de
fa lactación.

Cad,a vez •es m^ás clara la im-
portancia ^de un a•decuado nive^l
^de nu,trición ,para I^og^rar ace,pta-
blas nivePes d^e fierti4idad. Se ha
abservado que cuendo las vacas
pi^end'en ^peso ^mu^estran las estros
ir^•egulares, disminuyendo enorme-
mente Ia ipnaporción d^e vacas que
qu^edan cu^.biertas al .prim^er senri-
cio. Por esto, durante el p^ríado
de cu^bniciones, ^s decir, d^e dos
a ^cuatna meses despu^és ^d^eN ^parto,
ei nivel d^e aiimentación d^e la vaca
de^berá dictarse ;por Na nscesidad
de mantener niveles de f+ertilidad
satisfactorios, más que pensando
en Ias necesidad^es d^el .ternero,
dp mado que las vacas, espe,cial^
mente aquellas de niveles de ^pro-
,ducción ^de ledhe nelatitiamente
attos, ^deberán a6im^enta^rse conve_
nientemente du^rante este ,perfada.

Una vez ^que la va^ca h•a queda-
du ^preñada, y su ternero ha al-
canzado Nos cuatro meses, el nivel
de ahimentación y^a no tiene exce-
siva impartancia .para ia vaca. Y,
,por otra •parte, cuando Los tern^e-
ros Ilegan ,a Ios cuatr^o meses de
^eaad, sus gananci^as de peso de-
,penden ^de su ,pnopio consumo de
alimento^s, :más que d^e la lech,e d^e
^la madre.

^4. Tip^os die cfle^tas
según I!a época de/ año

Por lo que se ^refier•e al ciclo
,pradvctivo de ^d'oce meses d^e las
vacas de carne, aaabamos d^e ver
que lo pademos divid^ir en dos
,perí^ad'os de^ seis •m^eses, uno con..
sistente e^n ^el último ^perí^od•o de
Na gestacián y Ios ,primeros cuatro
meses •de la lactaaión, d^urante el
cuai bas necesidades nu•tritivas son
relativamente altas, y otro ;perfodo
en el qUe 4as ne^cesi^da^des d;e la
vaca son si,rruplemente de mante-
nfmiento o quizá re^poner al^go de
bas reservas perdidas du^rante el
^peníodo ,produ^ctivo. En el caso
del terneno, las necesidades de
alimento, independientes de las
de la mad're, son relativamente
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pequeñas durante Ios dos prime-
ros meses d^e vid+a, pero post,erior-
mente estas necesidades aumen-
tan rápidamente, de m^odo qu,e
cuar^do el ternero tien.e cuatro me-
ses la mayor parte de su dieta tie-
ne que suministrársele directa-
mente y si queremos o^bten^er altos
rend,imi,entos, la calidad ^de da mis-
ma ha de ser alta.

Parece fuera d^e du^da que en
el sistema de producción que es-
cojamos deibe,m^os hacer coincidir
la deman^da ^máxim^a^ de alim.ent^os
del rebaño con el momen^to en
qu^e estos san más abun^dantes y
más baratos. Del m^ism^o modo,
^pode^m^os dividir el año en dos
^p^antes, una de invierno, e.n el qu.e
sueLen utilizarse alimentos conser-
vados, y otro, de ^primavera-vera-
no, en el que la vaoa puede ^pas-
tar, sin alwidar la ^p^arada estival,
q.ue en gran ^parte d^e nuestro pa(s
es muy importante, pero en el
que pueden crecer forna^jes de
verano tipo maíz, sorgo, girasol,
etcéte.ra.

Las dietas invernales pueden di-
vidirse en dos grandes grupos,
aquellas de calidad relativamente
alta, que suelen ser ensilados o
henos y aquellas de baja calidad,
como puede ser la paja o subpro-
ductos de cultivos. Del mismo mo-
do el pastoreo de primavera-vera-
no puede realizarse en ^praderas
muy productivas que permitan sis-
temas intensivos de manejo, y
aquellas otras de prados naturales
de alta montaña.

Fácilmente Ilegamos a la con-
clusión de que la decisión más
im^portante a tamar en cualquier
sistema de explotación en que
queramos hacer coincidir en lo
posible las necesidades del reba-
ño con el suministro de alimentos
es la fecha de partos. Es obvio,
entonces, la necesidad en este
tipo de producción, de agrupar
los partos lo más posible, para
que de este modo todas las vacas
tengan las mismas necesidades,
con ligeras variaciones.

Veamos a continuación cómo la
fecha de partos défine el manejo
que ha de recibir el ganado y có-
mo ^podemos explotar la situación
antes expuesta.

5. Influencla de la fecha de parfo

Un modo de ex:plotar esta situa-
ción es hacer parir a las vacas en
octubre-noviembre, de modo que,
al menos la últlma ^parte de la
preñez coincida con un período
de suministro de alimentos relati-
vamente barato, pastoreo de oto-
ño o ^pastoreo de invierno reserva-
do de otoño. La elección de esta
fecha de partos tiene, además, la
ventaja de que los partos pueden
tener lugar al aire libre, en relati-
vamente buenas condiciones de
tiempo. Posteriormente, la vaca y
el ternero puede estabularse o
permanecer a la intem^perie, se-
gún las condiciones de cada lu-
gar. ^En muchos casos es impres-
cindible estabular el ganado para
evitar el deterioro de las praderas
por el pisoteo que puede ser gra-
ve ^por el estado muy blando del
terreno en esta época del año.

Durante la primera ^parte del in-
vierno las vacas deben recibir lo
mejor de los alimentos disponi-
bles, pero tan ,pronto como la va-
ca quede cubierta, esto es en
enero-febrero, el énfasis debe po-
nerse en la alimentación del ter-
nero, y la vaca consumirá los
alimentos de -peor calidad. Puesto
que los índices de conversión de
alimentos por los terrenos de cre-
cimiento rápido son altos, puede
estar justificada la utilización por
esta época de los concentrados.
AI comienzo de la estación de
pastoreo, las necesidades nutriti-
vas de las vacas serán bajas, pero
las de los terneros son altas. Es
importante el prever de alguna
forma la ^posible com,petencia en-
tre vacas y terneros, bien sea, por
ejemplo, destetando al final del
invierno o dejando alguna zona de
pastoreo al que sólo tengan acce-
so los terneros, lo que se puede
lograr mediante un adecuado sis-
tema de cercas. Con este sistema
los terneros Ilegan al verano con
buen grado de desarrollo, muy ap-
tos para la venta o para el cebo.

La alimentación invernal de las
vacas de partos de otoño se pue-
de basar en paja, heno de baja
calidad o subproductos de la ex-
plotación o cualquier alimento de
baja calidad, pero en este caso es

necesario una suplementación con
concentrados. Por ejemplo, una
dieta de 10 kg. de paja tendrá que
suplementarse con 5 kg, de con-
centrado con el 16 por 100 de
proteína ^bruta, lo que suministrará
energía y ^proteína suficiente para
producir 10 litros de leche ^por día.
La urea también puede utilizarse
como complemento ^proteico, y en
una dieta como la anterior, a base
de ^paja y cebada, se ^puede com-
plementar con hasta 70 gr. de urea
por día con un complemento vita-
mínico y mineral. Sin embargo,
parece que en algunos casos la
proteína procedente de la urea no
se utilizaría tan eficazmente como
los su^plementos proteicos clási-
cos.

Otro aiimento muy apropiado
para esta época del año es el silo,
ya que un ensilado de hierba de
buena calidad, dado a la voluntad,
suministraría nutrientes ^por enci-
ma del nivel de mantenimiento.
Así una vaca que consume de 35-
40 kg. de buen silo tendrá cubier-
tas las necesidades para manteni-
miento y producir 5 litros de le-
che. Y un su^plemento de 1,5 a 2
kilogramos de cebada podrá au-
mentar la producción de leche a
10 litros.

Wilkinson y Tayler (1973) consi-
deran que con un rebaño de vacas
de carne de partos de otoño una
carga de dos vacas y sus terneros
por hectárea suministra bastante
ensilado para cubrir las necesida-
des del invierno de la vaca y el
ternero. Sin embargo, esta carga y
las altas necesidades de silo sig-
nifica que el nivel de manejo de
la ^pradera ha de ser muy alto, y
citan cantidades de nitrógeno de
300 kg. por hectárea. M. Gómez
(1978) da esta carga en Galicia
con sólo 90 unidades de nitró-
geno.

Una desventaja de los partos de
otoño es que los meses de di-
ciembre, enero y febrero son par-
ticularmente difíciles ^para que las
vacas queden ^preñadas, ya que
^por esta época las vacas no sue-
len estar en buen estado de car-
nes. AI mismo tiempo, las condi-
ciones de luz y clima no son las
mejores para producir celos de
duración normal.
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Un sistema alternativo es el de
partos de primavera, esto es, por
ejemplo, en febrero. Con este sis-
tema el período de cubriciones
coincide con la estación de pasto-
reo, por lo que es relativamente
fácil mantener a las vacas en
buen estado nutritivo y conseguir
buenos índices de fertilidad. Ade-
más, la ^producción de lec^he coin-
cide con la existencia de abun-
dante hierba de primavera, por lo
que los terneros ganarán ^peso rá-
pidamente. Pero, sin embargo, Ile-
gan más jóvenes a la parada esti-
val, donde habrá que suplementar
con silo o forrajes de verano, si
queremos vender a los ocho 0
diez meses. Otra opción sería a
esta edad de cinco meses Ilevar-
los a cebadero o venderlos.

Por todo esto, los períodos de
partos deberán escogerse con es-
tas ideas en mente y, en ^particu-
lar, pensando en el tipo de ali-
mento disponible ^para cubrir las
necesidades de las vacas. Los ali-
mentos de baja calidad únicamen-
te pueden cubrir económicamente
las necesidades de la vaca cuan-
do ésta se encuentra en un estado
productivo bajo, mientras que los
de alta calidad lo harán durante
el período productivo. Consecuen-
temente, dietas de baja calidad,
como la paja, serán las indicadas
para rebaños con partos de pri-
mavera, mientras que las dietas
de buena calidad, como el silo de
prado, ^permitirá partos agrupados
al final del período de pastoreo,
esto es, el otoño.

6. Acabado de los terneros

Cualquiera de los métodos exis-
tentes de engorde de terneros
puede ser utilizado con este tipo
de ganado. Y es nuestra intención
dar sólo unas iedas generales re-
feridas a los terneros procedentes
de los rebaños de vacas de carne.

Este tipo de animales que hasta
el destete fácilmente pudieron ha-
ber estado ganando el kilo diario,
pueden Ilegar al mismo con 200
kilogramos de peso vivo en el
caso de terneros de primera, o
250 kg. si han nacido en otoño.
Pueden entonces consumir dietas

de moderada calidad en esta se-
gunda fase de su vida y aun al-
canzar pesos de sacrificio muy
satisfactorios a edades jóvenes.

Podemos entonces jugar con la
calidad de la dieta de aouerdo al
tipo de animal que queramos pro-
ducir o al tiempo que nos interese
mantenerlo en cebadera de acuer-
do con las condiciones económi-
cas y disponibilidad de alimentos.

La concentración energética y
la proteína bruta de los alimentos
normalmente empleados en las
dietas de los animales en creci-
miento varían ampliamente, no
sólo por adición de concentrados
a dietas basadas en forraje, sino
ta^mbién por el estado fisiológico
de éstos. Los peores crecimientos
que se suelen obtener en invierno
se deben casi totalmente a que

CUADRO NU^M. 2

los henos y ensilados se hacen con
forrajes de baja o muy baja diges-
tibilidad. Así, por ejemplo, según
el estado de madurez de la hier-
ba, podemos obtener silos que
^permitan crecimientos de 500 gra-
mos diarios en animales de 200 ki-
logramos ^hasta otros que única-
mente cubrirían las necesidades
de mantenimiento de estos mis-
mos animales.

En animales criados en cebade-
ro la adición de concentrados a
ensilados o forrajes de mediana
calidad mejora las ganancias de
peso proporcional^mente e n t r e
ciertos límites, a la cantidad de
concentrados utiiizados, c o m o
muestra el cuadro núm. 2.

EI otro factor nutritivo que le
sigue en im^portancia a la energía
ea la proteína. En experimentos

TASAS DE GANAN^CIA D^E P'ESO VIVO Y CAiNAL POR GRU'POS
DE TERN^ER^OS R^EGbBbEN^DO DPET'AS DE DIFf=RE^NT•E SU,P^LEM'ENTAGION

(De J. ZEA, 1972)

MS conct./
MS total (%) 30 40

?eso inicial (kg.) ... ... 145 147
Peso final (kg.) ... ... ... 368 415

Ganarncia peso vivo (kg.)

De 146 a 250 kg. ... 0,709
De 250 a 400 kg. ... 0,871
De 146 aI sacrificio ... 0,786

Peso canal ... ...

CUADRO NUM. 3

50 60 80 F test

144 147 146 NS
418 419 410 NS

0,955 1,117 1,178 1,208
0,910 1,126 1,288 1,449
0,929 1,127 1,242 1,340

... 205 235 228 238 234

GANANCIA DE P. V. D^E GANAiDO RU'BIO GALLEGO CON iDIf=^ERENTES
PROPOR'GIONES DiE PROTEINA B^RUTA EN^ LA DI^ETA

EM de la dieta (Mcal./kg. MS)

Prot. bruta (% S/MS) 12

2,50 2,70

F
16 20 12 16 20 test

Ga^nancia peso vivo
(kilogramo/día)

De 150 a 250 kg . ... ... ... ... 0,917 1,036 1,041 0,984 1,103 1,139
De 250 a 412 kg . ... ... ... ... 1,127 1,175 1,123 1,354 1,290 1,294

tndices de ^conversión
(kg, iMS/kg. p. v.)

^De 150 a 250 kg . ... ... ... ... 5,46 4,94 9,95 5,58 5,25 4,92
De 250 a 412 kg . ... ... ... ... 5,72 5,57 5,86 5,28 5,37 5,78
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realizados en Galicia se ha podi-
da com^probar que hasta 250 kg.
de P. V. los terneros responden a
incrementos de proteína en la die-
ta hasta un 16 por 100 para los
dos niveles de suplementación
probados (40 y 60 por 100 de con-
centrados en la dieta y base de
farrajes), como indica el cuadro
número 3.

De ésta y otras informaciones
parece que para ganado en cre-
cimiento serían necesarias dietas
de; 15 ^por 100 de proteína sobre
la materia seca ingerida hasta los
250 kg. de peso vivo. Para ^pesos
superiores, con un 11-12 por 100
de proteína bruta sería suficiente.
Parece entonces que con dietas
de cebada sería sufiiciente para
crecimiento, engorde y producción
de canales de 225 kg., una vez
que los animales han superado
los 250 kg. de peso vivo, como
serían los ^procedentes de los sis-
temas de producción antes rese-
ñados. Pero no debemos olvidar
que el contenido en proteína bru-
ta de la cebada puede variar tan-
to como del 9,5 por 100 al 14
por 100.

del centeno, si lo sembramos en
agosto o septiembre, y las condi-
ciones son buenas, puede ser
pastado en noviembre o diciem-
bre. Una segunda aportación de
nitrógeno le permitirá rebrotar y
ahijar con más rapidez y hacer
un segundo aprovechamiento al
final de invierno o principios de
primavera. Pero no debemos olvi-
dar que la composición de estos
forrajes son muy variables, según
el estado fisiológico y muchas ve-
ces habrá que complementarlos.
Otras plantas que presentan inte-
rés serían la colza, vezas y quizá
en menos importancia los nabos y
las coles forrajeras. En el cuadro
número 4 damos la com,posición
sobre materia seca de algunas de
estas plantas en diferentes épo-
cas del año, donde se puede ob-
servar cómo para aprovechamien-
tos precoces estos forrajes están
desequilibrados en cuanto a su
composición; pero consideramos

CUAD^RO ^NUM. 4

COMPOSICION QUbMIC,A (%) D^E PuLGU'NOS ^FORRAJES D^E INNFERNO SEGUN
ESTADO FISIOLOG4•CO, RIEFE^RIDO A^M^ATERdA SECJ^

que esto no les resta im^portancia,
dado el momento en que pueden
ser aprovechados, cuando no hay
otros forrajes.

La siembra de mezclas puede
mejorar la composición de la die-
ta del ganado. De las diversas
mezclas existentes podemos reco-
mEndar la conocida veza-avena o
veza-centeno. Otras mezclas in-
teresantes ^pueden ser colza y
avena, y Ia de ray-grass italiano-
trébol encq,rnado y colza.

La primera mezcla se debe ha-
cer sem^brando en agosto 5 kg. de
colza y 120 kg. de avena por hec-
tárea, para aprovecharla en di-
ciembre-enero. Para la segunda
se pueden utilizar 12 kg. de ray-
grass italiano, 20 de trébol encar-
nado y cuatro de colza, para re-
coger la colza en diciembre y el
trébof y ray-grass en abril-^mayo.
(E. Ramos, 1976.)

EI "bache" de verano, aunque
más corto, puede ser tan "dramá-

(^De E. RAMOS, 1976)

7. Posibles alternativas
torraje^ras

De todo ^lo expuesto anterior-
^mente se deduce que en cual-
quier explotación ganadera se
atraviesan dos momentos difíciles
en el suministro de forraje: uno en
invierno y otro más corto en ve-
rano, como consecuencia de la
producción estacional de las pra-
deras, que se va haciendo más
marcada a medida que el clima
se hace más extremado. De aquí
la im.portancia que pueden alcan-
zar los cultivos forrajeros, tanto
de invierno como de verano, para
complementar la bajada de la ^pro-
ducción de las praderas.

Son muchas las plantas con
posibilidades de cultivo, ^pero úni-
camente haremos mención a aque-
Ilas que nos parecen pueden tener
interés, especialmente para la
zona norte de España.

Entre las gramíneas, creemos
que es interesante el centeno 0
las avenas forrajeras. En el caso

Diciem- Abril,
bre,

^pastoreo ,
Febrero,
pastoreo ^ Marzo

es^pi-
gado '

Jvnio, g.
lechoso

Centeno

Prote(na bru^ta ... 28,66 - - 12,60 8,40
H. de carbo•no ... 33,45 - - 41,73 42,00
Fibra ... ... ...

Avena

19,41 - - 29,40 30,38

Proteína bruta ... ... 20,84 - 9,31
H. de carbono ... ... 42,00 - 40,95

Colza torrajera

22,00 - 28,34

Proteína bru4a 24,58 21,42
H. de carbono 34,66 30,96
Celulosa ... ...

Coles torraJeras

25,25 21,4d

^Prateína brula ... ... . 16,32 15,84
H. de ^carbono ... ... . 40,19 42,55
Celulosa ... ... .... ...

Nabos tarrajeros

19,15 21,00

Protefna bruta ... 16,89 9,93
H. de oarbono ... 29,87 45,96
Cedulosa ... ... 26,49 19,46

' Sólo par^. 1os cereales.
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O
tico" como el de invierno, pues, a
no ser que se disponga de rega-
dío, lo que no parece aconsejable
para la explotación de rebaños de
carne, las ^praderas están agosta-
das, y la producción muchas ve-
ces es rrula, especialmente de
finales de julio a septiembre. Este
protrlema puede ser salvado en
parte con el girasol forrajero y el
maíz (en zonas más secas los sor-
gos ^podrían sustituir al maíz). La
experiencia recogida hasta ahora
en Galicia con el girasol es muy
alentadora, y sembrándolo precoz-
mente puede aprovecharse en ju-
lio, por lo que resulta muy inte-
resante, ya que viene antes que
el maíz, lo que nos permite la ^po-
sibilidad de establecer una cade-
na forrajera que cubra las necesi-
dades de julio a septiembre,
utilizando luego maíces de ciclo
córto. En este sentido, son muy
interesantes los resultados obteni-
dos con estas plantas en la cor-
nisa cantábrica y que damos en
el cuadro núm. 5.

EI único problema que podrían
presentar estos forrajes desde el
punto de vista de la alimentación
del ganado, que, ^por otra parte,
son muy parecidos entre sí, es
Que son relativamente bajos en
contenido ^proteico, lo que exigiría
algún tipo de su^plementación.

Como se deduce de lo anterior,
existen posibilidades de cubrir
con forraje verde parte de los
"baohes" de invierno y verano en
cuanto a la producción forrajera,
pero hay que buscar variedades,
tanto de otoño-invierno, como de
verano, precoces, con aprovecha-
miento precoz también, incluso sa-
crificando, en algunos casos, ren-
dimientos en materia seca.

3. FUentes de suministro de
supterrl^entos proteicos

No parece necesario ^hacer hin-
capié en las diferencias existentes
referentes a la nutrición de las
proteínas entre los rumiantes y no
rumiantes. La digestión de los ani-
males de estómago simple no pue-
de com,pararse con la de los ru-
miantes.

Determinar la calidad de una
proteína para los rumiantes es di-

CUA^DRO NUW'. 5

WESULTADOS DE GULTIVOS ^DiE GIRASOL Y JvIA^IZ ^PARu4 GONSUMO EN
FRES'CO EN LA CORNISA CANTABRICA

(De J. REMON, 1976)

FECHA DE Apertura

Siembra

Gi•rasol ... ... ... ... ... 30 ^mayo
Maíz:

CicJo 200 ... ... ... ... 26 mayo
Ciclo 300 ... ... ... ... a

- 600 ... ... ... ... 7 junio

capíl•udo Plantas Pradu^cción
CoseCha^(1) floral por Ha. kg/.Ha.(7t

5 agosto 12 ju^lio 79.000 78.500

25 agosto
a

16 ocdu^bre

57.000
a

69.000

36.500
a

57.000

(1) EI aprovechamiento se realizó cuando Ias ma¢arcas de ma(z y las semillas de
girasol adquirieron el estado ^pastoso-leohoso.

(2) Pradu^cción en materia verde. En materia seca ^ara el girasal fue de 2.379
kilogramos.

fícil, puesto que las proteínas
alimentarias se alteran drástica-
mente ^por la accibn de los micro-
organismos del rumen. Y, aunque
los aminoácidos esenciales para
los no-rumiantes ^on también ne-
cesarios para los rumiantes, no es
necesario suministrárselos ^pre-for-
mados con la dieta, puesto que
los microorganismos del ru^men
son ca^paces de convertir diferen-
tes sustancias nitrogenadas en
proteínas microbianas que los
contienen, ya que se ha podido
comprobar que suministrando die-
tas purificadas con urea como úni-
ca fuente de nitrágeno se forman
en el ru^men Ios diez aminoácidos
esenciales.

Sin embargo, el valor de las
proteínas puede verse afectado
por las condiciones del rumen.
Los princi^pales microorganismos
de rumen son bacterias y proto-
zoos y am^bos ^producen ,proteínas
con un va^lor biológico de 80, pero
la digestibilidad de la de origen
bacteriológico es del orden de 74
por 100 frente a las formadas por
los protozoos, que tienen una di-
gestibilidad de 91 por 100.

Puesto que el pH del rumen
se modi^fica por el ti^po de alimen-
tación, ésta afectará a la pobla-
ción ^microbiana, ya que, por
ejem^plo, valores bajos de pH
(abundancia de concentrados en
la ración) reducen la actividad de
ios protozoos e incrementan la de
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ciertas bacterias. Consecuencia
de todo ello es que cuando se
realizan experimentos para deter-
minar el valor de proteínas de di-
ferente origen deberá tenerse en
cuenta este factor.

Así, por ejemplo, en terneros
procedentes de rebaños lecheros
que han sido destetados precoz-
mente y que han consumido im-
portantes cantidades de concen-
trados, tendrán a los tres meses
de edad una fermentación en el
rumen caracterizada por valores
bajos del pH y casi completa au-
sencia de protozoos. Mientras que
los terneros criados con sus ma-
dres en el pasto tendrán al deste-
te un tipo de fermentación rumial
más parecida'a la de los animales
adultos, e^l pH del rumen será más
alto y la microflora más variada,
con gran cantidad de protozoos.
Como resultado de esto, el valor
biológico de las proteínas de la
dieta puede alcanzar más impor-

tancia para los animales desteta-
dos precozmente que para aque-
Ilos que se crían con sus madres
en el pasto.

En términos generales, pode-
mos esperar que la calidad de la
proteína no sea un factor impor-
tante para el ganado vacuno, su-
poniendo que haya alcanzado un
perfecto desarrollo del rumen.

Y cualquiera de las fuentes pro-
teicas existentes en el mercado,
harina de soja, algodón, girasol,
etcétera, podrán servir ^perfecta-
mente para la nutrición del ru-
miante, puesto que las diferencias
entre ellas radican principalmente
en su composición en aminoáci-
dos, ^principalmente en aquellos
como lisina, metionina o cistina,
que siendo de extraordinaria im-
portancia para la alimentación de
animales monogástricos, no lo
son tanto para los rumiantes, ya
que, como vimos, ellos mismos
los pueden sintetizar.
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EL AZUCAR
NO SE fABRICA,

NACE

ses
La s¢milla d¢I azúcar

VARIEDADES DE REMOLACHA AZUCARERA
EMPLEADAS EN ESPAÑA

SEMILLAS MULTIGERMENES Y MONOGERMENES TECNICAS DESNUDAS 0 PILDORADAS

TRIBEI : 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 ABSOLUTAY MAXIMA NACENCIA EN ELCAMPO)

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

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

^1 . •.• .
^^ .

' ' • • • . ' ^ ^ • . - - • ^ . • • ^

Texto aprobado por el Instituto Nacional de Semillas con fecha 13 de diciembre de 1977.
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Por V. CALCEDO ORDOÑEZ *

B) La estirpe Holstein en USA.

2. Promedios de establo (si-
y ue)

EI cuadro 4 esp^ecifiica para la
estirpe Holstein la distribución de
frecu.encias de producción por ha-
to en función d^e niveles producti-
vos de reba^ño, y I^os promedios
productivos de la vacaJaño en
cada uno de éstos. Obsérvese que
las clases de mayores firecuencias
san las com^rendidas entre 13.500
y 16.500 libras (6.115,5 kg. y 7.474,5
kilogra^mos). EI resumen y Ios pro-
medios se recogen a continuación:

Rebaños, 26.436, con
2.094.211,3 vacas-año, 79,2
por hato, 86 por 100 de días
en ordeño.

- Promedio de producción por
vaca-año, 14.850 litros (6.727

kilogramos), con 3,67 por 100
de grasa.

El cuadro 5 desarrolla una distri-
bu^ción .de datos semejantes, pero
tomando como fuente de variación
!a dimensión de la explota^ció^n.
Obsérvese el predominio de las di-
mensiones hasta 150 vacas-año y
el progresivo aumento de la pro-
d^ucción promedio de la vaca-año
conforme la dimensión de explota-
ción se incrementa.

Se recogen a seguido los pro-
medios de determinados datos del
análisis d^e gestión en una fracción
sustancial de los hatos de estinpe
Holstein sametidos a registros ofi-
ciales totales entre 1 de mayo d$
1976 y 30 de abril de 1977. Dichos
promedios están calculados para
niveles de producción por hato en
términos de vaca-año idénti^cos a
los que recoge el cuadro 4. Vea-
mos los promedios g^enerales:

Número de rebaños registra•d^as ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.850
Número de vacas/año en ellos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.045.053
Número de vaaas/año ^por hata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • 70,4
Porcentaje de días en ond^eño, prome^dio ... ... ... ... ... ... ... ... 86
Libras de deahe ^por vaca/año ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.293
Ki^l^ogra^mas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.475
Ponce•ntaje de grasa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,67
Kilogramos de ^pie^nso ^cornsumi^do por vaca/año ... ... ... ... ... ... 2.537
Kl^hogra^mos d^e forraje verde consu^mido p^or va^ca/año ... ... ... ... 6.795
Ki4ognam^os de forraje seco ipor vaca/año ... ... ... ... ... ... ... 1.450
D(as d^e ^pa.storeo ^or vaca/añ^o ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 158
Coste de^l alimento canceru4rado por vaca/año/pese^tas (') ... ... ... 25.620
Cos2e de la alimenrta^ción par vaca/a"no/,pesetas (`) ... ... ... ... ... 43.540
Ooste de la alimentación ^par kg. ^e deche por vaca/año/^pesetas ('). 6.780
Valar de ^la ^produ^acián ^ds I^eahe ^por va^ca/añ^o/^pese4a6 (`) ... ... ... 98.210
Margen sobre a^limerrta^c'rón ^por vaca/año/^pesetas ... ... ... ... ... ... 54.670

(') Cambio de! d^álar en ^pesetas s^gún ^co4iza^ció^n en 31-12-78, a t(tulo orlenrta^dor.
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Del cuadro 6, reproducido del
documento original, que inserta la
información por niveles d'e produc-
ción de las vacas-año de los hatos
se deduce claramente que las va-
cas más productivas consum^en
más conce^ntrados y pastan menos
días, sus gastos de alimentación
resuitan sustan^cialmente mayores,
pero el margen sobre alimentos se
red^uce fuertem'ente conforme la
prod^ucción a-umenta.

CU.hDRO 4

DISTWISUCION DE ^F^PoECI^EN^CIA^S DE Ft1=.B^,4^NOS SEGI^N NIVELES PRODIYCTIVOS
VAGA/ANO, CON EXRPoES^ION DE ^LA MEID^IA iDE PRODU^C'CION

EN CA^DA NIVEL (1977)

Obse rva-
Vacas/ ciones

Clasec libras año Libras % dibras
Nlvel ^de establo Rebaños Vacas/año ^or fi^a3o I^eche grasa a kg,

Menos 6.500 ... ... ... ... 23 3.236,6
8.500- 7.499 ... ... ...
7.500- 8.499 ... ... ...
8.500- 9.499 ... ... ...
9.500-10.499 ... ... ...

10.500-11.499 ... ... ...
11.500-12.499 ... ... ...
12.500-13.499 ... ... ...
13.500-14.499 ... ... ...
14.500-15.499 ... ... ...
15.500-16.499 ... ... ...
16.500-17.499 ... ... ...
17.500-18,499 ... ... ...
18.500-19.499 ... ... ...
19.500-20.499 ... ... ...
20.500-21.499 ... ... ...
21.500-22.499 ... ... ...

37 3.519,9
79 6.201,8

233 17.302,9
598 43.644,5

1.116 77.909,1
2.246 155.888,5
3.486 237.858,5
4.657 335.968,8
4.983 379.729,4
4.263 356.936,2
2.676 234.737,4
1.315 146.265,8

508 64.055,2
168 26.356,6

35 4.073,2
10 2.20'1,7

22.500 y más ... ... ... 5 309,3

CUADRO 5

140,7 5.768 3,28 2.613
35,1 7.082 3,40 3.208
78,5 8.062 3,55
74,3 9.026 3,58
73,0 10.055 3,85 4.555
69,8 11.080 3,68
69,4 12.053 3,68
68,3 13.031 3,69
72,1 14.016 3,70
75,8 15.018 3,70 6.803
83,7 15.986 3,67
87,7 16.951 3,66

112,2 17.952 3,64 8.132
126,1 18.930 3,59
156,9 19.863 3,55
116,4 20.778 3,49 9.412
220,2 21.969 3,53

61,9 22.888 3,62

PROME•DIOS DE PRODUOCFON POR VA^GA/ANO ^6N VACAS USA aE ESTLRPE
H^OLSTEIN SEGUN D6M^EN'SION DE EXP'LOTAGION (1977)

Número de va^cas/año
Vacas/año
prome^d^io Leche %

Observa-
ciones

^por hato Hatbs Vacas/año ^por hato libras grasa b8•

5- 25 ... ... ... 1.177 23.033,9 19,6 14.261 3,67 6.460
25,1- 50 ... ... .. . 9.805 380.629,7 38,8 14.514 3,71
50,1- 75 ... ... ... 7.369 448.802,4 60,9 1d.571 3,71
75,1- 100 .. . ... ... 3.450 297.065,8 86,1 14.533 3,69

100,1- 150 ... ... ... 2.558 307.344,0 120,2 14.507 3,67 6.572
150,1- 200 .. . ... ... 655 146.984,2 171,9 14.763 3,66
200,1- 300 . .. ... ... 607 146.596,8 241,5 14,811 3,63
300,1- 400 ... ... ... 253 87.806,1 347,1 15.453 3,62
400,1- 500 . .. ... ... 128 57.320,3 447,8 15.887 3,60 7.197
500,1- 750 ... ... ... 134 80.187,1 598,4 16.388 3,62
750,1-1.000 ... ... ... 53 48.853,7 865,2 16.938 3,61

1.000,1-1.250 ... ... ... 17 19.417,7 1.142,2 16.717 3,63
1.251,1-1.500 ... ... ... 14 19.135,5 1.366,8 17.507 3,67 7.931
1.500,1-2.000 ... ... ... 8 14.123,7 1.765,5 16.244 3,48
2.000,1^.000 ... ... ... 8 19.910,4 2.488,8 17.199 3,54
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cuAaRO s

VaROMiE'DIOS D,E ^PRODll^GCI^O^N 'D^E V^AGAS/ANO EN ESTADOS UNIiDOS. ^REGI^ST^ROS OF601PuLES GOMiPLETOS. SEGUN RAZA
(HOUSTIEdN) Y'NUVELES ,P'RODU•CTIVOS. ^EN^TWE 1.M'AYO 1975 A 30 ABRtL 1976

Núm. ^de
NIVE'LES ^PRODUCTIVOS (dNTERVALOS) hartos

LESS TH7uN 6.500 ... ... ... ... ... ... ... 21
6.500- 7.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 47
7.500- 8.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 121
8.500- 9.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 302
9.500-10.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 687

10.500-11.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 1.30fi
11.500-12.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 2.195
12.500-13.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 2.999
13.500-14:499 ... ... ... ... ... ... ... ... 3.345
14.500-15.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 2.978
15.500-16.499 ... ... ... ... ... ... ... .. 1.958
16.500-17.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 952
17.500-18.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 357
18.500-19.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 107
19.500-20.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 29
20.500-21.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 4
21.500-22.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 3
22.500-23.499 ... ... ... ... ... ... ... ... 2

AVC. COM. ^WEC. ... 17.408

Forraje
verde

N^IVELES ^PRODUGTIVOS (4NTERVALOS) CWT

LESS TH^AN 6.500 .
6.500- 7.499 ... ...
7.500- 8.499 ... ...
8.500- 9.499 ... ...
9.500-10.499 . .. .. .

10.500-11.499 .. . ...
11.500-12.499 ... ...
12.500-13.499 .. . ...
13.500-14.499 ... ...
14.500-15.499 .. . ...
15.5'00-1 ^6.499 . . . . . .
16.500-17.499 ... ...
17.500-18.499 ... ...
18.500-19.499 ...
19.500-20.499 . ..
20.500-21.499 ...
21.500-22.499 ...
22.500-23.499 ...

68
101
92
105
126
129
138
143
151
157
159
158
159
153
129
11^0
83
89

AVC. COM. ^REC. ... ... 146

N^ú^mero Vacas/
D(as

ardeño ^Leahe
va^cas/año hato % LB

1.403,1 66,8 79 5.891
3.596,4 76,5 80 7.059
7.689,5 63,5 79 8.098

20.175,5 66,8 80 9.047
43.325,8 63,1 8'2 10.050
83.881,9 64,2 83 11.038

142.853,0 65,1 85 12.029
193.065,4 64,4 85 13.017
218.401,4 65,3 86 13.994
195.446,0 65,6 87 14.975
132.743,0 68,0 87 15.971
66.460,2 69,8 87 16.920
23.425,8 65;6 88 17.917

7.028,8 65,7 88 18.981
1.530,8 52,8 89 19.919

200,4 50,1 87 20.918
1^09,9 36,6 88 21.796
98,6 49,3 91 22.588

1.141.437,5 65,6 86 13.747

Grasa Grasa
Con^n-
trados

% LB GWT

3,63 214 31
3,56 251 32
3,62 293 39
3,fi5 330 41
3;68 370 43
3,68 406 46
3,67 442 50
3,67 478 51
3,68 515 54
3;67 560 57
3,64 581 60
3,64 616 63
3,61 647 84
3,59 680 71
3,63 724 73
3,81 796 58
3,84 836 71
3,49 788 77

3,67 504 54

^Forraje Coste Caste ^FG/ Valar
Ma rgen
sobre

se^co D(as concen- aliment. CWT de de ^la çoste
CWT ^pasrtoreo trad'os $ $ (FC) Je^Che $ pradu^c. a9i^menrt.

26 273 19'7 358 6,08 562 203
27 2'47 20^1 381 5,40 70fi 324
28 242 25'2 445 4,92 805 360
30 209 250 447 4,94 838 392
32 190 255 477 4,75 914 437
32 182 274 503 4,56 1.004 5^2
31 1^69 2'96 531 4,41 1.099 568
31 162 306 54$ 4,21 1.199 641
32 153 321 572 4,09 1.279 707
32 148 341 602 4,02 1.371 769
33 152 3fi2 627 3,92 1.463 836
33 155 382 647 3,82 1.556 908
40 158 398 671 3,74 1.643 973
38 153 434 699 3,70 1.690 990
44 131 460 756 3,79 1.757 1.001
19 187 333 603 2,88 1.588 985
54 203 445 814 3,74 1.947 1.132
56 175 532 867 3,83 2,062 1.195

32 163 322 569 4,18 1.257 688
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V CUADRO NUM. 6

y P. D. ^E 9EMENTAL^ES HO^L'ST^E17d USA (1976)

B) LA ESTIRPE HO'LSTEIN
EN U. S. A.

3. Prueba de descendencia de
sementales Hoistein

La última información de que
dispongo corresponde a 1976, y
está publicada a fines de dicho
año.

Ofrece una clara imagen de la
situación de la estirpe Holstein en
U. S. A. He aquí los totales y pro-
medios de toro:

- Número de sementales en ser-
vicio de IA afectados por el
cálculo de la PD (predicted dif-
ference for milk): 838.

- Número de registros de hijas:
918.923.

Promedios de producción
de hijas

- Leohe: 15.731 libras (7.126 kilo-
gramos).

- Grasa; 568 libras (257 kg.).
- Porcentaje de grasa: 3,6.

Promedios de producción de
contemporáne^as de establo

- Leche: 15.554 libras (7.046 ki-
logramos).

- Grasa: 565 libras (256 kg.).
- Porcentaje de grasa: 3,5.

PD (Predicted Difference)

- Leche: + 500.
- Grasa: + 11.
- Porcentaje de grasa: -0,05.

Merece consideración especifi-
car cómo se distribuyen por su PD
los 838 sementales. EI cuadro 6 es
representativo de la situación.

La cuantía de progreso genéti-
co detectada en el promedio de
la PD de todos los toros Holstein

sos

CLASES DE PD N'úmero
LIiBRAS-KILOGRAMOS toros %

Pramedios
produoción

Kg. contem-
hijas ^poráneas

-F 2.000 y más 2 0,2 7.991 6.954
815,4 905,5

-E-1.800 a ^-1.999 1 0,1 7.562 6.850
724,8 814,9

+ 1.600 a -^ 1.799 8 1,0 7.708 7.023
634,2 724,3

-^ 1.400 a + 1.599 10 1,2 7.638 6.998
543,6 633,7

+1.200 a -^ 1.399 22 2,8 7.536 7.026
453 543,1

+ 1.000 a + 1.199 62 7,4 7.438 7.019
362,4 452,5

^- 800 a -F 999 92 . 11,0 7.358 7.050
271 8 361 9, ,

-^ 600 a -F 739 145 17,3 7.316 7.108
181,1 271,3

+ 400 a -^- 599 147 1^7,5 7.101 7.010
90,6 180,7

-^ 200 a ^- 399 152 18,1 7.038 7.049
90 1,

0 a ^- 199 89 10,6 6.855 7.006
- 90,1 0,45
- 199 a - 1 62 7,4 6.729 7.OCi1
-180,7 a - 90,6
- 399 a - 200 27 3,2 6.877 7.294
-271,3 a -181,2
- 599 a - 400 12 1,4 6.248 6.764
-361,9 a -271,8
- 799 a - 600 6 0,7 6.332 7.029
-452,5 a -362,4
- 999 a - 800 1 0,1 5.817 7.027

de inseminación incluidos en !?^
"Spring-1976 USDA DHIA Sire
Summary List" respecto de la mis-
ma información para 1975 es cla-
ra: +500 frente a+416 respecti- Frisón en un polder holandés (cortesia de la flrma Dekker)
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vamente. Por otra parte, 489
sementales de los 838 referencia-
dos tenían una PD superior a
+400 libras ( 181,2 kg.).

4. Consideraciones críticas

- La infraestructura de la me-
jora, con diversas apciones al
ganadero a la hora de la oficiali-
dad de los controles lecheros, se
mantiene y mejora apoyada en
una población activa importante
de vacas Holstein. Cada vez se
controlan más vacas, a pesar del
descenso del efectivo de vacas
lecheras (79,97 en 1977, sobre
base 1967=100), con incre^mento
de la dimensión por hato.

- La estirpe Holstein, que
constituye la fracción básica del
vacuno lechero USA ha alcanzado
rendimientos lecheros que en pro-
medio están bordeando ya los
7.000 kg. en los efectivos sujetos
a comprobación oficial de rendi-
miento lechero. Los medios des-
plegados a la hora de la valora-
ción de los toros y la puesta a
punto de métodos para esa valo-
ración, más sofisticados pero so-

bremanera seguros (BLUI'), con-
ducen a una gran firmeza en el
progreso genético.

- No debe resultar extraño,
por tanto, el atractivo que la
estirpe Holstein está ejerciendo
sobre todos los criadores del
mundo, para utilizarla como me-
joradora de sus vacas de raza
Frisona, cualquiera que sea su
origen, ni la ^preocupación de nu-
merosos países europeos por la
contrastación experimental, lejos
de cualquier presión interesada
que le haga perder objetividad de
los resultados de la explotación
de la Holstein y de sus cruces
en las diferentes situaciones eu-
ropeas.

- De cualquier manera, la "^hol-
stenización" en diverso grado,
con determinadas matizaciones,
según características y situación
dFl efectivo de cada país de los
censos de ganado Frisón de estir-
pe europea es un proceso en
marcha, de consecuencias cuyo
erijuiciamiento es prematuro, aún
y desde luego, menos •previsibles
cu^nto menos experimentación y
control de proceso se posea. Tal
ve^ el caso de España, cuyo pro-

ceso de "holsteinización" veo ace-
Ĉerado, reclame un análisis serio
de la situación que conlieve el
seguimiento de la experiencia
Holstein en las áreas clásicas de
la explotación del vacuno de raza'
Frisona (Galicia y cornisa Cantá-
brica).

- Los datos de gestión no ha-
cen otra cosa que reiterar la ca-
;idad transformadora en leche de
la vaca Holstein.

- Nada más lejos de mi ánimo
que concluir de alguna forma so-
bre la superioridad de una estir-
pe, la Holstein, sobre la otra, la
Europea, a pesar de la diferencia
en producción de leche (1.000 a
1.500 kg.), pues explotar vacas
frisonas en Europa no debe per-
mitir trasponer, sin más, los resul-
tados americanos o canadienses.
Cada explotación, en su ^peculiar
situación, es la que debe ponde-
rar las ventajas e inconvenientes
de la "holsteinización" a la hora
de contemplar su efecto sobre le-
che, terneros y recría, pero para
ello hace falta que la experimen-
tación, lejos de detractores y de-
fensores de la Holstein, como en
Inglaterra, Francia y Alemania,
cubra el frente hoy inédito. t=1 es-
tudio en :marcha, bajo el patroci-
nio de la FAO en Polonia, quizá
ofrezca resultados antes de que el
tema sea abordado en España.

BIBLIOGRAFIA

Jaar verslag 1977. Veetee/thuis. Arn-hem
(Holanda).

Agricudtural R^searc^h Service. Artimal
F^hysiolagy and Genetics ^Instituts. 1976.
Dairy Herd I^mprovement Letter. Vol. 52,
núm. 4. ARS-NE-60^-6. USDA. ARS. Nor-
rheastern Region. Agricubtural Researafi
Center West. Beltsville. Maryla^nd.

Pugricultural Researah Service. 1976.
Dairy Herd bm^provement Letter. Vol. 52,
número 5. AR^S-N'E-60-7. USDA. A^RS.
Nartheastern Region. Agrioultural Re-
seanCh Center West. Beltswille. ^Maryland.

Agricultural Research Service Animal
Plvysiolagy and Genetics Institute. 1977.
,Dairy Herd Umprovement Letter. Vol. 53,
número 1. ARS^N^E-60-8. USDA,ARS. Nor-
theastern ^Region. Agricultural Research
Center West. 8etsville. Maryland.

A^gricultural ResearGh Service. 1977.
Dairy Herd Irrrpravement ^Letter. Vol. 53,
número 2. JLRS-NE-9. USDA-ARS. Nor-
Yheastern Region. AgricuJtural Researcfi
Center West. Betsville. Maryland.

540 - AGRICU^LTU'R,P,



UNA ENERGIA MILENARIA
FRENTE

AL PETROLEO

ENERGIA SOLAR
Y AGRICULTURA

SUS APLICACIONES

Por Zoilo SERRANO CERMENO *

Resumen del trabajo premiado en el "I Premio Joannes España", Sección Agricu/tura.

INTRODUCCION

Es probable que antes de cin-
cuenta años, al ritmo de creci-
miento y consumo actual, m^ás el
gasto que las naciones subdes-
arrolladas consumirán a medida
que se vayan agregando al con-
cierto del gasto energético mun-
dial, veremos agotadas todas las
posibilidades de extracción de
energía petrolífera.

La energía nuclear, inde.pen-
dientemente de los peligros que
entra^ña, es una energía, lo ^mismo
que la energía acumulada .del pe-
tnóleo, no renavable, que se gasta
y en un futuro un poco más le-
jano se verá también agotada.

En cambio, tenemos una ener-
gía renovable constantemente, y
que no disminurá en milenios de
años, como es la energía solar,
capaz de solucionar todos los pro-
blemas energéticos que hoy tiene
planteados el mundo y que está
ahí, esperando que la inteligencia
del hom^bre sepa tomarla y utili-
zarla en sus múltiples aprovecha-
mientos.

No olvidemos que esta energía
solar ha si^do el origen de todas
las energías acumulables que po-
seemos en la Tierra (petróleo, car-

` Ingeniero Técnico Agrícola.

bón, hidráulica, eólica, mareas del
mar, etc., excepción hecha de la
energía nuclear y la energía geo-
térmica).

La energía luminosa o radiación
emitida por el Sol se prapaga sin
soporte material, en todas las di-
recciones del espacio; esta ener-
gía no Ilega a la superficie terres-
tre en forma térmica, sino como
ondas electromagnéticas.

Las radiaciones que Ilegan a la
superficie terrestre están forma-
das, en su mayor parte, por radia-
ciones de longitud de onda corta,
situadas en la zona de frecuencia
visible o cerca de ella. Estas ra-
diaciones proporcionan la mayor
cantidad de calor.

Cuand^o las radiaciones solares
son ab^sonbidas por los cuerpos
existentes en la Tierra, éstos se
calientan, transformán.dose aque-
Ilas radiaciones electroma^gnéti-
cas en energía calorífica. Desde
este momento, esta energía calo-
rífica se conduce en la atm,óshera
y en los cuerpos existentes en la
su^perficie terrestre por m^edio de
varios fenómenos físicos, tales
co^mo: radiación, conducción, con-
vención y reflexión, ya que en es-
te caso estas radiaciones que emi-
te la Tierra son en forma de lon-
gitud de onda larga.

La luz solar total que Ilega a la

Tierra es la su^ma de la lu^z .difusa
y la luz directa; a esta suma se
denomina radiación global, que es
la energía total de origen solar
que recibe una su^p^erficie horizon-
ta4 de un centímetro cuadr_ado
d:urante un espacio de tiempa de-
term^inado (segundo, minuto, h^ora,
d,ía). La cantidad de energía que
Ilega a la ionosfera es d^e 1,94 ca-
loría gramo por centímetno cua-
^drado y por minuto, es decir,
1.164 Kcal./^hora y m.-; aproxima-
damente un 50 por 100 alcanza la
superficie terrestre, perdiéndose
el resto por re^fl^exión y absorción.

Lógicamente, la cantidad de
energía solar recibida ^por una
superficie terrestre depende de la
é^p^oca estacional y d^e las circuns-
tancias am^f^ien#ales del momento
consid'erado (humedad, nu^l^osi-
dad, etc.).

En un futuro más o menos in-
med'iato, cuando las fuentes de
energía principal y casi única sea
ef Sol, la Península Ibérica está
Ila^mada a tener una gran impor-
tancia econámica en el conjunto
de las naciones europeas.

La mayor parte ^de España está
com^prendida en la isohelia de no-
vecientas h^oras de sol durante los
meses de ^octu^bre a marzo, desta-
cándose las estaciones meteoroló_
g^icas de Izca, en Canarias, con
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mil quinientas veintiuna horas, y
Alicante, Almería y Sevilla, con
mil ciento sesenta y oc^ho, mil
ciento cuarenta y cuatro y mil
sesenta y ocho horas, respectiva-
mente.

Si tenemos en cuenta que la
isohel.ia de seiscientas horas para
esos m^isrrros meses en Europa oo-
rre5po^n^de al .paralelo 47 (centro
de Francia, Su^iza, Austria y Hun-
gría) y la isahelia de cuatrocientas
^horas corresponde a la Vínea que
une Londres, La Haya, Berlín y
Varsavia, nos daremos cuenta de
la im^portancia en horas de sal du_
rante los meses de máximas ne-
cesidades energéticas (octubre a
marzo) que tiene España respecto
al resto de las naciones europeas.

Si aprovechamos este potencial
energético en, de momento, expor-
tarlo a Europa en forma de pro-
ductos vegetaPes frescos (flores,
hortalizas, frutas), cuanci'o ellos
no puedan praduoirlo, estamos
d^ándonos cuenta de la im.portan-
cia que ^para nosotros puede tener
esta energía solar cuando la ele-
vación de los crudos del petról^eo
no ^permita al resto de Europa
producir en invierno esos produc_
tos mediante calefacción.

Si nos hemos fijado en la ener-
gía solar recibida en los meses
invernales, huelga hacer hincapié
en que esa diferenc.ia de energía
favorable para España es aún ma-
yor en los meses que van de
abril a septiem^bre.

UTILIZACION DE LA ENERGIA
SOLAR EN AGRICULTURA

La corrversión de la ^energía so-
lar puede hacerse de dos formas:
en calor y en electricidad.

En el caso de conversión en
efectricidad, el proceso pued^e ha-
cerse por medi^o de células foto-
voltaicas, en las que la energía de
la radiación pasa directamente a
Vos elec#rones d^e un sólido, o
puede realizarse por un proceso
tenmodinámico en et que el calor
se convierte en energia mecánica
(motor, turbina, etc.) y ésta, a su
v^ez, se convierte en e4ectricidad
por medio de un alternador.

EI aprovechamiento agrari^o de

la ene.rgía solar en #orma de calor
puede ser aplicado en las formas
siguientes:

Galefacción

Del aire:

- Invernaderos.
- Túneles.
- Semilleros.
- Cuevas de cham^piñón

forzado de en.di^bias.

Del suelo:

- Calentamiento del agua a
temperaturas comprendidas
entre 10^-20° C.

Para efecto de "cama
cal^iente":

- Cultivos protegidos.
- CuPtivos ornamentales.
- Semillenos.
- Mist-sistem.
- Hidroponía.

Para protección de las he4adas
en los frutales:

- Agrios.
- Frutales de pepita y hueso.

Secaderos de productos
vegetales:

- Pimiento para pimentón.
- Tabaco para curado.
- Semillas (arroz, maíz, semi-

Ilas de siem^bra, etc).
- Frutos (higos, pasas, dáti-

I^es, hortalizas, frutas, et-
cétera).

- Alfalfa para henificacibn y
harina.

Aire ;^condicionado y
refrigeración:

- Recolección.
- Comercialización.

La utilización de la energía so-
lar transformada en efectricidad
puede hacerse en los campos si-
gu^i enfies:

- Elevación de agua:

- Riego.
- Gonsumo dom^éstico.

Transporte de productos:

- Sin^fines y correas o Gintas
transportadoras.

- Motores fijos o de poca
potencia:

- Mantenimiento de calefac-
ción en invernad^.eros.

- Tratamientos fitosanitarios.
- Cool^ing-sistem.
- M^ist-sistem.
- Serradoras.
- Lim^piadoras y otras máqui-

nas de recolección y lim^
pi eza.

- Ef mavimiento de máquinas,
tractores, aperos, etc., en la téc-
nica actual no consideramos que
sea interesante ser movidios por
energía solar, ya qu^e, o los moto-
res tienen que ser eléctricos y mo-
vidos pnr ePectricidad generada
en una central solar instalada en
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la propia explotación agraria, o,
en el caso de ser autoconvertido-
res de energía, tendrían que sufrir
unas serviduim+bres de grandes su-
perficies de células fotovoltaicas
o panel'es solares qu^e, de momen-
to, no ha^cen viabte tal aprove-
chamiento. No obstante, Ilegará
un tiem^po en que la explotación
ag.raria ^pod'rá disponer de una
central ePéctrica solar que cap#e
toda la potencia ^energética que
necesite.

CALEFACCION DE
INVERNADEROS

En España hay una su^perficie
de invernaderos de 85 millones
de metros cuad^rados. La produc-
ción bruta pucde estimarse alre-
dedor de 700 ptas./m.2, qu^e en un
porcentaje alto es exportado a las
naciones europeas.

Esta técnica de in.vernaderos
está en pleno "boom" ex^pansivo
(Japón en la actualidad tiene 250
millones de metros cuadrados),
^por I^o que no sería exagerado
prever que dentro de dize años
la superf9cie de España sea de
500 millones de nretros cuadrados.
{EI ritrruo de crecimiento de esta
técnica en los últim^os años ha
sido de un 20 por 100 anual.)

Si consideramos la provincia de
Almería, donde actualmente exis-
ten el 60 por 100 de los in^rerna^
deros de España, aproximadamen-
te cada cinco años ocu.rre una
helada en los meses com^prendi-
dos entre diciem^bre y febrero, En
las restantes provincias dbnde
existen irwernaderos, a excepción
de las islas Canarias, el riesgo de
helada es mucho mayor.

Suponiendo que el daño a los
cultivos por esa helada, acurrida
cada lustro, es del 50 por 100 d^e
Ia producción anual, por recupe-
rarse oan nuevas plantaciones,
siembras, etc., las pérdidas na-
cionales habría que estimarlas en
6.000 millones d^e pesetas anua-
les.

Según Ios cálcuhos efectuados
en nuestro estud.i^o, teniendo en
cuenta las horas de insolación y
la temperatura mínima absoluta
más baja, ocurrida en treinta

años, para conseguir que no ocu-
rran las heladas que antes expo-
níamos es necesario instalar por
cada metro cuadrad^o de inverna-
dero entre 0,02 (Almería) y 0,10
(Barcelona) metros cuadradros de
paneles captadores de energía
solar.

Por debajo de determinadas
tem^peraturas, variable para cada
especie (tomate, 7° C; p,epino, 10°
C; judiías, 8° C; pimiento, 8° C; ro-
sal, 15Q C), los ve^getales ,paraPi-
zan o detienen total^mente su des-
arrallo vegetativo.

Si se mantiene un mFnimo vital
de temperatura, el beneficio gl-o-
bal que se obtendría en España
con la su^perficie actual de inver-
naderos y suponiendo solamente
un 20 par 100 del totaf de la pro-
ducción, como disminucián de
cosecha .por temperaturas ^bajas,
sería de 12.000 millones de pe-
setas.

Según los cálculos efectuados
en nuestro estudio, para conse-
guir una temperatura mínima vital
en 4os cultivos que se hacen en
los invernaderos españoles, por
cada metro cuadrad^o de ^inverna-
dero es necesario instalar las su-
perfici^es siguientes de paneles
captadores: Tenerife, 0,02 metros
cuadrados; Almería, 0,15 metros
cuad'rados; Cádiz, 0,28 metros
cuadrados;
cuadrados.

Murcia, 0,35 metros

CALEFACCION DEL SUELO

Para que ta ^planta tenga un
desarrollo ó^ptim^o, es necesario
que el su^elo te^nga una te^m^pera-
tura adecuada.

EI apraveahamiento de la ener-
gia solar para calefacción de sue-
los podem^os aplicarlo par medio
del calor directo (tubería su^bterrá-
nea, colchón térmico su^bterráneo)
o por med^io de energía e4éctrica
captada y transformada p^or célu-
las fotavolta^icas (resistencia eíéc-
trica).

Suponiendo que las pérdidas de
cahor en el suelo de inverna^deros
o capon^eras es de unas 250 kcal./
día m:', cuando las tem,peraturas
d'el aire están a^lrededor de la
temperatura mínima vital de los

cultivos que se están haciendo, y
de 400 Kcal./d^ía m.' ^para los in-
vernaderos sin calefacción.

Si consideramos que la energía
med^ia m;ínima solar que se puede
ca^ptar en los días m,ás fríos es
de 2.700 Kcal., tene-mos que la su-
perficie necesaria d^ paneles so-
lares por metro cua^a, ado de suelo
calentadlo es:

invernadero con ^calefacción

=0,092 m.^

Invernadero sin calefacción

=0,148 m'

CALDEAMhENTO DEL
AGUA DE RIEGO

250

2.^00

400

2.^00

La temperatura del agua de rie-
go en las épocas frías del año es
muy importante para el crecimien-
to de los vegetales, ^principalmen-
te cuando se trata de cultivos en
invernadero, semilleros y cultivos
hidropónicos.

Es connreniente que la tempera-
tura de^t agua de riego esté alre-
dedor de los 16° C.

Según los cálculos hechos en
nuestro estud^i^o, las necesidad^es
de paneles colectores para con-
segu^ir una temperatura media de
16° en el agua de riego oscila
entre 0,005 m:' y 0,006 m.- para el
riego d^e cada metro cuadrado de
invernadero.

CALENTAMI^ENTO DEL AGUA

En los cultivos hidropónicos,
cuando el agua que se utiliza tie-
ne unos 18° C de temperatura, sz
obtienen los mejores resultados.

En nuestra latitud (28° a 42°
Norte) la tem^peratura, en Vos me-
ses comprendidos entre octuib^re, y
abrif, que alcanza el agua de hi-
droponía en los depósitos situa-
dos en el ^interior subterráneo de
los irrvernaderos es de unos 13° C,
can error de 2° a 30° C, según
zonas más o menos frías.

En los cálculos de nuestr^o es-
tudio la enengía necesaria ^para
eievar 5° C el agua que se utiliza
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en regar un metro cuadrad^o de
hidropornía es de 600 Kcal., que
se consigucn en el mes de enero
con 0,2 m.- de panel solar. (Me-
dia de AJmería, Granada e islas
Canarias.)

PROTECCION DE HELADAS
EN CITRICOS

Las pravincias con mayor su-
perficie y, al mismo tiempo, que
su^fren el riesgo de helada son
las de Levante, con 165.000 hec-
táreas; Murcia, con 18.000, y Sewi-
Ila, con 14.000 hectáreas.

EI riesgo de helada sobre esta
riqueza nacional siempre está
presente, y es uno de ios pro,ble-
mas por los que se ha interesado
no sólam^en#e la ^parte afectada,
sino toda la sociedad española.
Múlti,p^ies ^han sido los intentos d^e
buscar salución a estos ^proble-
mas.

Una de las soluciones encontra-
das hasta ahora más factibles es
el riego por aspersión.

Creemos que uniendo la técni-
ca d^e riego por aspersión y la téc-
nica de cap#ación de energía so-
lar podemos tener resuelto este
problema que tanto afecta al sec-
tor agrícola de cítricos y, cómo
no, a la economía de la nación.

Las p^ériáas de energía ^por ra-
diación, que suele ser la f^orma de
helada en la zona de agrios, se-
gún Bouchet, asciende a 10fl
Kcal./hara y m.-' en las nocñes
despejadas de viento en cabma.

En la mínima seguridad d'e cu-
brir el rieyo, con a,portar las 10U
Kcal. que se pierden por radiación
o las que en un cál^culo más ma-
temático nos saiiera, es su^ficiente
para que el term^ómetro no Ilegue
a lo^ 0° C de te^mperatura en el
ambiente protegido; estas cifras
no nos parecen excesivas de gas-
to, ya que en la provincia de Va-
lencia, con 2.700 Kcal./día y m.^,
apraximadamente, que se pueden
captar en el mes de enero, para
cada metro cuadrado de superfi-
cie a proteger seríá preciso 0,013
metros cuadrados de panel por
cada hora de helada que tuviése-
mos que utilizar el riego por as-
persión.

PROTECCION D^E HELADA
EN ARBO^LES FRUTALES

También puede pensarse, como
solución a^las helad^as tardúas que
afectan a la flora^ción de los árba-
les frutales, la energía solar a^pli-
cada en agua templada :a 25'O C
aomo riego ^por aspersión, en las
noGhes de peligro de helada.

Las pravincias con mayor su-
perficie de frutades está en Lérida_
Zaragoza-Huesca, con 70.000 hec-
táreas; Murcia - Valencia - Alicante,
con 85.000, y Tarragona-Castellón,
con 25.000 hectáreas.

Los fundam^en.tos son id^érrticos
a los expuestos en la protección
de cítricos.

SECAD^EROS DE
PRODU^CTOS AGRARIOS

EI secado de praductos vegeta-
les tiene gran importancia en mu-
chas ^provincias españolas.

Los productos que sufren esta
transformación de secado son ios
siguientes:

- Pim^iento ^para pimen#ón.
- Tabaco para curado.
- Uvas ^para pasas.
- Frut^os (higos, d^átiles, albari-

coques, etc.), ^para confite^ría.
- Ho,rtalizas (cebolla, zana^horia,

apia, etc.) ^para uso culinario.
- Alfalifa para heno y harina.
- Forrajes para henificación.
- Semillas (maíz, arroz) par:a ali-

mentación.

Para un secado artificial d'e es-
tos producto^s puede ten^er gran
interés la aplicación de la energía
solar en forma de calar.

Hay que te.ner en cuenta que
las pravincias donde el seca.do y
d'^es^hidratación ^d^e I^as ^productos
se Ileva a ca^bo son aquéllas don-
de tienen gran cantidad de inso-
lación anual, razón de esta tradi-
cionad ind'ustria. Estas prowincias
dedicadas al seca^do de productos
agrarios son: Murcia, Alicante,
Badajoz, Cáceres, Sevilla y Má-
laga.

En la desecación de los vegeta-
les, en condiciones normales se
necesitan 612 KcaL por cad'a kilo-

gramo de agua a evaporar, según
Bergeret.

De momento se puede pensar
en la utilización de los secaderos
con energ^ía s^olar para determinar
el proceso de secado natural
cuand^o el producto vegetal tien^e
red^ucida su ^humedad a un 30-40
por 100. Esto puede tener gran in^
terés, ya que, precisamente, en la
úPtima etapa del proceso d^e de-
secación natural, para casi todos
los productos vegetales coincide
con los meses invernales, que,
ad'emás d'e desecar bastarrte me-
nos ^qu^e en é^pocas d^e mayor in-
solación, los excesos d.e humedad
en la atmbsfera y Iluvia ^perjudican
el acabado perfecto de la dese-
cación.

PIMbENTO PARA PiMENTON

La prod'ucción de pimiento en
España es de 25,5 millones de hi-
los, siendo d^iez veces mayor el
^peso del fruto fresco que se de-
sea desecar.

Si tenemos en cuenta la en^erg(a
captada en los meses de octu^bre
y n^aviem^bre (meses en los que
hay que hacer la aperación de
seca^do) y suponemos un aca'bado
del secado natural cuando tiene
de humedad un 30 por 100 y se
desea Ilegar a un producto seco
con e4 10 ^por 100, como cada kilo
d'e ^pimiento tiene que perder 0,2
kílos d^e agua, serán necesarias
122,4 Kcaí. para ediminar esos 0,2
kilos de agua.

Gonsiderando la energía capta-
da en los meses de octubre y no-
viembre en las respectivas pravin-
ciaĈ producto^ras de pimentón, se
pued^e obtener por metro cuadra-
do de paneM solar afrededor de
800 kilos ^de producto acabado en
los dos meses de secado (octu-
bre-navi e m^b re) .

Parecido cálculo podemos ha-
cer con el tabaco, cuya ^produc-
ción es mayor de 25 millones de
kilos; ias uwas para pasas, con 3,5
millones de kilos; dlátiles, con 15
millones de kilos; higos, con 80
millones de kilos; aifalfa, con
8.000 millones d'e kilos; arroz, con
unos 300 millones de kilos; maíz,
con 1.800 millones de kilos.
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J
SILOS METALICC^S

ALMACENAMIENTO
DE

PRODUCTOS
PULVERULENTOS

SU APLICACION EN LAS ACTUALES FABI^ICAS
DE PIENSOS COMPUESTOS

Por Pedro PINA *

l. Adaptación de /a estructura
metálica a fas actuales
fábricas de prensos

Es habitual hay en dda el pro-
yectar 4ábricas de piensos com-
puestos ^para una ^producción me-
dia horaria de 60/70 tn./h., capa-
cidad de producción que exige un
estudio detallado de la nueva fá-
brica, así como de las posibilida-
des fu4uras de am.pliación que
siem^pre es in^teresante ten^er en
cuenta en el proyecto inicial.

En este tipo de instalaciones
existe la tendencia de situar for-
mando parte de un mismo edificio
^los silos ^de aVmacenamiento de
cereales y harinas, así como los
d^e productos aca^bados. Asimismo,
en función del proceso productivo
interesa una adecuada ada^ptabili-
dad de la maquinaria a la instala-
ción me,diante su inserción en
^pPata,fonmas y torreones de servi-
CÍO.

Dentro de este contexto, nos
encontramos que estas exigencias
determinan la adapción para los
silos de celdas de variadas dimen-
siones, que ,pu^eden ir de celdas
módudo de sección en planta de
5 x 5 m. hasta de 2 x 1 m.

' Ingeniero Industrial.

La construcción metálica ha fa_
cilitado hay en día enormemente
la realización de este tipo de fá-
bricas, me^diante la realización de
paneles prefabricados metá6icos
que pueden tener los más varia-
dos perfiles, ^de acuerdo con las
características d^el producto que
se al^macene en cada celda, como
podremos apreciar más adelante.

La unión adecuada de los ele-
men^tos ^plegados en frío, con la
estructura metálica convencional,
nos facifita ^pader realizar fá^bri-
cas de 50 m. de altura, con las
ventajas que praporciona la in-
dustria de la prefabricación en
cuanto a conocer a priori aspec-
tos (fases) tan im^partantes camo
el coste y el montaje de la nueva
fá^brica.

ll. Ma^teri^ales ensilados

Los diversos productos utiliza-
dos en la fabricación de piensos
son los que nos determinarán el
diseño adecuado de la celda, así
como el sistema de vaciado de la
misma.

Es por ello iruteresante precisar
en la memoria del prayecto si el
praducto a ensilar es pulvurento 0
granular y en qué cel^das va a ser

almacenado; de heaho, ^hay regla-
mentaciones que así lo exigen.

En eapecial, nos vamas a en-
contrar con diversos tipos de ha-
rinas, como la harina de soja, de
pescado, de cacahuete, etc.

Además, hoy se utiliza como
com^panente de los piensos la ha-
rina que se obtiene de los des-
hechos de los animales. EI alma-
cenameinto de esta harina animal
es cam:plejo, y se tiene tendencia
a utilizar ^para ello los silos de pa-
redes metálicas.

Hay que destacar que una mis-
ma fábrica pued'e Ilegar a pro^du-
cir más ^de 50 tipos de piensos di-
ferentes, De ahí que sea factor
im^portante ef evitar al máximo la
contaminación de productos aca-
bados, dado que en una misma
celda ^pue^fen,ensilarse diferentes
tipos de piensos. Así, para estos
productos se prefieren las pare-
des totalmente Visas y vertical,es.

Aparte de conocer el producto
y su comportamiento, hay que fi-
jar las condiciones mínimas para
la conservación del mismo. Es de-
cir, Ios silos han ^de ser estancos
e impenetra^bles a la ^humedad,
ven^taja esta última que a^porta el
acero, y la primera ,puede abte-
nerse mediante la uti^lización de
la sol^dadura en las uniones, pre-
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ferible a los sistemas atornillados.
Lógicamente, el fin primordial

dE; toda instalación de silos es
mantener en todo momento la ca_
lidad re^querida del ^producto al-
macenado.

111. Garacfieristicas del
producto ensilado

Hay que tener en cuenta Ja va-
riación d^ebida al porcentaje de
humedad de la materia ensilada
que infiluye sobre su rozamiento
interno.

c) Para el ángulo de rozamien-
to ó entre e[ praducto y la pared
de la cebda partimos de que ésta
es un ^panel metálico liso.

^Este ángulo se ^defin:e como

Los tres valores ( 1) qu^e nos van
a caracterizar a u,n materiai ensi-

Px=^Fuerza de
Pa rozam iento.

t ^= i d
lado son:

i^= g , s en o
P^. P^=iPresión

l t l^ era .a
a) Ei peso especffico y.
b) EI ángulo de rozam^iento in- Tam^bién puede definirse a par-

t ti d l á l d^ d
c)

erno cp.
E.I ángulo de rozamiento del

r ^ e; ngu o cp, e acuer o con
la relación

praducto
silo S.

con la ^pared del tgs
=-p

tgcp
a) ^EI peso ,por unidad de volu-

men Y es el valor de partida para
iniciar la d'etecminación de ,presio-
nes que van a actuar so:bre las
paredes de la celda. ^

Las normas francesas de cálcu-
lo de siios fijan que el peso espe-
cífico debe tomarse, por lo me-
nos, igual que se obtiene medido
con edbmetro bajo una presión
igual a 1 kg./am.2.

Asim^ismo, consideran para las
ha.rinas, en generai, un incremen-
to d'e la dens^ida^d de las mismas
a partir ^de una altura media de
ensilado de 10 m., de acuerdo con
ei factor de mayoración:

^h-10
1+ siendo h la altura expre-

500
sada en metros.

Es decir, que hay que contem-
^plsr en estos productos el fenó-
meno de la com^pactación al fijar
el valor de ia densidad y no des-
preciarla.

b) EI ángulo de rozamiento in-
terno cp ^puede determinarse me-
diante la caja de Casagrande, que
se aplica .para productos finos.

EI rozamiento interno puede va-
riar por los mismos motivos que
la densidad. Interesa determinar
experimentaVmente la variación.

(1) ^Estas anotaciones se correspon-
den a las uti4izadas en los trabajos del
Congreso Internacional de Mecánica del
Sue^lo y Cinventaciones de París 1961,
para definir a un material pulverulento.

y d'eterminar mediante ensayos
valores d'e cp, de acuerdo con las
caractenísticas de pared y pro-
ducto.

^Este coeficiente ^, tiene influen_
cia para la evaluación ^de las fuer-
zas de rozamiento, necesarias pa-
ra el ^dimensionado d^e las ^pare-
des.

Este valor de la oscila entre un
máximo y un nuínimo, los diseños
cor.senvadores ^de cel:das aconse-
jan adoptar siem.pre los valores
más bajos.

EI contenido de humedad de
los .productos influrye en el coefi-
ciente d^e rozamiento. Tamlbién in_
fluye Ia ^humidificación provocada
por la posible condensación en
las paredes exteriores.

Es de destacar que las normas
D^IN para los ^productos en polvo
consideran que el ángulo de ro-
zamiento no varía, ya sea en el
,proceso de Ilenado o ^de vaciado.

lV. Evaluación de presiones.

Presñones Paterales

Las presiones laterales que la
materia ensilada ejerce sobre las
^paredes del silo pueden fijarse a
partir de la expresión debida a
Janssen, que estableció en 1978:

Y ' 'R
P^ _ ( ) I1^-ki^h/.R] (fig. 2)

A efectos de poder establecer
comparaciones que nos permitan
un ^diseño de celda racional y u.n
mayor volumen de ^datos, adapta-
remos Ia expresión del e5pecialis-
ta Reim^bert.

P^=PmeX [i-(z/A+1)-2), siendo
y•R

Pmax= (fig. 1)
tgS

Donde:

P,,=Px=^presión daterad en kg./m'
R= radio ihidráulico que caracteriza la

sección recta de la •celda.
A=a^bscisa .característica ^del silo.

L
k= , siendo P^ la presián sobre el

iPv
fondo dal silo.

En las figuras 1 y 2 se irndican
las curvas de presiones ,para una
celda de sección 2,5 x 2,5 m.

Estas presiones corresponden a
la fase de Ilenado y teniendo en
cuenta que las paredes son lisas,
es decir, que el ángulo de raza-
miento de la materia sobre las
paredes es in^ferior al ángulo de
rozamiento interno m^áximo del
medio puDvurento.

De acuerdo con este estado, las
presiones más elevadas se deter-
minan con la d^ensi^dad m^áxima
d'el producto, debida a un Ilenado
lento con co^m^pactación sim^ultá-
nea, con el ángulo de rozamiento
interno máximo correspondiente y
con el árugulo d8 rozamiento mí-
nimo del producto sobre las pa-
re a^es.

Aparte de tener en cuenta las
anteriores indicaciones, conwiene
tener ^presente que las presiones
horizontales pueden incrementar-
se en la fase ,de vaciado de acuer-
dc con la velocidad de de_ scarga
y con Ia geometnía que se adapte
para el sistema de vaciado.

A este respecto, hay que incluir
la excentricidad que .puede tener
la boca de la tolva, así como las
dimensiones de dicha boca de sa-
lida.

Concretamente, una gran aber-
tura pued^e considerarse como un
vaciado anormal y para praductos
pulvurentos existe la tendencia de
realizar grarrd'es bocas de salida.

Así una cel^da de 2,5 x 2,5 m.
conteniendo harina de ^pescado y
con una boca de salida de 1,30x
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7 m. puede considerarse como va-
ciado normal.

Tarrrbién un vaciado compuesto
por salidas m-últi^ples puede con-
si.derarse como anormal. En la fi-
gura 3 pueden apreciarse esque-
mas de vaciados geom^étricamen-
te anormales.

Luego, cuando se den estas cir_
cunstancias, es im^portante adop-
tar un coeficiente de mayoración
para prever los posibles es.fuer-
zos suplementarios que ^pueden
surgir en el vaciado.

Es, por consiguiente, la fase de
vaciado la que nos interesa con-
siderar para fijar los valores de
los esfuerzos laterales en las pa-
redes de las celdas.

Presiones verticales sobre
el fond'o

La presión vertical sobre el fon-
do P^ pue^de determinarse por la
relación

tQUO t ?5

P, max

}-- --4 ^

L Ll - _ ._L.1_ .J

P^ EI valor de v>Q,4 define el vaciado geométricamente anormalFig. 3
k=-
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sien^do k un coeficiente que rela-
ciona la presión lateral y vertical.
EI valor de k puede variar de
0,3 a 0,6, según Janssen, de
acuerdo con el producto.

Las normas DIN fijan para la
fase de Ilenado un valor de k= 0,5,
y .para vaciado, k=1.

Las normas francesas concreta-
mente para el vaciado adoptan
k =^coĈ='S.

Es la fase de Ilenado la que
candiciona los valores más desfa-
vorables de las presiones sobre el
fondo.

Dada la tendencia de estos pro-
ductos que estamos tratan,do, y
concretamente de las harinas eñ
general a formar arcos y bóvedas
en el interiar de las ce4das, es
importante acotar el campo de va-
riación de las .presiones verticales
que nos van a incidir eñ el'pro-
yecto de tolaras.

Para tener en cuenta el anterior
comentario, en diferentes normas
europeas es mayor el valor de la
presión sabre el fondo.

Las normas D I N aconsejan
adoptar un valor d'able de P^ de
no evitarse los desmoronamientos
im^previsibles de masas.

Este m^ismo fenómeno lo con_
templan las reglas francesas de
cálculo de silos, donde ante la in-
certidum^bre de posibles descar-
gas y roturas d^e bóvedas, afectan
al valor de P^ de un coeficiente
de com^portamiento k^ =1,35.

Luego, el valor de P^ conviene
que sea ^mayorado, y tendremos
una mayor reserva d^e seguridad
en las ^to4vas y, consiguientemen-
te, err su uniór. con las paredes.

EI valor d^e P„ lo tendremos co-
nocido a partir de la siguiente
expresiór*, que refleja el equihibrio
de fuerzas verticales que tienen
que existir en cada celda.

P^ • S+PR • L= Y• h• S

h=altura de la celda en m.
PR =fuerza de rozamiento sobre las pa-

redes.
S= sección de la ceJda.
L=^perFmetro de ^la cedda.

V. Diseño d^e las celdas

Las cel.d'as pueden ser profun-
das o bajas. Una celda prafunda

Fig. 5

Flg. 4

es la que tiene una altura mayor
que la menor d^imensión lateral de
la celda, y una céóda baja tiene
una altura menor que dic^ha di_
mensión I a t e r a I. Normalmente,
nos encontraremos con una con^fii-
guración de celda profunda.

Analizaremos una c e I^d a de
2,5 x 2,5 m., tipo de celda muy
corriente en las fábricas de pien-
sos.

Dado que nos hemos de fijar
como puntos im^portan^tes a con-
seguir un buen vaciado del pro-
ducto, así como evitar af ^máximo
esfuerzos suple,mentarios, intere-
sa tener en cuenta las siguientes
cansideraciones en e! diseño de
las celdas.

1. Conviene ^prayectar las cel_
das de sección cuadrada con los
cantas redondeados en las esqui-
nas, para evitar acumular produc-
tos en las esquinas. En la fioto (fi-
gura 4) a^djunta puede apreciarse
el detalle que se comenta.

2. Las paredes interesa que
sEan lisas y verticales, de este
modo favorecemos la caída de
las harinas y disminuimos la pro-
babilidad^ de que se queden adihe-
ridas a las paredes.

3. Si existe posibilidad, con-
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Fig. 6

viene colocar tirantes en las cel-
das. De colocarlos, como pu^d^iera
ser en las celdas para harina d^e
soja, que estén articulados en sus
extremos.

4. Dada la susceptibilidad' de
estos productos ante el fenómeno
de la condensación a poder que-
d^rse adiheridos a las caras inte-
riores de las ^paredes exteriores,
conviene aislar el producto del ex-
terior.

Dentro de este contexto tene-
mos las celdas polivalentes, que
pueden almacenar cuaUquier ^pro-
ducto en su interior, ya sea gra-
nular o pu4vurenta.

Estas celdas, denominadas uni-
versales, poseen un elevado gra-
do de resistencia, y su adopción
dota a la fábrica de una gran au-
tcnomía por la variada gama de
posibilidades de ensilado que ofre-
c2 al usuario.

Estas celdas pueden Ilegar a
a!canzar una sección en planta de
5 x 5 m. y en su interior no existen
ti rantes.

En la fotogra^fía (fig. 5) puede
apreciarse una instalación con cel_
das de estas características, que
corresponde a una fábrica de pien-

Fig. 7

Estos paneles se construyen
normalmente en taller especiali-
zado, tenienda presente como li-
mitaciones en su fabricación las
impuestas por ef sistema de trans-
porte por carretera y ef ^peso má-
ximo con que puede operar la
grúa en la fase de montaje.

Las características mecánicas y
geom^étricas ^de los paneles se ri-
gen por las prapiedad^es del ple-
gado en frío de chapa de acero
delgada.

EI conformado en frío para la
realización d'e ^perfiles de chapa
nos aporta un incremento del Lí-
mite El^ástico (L. E.) del acero, que
pu^ede considerarse de acuerdo
con experiencias realizadas en un
vc,lor del orden del 10 por 100.

Este valor está de acuerdo con
la expresión fijada por las normas
europeas de conformado de per-
files en frío, válida para espesores
comprendidos entre 2 y 5^mm.

^ E=1/2.180 • N
e'

A
Siendo
p E=incremento de L E. (kg./^mm.').

N=número de ^pliegues.
e=espesor ^d^el ^perfil (mm.).
A=área ^de la seeción del pcrfil (m^m.^)

Para la celda que venimos comentando
de sección 2,5X2,5 m. y para un produc-
to de densidad y=0,6 Tn./m.', un panel
que se viene adaptando es el representa-
do en la figura 6.

Este panel posee las siguientes carac-

Fig. 8
terísticas mecánicas:

sos prevista para una producción

A=15 om'.
Ix= 198 ^cm'.

WX=49 cm'.
inicial ^de 70 tn./h.

Vl. Pane! constituyente de las
pared^es de las ce/das

A partir de las curvas de pre-
siones y de los parámetros ante-
riormente expuestos no ofrece di-
ficultad diseñar el :panel adecuado
a cada producto.

Actualmente, la tendencia es a
construir paneles metálicos de ca-
ras verticales, formando una do-
ble pared^, que crea una cá^mara
intermedia estanca. ^Este panel ^po-
see la resistencia adecuada, dado
que en su interior existen unos
nervios conformados mediante ple-
gado en firío que rigidizan al con-
junto.

Es im^portante ad'ecuar ed valor
dE. H, en función del espesor
adoptado, de modo que no se
produ^zcan ^pandeos locales en las
partes planas del panel, aspecto
importante, sabre todo en las ro-
turas de bávedas.

Este ^panel, por su con^figura-
ción, aísla el producto del exte-
rior. Lógicamente, se ^puede ser
r.-,ás riguroso y^dotar al panef de
un mayor poder aislante mediante
la disposición de espumas aislan-
tes que pueden ad:herirse a la
chapa def panel en el montaje.

En las fotografías (fig. 7 y 8)
pueden apreciarse diversas ins-
talaciones efectuadas con los pa-
r.eles anteriormente descritos.
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Nuestros mejores aliados:
los éxitos de su cosecha

remolacha azucarera
POLYRAVE

En los primeros puestos de los ensayos
oficiales de variedades.
CARACTERISTICAS:
• Vigorosa en la germinación. Buena nascencia.
• Resistente al frío y los herbicidos.
• Apta para secano y regadío.
• Rápida y abundante producción de hojas.
• Muy apta para la recolección mecánica.

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

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

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

usave
FELIX BOIX,^B •APAFITADO 2.383

MADR 10•^B



SUBPRODUCTOS EN BODEGAS Y DESTILERIAS

TRATAM I ENTO
DE lAS
HECES

Por Gisela ANTON *
y Antonio MADRID **

RESUMEN

Las h^eces, el subproducto más
impartanfie de una badega, tien^en
diticil tratamiento, y son muchos
los si^sfie^rrras y^a empl^eados p^ara
hacerlo con éxito.

En las destilerias, los residuos
de las calumnas de destila^ción re-
presentan favnbién un prablema
residual dificil de resolver.

En este artícuío se describe una
máquina p^ara ^a sepanación de /as
parfies sólddas y liquldias dle !as
h^eces, tanto de bodega co^mo de
destilería.

También se da^n resultados de
algunas pruebas .efectUadas.

1. Intraducción

Son rrruahos Vos sistemas segui-
^fos en el tiem^po para el trata-
miento de Ias ^heces de b^odegas y
^desti lerías.

Entre ellos caben citar, en
cuanto a la separación d^e sólidos
y Iíquid^os se refiere: •

- La utilización de filtros-prensa.
- La decantación natural en tan-

ques o grandes superfiicies.
- La utiiización ^de filtros robati-

vos al vacío.

(') Doctora en Ciencias Qufmicas.
(") dngeniero .Agrbnomo.
^De la Cátedra de Operaciones Básicas

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid.

Aquí vamos a estudiar una m^á-
quina muy simple, con la que se
^han realizado ^pruebas ^positivas y
q,ue ya funciona en .diversas bo^
d^egas y d'estiler6as.

2. De^canta^dar centrifugo de eje
horizonfia^l

La foto núm. 2 correspond^e a la
máquina dbjeto de este artículo.

Su .principio de funcionamiento
aparece gráficamente explicado
en el es^quema núm. 3.

Como se ve, la sepanación de
ias heces tiene lugar en rotor có-
nico^cil^índrico que Ileva en su in-
terior un tornillo helicoidal. Este
tornillo descarga d'e una m^anera
continua Vos sófi^dos ^por (3), giran-
do en et m^ismo sentido que el ro-
tar ^que le enNUel.ve, pero a una
velocidad ligeramente diferente.

La alimentación de fas ^heces,
por bombeo, se hace a trawés de
(1), extremo de menor d:iámetro
de ^fa máquina, pasando ^por una
tuibenía centrai hasta ef eje el ^hue-
co del tarnillo helicoid^ai. A la sá-
lida ^de esa tu^berí^a las heces se
ven forzad^as ^por la fuerza cen3rí-
fu^ga a^pasar a la cavidad del ro-
tor. Los sólid^os m!ás pesados se
depositan en una fina ca;p^a sábre
las pared^es del mismo, siendo
transportados entances par el tor-
nillo ^hacia la sal.ida (3) ya citada.

^Ef Ví^quido sobrante lo hace
por (2).

EI giro de la máquirra se consi-
gue por ^un motor que transmite
su giro por correas en V(véase
foto núm^. 2).

3. Experiencias nealizadas

Las experiencias realizadas han
sido sobre heces sin fermentar o
fermentadias, frescas, almracena-
das varias semanas, o en residuos
de destilerías.

Se ^ha com^probado que los re-
su4^tados son m^ejores en heces
(fondos de tanques) sin fiermentar.
Por otro Vado, cuanto más frescas
eran ésbas, mejor fue tamibién la
separación.

Resi^duos d^e destiler.ías tam^bi^én
han sido se^parados en esta forma,
tanto antes como despu^és d^e su
tratamiento para obtención de tar-
tratos.

Por supuesto, ^que las 4íquidos
sepanadas aún contenían una cier-
ta cantid'ad ^de impurezas sólid_as
(1-10 por 100) y los sólidos o
heces corrupactas separados tam-
bién contenían líquidos (40-60
por 100).

Por ejempl^o, en prue^bas efec-
tu^adas con heces (11) conte,nien-
do un 25 ^por 100 de sólidos en
vol^um^en se conseguda un ^produc-
to Lfquido con 5-7 por 100 de so-
I:id^os y una fase sólid'a com^pacta.

Otros resultados a^parecen en la
tabla A
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TRATAMIENTO DE LAS HECES

Junto a estas Ifneas: tas heces resuitan-
tes de la decantacibn en tanques, antes
o después de la fermentacibn, son el
subproducto mSs Importante de una bo-

dega

T A B L A A

9E^PAR^A^CION DE HiEGES

% de sólidos
% de e^n da fase

sólidos a 4a líquida a la
^Muestra entrada de salida ^de
número la ^ máquina ^la máquina

1 5 4
2 10 2
3 15 4,5
4 17 4,5
5 23,5 4
6 23,5 5
7 46 1&
8 37 13,5
9 50 30

10 50 36,5

Como se ve en la mencionada
ta^bla, los resuJtados de la separa-
ción son buenos cuando las heces
originalmente contienen menos de
25-30 por 100 de sólidos, consi-
guiendb Iíquidos a Ia salida de la
máquina con 2-10 por 100 de só-
lidas. Cuando se trata de heces
muy compactas (40-50 por 100
de sólidos) los resultados son ma_
los (18-38 por 100 de sólidos
aun en la fase 4fquida), aunque es
d^e notar que también se produ-
cen resultados anómalos a veces
(muestra núm. 1).

La se.panación se mejora al au-
mentar e4 número ^de revoluciones
de giro ^de la máquina (de 3.200 a
4.500).

La calidad del vino separado
depernde ^de lo frescas qué sean
das heces y def contenido inicial
en sólidos de las mismas (véase
tab'6a anterior).

De todas maneras, se nota una
irtconporación de aire al mismb y
producción de espuma durante su
centrifu.gación, ya que la máquina
no es herm+ética.

rE.l vino es, además, turbio, y
contiene una cantid^ad eleva^da de

Arriba: Decantador centrifugo
de eJe horizontal

AbaJo: Princlpio de funcionamlento
del decantador centrifu9o

da eJe horizontal:
1. Entrada de heces o residuos de

destllación.
2. Sallda de Itquidos.

3. Salida de sólldos (heces compactas).

t
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sólidos (2-10 por 100), por lo
qu^e debe ser filtrado posterior-
mente.

En cuanto al caso del trata-
rr>iento de resi^duos de columnas
de desti^lación (2), en la tabla B
vemas alg•unos
abtenidos.

de 4os resultados

TAB^LA B

SEPARAOION DE RESIDUOS •DE
COLUMNAS DE DESTILAG60N

uestra
%sólidos

a la

%sólidos
a da

sa4ida en
4a fase

núm. Its./hora entrada Jíquida

1 17.600 15 1
2 17.600 17 2,5
3 17:600 19 2,5
4 17.600 25 5
5 17.600 28 10

Veloc4da^d de giro: 4.000 r. ^p. m.

Como se ve, la separación es
más efectiva ^en este aaso que en
el anterior (tabla A).

Las máquinas usad'as en am!bas
casos trataban caudales horarios
desde 1.000 a 18.000 f./h., ^depen-
diendo del tamañ•o de Ua m^áquina
emplead'a (esquema núm. 4).

4. Conclusiones

La máquina que hemos descri-
to •para separación de sólidos de
heces ^de ^b^adegas y residuas de
destiierías tiene sus ventajas e
inconvenientes.

V'enta^as:

-- Sistema continuo de trabajo.

Abajo: Un vino recuperad© de las
heces nunca será de calidad aceptable,
si se frata d'e heces vle)as. Solamente
cuando el vino se separe
rápidamente de heces muy frescas, será
posible su consumo como vino
común de mesa.

Arriba: Dlmensiones en mllimetros
de un decantador centrifugo. Las cifras
entre paréntesis corresponden a las
mismas dlmensiones pero en pulgadas.

- No consume tierras filtrantes.
-- No .necesita apenas su.pervi-

sión en su funcionamiento.
- Separación de gran parte de

los sólid^os inicial,men4e ^pre-
sentes •en el ^producto.

-- Buenos resultados (y unifor-
mes) en separación de resi-
duos d'e destilerías.

Inconvennentes

-- Vino o^btenido oxidadb y con
espu^ma.

-- Resulbados en la separación
cfependientes det contenido
inicial en sólid^os.

- Peores resulta^dos en heces
viejas y fermentadas.
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^visitenenlérida^
Del 22 n l 30 de Septiembre

la
FERIA
AGRICOLA y
NACIONAL
FRUTERAde
SAN MIGUEL.

25
aniversario

Su Pabellbn Nacional Frutero, el amplio conjunto expositivo de
productos y maquinaria especializada para cultivos y comercializa-
ción de la Fruticultura y sus Jornadas Técnicas, con la presencia
de agricultores, publicistas, técnicos y especialistas agrarios de toda

la nación, la califican, como

cAS^uvs^o ^c^o tievrAFŜ ou
y centro de atención, con posibles soluciones dentro de la problemá-

tica agrícola europea.
^ i
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NUEVO METODO PROGRAMADO
PARA DETERMINACION DE LA

RASANTE EN TRANSFORMACIONES
SECANO - REGADIO

Por Abilio LEOZ BUENO *

La pre^paración de terreno para
el riego, en las transformaciones
secano-regadío, presenta determi_
nados ^prablemas técnicos y prác-
ticos, los cuales vamos a intentar
a^bordar, expresando la fonma de
proceder para su resolución.

Hemos de modificar el relieve
del terreno para conseguir un pla-
no de pendiente ^previamente plan-
teada según clima, clase y pen-
diente del suslo, m^étodos de rie-
go ^para determinados cultivos, et-
cétera, con la condición de que
el desmonte sea aproximadam^ente
iguaJ aJ terraplén.

Sin entrar en detalles ^para la fi-
jación de la ^pendiente de la ra-
sante, aceptaremos que lo más
aprapiado ipara un racional apro-
vecha^miento agrícola es una su-
perficie ^plana con pendiente en-
tre 0,1 por 100 y 3,par 10.

Según sea la forma y extensión
de la zona, es connreniente divi-
dirla en otras ^más pequeñas, apro_
ximadamente rectangulares, im-
^puestas qu^izás ^por el estudio de
acequias y desag Ĉes.

^EI prdblema topográfico que se
^presenta es, según figura 1, dado
un rectángulo, con la con^figura-
ción d^el terreno representado por
las curvas de nivel, conseguir un
^p4ano cuyas ipendientes longitudi-
nal y transversal, así como los sen-
tidos de inclinación, sean dados.
Este caso general lo trataremos
en próxi^mos números de esta re-
vista. Consideraremos ahora el
caso de ^que la pendiente longitu-
dinal sea cero.

Se trata, pues, de una parcela

' Perito Topógrafo, Ingeniero Agróno-
m o.
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A1-G1-G5-A5 de 120 x 80 metros.
La pendiente transversal del plano
es 2 ^por 100 = 0,02 = tg. a; desde
la linde A5-G5 en el sentido de in-
clinación bajando hacia el lado
A1-G1.

Dadas las dimensiones de la
parcela y lo improbable de que
exista anbolado, podemos o^bten^er
los datos, según la tabla 1, en
columnas 1 a 6 con una sola esta-
ción taquimétrica T, fijada sabre
un .punto cualquiera del eje A3-
G3; con origen de ángulos acimu_
tales cualqu^iera TY', ^pero siendo
necesario tomar planimétricamen-
te los puntos de control a y b; en
el ^mismo lado A1-G1 o A5-G5, y
estando el punto a más próximo
del A5 que el b.

Asf tomaremos taquimétrica-
mente todos los puntos necesarios

según el terreno; sin necesidad de
establecer una cuadrícula co^mo
en la figura 1, que sólo ^ha servido
^para posterior justificación del
m^étodo. No se necesita la altura i
del instrumento.

Estos ^puntos son identificados
por es.tacas num^eradas (o letras,
o letras y números); apayando la
mira en la estaca y terreno; sien-
do con.veniente señalar la inrter-
sección de terreno y estaca en el
apoyo para mayor seguridad ante
las dudas que pudieran surgir en
el mavimiento de tierras ^posterior.

A continuación, présentamos un
programa ^para la m "aquina de
cal^cular HP-25 y la fonma de in-
gresar datos y obtener los resulta-
dos. Sirve para graduación cente-
simal y distancias cenitales.

Como puede verse en el progra-

PROGRAMA PARA LA HP-25
DISTANCIAS CENITALES CENTESIMAL

o^ la c4 f SiN
os /s oz ^ X?
0i 6/ jC
aa !4 c9 f -ĈR
os zs Fí
a6 2a oo RGL 0
c^ u ol RCL 1
oe 1a oz RCL 2
a9 /4 L4 f $//il

la /s cr x Z
1/ E! ^
/z /4 L9 f -^R
13 /.s 2 ^

_
f F

/a 2e t4 RCL 4
^> 24 Dx RCL X
!t zs a/ ox STO - i
/^ /s ev -> P
/8 2 /

^
X.-± ^

/9 2s oo STO 0
zo rs R/S
z/ 23 Ds 5T0 5
ZI 14 04 ^ $//j/

I3 /S DZ q XZ
24 6/ OX
ZS 23 a4 s ro ¢
2c 1/ ñ^^
2t 14 ca RGL O
2a al
zy 2/ x: ^
30 /4 09 f --> /Q
3/ 72 /Q lí

32 24 0/ RCL 1
3s 6/ X
3a 11 X ^

^35 32 CN
36 24 04 R^ L¢

37 14 cs RGL S
38 /. oe f r,a,v
3y ri -
40 5! +
4/ 25 ^^
42 ,< 73 f LAST
43 ¢f -

<• ^a R/s
4S /3 21 6%^ ?i

GRD

^L ^
b g --Ĉ

d -^

a á ^.l L -Ĉ

GT 00

0 0
STO

^
Eti^r^-,e
en^r ,e

(

^

ptndi^ntkĈ

-^

m -^ fNT R
a' L -Ĉ ^^N7'ER

^ -• r
-a -^

1 L --
65

d ^

^

®

®

RS

1

-^e

a/ Evmina^ a/ v/Fimo Ponto:

0-Ĉ •,^

a conlin^acio^ ^aro cada Ronfo:

etz,^=dz

ma, ingresamos primero los datos
de los puntos de control a y b y
realizamos parte del programa sin
necesidad de anotar E. Después al-
macenamos la pendiente de la ra-
sante. Posteriormente, ingresamos
los datos de un punto: m, L, g, e,
en este orden riguroso. Realiza-
mos el ^programa y obtenemos el
resultado parcial e correspondie.n-
te, que anotare^mos en colum^na 9
del cuadro 1 para posterior co-
rrección. Repetimos para todos
los demás ^puntos. Después del
último obtenemos Zm. Finalmente,
conseguimos ez=e+Zm corres-
pondient^e para cada punto, que es
el resultado definitivo. No es ne-
^cesario un orden de ingreso de
puntos. ^Los valores e, Zm, ez (en
metros) Ilevan implícito su sign.o,
entendiéndose que si ez es ^positi-
vo la rasante pasará por encima
de la señal en la estaca, en la di-
rección de la vertical a la distan-
cia que expresa, y, ,por tanto, es
necesario terraplenar. De forma
análoga cuando ez sea negativo,
la rasante ^pasará ,por debajo,
siendo necesario desmontar. Las
distancias reducidas y altitudes en
columnas 7, 8 del cuadro 1 se ex-
presan en metros y han servido
en el dibujo de ^perfiles para la
justificación.

Es sufiiciente el empleo de ta-
químetro apreciando m^inutos.

Como resultado final, entrega-
remos una lista de valores ez, co-
rrespondiente a sus respectivas
esta‚as, qu^e ^bien podrían rotular_
se en la parte posterior de las
mismas.

Expli^quemos qué hemos t^echo:

Con Ios datos (L, g, e) de los
puntos de control a y b, calcula-
mos sus coordenadas cartesianas
en el sistema X' Y'. Después obte-
nemos la orientación b' --> a(L°,,)
en este mismo sistema. Queremos
pasar al sistema XY ^paralelo a los
lados de la parcela rectangular
,por giro ern T, de precisamente e,
que es la orientaGión ^b -- a; don-
de ^ Ileva im.póícito su signo:
e=©a^Lab y como Oeb=O (en el
sistema XY); ^=-L°b. s será la
corrección que aplicaremos a L de
las abservaciones, conseguido en
la segunda ^parte del programa.
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CUAD^RO N^UM. 1

^ 2 s a 5 5 7 8 9 io
^^.

L^^,^- ^çp^^
-c+_ v^J
^

a.r^Ka
^ RA

EcruRA
ACl ^ rAL

[ECTURA
CENQTAL

RECYKiOA
D [Tf7UD e Q Z

T ^
a 56.60 29d4 99.79 56,60

_ _

^ 56•%0 f29,6» 96.72 56,55
1 3J.?J ^,a0 3a^.:^9 f03.22 0,59 Od 6^ 2
^ 73.J0 /,30 361,92 l03.f4 72 267 49 2,69

A 3 ^.^0 1.30 379_6a f02.64 69.98 336 _ç•^J 2.40
.^, -I +2•^ 1.40 97,3 f01.6 275 4,3 6 1
A ^.ó0 f.40 IZ 69 J.77 0,59 5,f 9 1 7 f 57
^^ 4.20 1.20 3 6.6 /03.62 9 27 22
3_ 5-..-

^
55.^ 1 3.1 353 363 f.83

-.10 1. S f f 4 1.64
53 . ,3 3 7 >

6 S 4.^'^ Ia0 226 f00 a 4 4 0
3 . 1 35 00 5 > l.5/

C_ 3. 1.3 3 . 1 , f
30. 0 f.40 37 . 4 f0 9, 6 50 '• 0.6

4 3.1 100. 3/ 77 9 0 9
°
v

0 f. 0 4 -
D f,3 1: 5. >0 , 2 4 0. 4

^
91 1 4.01 31 4 5 ^3 .51

,^ f 0• 1.-+ 37 .0 5^ f 3 O.CB

y
.SO " 1 23 3 1..^ -0. ^

.^ , ..4f , 7
= 1 41 ^ ^ 4. Sf l03 ->

° 1 5 ^ ., ^
^` ^v0 3 '4 7 1 ^

-
- .^

`4 9 1. ^36 713 0. 5 - .^7
^ .3 L .2 -

50. 0 091 - , 9
F 1 4 -

. 0 7f1 0 5 -13
< 4 ;". 0 1.4 7 i o - 1
^ '-.+^ 0,'1 67 4 7 .•3 - 23
c f o» ^ ^ ^' -14

. ^7 f -
^

3 J - -1.
^ ; l 0 IT . 7 5 4 - .,,. - .1T

" 1 - .5
5 4. 0 1 D 6.54 6 4 -1

f X _ -1.80= Ĉm

CUADKO N'UM. 2

^ da =23.39
^"dr =23.37

V O L U M E N

fSMONTE rERR,4PLf
^ ^ 9 ^0
t^ A 5. 1 1 5 0

V 5B s 1, .^oQ
^ B 115.07 3.1

^v C _^: . 7
, 5

^ b^ C 6 2 I> 57 " T 5
^

^
5_ 125_ 4 50.1

Q ^
V

T^
^ 0 1 ^0 ^

E- ^ 1 2 . 3
^ ^
^ E ç 6 00
v

^_
^^ F S '15

^ ^
ac F 5. ^ s o
^ s,
^ ^ s 40

s-
[E 4

Para cada punto calculamos el va-
lor de la abscisa "x". Posterior-
mente, calculamos h-x • tga, que
es el desnivel de la rasante res-
pecto al plano horizontal fijado por
Zm. Seguidamente, obtenemos Z.
A continuación obterlemos el re-
sultado parcial e-h-Z.

En la figura 4 se observará:

Zo=O=cota del centro analítico del ta-
químetro (plano de comparación).

Zr=cota de la rasante.

Zm= ^Z =cota media del terreno.
n

Z=t+i-m=t-m (i=0 pues Z^=O)=
cota del terreno.

h=x tga=desnivel de la rasante res-
pecto al plano horizontal que pasa por
H, fijado por Zm.

^=Zr-Z ^ ^Z=Zm+h-Z=Zmi- e,
Zr=Zm+h haciendo h-Z=e.

Todos estos valores Ilevan im-
^plícito su signo según el criterio
de signos.

Después de repetirlo para todos
los ^puntos, el programa va su^man-
do algebraicamente los valores Z,
almacenándolos, y después ctel úl_
timo punto, ipor medio de ^f x; ob-
tendremos la media Zm (implícito
su signo) de las Z; para fijar, co-
mo hemos dicho antes, un plano
horizontal que corta en H a la ver-
tical por T. Dicho plano cum^plirá
con la cond^ición de que el volu-
men de terreno desmontable por
encima de él, es igual al volumen
de terreno terraplenable por de-
bajo; como serfa fácil demostrar.
Igualmente, para cualquier ^pláno
con inclinación « que pase ^por la
recta horizontal paralela al lado
A1-G1 y que pase por H.

Y, por último, como ^puede verse
en figura 4; ^z=e+Zm.

JUSTIFICACIONES D'EL METODO

a) S^egún la figura 1, y sin te-
ner en cuenta las curvas de nivel
(sólo sirven ,para dar ^una idea del
terreno), y por mediación del cua-
dro 1, columnas 7 y 8; sobre el
plano de comparación de altitud
2,00; hemos d^ibujado en figuras 2
y 3 los penfiles transversales y lon_
gitudinales, respectivamente, real-
zados.

^En el cuadro 2 hemos obtenido
la cubicación de desmonte y te-
rraplén, según los perfiles trans-
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versales, por m^edio de las fórmu-
las empíricas:

d
(1) Vn=(Su+S^n) ' -,

2

VT=(STi-S^T) '

(2) Vll-

vT-

donde:

d

2

S n' d

Sn-I-S^ T 2 ,

s72 a

Sn+ST 2

Vn=volumen (m.') desmonte.

Vr=volumen (m.') terraplén.

Sn=superficie perfil (m:') desmonte.

Sr=superficie perfil (m:=) terraplén.

d=distancia (m.) entre perfiles.

Se aplica 1 cuan^do los dos per-
files son desmontes o los dos per-
files son terraplén.

Se aplica 2 cuando un perfil es
todo desmonte y el otro todo te-
rraplén.

En otros perfiles se han aplica-
do 1 y 2 ^por tener cada ^perfil par_
tes en desmonte y terraplén; ha-
ciendo correspondencia por plano
vertical ^perpendicular a perfiles
en punto de intersección de rasan-
te y terreno en cada perfil.

b) En la fiigura 1, y mediante
figuras 2 y 3, se determina la lí-
nea de paso desmont^e-terraplén
n-o-p-q-r-s-t, re^presentada a tra-
zos. En desmonte tenemos la fi-
gura E1-G1-G5-C5-s-y-q-u=E1; que
por el cuadriculado lo descompo-
nemos en sólidos como el de la
figura 5; limitado por el terreno;
cuatro planos verticales y un pla-
no inclinado, siendo de sección
recta, rectangular (dos de ellos) y
cuadrado {el resto).

EI terreno se puede sustituir
por un ^plano horizontal, que pasa-
rá por L(cota media de G1, G2,
F2, F1), resultando, en definitiva,
un prisma truncado, cuyo volumen
es igual al producto de la sec-
ción recta ^por la distancia entre
los centros de gravedad de las
bases V = S • h.

Esto puede demostrarse mate-
máticamente, al considerar la su-
perficie de terreno coma una su-
perficie reglada, engendrada por
el desplazamiento de la recta G1-
F1, apoyando sus extremos sabre
las rectas G1-G2 y F1-F2.

Otras figuras del resto del des-
monte, tales como la n-o-E2-E1 al
^hacer consideraciones análogas
resultan sólidos de forma tronco-
piramidal de bases triangulares y
paralelas con distancia entre ellas
h, fácil de determinar, siendo su

h
volumen V=(b+B+V b•B) .

3

Y otras figuras restantes en el
desmonte serán tales como q-
D4-r, que son pirámides de volu-
men fácilmente calculable.

AI consíderar el terraplén se
formarán figuras análogas inverti-
das.

Este método b) es mucho más
exacto. Obtenidas las cubicacio-
nes analíticas, desmonte y terra-
plén, arrojan el siguiente resulta-
do, que invito a comprobar:

Desmonte (m.") Terraplén (m.')

Por rismas truncados
5.196.00

l 22276 17114p S ió t

Sección cuadrada ... 4.994,00

ecc n rec angu ..,^ ar ,

Troncopirámides triangulares ... ... ... ... ... 153,77 198,18
Pirámides ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15,46 8,46

TOTALES ... . .. ... ... ... ... ... ... ... 5.385,99 m.'=Vn 5.573,78 m.°=Vr

V7-V n

Vr

CONCLUSIONES

• 100=3 por 100

Se observa una pequeña dife-
rencia entre desmonte y terraplén
por métodos a) y b) valorada por
un 3 por 100.

En amlbos métodos se aproxi-
man los respectivos desmontes y
terraplenes.

Es muy importante establecer la
densidad de puntos apropiada pa-
ra obtener la precisión que se de-
see.

NOTA.-^La utilizad de este mé-
todo puede aplicarse en muchos
casos análogos de la construc-
cián; condicionando Zm (desde un
determinado ;punto) y la inclina-
ción a del plano. Ya no es necesa-
ria la condición de que el d^es-
monte sea igual al terraplén.

Esto nos conduciria a conside-
raciones y modificación del pro-
gra^ma que algún día a'bordare-
mos.
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^Es tal la escasez de agua en la
comarca del Bajo Almanzora, que
las pequeñas parcelas posibles de
viv^ificarse tienen que intensificar
sus plantaciones, asociando sus
cultivos ^de ba forma que luego ve-
remos.

Muestra de ello lo encontramos
en los ^parajes ubicados en el
orien#e al^meriense (municipios de
Vera, Cuevas de Almanzora, An-
tas, Los Gallardos, Turre, Mojácar,
etcétera) donde las ^plantaciones
de agrios y frutales de larga vida
se apoyan, en sus p^rimeros años
de existencia, can variedades de
hueso y pepita -más los prime-
ros- para obtener alguna renta-
bilidad a la tierra, durante su pe-
rfodo ^de crecimiento inicial; inclu-
so, en algunas de ellas, amén del
arbolado asaciado, se explota la
horticultura, principalmente toma-
tes, alcaahafas, habas, guisantes,
patatas, etc., e incluso, algunas
veces, iplantas forrajeras -maíz,
alfalfa u otras especies-. Estas
últimas coaperan al alimento del
ganado que, dí^a a d^ía, se prolifi-
can en proporciones geométricas,
por su gran producción debido al
clima y salu,bridad de la zona. De
su progresivo aumento y fehiz re-
sultado, en las variedades avina,

porcina y bovina, me ocu^paré en
próximos artículos.

En tra^bajos anteriores, pu^blica-
dos en esta misma revista, hacía
constar el rendimiento ^de los cul_
tivos hortícolas, tales como el to-
mate de invierno, la alcachofa, et-
cétera, y 4os arbóreos, como los
cítricos y fru^tales, ^haciendo hinca-
pié en una variedad de albarico-
quero -denominado Montoro-,
cuya ^plena sazón se alcanza en la
última decena de abril.

Pues ^bien, tanto unos como
otros pueden asociarse .perfecta-
mente, según puedo demostrar en
mi limitada explotación ag^rope-
cuaria, dond^e el arbolado javen
(generalmente limoneros, naranjos
y olivos) los asocio, bien con fru-
tales d^e inmediato crecimiento^ (al-
baricaquero Montoro, Ciruelo San-
ta Rosa, etc.), bien con hortalizas
o plantas forrajeras y, a veces,
incluyo los tres cultivos.

Dado el inmejora,ble clima y la
exuberante tierra ^de aquella zona,
la producción hortofirutícola aso-
oiada sería asom^brosa si, como
he repetido tan#as veces, hu^biera
aguas sufiicientes ^para vivificarlas;
pero sus caudales acuíferos son
sumamente limitados. Allí sólo se
cultivan, intensivamente, trescien-

tas o cuatrocientas ^hec t á r e a s,
abarcando la extensión de sus
valles de sesenta a setenta mil;
habida cuenta que su abancalado
es perfecto y sus acueductos se
conservan utilizables, no abstante
ser de pretéritos y nostálgicos
tiempos.

Pero no creamos que estas 400
hectáreas de cultivo intensiva ac-
tual tienen asegurada iplenamente
su viabilidad!; hay años que, aun
en esos óasis, la escasez de irri-
gación ^produce fatales consecuen-
cias, sabre todo en hortalizas y
frutales de hueso.

Creemos que es hora para que
la Administración Central, cono-
ciendo esta posible riqueza por
inform^es técn'icos, a escala pro-
vincial -nos consta las prapues-
tas de la Delegaaión de Agricul-
tura de Almería- se dedique a
apayar la demanda de miles de
agricultores que, bien directamen-
te, 'bien a través de sus res,pecti-
vas Gámaras Agrarias, una y otra
vez ^pide,n una urgente ^puesta en
maraha de las obras. Y, para pa-
liar eD grave ^p^roblema, mienrtras
las mismas no se Ilevan a cabo,
inmediatamente realizar algún son_
deo en el álveo del río Almanzo-
ra donde, según ^incuestiona^bles
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datos técnicos, existe un cau^dal
acubfero del que, actu^aFmente, sb-
lo se extrae el dos o tres por cien-
to de su volumen.

En aquella comarca, como ya
hemos expuesto, son hechos cier-
tos e irrefutables Ios siguientes:

a) La parcelación del suelo.
b) La extraordinaria bondad de

la tierra.
c) La inigualable climatolog(a.
d) La capacitación de los abre-

ros agrícolas.
e) La posibilidad de asentar

miles de familias que hoy aba^n-
donan sus propias tierras, adqui-
ridas, en su mayoría, de sus ante-
pasados, ^para buscar, en otras re-
giones, me^d^ios ^para su sub^sisten-
c i^a.

Decíamos que la tierra se halla
m u y iparcelada. Efectivamente,
puede com^prabarse ^que, ^por allí,
no hay latifundios. Cualquier abre-
ro (presente o ausente) o cual-
quier persona de clase media es
titular de una parcela Io bastante
extensa pa,ra, de tener aguas, no
poderla cultivar totalmente, con
plena autar^qufa, no obstante la
ayuda familiar. Tal serfa la inten-
sidad de cultivos y producciones.

En cuanto a la bondad. de clima
y suelo, ^puede constatarse por los
datos ^meteorof^ógicos y agronómi-
cos; su temperatura, y PH de sus
tierras son envidiables; sus c^am-

Arriba: limoneros con ciruelos
"Santa Rosa".

AbaJo: albarlcoqueros "Montoro"
con oltvos.

pos jam^ás fueron azotados por los
g r a v e s accidentes atmosféricos
que, co,n triste periodicidad, afec-
tan al levante español, y su suelo,
es tan rico que admite cualqu^ier
clase de cultivos, incluso los suib-
tro^picales, como los plátanos, ca-
ña d^e azúcar y chirimoyos.

Cabe resaltar, como fa^ctor de
su^ma importancia, el conocimie^n_
to de aquellos agricultores para
las explotaciones hortofrutícolas;

es de admirar la ordenación y di-
rección de los atómicos cultivos,
donde parece imposible que, en
tan redvcida parcela, se obtengan
abundantes y áptimas cosec^has;
pero con frecuencia, en el ^período
vegetativo, falta el' agua y sus con-
secuencias son fatales.

Ultimamente, como ^proyeccián
social, padría asegurarse el asen-
tamiento de muchas miles de fa-
mil'ias, cuyo éxado actual es cons-
tante y desolador. Con la puesrta
en riego, no sólo se conseguirfa
Ia penmanencia de los actuales
agricultores, sino que, a su vez,
invitarfa al retorno de la mayoría
que se fiueron e, i,nclusive, a los
de otras regiones, conscientes del
beneficio a obtener en tan privi-
legiados Iugares.

Esta afrimación no es utópica
ni fuera de la realidad; por ejer-
citar mW prafesión en ^provincia
muy distante, con suma frecuen-
cia me relaciono con amigos y
paisanos de aquella comarca y,
casi con unanimidad, ^me confiir-
man Po antes expuesto: "Si tuvié-
ramos ^aguas ^para .regar nuestras
fincas, todos voVverfamos felices a
vivir en nuestra tierra". Este es el
clamor constante de cuantos, por
la ^proscripción de los paderes pú-
blicos, ^hacia aquella comarca, han
tenido que a^usentarse, p^ara po-
der sobrevivir; pero sin pe.rder ja-
más la il^usión de volwer a su tierra
natal.

La última palabra la tiene el Es-
tado, a través de sus corres.pon-
dientes órganos adm^inistrativos.
Esperemos a que la irvfluencia de
los parlamentarios al^merienses Ile-
gue a romiper la roca esta.taP, ya
un tanto desquebrajada, durante
la legislatura ^parlamentaria ante-
rior.

Perdona, amable lector, mi dis-
gregación; pensaba exponer con
detalle la posibilidad de combinar
cultivas y, ya ves, sólo lo he esbo-
zado, terminando por reflejar el
candente problema de mi comar-
ca, a^duciendo soluciones y resal-
tando u^na posible gran riqueza,
transformando a^quellos valles se-
^miesteparios en unos vergeles sin
parangón con las demás riberas
españolas.
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XI REUNION DE ESTUDIOS DE LA AEESA

Se analizó la situación en España
y en otros países europeos

Por Julián BRIZ ESCRIBANO

Durante el pasado mes de ma-
yo, en el marco incomparabde de
una Sevilla calurosa, todavía un po-
co somnolienta de acontecimien-
tos tan distintos y tan renombra-
dos, como la Semana Santa y la
Feria, se desarrolló la XI Reunión
de Estudios de la Asociación Es-
pañola de Economía y Sociología
Agrarias.

Las reuniones se desarrollaron
en el Salón de Grados del Recto-
rado, con la colaboración del Ins-
tituto de Desarrollo Regional, ins-
titución que viene ejerciendo una
intensa actividad en ese área.

La inauguración corrió a cargo
del Rector de la Universidad de
Sevilla, haciendo una introducción
don Luis García de Oteyza, presi-
dente de la mencionada Asocia-
ción de Economía y Sociología
Agraria.

La actualidad del tema es bien
patente, ya que el desempleo es el
problema de mayor envergadura
con que se enfrenta hoy día la so-
ciedad española. Por otro lado, la
ubicación geográf^ca de las jorna-
das, an un^^ de las regiones más
afectadas por el paro, permitió a
los diversos expertos contrastar los
trabajos aportados con el medio
sociai circundante.

Los estudios presentados abor-
daron el tema del desem^pleo des-
de tres ángulos distintos: a nivel
nacional, regional e internacional,
centrándose en este último caso
en tres países: Italia, Grecia y Por-
tugal.

I. DESEMPLEO EN ESPAÑA

A nivel nacional se analizó el
problema del paro, con ópticas di-
versas, aportando soluciones o
simplemente enumerando algunos
de los factores que ha provocado
la crisis actual. Podemos incluir
aquí las siguientes ponencias, de
las cu^ales extractamos algunos de
los aspectos más notorios:

a) Los ^aroblemas de em^leo en
la economía españo^la y su in-
cidencia en el mundo rural.

Esta ponencia fue elaborada por
el Equipo de Coyuntura, dirigido
por el profesor Fuentes Quintana,
siendo presentada por don Julio
Alcaide. Inició comentando el he-
cho de que los conceptos de es-
tabilidad económica y pleno em-
pleo suelen considerarse frecuen-
temente como opciones alternati-
vas a seguir en política económica,

cuando en realidad ha de buscar-
se una solución simultánea.

EI nivel de paro está condicio-
nado tanto por la oferta como la
demanda de trabajo, haciendo una
pormenorizada exposición de las
principales componentes de ambas
fuerzas del mercado. Concluyó
con una serie de puntualizaciones
entre las que destacó textualmente:

1.a EI comportamiento del em-
pleo y el paro en España está afec-
tado por su evolución demográfi-
ca. Las altas tasas de natalidad es-
pañolas, crecientes hasta 1964, y el
descenso de la mortalidad ^han
conducido a un fuerte crecimiento
de la población en edad de traba-
jar que para 1979 se sitúa en unas
374.000 personas.

2.a La tasa de actividad de la
población española ha decrecido
notablemente en los años posterio-
res a la crisis económica, con es-
pecial incidencia en la tasa de ocu-
pación masculina. A ello ha con-
tribuido especialmente la prolon-
gación de la edad escolar y el ade-
lantamiento de la jubilación. Pero
existen también importantes con-
tingentes de pablación activa, pero
desanimada ante la imposibilidad
de obtener un empleo adecuado.
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3.a La tasa de paro se ha acre-
centado en los últimos años has-
ta alcanzar el 8,2 por 100 de la
población activa en 1978. EI paro
incide especialmente en los jóve-
nes que buscan su primer empleo
y en las mujeres. Sectorialmente
se distribuye muy regularmente,
con mayor incidencia en construc-
ción. Especialmente afecta más a
las regiones menos desarrolladas:
Andalucía, Canarias, Extremadura
y región manchega. En 1978 se ha
extendido a las regiones industria-
lizadas: País Vasco, Madrid y Bar-
celona.

económico que se enfrente a la
problemática del empleo, con so-
^uciones vi•ables, tanto desde el
punto de vista sectorial como co-
marcai y rural. Un programa de
aplicación inmediata q^ue incid^a en
el equipamiento del sector rural
andaluz, ^generador de bienestar
social basado en el desarrollo
agrícola e industrial, de acuerdo
con las posibilidades reales de las
distintas comarcas. Un programa
comprometido a nivel nacional, co-
mo ejemplo de la solidaridad de
los españoles.

4.a La evolución del empleo en
1978 ha mostrado un comporta-
miento muy negativo. Según los da-
tos de la encuesta de población
activa del cuarto trimestre de 1978
se han perdido en un año 359.800
empleos. Todos los sectores han
cedido empleo, destacando la agri-
cultura y la construcción.

5.a Los datos y la experiencia
histórica demuestran que el com-
portamiento libre de la economía
española es incapaz de crear Íos
puestos de trabajo que su demo-
gralía exige. Ni en los años de
máximo crecimiento del P. I. B. y
de la inversión en aapital fijo se
alcanzó tasa de crecimiento del
empleo suficiente para atender la
oferta de la población española.
EI problema del empleo en Espa-
ña requiere un planteamiento ade-
cuado que corrija ias tendencias
autónomas del com.portamiento
económico.

6.a La construcción, los servi-
cios y la agricultura se configuran
como los sectores en los que la
acción pública y privad^a han de in-
cidir más intensamente para corre-
gir la insuficiencia de empleos. La
acción de la política agraria tiene
que estar orientada, en primer iu-
gar, ^al logro de este fin.

7.a Andalucía constituye una
penosa excepción en la situación
del empleo. Su insuficiente indus-
trialización no ha permitido la ab-
sorción de los excedentes de em-
pieo del sector agrario. Andalucía
requiere la elaboración de un pl^an

b) La agricultura a tiempo par-
clal. La activldad compartlda y
el empleo.

EI profesor Rafael Dal-Re estu-
dió la repercusión que la agricul-
tura a tiempo parcial (ATP) tiene
en nuestra sociedad haciendo un
planteamiento amplio de su signi-
ficado y relación con el empleo
agrario y extraagrario.

Aunque la definición de la agri-
cultura a tiempo parcial (ATP) re-
sulta un tanto problemática, el po-
nente se centró en las explotacio-
nes de actividad compartida, que
se caracterizan por 4a predominan-
cia no agrícola de la mano de
obra.

La reducida dimensión de mu-
chas explotaciones agrarias y las
dificultades en su ampliación pro-
ducen con frecuencia un exceden-
te de trabajo y un paro encubierto
que ocasiona una disminución de
las rentas relativas saiariales agra-
rias. De ahf la búsqueda de un tra-
bajo en los otros sectores que sir-
va de apoyo o complemento, que
se produce en la mayoría de los
paises industrializados.

Señaló el profesor Dal-Re cómo
la a^gricultura a tiempo parcial es
un fenó^meno simibar a la emigra-
ción rural, pero con unas caracte-
rísticas peculiares, ya que los pro-
tagonistas (prapietarios agrarios o
sus familias) no a^bandonan por
completo el entorno sociológico,
sino que en caso necesario se des-
plazan periódicamente gracias a
las facilidades brindadas por los
modernos medios de comunica-
ción.

Se famentó por el hecho de que
las políticas agrarias de los paises
industrializados no hayan prestado
atención a la ATP. Así, concreta-
mente la GEE, al actuar en la re-
forma de estructuras a^grarias ha
procurado disminuir el número de
empresarios agrarios sin plantear
el tema de la ATP.

Por otra parte matizó cómo el
mercado de tierras experimenta
una mayor rigidez con la existe^n-
cia de ATP, ya que muchos propie-
tarios se resisten a desprenderse
de sus explotaciones, aun cuando
abandonan temporalmente el agro;
atra(dos por jornales más elevados
y seguros en la industria y los
servicios.

La ATP no favorece la denomi-
nada agricul^tura de grupo, y el po-
nente consideró que la actividad
compartida con la agricultura Ileva
implícito un "status social" pecu-
liar, con situaciones bastante es-
tables.

c) La generaclón de empleo ^en el
ca^mpo y la ordenacl6n de pro-
ducclones agrarlas.

La ponencia fue presentada por
los miembros de la cátedra de po-
lítica agraria de la ETS de Ingenie-
ros Agrónomos de Madrid, profe-
sores Arturo Camilleri, Carlos Tio,
Javier Posada, José María Sumpsi
y Emilio Díaz.

liniciaron la exposición comen-
tando Ias características generales
del empleo en la agricultura, ex-
poniendo que entre los factores de-
terminantes del volumen de empleo
agrario había que destacar.

a) La demanda nacional de ex-
portación agraria.

b) Grado de capitalizacibn del
sector agrario.

c) Estructura de propiedad de
!as explotaciones.

d) Tipos de aprovechamientos
agroprecuarios.

e) Nivel de desarrollo del resto
de los factores productivos.

Seguidamente se refirieron a una
serie de datos sobre ia población
activa y el paro, señalando que la
información disponible no permite
sacar conclusiones sobre la res-
ponsabilidad sectorial en la evo-
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lución del paro agrícola a nivel re-
gion.al.

La parte tercera la dedican a es-
tudiar la política agraria y el em-
pleo, distiruguiendo las acciones
que suponen ^una influencia co-
yuntural en el nivel de paro, de
aquellas cuyo efecto es de tipo es-
tructural.

Entre las que repercuten de for-
ma coyuntural, analizaron las po-
líticas de infraestructura en el me-
dio rurai (creación de red viaria,
escuelas, obras de regadfo, etc.) y
los precios agrarios (estimulando
los cultivos más intensivos en ma-
no d^e obra).

Como medidas que influyen en el
empleo a medio y largo plazo, hi-
cieron hincapié en las políticas de
ordenación de cultivos, comercia-
lización y transformación de pro-
ductos agrarios, reforma de estruc-
turas y conservación de la natu-
raleza.

Como colofón s^e refirieron a los
modelos básicos para la ordena-
ción de cultivos, citando acciones
en este sentido, desde los Planes
de Desarrollo al Pacto de la Mon-
cloa. EI probl^ema es sumamente
compiejo y, por lo general, lo que
se ha pretendido ha sido aportar
una serie de datos y resultados

cuAORO NuM. 1

^R ^E G I O^N E 6

para ser utilizados en la ela^bora-
ción de una pol^ítica agraria a me-
dio y largo plazo.

Se hizo una breve exposición de
los estudios realizados en nu^estro
país en este área, señalando las
contradicciones a que se ha Ile-
gado en ciertos casos.

Las políticas sobre " rentabili-
dad" y "empleo" aparecen como
contradictorias, de tal manera que
para casos concretos la solución
que maximiza el m^argen neto es
la que proporciona menor núm^e-
ro de pu^estos de trabajo, y recí-
procamente.

Finaliza el trabajo con una serie
de conclusiones, señalando entre
otras cosas que "EI eflecto de dis-
torsión de la acción dei Estado en
una economía de mercado, tiene
un límite, a partir del cual nada es
razonable, y por otro lado, la or-
denación de cultivos no puede ce-
ñirse de forma prioritaria a obje-
tivos ligados al empleo".

II. ESTUDIOS A NIVEL
REGIONAL

Bajo este epígYafe pod^emos in-
cluir las ponencias presentadas
por el profesor Alfonso García

ESTPMACION ^DEL PA^RO E^N 198ty

EN AL6UNAS RE810NES
ESPANOLAS EL PARO
ALCANIA NIVELES YUY
PREOCUPRNTES

Barbancho, el Grupo de Estudios
RuraVes Andaluces y don José J.
Rodrfguez AUcaide, si bien los en-
faques difi^eren de unos a otros.

a) Lás p^rdidas de empleo agrf-
colas en las regiones espa-
ñolas.

EI autor, García Barbancho, cen-
tró su análisis en una serie de ca-
torce cuadros estadísticos, que re-
cogían los saldos migratorios, los
puestos d^e empleo totales y agri-
colas, así como su tendencia y
creación en los últimos años, tan-
to a nivel nacional como regio.nal.

Para 1380 estima que el ^paro a
nlvel nacional afectará a 2,2 millo-
nes de personas y como puede
apreciarse en el cuadro siguiente
las regiones más afectadas serán
Extremadura, Andalucía y la Man-
cha.

Estimaclón
puestos nuevos ^sT4mación

Por.alacdón requeridos pan ^westos crea^dos
aotiva en rrueva ipotrCación según rtenden^cia

diciembre 1970 (1,4 ^por 100 en 1971/80
^EP^A anuad) 19T1/80 ^E^A

% res^pec^to
Es4imación ^del ^pob^lación
^paro en 1980 activa

1.320.000 185.000 -135.000 320.000 24,2
Cantá^brlca ... ... ... ... ... ... ... ... ... 630.000 90.000 - 25.000 115.000 18,3
Vasconavarra ... ... ... ... ... ... ... ... 960.000 135.000 25.000 110.000 11,5
Castilla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 260.000 35.000 10.000 25.000 9,6
León ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 645.000 90.000 - 55.000 145.000 22,5

440.000 65.000 - 65.000 14,8
2.150.000 300.000 35.000 265.000 12,3

Cenfrad ... ... ... ... ... ... ... 1.700.000 240.000 1i15.000 125.000 7,4
Eztremadura ... ... ... ... ... 400.000 60.000 - 90.000 150.000 37,5 + (1)
La ^MancP^a ... ... ... ... ... ... 550.000 80.000 -- 95.000 175.000 31,8 + (3)

1.500.000 210.000 1$5.000 25.000 1,7
Andalucfa oriental ... ... ... ... ... ... ... 910.000 130.000 - 130.000 260.000 28,6 + (4)
Andalucia occidental ... ... ... ... ... ... 1.140.000 160.000 - 250.000 410.000 3'6,0 + (2')
Bal^eB^res ... ... ... ... ... ... ... ... ... 210:000 30.000 45.OO^d -15.000
Canarias^ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4a0.000 60.000 90.000 10.000 2,5

EJPAAA ... ... ... ... ... ... 13.215.000 1.87^0.000 - 345.000 2.185.000 16,5

NOTA^La ^paf^la^oión a^ctiva de 1970 corwtiene parados qu^e ha^rfa que su^mar a^os estimados, ^pero eJ ^desempleo en 1970 era
^rnuy escaso.
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CUADíiO NUM. 2

CONTRGBUCION O^E LA AGRI^CULTINRW AL PA^RO

(1971-1980)

REGIONES
Ex^ce^dentes Paro % ^d^e

agr6calas e^srtima^do agr(^calas

Ca^ntábrica ... ... ... ... ... ... ... ...
Vasconavarra ... ... ... ... ... ... ...

Extremadura ... ... ... ... ... ...
La AAancha ... ... ... ... ... ... ..

A^nda4uofa ariental ... ... ...
Andalucfa acc^denta^l ... ...
Baleare^s ... ... ... ... ... ...
Canarias ... ... ... ... ... ...

España ... ...

CU^ADRO NUiM. 3

296.800 320.000 + 92,8
70.800 115.000 61,6
75.400 110.000 68,6
14.800 25.000 59,2
81.800 145.000 58,4
38.400 65.000 59,1

135.800 265.000 51,3
72.000 125.000 57,6
80.400 150.000 53,6
88.200 175.000 50,4
24.800 25.000 +99,2

138.600 260.000 53,3
125.800 410.000 -30,7

2.600 -15.000 -
s.eoo 10.00o ss,o

1.252.800 2.185.000 57,3

^PERDUDAS iDE PUESTOS DE ^E^ANPLEO EN AG^PohCULTURA

REGIOhNES En 1921^0

Gadicia ... ... ... ... ... - 77.375
Cantábrica ... ... ... ... - 72.019
Vasconavarra ... ... ... +141.183
castllla ... ... ... ... ... - 2s.sss
Leán ... ... ... ... ... ... - 45.073
Aragón ... ... ... ... ... - 52.826
Cata6uña ... ... ... ... - 20.249
Centra^l ... ... ... ... ... - 44.379
Extre^ma^c}ura ... ... ... ... - 46.815
La Manoha ... ... ... ... - 19.957
Levante ... ... ... ... ... -- 96.540
Andalu^c(a or'rerrtal ... ... - 62.297
AndaBuc(a occidentaP ... + 38.480
Ba^Ieares ... ... ... ... + 29.054
Canar'vas ... ... ... ... - 19.459

^En 1951-60 En 1961-70 En 1971-80

- 35.874 - 255.865 - 296.800
+ 2.668 - 97.298 - 70.800
- 28.719 - 65.582 - 75.400
- 40.444 - 60.706 - 14.800
- 59.331 - 94.587 - 81.800
- 62.709 - 70.949 - 38.400
- 64.800 - 98.449 - 135.800
- 41.440 - 92.416 - 72.000
- 38.505 - 122.935 - 80.400
- 32.184 - 188.547 - 88.200
-109.839 - 164.048 - 24.800
- 70.437 - 166.035 - 138.600
- 48.023 - 182.897 - 1i25.800
- 7.878 - 30.251 - 2.600
- 12.062 - 43.834 - 6.600

Espa^ia ... ... ... ... ... ---442.158

Finalmente hizo una serie de
consideraciones de gran interés
sabre la contri^bución de la agri-
cultura al paro durante el período
1971/80, evaluando asimismo las
pérdidas de pues.tos d^e emp^leo en
agricu4tura.

bj La probiemática específica clel
empPeo en la agricultura an^da-
luza.

Esta ponencia fue desarrollada
por don Antonio Gámiz y don An-
tonio Sánch^ez, am^bos pertenecien-

-649.579 -1.734.396 -1.252.800

tes al grupo d^e Estudios R^urales
Andaluces.

Iniciaron su exposición hacien-
do constar que el problema del pa-
ro es endémico en la región anda-
luza y ya en otoño de 1930 se ci-
fraba en 100.000 el número de
parados, sobre una población jor-
nalera de unas 700.000 personas.
En Ia actualidad Ias tasas de paro
son superiores a pesar de la fuer-
te emigración experimentada por
dic'ha región.

Refiiriéndose a la distribución de
la población activa en Andalucía

en 1955, de los 2,1 millones de per-
sonas había 1,2 millones en agri-
cultura y pesca, mientras que en
1975 eran dos millones en total,
de los c.uales 613.000 pertenecían
al sector primario. Los autores afir-
maron que "la pob4ación rural an-
daluza constituye el más claro ar-
quetipo del "ejército industrial de
reserva" para el desarrollo ca^pita-
lista español".

Pasaron una breve revista a los
rasgos trásicos de la d^emanda de
empleo, los canales de salida de
los excedentes de la fuerza de tra-
bajo, haciendo hincapié en la si-
tuación actual, concluyendo que la
"fuerza d^e trabajo existente en las
áreas rurales rebasa con mucho
los niveles actuales de la deman-
da".

En el capítulo d^edicado a la po-
lítica económica y empleo achacan
el subdesarrollo and.aluz a las di-
ficultades para conseg-uir un d^es-
pegue industrial, motivado por la
escasa acurrrulación de capital, de-
ficiente infraestructura viaria e in-
cluso en la falta de horizontes en
el mercado español acusando a Ia
burgUesfa regional de ser incapaz
de estimular el d^esarrollo socio-
económico, im^pulsando la indus-
trialización. Por otro lado, la situa-
ción andaluza es tam^bién conse-
cuencia de las relaciones de de-
pendencia con otras regiones es-
pañolas más d^esarrolladas. Citan-
do a Samp^edro, la dependencia re-
gional es más fuerte q^ue la de un
país respecto a^l ámbito internacio-
nal, resultando más difícil modífi-
car o romper las relaciones de d^e-
p^endencia. En este sentido, Anda-
lucía se ha visto postergada al pa-
pel de prod^uctora de materias pri-
mas y generadora de mano de
obra para otras regiones industria-
les.

Finalment^e, hicieron una serie
de consid^eraciones sobre las po-
sibilidades que se ofrecen para me-
jorar la región andaluza en varios
ámbitos. La modernización de la
agricultura, creación de puestos d^e
trabajo, etc., y reivindicando unas
nuevas relacion^es de interdepen-
dencia con el resto de las regio-
nes, en función no sólo de pura
justicia social, sino para conse-
g^uir una mayor integración nacio-
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naf y compensar la gran concen-
tración económica existente en
otras áreas.

c) Industrlalización y empleo en
el medio rural

EI ponente J. J. Rodríguez Alcai-
de, del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científiicas de Córdoba,
se re^firió a los condicionantes de
tipo socioeconómico q^ue deben
cumplir los programas que inten-
ten resolver el problema del d^es-
emRleo.

Dado que, en gran parte, esp^e-
cialmente en Andalucía, el paro
rep^ercute, sobre todo, en el sector
agrario. Propició la entrada de la
mujer en la fuerza activa, lo que
produciría una elevación de los in-
gresos familiares.

No obstante, ^este punto fue pun-
tualizado por alguno de los asis-
tent^es a^l considerar que en la ac-
tualidad resultaría difícil, dada la
escasez de puestos de empleo, in-
cluso para e4 sexo mascuiino.

Resaltó el ponente las m^edidas
n^ecesarias para industrializar el
medio rural, tales como distribu-
ción regional del crédito, apoyo a
la pequeña y mediana empresa,
creación de la infraestrucbura y
servicios que permitan el normal
desarrollo empresarial y mayor ca-
Iidad de vida a la pablación, sin
olvidar la formación de técnicos y
errrpresarios. Precisam^ente este as-
pecto fue también objeto de de-
bate al plantearse el hecho de q.ue
Andal^ucía es una de las regiones
más afectadas por el d^esempleo,
ocasionado, entre otros motivos,
por la fa^lta de un verdadero espf-
ritu empresarial. En efecto, gran
parte de Ia población más joven y
dinámica ha emigrado, lo que ha
oĈasionado una fuerte sangría hu-
mana. Cabe esperar que un apoyo
del resto' de las regiones españo-
las, unido a un esfuerzo de la pro-
pia región, permitan superar esta
sit^uación d^e estancamiento en el
desarrollo.

EI señor Rodríg^uez Alcaide, en
base a una serie de trabajos reali-
zados en la región andaluza, puso
de manifiesto que en contra de la
postura mantenida por ci^ertos es-
pecialistas sobre el hecho de que

un desarrallo del sector agroali-
mentario puede paliar, en gran me-
dida, el problema del paro a nivel
regional, las posibilidades a^biertas
son más bien limitadas y hay que
pensar en otro tipo de actividades,
tales como la inversión en obras
púb^licas de puesta en regadí^o, vías
de comunicación, etc.

Finalmente se abordó tam.bién
el tema de la repercusión en An-
dalucía de nuestra próxima inte-
gración en la CEE, expresándose
el temor de que dicha región que-
dase aún más marginada de los
centros de decisión, corrientes de
inversión de capital y de los gran-
des centros de consumo.

III. EL DESEMPLEO EN OTROS
PAISES EUROPEOS

Finalmente y como complemen-
to de la panorámica expuesta so-
bre el desempleo en nuestro país,
intervinieron en las jornadas tres
expertos representantes d^e Portu-
gal, Italia y Gre^cia.

Dichos países tienen para nos-

,

.

.1"C^

ofiros un gran interés por varios
motivos:

a) Sus agricul2uras presentan
características similares a la nues-
tra, especialmente en lo q^u^e con-
cierne a los cultivos mediterrá-
neos.

^b) Itabia es miembro #trnd^ador
de la CEE, y los otros dos, a^l igual
que España, s^.n países candida-
tos a dicha á'rea donde la crisis
económica y el ^paro están de ple-
na actualidad.

c) La presión social del paro
aun4ue con niveles diferentes afie^c-
ta críticamente a dich^os países. En
Italia el saldo emig^ración-inmigra-
ción es negativo; es decir, entran
más trabajadores que salen. En
Portu,gal, a la crisis económica co-
mún al mundo occid^ental, se ha
sumado el medio millón largo de
inmigran^tes procedentes de las an-
tiguas colonias africanas. En Gre-
cia, la agricultura se enfrenta ante
un futuro ^diff^cil, donde la falta de
rentabilidad o la modernización
dismir^uirán los puestos de traba-
jo disponibles.

. ^
^

••^ ^+^ •^ \' 7-^
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a) Sltuaclón de la mano d^e obra
agrfcola en Italla.

EI profesor Corrado Barberis,
presidente del Instituto Nacional
de Sociología Rural, de Roma, hizo
una exposición amena y detallada
de las circunstancias por las que
atraviesa la agricultura itpliana en
relación con el empleo. Se refirió
a cómo durante ias dos décadas
de Ios años cincuenta y sesenta la
emigracíón de la mano de obra del
sector agrario a los otros sectores
económicos propició el denomina-
do "milagro italiano".

Por otro lado, el trasvase de ^po-
blación tuvo unas características
peculiares, en tanto que el hom-
bre emigraba y la mujer se queda-
ba al cargo de la explotación agra-
ria; selección en cuanto a la edad
de la población emigrante, y otra
serie de fenómenos, que acuña-
ron el denominado "modelo italia-
no del éxodo agrario".

Pormenorizando en las caracte-
rísticas de dicha emigración, Bar-
beris expuso cómo el impacto se
centró especialmente en los jóve-
nes, varones, y con mayor intensi-
dad en las áreas rurales próximas
a los núcleos industriales (regio-
nes septentrionales). En conse-

cuencia, la agricultura se ha en-
contrado con una población vieja,
de mujeres, y con mayor dedica-
ción en las áreas del sur.

Se refirió a Ia incidencia discri-
minad•a de la emigración, anotan-
do cómo durante el período 1951
a 1976 la población activa agraria
disminuyó de 8,3 a 2,9 millones de
personas, y entre los jóvenes de
catorce a veintinueve años, la dis-
minución fue de 2.134.000 a
276.000 personas.

La Italia meridional, con un 35
por 100 del total d'e población, su-
pone un 55 por 100 de la pobla-
ción activa agrícola.

La aparcería ha desaparecido
prácticamente (de un 51 por 100
en 1951, fioy en día apenas Ilega
ai 2 por 100 de las explotaciones).
Igual suerte ha corrido la mano de
obra familiar no asalariada c,ue co-
laboraba en !as iabores agrícolas.

Sin emf^argo, los obreros asala-
r^ados y jornaleros representan al-
rededor del 40 por 100 de toda la
mano dé obra en términos de uni-
dades de trabajo. Por otra parte,
los asalariados y jornaleros que
trabajan a tiem^po total a lo largo
de todo el año suponen de 250.000
a 300.000 personas.

La agricultura a tiempo parcial

tiene una gran significación en 6a
Italia actual. Así, en 1976, el Insti-
tuto Central de Estadística señala-
ba que además de los tres millo-
nes de trabajadores que oficial-
mente se dedican ^a la agricultura,
hay cuatro millones de personas
que de forma más o menos espo-
rádica trabajan en explotaciones
agrarias, predominantemente de
t^po familiar.

Como complemento apuntó al-
gunos datos estadísticos de inte-
rés. Así, las jornadas de trabajo en
la agricultura italiana suponen
unos 800 millones de días/año. La
SAU es de 16 millones de ^hectá-
reas, estimándose que cada hec-
tárea absorbe cincuenta jornadas
anualmente, y cien en las zonas de
regadío.

Preguntado sobre la posición de
los diversos grupos político-socia-
Ies italianos ante el ingreso de Es-
paña en la CEE, el profesor Bar-
beris se refirió al Gobierno, con
una postura favorable en principio,
por razones de tipo polftico, cultu-
ral, etc., pero con ciertas reservas
en cuanto a la ordenación de los
mercados agrarios.

L.os agricultores consideran la
integración como un hecho irre-
versible, y lo aceptan como tal,
aunque piden un mayor ^proteccio-
nismo p^ara los productos agríco-
las mediterráneos: vinos, horto-
frutícolas, etc.

Los sindicatos mantienen una
posición adversa a la política agra-
ria común, pero el hecho que se
produzca una elevación de sala-
rios les hace moderar su postura
contraria a la misma.
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PJ§B/PIB {en ^poncentaje) ... ... ... ... ... 1940 (34 %) 1973 (11 %)

Pob^lación activa agrbco^la (en ^porcertitaje
sobre ^4a ^totaP) ... ... ... ... ... ... ... 1950 (47 %) 1973 (28 %)

Prod^u^cto ipor activo agr(^cola (a ^precios

^
b) Situación de la mano de obra

agrfcola en Portugal

EI doctor Mario Pereira, director
del Departamento de Economía
Agraria de la Fundación Gulben-
kian de Ciencias de Lisboa, inició
su exposición dando una serie de
datos esta^dísticos sobre la impor-
tancia de Ia agricultura de su país
en el contexto nacional (ver cua-
dro).

A través de una serie de indica-
dores, basados en los distritos co-
mo unidad territorial, fue analizan-
do las distintas agriculturas del
país vecino, sus niveles de prodvc-
tividad, empleo, diversificación, et-
cétera.

AI estudiar las correlaciones
existentes entre ciertos indicado-
res qve marcan la importancia re-
lativa del sector agrícola y el gra-
do de progreso, Ilega a I^a conclu-
siÓn de que en algunos aspectos
(tales como empleo de abonos y
productividad de la tierra), la agri-
cultura está más desarrollada, pre-
cisamente en los distritos donde
el sector agrario tiene una menar
importancia relativa.

Llamó la atención sobre el des-
equilibrio en la estratificación de
la pablación, la disminución de las
potencialidades de trabajo y la
fuerte proletarización existente en
ciertas regiones del Alentejo.

Según un estudio realizado p^or
el doctor Pereira, el nivel de em-
pleo es función de la dimensión de
las explotaciones, el destino de la
producción, y tiene una clara in-
fluencia sobre la productividad de
la tierra. Con abundantes cuadros
estadfsticos y gráficos del men-
cionado estudio, expuso las corre-
laciones existentes entre el em-
pleo de Ios distintos tipos de tra-
bajo agrícola y la estructura de Ia

1960-62 1967-69
13,6 miles escudos 18,7 miles es^cu^dos

explotación, haciendo hincapié en
el destino de la prod^ucción según
sea para autoconsumo o comercia-
lización, dimensión de I^as explota-
ciones, grado de ocupación del
agricultor, etc.

La situación actual de la agxicul-
tura portuguesa, continuó, se ca-
racteriza por una estabilización d^e
la producción, aumento notable de
la oferta de mano de obra (con un
fuerte impacto de las inmigrantes
pracedentes de ultramar y una di-
ficultad en la salida a trabajar a
otros países, especialmente Brasil).
Consecuentemente se ha deterio-
rado la productivid^ad de los traba-
jadores agrí^colas, y las perspecti-
vas no son muy halagiieñas.

Finalmente, el doctor Pereira
apuntó una serie de medidas para
corto y medio plazo para abordar
la situación crítica por la que atra-
viesa el cam^po lusitano. Entre
otras señaló:

a) Mejor a^provechamiento de
los regadíos.

b) Empleo más intensivo de fer-
tilizantes.

c) Introducción de nuevos cul-
tivos (tales como remolacha, taba-
co, algodón, plantas oleaginosas,
eicétera).

d) Reforma de las estructuras
agrarias.

e) Reorganización de 1a asis-
tencia té^cnica y financiera a las
empresas.

f) Estimular el desarrollo de los
sectores indvstria y servicios que
absorban parte de ^los excedentes
de mano de obra.

g) Red^ucir la dimensión de los
latifundios y el número de trabaja-
dores asalariados hacien^do más
propietarios.

Respecto al tema de la integra-
ción de Portugal en la CEE, ma-
nifestb que en conjunto el balance
puede resultar positivo, aunque
hay que realizar una serie de re-
ajustes previos en los diversos
sectores.

La actit^ud del Gobierno es favo-
rable a dicha adhesión, habiendo
design-ado una comisión para es-
tudiar la incidencia. Las organiza-
ciones de agricultores han insisti-
do en la necesidad de realizar una
serie de transformaciones estruc-
turales en el sector agrario. Por el
contrario, I^a posición de los sin-
dicatos es contraria a Ia entrada
en la Comunidad, es^pecialmente
los de orientación comunista.

c) Sltuación de la marfo de obra
agricola en Grecia.

EI doctor Demetrios Christodou-
lou, de la División de Recursos Hu-
manos de la FAO, se refirió a los
problemas de paro en Grecia y su
repercusión en el sector agrario.
País candidato a ia integración a
la CEE, el país helénico tiene unas
características similares a las es-
pañolas en cuanto afecta a los
cultivos mediterráneos y lazos de
tipo histórico y cultural.

Sin em^bargo, tanto en superficie
como en población vienen a su-
poner una cuarta parte de las es-
pañolas. Por otro lado, la Grecia
en su oonfiguración actual tiene
siglo y medio de existencia, expe-
rimentando fuertes movimientos
migratorios, y así en ^la década de
los años veinte fueron cerca de dos
millones Ios refugiados que se
asentaron en el país.

EI conferenciante hizo una bre-
ve descri^pción de algunas de las
características esenciales griegas;
entre las que recogemos:

1. Baja tasa de crecimiento de-
mográfico. Así, durante el período
1961-71 la tas^a anual media de cré-
cimiento fue de 0,4 ^por 100, emi-
graron cerca de un millón de per-
sonas, y en 1971 el índice de na-
cimiento fue del 1,6 por 100.

2. La principal área de desarro-
Ilo económico se centra en la ca-
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pital, Atenas, donde se ubica más
del 30 por 100 de la población to-
tal del país. Otra zona de atracción
migratoria es Sa^lónica. Los inmi-
gr^:ntes proceden de las zonas de-
primidas (áreas montañosas, fron-
terizas e islas semidesérticas),
sier^do esencialmente jóvenes.

3. L•a población activa agraria
está envejeciendo rápidamente (en
1977 el 13 por 100 de la ^población
superaba los sesenta y cinco años)
debido a la emigración de los jó-
venes. Cabe anotar, a diferencia
de lo indicado para el caso de It•a-
lia, q,ue en Grecia hay una fuerte
emigración de la pobfación feme-
nina, debido posiblemente a con-
dicionantes sociales distintos a los
itafianos. En 1977, la ^pobiación
agrícola ena de 865.000 personas,
lo que supone un 29 por 100 d^el
total del país, habiendo dismirruido
durante la década de los años se-
senta en un 32 por 100.

4. Las restricciones de tipo cli-
mático y edafológico suponen una
barrera para el desarrollo de un•a
agricultura avanzada. Como datos
significativos señaló que en 1971
sólo un 30 por 100 del territorio
era cudtivable. En 1976 Ia superfi-
cie en regadío alcanzaba las
850.000 hectáreas; los bosques,
2,5 millones de hectáreas, y a
pastizales se destinaban 5,7 mi-
Ilones de hectáreas.

5. Referente a la estructura de
las explotaciones, mientras en
1961 la di^mensión media era de
3,2 hectáre,as, en 1971 había as-
cendido tan sólo a 3,4. Durante ese
mismo período, el número de ex-
plotaciones había disminuido en
una décima parte, y^la población
activa, en un 32 por 100. Como
consecuencia, en 1971 el 80 por
^100 de •las explotaciones tenían
10 hectáreas o menos, mientras
que Ias que superaban las 50 hec-
táreas sólo representaban el 0,1
por 100; y se ubican esencialmente
en las Ilanuras de Tracia, de tie-
rras más fértiles.

En explotacicnes ganaderas, se
ecusa un incremento de las de ma-
yor tamaño y disminución de las
pequeñas.

6. Aunque no disponía de da-
tos actualizados sobre el grado de
tenencia de la tierra, anotó que
en 1965 el 80 por 100 de las tie-
rras de labor se cultivaban en for-
ma directa por gl propietario, y ei
17 pór 100 estaban bajo régimen
de arrendamiento.

7. Centrándose en el tema del
paro expresó cómo ya en 1955 la
situación era grave, con desem-
p^leo estacionai y encubierto, pro-
duciéndose después en la década
de los setenta una fuerte emigra-
ción.

Por otra parte, el rendimiento
medio de los puestos de trabajo
en agricultura, ya en 1971 era apro-
ximadamente la tercera parte que
en los otros sectores.

Como colofón, el doctor Ghris-
todoulou habló de ias perspectivas
del empleo en el sector agrario,
según el contexto tanto nacional
com^o bajo el prisma de integración
en ta CEE. Entre otras considera-
ciones señaló:

a) A nivel nacional hay una se-
ria preacupación del Gobierno pa-
ra evitar el alza de precios alimen-
tarios a nivef consumo. La baja
relación tierra-hombre, el enveje-
cimiento de la población, escasa
inversión en el sector, tecnología
poco desarroliada, etc., son serios
condicionantes para resolver el
problema del desempieo.

b) Incluyendo ^un punto de vis-
ta más am^plio, la ad^hesión a la
CEE, según el ponente, puede pro-
vocar una serie de situaciones, en-
tre Ias que destacó como posibles
hipótesis:

1.a Que la economía griega se
desarrolle con gran rapidez y per-
mita la creación de nuevos ^pues-
tos de trabajo gracias a fuertes in-
versiones de ca^pital, moderna tec-
nología, etc. Ello permitiría realt-
zar profundas reformas estructura-
les, paiiar el desempleo e incluso
estimular el regreso de los emi-
grantes.

2.a La segunda hipótesis, más
pesimista, contempla un estanca-
miento y aún retroceso económi-
co, fuerte emigración de Ios tra-
bajadores más capacitados y jó-
venes. Quedaría en el país una po-
blación envejecida, el .pais heiéni-
co se transformaría en ^un área de
turismo y residencia de ancianos
de otros países eurapeos, habria
una inmigración de mano de obra
de otros ^países menos desarrolla-
dos (tales como egipcios) y la agri-
cultura estaría prácti Ĉamente iden-
tificada con unas cuantas empre-
sas viables.

En resumen, mostró su pesimis-
mo en el futuro, consideró que ia
falta de ^productividad agraria oca-
sionará una disminución en ^os
puestos de trabajo.
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SEVILLA

MALESTAR REMOLACHERO

RECOLECCION DE LA REMOLACHA
AZUCARERA

UNA PRODUCCION EN DECADENCIA

La producción de remolacha
azucarera que tanto auge tomara
a partir del año 1960, cuando se
introdujo el ^pago liquidando en
razón de la riqueza en azúcar y
no el solo peso bruto, atraviesa
una grave crisis ahora, que hace
temer por su suerte inmediata. EI
primer síntoma ya se ha hecho
sentir.

En el poderoso triángulo pro-
ductor de remolacha que integran
las provincias de Cádiz, Sevilla y
Córdoba, que acaparan un eleva-
dfsimo ^porcentaje de la produc-
ción de la Zona Sur (Andalucía,
Extremadura y algo del Levante),
están actualmente enclavadas sie-
te fábricas azucareras, considera_
das las más capaces y modernas
del conjunto industrial azucarero
nacional. Pues bien, dos de esas
industrias no han Ilegado a abrir
sus portones y ^permanecerán ce-
rradas. Son las radicadas en Los
Rosales (Sevilla) y EI Carpio (Cór-
doba). Y, a pesar de eso, la cam-
paña de molienda se calcula que
no durará más de un par de me-
ses, no Ilegándose a los noventa
días que se considera convenien-
te para una buena marcha de la
molienda.

EI dato concreto de la provincia
de Sevilla es revelador: En 1978
se recolectaron 780.000 toneladas
de rafces; en la campaña actual,
los aforos han estimado una pro-
ducción oscilante entre 420.000 y
450.000 toneladas. La razón del
decrecimiento productivo es una
fuerte restricción de las siembras,
aunque tam^bién es verdad que la
sequedad de la primavera (tras

una invernada excepcionalmente
Iluviosa por contraste) ha influido
en disminuir aún más la recolec-
ción de las siem^bras de secano.

^EI malestar remolachero es ge-
neral, ^por falta de rentabilidad su-
ficiente. Y por motivos de la des-
consideración en que se tiene a
Andalucía a estos efectos, como
lo evidencia el caso de Ios antici-
pos de campaña, cuya normativa
de liquidación se ^ha ^producido
cuando ya Ilevaba semanas reco-
lectándose la remolacha. ^Este fa-
Ilo lo cubre el Grupo Provincial
Remolachero con una o,peración
crediticia, con la colaboración de
la Banca privada, pero resulta un
dinero más caro que si viniera por
el crédito oficial,

Se cornprende ^bien .por estas
latitudes que la rentabilidad del
cultivo de la remolacha no puede
buscarse sólo por medio de un in_
cremento ilimitado del ,precio de
la5 raíces. Por demás saben nues-
tros agricultores que el problema
ha de atacarse por la vía de la in-
corporación de una tecnología
avanzada. Pero tampoco por aquí
se ven demasiadas esperanzas, da-
do el empecinamiento de algunos
sectores laborales empeñados en
oponerse a la mecanización. Pre-
cisamente el SOC, central depen-
diente del PTA, ha Ilevado a cabo
una huelga antimaquinismo, con-
cretamente referida a la recolec-
ción de la remolacha. Y, aunque
se trata de una central minoritaria,
tiene la habilidad de hacer mucho
ruido (es la de las ocu^paciones
"simbólicas" de fincas) y siembra
el desconcierto general. Afortu-

nadamente, tanto la UGT como
CC. OO. mantienen una actitud
más inteligente, como lo han de-
mostrado firmando el Plan Quin-
quenal del Algodbn.

Concluimos: Los problemas del
cultivo remolachero están afectan-
do muy duramente a la zona an-
daluza, que se concreta en el nú-
cleo básico de Cádiz, Sevilla y
Córdoba. Las perspectivas son ne_
gras. Y, sin embargo, estos cam-
pos necesitan mucho de la remo-
I^cha -como del algodón, la soja,
etcétera-, ya que todo está tro-
cándose en trigo y girasol, pro-
ducciones que se acrecientan de
año en año desmesuradamente.
Pero el objetivo productivo de una
parcela tan fértil de la agricultura
nacional como la nuestra no pue-
de ni debe ser exclusivamente
cosechar trigo y "^pipas".

DIAZ DIAZ

ALBACETE

UNA POLEMICA:

TRASUASE
TAJO-SEGURA

Se han terminado unas abras
que fueron de continua ^polémica
desde su^s inicios. Unas obras que
han ven^ido a contentar en mayor
praporción los ánimos det espec-
tador de fuera ^de España, que los
d^e dentro .d'e España.

Porque la Re,pública Federal de
Alemania, por ejemplo, ^demostró
su satisfacción, ilusionada, ^en que
la ^puesta en ^maraha de este tras-
vase au^mente .el actual intercam^
bio agrícola entre arr^bos pa(ses,
si es que esto es ^posible. Y todo,
porque ,este ^pueblo es incondicio-
nal det ^producto nuestro como
bien nos lo ha demostrado a 60
largo de los años.
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En contrapunto, esta obra en

nuestro país, ha suscitado no po-
cos inconvenientes, uno de ellos,
e! más reciente, esa denuncia que
ciertos parlamentarios centnstas
han cursado a la primera autori-
dad civil, denuncia en la que se
da cuenta de cómo el trasvase se
Ileva parte de nuestras aguas su.b-
terráneas, con un caudal del or-
den de miles de litros por se-
gundo.

Esta fuga que ya fue denuncia-
da hace varios meses, hoy, a la
vista de que el caudal au^menta
diariamente, lo que demostraría
que la ob^ra no está debidamente
impermeabilizada como dióse a
entender precisamente con la de-
nuncia inicial, el tema del trasvase
se pone de manifiesto una vez
más.

Una vez más, porque a lo largo
de esta singular singladura, mu-
chos son los tropiezos con que
ha topado esta obra de arte de la
ingeniería actual, obra de la que
cualquier país se sentiría orgu_
Iloso.

Pero que entre nosotros, Ma-
drid, Toledo y Cáceres no termí-
nan de aprobar, mientras que Mur-
cia, Alicante, Valencia y Almería
lo reclaman.

Ha habido peligro de que el
trasvase no siguiera adelante en
su día, debido a las exigencias de
ciertos intereses creados, Toledo
mismo, se manifestaría un día
abiertamente en contra de esta
obra que alguien calificaría de
"gran aberración" mientras se pe-
día su paralización, a pesar de
que se dijo que ese trasvase no
habría de representar merma al-
guna de caudal para la provincia.
No obstante la obra siguió con un
sí condicionado como se supo
más tarde, y hoy, un trasvase por
tramos, ya está en funcionamiento.

Años después de lo previsto,
pero en marĈha. Con un presu-
puesto que hizo palidecer al ini-
cial, pero en marcha; con campe_
sinos albacetenses que se que-
dan sin agua por culpa de este
trasvase, pero en marcha.

Se prev'é que para dentro de
un par de años esta obra pueda
trasvasar seiscientos millones de
metros cúbicos, y aún así, no se

habrá Ilegado a su plena capaci-
dad pudiendo trasvasar hasta un
totaf de mil millones.

Cuando el entonces ministro de
Obras Públicas inauguraba una fe-
ria dedicada al campo, en tierras
murcianas, asegurab^a que este
traavase vendría a ser germ,en de
una nueva agricultura.

Es posible que así sea un día, y
que, la Cuenca del Segura, como
se ha dicho, se convierta en la
California europea, dado el que
con este trasiego se benefician
128.370 hectáreas y de las que
90.000 serán de nuevo regadío, y
dado que se puede obtener una
agricultura especializada, pero de
la que sí se está seguro es que
esas provincias ^por las que el
agua transcurre precisan y deben
obtener un rendimiento, algo que
las saque de su justificada decep-
ción de ver cómo han de mirar
con buenos ojos pasar un agua
que podría regar sus tierras, ca-
mino de otras tierras, mientras
que ei producto cosechado en
aquéllas deberá en su día ser pa-
gado sin compensación alguna.

Un secretario generaV técnico
de Agricultura nos manifes#ó que
el trasvase puede ser altamente

rentable si España entra en el
Mercado Común, de acuerdo, pue-
de darse esta circunstancia. Pero
ser rentable, ^para quién?

Porque si hay zonas depaupe-
radas, una de ellas es Al^bacete,
eslabón principal de esta obra.
Por eso, si con estos cultivos a
lograr, se ha de pensar en el Mer-
cado Gomún, tampoco está de
más acordarse un poco de las
provincias a las que esto Ies pue-
da afectar negativamente, que es
por Io que se ha levantad'o esa
polvareda de pobémicas.

Se ha especulado con el ^precio
del agua d'el trasvase. Se ha ha-
blado de triun^falismos, se dijo que
esta obra para Murcia, podría re-
presentar un enorme p^otencial
productivo p^or su clima, sus tie-
rras, sus hom^bres.

Lo que no se ha manifes^tado
ahora que todo pasó y abierta_
mente ad,emás, es que esta o^bra
ha contribuido a crear paro agrí-
cola en nuestra provincia.

Hondo malestar porque ahora
todos quieren lucrarse de un algo,
en el que no se expuso apenas
nada.

Manuef SORIA

LA MANCHA

LA LEY DE LÁS COSECHADORAS
Antiguamente (hace doce o ca-

torce años, y ya es cosa antigua),
las fa^enas de recolección de ce-
reales traían a la región ^manche-
ga gentes de muchas otras pro-
vincias (los Ilamados "gauchos",
segadores), para colaborar, hoz
en mano, con Vos obreros ^habitua-
les. Eso era antes...

Ahora, no sólo no vienen, por-
que no hacen falta, trabajadores
d^e otras partes, sino que ni los
campesinos temporeros son nece-
sarios. Casi todas las casas agrí-
colas, de ma^yor o menor impo^r-
tancia, se sobran y bastan con el
personal propio, sin tener que pe-
dir brazos "extras"... De ahí que

el índice del paro no se aminore
apenas en estos meses de junio
a agosto. Y qu,e si, por ejemiplo,
había veinticuatro mil personas
en la provincia de Ciudad Real,
sin trabajo en abril, las mismas o
casi Ias mismas las haya ^habido
en mayo, junio y julio y las pueda
haber en agosto y septiembre.

La abundancia de máquinas em.
pleadas hace ya que las campa-
ñas cerealistas no sean la clásica
panacea solucionadora d^e o^bre-
ros sin obra. Ni hay más o^breros
invertidos, ni más venta en los co-
m^ercios, ni más consumo de vino.
La época de la recol,ección -que
yo no es d'e siega más que en
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crónicas

(Foto autor: Agua para Manzanares, que
va teniendo industrias, las cuales absor-
berán en psrte el excedente de brazos

del campo y la ganadéría...)

mínima parte- no a^porta un in-
cremento económico de ninguna
clase por cuenta de los asalaria-
dos. Eso ya ^pasó.

Sólo quedan en las tierras man-
chegas dos tem^poradas suscep-
tibles cNe precisar de alguna más
población laboral: la vend,imia y la
aceituna, dande la mecanización,
aunqu,e ^pugna por introducirse, no
se lia iritraducido tadavía. Sigue
valiendo mucho ef factor brace-
ro, mas no se sabe hasta cuán-
do. Cuafquier dia se inventan los
artilugios que permitan cortar los
racimos d^e uva y desprender las
"olivillas" sin d,etrimento de la in-
tegridad de la cepa o del árbol.
Cualquier dfa...

TAMBIEN LA GANADERIA...

También la ganadería acusa la
innovación de la máquina. Las
ovejas se esquilan mecánicamen-
te, y su ordeño, como el de las va-
cas, va, aunqu^e poco a poco, rea-
lizándose asimismo por estos pro-
cedimientos. Se tienen grandes
explotaciones pecuarias (quizá las
únicas qu^e dan hoy dinero) con
muy poca mano de obra. Hay que
abandonar lo viejo...

Y la población activa del cam-
po y la ganadería se reduce más
y más, y los pue^blos que pueden
se industriaFizan. Así, por ejemplo,
Manzanares, que prepara la infra-
estructura industrial a toda prisa,
comenzando por buscar y mejarar
el suministro def agua. Renovarse
o morir...

COMaauzacH
DEPRb

RA I S
De Pedro CA^.DENTEY J4L^EflT

(2.a ediciónj

PEDIDOS A LIBRERIAS
EN TODA ESPAÑA.

ALGUNAS DE ESPECIAL
DIFUSION AGRARIA:

Libreria Mund'i-Prensa
Castelló, 37. MADRID-1

Librería Agrícola
Fernando Vl, 2. MADRID-4

Librería Díaz de Santos
Lagasca, 38. MADRID

Librería Dilagro
Cotnercio, 40. LERtDA
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informacíón
MIEL ^

ARG ENTI NA
PA R A

Nuestro cofaborador, Eduardo Vicente Aparicio, que
ha obtenido el premio de cincuenta mil pesetas delJAPON ccncurso de prensa convocado por la Asociación Es-

pañola de Túneles y obras Subterráneas
^

Buenos Aires, 25 de jur^io.
Una misión comercial ja^ponesa

se encuentra en la Argentina es-
tudian^do la posibilidad de incre-
mentar las im^portaciones de miel
argentina. En la actualid^ad el Ja-
pón com^pra a la A^rgentina 12.000
tonefadas de miel ^pura.

Una delegación d^e la empresa
Kato Brothers Honey Cam^pany y
de Nichinen Company, se ha re-
unido ya con uno de los exporta-
dores argentinos, Asociación de
Cooperativas Argentinas, que en
la actualidad le vende 350 tonela-
das a los importadores japoneses.
Kato Brothers y Nichinen Compa-
ny importan un total de 4.000 to-
neladas de miel argentina.

De acuerdo con lo expresado
por los delegados de la Misión Co-
m^ercial, el Japón consume alrede-
dor de 25.000 toneladas de miel
al año, pero produce menos de
3.000 toneladas.

PELIGRO
DE LAS IMPORTACIONES

DIFICIL SITUACION
PARA LA

INDUSTRIA NACIONAL
DE CAMIONES Y TRACTORES

La Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Autamóviles y Ca-

miones, ANFAC, eVevó en su día
un documento y razonaáo estudio
al ministro de Industria y Energía
oponiéndose enérgicamente a la
libre importación d^e camdones y
tractores.

ANFAC basa sus argumentos en
que la libre importación, y con
ella la sustancial rabaja de la pro-
tección arancelaria, coloca al sec-
tor nacional en una situación in-
sostenibl^e que Ilevará, inexorable-
mente, a I^a paralización de la fa-
bricación y al inicio irnmediato de

los expedientes d'^e regulación de
em^pleo.

Ante esta ^perspectiva no cabe
siquiera la posibilidad de poten-
ciar las expartaciones, tan decisi-
vas para la economía nacional,
completamente faltas de competi-
tividad ante la fuerte apr.eciaoión
que últimamente viene experimen-
tando la ,peseta. De no encontrar-
se, pu^es, una solución inm^ediata
al problema, la indus#ria española
de fa:bricación de camiones y trac-
tores se verá forzada a suspender
sus actividades, aumen^tando así
en varias decenas de miles el nú-
m^ero d,e d^sempleados en nues-
tro país.

UN PELIGRO QUE SE EXTIENDE:

PESTE
AFRI CANA DEL CERDO

La peste africana d'el cerdo se
ha extendido recientemente al
Brasif y a la Re^pública Domini-
cana. Se informó la presencia de
la plaga en el Brasil el 31 de ma-
yo de 1978, y en la República Do-

minicana, e4 8 de julio del mismo
añ o.

La República Daminicana y Bra-
sil están Ilevando a cabo un pro-
grama de erradicación que con-
siste en la matanza y eliminación
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informacíón
d^e los cerdos infectados y expues-
tos a la peste. Teniendo en cuen-
ta esta nueva y diferente amenaza
y el carácter frecuentemente cró-
nico y a veces poco evidente de
los casos es fundamental que ca-
da caso sospechoso se notifique
e investigue rápidamente.

La fiebre africana es una pes-
te porcina virósica aguda, febril y
altamente contagiosa. Se le con-
sidera la más mortífera peste por-
cina. La mayoría de los cerdos
que coniraen la enfermedad mue-
ren rápidamente. Sin embargo, es-
tá surgiendo en el mundo una for_
ma crónica o subclínica de aspec-
to menos agudo y con más baja
mortalidad. La fiebre africana del
cerdo se parece mucho al Ĉólera
del cerdo -la fiebre clásica de
los porcinos- y a menudo es con-
fundida con ésta, a pesar da ser
producida por un virus no rela-
cionado. En Africa, aparentemen-
te se produce la infección en
el facóquero -especie de jabalí-
y en el cerdo de monte y en otros
cerdos salvajes que actúan como
portadores y transmisores de la
enfermedad a los cerdos domésti_
cos. Los cerdos dom^ésticos que
sobreviven también actúan como
portadores y transmiten la infec-
ción al resto de la población por-
cina. EI hombre y otras especies
d^e animales -incluida la jabalina
americana- no son susceptibles
a la fiebre africana. EI virus de la
e^nfermedad también es transmiti-
do por sucesivas generacion2s de
garrapatas argásidas, que siguen
infectando a los cerdos.

ANTECEDENTES

La enfermedad fue reconocida
por primera vez en 1909, en Ke-
nya, Africa oriental. La mortalidad
por fiebre africana alcan.za fre-
cuentemente al 100 ^por 100. De
1909 a 1912, se comunicaron 15
brotes. De 1931 a 1961, se regis-
traron aproximadamente 60 brotes
en Kenya. Sigue habiendo brotes
en Kenya y en varias partes del
Africa, al Sur def Sáhara. La en-
fermedad despertó la preocupa_
ción mundial cuando apareció en
Portugal (1957) y en E s p a ñ a
(1960), zonas donde sigue habien-

do brotes de la peste. En 1964 y
1967 hubo brotes en Francia, y
se lanzó una exitosa campaña de
erradicación, mediante cuarentena
y matanza. En 1966 apareció la
plaga eR Madeira y en 1967, en
Italia. En junio de 1971, se regis-
traron casos en el hemisferio oc-
cidental, en Cuba. La matanza de
todos los cerdos en la provincia
de La Habana eliminó la enferme_
dad. Ello significó la matanza de
unos 460.000 cerdos y la posterior
lim^pieza y desi^n^fección de todas
las instalaciones. En febrero de
1974 surgió nuevamente la fiebre
^porcina en la isla de Madeira,
donde hubo que eliminar a los
cerdos afectados. En ef mismo
año hu^bo brotes en la frontera
merid,ional de Francia, pero la
peste fue erradicada. A fines de
1977, España y Portugal experi-
mentaron un espectacular aumen-
to del número de casos. En marzo
de 1978, se notificó la presencia
de la enfermedad en la isla de
Cerdeña, Italia, y también en la is-
la de Malta.

EI 15 de junio de 1978, el 8rasil
notificó la presencia de la fiebre
y para esa fecha se habían elimi-
nado 3.654 cerdos. En este mo-
mento se siguen registrando ca-
sos en Brasil. A principios de ju-
lio, la República Dominicana soli-
citó la asistencia del Ministerio de
Agricultura de los Estados Unidos
para combatir un brote de la en-
fermedad.

TRANSMISION

Los nuevos brotes pueden di-
fundirse ráp^idamente, especial-
mente en casos de forma aguda
de Ia enfermetiad. En muchos ca-

sos, una vez que la fiebre africa-
na se ha establecido, se desarro-
Ila una forma más benigna, como
ocurrió en España y Portugal. La
fiebre porcina africana se propa-
ga por las vías siguientes: desper-
dicios, alimentos o aguas conta-
minadas; contacto entre infecta-
dos y susceptibles; animales por-
tadores; instalaciones contamina-
das; ropas, calzados, equipos; eli-
minación inad'ecuada de animales
muertos o traslado de animales
expuestos o infectados de un lu-
gar a otro. También se ha demos-
trado la existencia de casos de
transmisión por aerosol.

VACUNA

A pesar de años de experim^en-
tación, que se remontan a los pri-
meros años del siglo, tadavía no
se ha logrado elaborar una vacu-
na satisfactoria contra la fiebre
africana del cerdo. Continúan los
trabajos en este s^entido en el
Centro de Enfermedades Animales
de Plum Island, que depende del
Ministerio d'e Agricultura d'e los
Estados Unidos, donde s^e realizan
las investigaciones de enfermeda_
des foráneas de acuerdo con las
máximas normas de seguridad. EI
virus de la fiebre africana se ha
propagado a conejos, huevos d^e
pollo embrionados y diversos cul-
tivos de tejidos, pero aún no se
ha logrado por transmisión la re-
ducción de la virulencia a niveles
seguros. Como el virus de la fie-
bre africana no produce anticuer_
pos neutralizantes (protectores),
los animales que alojan el virus si-
guen contaminados, ipor lo que
constituyen una constante amena-
za para los cerdos susceptibles.

REFERENCIAS

PA817, Atrican Swine Fever, puede ob-
tenerse en: Office of Information. United
States Department of Agriculture. Wash-
ington, DO 20230.

Una película de 16 mm. titulada Africen
Swine Fever-Hog Cho^era, puede obtener-
se en Ias oficinas de zona o en: Emer-
gency Programs, USDA, APHIS, Veterinary
Services. Federal Building. Hyattsville,
Maryland 20782.

Una bibliografía de citas so^bre peste
africana del cerdo, puede obtenerse so-
licitando un ejerrrplar de la anterior d:-
rección.
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ESPAÑA
Y LA EUROPA

VERDE
(EL MERCADO COMUN AGRARIO)

- Coordinador: Julián Briz.

- Autores de capítulos: J. Blanco,
C. Díez Eimil, C. Vázquez Hom-
brados, A. Ruiz, M. Bueno, L.
Medina del Cerro, C. de la

INDICE

Puerta, J. Guía, J. L. Sáez, M.
Briz, J. Angulo, R. Milán, L. Fe-
rrer, F. Lamas, A. Cobos, P.
Gaona, H. Pérez, C. de Loren-
A. Bernardo de Quirós, M.
zo, J. Briz, J. Miranda de Onís,
Vadell, A. Brotons.

I. Introducción. vacuno, porcino, o v i n o;
II. Cronología de las rela-ciones flores y plantas ornamen-

España-C. E. E. tales, semillas y plantas
III. Instituciones comunitarias. de vivero, madera, corcho
IV. Política agraria común. y resina.
V.

VI
Política socio-estructural.
Análisis de los mercad^os N O T A.-Para cada prod^ucto.
agrarios: agrario se consideran esencial-

- Cereales y arroz, aceites y mente:

grasas, azúcar, algodón,
tabaco, vinos, alcoholes,
frutas y hortalizas en fres-
co, frutas y hortalizas
transformadas, I e c h e y
productos lácteos, huevos
y carne de ave; carnes:

PEDIDOS A LIBRERIAS EN TODA ESPAÑA.
ALGUNAS DE ESPECIAL DIFUSION AGRARIA:

Librerfa Mundi-Prenea
Castelló, 37. MAD^RID-1

Libreria Agrícola
Fernando VI, 2. MADRID-4

Librería Díaz de Santos
Lagasca, 38. MADRID

Libreria Dilagro
Comercio, 40. LERfDA

- España (merca^dos interiores y
exteriores, reglamentos).

- C. E. E. (mercados interiores y
exteriores, reglamentos).

- Legislación básica.
--- Estadísticas.
- Repercusión de la integración.

DESCUENTO a suscri,ptores de AGRICULTURA en la EDITORIAL
AGRICOLA ESPAfVOLA, S. A., editora de la publicación, cumplimen-
tando el siguiente Boletín de Pedido:
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ferías. congresos, exposícíones...
XIV CURSO ESPECIAL DE DERECHO AGRARIO

SEGURIDAD SOCIAL
AG RARIA

CONFERENCIA INAUGURAL:
JUAN JOSE SANZ JARQUE

La Seguridad Social, en general
-dijo el Profesor Sanz Jarque-,
tiene como fin 6a consecución del
bienestar social en la comunidad
política, asegurando el mínimo de
prestaciones asistenciales y eco-
nómicas que el mundo del tra.b^ajo
debe percibir cuando por circuns_
tancias ordinarias o excepciona-
les no puede re^alizar sus ac#ivi-
dades profesionales habituales. La
Seguridad Social Agraria tiene la
mismísima función, sólo que limi-
tada especialmente al sector
agrario; no es diferente, sino
esencialmente la mism,a, salvo en
el ám^bito d'e su aplicación. Por
ello, no es aceptable la separa-
ción de regímenes, sino qu^e debe
^haber un único y mismo sistema
o régimen de Seguridad Social„
^para atend^er las necesidades de
todos Ios sectores sociales, si
^bien, ^en armonía con las peculia-
ridades y estado real de cada
uno de ellos.

No debe ha^ber regímenes dife-
rentes d^e Seguridad Social, sino
una única Seguridad Social, ^en la
^que se atienden las peculiarida-
des sectoriales en su aplicación.
De este modo será posible que
.en elfa cada trabajador y e^m^pr^e-
sario contribuya de m.odo general
;bajo las mismas normas y m.ódu-
los de participación, en justicia, y
cad^a beneficiario, sin discrimina-
ción alguna, perciba igualitaria-
mente, en justicia también, cuan-
to exijan las necesidades mínimas
de cada cu.al. De este modo se
evitarían los desequilibrios y de-
^sigualdades actualmente existen-
t^s, así en las a^portaciones a
realizar por empleadores y em-
,pleados, la Administración y el
^Estado, como en las prestaciones
a percibir por los beneficiarios,
actuando en todo caso el Estado

^co^mo gestor y árbitro en el go-
^bierno d.e la importante función de
Va Segurida^d Social, de la que no
debe quedar excluido ciudadano
alguno.

La universidad, en el ám^bito
subjetivo de la Seguridad Social;
la generalización en la coberlura
de todos los riesgos, respecto al
ám^bito objetivo de la misma; Ia
iguald^ad protectora sin discrimi-
nación, en armonía con la natura-
leza y las pecul^iaridades de cada
necesidad; la unidad de gestión,
y la solidaridad fin,anciera, a tra-
vés de la progresiva participación
del Estado, son las notas que ha-
^brán de caracterizar la Seguridad
Social hacia el futuro.

Entre tanto, hay que rechazar,
en relación con la Segurid^ad So-
cial en el sector agrario todo jui-
cio discriminatorio de la misma y
toda acusación contra ella, deri-
vados, entre otras causas, de la
insuficiencia de óas aportaciones
procedentes del sector agrario y
de la im^proced,encia de los tras-
pasos de cuentas en su favor des-
de el Régimen General y de los
Presu^puestos del Estado. Es in-
justa esta actitud y^ erróneo esen-
cialmente todo juicio que se ofrez-
ca para fundamenta^r lo ^anterior,
aunque sea de naturaleza conta-
ble, en tanto que el Estado no ha-
ga d^esaparecer el desequilibrio y
deterioro económico social que
sufrs eP sector a^grario en relación
con Ios demás sectores económi-
cos del país, porque sólo hay una
realidad evidente: la del deterio-
ro de la vida en el m^edio rural y
la de ser de justicia y de necesi-
dad urgente mejorar su estructura
y su nivel económico-social.

Este resu^men corres.ponde a la
lección inaugural, pronuncia,da por
ei profesor Juan Jasé Sanz Jar-
que en el XIV Curso Especial de
Derecho Agrario, organizado por
la A. E. D. A.

PREMIO EUROPEO

WO RTH I N GTO N
Los ministros de Investigación y

DFSarrollo de Italia, Reino Unido,
Espa^ña, Turquía y Grecia, y el
presidente de 6a Camisión Ejecu-
tiva de la Comunidad Económica
Euro^pea, señor R. Jenkins, han
aceptado formar parte def Comité
Honorario de la presente edición
del "Premio Europeo H. R. Wor-
ttrington".

EI jurado que otorgará el pre-
mio se ha reunido recientemente
en París y ha cam^pletado la selec_
ción de los mejores artículos téc-
nicos, de entre Ios cuales se ele-
girán los ganadores. Sus nombres
serán anunciados en septiembre
de 1979.

La ceremonia final para otorgar
ef premio tendrá lugar en Bruse-
las ef pr^óximo octubre.

BECAS
MARCH 1979

15 PARA BIOLOGIA O
CIENCIAS AGRARIAS

La Fundación Juan March aca-
ba de conceder sus becas anua-
les d^e estudios científicos y téc-
nicos (60 en España y 35 en el
extranjero), y las de creación lite_
raria, artística y musical e^n Es^pa-
ña (11), y de creación artística en
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ferías. congresos, exposúiones...
el extranjero (3), de acuer.do con
el fallo de los jurados correspon-
dientes.

Desde el año 1955, en que fue
creada la Fundació_n Juan March,
hasta hoy, esta institución ha
concedidio 4.345 becas, de las
cualss 2.627 han correspondido

fiolia por líquenes epifitos". D. An-
tonio Pla Martínez: "Mecanismo
regul,ador de la fructosa-l,ó-difos-
fatasa fotosintética".

EXTRANJERO

Biologia

D. Juan Luis Barja Pér^ez: "Inte-
racciones micrabianas en el me-
dio marino: transferencia de resis-
tencias entre bacterias marinas y
terrestres", a reaVizar en la Uni-
versidacM de Maryland (Estados
Uni^dos). D. J^oan Ramón Daban
Balaña: "Efecto de I^a formación
d^e puentes m^ol^eculares entne mo-
Uéculas de histona H3 ^sabre la
función d'e fa cromatina in vivo", a

r,ealizar en la Universidad de Co-
lum^bia, ^n Nueva York (Estados
Unidos). D. Vfctor Manuel Gonzá-
lez Corcés: "Org^anización y fun-
ción de 6a B-h^eterocromatina de
drosaphila", a realizar en la Uni-
versid^ad de Hamvard, en Gam^brid^
ge, Massac^hus,etts (Estados Uni-
dos).a

Y
trabajos real^izados ^en España,
1.718, en el extranjero.

EN LA SEOCION DE
SIOLOGIA Y GIENCIAS
AGRARIAS SE HAN CONCEDIO
PARA ESTE AÑO
LAS SIGUIENTES BECAS

ESPAÑA

Bialogia

D. Juan Agular-Amat Fernánd^ez:
"Ecología de las lagunas situadas
en I^a periferia del Parque Nacio-
nal de Doñana". D. Vicente Alei-
xandre Ju.lio: "Papel d,el c-AMP
en los procesos de diferenciación,
provocados por fitahormonas, en
cubtivos d^e tejidos vegetales". D.a
Sonsoles Cam^puzano Corral•es:
"Estudio sobre la fi^delidad de la
traducción del m,ensaje genético.
Efecto de antibióticos". D. Jorge
Cortad^as Arbat: "La organización
de los gen•es ribosómicos 18s y
28s y d^e I^os genes de Las histonas
en organismos eucariotas". D. Jo-
sé Furio Egea: "Citakininas en
agrios. Determinación de activida-
d^es de estos compuestos en dife-
rentes órganos. Aislamiento e
identificación. Efiectos fisiológicos
y utilización ^práctica de sus ^apli-
caciones exógenas en el cultivo
de las agrios". D. José Garcí.a Ji-
m^énez: "Fusariosis del gladiolo".
D. Ramón Margalef Mir: "La vege-
tación vascular de las aguas dul-
ces del N^E. de Esp^aña". D. Rafael
Martínez P.ardo: "Estudio del me-
canismo reguladar de la secreción
de la Hormona Junrenil de los in-
sec#os". D.1 Aficia Megías Fresno:
"Caracterización de! sistema áci-
do-graso-desaturasa en ceratitis
capitata". D. José Manuel Moreno
Rad^ríguez: "Contri^bución al ^estu-
dio de la ecolagía de los jarales
de la pravincia d^e Madrid''. D.a
María Isabel Orus Orus: "Defolia-
ción de Quercus il.ex, var. rotundi-

JURADO

La com^posición del ju^rad^o, que
ha e^mitido ei fallo carrespondien-
te, ^se r^e.fleja a continuaciórr.

D. Francisco Garcfa 0óm^edo
(secretario); don Carlos Gan^cedo
y Rodríguez y ^don R•a^fael Santan-
dreu Ram^ón.

APROVECHAMIENTO
RACIONAL DE LA

ENERGIA
I I PR EM I O J OAN N ES ESPAÑA

1. EI II Premio Joannes España
está destinado a tados aquellos
a.rquitectos, ingenieros, técnicos,
instaladores, alumnos universit^a-
rios, etc., sensi^bilizados ante Ios
actuales ^pro^blemas energéticos y
las ^posibl,es soluciones qu^e a los
m^ismos pue^den ofrecer un a.pro-
vechamiento más racional de los
recursos existentes..

2. La presenta connrocatoria
consta de dos secaiones indepen-
d i entes:

- Fuen^tes tradicionales: ,mejo-
ras en el ren.dimiento de quema-
dores, cald'eras e instalaciones.

- Energ^ías abternativas: Apli-
caciones de la en.ergía solar en
baja temperatura.

3. La arg•anización J o a n n e s
España dota a este premio con un
total de 300.000 p^e^setas. EI que a
juicio d'e9 jurado resulte elegido
como mejor #rabajo en cada una
de las secciones convocadas, re-
ci,birá un prerr^io único e in^divisi-
ble ^de cien^to cincu^enta ^mil ^pes•e-
tas (150.000 pesetas).

En el im^ponte de, estQs ^premios
se ha incluid^o la cantida^d acumu_
Ua^da de la primera édicián.

4. Para concurrir a la ^pr^esente
convocatoria s^erán válidos aque-
Ilos trabajos inéditos, r^edactados
en castellano, ind^ividuaóes o co-
lectivos, reci^bidos bajo seud^ónim^o
antes de las doce horas del dda 31
de octubre ^de 1979, en cualqu^íera
de las ^dine^cciones que a continua-
ción se indican:

Madxid: Brexsa. Villanueva, 29 (1).
Zaragoza: D. A. C., S. A. Pol. Co-

gulladia. C/B, núm. 46 (14).
Bihbao: N. C. O., S. A. Car4os Ha-

ya, 4 (14).
Barcelona: Termibarna, S. A. Pe-

dro IV, 29-35 (18).
Palma de Mallorca: Termipalma,

Sacied^a+d Anónima. Euseb^io Es-
tad'^a, 73.

ANEXO

Premlo esp^ecial p^ara articulQs
aparecid^os en dlarias y revistas
d^e intorrrración general
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feríaa, congresos. exposícíones...
1. Los d'istribuidores oficiales

de Joannes en España (Brexsa;
Dac, S. A.; N. C. O., S. A.; Termi-
barna, S. A., y Termipalma, S. A.)
otorgarán un premio especial, do-
tado con cincuenta mil pesetas
(50.000 p#as.) al que, a juicio del
jura^do, resulte mejor trabajo de
divuógación publicado en Ia p^ren-
sa nacianal, entre el 1 de ab^ril y
e4 31 de octu^bre de 1979, sobre
en tema: "Aprovechamiento racio-
nal de la energía".

2. Para optar a este premio
habrán de remitirse a Brexsa, Vi-
Ilanuewa, 29. Madrid-1, tres recor-
tes de4 trabajo correspon.diente,
con indicaoión del diario o revista
en que fue publ^icado y fecha de
aparición, así como nom,bre y di-
rección del autor.

II JORNADAS
TECNICAS
SOBRE
PLANTAS
AROMATICAS
Guada/ajara, 26-27 junio 1979

EI centro de España, quizá con
más intensidad en las provincias
de Guadalajara y Cuenca, es apro-
piado pra el desarrollo de bastan_
tes especies clásicas de herboris-
terfa, existiend^o en la actual^idad
un gran interés por el cultivo y
posterior destilación de plantas
aromáticas.

De ahí la organización del año
anterior, en Cuenca, de las I Jor-
nadas Técnicas sobre Plantas Aro-
máticas dedica^das principaPmente
al .espliego y lavan^dines ( abrial y
super), lo que ^d.io lugar a un in-
cremento del referido interés y
dedicación, habiéndose instalado
d^esde errtonces dos destilerías
^modernas, una en Cuenca y otra
en Guadalajara, habiéndose ini-
ciado tam^bién la mecanización de
la recogi^da de algunas plantas.

Las II Jornadas han tenido lu-
gar del 26 al 27 de junio de 1979
en Guadalajara, con un programa

de temario más amplio, y una
asistencia importante de agricul-
tores, téécnicos e industriales na-
cionales y re,presentaciones ex-
tranjeras.

Las jornadas tuvieron su intro-
ducción con el estu^dio de la^ flora
espontánea de la región Centro,
destacando la im^portancia del es-
ph^ego y el romero camo es^pecies
más abund^antes y de mayor inte-
rés económico, junto con la salvia
esclerea y española y otras espe=
cies de menor importancia.

Los especialistas rumanos die-
ron una visión de conjunto de to-
das las experiencias que vienen
rea4izarrdo en Rumania, en su do-
ble aspecto de aumentar la pro-
ducción de materia uerde así co-
mo los principios más im^portantes
que pueden extraerse, refiriéndo-
se concretamente a la Vinca Mi-
nor, Solanum Laciniatum y Digita-
lis Lerrata.

Se leyó una comunicación de
un invitado francés sobre el culti-
vo, recolección y comercia4ización
d,e póantas aromáticas en general
y en particular de la Menta, la Di-
gitalis y la Bel/adona.

La participación española centró
su cometido en 4a investigación
que en la estación def Zaidiín del
INIA, se viene realizando so.bre la
preparación de se^m^illeros de es-
pliego, tema éste de alto interés
para la introducción ^del cuVtivo de
espliego, por sus pro^blemas de
reproducción ^para la o.btención de
plantas. Consideremos que esta
investigación ha resuelto prácti-
camente el prat^lema qu.e se te-
nía planteado.

Los diferentes m^étodos analíti-
cos del la^boratorio para la deter-
minación ds las caraĈterísticas de
los aceites esenciales, con vistas
a su transacción com,ercial, fueron
expuestos por un químico de la
industria privada. Se ,presentaron
además dos comunicaciones, una
referen^te a viveros de espliego y
otra a las experiencias obt.enidas
recientemente en un viaje a plan-
taciones francesas de lavanda, la-
vandines, salvias, etc. Se significó
el deficiente estado sanitario en
que se encontraron las plantacio-
nes francesas, es^pecialmente /a-
vandines, a causa de la cecidomia,

plaga hoy todavía no presente en
nu,estras plantaciones españolas.

EI desarrollo de las jornadas,
ha demostrado la necesidad de fo_
mentar la investigación en e! cam-
po de las plantas aromáticas y de
herboristsría, fundamental^m e n t e
en lo referente a la elección de
especies y variedades que mejor
se adapten a las condiciones cli-
matoVógicas de la región centro,
métados de multiplicación, dosis
de abonado, técnicas de cultivo,
m^étodos mecánicos de recolección
y procedimientos más awanzados
^para el agotam^iento de la mate-
ria verde en su destilación.

Se ha anu^nciado la publicación
de las conferencias y camunica-
ciones, lo que constituirá, sin du-
da, una valiosa aportación ^biblio-
gráfica, de carácter práctico, al
tema.

Las jornadas fueron organizadas
por la VI División Regional Agra-
ria en colaboración con la Caja
de Ahorro^s de Zarag.oza, Aragbn
y Rioja.

FERIA
DE LERIDA
A las puertas de Europa:
I R^e^unión ^de Org^anizaci^ornes
Hortotrutícolas

Durante los días 26 y 27 de sep-
tiembre del actual, y coincidendo
con la Feria de San Miguel 1979,
se celebrará en Lérida la Primera
Reunión de Organizaciones Eco-
nómicas Hortofrutícolas Franco-
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ferías. w»gresos, exposĈ4ones...
Italo-Española, y en la que toma-
rán parte como ponentes los pre-
sidentes de AFCOFEL e INTER-
FEL, de Francia; GOR y CONKOR,
de Italia, y Federación de A. P. A.,
de España.

En esta reunión se tratará sobre
los temas relacionados con la pro-
blemática de la co^mercialización
y la participación de los agriculto-
res en la ordenación de los mer-
cados hortafrutícolas, a través de
las organizaciones económicas.

La Feria Agrícola y Nacional
Frutera de San Miguel (22-30 sep-
tiem^bre) ocupa una superficie de
47.692 m:' (que se amplía en la
edición de 1979), con 714 stands
instalados en 21.718 ^m.-, y 4 pa-
bellones cubiertos, con 7.800 m.',
distribuidos en sectores.

U JORNADAS
DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
FERIAS

Miércoles 24 de octubre, 1979:
EN^ERGIA Y ,PRODU^CTOS FITO-
SANITARIOS, por D. Manuel Arro-
yo Varela. PRACTICA DE LAS
FO^RMU'LACIONES DE PESTICI-
DAS, por D. Ricardo Piqueras.
DESINFECTANTES DE SUELOS,
por D. Vicente Cebolla.

Jueves 25 de octubre, 1979: Visi-
ta al Centro del I. N. I. A. de Ca-
brils y plantaciones d^e flores y
plantas ornamentales del entorno.
ALGUNOS ASPECTOS DE LA IN-
DUSTRIA DE PLAGUICIDAS, por
don Antonio Fuertes Sasturain.

Viernes 26 de octubre, 1979:
ENFERMEDADES EN CEREALES,
por D. L. Lescar. LUCHA BILO-
GICA: MOSCA BLANCA, ^por D. J.
C. Onillon.

NOTA.-Se admiten comunica-
ciones libres
ductos.

sobre nuevos pro-

III ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION
MUNDIAL DE VIVIENDA RURAL
Organizado por

- Asociación Mundial de Vivien-
da Rural.

- Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo de España.

- Gentro de los Asentamientos
Humanos de las Naciones Uni-
das (HABITAT)

INFORMACION GENERAL

F^e^cha: 7-13 de octubre de 1979.
Sede: Todas las Sesiones de la

Conferencia se celebrarán en el
PALA^CIO NACIONAL DE CON-
GR^ESOS Y EXPOSICIONES DE
LA COSTA DEL SOL, TORREMO-
t;INOS^MALAGA^ESPAÑA. Teléfo-
no: 38 13 47. Télex: PACEF- E
77308.

Tema^ri^o: EI temario de la Con-
ferencia com,prende cuatro po-
nencias básicas, que serán ^prepa-
radas por especialistas de la ma-
teria. Las mismas serán presenta-
das en la Plenaria y discutidas en
los Grupos de Trabajo.

Sabre los temas de estas po-
nencias, todos aquellos partici-
pantes u organizaciones que de-
seen presentar pocumentos de In-
formación (escritos y/o proyeccio-
nes de películas o diapositivas)
podrán hacerlo, de acuerdo con
las instrucciones que figuran en
la Hoja de Inscripción de Docu-
mentos de Información (color
verde).

EI Centro de Información Audio-
visual de Asentamientos Humanos
(UNIVAC) proyectará películas
durante la Asam^blea y Conferen-
cia.

Ponenci'as: I. La Vivienda Ru-
ral Integral.-II. Administración de
Programas de Vivienda Rural.-IV.
Acción de los Organismos Inter-
nacionales en el cam;po de los
Asentamientos Humanos Rurales.

Idiomas: Los idiomas de traba-
jo serán el español e inglés, ase-
gurándose la interpretación simul-
tánea a estos dos idiomas.

Inscripción: SIASA CONGRE-
SOS. Paseo de la Habana, 134.
Madrid-16.

Ccrota:
- Participante: 5.000 ptas; 75 $.
- Acompañante: 3.000; 45 $.

Forma de pago: EI i^mporte TO-
TAL será abonado mediante che-
que bancario a favor de: CONFE-
R'^ENCIA SOBRE FINANCIACION
Y ADMINISTRACION DE LOS
AS^ENTAMIENTOS RURALES HU-
MANOS. LA CUOTA DE INSCRIP-
CION SE ESTABLECE EN PESE-
TAS, aun cuando, con fines orien-
tativos, se fija su equivalencia en
$ U. S. A. a los cambios actuales
(junio 1979).

Agencia oficial de viajes: CEN-
TRAL DE CONGRESOS, S. A. Ave_
nida del General Perón, 26. MA-
DRID-20. ESPAÑA. Tel. 455 96 63.
Telex: 43004 CCON. Durante la
Conferencia esta Agencia manten-
drá abierta una oficina en el Pa-
cio de Congresos.

Hoteles: La Agencia Oficial de
Viajes del Congreso ha efectuado
reservas ^provisionales en hoteles
de diferentes categorías.

Reservas: Se ruega la reserva
de hoteles a través de la Agencia
Oficial de Viajes, cumplimentan-
do el Boletín de Reserva de Hotel
(color rosa) que se adjunta, AN-
TES DEL 1.^ DE SEPTIEMBRE.
Después de esta fecha se atende-
rán las peticiones, pero no se ga-
rantiza que la reserva sea efec-
tuada en los ^hoteles oficiales.

Transporfies locales: Los parti-
cipantes contarán con un servicio
es;pecial de autocares para la
asistencia a las sesiones de traba-
jo y demás actos programados. EI
transporte se asegura únicamente
desde los hoteles oficiales.

Visados y vacunación: Los par-
ticipantes establecerán contacto
con el Consulado español más
cercano, con el fin de obtener in-
formación sobre el reglamento vi-
gente.
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LEGISLACION

CAM PAIVA
DE

ACHICORIA
1979-80

REDUCCION EN EL
OBJETIVO DE PRODUCCION

ORDEN de 12 de %unio de 1979
por la que se regula ^a campa-
ña de praducción de iachiooria
1970-80 ("8. O. E.", 16-VI-1979).

Tras la fuerte eletiación de las
cotizaciones internacionales del
café en verde en los años 1976 y
1977, con su repercusión en los
^precios de venta ^al consum^o del
ca^flé tostado y que justifica^ron
una notable elevación en los pre-
cios de Na raíz en verde de achi-
caria, se ^ha producido durante el
año 1978 una sensi^ble reducción
en los precios del café, Io que a
su vez ha originado una acusada
retracción en la demanda de su-
cedáneos, hasta •el ,punto de que
en la actu•alidad se dispone d^e no-
tables "stocks" de prad^ucto.

Esta sitUación aconseja, en con^
secuencia, una reducción en el
abjetivo de produ^cción de raíz de
a^chicoria en verd^e, así como una
contención d•e su •precio.

Se establece como abjetivo
^de prodvcción nac.ional 9.870 to-
neladas miértricas, distribuidas en^
tre las pravincias de Se^govia y
Val4adolid. La superficie cultivada
en estas ^pravincias se^rá la sufi-
ci^ente para alcanzar el objetivo de
producción señabado.

^El precio de la raíz en verde se-
,rá de 4.700 ^pesetas la tonebada
métr.ica sab^re secadero.

Ter>Idrán derecho a contratar to-
dos los cultivos que .en Ga ca^mpa-
ña pasad^a 1978-79 entrega^ron
cantida^des d^e .raíz en verde am-
Aaradas por contrato, aplicándose-

les una reducción en sus contra-
tos de hasta un 33 ^por 100 de la
raíz que entregaron.

Los cultivadores estarán abfiga-
dos a•entreg•ar at secadero con-
tratante la raíz verde praducida y
por su parte los secaderos están
obligados a recibi^r la raíz contra-
tada y producida en 4as fincas,
objeto del cantrato, siendo potes-
tativo d^e éstos el recíbir la raíz
después d^e la fecha d^el 29 de fe-
brero de 1980.

!

\

CAM PAÑ A
LECHERA '
. 1978 -79

PRORROGA

PRECIO MINIMO AL
GANADERO: 19 PTAS. LITRO

REAL DECRETO 1532/ 1979, de 22
de %unio, por el que se estab/e-
oen normas de regulación de
la campar^^a lechera entre ^l 1
de %ulio y el 31 de dic^tembre
de 1979 ("8. O. E.", 28-VI-79).

Establ^ecido por la Comisión De-
legada ^del Gobierno para Asuntos
Económicos, en su reunión del
pasado día veintitrés de abril, el
nuevo pnecio mínimo de cam^pra
de la leahe en orig,en al ganadero,
es necesario, en consecuenci^a, in-
troducir normas de regulacián en
el sector Vácteo que, ad•emás d•e
esta cu^estión, contem^ple^n aque-
Ilos otros ^aspectos que resultari
pcecisos para el narmal funciona-
^miento del mismo.

^En este sentido, ente^ndiendo
que en el momen#o actual no es
conveniente una reconsidera^ción,
dada su extraondinaria ^cam,pl^ji^
dad, del contenido d^el Decreto
tres ^m^il qui^nientos veinte/mil no-
vecientos setenta y cuatro, de

veinte d^e diciem^bre, qus contem-
pla aquellas materias que, dentro
de la ondenación lechera, tienen
un carácter de maryar permanen-
cia, se prorroga la vigencia del
mismo duranrte .el período de apli.-
cación del presente Real Decreto.

Para la totalid^a^d del territorio
nacional y para el ^peníodo de
tiem,po com^prendido entne los
día^s u^no d^e jubio y treinta y uno
de diciembre de mil novecientos
setenta y nueve, ambos inclusive,
el precio m^ínimo de com^pra d^e la
leche a^l gar^adero, en origen, será
de diecinueve .pesetas/litro.

Los precios de intervención su-
perior e indicativo se obtendrán
incrementando en cero coma cin-
cuenta pesetas/litro y cero coma
cuarenta pesetas/litro, respectiva-
mente, el precio mínimo.

Por los Ministerios de Ag^ricul-
tura y de Comercio y Turismo,
ateniéndose a lo establecido en
materia de pnecios, se determir}a-
rán los ^precias máximos d^e venta
de las leches hig,ienizada y con-
centrada, homogeneizada o no,
sobre muelle de central lechera y
cEntro de higienización convafida-
do, sabre despacho y al público
en despacho, en todas bas po^bla-
ciones que comprenda el área de
sumi,nistro de una central leche-
ra en la que se haya establecido
eI régimen de obligatoriedad de
higienización de leches destinadas
al abastecimiento .público.

Durante el período d^e^ •ap^lica^
ción dsl Rea^l Decreto se prorroga
la vigencia del Decreto tres mil
qui^nientos veinte/mil novecientos
setenta y cuatro, de veinte de di-

AGR6CULTURA - 583



LEGISLACION

ciE:m^bre, con las madificacianes
establecidas en el Read Decreto
dos mii setenta y tres/mif no!ve-
cientos setenta y ocho, de veinti-
cinco d'e agosto.

CAMPA ÑA
ALGODONERA

1979 -80

PRECIOS TEORICOS
DE ALGODON NACIONAL
E IMPORTADO

ORDEN DE 20 de junio de 1979
sabne los precios teóricos de al-
godón n^acional y del importa-
do pa Ĉ1a la campaña algod'onera
1979-80 ("B. O. E.", 3-V11-79).

EI Real Decreto 926/1979, so-
bre normas com,plementarias ds
rEgulación de la cam^paña al^godo_
nera 1979-80, encamiend^a a los
Ministerias de Agricultura y de
CorrverGio y Turismo, la^ ^fijación
del precio teórico -d^el algodón
nacional, así como la fármula del
^precio teórico del aVgod^ón d^e im-
portación, ambos refieridos a la
calidad base Strict MiddJin^g 1-1/
16 d,e puVgada.

EI precio teórico del al^godón
fibra naciona^l, para la campaña
algodonera 1979-80, a los efectos
de Ia posibEe aplicación d^el siste-
ma de com^pensa^ción de precios,
se fija, ,para la aalid^a^d' ti^po "Strict
M i d d I ing" uno-uno/dieciséis de
^pubgada, en 198,59 pesetas por ki_
logramo.

EI precio tedrico en pesetas por
kilogramo d^e algod^ón fibra de im-
porta^ción para la misma calid^ad y
^a los ^mismos efectos del punto
antariar, se determinará por la
fórmula:

2,204744 x^(1,1109+T) x LAX C+4,37

sien^do:

T=Dereaho arancelario vigente par3
4as importacianes de algaden sin cardar
ni peinar ( partida arancelaria 55.01), ex-
presado en tanto por 1.

La=6nd^ice "A" d^e Liverpoal (^Cotton
Outdook), expresado en dólares ^por dibra
de ^peso.

G=Ti^po de cambio vendedor en ^pese-
tas por dólar.

REGULACioN
D E LA

CANi PAICIA
AZUCARERA

1979-80

NADA NUEVO

REAL DECRETO 1603/ 1979, de 29
de junio, de regulación de Pa
camp^aña azucarera 1979-80 ("B.
O. E." 2-VI1-79J.

Distintos aspectos de Fa cam,pa-
ña azucarera mil novecientos se-
tenta ^y nueve^m^il novecientos
oahenta, tales como objetivos de
praducción de azúcar, remolacha
y caña, normas de contratacián,
,pre.cios y medidas com^plementa-
ri^as ^han sid^o ya establecidos en
disposiciones an#eriores, e n t r e
ellas el Real Decreto dos m^il no-
^venta/mil novecientos setenta y
ocho, de uno de septiembre ("B.

O. E." deV dos), por el que se fi-
jaban los objetivos de praducción
y las normas de contratación; la
Orden del Ministerio de Agricultu-
ra de veintisiete de octubre de mil
novecie^ntos setenta y ocho ("B.
O. ^del ^Estado" d'e siet.e de no-
viem^bre) en ef desarrollo del Read
Decreto anterior y el acuerdo de
fa Comisión Delegad^a de! Gabier-
no ^para Asuntos Económicos de
veintitrés de abril de mil navecien_
tos seten#a y nueve sabre fijación
de precios y medidas compfemen-
tarias para los productos agrarios
sometidos a regula^ción en la ca^m.-
paña mil novecientos setenta y
^nueve-mil navecientos ochent^a.

EI presente Real Decreto reco-
ge y com^plementa la normativa
anterior estructurando, de forma
caherente, el marco corrnpleto de
la regulación de la campaña^.

Preci^os

l.o RerrroPacha

EI precio de la remolaCh^a que
se entregue d^entro de los Ifmítes
de cada ^contrato será d^e tres m^il
cuatrocientas pesetas la tonelada
,para la r.iqueza sacárica base de
dieciséis grad^os poNarim^étricos.

Para la v^aloración de las ^rique-
zas superiores e inferiores a Ia
señalada como tipo se partirá de
la determinación del vafor de la
décima de grado, como cociente
(C) de la división del precio base
de fa remolacha (Pr) por el ^rendi-
miento e^n azúcar comercial (Ac)
que de ella deba obtenerse:

Pr 3.400
C = _ = 26,154

Ac 3.400

^RIQUEZA ^EIN GRADOS POLARdiM^ETRI^GOS

Más de 17 ... ... ... .
16,1 a 17 ... ... ... ..
16 (túpo base) ... ... ..
15 a 15,9 ... ... ... ...
Menos de 15 ... ... ...

Valoraclón
acumulativa

^por d^écima ^de
grado ^de variaclón

res:peoto at ti^po base

+ 1,06C
+ 1,OOC

- 1,00 iC
- 1,0^6' C^
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Los precios corre5pondientes a
las d^istintas riquezas de la esca-
I^a anterior figuran como anexo n^ú-
^mero uno.

Las fátaricas no estarán obliga-
das a ad,mitir remolachas de ri-
queza inferior a trece grados po-
larim^étricos, pera si por cualquier
causa las admitiesen, su precio se
determin^ará por la fórmula:

Precio=303 R-1.455 pesetas/tonelada.

2.^ Caña d'e azúcar

EI precio de la caña de azúcar
^podrá se;r contratado 4ibremente
e n t r e cultivadores y^Empresas
transformadoras, debie^ndo ser
como mínimo, para Ua caña de ri-
queza sacárica base de doce co-
ma diez grados polari^mét^ricos, el
de dos mil trescien^tas ochenta pe-
setas la tonelada métrica.

Para I+a valoración de las rique-
zas superiores e infieriores a la
señalada como tipo se ^p^artirá de
la determinación del valor de la

décima de grado como cociente
(C) d^e la di,visión del precio base
de la caña (Pc) por el rend^miento
en azúca^r camercial (Ac) que de
ella deba obten^erse:

C=
Pc 2.380

Ac 91
= 26,154

La escala a aplicar será la si-
guiente:

RIQUEZA ^EN GRADaS POLAPoI^M+ETRLCOS

Más de 13,1 ... ... ... ...
12,7 a 13,1 ... ... ... ...
12,2 a 12,6 ... ... ... ... .
12,1 (tipo base) ... ... ...
11,6 a 12,0 ... ...
11,1 a 11,5 ... ... ... ...
10,6 a 11,0 ... ... ...

Valoración
acum.ulativa

^por décima de
grado de variación

respecto ab tipo base

+ 1,12 C
+ 1,0^6 C
+ 1,UO^C

- 1,OO^C
- 1,060
- 1,15C

Los precios correspandientes a fierior a d+iez coma seis grado's po-
las distintas rique^zas dedvcidos IarirrNétricas, salvo casos de heba-
de la esc^ala anteriar figu.ran como da; ^pero si por cual^quier causa
anexo número dos. las admitiesen, su precio se de-

Las fábricas no estarán obliga- terminará por la fórmula:
das a adm,itir cañas de riqueza in-

MUTUALIDAD GENERAL
AGROPECUARIA
SEGUROS GENERALES

Domiciliosocial:Echegaray25 Telfna.2326810 MADRID•14

RAMOS EN QUE OPERA:

INCENDIOS
AUTOMOVILES

OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

ACCIDENTES INDIVIDUALES
OBLIGATORIO CAZADOR
INCENDIOS COSECHAS

PEDRISCO

DELEGACIONES ^

EN TODA ESPAÑA

Precio = 31 Ei R -1.450 ^pesetas/tonelada

MERCADO DE ALAS
Con etiquetas y aplicaciones NATIONAL
Más de 50 modelos Numeracibn permanente de pedigree, o codifica-
ción, según necesidades del cliente Diversidad de colores . Iden-
tificacibn para toda la vida colocando las marcas en los pollitos de

un dla
"JIFFY" (véase la iluslración): En "ZIP": EI marcador de alas de

una operacibn rápida, emplean- mayor éxito. Listo para su apli-
do el aplicador NATIONAL que cación y seguro para uso en po- ,
atraviesa el tejido del ala, se iiitos de
fija la etiquela para toda la vi-
da. Etiquetas de aluminio.

Se suministran en orden consecutivo para mayor
facilidad de utilizacibn.
Pida nuestros precios de fSbrica especiales para
grandes canlidades.

r I ^ :^ I; r I
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ANiEXO NU'MERO 1

Escala de precios de la remolacha azucarera en la campaña
1979-80 según su riqueza en sacarosa

G rados G ra^dos
palarimétricos Ptas/T^m. ^podarimétricos Ptas./Tm.

18,0 3.938,77 15,4 3.243,0^8
17,9 3.911,05 15,3 3.216,92
17,8 3.883,32 15;2 3.190,77
17,7 3.855,60 15,1 3.164,61
17,6 3.827,88 15,0 3.138,4fi
17,5 3.800,15 14,9 3.110,74
17,4 3.772,43 14,$ 3.083,01
17,3 3.744,71 14,7 3.055,29
17,2 3.716,99 14,6 3_027,57
17,1 3.689,26 14,5 2.999,85
17,0 3.661,54 14,4 2.972,12
16,9 3.635,38 14,3 2.944,39
16,8 3:609,23 14,2 2.916,fi8
16,7 3.583,08 14,1 2.888,95
16,6 3.556,92 14,0 2.861,23
16,5 3.530,77 13,9 2.833;51
16,4 3.504;62 13,8 2.80b,78
16,3 3.478,46 13,7 2.778,06
16,2 3.452,31 13,8 2.750,34
16,1 3.42'6,15 13,5 2.722,62
16,0 3.409,00 13,4 2.694,89
15,9 3.373;85 13,3 2.667,17
15,8 3.347,69 13,2 2.639,45
15,7 3.321,54 13,1 2.584,00
15,6 3.295,38 13,0
15,5 3.269,23

,ANEXO NUM^ER^O 2

Esca/a de precios o^ la r^moJacha azucanera en la campaña
1979-80 según su riqueza ^en sacarosa

G radas G rados
^palari^métricos Ptas/Tm. ^podarimétricos Prtas./Tm.

14,5 3.059,48 12,4 2.458,46
14,4 3.030,19 12,3 2:432,31
14,3 3.000,89 12,2 2.40^6,15
14,2 2.971,60 12,1 2.380,00
14,1 2.942,31 12,0 2.353,85
14,0 2.913,01 11,9 2.327,69
13,9 2.883,72 11,8 2.301,69
13,8 2.854,43 11,7 2.275,38
13,7 2.825,14 11,6 2.249,23
13,6 2.795,84 11,5 2.221,51
13,5 2.766,55 11,4 2.193,78
13,4 2.737,26 11,3 2.166,0&
13,3 2.707,37 11,2 2.138,34
13,2 2.678,68 11,1 2.110,fi1
13,1 2:649,38 1'1,0 2.080,54
13,0 2:621,66 10,9 2.050,46
12,9 2.593,94 10,8 2.020,38
12,8 2.566,22 10,7 1.990,31
12,7 2.538,49 10,8 1.960,23
12,6 2.51^0,77
12, 5 2.484, 62

586 - AC,^R^I GU^LT U'RA



novedades
MAQUINA DE RIEGO
AUTOPROPULSADA,
CON CARRETE
MECANICO
DE MANGUERA

Se ^ha construido en Gran Bre-
taña una máquina de riego auto-
,propulsada con una bomba ^de ai-
re y un carrete de manguera ac-
cionados por toma de fuerza ^para
^poder d.espejar rápidam•ente el in_
terior de Ia manguera y enrollarla
mecánicamente antes .de trasladar
el equipo a otro lugar. Conocida
como "Dohphin Sidew.inder", la
máquina consiste .en una lanza
dispersora d^e agua, montada so-
^bre un carro, que se deplaza •por
el terreno mediante un motor hi-
^dráulico, a•ccionado ^por el agua
de alimentación, ^que actúa sobre
un cable de ác.ero. Para el trans-
porte de uno a otro lugar se usa
un tractor. La máqu^ina se ofrece
en dos versiones: la "Three/200S"
y la "Four/400S". La pri^mera cu-
bre hasta tres hectáreas en. cada
pasada y^puede aplicar 25 mm. de
agua en nueve-once horas. Am^bas
trabajan con ,presiones de agua
de 550-700 kPa (5,5-7 barias), y
se sirven en versiones de ejes
ajustables el.evados para adaptar
el equipo a la mayoría de las se-
^paraciones entre filas de cultivos.

Fa^brica^nte: Farrow Irrigation,
Ltd., Horseshoe Road, Spalding,
Lincolnshire, PE11 3JA, Inglaterra.

SISTEMA
NEUMATICO
DE ALIMENTACION
DE CERDOS

Una firma británica ha lanzado
al mercado un sistema para sumi-
nistrar pienso seco a los cerdos
por unos tu^bos neumáticos. EI
e.quipo usa tubos ligeros de diá-
metro relativamente pequeño, con
un inyector de gran volumen y

baja presión y con una válvula gi-
ratoria ^para dosificar los gránulos
de alim^ento en la corriente de ai-
re. La máxima producción ^de Ia
Tube-O^Matic Major es de cuatro
toneladas/hora a Io largo de 90
metros, ^pero el equi^po puede
transportar el pienso a distancias
de hasta 180 metros a una velo-
cidad algo menor. Se usa en con-
junción con los distribuidores de
ali^mentos de cerdos de este fabri-
cante para formar un sistema au-
tomático, controlado ^por un con-
mutador temporizador, que es fá-
cil de instalar, modificar y arr>'pliar,
y con el que se pueden ajustar
con rapid•ez y exactitud las can-
tidades sum^inistradas a cada
cerdo.

La I•ínea ^princípal de alim^enta-
ción a la cochiquera es un tubo
galvanizado de 75 mm., arrollado
en espiral, que se acapla a la uni-
dad d^e ^propulsión por un trozo
corto de manguera flexible. EI sis-
tema usa aire a una ^presión de
40-55 kPa (0,-0,55 barias). La tu-
berfa de ali.mentación vuelve a la
tolva por encima de la transmisión
principal y termina en una peque-
ña centrifugadora ciclónica, com-
pleta con bolsa de ^polvo, qu.e bi^m-
pia el aire antes de evacuarlo a la
atmósfera. La línea princi^pal pue-
de atender a varias de alimenta-
ción, y a una sola tubería se pue-
den conectar hasta 50 alimentado-
res. Los gránulos se dosifican en
peso con una precisión mayor deI
2 por 100. Cada distribuidor se aso-
cia a un contenedor metálico que
da cab^ida a un máximo de 20 ki-
logramos de gránulos y que puede
suspenderse desde cualquier pun-
to de la pocilga. Todos los distri-
buidores descargan su ^producto
simultáneamente al accionarlas
desde la unidad central de control.
Mientras están comiendo los cer-
dos, se van rellenando los distri-
buidores. Los mandos se pueden
preajustar en la central ^para ^pro-
porcionar el alimento hasta cua-
tro veces d^iarias. La cantidad que
se descarga en cada bandeja se
ajusta en el corespondiente distri-
buidor. EI sistema carr>,pleto se
controla con un con^mutador tem-
porizador. Un cronómetro de re-
tardo, que se ajusta a un máximo

d:.^ doscientos segundos, garantiza
durante ese ^período la continua-
ción del funcionam,iento del inyec-
tor d,el sistema para lim^piar las
tuberías después de haber desco-
nectado la máquina. EI .panel cen-
tral de control incorpora alarmas
visuales y audibles que indican fa-
Ilos del .equipo, como atascamien-
to de los tubos, falta de ^pienso en
las tub^erías o insuficiente .presión
para activar los distribuid^ores. Las
dimensiones totales del Tube-O-
Matic Major son 1,07 m. x 990 mi-
límetros x 990 m.m. de altura. EI
tamaño .máximo de los gránulos
es de 25 x 10 m+m.

Fabricante: MeGhanaid ( Beares
Engineering, Ltd.), The Avenue,
Newton Abbot, Devon, TQ12 2DG,
Inglaterra.

PARA CONTROLAR
Y ELI M I NAR LAS
MALAS HIERSAS

Malas hierbas de fioja ancha y
estrecha dificultan las labores en
la agricultura, especialmente en
las explotaciones altamente meca-
nizadas. Es la razón por la cual
es muy importante el desarrollo
de herbicidas especializados. Es-
tos deben controlar malezas de
hoja ancha y estrecha sin dañar la
planta de cultivo. En el laboratorio
de herbicidas de Lim.burgerhof
crecen plantas de cultivo, malas
hierbas de hoja ancha y estrecha
de todos los ,países del mundo.
Estas se cultivan en pequeñas ma-
cetas ^para luego someterlas a en-
sayos con diferentes sustancias y
concentraciones. Se pulv e r i z a n
aproximadamente 5.000 macetas
por d^ía, ^y hasta 100.000 en un
mes en una superficie de labora-
torio de 2.000 quintales métricos.
Es necesario realizar los ensayos
sobre este gran número de mace-
tas, ya que la ^posibilidad de éxi-
to se encuentra en una relación
de 1 en 10.000.
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MEDIDOR
DE HUMEDAD

HIGROPANT

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

harina de trigo y otros productos.

ES UTILIZADO EN 52 PAISES
DEL MUNDO.

AMPLIAMENTE USADO POR
EL SENPA.

INDUSTRIAS ELECTRONICAS
ARGOS, S.A.

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

Una casa fuerte,
resistente.
De chapa
galvanizada.
Fácil de montar..
sin que ocupe
mucho espacio.
Con aislamiento térmico
acústico opcional.

Y

Un sólo lugar para recoger '^
semillas, frutos y todas las
herramientas de trabajo, desde un
tractor y una segadora a una azada.
Porque es importante que todo
esté en su sitio... y cuantos menos
sitios mejor.

CEVASA
(COMERCIAL ESPANOLA DE VALLAS)
C/ Bocángel, n. ° 1- I.° MADRID-28
Telfs. 256 02 00/08/09

Delegaciones:
C/ Mallorca, 284 - BARCELONA
Telf. 207 47 12/99
Puerto Pontón, 9 - OVIEDO
Telf. 28 77 66
P.° Marítimo, 27 - MALAGA
Telt. 22 78 28
Avda. Miraflores, 52 SEVILLA
Telf. 35 16 30

C/. Planas, 8 VALENCIA
Telf 333 07 05/ 16 05
Ercilla, 17 - BILBAO
Telf 424 09 28

Avda. Valencia, 28
ZARAGOZA Telf 35 OS 06

r----------------------------

^ Solicite información a CEVASA
t (Comercial Española de Vallas)
^ C/ Bocángel, n. ° 1- 1. °- MADRID-28

I
I
I
I

f I
l Nombre .......................................... l

^ Apellidos ....................... ^

^ Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telf.. . . . . . . . ^

t Localidad ........................ l
I I
i Provincia ............. . .... I

^----------- ---------- ---- - - -^
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consuttas
CONSUMO NACIONAL
DE PRODUCTOS
HORTOFRUTICOLAS

Me pongo en contacto con usted
deseando conocer pu^blicaciones
que me puedan facilitar datos so-
bre consumo provincial o a nivel
regional de Proc6u^ctos hortofrutíco-
las de las que pueda sacar relacio-
nes de al menos hace cinco años.

RESPUESTA

No hay ninguna publicación re-
12tiva al consumo de productos
hortofrutícolas en España.

Los Anuarios de Estadística
Agraria ofrecen consumos aparen-
tes para algunos productos im^por-
tantes, como consecuencia de ha-
cer el balance producción, comer-
cio exterior y destino para indus-
tria.

EI Instituto Nacional de Estadís-
tica ha realizado y publicado de
forma aislada encuestas de con-
sumo.

Tampoco el Ministerio de Co-
mercio tiene datos de consumo,
cifrando a veces lo que pasa por
mercados y otros canales comer-
ciales, pero faltando todas las ven-
tas directas productor-detallista o
consumidor, que en algunos pro-
ductos hortofrutícolas tiene casi
tanta importancia.

Merce^des Soler,
Dr. Ingeniero Agrónomo

RIEGOS CON AGUAS
DE VERTEDEROS

Teniendo el que suscribe una
finca de unas tres hectáreas de
terreno ubica Ĉia próximamente al
pueblo con bastantes olivos y ha-
biendo regado éstos durante va-
rios años con las aguas de los ver-
tederos existentes en el pueblo,
que forman un cauce que pasa al
margen de la citada finca, hemos
notado un resultado bastante con-

siderable al regarlos con estas
aguas de los vertederos y residuos
del pueblo, pues los olivos han
apartado todos los años bastante
fruto y se encuentran beneficiados.

A tal respecto, desearía saber
por medio de ese consultorio si al
sembrar en la referida finca algu-
nos productos, como tomates, pa-
tatas, -pimientos, etc., y regar estos
productos con estas aguas de los
vertederos del pueblo, que como
queda dicho, el agua pasa ^por su
cause al margen de la finca, quíe-
ro saber si al regar éstos pueden
resultar novicos ^para la salud
cuando se coman.

Esta información la hago ya que
el que suscribe, dentro de pocos
meses, pasará a la situación de re-
tiro ^por la edad y piensa realizar
esta actividad en la finca en cues-
tión sita en su pueblo natal.

RESPUESTA

En términos generales, puede
afirmarse, aunque sólo sea en base
a resultados de tradiciones de rie-
gos ,parecidas a las por usted refe-
ridas, que será posible utilizar esa
agua para algunos cereales y hor-
talizas sin que aparezcan síntomas
de posible toxicidad ^para la ali-
mentación humana.

De todos modos, ha^bría que
analizar las referidas aguas y de-
terminar en base a su contenido,
las aportaciones máximas desea-
bles. Es prudente también no re-
gar algunos días antes de la reco-
lección de las hortalizas.

AI mismo tiempo no le interesa
aportaciones demasiado altas de
agua, toda vez que, si pueden in-
teresar a ciertos cultivos herbá-
ceos en verano, pueden dañar a
los olivos ^por asfixia de sus raí-
ces.

Le interesa quizás los riegos de
invierno y ^primavera y, en todo ca-
so, cultivar las -plantas de huertas
en caballones, a fin de no enChar-
car demasiado el suelo.

Cristóbal de la Puerta Caste+lló
Dr. Ingeniero Agrónomo

NOTA.-Nos interesa saber la
localización de su finca ( pueblo y
provincia).

DERECHO DE TANTEO
Y RETRACTO

Desearía me contestaran a lo si-
guiente:

1:° Compro una finca urbana,
que ha muerto su dueño -sin tes-
tar- y se han hecho herederos
siete señores. Me diga qué dere-
chos tienen los colonos.

2:° Pueden salir al retracto,
bien por el precio de venta o por
el alquiler que pagan, dígan,me có-
mo se capitaliza la renta.

3° Ejem:plo: un piso que paga
6.000-año, cuál es su precio de
venta.

Bernabé Gómez del Hoyo
QUINTANILLABAN (Burgos).

RESPUESTA

1. La regulación del contrato
de inquilino está actualmente nor-
mada en el Decreto Ley de 24 de
diciembre de 1964, que contiene
nada menos que 152 artículos, y
sus disposiciones transitorias y
adicionales; por ello es absoluta-
mente im!posible resumirlo en una
consulta de esta naturaleza.

2° Desde luego, los inquilinos,
en eI caso de venta de la finca por
pisos, tiene el dereoho de tanteo,
que lo puede ejercitar dentro de
los sesenta días siguientes a la fe-
cha en que el propietario le co-
munique su pro^pósito de enajenar
el piso que ocupa.

También tiene derecho de re-
tracto, si el dueño vende la casa
a un tercero, lo que tiene que co-
municar al inquilino, el propietario
vendedor, con los datos del precio
de venta, acción que puede ejerci-
tar dicho inquilino dentro de los 60
días siguientes.

3. EI !^iso a que se refiere el se-
ñor consultante, con una renta de
6.000 pesetas al año, hay que capi-
talizarlo al 3 por 100, cuando la vi-
vienda hu^biese sido ocupada por
primera vez antes del 1 de enero
de 1942, y al 4,5 por 100 si lo fuere
con posterioridad, de acuerdo con
lo que establece el artículo 53 de
la mencionada ley.

Mauricia García Isidro
Abogado
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tíbros,
Revístas,
Pubtícactiones ...

Tomate, pimlento y beren^ena
en invernadero. Zoilo Serra-
no Cermeño (19 x 13 cm.), 248
páginas. Publicaciones de
Extensión Agraria. Madrid,
1978.

EI Servicio de Publicaciones
de Extensión Agraria ha edita-
do este libro, que se encuadra
dentro de la colección "Agricul-
tura Práctica", dirigida por Fer-
nando Bisnier Romero.

EI autor nos ofrece un estu-
dio de estas tres especies hor-
t(colas cultivadas en condicio-

nes especiales, como son los inverna^deros.

Todos los requerimientos sustitutivos, así como las exigen-
cias climáticas, exágencias de cuttivo y toda clase de cuidados
que requiere la ^planta son ex^plicados a través de las páginas
del óibro.

Con numerosas fotos en blanco y negro y en color, que ha-
cen más comprensible el texto escrito.

Leguminosas de la Peninsula y
Baleares. H. Pascua^l {23 x 17
centfinetros), 207 págs. Insti-
tuto Nacional de investigacio-
nes Agrarias. Min.isterio de
Agricultura. Madrid, 1978.

Leguminosas de la Península

Ibérica y Baleares es una tra-

ducción ada^ptada de Flora Eu-

rapea, una vez el^iminadas las

especies no presentes en nues-

tro territorio.

Se ha enriquecido la traduc-

ción delimitando más claramen-

te el área de los distintos taxa,

como su medio ecológico.

La obra se ha Ilevado a cabo ipensando que habrfa de ser
de gran utiiidad a investigadores en granjas y pratenses, y a

estudiantes de agronomfa en general.

`Í^" ^ ^ f ^

®

Virosis y mlcopiasmosis de tos
ánbotes frutates. G. Llacer
(24x17 cm.), 253 págs. Insti-
tuto Nacionai de Investigacio-
nes Agrarias. M4nisterio de
Agricultura. Madrid, 1978.

EI autor ha pretendido con
este libro ordenar y poner al
día la abundante literatura que
existe sobre este tema.

Este libro puede prestar un
gran servicio a todos aquellos
que deseen iniciarse en el estu-
dio de las virosis de las plan-
tas leñosas, en general, y, es-

pecialmente, de los árboles frutales.

Con numerosas fotos, que hacen más asequible el estudio
y comprensión de las distintas virosis y micaplasmosis de los
árboles fruta^les, ya que la simple descrépción de los sintomas
de la enfermedad deja siempre mucho que desear.

f..^,.^,^^,,,

^

Agronomia. F. Bonciarelli (25 x
19 cm.), 296 págs. Editorial
Academia. León, 1979.

E{ autor, profesor de Agrono-
mfa General y Cultivos herbá-
ceos en la Universidad de Pe-
rugia, ha pretendido dar a este
manual, no sólo una función in-
formativa, sino, sobre todo, for-
mativa.

Para tratar las diferentes ma-

terias con claridad, de modo

que puedan ser accesibles a

cua^lquiera, se presentan un mi-

nimo de fórmulas, buscando dar

una idea cuati4ativa de los fenómenos con absoluto rigar cien-
tttico.

La moderni^dad de este manual se puede apreciar particular-
mente en las partes dedicadas a ia fisica del suelo, a la orde-
nación hidráudico-agraria, al riego, al abonado y a la técnica
de experimentación.
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tibros,
Revístas.
Pubiicacíones...

PUBLICACIONES
RECI61 DAS

Han tenido entrada en nuestra editorial las siguientes pu-
blicaciones:

Riego ipar aspersión meca^nizado siste;ma Pivot.
^Riego ipor aspersión ^mecaniza^do sistema d^e a^la •regadora
sobre rue^das.
Riego ^por aspersión mecaniza^do s(stema de cañón arras-
trado.
Ce^lda para monrta de ^cerdas.
Dos ede•otrodomésticas y su consumo.
Nonmas suizas para el abonado de las hortalizas.
Tratamiento descontaminante ^d^e los residuos de leohería.
Septoriosis e^n trigo, esca^la de daños.

TRIPTI^COS

- Enfermedades ^del ganado vacuno en arfa extensiva.

DIPTFCOS

- Normas para ^la e^laborac(ón y venta de yoguct.
- los enemigos de la mad^era ^p^uesta en obra.
- Cómo elegir el pegamento adecuado.

FOLLETOS VA^RIOS

- Caatus.
- ^Pi2osporo.
- Amari^lis.
- Camelia.
- Pájaro del ^Para(^so.
- Tejo.
- Sar^tal^irtia.
- ^Enebro.
- Tagimaste.
- ANhel(.
-- Bellorita.
- Agui^leña.
-- Y•uca.

Weigel ia.
Ma^droño.
Oha^ma eci^paris.
^Rodadernd^ro.
AUhe4( ^Pumarillo.
Ced inda.

-- Helecfito.

PUBL(GA^CIONiE^S ^D^6VERSAS

- La Franca a votre table. L'Armagnac.
- Los ^quesos tranoeses en el^ restaurante.
- La información agraria a^Cravés ^de dos sistemas in•terna-

cionales, posibilidad^es de vecero en España. Rosario ^Mart(rt-
Monrtalvo y San Gil. Se^parata ^d^el Bale^t(n ^de la A^NABAD.
Año XXVI•It, núm. 4.

-- Fnstil.uto Nacional de Investigacianes Ag^rarias. Ministerio de
Agr(oul^tura: Hoja técnica I. N. I. ^A., núm. M. T. 18.-Fertili-
zación n(trogenada del Lolium multifdorum. war, westerwol-
d^cum.

- Nú^m. H. T. 19 ^Caracter(sticas cVimáti•cas de los irrverna-
deros ^de ^plástico. F. F. ^Martí^nez.

- Núm. H. T. 20.-La firuotificación del •tomate en inverna^ero.
P. F. iMart(nez.

- Insti4uto NacionaV de Denominacio^nes de origen. Ministerio
d^e Agricultura.

CATASTRO VITICOLA Y VINICOtA

- Denominación de Origen Yeola.
Denominación de Orige^n Valdelpeñas.

Ciudad ^Real.

Denaminación ^de Origen J^umilla.
^Murcia.
A^licante.
Denominación de Origen J^((can^te.

- Pal^marés Prad^rits. Concours Genera4 Agricole. Ministére de
L'Agricu(ture. ^Paris, 1979.
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anuncios
breves

EQULPOS
AGRICOLAS

SEMILLAS ViVERISTAS

"ESMOCA", C A B I N A S
METALICAS PARA TRAC-
TORES. Apartado 26. Teléfo-
q0 200. BINEFAR (Huesca).

CABINAS METALICAS
PARA TRACTORES "JOMO-
CA". L.érida, 61 BiNEFAR
(Huesca).

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinos trituradares marti-
llos. Mezcladoras verticales.
DELFIN ZAPATER. Caudi-
llo, 31. LERIDA.

Cosechadoras de algodón
BEN PEARSON. Diversos mo-
delos para riego y secano.
Servicio de piezas de recam-

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alfalfa varie-
dad Aragón y San Isidro.
Pida infarmación de pratenses
subvencionadas por Je^faturas
Agronómicas. 690 hectáreas
^ultivos propios ZULUETA.
Teléfono 82 00 24. Apartado
22. TUDELA (Navarra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número
23. Especialidad semillas hor-
tícola5. En vanguardia en el
empleo de híbridos. Apartado
21. Teléfonos 13 23 46 y
13 12 50. Telegramas "Semi-
llaĈ ', CALAHORRA (Lo-
groño).

SEMILLAS DE i-IORTALI-
ZAS, Forrajes, Pratenses y
Flores. RAMON BATLLE
VERNIS, S. A. Plaza Pala-
cio, 3. Barcelona-3.

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

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

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

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

bio y mantenimiento. BEN
APEARSON IBERICA S PRODUCTORES DE SE-.,, .

1 -MA-General Galle os MILLA, S. A. PRODES.- VIVEROS ARAGON. Nom-
.g ,

Pérez de Cas-DRID 16 Maíces y Sorgos Híbridos - bre registrado. Frutales. Orna-
- , y

CORDOBAtr 14 TRUDAN - Cebadas, Avenas, mentales. Semillas. Fitosa^ni-
..o,

Azucarera y Fo-Remolacha taríos BAYER. Tel. 10. Bi-,
rrajera, Hortícolas y Praten- NEFAR (Huesca).

ses. Camino Viejo de Siman-
cas, s/n. Teléfono 23 48 00.
Valladolid.

C. A. P. A. ofrece a usted
las mejores variedades de
"PATATA SIEMBRA CER-
TIF[CADA", producida bajo
el control del I. N. S. P. V.
Apartado 50. Tel. 25 70 CO
V ITORIA.

URIBER, S. A. PRODUC-
TORA DE SEMILLAS nú-
mero 10. Hortícolas, ]egumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores, 10. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVIGIO AGRICOLA
COMERCIAL PICO. Produc-
tores de semillas de cereales.
especialmente ceba,da de va-
riedades de dos carreras, aptas
para malterías. Comercializa-
ción de semillas nacionales y
de impartación de trigos,
maíces, sargos, hortícolas. fo-
rraieras, pratenses, semillas de
ftores, bulbos de flores, pata.
Las de siembra. Domiciliae
nvda. Cataluña. 42. Teltto^
n^ 29 25 O1. ZARAGO,Z/•

VARIOS

LIBREKIA AGRICOLA.
Fundada en 1918; el más cam-
pleto surtido de libros nacio-
nales y extranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
4 t 9 13 79. M adrid-4.

C,ERCADOS R E Q U E S.
Cercados de fincas. Todo tipo
de alambradas. Instalaciones
garantizadas. Montajes en to-
do el país. Plaza de los Des-
calzas, 4. Tel. 925-80 45 63.
TALAVERA DE LA REINA
(Toledo).

"AGROEST2JDI0", Direc-
ción da explotación agro-
pecuarias. Estudios. Valora-
ciones. Proyectos. Rafael Sal-
ga.1o, 7. Madrid-16.

PLASTICOS PARA AGRI-
CULTURA. Ensilado de fo-
rrajes y mijares de paja.
Acolchados. Construcciótt de
embalses. Cobertura de trac-
tores y maquinaria. INVER-
NADEROS. Pequeños y gran-
des túneles. PLASTIFELSA
ESPAI^IOLA, S. A. Fábrica
en: Carretera Nacional, 340,
kilómetro ^37. Santa María
del Aguila (Almería). Teléfo-
no 48 04 00.
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