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Hace 55 años Fiat inició la fabri-
cación en serie de su primer tractor
agrícola.

Acabamos de fabricar el tractor
un millón.

Son muchos tractores, es lógico
pues somos el primer fabricante eu-
ropeo.

Ofrecemos al agricultor la gama
de tractores más completa del mer-
cado : más de 50 modelos diferentes.

Producimos más tractores de
orugas y de doble tracción que cual-
quier otro fabricante en el mundo.

^ Cómo lo logramos?
Sencillamente porque perte-

necemos al grupo Fiat.
Los progresos constantes de la

agricultura exigen que un fabricante
de maquinaria, si quiere permanecer

en cabeza, disponga de enormes
recursos.

Pero ocupar una posición inter-
nacional no resuelve todos los pro-
blemas.

La agricultura de cada país pre-
senta problemas diferentes, que exi-
gen soluciones diferentes.

Por esta razón, lós responsables
de los tractores Fiat son holandeses
en Holanda, alemanes en Alemania,
franceses en Francia y españoles en
España, en donde TRACTORFIAT,
S.A. vende y garantiza cada tractor
Fiat.

Hemos fabricado nuestro trac-
tor 1 millón.

Y ya estamos pensando en el
segundo millón. ©a^^

tractores
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Año, 400 ptas.
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Restantes países
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Españe ...... 40 ptae.

eáitorial
LA CARNE Y LOS PIENSOS

Viene siendo el mes de agosto una tradicional época propicia para los desbarajustes de
precios y para establecerse «luchas agrarias» en las que, como de costumbre, a río revuelto,
se benefician otros sectores distintos a los productores.

En este verano, después de las «guerras» de la patata, el pimiento, el albaricoque, etc.,
ocasionadas por los precios a la baja al productor, han pesado negativamente sobre nuestro
campo los avatares del sector agrario comunitario. Por un lado, la actitud violenta de los
agricultores franceses rnntra nuestras exportaciones de frutas y verduras. Por otro, el grave
problema de la baja de precios de las carnes.

En general, el hombre de la ciudad tiene una idea del negocio agrícola todavía perturbada
por creencias hereditarias de feudalismos o absentismos. Y a este respcto cabe recordar cómo,
aun en nuestros días, prestigiosas publicaciones españolas reinciden en estos tópicos, con buena
o mala fe, no lo sabemos, ocasionando un grave peligro al sector agrario.

Mientras se persiste en una política agraria prioritariamente ganadera -al menos eso nos
dicen una y otra vez-, Ilegan los avatares propios de este negocio y estropean el baile.

Nuestros ganaderos, alineados y esperanzados en esa política, no salen de su asombro
cuando contemplan cómo la carne de cerdo, al productor, se entiende, persiste a precios bajos.
Se sorprende cuando, casi de pronto, se entera de que ya no hay déficit de carne de vacuno
en Europa, como tantas veces se le ba dicho, sino excedentes. Una sorpresa más.

EI hecho es que el precio de la carne, al productor y al ganadero, se ha puesto a niveles
ruinosos. Un chivo se vende al mismo precio que hace tres años rnn períodos a la baja a lo
largo del año. Los terneros valen mucho menos que el año pasado. Es difícil vender tanto
el ganado adulto o para engorde rnmo el becerro recién nacido. Se venden, sí, pero a precios
irrisorios. Nadie quiere un cerdo. Ya no se hacen matanzas caseras. EI precio del porcino es
ridículo desde hace tiempo. A1 productor, se entiende. Porque, en la tienda, el precio al con-
sumidor no ha bajado. Sin embargo, el tendero quiere justificarse ante el cliente, al mmpro-
bar éste el elto precio de un salchichón extra, haciéndole ver su procedencia porcina.

Esta sorprendente baja de los precios del ganado va unida este año el hecho de que
-como AGRICULTURA lo anunció en su día- la cosecha de cereales ha sido inferior a los
pronósticos habidos. Esto ha dado motivo a que se apresurara la oferta de granos -para
cobrar pronto el poco trigo o cebada rerngido- y, en rnnsecuencis, se apresuraran también
los compradores, quienes, naturalmente, han hecho su «agosto».

Los cereales-pienso, sobre todo la cebada, y también los trigos, alcanzaron pronto, y a me-
dida que quedaban en poder de los almacenistas, cotas de precios que ponían en entredicho
a los de garantía a la producción fijados por el SENPA.

Agosto ha deparado un clásico hecho que se repite en el campo, pienso caro y carne barata,
que coincide eon el más tradicional tándem de buenos pastos y carne cara, resultados de situa-
ciones contrarias de muchas o pocas ganas de vender.

Con esta situación la especulación de granos por parte de almacenistas o comerciantes ha
aparecido --como suele suceder-, pero los agricultores no han salido del todo beneficiados,
salvo quizás los de las zonas más tardías. Sin embargo, el ganadero ha vuelto a pagar los
vidrios rotos en una situación claramente desfavorable.

^De qué valen las campañas reguladoras? ^Es posible favorecer al agricultor y al ganadero,
al mismo tiempo, sin perjudicar al consumidor?

Estas situaciones, por otra parte reiterativas, no son del todo comprendidas ni previstas en
muchos programas de política agraria ni son debidamente dadas a conocer a la opinión pública.

A ciertos ernnomistas o editorialistas de alguna prensa española quisiéramos verles envueltos
en estos negocios del campo para que puedan purgar en cabeza propia los desatinos teóricos de
sus opiniones.

Pero el campo es así de nefasto y de difícil, lo que se agrava si no existe una diáfana
política de apoyo a la producción. ^Qué va a pasar con los piensos en los próximos tiempos si
el Ministerio de Agricultura ha declarado en ocasiones que la misión del SENPA no es la de
vender piensos e los ganaderos?
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De cada 10 pe;
ganadas en el campo,

5 b son gracias a CROS
Fertilizántes s.imple Ĵ , Abonos co,mplejo^; Pesticidas:. Pr.oductos espe • ia,l.es para la.Agrícúltúra,

destinádos,a conseguir u^ña ma.yor y'mejor prodúccióñ. ^1na'se.mitl.a, ^un pedazo de tierra,:;

^ ^ lci máño dél hombre y produ• tos CROS. ^Ĵo eĴ la agri•ulfiura, -:^
que ayuçlc^ a vivir .a;la humanidad y a crear riqveza.
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CON, DE, EN, POR, PA RA, SOBRE,...

LOS
CULTIVOS

FORZADOS
Los cultivos forzados suponen la agricultura moderna e industrializada, en la

que se ha de aplicar una esmerada y especializada tecnología, al servicio, por
supuesto, de una adecuada y segura rentabilidad. Representan también, en cierta
modo, la agricultura del futuro.

En constante expansión y evolución, estos cultivos, protegidos bajo plástico
o cristal, son bastante desconocidos por muchos de nuestros agricultores, sobre
todo los de áreas a las que todavía no han llegado. También es una incógnita,
esto para todos, el porvenir de los mismos en cuanto a principales localizaciones
y producciones.

Por esto hemos creído oportuno mantener una conversación con don Luis
Miró Granada, subdirector general de Medios de Producción Vegetal, quien al
mismo tiempo es presidente del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero, técnico de gran prestigio y muy relacionado estos últimos años con estas
producciones.

-^Qué representan, sobre todo
comparativamente con las producciones
agrarias tradicionales, los cultivos for-
zados en España?

-La estimación de lo que represen-
ta la producción agrícola en cultivos
forzados con respecto a la producción
total puede estimarse sobre un dato
prácticamente cierto, que es la super-
ficie cubierta, y otro más sujeto a va-
riación, como es el cultivo y los rendi-
mientos alcanzados.

Partiendo de la base de 17.000 hec-
táreas en acolchados y enarenados,
3.300 hectáreas en túneles, 1.760 hec-
táreas en invernaderos sin climatiza-
ción y 85 hectáreas en invernaderos cli-
matizados, y aplicando unas produccio-
nes estimadas por hectárea, llegaríamos
a la cifra del orden de unos 9.200 mi-
llones de pesetas.

Las producciones unitarias conside-
radas varían desde 600 pesetas metro
cuadrado en los productos más caros
en flor cortada y ornamentales a 2S
pesetas metro cuadrado en acolchado,
bajo los cuales no se obtiene en mu-
chas ocasiones una mayor cantidad, pe-
ro sí un cambio en el calendario de
producción y mejor .técnica de cultivo.

Si comparamos esta cifra de 9.200
millones de pesetas de producción to-
tal con la producción total de produc-
tos agrícolas que para la campaña 1972-
73 fue de 333.141 milones de pesetas
y el total agrario de 566.950 millones
de pesetas, se podrá observar su im-
portancia relativa.

Otro dato de interés es que la su-
perficie cubierta con todo tipo de pro-
tección asciende a 22.145 hectáreas,
frente a las 350.000 hectáreas de super-
ficie total dedicada a hortícolas en nues-
tro país, cuya producción se estima en
50.000 millones de pesetas. Con res-
pecto a dicha producción, vemos el
gran paso que supone la obtenida en
las distintas formas de cultivo forzado.

-ZA qué nivel de intensificación de
estos cultivos protegidos y de competi-
tividad en cuanto a costes estamos en
nuestro país en relación a otros países,
sobre todo respecto a los países comuni-
tarios?

-Por las superficies mencionadas,
recientemente inventariadas por la Di-
rección General de la Producción Agra-
ria, se puede estimar la importancia
que se va adquiriendo en nuestro país

ENTREVISTA A

DON LUIS

MIRO - GRANADA

por las superficies cubiertas, si bien
más del 75 por 100 se refiere única-
mente a acolchados, siendo aún relati-
vamente escasa la superficie cubierta
por invernaderos ligeros y por inverna-
deros climatizados.

Estamos aún lejos en cuanto se re-
fiere a instalaciones ya de fuerte inver-
sión, como son invernaderos sin cli-
matizar y climatizados, respecto a otros
países, entre los que destaca Holanda,
con 6.000 hectáreas cubiertas de in-
vernadero, casi la totalidad de vidrio y
climatizadas; Italía, con 8.500 hectá-
reas, de las cuales 6.500 son en plásti-
co y sín climatizar y 2.000 hectáreas en
vidrio climatizado, y por otra parte, es-
tamos en cifras prácticamente iguales
a Francia, con 1.800 hectáreas, prácti-
camente la mitad sin climatizar y mi-
tad climatizados, y Grecia, con 2.000
hectáreas en su gran mayoría sin cli-
matizar.

En los países de Europa meridional,
la superficie bajo forzado está actual-
mente alrededor del 2 por 100 de la
hortícola total. En Europa, centro y
norte, es alrededor del 8 por 100, con
la excepción de Holanda, que supera
el 12 por 100; la media puede esti-
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marse entre 8 y 10 por 100 de la su-
perfície hortícola.

En España tenemos condiciones muy
favorables para la utilización de las
distintas formas de forzados, gracias
fundamentalmente a una mayor inte-
gral térmica y a luminosidad. En los
cultivos más exigentes y, por tanto,
más caros, la calefacción necesaria es
del orden del 25 al 30 por 100 respec-
to a la que se precisa disponer en paí-
ses de Europa central.

Con ello se tiene no sólo un menor
coste de producción, sino también una
mayor gama de posibilidades, cuyo con-
junto es difícilmente valuable, pero sí
representa ventajas grandemente sig-
nificativas. Recientemente se han ini-
ciado con éxito nuevas innovaciones
originales en nuestro país para un me-
jor balance térmico.

-Más o menos se sabe dónde y en
qué extensión se concentran en Espa-
ña nuestros cultivos protegidos. Pero
sería interesante vaticinar, para un fu-
turo próximo, qué localizaciones y qué
tipos de cultivos serán los de mayor
peso en esta producción especializada.

-Las localizaciones más importan-
tes son sureste de la Península y Cana-
rias.

La importancia relativa de las super-
ficies cubiertas pur provincías se deta-
llan en el cuadro que se acompaña co-
rrespondiente al inventario realizado
en 1972.

Para un futuro inmediato se tiende
a un incremento y mejora de instalacio-
nes en las áreas ya citadas, y se están
promocionando nuevas zonas donde las
condiciones climáticas y la evolución
previsible de cultivos aconsejan una ac-
ción más directa en la aplicación de es-
tas tecnologías.

Respecto a cultivos, se han hecho
amplios estudios en relación a condi-
cíones de producción y demanda previ-
sible, por lo que se tiene una orienta-
ción general respecto a las directrices
a se^uir, pero que sería en extremo pro-
]ijo intentar detallar.

-^Cuáles son las dificultades actua-
les que más entorpecen la expansión
de estos cultivos forzados?

-Las dificultades actuales con que
se tropieza son, lógicamente, las deri-
vadas de la situación Qeneral con res-
pecto a medios de producción agrícola,
especialmente en lo que se refiere a
carburantes, y en este caso particular
a los filmes de polietileno y otros pro-
ductos plásticos, cuyo precio ha subido
grandemente a partir de la segunda
mitad del año pasado.

Estas circunstancias han frenado, es-
peramos que temporalmente, la rápida
expansión en la utilización de estos me-
dios de protección, cuyo incremento

durante el año 1973 se había cifrado
en un 30 por 100 de superficie cu-
bierta.

La necesidad de tener grupos elec-
trógenos ante posibles anomalías en los
suministros supone también un fuerte
incremento de gastos. Se debería llegar
a conseguir un tratamiento más favo-
rable en precios respecto a carburantes,
tarifas eléctricas y plásticos para una
mayor difusión de estas técnicas espe-
ciales de cultivo. En esta tecnología
pesa la gran inversión a realizarse, muy
variable según la solución que se adop-
te, pues las cifras extremas casi pode-
mos cifrarlas en 2.500 pesetas por me-
tro cuadrado en los invernaderos de
vidrio climatizado a las 15 pesetas por
metro cuadrado en simples acolchados.

-^Cuál es la política del Ministeria
de Agricultura respecto a estos culti-
vos?

-El Ministerio de Agricultura se
preocupa para dirigir y fomentar en lo
posible la ampliación o introducción de
cultivos forzados considerando la ren-
tabilidad de los mismos y el aumento
de producción unitaria posible. Para
ello se ha llevado a cabo un estudio
detallado de las instalaciones y áreas
atendidas en la actualidad, se han es-
tablecido centros piloto en zonas ya
tradicionales y en otras de posible in-
troducción y fomento, rnmo son Ribe-
ra-Rioja, valle del Tiétar, Baleares y se
tienen en estudio en regadíos del oeste
de la Península y del trasvase Tajo-Se-
gura.

Asimismo, se presta una gran aten-
ción a los estudios de normalización de
instalaciones, unidos a posibles mejo-
ras en tecnología de calefacción y riego,
tratando de llegar a unos tipos norma-
lizados más convenientes según las dis-
tintas situaciones, cultivos a conseguir
y calendario de producción.

Como hemos señalado al principio,
esto va unido a otros estudios sobre
demanda previsible, tanto interior y ex-
terior, niveles actuales de oferta de
nuestros regadíos y posibilidades de
mejorar en cantidad y calidad la gama
de nuestra oferta de productos horto-
frutícolas.

-r En qué situación se encuentran
las disnonibilidades de material ve¢etal
específico ( semillas, esquejes, bulbos,
etcétera) y qué líneas de actuación se
siguen al respecto por parte del Insti-
tuto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero?

Estas técnicas aconsejan y exigen a
su vez disponer de un material vegetal
idóneo según las condiciones de pro-
ducción que antes hemos mencionado.
Existe aún heterogeneidad en las va-
riedades cultivadas bajo protección y
se tiende a unificarlas en orden a una

mejor presentación de la oferta. En es-
tos trabajos interviene muy específica-
mente el Instituto Nacional de Semi-
llas y Plantas de Vivero, tanto en cues-
tiones técnicas como en la normativa
respecto a listas de variedades comer-
ciales, y se tiene ya muy avanzacla la
normativa sobre protección legal de
obtenciones vegetales, lo cual supondrá
un gran aliciente para conseguir y co-
mercializar variedades de gran calidad.

-^Son importantes los logros con-
seguidos por los obtentores españoles,
en este tema del material vegetal, en
comparación a los extranjeros?

-Varias empresas privadas produc-
toras de hortícolas están llevando a ca-
bo trabajos de investigación para defi-
nición y producción comercial de va-
riedades. Aun cuando el número de
obtenciones españolas puede parecer
reducido, debe tenerse en cuenta que
nuestra demanda ha sido mucha menos
selectiva, y en horticultura han domina-
do ecotipos locales muy apreciados, pe-
ro que corresponden a población poco
homogénea, sobre las que se trabaja
a fin de conseguir auténticas varieda-
des comerciales. Otros países han se•
guido estas líneas con gran anteriori-
dad, por lo yue el número de varieda-
des perfectamente fijadas es mayor y
se han ido introduciendo también en
otros países distintos a los de proce-
dencia.

-^Cuánto representa y representa-
rá la floricultura entre las producciones
bajo protección?

-La floricultura y producción de
p 1 a n t a s ornamentales se condiciona
principalmente a las instalaciones cli-
matizadas. Aunque no se tiene una ci-
fra exacta respecto a esta justa corres-
pondencia, no estaremos lejos de la
realidad si fijamos para estas produccio-
nes 510 millones de pesetas entre los
9.200 millones de pesetas a que hemos
hecho mención al citar la producción
obtenida en cultivos forzados.

Existe un gran espíritu de supera-
ción e iniciativa en este sector de orna-
mentales, habiéndose realizado pros-
pecciones entre las empresas producto-
ras actuales, muchas de las cuales, y
entre ellas las de mayores niveles de
inversiones, desearían hasta triplicar
las superfícies actuales siempre que se
consiguieran estímulos y ayudas nece-
sarias.

Por parte del Ministerio se tiene
plena conciencia de esta posible res-
puesta por parte de los productores y
se estudian las soluciones más favora-
bles que inducirán a una importante
expansión de este sector de produc-
ción.

Naturalmente, las cifras se disparan
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en cuanto se trsta de rnnocer las inver-
siones necesarias para situar nuestros
niveles de superficies cubiertas y pro-
ducción en los niveles posibles, dadas
nuestras condiciones ecológicas.

-Sabemos del éxito de Iberflora,
pero, pensando siempre en las posibili-
dades de superación, ^cumple todos los
objetivos que interesan a la floricultu-
ra española?

-Indudablemente, las dos manifes-
taciones de Iberflora ya realizadas y la
preparación de la que a nivel interna-
cional se va a desarrollar en noviem-
bre de este año han constituido un cla-
ro acicate para mejorar e incrementar
la producción de ornamentales en nues-

tro pafs, tomando concíencís de sus
grandes posibilidades y del interés en
aunar muchas iniciativas para una me-
jor presentación en los mercados inte-
rior y exterior.

En las dos ocasiones mencionadas ha
causado auténtica sorpresa, aun entre
los especialistas, la cantidad y calidad
de la producción presentada, habién-
dose también aprovechado dicha opor-
tunidad para dar a conocer y potenciar
los medios de producción más conve-
nientes, desde semillas y plantas de vi-
vero selectas a instalaciones para for-
zado de cultivos en muy diversas ver-
siones.

Los trabajos llevados a cabo por

Iberflora no se han limitado a las ex-
posiciones anuales, sino que han man-
tenido a través de una prensa propia
un contacto con todo el sector, cuyos
resultados se observan claramente por
la forma en que se ha respondido a es-
ta llamada a un trabajo común y a una
mejora general.

Era justo el que nuestros productores
de ornamentales pudieran presentar en
nuestro país los resultados de su gran
exper.iencia y nivel profesional, que ha-
bía sido reconocido en certámenes in-
ternacionales anteriores, consiguiendo
las máximas distinciones y dejando en
muy alto lugar la participación espa-
ñola.

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA

Avance de super/icies provinciales bajo cubierto (1972)

Túneles Semillero
Abrigos
( incluye

Invetnaderos

Provincias umbráculos) Sin dimat. Con climat. Totales inv.
mz mz m2 m2 mz m2

Almerfa ... ... 500.000 - - 11.000.000 146.000 11.146.000
Málaga ... ... 50.000 20.000 150.900 841.000 58.200 899.200
Granada ... ... - - - 540.000 3.000 570.000
Las Palmas ... 550.000 - - 4.000.000 5.000 4.005.000
Tenerife ... ... ... 39.000 - 70.300 420.100 200.400 620.500
Barcelona ... ... ... 601.000 1.500.000 401.000 288.650 17G.000 464.650
I.crida ... ... ... ...
Tarragona ... ... ...
Valencia ... .., 22.370.000 - - 190.000 20.000 210.000
Alicante ... ... 177.187 - - 12.065 21.400 33.560

1.500.000 600.000 1.500.000 142.200 - 142.200
Sevilla ... ... ... ... ... ... ... ... ...

-Huelva ... ... ... ... ... ... ... ... ... 150.000 100.000 250.000
Madrid ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100.000 100.000
Rioja, Zuagoza y Logro6o ... ... ... 4.000.000 - - -
Galicia ... ... ... ... ... ... ... ... ... - - - 10.000 - 10.000

Nectárer.r ... ... ... ... ... 2.978,7 212,0 212,2 1.759,4 85,7 1.845,8

Superficies parciales en metros cuadrados.
Superficies toteles en hectáreas.

Superficie total bajo cubierto: 5.247,7 hectáreas.

MACAYA AGRICOLA , 5 . A .
EN LA NUEVA LINEA DE VANGUARDI.A Y DE CO^TSTANTE SUPEItAC10N

PRESENTA LOS NUEVOS PRODUCTOS:

ORTHENE (1) -Extermina el pulgón verde resístente

PLONDREL (•) -El fungicida específico contra moteado y oidium.

ETHREL (3) -Producto fitohormonal de amplías aplicaciones.

ETHION (4) SUPERIOR VOLCK (R) - Pl vencedor de la RMosca blanca» de los
agrios.

(1) Producto y Maroa Registrada de Chevron Chemical Company IUSA).
(+) Producto y Marca Registrada de The Dow Chetnical Company.
(3) Producto y Marca Reglstrada de Amchem Products Inc. Ambler. Penna. USA.
(4) Producto y Marca Regístrada de F. M. C. Niagara Chemical Dívfaion.

(R) Producto y Marca Regiatrada de Macaya Agricola, 8. A.

Aragón, 271 - BARCELONA-7

GRUPO CROS

LRÁ.r.^+
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Tiempo de vendimia

Para viajesy viajes
de las viñas a ia bodega

Firestone F - ZOZ

Por la forma y robustez de sus barras, la "Fires-
tone F-202" es una cubierta muy caminera. Está
diseñada para rodar mucho por carretera, sin mayor
desgaste.

Pero, además, la "Firestone F-202" es muy brava
trabajando en el campo: sus barras en el ángulo ópti-
mo de ataque, de 23°, le dan la máxima tracción cuan-
do tira del apero. Por eso, siendo una cubierta muy
joven en nuestro mercado, se ha proclamado Cam-
peona de España en el Campeonato de Arada 197d.

EN CARRETERA
35 °/° MAYOR DURACION

Por las terminales de sus barras
en forma de "porras" que le dan
mayor consistencia y apoyo.

EN EL CAMPO
-- TRACCION TOTAL

Por sus barras en el ángulo óptimo
de ataque de 230.

Fi^estone F -202
y...ibuena vendimia !
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NORTICOLAS
PROTEGIDOS
• PROBLEMAS ACTUALES

• UN PROGRAMA DE INVESTIGACIdN

• FALTA DE COORDINACION

por JUAN ANTONIO CERVERA MUEDRA (' 1

La evolución económica general de

los últimos meses ha influido de una

forma muy directa sobre los cultivos

hortícolas protegidos, como consecuen-

cia de las instalaciones y medios que

les son necesarios, los cuales han ex-

perimentado un marcado aumento de

precios; en algunos casos, como en el

del plástico, de hasta un 300 por 100.
Las consecuencias más directas de

estas circunstancias han sido:
- Disminución de la construcción

de nuevas ínstalaciones en la
mayor parte de las zonas.

- Aumento de los costes de repa-
ración y amortización.

No obstante, en la actualidad la ren-

tabilidad de los cultivos hortícolas pro-

tegidos es, en general, interesante, y
ello lo ha demostrado el constante au-

mento de la superficie dedicada a ellos.
Esto no significa que no existan pro-

blemas, sino que los rendimientos ob-

tenidos amortiguan la visión de dichos

problemas, los cuales son mucho más

importantes que en otras actividades

agrícolas debido a la intensidad del cul-

tivo.

(*) Ingeniero Agrónomo. Dep. de Horto-

fn^ticultura. CRIDA 07, INIA,

Asimismo, los problemas existentes,
numerosos y complejos, están consti-

tuidos por la interacción de varios fac-
tores, a pesar de lo cual intentaremos

agruparlos en los siguientes capítulos:

1. Instalaciones.

2. Material vegetal.

3. Técnicas culturales.

4. Protección de cultivos.

5. Comercialización.

Aunque existen muchos más proble-
mas que no se encuadran en los apar-
tados anteriores, en éstos se engloban
la mayor parte de los más acuciantes
actualmente, según he podido deducir
desde mi punto de vista.

Investigaciones prioritarias

A continuación se presenta un des-
glose de algunos temas que por su in-

terés son o serán objeto de programas

de investigación.

Instalaciones

* Dimensiones adecuadas:
a) Para facilitar el manejo de las

instalaciones y los trabajos en su inte-
rior.

b) Para conseguir las condiciones
ambientales adecuadas a los cultivos.

^* Orientación y forma.

^k Materiales plásticos de cubierta:
Sistemas de sujeción. Nuevos materia-
les.

Material vegetal

^* Diversificación de las especies
cultivadas, pues actualmente, y en ge-

neral, esta actividad se basa fundamen-

talmente sobre los cultivos de tomate,
pimiento, pepino y judía.

^k Variedades:

a) Adaptadas a este tipo de cul-

tivo.

b) Adecuadas al gusto de los mer-

cados consumidores.

c) Resistentes o tolerantes a enfer-

medades.

Técnicas culturales

Este apartado engloba gran cantidad

de problemas, que es difícil enumerar

en su totalidad, por lo que se hará hin-

capié en los más interesarites.
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cional y que ya la tiene en frutos para
la exportación.

I.as dimensionea adecuadas facilitan la mecanización de las laborea en el interior de
los invernaderos

^t Abonado:

a) Dosis adecuadas y equilibradas.

b) Posibilidad de aparición de re-
siduos salinos como consecuencias de
dosis excesivas.

* Manejo de plantas:

a) Densidades de plantación ade-
cuadas.

b ) Podas.

c ) Sistemas de entutorado.

d ) Tratamientos hormonales.

^ Riego:

a) Consecuencias del empleo de

aguas más o menos salinas.

b) Nuevas técnicas de riego, fun-

damentalmente riego localizado y por

goteo.

^F Acolchado:

a) Evolución de la salinidad en te

rrenos enarenados.

b) Acolchados plásticos o con

otros materiales.

Ensayo de preparación de plantas. Izquierda:
ttasplante e raíz desnuda. Dereche: trasplante

ooa tetrones

Protección de cultivos

Como consecuencia:

a) De las óptimas condiciones am-
bientales para el desarrollo de plagas
y enfermedades y de la evolución cons-
tante de la industria química lanzando
nuevos productos al mercado. Este ca-
pítulo llega a alcanzar una gran impor-
tancia en los cultivos hortícolas prote-
gidos y es quizá en el que el agricultor
se encuentra más desorientado y el que
le origina más trastornos.

b) Del gran número de tratamien-
tos aplicados y de la corta duración de

los cultivos exíste un importante pro-

blema, como es el de los residuos quí-
micos. Problema real que alcanzará

una mayor importancia en un futuro

próximo en frutos para el consumo na•

Comercialización

De todos es conocido que éste es uno
de los principales problemas de esta
actividad, y, refiriéndonos a la produc-
ción peninsular, se puede afirmar que:

a) La producción es vendida prár
ticamente en el mercado nacional.

b) Los niveles de precios alcanza-
dos en épocas extratempranas han dis-
minuido en los últimos años.

c) Existe una oferta «microniza-

da», sin fuerza frente a los comprado-

res.

d) El manejo de productos hasta

su venta es muy deficiente. Por ello es

previsible un descenso de los precios

de mercado en un futuro como conse-

cuencia del aumento constante de la

oferta y, por tanto, de la rentabilidad
de los cultivos.

Coordinación de acciones

Estos problemas y muchos otros

existentes y previsibles deberán ser su-

perados para evitar una disminución en
la rentabilidad de las explotaciones en

un futuro más o menos inmediato.

La espectacular evolución de este
tipo de cultivo en los últimos años se
ha realizado sobre bases empíricas, que
en muchos casos han costado importan-

Ensa^o de ernlchedo pléstico
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tes fracasos hasta llegar a algún resul-
tado apetecido.

Los resultados obtenidos han sido

muy importantes en su momento, y la

labor de muchas personas ( agriculto-

res, agentes del S. E. A. y técnicos )
muy valiosa, pero aquí, y desde mi pun-

to de vista, es donde existe uno de los

principales problemas: falta de coordi-

nación.
Por ello, a continuación, expongo

un esquema de coordinación que pien-

- Contactos directos

- Contactos periódicos entre - A g e n t e s y técnicos
S. E. A. con técnicos
investigadores.

a ) Directamente.

- Publicaciones.
b ) Indirectamente. - Charlas.

- Etcétera.

so podría reducir de una forma consi-
derable los problemas existentes en las
distintas zonas dedicadas a los cultivos
hortícolas protegidos.

A) Planteamiento de los proble-

mas actuales y previsibles, mediante la

coordinación entre la:

- Profesión: invernaderistas.
- Divulgación: agentes y técnícos

del Servicio de Extensión Agraria.

- Investigación: técnicos de cen-

tros especializados.

B) Estudio de díchos problemas.

- Investigación: centros oficiales.

- Experimentación: centros oficia-

les -}- agricultores.

C) Difusión de los resultados, fo-
mentada:

entre - Técnicos investigado-
res con agricultores,
y viceversa.

En resumen, los cultivos hortícolas

protegidos han sido y son una activi-

dad rentable, pero con una serie de

problemas muy importantes que ha-

brán de superarse para mantener o au-

mentar dicha rentabilidad en el futuro,

pues probablemente lleguemos a una

etapa de «selección» de explotaciones
realmente rentables, como consecuen-
cia sobre todo del:

- Aumento de los gastos ( mano de
obra, productos químicos, etc.).

- Mayor aumento de la oferta que
de la demanda.

- Descenso del nivel de precios.

Detalle de aplicación de tratamiento hormo-
nal para favorecer el cuajado

RIEGOS Y COSECHAS, S. A.

RIEGOS POR ASPERS I ON

COSECHADORAS DE ALGOOON BEN - PEARSON

RIEGO DE JARDINES

ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

General Gallegoa, i- Teléf. 2,59 23 61 MADRID-16

Alhaken II, S :-: OORDOBA :-: Teléfs.: 22 38 94 y 2•L 18 85
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Foto 1.-Vista parcial de unos invernade-
ros «tipo Canariasr> para cultivo de hor-

talizas

LOS CULTIVOS FORZADOS
EN CANARIAS

Situación actual y perspectivas

por L. PEREZ AFONSO ( * )

Desde el año 1958, en que empe-
zó la aplicación de los plásticos en
la agricultura de las Islas Canarias,
se ha experimentado una notable
modificación en este sector, dando
los cultivos forzados un paso gigan-
tesco que motivó la sorpresa de
muchos, consiguiendo un auge tal
que en pocos años se le dio una
reconocida importancia no sólo en
la España peninsular, sino en Euro-
pa entera.

* Ingeniero Agrónomo. Técnico del Servi-
cio de Extensión Agraria.

No cabe duda de que hubo con-
diciones favorables para que este
hecho se produjera. Por una parte,
había una necesidad palpable de
diversificar los cultivos al atravesar
algunos de los ya establecidos: plá-
tano, tomates, caña de azúcar, pa-
tatas tempranas, etc., serias dificul-
tades; por otra, mucho más espec-
tacular aún fueron los rendimientos
obtenidos en los primeros inverna-
deros establecidos, en los cuales
se conseguían unos beneficios tan
grandes que sobrepasaban el capi-
tal invertido en la construcción.

De esta forma, un cultivo apenas
conocido en las islas, como era el
pepino, pasó a ocupar un lugar
destacado en su agricultura, sien-
do aún uno de los más importan-
tes de cara a la exportación a paí-
ses europeos.

Tal fue el impulso que los inver-
naderos experimentaron en esos
años que éstos empezaron a proli-
ferar en cualquier zona de las is-
las, y como siempre ocurre en es-
tos casos, sin tener en cuenta la
eleccián del lugar en que se de-
bfan colocar. Sin embargo, su lo-
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Foto 2.-^ultivo de pepinos de la variedad Virgo-A con el lb( Ĵ

calización, excepto algunos casos
especiales, se ha realizado en las
comarcas más cálidas, como son
Teide en Gran Canaria y Granadi-
Ila en Tenerife, sin olvidar otras
como Los Llanos de Aridane en
la isla de La Palma, G • ímar (Tene-
rife) y Sardina del Sur (Gran Ca-
naria) (foto núm. 1).

A estos años de gran esplendor
en Ios cultivos forzados principal-
mente de invernaderos le siguió un
período de optimismo moderado y
durante el cual se estabilizó bas-
tante dicha implantación, dedicán-
dose los agricultores a hacer cons-
trucciones más sólidas y durade-
ras, siendo el incremento de super-
ficies bastante lento.

En cuanto a tipos de forzados,
los invernaderos de plástico sin ca-
lefacción ocupan el primer lugar,
predominando el tipo "Canarias",
aunque actualmente se encuentran
muchos otros, tales como "Imca-
sa", "Procasa", "Almerfa", etc. En
el cultivo de flores, especialmente
rosas, se utiliza casi exclusivamen-
te el de cristal con calefacción.

Otra forma de forzado es el de
túnel bajo, dedicado principalmen-
te al cultivo de pimientos y utili-
zándose al mismo tiempo el acol-
chado del terreno con plástico ne-
gro. Esta última forma también se
emplea en el cultivo de fresas.

Ser(a ingenuo el no reconocer
que, en general, las perspectivas
tan halagiieñas que se presentaban

por 100 de flores ^erminadas

para estos cultivos en las islas han
sufrido un rudo golpe con la crisis
del petróleo. Ya el año pasado se
notó principalmente ésta en el
transporte de los productos y en
otros aspectos, pero para la pró-
xima campaña las dificultades son
aún mayores, ya que la subida de
los precios en los plásticos ha sido
evidente, triplicado su valor con
respecto a la campaña anterior;
mas a esto tenemos que unir la
subida general de fertilizantes, ma-
terial de empaquetado, etc., con lo
que Ilegamos a la conclusión de
que es alarmante el momento ac-
tual en que se encuentra este tipo
de cultivos.

La actitud de los agricultores,
salvo raras excepciones, es de
compás de espera, con la espe-
ranza puesta en que esta subida
le corresponda también a los pro-
ductos hortícolas, si bien hemos
de tener en cuenta que éstos de
por sí ya son elevados y es pro-
blemático el que su precio suba
aún más.

A continuación pasamos a anali-
zar la situación actual en que se
encuentran cada uno de los culti-
vos bajo cubierta, así como las
perspectivas que puedan tener en
un futuro más o menos próximo.

En lo que se refiere al cultivo de
pepinos, que, como hemos dicho,
ocupa el primer lugar en cuanto a
superficie en invernadero, en estos
últimos años ha experimentado un

ligero aumento a pesar de las gran-
des dificultades que ha venido atra-
vesando; lo principal es la enorme
competencia, sobre todo en el mer-
cado alemán, que soporta por par-
te de algunos países mediterrá-
neos, como Grecia (concentrado
en la isla de Creta) y Rumania. EI
fndice de crecimiento se puede de-
ducir sabiendo que en la campaña
1971-72 la producción total fue de
24.000 toneladas, mientras que en
la pasada campaña, 1973-74, se Ile-
gó a las 32.000 toneladas ( foto nú-
mero 2).

En cuanto a prácticas culturales,
lo más sobresaliente ha sido la in-
troducción de variedades con el
100 por 100 de flores femeninas.
Con ello se intenta conseguir un
gran ahorro en la mano de obra,
así como una mejora en la calidad
con la misma o mayor producción.
Entre este tipo de variedades des-
tacan Virgo-A, Pandorex, Uniflo-
ra-D, Amazona, etc.

EI segundo cultivo entre los de
invernadero es el tomate. Esta hor-
taliza, cultivada al aire libre, ha te-
nido y tiene una gran importancia
en las islas no sólo económicamen-
te, ya que es el segundo producto
agrícola en cuanto a producción,
después del plátano, sino también
socialmente, por los continuos pro-
blemas planteados entre aparceros
y propietarios.

En el cultivo de tomates se ha
puesto en evidencia la clara trans-
formación de pasar de los cultivos
al aire libre a los cultivos protegi-
dos. En los últimos años, mientras
que la superficie dedicada al aire
libre ha experimentado una nota-
ble regresión, la que se realiza en
invernadero ha ido en aumento.

Actualmente se cifra en más de
doscientas hectáreas la superficie
cubierta que se dedica a este cul-
tivo, y parece que seguirá en au-
mento en los próximos años, a pe-
sar de los problemas planteados y
que ya son tradicionales, como la
dificultad en la fecundación y las
restricciones en el sistema de ex-
portación. Además, el aumento en
producción no es muy significativo,
pero, sin embargo, se consigue una
mejor presentación y mayor cali-
dad, principalmente en los últimos
meses del período de exportación:
febrero, marzo y abril.

En cuanto al cultivo de pimien-
tos, aunque va disminuyendo la su-
perficie que existe en túneles de
plástico, su interés en invernade-
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ro se mantiene, a pesar de que
las posibilidades de exportación
aumentan cada día más.

Las causas son los graves pro-
blemas que ha acarreado en algu-
nas comarcas los ataques de cier-
tas enfermedades, ya sean viróti-
cas (virus del mosaico del tabaco
y otros), como de hongos ("man-
cha canela" ) o simplemente por
causas climatológicas, como la
aparición de frutos "agalletados"
(sin fecundar), debido a las bajas
temperaturas nocturnas.

Hace dos años el Centro Regio-
nal de Investigaciones Agrarias en-
sayó la variedad Lamuyo (obtenida
por el I. N. R. A.), francesa, con
respltados muy prometedores res-
pecto a la solución de los proble-
mas planteados anteriormente. Es-
to, unido a la posibilidad de insta-
lar calefacción mediante aeroter-
mos, en los invernaderos dedica-
dos a este cultivo son las princi-
pales novedades introducidas en
los últimos años y que podrían ser-
vir de fundamento para dar nuevo
impulso a este producto agrícola.

Respecto al resto de las hortali-
zas, su importancia sigue siendo
muy limitada, bien porque las po-
sibilidades de exportación son es-
casas, como ocurre con la lechu-
ga, bien porque las dificultades en
las técnicas de cultivo hasta el mo-
mento actual no se han superado,
como en el caso del melón o de
la berenjena.

Otro cultivo que podemos con-
siderar como forzado, aunque no
sea bajo cubierta, es el de fresas,
que tuvo gran interés hace unos
años, principalmente en la isla de
Tenerife, y se le auguraba un enor-
me porvenir, pero debido a una se-
rie de inconvenientes graves en
años anteriores ha ido en franca
regresión.

Uno de los principales proble-
mas planteados ha sido la obten-
ción de planta, traída de la Penín-
sula o del extranjero, lo cual daba
origen, por una parte, a un gasto
inicial bastante elevado, ya que ca-
da planta cuesta alrededor de 2,50
pesetas, siendo el número de plan-
tas que se estropeaban durante el
transporte considerable, Ilegando
algunas veces hasta el 80 por 100
del total de plantas, y, por otra par-
te, estas plantas no se tenían en
las islas en el momento ideal de
plantación, que suele ser el mes
de septiembre, sino que se sumi-
nistraban en el mes de octubre e

incluso noviembre, oon lo cual em-
pezaban a producir en enero, per-
diéndose los dos meses en que se
consiguen mejores precios, como
son noviembre y diciembre.

Este problema se intenta resol-
ver con la obtención de plantas en
las islas, habiéndose hecho algu-
nos ensayos con resultados positi-
vos, hasta tal punto que existe un
proyecto entre el Centro Regional
de Investigaciones Agrarias y la
Caja General de Ahorros de San-
ta Cruz de Tenerife para la realiza-
ción de un vivero que suministre
planta para aquellos agricultores
que se decidan a poner este cul-
tivo.

Otro capítulo destacado dentro

vas variedades que se pueden cul-
tivar en invernaderos de plástico
sin calefacción.

Sin embargo, el cultivo del cla-
vel no se ha recuperado aún del
bache experimentado hace unos
años y sigue su marcha vacilante.

De todas formas, han aparecido
otras flores que cada día toman
gran interés, como la Strelitzia, cul-
tivada al aire libre; los crisante-
mos, gladiolos, iris y otras plantas
bulbosas.

Respecto a las plantas ornamen-
tales, a pesar de ser su incorpora-
cibn bastante reciente, ha tomado
un gran impulso, siendo sus pers-
pectivas bastante buenas.

Foto 3.-Frutos de pimientos de la variedad «Lamuyo»

de los cultivos forzados y que úni-
camente deseo destacar sin entrar
en detalles es el de flores y plan-
tas ornamentales.

Respecto a las flores, destaca de
manera especial las rosas, que en
la isla de Tenerife ha tenido en los
últimos años una importancia ex-
traordinaria y que sigue una tra-
yectoria ascendente, incluso ma-
yor, si cabe, al conseguirse nue-

Por último, no queremos acabar
este artículo sin expresar la pre-
ocupación que existe en la agricul-
tura canaria sobre su futuro por la
infinidad de problemas que tiene
planteados, pero con la esperanza
de que el espíritu de lucha y de
sacrificio que siempre han carac-
terizado al agricultor sirvan para
salir de este trance, como ha su-
cedido en anteriores ocasiones.
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EI BANCO CENTRAL le paga en el actó
los negociables del Servicio Naciona) de Produ^'^
tos Agrarios, para que Vd. perciba inmediatci''-
mente el producto de su cosecha.

También puede confiar sus ahorros aJ
BANCO CENTRAL, que le asesorará convenien-
temeñte sobre la mejor forma de invertirlos:' :

Y si precisa financiación, el BANCO CEN-
TRAL ofrece créditos que se obtienen en pocós
días y se amortizan en muchos meses.

Agricultor.
Recoja dos
frutos:
su cosecha y
w dine%
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Cultivo de calabacín en invernadero tipo

«Parral». ( Este modelo de invernadero es

actualmente el que mayor aceptación tie-

ne en Almería por su bajo coste. )

en Ia agr^cultura española
IMPORTANCIA Y DESARROLLO

INCIDENCIA DE LA SUBIDA DE PRECIOS

^

Los plásticos, tan criticados por
muchos y poco ponderados por la
minoría, juegan hoy día un papel
importantísimo en la sociedad de
consumo en que vivimos. La agri-
cultura y ganadería, auténticas fá-
bricas de alimentos para saciar las
necesidades de esta sociedad tan
exigente, se han visto forzadas a
producirlos en mayor cantidad y
calidad; por ello no han tenido más
remedio que recurrir a la investiga-
ción de nuevas técnicas o nuevos
sistemas empleando materiales mo-
dernos, que por sus propiedades
técnicas y cualidades abrigaban en
su día esperanzas de poder alcan-
zar esos objetivos. Estas esperan-
zas se han hecho realidad en el
presente y esos nuevos materiales
se denominan "plásticos".

La "familia" de los plásticos es

* Sccretario del Comité Español de Plás-
ticos en Agricultura (CEPLA).

tan numerosa que Ilevaría tiempo
hablar sobre ella; por otro lado, de
lo que se trata en este artículo es
de comentar brevemente los plásti-
cos de mayor consumo en agricul-
tura y sus principales campos de
aplicación.

EI sector agrícola español regis-
tra actualmente un consumo de
plásticos de unas 75.000 Tm/año,
pero veamos qué tipos de plástico
son los que comparten este tone-
laje. En primer lugar figura el po-
lieti/eno de baja densidad, con
46.000 Tm. Sus campos más impor-
tantes de aplicaciones son: film pa-
ra invernaderos, túneles, acolcha-
mientos, etc., con 10.200 Tm.; sa-
cos de gran contenido para fertili-
zantes, piensos, etc., con 20.000
toneladas, y los envases para acei-
te y leche, con 14.600 Tm. Le sigue
a este tipo de plástico el po/ieti/e-
no de alta densidad, con 14.300 to-
neladas/año, siendo su campo de

por FELIX ROBLEDO DE PEDRO (*)

aplicación más importante el del
envasado de leche, con 12.000 Tm.
En tercer lugar se clasifica el po/i-
c/oruro de vinilo (P. V. C.), con
unas 8.250 Tm/año; este tonelaje
se lo reparten casi por partes igua-
les las tuberías y mangueras y los
envases para leche. En cuarto lu-
gar figura el polipropi/eno ( rafia),
que tiene un consumo aproximado
de 6.000 Tm/año; su principal apli-
cación es: sacos de gran contenido
para fertilizantes, productos hortí-
colas, envases y mallas. Por últi-
mo, se clasifica el poliéster, cuyo
consumo es hoy día muy bajo en
este sector comparado con el que
se observa en otros países; puede
estimarse en unas 600 Tm/año las
que se emplean para la fabricación
de placas de poliéster reforzado
para invernaderos, naves agrícolas
y los envases.

Se acaban de enumerar los cin-
co principales tipos de plástico de
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mayor consumo hoy día en el sec-
tor agrícola español, y casi podría
decirse que los únicos, puesto que
otros, tales como polimetacrilato
de metilo, poliestirenos, poliami-
das, etc., apenas se utilizan. En
dicha relación y clasificación pue-
de observarse que para las aplica-
ciones: invernaderos, túneles de
cultivo, acolchamiento, etc., prácti-
camente sólo se utiliza el polietile-
no de baja densidad. Pues bien,
dado que son éstas las aplicacio-
nes de mayor interés para el agri-
cultor con vistas al semiforzado de
cultivos, es conveniente analizar
cuál es la situación de cada una
de ellas en nuestro país y a qué
cultivo se vienen aplicando.

Pueden estimarse en unas 20-
21.000 Has. la superficie cubisrta
con film de polietileno en 1973: por

Alcachofa cultivada en suelos acolchados con
polietileno negro ( campo de Cartagena )

invernaderos (2.900 Has.), túneles
de cultivo (3.100 Has.) y acolcha-
mientos de suelos (14.650 Has.).
Comparada esta superficie con las
9.500 Has. que hubo en 1971, lo
que ha supuesto una tasa de cre^
cimiento de un 17 por 100, denota
claramente la importancia que hoy
día tienen los plásticos en agricul-
tura y las necesidades que de ellos
tienen extensas zonas de nuestra
geografía agrícola.

De sorprendente puede calificar-
se la evolución agrícola que han
experimentado ciertas comarcas
del Sudeste, como Campo de Da-
lias, Roquetas, Níjar, Adra, etc., en-
clavadas todas ellas en la provin-
cia de Almería, cuyos recursos
agrícolas y ganaderos se reducían
antaño al cultivo del esparto y al
aprovechamiento de sus pobres
pastos, prácticam^nte inexistentes
a lo largo del año, por rebaños de
cabras. Pues bien, estas tierras de-
^érticas se han convertido en estos
últimos años, merced a sus nuevos
campos plateados por los plásti-
cos, en las primeras comarcas es-

Cultivo del pimiento (para extracción del pimentón) en el campo de Car-
tagena sobre suelos acolchados. El acolchado del suelo es total y se realiza

con film de polietileno color negro

pañolas productoras ae frutos e^ç-
tra-tempranos y de primerísima ca-
lidad, capaces de hacer la compe-
tencia a los obtenidos en otros paí-
ses y capaces de aparecer en los
mercados internacionales con ante-
rioridad a la mayoría de los países
ribereños del Mediterráneo.

Ejemplos como el caso anterior
se repiten frecuentemente a lo lar-
go del litoral levantino, desde la
Maresma al Campo de Cartagena,
pero no de una manera continua
geográficamente, sino discontinua.
Si uno se detuviera a analizar el
clima agrícola de estas comarcas
y los resultados obtenidos en aque-
Ilos cultivos en los que se han apli-
cado los plásticos, deduciría per-
fectamente las ventajas que apor-
tan los mismos y, en definitiva, el
por qué lo emplean los agricul-
tores.

Llevar(a su tiempo analizar las
múltiples ventajas que los plásticos
aportan a la agricultura, pero de
todas ellas, y en virtud a sus prin-
cipales campos de aplicación (in-
vernaderos, túneles de cultivo y
Ĵcolchamiento de suelos), hay que
destacar: la precocidad, el ahorro
de agua y su efecto herbicida y
aumento de producción. Como pue-
de verse, estas cuatro ventajas son
lo suficientemente importantes co-
mo para que el agricultor ;as des-
estime y no intente valerse de
ellas.

Los invernaderos, además de
producir cosechas con altos ^endi-
mientos y de gran calidad, hacen
posible recolectar los frutos en
épocas fuera de estación, por todo
lo cual el agricultor obtiene altos
beneficios. Los túneles de cultivo
producen unos efectos similares,

..^ ^
El acolchamiento de suelos con film negro en el cultivo del algodón está
dando óptimos resultados. Puede calcularse en unas 1.700 hectáreas las ecol-

chadas en el campo de Cartagene
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Cultivo de melón temprano en suelos acolchados con polietileno negro ( cam-
po de Níjar, Almería )

pero menos acusados que en los
invernaderos; la precocidad, rendi-
miento y calidad obtenidos, si bien
son inferiores a los alcanzados en
invernaderos, son siempre superio-
res a los conseguidos en cultivos
sin proteger. Por último, el acolcha-
miento de suelos con film de poli-
etileno transparente da a los culti-
vos una precocidad de quince-
treinta días, y cuando se realiza
con film negro, además de impe-
dir el crecimiento de las malas
hierbas, proporciona un considera-
ble ahorro de agua que a veces
Ilega al 60-70 por 100.

Ahora puede comprenderse me-
jor por qué los agricultores de unas
u otras comarcas tienden hacia los
invernaderos, túneles o acolchados
con film transparente o negro. En
lo que concierne a invernaderos, si-
guen siendo las provincias del me-
diodía (Almeria, Granada y Mála-
ga) las que mayor número de in-
vernaderos tienen, calculándose
actualmente en unas 2.000 Has. La
asociación de cultivos, tales como
judía-pimiento, judía-tomate, judía-
pepino, son los que prefieren los
invernaderistas.

Los túneles de cultivo se insta-
lan preferentemente en la región le-
vantina, y más concretamente en
la provincia de Valencia, en la cual
se estima existen unas 1.800 Has.
protegidas por éstos, gran parte de
los mismos dedicados al cultivo de
la sandía, melón, pimiento y cala-
bacín.

Por último, la práctica del acol-
chamiento de suelos se realiza pre-
ferentemente en las comarcas ári-
das del Sudeste, tales como Cam-
po de Cartagena y Campo de Lor-
ca, que contabilizaron en 1973
unas 8.000-8.500 Has. ( 3.500 Has.
de pimiento para la extracción de
pimentón, 3.000 Has. para el melón
y 1.750 Has. para el algodón).

CONCLUSION
Se ha intentado reflejar en estas

líneas la importancia que los plás-
ticos tienen en la agricultura espa-
ñola y su desarrollo que alcanza-
ron en 1973. Pues bien, si desde
1966, año que podemos señalar co-
mo principio del uso de los plásti-
cos en este sector ( descontando la
región canaria, en la que este he-
cho se produjo en 1958), hasta
1973, la tasa de crecimiento ha si-
do elevada del orden de un 60-70
por 100 anual, no se puede decir
otro tanto respecto a 1974, en que
este desarrollo se ha visto frenado
e incluso ha descendido conside-
rablemente en algunas aplicacio-
nes, como es el caso del acolcha-
do de suelos en la provincia de
Murcia; también el incremento de
invernaderos se ha visto notable-
mente disminuido en Almería. La
causa hay que buscarla en la su-
bida de precios que experimenta-

ron los plásticos a partir del se-
gundo semestre del pasado año y
de los materiales que forman parte
en las estructuras de los inverna-
deros.

Esta subida de precios, en cierta
forma, puede ser absorbida por
productos precoces y de primor ob-
tenidos en invernadero, pero no
por aquellos cultivos agrícolas ex-
tensivos, tales como pimiento (pa-
ra extracción del pimentón) y algo-
dón, en los que la precocidad no
se cotiza.

Que la agricultura precisa hoy
día el apoyo y atención de todos
los españoles es cierto, pero más
cierto es que hay comarcas sin ex-
plotar y cuyo potencial agrícola es
tan importante o más que el de
otras regiones a las que se las
presta mayor atención. La apari-
ción de los plásticos ha descubier-
to riquezas agrícolas que estaban
sin explotar, y una de ellas ha sido
el aprovechamiento de nuestra in-
solación -verdadera riqueza na-
cional- para la obtención de pro-
ductos extra-tempranos de alta co-
tización en los mercados interna-
cionales.

La aridez de nuestros suelos
puede ser corregida con apor-
taciones de agua traídas de gran-
des fuentes de suministro (trasva-
se Tajo-Segura), pero mientras és-
tas no Ileguen a su destino, los
plásticos combaten eficazmente las
sequías poniendo en cultivo tierras
improductivas.

Agricultores de Almer(a, Cana-
rias y de ciertas comarcas de Mur-
cia pueden atestiguar lo dicho.

Cultivo de pimiento bajo invernadero de polietileno tipo «semicircular»
instalado en el campo de Dalias (Almería). Invernadero de grandes cruces,

rnn correas leterales a 2,50 metros de altura
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por JOAQUIN

PELEGRI

GALIANA ( °` )

Generador de CO, por combustión de propano

• ESTRUCTURAS

• MATERIALES DE CUBIERTA

• VENTILA CION

• HUMIDIFICACION Y RIEGO

• CALEFACCION

• LUZ

• CO2

Definimos como tales los medios
materiales utilizados en orden a con-
seguir el forzado de los cultivos me-
diante su actuación sobre el clima. Re -
nunciamos en este artículo no ya a de-
tallar, sino tan siquiera a enumerar los
medios de forzado capaces de actuar
sobre la planta o el suelo, que junto
con el dima constituyen la trilogía del
forzado.

Las instalaciones que vamos a tratar
podemos adjetivarlas de agronómicas
en el sentido de que constituyen una
aplicación de las distintas ciencias, y

( * ) Iageniero Agrónómo.

rn especial de la economía, a la agri-
cultura.

Desde que los romanos advirtierun
la precocidad de los cultivos orienta-
dos a mediodía y simplemente prote-
gidos por un muro del frío del Norte
hasta los sofisticados invernaderos ac-
tuales, las instalaciones han evolucio-
nado para conseguir producciones fue-
ra de su ámbito geográfico normal y
fecha de recolección habitual.

Sin más preámbulo, exponemos las
tendencias actuales de las instalaciones
para incrementar el forzado de las plan-
tas.

1. Estructuras

Según su fonna y orientación, alcan-
zan distintos niveles de luminosidad,
según se pone de manifiesto en los cua-
dros siguientes.

Este comportamiento varía, lógiri-
mente, para cada latitud, en donde cic-
be emplearse el ángulo y la curvatura
adecuados.

El volumen del invernadero, expre-
sado en m3/mz, juega un importante
papel en la regulación térmica, directa-
mente correlacionada con su inercia.
En contrapartida, el incremento de al-
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Luminosidad de las estructuras durante el solsticio de invierno:

I Luz incidente
I' Transmisión de luz con poder absorbente del material de cubierta nulo e índice de refracción 1,5

n n
^ ^

n ^
Algunas formas de estructura.

Luz de las naves: 3 m,

tura y luces de los invernaderos requie-
re una hipótesis de cálculo más exi-
gente.

2. Materiales de cubierta

Su conductividad térmica y espectro
de transmisión ejercen una significati-
va influencia sobre las plantas.

La calidad del film de polietíleno ha
mejorado muy poco en España duran-
te los últimos cuatro años, contraria-
mente a lo que cabía esperar en com-
paración con la duración alcanzada por
compañías transformadoras de otros
países.

Son de señalar las experiencias que
lleva a cabo la Universidad de Pisa so-
bre la fotoselectividad de filtns colo-
reados _v su ínfluencia sobre el creci-
miento, floración y fructificación de
dístintos cultivos.

También el Ministerio de Agricultu-
ra está ensayando en sus centros piloto
film metalizado de procedencia japonesa,
n^ como material de cubierta, sino co-

mo acolchadv en hortaliras y en árbu-
les frutales, concretamente en cítricos,
donde se obtiene una aprcciablc adelan-
to en la maduración.

El poliéster, en cambio, ha mcjura-
do su duración hasta podcr garantizar
diez años, y se prev • que próximamen-
tc se puedan conseguír vcinticinco años,
como ya están haciendo algunos fabri-
cantes extranjeros al incorporar inhi-
bidores y antioxidantes más eficaces.

Las cubiertas de placas de polipro-
pileno con cámara de aire consiguen
una conservación del calor superior in-
cluso a la del vidrio, con máximas más
amortiguadas, lo que supune una eco-
nomía de calefacíón y unas menores nc-
cesidades de ventilación.

3. Vcntilación

La fuerte insolación quc nuestros in-
vernaderos reciben nos obliga a con-
templar cuidadosamente este aspecto
por los numerosos problemas que se
derivan de su insuficiencia. Podemos
hacer válidas las normas italianas, que

3 N 3 c^ 3^^"'
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Variación de la fotosíntesis y de la respiración
en función de la temperatura en «Solanum

tuberosum»
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Variación de la concentración de CO.I en in•
vernadcros

en este punto son muy exigentes, co-
mo puede verse cn el sil;uientc cuadro:

Región
°r'o de vcntilacibn

cenital latcral

Vegetación en invernadero con calefacción

Jnvernedero con ventilación central y estructura tubular interrnmunicada
para la circulación del agua de calefacción

Septentrional ... ... ... 16 2
Central ... ... ... ... ... 24 i
Meridional e insular ... 32 4

Las curvas de asimilación fotosinté-
tica y respiración con respecto a la tem-
peratura se comportan segím cl gr.ír`ico
de la figura 6, llegando a scr factor li-
mitante de su actividad. Dc aquí se
desprende la gran importancia de con-
tar con mecanismos enérgicos de ven-
tilación, bien sea contando con suEicien-
te superficie de apertura o forzando la
entrada y salida del aire confinado en
el invernadero. Ls muy interesante el
cálculo del acooling system» sobre la
base de 40 a 60 renovaciones por hora
del volumen de aire contenido. Se com-
bina este sistema con el filtrado y htt-
midificación del aire entrantc a tra-
vés de paneles orientados al Norte, tan-
to por ser la parte más fresca como por
evitar la proyección de sombra sobre las
plantas. Normalmente se hace salir el
aire por la depresión de los extracto-
res de la cara Sur, aun cuando los is-
raelitas prefieren como más eficaz la
ínstalación sobrepresionada tal como se
indica en la figura 8.
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4. Calefacción

Riego gota a gota continuo en invernadero con «cooling»

Cono fototrópirn en semillero de pepinos
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Es un importantísimo elemento den-
tro dcl forzado del clima del inverna-
dero en orden a tnantener la actividací
fisiológica de la planta y cn muchos
casos evitar su paralización e incluso
muerte por frío, L^t casuística en estc
tipo de instalación es amplia, pudiendo
decantarse hacia un sistema de agua o
aire con calorías aportadas por divcrsos
combustibles, cuya termia íttil resulta
necesario conocer a la hora de decidir.

Una muestra comparativa dc los
efectos de la calefacción la podemos ver
en las dus siguientes fotografías, donde
la diferencia de vegetacicín de las pa-
rras es debida a la ralefacción. En el
mumcnto de rumar est^ts fotografías,
las parras situacías al ^^ire librc todavía
no comenzaban a mover, mientras que
en el invernaderu con calefaccicín va se
curtabu uva.

Se están haciendo instalaciones muy
ingeniosas, utilizando la estructura tu-
bular del invernadero como recí del
agua de calefacción. Aparte dc la eco-
nomía de instalación, supone un aprc-
ciable ahorro de combustible en invier-
no al calentar fuertemente y por sim-
ple insolación el agua cíe las partes al-
tas de la estructura.

5. Humidificación y riego

Los invernaderos con cubierta dc
plástico son más húmedos que los de
cristal. El problema de los primeros es
en invierno por un exceso de humedad,
mientras que en los segundos la difi-
cultad de manejo es mayor en verano,
precisamente por falta de humedad.

Se trata cíc conseguir una cantidad
de agua en el ambiente yuc permit^t la
apertura de estomas y, por otra partc,
frene la germinación cíe las esporas de
los hongos. Muy interesantes son las
investigaciones que lleva a cabo la Es-
tación de Floricultura de Cabrils sohre
el comportamiento y asimilación de
plantas sometidas a elevadas condicio-
nes de humedad y temperatura yuc im-
pide el desarrollo de enfermedadcs
criptogámicas.

Un excelente cuunul cícl ai;ua ,^pur-
tada se consiguc a^n los sistrmas de
riego por goteo con aportuciuncs pru-
porcionadas a las pérdidas producidas
por la absorción de la planta, evapora-
ción y percolación.

Por el contrario, a la hora de apor-
tar humedad se muestran muy efica-
ces los humidificadores centrífugos, la
nebulización o la aspersión.



6. Luz

Toldos de P. E. negro para la regulación del fotoperíodo

Perspectiva de una instalación de «cooling» sobrepresionada

r--ĉ^-_,

Actúa muchas veces comv factor li-
mitante en el crecimiento y su inhibi-
ción resulta necesaria en ocasiones pa-
ra inducir la floración. Esto último se
consigue mediante toldos de polietile-
no negro, que permiten regular el foto-
período a voluntad.

La presencia de luz en semilleros
producidos en invierno da un excelen-
te resultado en cuanto a acelerar el pe-
ríodo de crecimiento. Ahora bien, debe
tenerse muy presente el no sobrepasar
el número de horas luz correspondien-
te al día en que se vaya a trasplantar
al terreno de asiento definitivo, pues
se produce un decaimiento espectacu-
lar.

7. COz

Su concentración en el invernadero,
según Wittwer y Robb, sigue la curva
establecida en el gráfico dc la fig. 18,
que pone de manifiesto su escascr, en
ocasiones por debajo del nivel existen-
te al aire libre. En buenas condiciones
de luz y temperatura, un incremento
de la concentración se traduce en ma-
yor precocidad e incremento de la pro-
ducción. La aportación de COz libera-
do por combustión del propano produ-
ce al mismo tiempo calor y obliga a
utilizar los sistemas de ventilación, con
lo que se detiene el proceso de abona-
do carbónico. Sin embargo, es la fórmu-
la más usual y de probada eficacia, más
empleada que el COz de bombona, que
resulta a precio superior y resu^inge su
aplicación al campo de la experimenta-
ción.

AGRICULTURA - Sa5



RIEGUE POR ASPERSION

BAUER resuelve sus problemas
de riego o elevación de aguas

Riego por aspersión convencional.

Riego por aspersión fertilizante.
Aprovechamiento de aguas residua-

les para riego.
Fertilización con purin y estiercol
flúido
Retirada hidráulica del estiercol en
instalaciones pecuarias en estabu-
lación.
Bombas para purin.
Distribuidores móviles de purin.
Riego antihelada. Riego pesticida.

ALBERTO A(iUILERA. 13 - Teléfono ^414^00 - MADRID
A6ENCIAS `( TALlERE3 OE SERYICIO CON REPUESTOS OR161NA1E5 6ARA91TIZADOS
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Plantación de pepino en abrigo

hortalizas

bajo proteccion
I

SU CULTIVO EN ALMERIA

1. ANTECEDENTES

En esta descripción de cultivo de
hortalizas bajo protección nos concre-
tamos a los que hay en la provincia de
Almería, que del sistema de cultivo en
enarenado, del que cuenta con unas
8.000 hectáreas, está pasando a gran
rittno a los abrigos.

En la parcela piloto de la zona del
campo de Dalias, del Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario, sc
iniciaron unas pruebas en 1962, con
película de polietileno transparente, de
acolchado, de cultivo en túnel bajo y
de abrigos. Posteriormente, en 1964,
dado los buenos resultados obtenidos

( * ) Dr. Ingeniero Agrónomo.

por BERNABE AGUILAR ( * )

con los abrigos, se instalaron cinco na- distintos tipos de abrigos, según el ci-
ves de estructura metálica ligera de 500 tado inventario hecho en septiembre
metros cuadrados en otras tantas par- de 1972, en la zona de Dalias y térmi-
celas para que fueran núcleos de irra- no de Adra fue de:
diación de este sistema de cultivo.

E1 extraordinario desarrollo alcanza-
do por estos abrigos lo demuestra el
hecho de que en 1969, que hicimos la
estadística, había 75 hectáreas, en 1971
se calculaban unas 400 hectáreas y en
1972, según un inventario hecho por la
Dirección de la Producción Agraria, só-
lo en la zona de Dalias había 860 hec-
táreas, y en el término de Adra, 78 hec-
táreas. En la fecha actual se calculan
unas 1.400 hectáreas de cultivo en abri-

Has.

Abrigos de rollizos y alam-
557

Abrigos de estructura metáli-
ca sin galvanizar ... ... ... 311

Otros tipos comerciales ... 70

938

go elevado y 300 hectáreas de cultivo En la fotografía número 1 se obser-
en túnel bajo. va una parte de la zona del campo de

En cuanto a la distribución de los Dalias, con los abrigos existe^tes.
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Vista parcial en la zona de Dalias, donde se aprecian los abrigos e^stentes

2. HORTALIZAS CULTIVADAS
BAJO PROTECCION

2.1. En túnel bajo

Este sistema de protección se ha des-
arrollado en especial en la zona de Ní-
jar. Se empezó cultivando melón de la
variedad Amarillo Fino de Onteniente,
para la exportación, y en menor pro-
porción el Cantaloup Charentais.

La siembra del melón en terreno pre-
viamente enarenado se hace de asiento
a finales de febrero, sobre un acolcha-
do de polietileno transparente de la
galga 100, o sea, de 0,025 mm. de es-
pesor, con el fin de darle precocidad, y
después se dispone el túnel a base de
aros de alambre o de vara de membri-
llero, que se cubre con película de po-
lietileno del mismo espesor. A medida
que la planta se desarrolla, y para evi-
tar que se produzcan quemaduras, se va
retirando el acolchado y posteriormen-
te el túnel. La recolección se realiza
desde el 20 de mayo hasta el 15 de
julio, y sus rendimientos, de unas 25
a 30 Tm., no son elevados, y como sus
precios han quedado casi estacionados
en los últimos diez años, este cultivo
está decreciendo.

El puesto del melón lo está ocupan-
do la sandía, ya que con las variedades
americanas, como Sugar Baby, está
dando rendimientos de 50 y 60 Tm.
por hectárea. La siembra y cultivo bajo
túnel se hace como con el melón, ini-
ciándose la recolección en la primera
quincena de junio para terminar a me-
diados de julio. En la fotografía núme-
ro 2 se observa cultivo de sandía Sugar
Baby.

Se ha cultivado en una superficie re-
ducida fresón bajo túnel con rendimien-
tos aceptables, pero sin llegar a aumen-
tar su cultívo por las dificultades que
presenta su comercialización.

2.2. En abrigos elevados

Los cultivos en los abrigos elevados
son los que se venían haciendo en los
enarenados: el tomate de primavera, la
judía de primavera asociada al pimien-
to, el pepino y la judía de otoño y, en
menos proporción, el calabacín y la be-
renjena. Todos ellos se realizan sobre
el terreno que primero se enarena.

El tomate de primavera se siembra
en semillero al aire libre a mediados de
septiembre y se transplanta al abrigo
en noviembre y diciembre. La planta-
ción se hace en filas que distan sobre
1,10 metros y cada planta queda a 0,45
metros dentro de la fila, con la que en-
tran unas 18.000 a 20.000 plantas por
hectárea, que se guían con tutores de
caña. Se recolecta desde febrero a me-
diados de junio, teniendo el máximo de
producción en mayo.

Las variedades que se cultivan son
el Supermarmande y Raf, de exporta-
ción al mercado europeo central, Fran-
cia y Alemania, con frutos de tamaño
medio y algo acostillados, con rendi-
mientos elevados de 80 a 100 Tm. por
hectárea. Ahora se ha empezado a cul-
tivar variedades de híbrido americano,
con frutos lisos, de tamaño algo infe-
rior, pero con mayor producción.

A pesar de los altos rendimientos yue
se obtienen, el cultivo del tomate ocu-
pa hoy menor superficie en los abrigos,
habiendo pasado de un 50 por l00 a un
30 ó 40 por 100 en la actualidad, de-
bido a la gran cantidad de mano de
obra que exige y a la irregularidad en
sus precios.

La asociación de judía de primavera
y pimiento es la que ocupa la mayor
superficie de abrigo elevado, que cifra-
mos en el 50 al 60 por 100.

El pimiento se isembra en semille-
ro al aire libre, a finales del mes de
agosto, y se transplanta a] abrigo en el

mes de octubre, en filas situadas a 0,60
metros, con 0,50 m. cle distancia entre
planta, queda una media por hectárea
de 30.000 a 32.000 plantas. Su reco-
lección se efectúa desde finales de fc-
brero hasta el mes de julio, en que ya
el precío es tan bajo que no vale la pe-
na cogerlo. Las producciones son ele-
vadas, de 35 a 40 "Tm/Ha, y los precios
son buenos, con una regularidad bas-
tante aceptable.

Las variedades que se cultivan son
el Dulce Italiano y el Marconi, quc tie-
nen forma alargada y pa^recí delgada,
preferidos por el mercado interior al
que se destina la producción. Cuando
se realice la exportación al mercado eu-
ropeo se podrán plantar varieclades co-
mo Yolo Wonder y California ^Y/onder,
que son más productivas, de tipo cua-
drado y más carnosas. Ln las fotogra-
fías números 3 y 4 se observa un ail-
tivo de pimiento en ahrigo y detalle de
una planta.

Las judías asociadas se siembran en-
tre las líneas de pimientos en los mc-
ses de noviembre y diciembre, para re-
colectarlas desde enero hasta abril. Son
variedades enanas: la Garrafal, para el
mercado interior, y la Kora, para el
extranjero. Esta tSltima, sin hilo, es de
mayor rendimiento: dc l0 u 15 t^ne-
ladas métricas pon c^ctárca, frcnte a
las 8 ó 10 Tm/Ha. de la Carrafal,
pero se cultiva menos porque no es
aeeptada por el mercado nacional.

Se cultíva en abrigo también el pe-
pino, aunque en menor extensión, qui-
zá un 5 por 100 de la supcrficie cu-
bierta. Se siembra de asicnto y en oca-
siones en macetilla, en los mescs dc
noviembre y diciembre, para hacer cl
trasplante en enero, en filas que quedan

Cultlvo de sandía «Sugar Babyu
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a 1,20 m. con 0,80 m. entrc plantas,
entrando de 10.000 a 11.000 plantas
por hectárea, que se enraman con tuto-
res de caña. Las variecíades son el de-
nominado Espatiol y el Marketer, con
producciones elevadas de 80 a 120 Tm.
por hectárca. En la fvto número 5 se
observa una plantación de pepin^ en
abrigo.

También se cultivan, aunque en su-
pecficies reducidas, la berenjena, el ca-
labacín, el tirabequc, la sandía, el me-
lón y el fresón. Se está empezando a
poner en abrigo entre las flores el cla-
vcl, con rendimientos elevados, y e] gla-
diolo, presentando cstos cultivos difi-
cultades en su cotnercialización, pero
quc es de gran interés su desarrollo pa-
ra diversificar los cultivos bajo abrigo.

3. FACTORES A CONSIDERAR
EN LOS CULTIVOS
HORTICOLAS
BAJO PROTECCION

Cultivo de pimiento en abrigo

3.1. Factores físicos

El prímer efecto del abrigo es el de
protección contra el viento; para cu-
brirlo se emplea en especial, por ser
más barato, la película de polietilcno
transparente de la galga 600, o sea, de
0,15 mm. de espesor. Este material,
por ser transparente a las radiaciones
solares, hace elevar la temperatura en
el interior dcl invernadero, con la yuc
si se tiene la luminosidad nccesaria, se
favorece la fotosíntesis y, por ello, la
precocidad y el rendimíentv del culti-
vo. La tempcratura puede llegar a ser
de 50° a 60" C, por lo que pueden so-
brevenir accidentes si no se favorece ]a
ventilación. En la foto número 6 se ob-
serva un abrigo con los laterales le-
vantados para la ventilación.

Por cl contrario, durante la noche,
por ser el polietileno transparente a
las radiacioncs infrarrojas emitidas por
el suclo, ya que sólo absorbe el 30 por
100, frente al 9^ por 100 yue retiene
el vidrio, la temperatura en el interior
del abrigo se hacc igual a la del exte-
rior, y en vcasiones, cuando hay poca
humedad, puede descender dos o tres
grados centígrados por debajo de aqué-
lla. Como, por otra parte, tenemos un
vegetal que crece rápido, esta tempera-
tura nocturna, si llega a ser de -2° C
ó-3° C, puede tener efectos desas-
trosos en la planta. Es interesante por
ello el empleo de polietileno, poco
pcrmcablc a los rayos infrarrojos emiti-
dos por cl suclo y que dure al menos
dos temporadas, va que su mlvcación
°S COSiOSa.

aunque, dado el tipo económico de es-
tos abrigos, es difícil su regulación. En
cuanto a la luz, es el factor más limita-
tivo, ya que tampoco es económico pro-
porcionarla artificialmente para estos
cultivos protegidos.

3.2. Factores culturales

Preparación del suelo.-Se hace rea-
lizancío una huena nivelación v a con-
tinuaci^^n e] «enarenado», que consiste
en echar sobre el terreno una fuerte es-
tercoladura de 120.000 kg/Ha. y ta-

Es Convcniente vigilar la hu^nedad, Detalle de planta de pimiento en abrigo

parla con una capa de arena limpia de
diez centímetros de espesor. Se proce-
de cada tres o cuatro años a la desin-
fección con bromuro de metilo, en for-
ma de gas, bajo plástico, en dosis de
500 kg/Ha.

Abonados.-Además de la esterco-
ladura fuerte, hay que aportar dosis
elevadas de abonos minerales, dados
los altos rendimientos que se sacan.
Así en el cultivo del tomate, se viene
echando 650 kg. de N, 100 de PzOs
y 800 de KzO; en el pimiento, 300 ki-
logramos de N, 180 de P^Os y 200 de
KzO, y en la judía asociada, 50 kilo-
gramos de N, 60 de PzOs y 150 de
KzO. Salvo el fósforo, que se pone de
fondo, el resto se viene añadiendo, en
varias veces en el agua, cada dos rie-
gos.

Como cl terreno protegido no recibe
el agua de lluvia sino en el verano, que
se quita la cubierta, y entonces es esca-
sa o nula, est^^s fuertes aportaciones de
abono pueden llegar a salinizar el te-
rreno, por lo que estimamos de inte-
rés el conocer bien el suelo y las nece-
sidades de cada planta para aportar só-
lo las cantidades dc abono neccsarias.

Riegos.-Se vienen hacíendo por me-
dio de una acequía de hormigón, que
se lleva por el lado más largo del abri-
go, en la que se abren tomas cada 10 a
12 metros para regar los surcos que se
hacen alomando la arena. Los riegos
son frecuentes y cortos, normalmente
^^n primavera, cada seis o siete días,
llegando en el pepino a realizarlos cada
dos o tres días. Los riegos abundan-
tes y espaciados perjudican la produc-
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cionar plantas injertadas en variedades
resistentes, como se hace en Holanda
en el tomate y melón con las fusa-
riosis.

Plantacibn de claveles en abrigo rnn laterales levantados para favorecer
la circulación

ción y producen podredumbres. El rie-
go continuo, que puede ser de gran in-
terés, no se ha introducido en la zona,
al parecer, porque no se encuentra el
sistema eficaz y porque informan que
hay que completarlo con el riego por
líneas o por aspersión.

Tratamientos fitosanitarios. - Las
plagas en los abrigos suelen ser las
mismas que se producen al aire libre,
pero adquieren mayor virulencia por
las condiciones de temperatura, hume-
dad y falta de viento que hay en su
interior, por lo que su vigilancia ha de
ser mayor.

Son temibles los ataques de rosqui-

lla y pulgón verde en pimiento y ju-
día, de Botrytis en tomate y pimiento
y de ceniza en pepino y melón. Ade-
más, está el tnildio en el tomatc y las
fusariosis en el tomate, pimiento y pe-
pino.

Semilla.-Las semillas que se etn-
plean son de las diversas casas produc-
toras, procurándose cada agricultor las
que necesita para hacer su plantación.
Creemos que se debe favorecer el que
algunos agricultores se especialicen en
la producción de jóvenes plantas para
su venta a los restantes agricultores, lo
que permitirá una mayor garantía fi-
tosanitaria y se podrá llegar a propor-

4. CONCLUSIONES

De todo lo expucsto podemos desta-
car:

1.° Que en la provincia de Alme-
ría, y en especial en la zona de Dalias,
se ha desarrollado el cultivo bajo pro-
tección en los últimos años de una for-
ma tan notable que ahora habrá unas
1.000 hectáreas.

2.° Que los cultivos que se vienen
haciendo en túnel bajo son los de me-
lón, sandía y algo de fresón, y en abri-
go elevado el pimiento asociado a la
judía, el tomate, el pepino y en menor
proporción la berenjena, el calabacín,
la sandía y el melón. Ultimamente se
está cultivando clavel y gladiolo, cuya
superficie se debe aumentar, favore-
cíendo su comercialización.

3.° Que siendo el polietilcno el ma-
terial de cubierta más económico, es
conveniente la introduccicín de pelícu-
la poco permeable a los rayos infrarro-
jos emitidos por el suelo, para evitar
los enfriamientos nocturnos y que du-
re al menos dos temporadas para evitar
gastos de colocación.

4.° Que entendemos que se debe
tener un conocimiento perfecto del sue-
lo y de las necesidades de las plantas
para que las aportaciones de abonado
no lleguen a salinizar el terreno, ya que
no tienen lavado alguno de agua de llu-
via o ésta es muy escasa.

5.° Que estimamos se debe favo-
recer el que algunos agricultores se de-
diquen a la producción de plantas jóve-
nes para su venta para tener una garan-
tía de sanidad y de calidad.
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PROTECCION Y FORZAMIENTO DE CULTIVOS

ordenacion qel sector
de materiales
e instaiaciones

por ANTONIO FERNANDEZ-VICENTI FERRERO ( * )

La agobiante demanda de productos
alimenticios, consecuencia del rápido
crecimiento demográfico de la pobla-
ción humana y del mejoramiento gene-
ral del nivel de vida, han sido las cau-
sas determinantes de la planifícación
por los Gobiernos de todos los países,
de vastos proyectos de transformacio-
nes y mejoras agrícol^ts, así como el
desarrollo de la investigación de nue-
vas técnicas agronómicas para incremen-
tar los rendimientos unitarios superfi-
ciales, en cantidad y calidad, problema
complejo que requiere la colaboración
convergente de especialistas de muy
diversas ramas.

Paralelamente a los hechos expues-
tos, estamos en los umbrales del que
quizá será en un futuro próximo el
problema más grave con que se enfren-
tará la humanidad para su superviven-
cia sobre la tierra; la limitación de los
recursos hidráulicos, íntimamente liga-
dos a la producción agrícola.

Este último aspecto está obligando
al empleo de tecnologías agrarias que
permitan economizar al máximo la uti-
lización de agua pura de riego, median-
te sístemas e instalaciones que reduz-
can el consumo al estrictamente nece-
sario biológicamente para ser aprove-
chado por las plantas, evitando pérdi-
das por evaporación superficial, por hu-
midificación de volúmenes del subsue-
lo alejados de la masa radicular de cada
planta, así como la inútil y perniciosa
mojadura de la parte aérea foliar vege-
tativa.

Otro aspecto, fruto de la actual agi-
lidad comercial y de las mayores exi-
gencias del mercado consumidor, es que

( * ) Dr. Ingeniero Agrónomo.

se persigue en todos los países en ge-
neral obtener, mediante instalaciones o
sistemas de protección y forzamiento
de cultivos agrícolas, producciones au-
tóctonas de ciertos productos de con-
sumo que normalmente eran impor-
tados.

En fin, todo este conjunto de cir-
cunstancias ha dado lugar a la prolife-
ración en los países más desarrollados,
de técnicas de «cultivo intensivo» al
amparo de materiales e instalaciones
muy diversos, fenómeno que se ha in-
tensificado en estos últimos años pa-
ralelamente a la difusión masiva de los
materiales plásticos, del caucho, del
aluminio, etc., y al desarrollo de la
electrificación y electrotecnia en agri-
cultura, estos últimos para el control
y programación de las instalaciones de
riego y climatización.

España no se ha mantenido al mar-
gen de estas novísimas técnicas de agri-
cultura intensiva. Primero fueron meri-
torios agricultores de las zonas meri-
dionales de la península e insulares,
que por su propia iniciativa comenza-
ron modestos ensayos de protección y
forzamiento de varias especies vegeta-
les, aprovechando las favorables condi-
ciones climáticas de esas r.onas, pero
posteriormente el ejemplo se ha exten-
dido a otras áreas más frías y menos
favorecidas climatológicamente, y hoy
concurren al mercado nacional y de ex-
portación cantidades masivas de algu-
nos productos agrícolas obtenidos me-
diante estas nuevas técnicas de cultivo
intensivo. En general, este mismo fe-
nómeno se había ya iniciado con ante-
rioridad en casi todos los países de
Europa. Falta mucho todavía por hacer
en España para alcanzar los volúme-

nes de producción, las superficies pro-
tegidas y la alta calidad conseguidas en
países como Alemania, Francia, Italia,
Holanda, etc., y fuera de Europa en
Estados Unidos (California), Israel y
Australia.

Nuestro país, que ha creado exten-
sísimas z o n a s de regadío mediante
obras hidráulicas colosales y que tiene
en ejecución otras de mayor trascen-
dencia, para llevar nuestros limitados
recursos de agua a las áreas más favo-
recidas climatológicamente, está inten-
sificando bajo la inteligente dirección
técnica del Ministerio de Agricultura,
la promoción de las más modernas téc-
nicas de protección y forzamiento de
cultivos.

Estos ambiciosos planes requieren,
entre otros aspectos, la «Ordenación
del sector de los materiales e instala-
ciones» que son utilizados. Se trata de
asegurar en favor del empresario agrí-
cola los objetivos fundamentales si-
guientes:

1. Fijación de las características fí-
sico-químico y dinámicas de los mate-
riales.

2. Descripción técnicas de las insta-
laciones.

3. Orientar sobre la adecuación de
las diversas instalaciones a los cultivos.

4. Facilitar modelos econométricos
del costo de los diferentes tipos de ins-
talaciones y de su explotación.

5. Informar sobre el condicionado
técnico que se exigirá para la obtención
de ayudas financieras del crédito oficial.

6. Información comercial y técnica
de las marcas y firmas nacionales y ex-
tranjeras para la adquisición de mate-
riales y montaje de instalaciones.
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Para cubrir los objetivos antes cita-
dos, la Administración, además de otras
actividades concurrentes con este tema
( tales como investigación, divulgación,
experimentacíón, demostraciones, polí-
tica económica, etc. ) está en estos mo-
mentos organizando la ordenación del
sector de esta especialidad y prepara la
promulgación de una serie de normas,
códices, homologación, marca de cali-
dad y certificado de empresa calificada,
todos ellos referidos a los materiales e
instalaciones que se utilizan en este tipo
de agricultura intensíva.

Consideramos conveniente, a fin de
aclarar conceptos y evitar confusiones
muy frecuentes, enunciar el contenido
de cada uno de los títulos del párrafo
anterior.

Normalización

Establece 1 a s características físico-
químico-dinámicas de cada uno de los
materiales y fija técnicamente los ensa-
yos de laboratorio para contrastar di-
chas características, todo ello con in-
dependencia y sin hacer intervenir la
aplicación que se dé a los materiales.

Codificación

Establece la ordenacián y clasifica-
ción de los materiales y de las instala-
ciones según su aplícación agrícola.

Homologación

Defíne las características externas de
los prototipos o modelos de materiales
e instalaciones. Complemento de ello es
el «Inventario homologado de materia-
les e instalaciones» que se comerciali-
zan en el mercado nacional actualmen-
te, así como de los que sucesivamente
vayan apareciendo.

Marca de calidad

Garantiza las características, compor-
tamiento, durabilidad, etc., de los ma-
teríales. Se trata de un marchamo co-
mercial que asegura al comprador la
calidad.

Certificado de empresa calificada

Se refiere específicamente a las em-
presas montadoras de instalacíones de
protección o forzamiento de cultivos y
de aparellaje de riego y climatización.

Se expone seguidamente la compe-
tencia de los diferentes organismos en-
cargados del desarrollo de cada uno de
los títulos acabados de reseñar y la ex-
tensíón y estructura de los mismos.

La normalización está oficialmente
y exclusivamente asignada al denomi-
nado Instituto Nacional de Racionali-
zación y Normalización encuadrado en
el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Este Instituto tiene funcio-
nes muy variadas y su estructura es
compleja, dotado con personal técnico
altamente calificado y laboratorios muy
esnpecializados. Radica en Madrid.

El Instituto es miembro del Inter-
nacional Standard Organisation ( ISO ),
que agrupa prácticamente a casi todos
los países del mundo civílizado.

Nuestro Instituto confecciona y pu-
blica «normas» sobre díferentes grupos
de materiales, a través de sus varias co-
misiones técnicas de trabajo, constitui-
das por vocales técnicos de las empre-
sas españolas de cada especialidad, ba-
jo la presidencia y dirección de perso-
nal técnico del Instituto. Las normas
tienen fuerza legal en todo el territo-
rio nacional, las que a su vez, al ser
aprobadas y unificadas con las de otros
países por el I. S. O., adquieren rango
internacional en las relaciones entre los
países asociados.

Varios de nuestros Ministerios tie-
nen designados representantes-vocales
en las diferentes comisiones técnicas
del Instituto, y entre ellos, como es ló-
gico, el Ministerio de Agricultura.

Estas normas pueden ser adquiridas
er. la Sección de Publicaciones del re-
ferido Instituto, que, además, edita pe-
riódicamente un índice-repertorio de
todas las promulgadas.

La «codificación» agrícola de los ma-
teríales e instalaciones para protección
y forzamiento de cultivo está encomen-
dado al Ministerio de Agricultura den-
tro de la Subdirección general de Me-
dios de Producción Vegetal. Ya ha si-
do expuesto anteriormente la diferen-
cia entre los conceptos normalización y
codificación, aunque, por supuesto, es-
ta última, al referirse a cualquier tipo
de materiales, tales como vidrio, plás-
ticos, perfiles de hierro o aluminio,
prefabricados de hormigón, material
eléctrico, etc., establece prioritariamen-
te que sus características son las defi-
nidas en las correspondientes normas
promulgadas por el Instituto de Nor-
malización.

Así, pues, la codificación contempla
sólo la aplicación agrícola de los ma-
teriales y de las instalaciones.

La codificación, que se encuentra en
período muy avanzado de confección
en nuestro Ministerio de Agricultura,
es muy extensa y comprende los títu-
los siguientes:

1. Codificación y homologación de
las instalaciones.

2. Modelos econométricos del cos-
to de las instalaciones.

3. Tipificación de las prácticas cul-

turales y de la maquinaria especiali
zada.

4. Modelos econornétricos de los
gastos de explotación y balances.

5. Tipificación de los procíuctos
hortofrutícolas y ornamentales obteni-
dos.

6. Markering o merc<ido cíe la pro
ducción.

7. Indices de suministradores nu-
cionales y extranjeros de materiales e
instalaciones, con especificaciones téc-
nicas.

A título de ejemplo, y para dar una
idea de lo extenso de esta codificación,
exponemos seguidamcnte las definicio-
nes de los códex que comprende el
título primero antes citado: «Codifica-
c;ón y homologación de las instalacio-
nes».

Subtítulo: Protecciones cerradas: in-
vernaderos.

Códex I: Codificación de invernade-
ros según su motivación comercial.

Códex II: Codificación por el con-
cepto de duración o longevidad.

Códex III.: Codificacicín segíln su
disposición en planta.

Códex IV: Codificación según disc-
ño exterior de la cubierta.

Códex V: Codificación según las ca-
racterísticas constructivas dc la infra-
estructura arquitectónica.

Códex VI: Codificación segtín los
sistemas de acceso, ventilación exte-
rior, evacuación de agua de lluvia y sa-
neamiento.

Códex VII: Codificación scgún los
materiales de cobertura.

Códex VIII: Codificación scgún las
disposiciones de Tas superficies dc cul-
tivo e instalaciones de manutención.

Códex IX: Codificación scgún los
sistemas e instalaciones de riego y fer-
tilización líquida.

Códex X: Codificación para clitna-
tización artificial, según los sistemas e
instalaciones de ventilación for•r,ada y
humidificación ambiental.

Códex XI: Codificación para clima-
tización artificial, según los sistemas ^
instalaciones de la regulacicín térmica.

Códex XIL• Codificación para clima-
tización artificial, según los sistcmas c
instalaciones de iluminacicín comple-
mentaria fotosintética.

Códex XIII: Codificación para cli-
matización artificial, según los sistemas
de dosificaciól} de COz.

Códex XIV: Codificación para cli-
matización artificial de los sistemas, apa-
ratos e instalaciones para el control au-
tomático de los «programas» de clima
artificial vegetativo.

Codificaciones similares existen en
vigor en la mayoría de los países, aun-
que con modalidacíes diferentes. Se vic-
nen celebrando periócíicamente reunio-
nes internacionales de países de la Co-
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munidad L:conómica 1~,uropea para in-
tercambiar información y contrastar
cuestiones técnicas y, finalmente, está
en curso la unificación de esta codifi-
cación en dichos países. No nos exten-
denios más en este tema en su aspecto
interuucional, pues por su amplitud ha-
bría de ser ohjeto de on•o artículo.

La homologación que ya se ha defi-
nido anteriormente está también enco-
mendada al Ministerio de Agricultura
y tendrá una estructuta similar a la que
se viene emplcando para la homologa-
ción de tractores, motores, aperos, etc.

La homologación constituirá, cuan-
do esté finalizada, un verdadero <.pron-
tuario» de materiales y tipos de insta-
l^ciones, yue facilitarán extraordinaria-
rncnte el trabajo de los téa^icos y de
los empresarios agrícolas cuando pla-
nifiquen instalaciones de protección y
forzamiento de cultivos. Se utilizará la
cl^isificaciún «decimal» y, paralelamen-
te, sc creará un registro de materiales,
accesurios, aparellaje e instalaciones,
permanentemente actualizado, que se
publicar^í y renovará periódicamente.

La «marca de calidad», concepto de
tudos pcrfectamente conocido, será
concedida, a petición de las industrias
productoras, por el Ministerio de Agri-

cultura y significará para el agricultor
una garantía excepcional. Abarcará va-
rios conceptos técnicos muy especifi-
cados, según clase y tnodelo de mate-
riales e instalaciones. La marca de ca-
lidad no será exigible para la comercia-
lizacián y podrán vei^derse libremente
materiales sin marca de calidad, siendo
privativo del comprador la elección de
unos u otros.

El «certificado de empresa califica-
da» se refiere exclusivamente a em-
presas montadoras de instalaciones y
aparellaje. También será concedido por
el Ministerio de Agricultura, a petición
de las empresas industriales o comer-
ciales, y representará un títtdo de ga-
rantía técnica para el usuario.

Son numerosos los organismos esta-
tales y paraestatales, sindicales, agru-
paciones, etc., que más o menos direc-
tamente tienen relación con esta com-
pleja actividad de ordcnación del sec-
tor de materiales, instalaciones y apa-
rellaje, utilizados en la protección y
forzamientos de cultivos y que en co-
nexión con el Ministerio de Agricultu-
ra están colaborando.

Citaremos destacadamente sólo a
tres de ellos:

Ĵomité Español de P 1 á s t i c o s en
Agricultura ( C. E. P. L. A. ). Agrupa-
ción libre de técnicos altamente espe-
cializados y de empresas, que están rea-
lizando una importante labor de inves-
tigación y divulgacicín en su especiali-
dad. Agrupaciones similares existen en
varios países, asociadas en un organis-
mo central en París, denomii^ado Co-
mité In ternacional de P 1 á s t i c o s en
Agricultura ( C. I. P. A. ).

Agrupación Nacional Autónoma dc
Industriales de Plásticos. Agrupados en
el Sindicato Nacional de Industrias
Químicas y que de hecho encuadran a
toda la industria productora y transfor-
madora de este novísimo grupo de ma-
t.eriales, que han dado lugar a la apa-
rición de la palabra «plasticultura».

Sociedad Española de Horticultura.
Encuadrada en el Sindicato Nacional
de Frutos y I'roductos Hortícolas; com-
prende, además, una sección de flori-
cultura. Ambas con vinculaciones inter-
nacionales con organizaciones similares
en casi todos los países, celebran con
regularidad congresos y exposiciones
relacionados con las técnicas de protec-
ción y forzamiento que son imprescin-
dibles en hortofruticultura y floricul-
tura intensivas.

A CEITES DEL SUR
"ACESA"

Jacometrezo, 4 - Teléfs. 221 87 58 - 221 96 72 - MADRID-13
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expertos
en ventilación

Una buena ventilación en su granja
contribuirá a una explotación más
rentable.

La única ventilación racional
y controlada se obtiene con
aparatos électricos: La ventilación
forzada es tan barata como la natural

Extractores Serie X para granjas

^
- ^^, .

Solicito me remitan información sobre Ventlladores '

y Extractores

SOLER y PALAU, S. A.; Viñas, 1/RIPOLL/Gerona

Nombre - ^--_- _

^
Calle -- ^_

Población - p
u'^

Provincia. - Q
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E N FE RM E DAD ES
E N

I NV E RNAD ER O S

• ROTACION DE MATERIAS ACTIVAS

• RESIDUOS Y PLAZOS DE SEGURIDAD
por AGUSTIN ALFARO GARCIA ( )

La Rhizootonia es un problema clásico en varios cultivos. Las judíes son quizás el cultivo más gravemente afectado

El establecimientu de un invern:^de-
ro significa cambios ambientales y de
cultivo que producen diferencias consi-
derables en la defensa de la planta con-
n•a las enfermedades.

De un lado, el invernadrro suminis-
tra una atmósfera continuamente a hu-

( * ) Dr. InKeniero AKrónomo. (',entro de
Levante. I. N. I. A. (Valencia).

medad relativa elevada, bastante calma-
da, y con temperaturas c^e tipo medio,
donde se ha desterrado la Iluvia y, por
ranto, resultan limitadas ayuellas enfer-
medades que necesitan de ella pa^ a su
distribuci'n y comienio de araque, co-
mo lo son: la mayor parte de los mil-
dius, las antracnosis, tnuchas bacteri^r
sis, etc. En cambio, esas condiciones
son óptimas para el desarrollo de los

oidios, Cladosporium, etc., y scílo en
invernadero llegan algcma dc estas pla-
gas a mostrar toda su peligrosidad. Ade-
más, los cultivos en invernadero, por
razones mejur o peur entendid.^s de tipo
productivo y de prccocidad, son so-
metidos a abonados con niveles de q i-
u^cígeno generalmente muy ^tltos. Esto
determina la existencia de grandcs ma-
sas de follaje, muy tierno y cíe cutícul^t
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Vasos ennegrecidos típicos de enfermedad
vascular. En este caso, un ataque de Verti

cillium alboatrum

muy fina, con sensibilidad aumentada a
numerosos patógenos aéreos. De entre
ellos, el más peligroso, desde luego, es
el hongo Botrytis cinerea, y con menor
universalidad el formador de esclero-
cios Sclerotinia sclerotorium.

Los problemas fúngicos del suelo en
invernadero, por otra parte, resultan in-
crementados en gran mecíida. Por un
lado, los tipos de cultivos hortícolas u
florales favorecen la implantacicín de
hongos de peligrosidad para muy varia-
das plantas herbáceas, como lu es l;t
Rhizoctonia v muchos causantes de po-
dredumbre de cuello y raicillas: Thiela-
viopsis, Pythium ultimum y de Barya-
num, etc. De otru lado, en un proceso
comercial, por grande que sea la sepa-
ración entre cultivos de la misma plan-
ta, nunca lo es tanto que patógenos es-
pecíficos de un cultivo lleguen a dis-
minuir sustancialmente o desaparecer
antes de la próxima siembra, y así es
como se perpetúan las fusariosis vascu-
lares de muchas hortícolas.

ENFERMEDADES
EN EL SUELO

La aparición de todos estos agentes
en el suelo es sucesiva, y si se trata de
uno cultivado antes extensamente y aho-
ra transformado suele seguir orden bicn
determinado:

- nematodos;
- hongos del suelu no espccíficus;
- hongos específicos.
Los nematodos quc aparecen cumo

plaga en este tipo de situaciones son

dominante y casi exclusivamente ios
productores de agallas: género Meloi-
dogyne. Su peligrosidad es baja, puesto
que, una vei diagnosticados, se pueden
tratar a precio barato por nematicidas
f.umigantes del tipo 1)D, Telone, etc.,
siéndolu también el resto de los des-
infectantes del suelo.

En una segunda etapa, a veces simul-
táneamente con la anterior, se mues-
tran hongos de tipo no específico, cuya
presencia no siempre es patente; en mu-
chos casos pudren raicillas, pelos radi-
cales, etc., sin que se aprecie otra cosa
que una cabellera radicular rala. Antes
de aparecer los fumigantes del suelo
este problema, conjuntamente con el de
los nematodos, causaba estragos en al-
gunos lugares, particularmente en los
enarenados viejos, y es por lo yu^ se
inició en ellos la práctica del « rehundi-
do» del tomate comu un medío dc su-
ministrar a]a planta una máxima can-
tidad de raicillas menores frescas.

Los agentes especíGcos del suelo, co-
mo las fusariusis vasculares, sobreviven
en él durante nnrchos años. Pocos re-
cursos fuera de la fumigación del suelo
han cabido hasta ahora, y prueba es que
en muchos países se ha intentado pro-
ducir sobre un patrón herbáceo resis-
tente sobre el que se injerta el cultivo
en cuestión igtral que si de un frutal
se tratase; así, el uso de Benincasa ce-
rifera para melcín es crnmín en lus in-
vernaderus holandeses. Muy promete-
dor, en cambio, parece la reciente ap^t-
rición en cultivos cumo el tomatr dc
híbridos F^, a los que es fácil conferir
una resistencia elevada si q muchos de
los inconvenientes que esra inrroduc-
ción tiene, al principio, en las vari^^
dades no híbridas. No ubstantr, cumu
los fungicidas urdinarius sun E^ucu cfec-
tivos contra las fusariosis y, adcruás, la
distribución de los Eungicidas habitu^r-
les en suelo es muy deficiente, resulta
como regla general inevitable que, más
tarde o más pronto, l^abrá que recurrir
a la esterilización parcial del suelo, vul-
go desinfección del suelo.

La desinfección del suelo con pro-
ductos fumigantes o por vapor de agua
es la práctica que ha permitido -y es-
to hay que subrayarlo claramente- el
cultivo intensivo y repetido de hortí-
colas y ornamentales en un mismo te-
rreno. Sin entrar en mayores detalles
diremos que un fumigante trata una ca-
pa de suelo más o menos amplia, pero
que mmca eiradicará a un agente pa-
tógeno y, por tanto, que es una activi-
dací periódica que habrá quc repetir
cada año o cada dos años.

Las actividades de los distintos pro-
ductos desinfectantes del suelo son di-
versas y rambién su modo dc aplica-
ción, por lo que se incluye un cuadro

resumen ( cuaciro 1) , al que remitimos
al lector.

En lo quc nunca se insistir^í bastantc
es en el cuidado de la uplicación, pues
el estado de disgregaciún del suelo, su
óumedad y la temperatnra de aplic,t-
ción determinan en gran medidu Ia rÍi-
cacia del tratamientu.

Ilna palabra apartc requicre lu « tris
te^a» del pimiento. l^ata enfermedad es
en la práctica propia sólo del pimien-
to y en todos los sentidos es muy dis-
tinta de las anteriores. ]?s un hongo
que perdura en el suelo, pero que es
distribuido por el agua de riego. Así,
la práctica a veces inevitable de utili-
zar aguas sobranres de utras zonas es
una fuente muy importante de infec-
ción. I^.n conjuntu, cs la más grtvr cn-
fermcdad del pimieuto, y es nada fá-
cil de munejar en wnas donde tcn;;a
ya cacta de naturaleza y hay^t prohl^
mas de agua. EI usu del Nabam u.run
el de sulfato de cobre aplicados cn cl
agua de riego, junto con precauciones
de buen cultivu: ultura de los surcos,
uniformidad del riego, etc., no repre-
sentan una solución absoluta, peru en
eonjunto permiten cunllevar adecuada-
mente el problema.

ENFERMEDADES FUNGICAS
DF. LA PARTE: Ai?RF.A

Un primer problemu es yue en nn in-
vernadero roda deficiencia de maneju se
prlede manifestar en I^r srnsihilidad clr
la planta a las enfermedudes y lus t ru
tamientos yuímicos scílu serán efectivu.
en la medida que uyuéll<ts estén re^uel
tas. Así, preocupaciunes rumu la climi
nacióq de las hujas viejas cn las pl,cn
taciuues de pepinu sun dc .rbsulut.c nc•
residad p^u•a c^uc srun ^^Icn^cmciu^• ^•(c^
tivos los trat.unicntus yuímicus runtra
el oidiu. La ventilaciún para cvit:u ^un
densaciones lo es contru el mildíu del
tomate, etc...

Los tratamientos a la parte aérea han
de contar siempre, como ya se dijo, con
una atención decidida al problema dr
los oidios y del Botrytis. Se usan con
tra ellos todo el espectro de productos
hoy a nuestro alcance: Morestan, Karat-
tane, Udonkor, Etirimol, Azufre, etc.,
contra los primeros y Difolatan ''°, Cap-
tan, Euparen *, TMTD, llaconil'^, ct-
cétera, contra el s e g u n d u. Mencicín
aparte rcquiere descíe luego el grripu
de los tiufanatos, del que el micmhru
más conocido es el Benomilo (13cnlu
te '` ). Estos productos sistémicos y de
una eficacia ejemplar contra muchas
enfermedades, enu^e ellas las clu^ :cnte-
riores, se han introducidu en l;t .ckricul
tura nacional con particul.rr cficacia.

(*) Nombr^^^ cnmerciale^ m:í, conuci^lus
en el mercado.

556 - AGRICULTURA



Sin embargo, en algunas zonas de in-
vernaderos, dedicados a cucurbitáceas,
se les miraba a raíz c{e su introducción
con recelos, y no sin razón, lo cual es
objeto de consideración más adelante.

Adcmás de estos casos son problc-
mas considerables la Sclerotinia en va-
rias plantas, eshecialmente en l^t bercn-
jcna ( la Sclerotinia, yuc cs un hongo
dc cucllo cn gcnccal cn cl catnpo, cs
muy frccucntc cn la partc baja de ta-
Ilos v ramas cn invcrnadcro), cl mildíu
del rosal, los Cladosporium dcl tomate,
el «hierrillo» de los canarios -huy ya
de pvca importancia-, el Stemphy-
llium lycopersici, tembién dcl tomatc,
septoriosis cn varios cultivos, rvya del
clavel, etc., y supera la amplitud de este
artículo el ocuparnos con detalle de
ellos, debiéndose estudiar cada cultivo
cn particular.

VIROSIS

Las virosis en invcrnadero no suclen
ser hoy pcoblemas tan acuciantes como
los fúngicos, pero no dejan de tener
importancia considerable. En el supues-
tv de yue se trabaje a partir de semilla
sana, hay dos fuentes principales de in-
fección: de un lado en un invernadero
se svmete a las plantaciones a un con-
siderable trato manual ( pinzados, po-
das, atados, ctc.), lo que facilita en
};rado sumo la dispersión del virus del
mosaico dcl tabacv y unos pocos simi-
l^tres yue son transmitidvs por vía me-
cánica pvr el hombre. Contra esto em-
pieza entrc vtros procedimientvs dc lu-
cha a haber variedades resistentes, co-
mo lvs t^ímientos Yolo Wondec, cl e^-
celente Lamuyv, etc.; en tomate, dvn-
de el problema está quizá menos rc-

Políolos de tomate deformados, típicos del ataque del virus dcl mosaico
del pepino. (C. M. V.)

suelto, ya buena parte de los híbridos
tienen resistencia incorporada.

La otra fuente importante de infec-
ción de los virus en invernadeco son los
pulgones que transmiten una inmensa
variedad de agentes virales. El proble-
ma es complicado, porque de una par-
te el invernadero protege de la infec-
cíón de pulgones alados e incluso el
pulgón volador sufre de una verdadera
repulsión que limita hasta cierto punto
su entrada poc las ventanas. No obs-
tante, una vcz que ha penetrado, el me-
dio ambiente interior le resulta real-
mente favorable para su establecimie^r
to, siendo luego difícil de erradicar.

13 1 tratatniento contra los pul};vnes
del invernadero no tiene la ^ucnor no-
vedad en cuanro a los productos a uti-
lizar; pcro es importante tener en cuen-
ta una regla simple cuya ignorancia es

I'rutos viróticos deformados del pimiento en un invernadero con deficiente tratamiento
dc pulgones. Virus dcl tipo Y dc la patata (Poty)

la res^^unsablc dc lus Inayores proble-
mas en invernadero: «Cuando se trata
para luchar contra lvs pulgones comv
causantes de atayues a yemas, enrolla-
miento de brotes, negrillas, etc., es de-
cir, como plagas por sí mismos, sc lu-
cha contra poblaciones de insectos, pues
aquellos daños sólo se hacen importan-
tes cuando hay un elevado número de
parásitos. En los pulgones, como vec-
tores de virus, basta un solo pulgón
que se haya alimentado de una planta
infectada de cualquier orígcn para que
en muy porns segundvs generalmente
sea capaz de infectac una planta sana».

Esto trae consigv un rriterio claro;
en lvs ínvernaderos dvndc la penetra-
ción de pulgvnes cst<í restringida, pe-
queñas cantidades de ellos son bien pc-
ligrosas, por lo quc los n^atamientos no
pueden seguir la regla de ser aplicadvs
cuando se vean pulgvnes, sino que es
absolutamente necesario mantener unos
tratamientos más o menos exhaustivos
aun en épocas en que su c{esarrollo es
límitado. Esto, no obstante, no explica
el que a veces existen algunos proble-
mas no resueltos con los pulgones, lo
que es materia dcl si^^iente párrafo.

EL PORQUE DEL FRACASO
DE ALGUNOS PRODUCTOS
EN INVERNADERO

L;l cultivador de un invernadero está
desbordado por la tnasa dc productos
antiparasitarios que se le ofrecen. Lo
más prometedor so q aparentemente
productvs sistémicos como el Fernos
contra los pulgones v el Benlate con-
tra el oídio, v así se tiende a usar pro-
ductvs sistémicos v_ tuuy específicos de
iuodo cxclusivo y rontinuado. Así, el
l^ernos o el Metasysmx, según los ca-
so^, se usará repetidas veces e inevita-
blemcnte tendremos: a), mdv tipv de
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plagas de insectos no sensibles a tales
productos, que al agricultor le cogerán
de sorpresa; b), seleccionaremos los
pulgones en funcíón de su resistencia
al producto empleado, produciendo es-
tirpes ( razas ) resistentes a él.

Parecido, pero mucho más radical ha
sido el caso del monotratamiento de
Benlate contra el oidio de las cucurbi-
táceas, que cuando aplicado exclusiva-
mente desde el comienzo del cultivo,
presentará hacia su mitad ataques muy
serios que no pueden ser contenidos
con este producto. Hubiese bastado un
examen de la literatura científica para
averiguar que desde sus principios este
producto pasa por fabricar razas resis-
tentes del oidio de las cucurbitáceas
con facilidad.

Estos fracasos se deben, en resumen,
a intentar contener con una sola mate-
ria activa el total complejo y cambian-
te que constituye una especie biológica.
Las condiciones de un invernadero re-
sultan óptimas para enemigos de los
cultivos que se multiplican muy depri-
sa, y por ello se trata mucho, cada vez
que se trata se eliminan los individuos
más sensibles; entre tratamiento y tra-
tamiento agentes como los oidios pro-
ducirán numerosísimas esporas a partir
de las que sobrevivieron; el siguiente
tratamiento eliminará solamente a las
más sensibles de entre ellas y así hasta
el final del cultivo.

Pero esto no es la regla general, pues
hay productos de una acción tal que
después de muchos años de utilización
no se les conocen razas resistentes, co-
tno es el caso del sulfato de cobre, y

por otra parte los individuos resisten-
tes a una materia activa no lo son a
otra de acción distinta. En suma, que
si se han de conseguir tratamientos
bien efectivos, no se podrá usar en in-
vernadero un mismo producto repeti-
das veces contra un problema patoló-
gico. Aun más definitivamente, se po-
dría decir: en un invernadero la rota-
ción de las materias activas antiparasi-
tarias cumple un papel aún más impor-
tante que la rotación de los cultivos en
la alternativa tradicional. Se deben ro-
tar dos o más productos de distintas
características en cada problema; así,
el Benlate y el Metasystox, productos
sistémícos y con abundantes claros en
su espectro de acción habrán de ser
acompañados por otros de acción más
general y de superior efecto inmediato,
como, por ejemplo, el Morestan, Kara-
tane, Azufre, etc., para el oidio, Daco-
nil, Euparen, Difolatan, TMTD, etc.,
para Botrytis y Rogor, Malation, Di-
bron, etc., como insecticidas. En esta
lista, como se observará, hay productos
con distintos modos de acción y muy
diferente espectro de actividad, y es en
este conjunto de productos y no en nin-
gún «producto salvador» donde está
ineludiblemente el futuro sanitario de
los invernaderos.

CONCLUSIONES

Como resumen a estas notas apresu-
radas se podrían establecer las siguien-
tes conclusiones:

a) Un invernadero representa un

C U A D R O 1

DESINFECCION DEL SUELO

cambio climático considerable, suminis-
trando condiciones óptimas para la mul-
tiplicación de algunos patógenos.

b) En un invernadero hay una con-
tinua acumulación dc problemas en cl
suelo causados por hongos y nemato-
dos. Más pronto o más tarde la des-
infección del suelo llegará a ser un^+
práctica inevitable.

c) Como regla general en un in-
vernadero se hacen muy graves los pro-
blemas de oidios y Botrytis. Estos pro-
blemas exigen un tratamiento preven-
tivo constante a lo largo de todo cl
cultivo.

d) Los problemas de virosis más
temibles en invernadero son, salvo el
mosaico del tabaco, los virus transmi-
tidos por pulgones. Un régimen de tra-
tamientos contra éstos, de intensidad
variable según las épocas, habrá de ser
mantenido durante todo el cultivo.

e) Un grave error en los inverna-
deros es el sistema de luchar con pro-
blemas como los citados por su nom-
bre estas conclusiones, a base de una
sola materia activa repetida innumera-
bles veces. Es absolutamente necesario
practicar una verdadera rotación de ma-
terias activas en cada problema.

f) La propia naturaleza de la pro-
ducción en invernadero hace necesario
mantener muy apretados calendarios de
tratamientos en las inmediaciones de la
recogida y durante ella; esto hace que
el problema de los residuos de plagui-
cidas sea crítico, debiéndose respetar
con el mayor cuidado los plazos de se-
guridad quc tnarca la Ley.

Acción en condiciones óptímas de aplicación sobre:
Estado físico F li iód Precto

Materia activa
cac norma e ap

en condiciones en campo
normales Insectos Hongos

- --
Malas

hierbas

- ---

Bacterias

--- -- -__
Nema-
todos

relativo

Vapor de agua tecalentado Gas Bajo plástico + + + + I^ M^iY c•+^'^^
Bromuro de metilo + Gas Bajo plástico + + + + F Muy caro
Cloropicrina
Bromuro de metilo Gas Bajo plástico -}- + + + + Muy car^^
Vapam, Metam-Sodio, Vapacid
( p. activo metIl isocianato )( 3) Líquido En agua de riegn + + -1 +(1 1 + Caro
Dazomet ( Basamid)
(p. activo metil isocianato) (4) Gránulos Repartición gránulos + + + + ( 1 ) -+ (áro

Di-Trapex

(DD + metilisocianato)
Inyección y agua

Líquido + + + -1- + Muy caro
de riego

)DD ( DD Telone
Inyección y agua

Líquido (p) - - - (2) + Barato...,

Nemagón ( Nemapaz...)
de riego

Líquido Agua de riego (p) - - - -}- Barato

(1) Acción sobre juncia íncompleta.
(2) A las formulaciones concentradas tipo Felone se les atribuye alguna actividad contra juncia
(3) y(4) Los productos que se aplican no son activos en sí mismos, pero se descomponen dando metilisocianato, que es la materia activa.
+ Acción efectiea.
( P ) Acción parcial.
- Accíón sin efectividad económica.
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CAMPEONATO
NA^IONAL
DE
ARADA

Una vista gencral

E1 pasado dia 22 de junio se celebró en las l;roximidades

de Avila la final del Campeonato Nacional de Arada.
Este Campeonato, que es el cuarto que se celebra en

nuest.ro país, presenta la caract.erística en este año de que
se ha fundido con el antiguo Campeonato de Habilidad de
Tractoristas, que desde muchos años viene realizando la
Organización Sindical en toda España.

Con esta fusión se identifican las dos pruebas, la de
habilidad en el manejo del tractor y la calidad de la ]abor
realizada con el arado, que es el máximo exponente que
cualifica. a un tractorista, como buen conocedor de ^u ofi-
cio, diferenciándolo ,y destacándolo de otras actividades
agrícolas.

EI tractorista queda así definido de una manera precisa
como el elemento e,jecutor en las labores agrícolas y toma
un especial realce ^a calidad. de su bien hacer como un
especialísta más que conoce su oficio y que lo conoce a
perfección.

Est.e Campecinato, que tiende a valora.r y resaltar los
valores humancs de este grupo de trabajadores, tiene tam-
bién un carácter de competición deport.iva que le presta
un aliciente importante al deseo de superación de sus par-
ticipanies.

En las jornadas de Avila tuvimos ocasión de ver en com-
petencia a los representantes de todas las provincias es-
pañolas, dándonos con ello cuenta de la evidente elevación
del nivel de calidad a que se va llegando dentro de este
sector.

El Campeonato constó de dos partes: la primera, de habi-
lidad en el manejo de aperos, arados y remolques, y la se-
gunda, de ejecución de tma labor de arada, de acuerdo con
un reglamento preciso que sirve de base y trampolín paru
presentar a nuestros caml;eones en la competición interna-
cional de esta misma especialidad, que tendrá, ]ugar en Fin-
landia a finales de agosto.

En todos los sectores de la actividad ]aboral es impor-
tante la calificación profesiona] de sus componentes, pero
en el laboreo del campo, en función del elevado ntímero de
productores que cubren esta actividad, adquiere una mag-
nitud excepcional y en la que pequeñas elevaciones del ni-
vel de calidad se traducen en importantes mejo^as en ]a
economía agrícola del país, buscando en estas pequeñas
reducciones de consumo cle combustible, de consumo de
tiempo y de mejora de la ]abor realirada, un ahorro quc
incide de manera muy directa en la ec•onomía de cacia ex-
plotación.

La reunión de Avila tuvo, por otra parfe, rl acompaña-
miento dc un tie^npo ^naguífico que permitir, la máxima

brillantez a esta competición, dándose un carácter de fiesta
,y de plena satisfacción a todos los componentes.

El Jurado calificador, tras un miriuciosísimo estudio de
los resultados de cada uno de los trabajos realizados, de-
terminó la adjudicación del título del campeón nacional
en dest.reza a don José Marín Primo, y el segtmdo premio
fue otorgado a don Pedro Lobato Lázaro. E1 título de
campeón de arada se concedió a don Emilio Sisternas Sis-
ternas y el segundo premio a don Miguel Sisternas Sis-

t.ernas.
Fueron repartidos rmportantes premios otorgados tanto

por el Ministerio de Agricirltura como por ]a Organización
Sindical, P.P. O. e incluso trofeos donados por entidades
comerciales de indiscutible valor para los ganadores.

Parccla dcl campcón

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO PUBLICARE-
MOS UNA ENTREVISTA CON EL CAMPEON
MUNDIAL EN PRADERAS, EL ESPANOL ALBER-
TO MARTINEZ, Y UN AMPLIO REPORTAJE DEL

CERTAMEN MUNDIAL
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lnstalando

OZONIZADOREf
electroion ^
en su GRANJA AVICOLA

o GANADERA

ELIMINA:

BACTERIAS-VIRUS-GERMENES

VAPORES AMONIACALES Y OLORES

PRODUCIDOS POR LAS DEYECCIONES.

PROPORCIONANDO:

LOCALES ESTERILIZADOS.

MAYOR INDICE DE CONVERSION

PIENSO-CARNE.

AUMENTO DE PESO.

REDUCCION DE ENFERMEDADES

DE TIPO PATOGENO.

REDUCCION DEL INDICE

DE MORTANDAD.

DE INSTALACION EN:

Salas de Incubación.-Granjas

Avícolas.-Porcino.-Vacuno.-Terneros.

Conejos.-Codornices.-Caballos.

Animales Domésticos.--Etc.
MOD[LO 020-GRAM-3.

VARIOS TIPOS SEGUN CAPACIDADES EN M'.

SOLICITE INFORMACION A:

INTER OZONO, S. A.
Oficinas: López de Hoyos, 202. 1.° Teléfonos: 416 84.76 - 416 12 65.

MADRID-2.

SE PRECISAN DISTRIBUIDORL=S E:N TODAS l AS PROVINC:IAS.
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PULVERIZADORES HIDRAUIICOS

PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS

PULVERIZADORES NEUMATICOS
Hasta el presente hemos vivido un poco en la confusión al

denominar a los pulverizadores agrtcotas. Muchos, Ilevados por

la facilidad y costumbre, se acogieron a los términos imprecisos

de "atomizador", "nebulizador", que dicen que corresponden

al tamaño en micras de las gotitas de pulverización. Otros ex-

pertos conceptuaron la terminología traduciendo literalmente las

denominaciones extranjeras, principalmente la francesa, que en

realidad, de verdad, es la más apropiada que existe, pero cuya

versión no corresponde a Ia brevedad que debe comportar una

nomenclatura ni a la eufonía en nuestra lengua (pulverizadores

de chorro portado, pulverizadores de chorro eyectado). AI fin se

logró convenir en una terminología oficial -rápida, sencilla y

eufónica- que, sin suprimir otras eventuales nomenclaturas se-

gún sea el principio que se quiera hacer resaltar, cumple con

los requisitos básicos y es, en sobremanera, la más apropiada.

Clasiticación y definición

Así tenemos tres clases de pulverizadores, en las que entran

prácticamente la totalidad de estas máquinas:

1. Pulverizadores hidráulicos (esquema A).
2. Pulverizadores hidroneumáticos (esquema B).

3. Pulverizadores neumáticos (esquema C).

Aunque en los esquemas adjuntos podemos darnos cuenta

de las diferencias, vearnos cómo se reconoce constitutivamente

cada tipo de máquinas.

1. Pulverizadores hidráulicos (foto 1).-Son los que en las

grandes máquinas Ilevan una bomba y una barra distribuidora

para cultivos bajos, además de los otros componentes esencia-

Esquema A

6

Esquema B

Esquema C

Puh^crizador dc presión de chorro transportador: I: Boyuillas.
2: Depósito. 3: Bomba. 4: Virola. 5: Ventilador. G: Ventilador

Foto 1.-Pulverizador hidráulico. Modelo Allman 3G0
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les (1). EI Ilquido es puesto bajo presión y sale disparado a tra-

vés de las boquillas.
^Por qué Ilamarlos hidráulicos? Porque es el líquido (hydros)

el que sólo se desplaza, generalmente bajo la presión de una
bomba o compresión previa o presión manual constante, como
pasa con los antiguos de mochila y palanca.

2. Pulverizadores hidroneumáticos (foto 2).-Denominados

frecuentemente con e Itérmino impreso de atomizadores, son

aquellos que comportan una bomba, un ventilador y una tuberia

de boquillas casi siempre alrededor del ventilador (2). EI I(quido
bajo presión sale por las boquillas, como sucede con los pulve-
rizadores hidráulicos, pero además aquí las gotitas son sopladas
y Ilevadas por el flujo de aire producido por el ventilador hasta
ei lugar de impacto.

^Por qué Ilamarlos hidroneumáticos? Sencillamente, porque
se encuentran asociados los dos elementos: el líquido bajo pre-
sión, que sale por las boquillas, y el aire que actúa como
vector.

3. Pulverizadores neumáticos (foto 3).-Corresponden a los
de la terminolog(a de siempre. Muchos los confunden, como pasa
en los pa(ses de lengua inglesa o alemana, con los pulverizado-
res hidroneumáticos. Recordaremos solamente que los pulveri-
zadores neumáticos comportan un ventilador, pero no Ilevan
bomba para poner bajo presión al Ifquido, como pasa con los
dos tipos anteriormente descritos. La pulverización del Ifquido
-el estallarlo en gotitas finfsimas- se realiza al interior de una
tobera al chocar a gran velocidad el flujo de aire producido por
el ventilador contra el chorrito de Ifquido que libremente sate.
Las gotas son transportadas por la corriente de aire que las
produjo.

En el cuadro final se resume lo que acaba de exponerse
Se espera que ingenieros, profesores, fabricantes, agentes de
extensión, asesores, expertos, periodistas y agricultores hagan
propia esta nomenclatura, que tiene la ventaja de ser adecuada,
corta, sencilla, eufónica y conceptualmente exacta para eliminar
de una vez eventuales marasmos terminológicos, de los que mu- ^
chos asesores ya se quejaban. Las personalidades que la discu-

tieron y prepararon y las otras que han "oído" de ella la han

acogido con gran satisfacción. Así esperamos de todos.

MIGUEL ANGEL GUEMBE
CARLOS SANTOS

(1) Son los que los franceses Ilaman "á jet projeté"; los in-
gleses, "Compression sprayers", y los alemanes, "Spritzgeráte".

(2) Los franceses los Ilaman "pulvérisateurs á jet porté;
los ingleses, "Air carrier sprayers", y los alemanes, "Spritzge-
ráte".

Modo de pulverización
Transporte

de la pulverización

_^.^

Foto 3.-Pulverizador neumático, especial para viñedos

Designación correcta
de la máquina

1. HIDRAULICA . .. ... ,I Energía cinélica de las go- i Pulverizador hidráulico. i
tas (recibida por la pre- ^ I

, sión). I

Foto 2.-Pulverizador hidroncumático

Generador de energia l'
normalmente empleado Empleo principal
para la pulverización

Bomba. Empleo total en culti-
vos bajos.

I Bomba o compresor.

2. HIDRONEUMATICA. Presión. Pulverizador hidroneumático. Bomba.
Con corriente de aire (ca-

si siempre producida
^ por un ventilador heli- I

coidal).

3. NEUMATICA ... ... i Con corriente de aire. Pulverizador neumático. ^ Ventilador centrifugo.

Compresor.

Empleo a baja presión
(desherbado, fertili-
zación).

Huertos, viñas.

Viñas, huertos.

Viñas.

562 - AGRIGULiURA



E/ oampo neoesíta meoaníza^s®

NUEVA MAQUINARIA AGRICOLA
El campo necesita tnec^t^izarse. La enurme subi^la ^1.e los costes de producción dcbiclo . ^I alza de lo^ ^alarios

y de los medios de producción exige cada ve^ más insistentemente una eficaz mecanización. P^^r otr^i ^arte, n,icnu-,^^
los inventores y fabricantes se afanan en lograr la ináquinx perfecta e integcal para cada opec^^cidn de cultivo, esisten
una serie de posibilidades de semimecanización u ele racionalización cíe las operaciones que hacen hosible ;^baratar
los costos. Del entendimíento entre los agricultores y los fabricantes y de la colaboración entre ellos stu^^;en muchas
veces soluciones interesantes antes de llegar a la conseeu^ión, como decimos, de la «n^áquin,i ideal». Ofrecemos a
continuación una serie dc novedades y avances en maquinaria agrícola clue entendemos interesar^í a nuestros lec-
tores, tanto técnicos como simplemente agricultores.

RECOLECCION DE TOMATES

PODADORA DE DISCOS

Podadora dc discos rotativos montada sobre un brazo hidráulico
articulado que acciona la bomba del tractor. Resulta de gran utilidad
para la poda de árboles en espalderas y plantaciones en alincaciones,
con marcos cuadrangulares, en las que se tiende a]a formación
de setos, sobre todo en a^rios, olivos y, en gcneral, especies arbóreas
de hoja perenne. También se emplea para el rebaje severo de otras

especies frutícolas (podadora marca Possuml

Remolque-plataforma para recepción y trans-
porte de tomates en ^,randes c^plotaciones.
Escena de recolección dc tomates en el ran-
cho de George Cunha, condado de Mon-
terrey, California. ( De «California Farmen>,

agosto 1973)

ARADO (;RANDE DE VER'TEDERAS

Arado de vertedera cuatrisurco reversible
montado sobre un tractor oruga de gran
potencia. Se utiliza en este caso en el ente-
rrado profundo de plantas dc algodón para
evitar la propagación del gusano rosado, de-
jando el terreno preparado para la siembra

de cebada. (Foto Hartt Porteous)
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VENDIMIADORA INTEGRAL

Cosechadora integral de uva en régimcn de trabajo. La máyuina
está diseñada para situar sobre conducciones de viñedo en empali-
r.ada. El sistema utilizado es el de desgrane por percusión mediantc
sendas pantallas provistas dc latiguillos oscilantes de material fle-
xible. EI racimo es desgranado completamente, quedando el raspón
en pie, y la uva se recoge sobre una banda transportadora central,
desde donde es transportada al remolque a través del elevador
de cangilones y cinta horizontal. ( De «The Goodgrape Grower»,

julio 1973 )

SISTE M A REVOLUCION A RIO
OE RIEBO

La compañía Valmont Industrics, Inc. dc Valley (Ncbraslca),
quien es cl fabricante más grande en los l;stados Unidos de los sis-
temas ds riego con pivote central, anunciú la producción de un
sistema revolueionario que permitirá el riego económico de cm cam-
po aun en los rincones más apartados, áreas que no se pueden
regar actualmente por medio de los sistemas convencionales con
pivote central.

Con el nuevo sistema los agricultores y ganaderos podrán regar
aproximadamente 7 hectáreas adicionales en un campo normal de
65 hectáreas. EI sistema es controlado y accionado por electricidad y
su diseño es tal que se adapta fácilmente para la operación con cl
Valmont o los sistemas con pivote central de otras marcas, tanto
los eléctricos como los dc propulsión hidráulica.

El diseño básico utiliza el principio de un brazo Ilexible que se
extiende por grados para regar cada ángulo del terreno. Los prin-
cipios mecánicos dc fácil manejo son combinados con contmles pro-
gramados para propulsar el brazo de extensión hacia afuera, a los
rímm^cs anteriorinente no regados.

A medicla que el hrazo regador pxsa, alcanzando todas las es-
yuinas, el volumen de agua ^e regulariza automáticamente, cle mndu
que suelta más agua cuandc^ ^e realiza lo nuí^imo de la estensión y
menos cuando se contrac. 'T'iene una serie de controles yue sirven
para abrir y ccrrar las regadcras automática, a lo largo del brazo
de extensión, para scntir debidamente la cantidad de agua necesaria
para regar aún los lugares más apartados del terreno. La velocidad
del sistema total está programada para aumentar y disminuir según
las necesidades dcl sistema total dcsde el pivote central hacia afueri.
Cada instalación está equípada con dispositivos de seguridad como
parte del diseño orit;inal.

Los cjecutivos de la coni^^aríía díjerrni qne este avance llega en
un tiempo riportuncr, en que puede ^tener el mayor itnpacto en la
agricultuta. T.os precins cada vez maís elevados no sólo de la tierra
místna, sinr^ tamhi Ĵn dc mdo I^ yue sucle cornprar o vender nn
agricultor, convicrten la eshlc^tacián más efectiva posible dc la tierra
en un aspecto clave hara el ct^itc^ futuro en la agricultura. El nue^.-c^

PLANTADORA DE h9ELONES

Esta plantadora dc melones está diseñada específicamente para obtc-
ner melones «cantaloup» con diez días de anticipación sobre los
cultivados normalmente; trabaja hidráultcamente para cl levanta-

miento y giro dc las hojas yue dan forma a las camas dondc sc
siembran los melones, dc modo que éstas corren en la dirección
Estc•Oeste y están inclinadas al Sur, con lo que sc obtiene més
calor del sol y se logra mejor germinación dc la semillsc. lletrás dc
cada hoja mctálica conformadora va un solo scmbrador. (Dc <d;ali-

fornia Farmer», junio 1973 )

SEMBRADORA DE LINEAS PAREADAS

Sembradora de líncas pareadas suspendida al enganche de tres pun-
tos deI tractor. Se aprecian claramente las tolvas de recepción de
semilla, los distribuidores y las ruedas compactadoras. Se utiliza para
maíz, sorgo y algodón ( J. 1'. Ellis and Sons Pty. Ltd., P. O. Box 340,

Kingaroy, Queensland, Australia, 4610 )

equipo ofrece al agricultc^r, yue tiene un pivotc centrnl, la c^portu-
nidad de aumcntar su^tancialmente su ingreso netu, sin hacer tn;í^
inversiones dc capital en tierra, bonthas, m^tores c, tn:^no dc ohr q

suClementaria.

La compai^ía tambiéu selialcí que l.^ hahilidnd ^le rcgar lc^s rin^
cones del terreno significa que e] sistema con piv^te central puede
regar las tierras más caras, lo que actualmcnte es, en la ma}^oría
cle los casos, la esfera exclusiva de los métodos de riego cn super-
ficie o a base sólida. Otra dimensión del pivote central es la cap,i-
cidad de ahorrar agua.

T'omándose como base un término de vid^i iítil de yuince oilc^s,
el cost^ del sistema sería apmzim^damente 25,5(1 dcílarrs por hec-
rírea al año. Este Ĵxito clasifica el sistema (avorahlemrnie c^n re^-
i^ecto a ec^mpataciones enirc 1<,ti costos aceptados en el riet;o y Ic^n
beneficios derivados.

La mayoría de los agriculrores concordarían cn cauc ln inslala-
cióq del nucvo dispositivo rcdc.hlar.í cl vel^r dc Ic^s tcrrcnos actual-
mcnte no re„ados y, por lo tanto, n^^ hroductiv<^s. Por cjcmplo, si
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La fabricación inicial del nuevo sistema para regar todos los rin-
cones será aumentada dentro de poco. Actualmente se construye una
primera fase de una extensión de 11.150 men•os cuadrados a la fá-
brica en Valley, Nebraska. Una buena parte J^ lu nueva f.íhrirn se
^ledicará a]a manufactura del nuevo sistema de irrigaciGn.

La compañía no cree qne pueda satisfacer la Íucrte ^lem:^nd^i
inicial y, por lo tanto, venderá el equiE^o según un ,i,tema c1c prio-
ric3acl, atendiendo las brdenes en [urno c1e llegada.

Para informaciGn más detallada, escriba al señor George AV. h1:r^1-
scn, Uerente, Mercado Internacional, Departament^^ de In^i[;ación ^^
'Cubería, Valmont Industries, inc., Valley, Nehrasl:a 62 Ĵ06-}, I;sta^l<^s
Unidos.

un terreno árido tiene un valot actual de 500 dúlares por hectárea,
^espuFs cle instalar el dispositivo Valnx^nt el valor aumentaría a unos
1200 ó 1.500 dólares ^or hectárea, lo que iepresenta una valor
^fectivo de bonificación adicional al propietario.

Ll valor econbmico del nuevo sistema Valmont también se deno^
ta mediante una comparuci5n entre los precios de productos agrícolas
v el cos[o de producción. Un renditniento bruto de más de 750 dó-
lares por hectátea de maíz, comparado u un costo de produccibn
de 250 ^í 300 hubla de por sí y n^ necesita a^mentario.

^^^ Los g ra nos ^
^ bien secos se^^- .conservan me^or.

Parn cuanJo j°.^ la rernlecri^ín y n^illa ^le la ^ osecha
estún en sn mum^^nl^^ ^^ulininanti^, e, nccc^:rrio dis-
^wncr ^Ic cl^^u^entu, inccíinirus para cl tic^^ailu y
:^IniarenamicnW cle la misma. l'on^ue lo importan-
te no sólo es recolectar todos los años excelentes
cosechas, sino tamhién procurarles una buena con-
servación. Y para ello, no hay mcjor principio que
un adecuado secado rle los granos.
Las modernas secadoras IN1.^1) ticnen la ventaja
de secar de forma rontínua y en una sola pasada
maíz, sorgo, trigo y toda dase de granos. Su cuns-
trucción es totalmente metálica y pueden ser insta-
ladas bajo edificio o al airc librc.
Se hace aconsejable la instalación de silos junto a
la secadora como medi^la preventiva para el per-
fecto almacenamiento y conservación de los ^ranos.
Una vez secos, los granos están en óptimas t ondi-
ciones para ser almacenados. I.os silos metáliroç
Ib1AD garantizan la conservación de^ los misrnos
en las mejore^ condiciones, durante el ticmpo que ^
sea necesario.

/\

CjMAj)>
v

izl"si^^^^l^: n •^: r..^ c^sr.cx^
Camino Mi>nc.ada, 83-85 "I'eléfono G52250 - Valencia
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Usted necesita leer

REVISTA SEMANAL DE ACEITES Y GRASAS

Si quiere estar perfectamente enterado de lo que pasa en España y en el extranjero

sobre los ACEITES Y LAS GRASAS,

semanalmente nuestra revista publica:

s Cornentar ios sobre los mercados aceiteros, incluyendo

colaboraciones de nuestros corresponsales.

• Cotizaciones de los aceites y las grasas, de nuestro mercado interior y de los principales

países exportadores del mundo.

• Estadísticas relativas a las importaciones y exportaciones,

consumo, producciones, etc.

• Toda una serie de informaciones complementarias de interés.

Escríbanos, con la referencia de la revista que publica este anuncio, a OLEO, revista semanal,

Fernando VI, 27. MADRID-4, y recibirá con carácter gratuito durante un mes los números

qua editemoe



LA EVOLU C ION DEL C ON C EPTO
DE CONGRE50

por JOSE MARIA DEL RIVERO (1)

En poco más d^ veinticinco años de vida profesional
hemo^ tenido ocasión de vivir reuniones internacionales,
escriblr sobre ellas y contemplar su evolución. Queremos
hacer un pequeño esbozo de todo ello. Pa.ra eso nos vamos
a inspirar en textos propios que quizá encierran a veces
ideas personales y también en otros escritos. En lo que
concierne a la presentación del conjunto, y a lo que puede
aparecer como ideas que consideramos propias, hemos
de reconocer que no nos hemos parado a discriminar lo
que realmente pueda ser una labor original, incluso en
el caso de ser ya conocido, pero ignorado por nosotros.
Quizá ayude a comprender lo que queremos decir el recor-
dar una definición que oí y no se me ha olvidado después
de casi cuarenta años, al que fue rector magnífico de la
Universidad Central por primera vez en los años 20 al 30
y luego en la década de los 40: don Pío Zabala.

Cultura general es el sedilnento de ilustración que
queda en el individuo d^spués de haber olvidado todo
:o que ha aprendido.

EL CONGRESO ESPECIñLI7..4D0 Y MONOGRÁFICO

En el VI Congresa Internacional de la Protección de las
Plantas celebrado en Viena en agosto-septiembre de 1967
se comentó que era muy complejo y que había necesidad
de fomentar congresos o reuniones más coneretas con el
fin de limitar la ^emática y la asistencia. A este respecto,
en un artículo que publicamos, decíamos: Hay quien opi-
na que 1os congresos han de ser más concretos para que la
asistencia de público sea menos numerosa y sobre todo
para que haya una concentración mayor en los temas que
interesan y a que no se produzcan las desorientaciones e
interferencias que surgen como consecuenci¢ de nn con-
greso tan ampiio como es el que se ocupa de lu defe^zsa
de las plantas cultivadas. («El VI Congreso Internacional
de la Protección de las Planias», por J. M. del Rivera. L^e
Granja, noviembre 1967J

Se ha experimentado evidentemente un progreso consi-
derable por: a), sistematización y perfecta organización
de los congresos ^enerales; b), ampliación del número de
congresos espec2alizados y monográficos. (Por ejemplo, Ca
LUMA-herbicidas en Francia; congresos internacionales vi-
rosis r.cgrios, organizados por la I. O. C. V.; fungicidas sis-
témicos, etc.) Este tipo d^ reunión más restringido puede
considerarse gran número de veces como un proceso de
ramificación de congresos básicos más complejos para agi-
lizar la participación eficaz en las reuniones científicas y
técnicas dado el progreso crecientP del saber humano.

LECTURA DE LOS TRABAJOS EN CONGRESOS

Lo que podríamos decir sobre este título lo vamos a
exponer utilizando textos sacados de varias procedencias,
pues cronológicamente nos van a poner de manifiesto, y
de una forma concreta, la evolución que se ha venido ex-
perimentando a lo largo de un cuarto de siglo.

Con motivo de un congresG citrícola celebrado en Valen-
cia en 1952 publicamos un artículo en el que decfamós:

(1) Doctor ingeniero agrónomo, I. N. I. A., Centro de
Levante, Burjasot (Valencia) y catedrático Escuela Técnica
Superior Ingenieros Agrónomos, Universidad Polité^nica
de Valencia.

Leer simplemente trabajos en un congreso puede tener su
interés, pero como esto siempre se puede hacer a través
de revistas y otras publicaciones, no basta de por s# para
justificar reuniones de esta naturaleza. (aSobre el II Con-
greso Internacional Citrícola de los Países Mediterráneos»,
por J. M. R. -nuestras iniciales-, Siembra, vol. VIII, nú-
mcro 4, 1952.)

Más tarde nos ocupamos de este asunto con mayor deta-
lle, copiando algunos párrafos a continuación:

Lo usual en Zos congresos es dar Iectizra a trabajos qzce
duran de diez rninutos hasta una hora y luego hacer una
pequeña discusión. Actualmente se está extendiendo nzás
el que haya una persona encargada de reszemir una serte de
trabajos presentados por varios autores para simplificar.
Creemos que es muy difícil que unn misma persona pueda
representar fielmente el pensamiento y las ideas de va
rios autores. Creemos que la mejor soiución consiste en
que cada uno presente sus comunicaciones, cortas, sustan
ciosas, y que se impriman antes de1 congreso, para que
cada uno las pueda estudiar previamente al momento de
su exposición ante el auditorio. Entonces, el propio autor
debe simplemente presentarla y aprovechar esa oportuni-
dad para hácer una proyección de diapositivas, si ias tiene.
Aliora bien, ha de ser un periodo ^nuy corto, para que el
máximo tiempo pueda dedicarse a la discusión del tema.
Para esto hay una oportunidad con la presencia de inves-
tigadores, técnicos y personas interesadas en el certamen
y que pueden, por un cambio de im.presiones personal, de-
ducir consecuencias de alto interés y aclarar conceptos os-
curos. Para leer u^z artículo v discutirlo cinco minutos no
está justificado el asistir a un congreso. Basta qzcedarse
en casa y leer las comunicaciones impresas en un cdmodo
libro. En los congresos hay que buscar el diáiogo personal
en 1os temas qtce se tratan y exponen y luego ei estrechar
lazos fuera de la saia, principalmente entre los diferentes
asistentes. («EI C. 1. A. en el plano ínternacional», por
J. M. áel Rivero, Rev. Agric. y Ganad., enero 1968. )

Com gra.n satis^acción podemos citar luego párrafos
sacados del Bulletin d'Information núm. 1 del VIII Con•
grés International de la Protection des Plantes, a celebrar
en Moscú en 1975.

Los trabajos se agrupan en: a), comunicaciones a las se-
siones plenarias 'communications aux seances plenaires),
y b), comunica,ciones a las reuniones de las secciones (com-
munications aux reunions de sections).

Respecto a las comunicaciones de sesiones plenarias, di-
ríamos que conferencias magistrales, se dice: aLe Comité
d'organisation fera appel aux savants et aux spécialistes
de renom de tous les pays pour presenter des comunications
aux séances pléniéres. Une durée de 40 minutes sera impor-
tie h la présentation de ces communications.»

Concerniente a las comunicaciones de las reuniones de
las secciones se indica: Les communications doivent étre
présentées complétes car le Comité d'organisation prend a
sa charge de les photocapier et de les distribuer aux con
gressistes avant les réunions de sections, ce qui permettra
de remplacer leur lectzcre par une discicssión.

En conjunto para todas las comunicaciones se manifie9
ta: «Les langues officielles du Conyrés sont le russe, 1'an-
,qlais et le français. Les communications des séances plénié-
res et des reunions de secttions doivent étre présentées azc
Comité d'organisation uniquement dans l'une de ces lan-
gues.

La traduction synchrone en russe, anglais, français, alle-
mand et espagnol sera assurée pendant les séances et les
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reunions. Les communications seront lues intégralement
aux séances pléniéres et traduites dans les cinq lanc^ues.
Les conzmunications ne seront pas lues aux réunio^ts de
sections, nzais discutées avec traduction dans les cinq
langues. Le Comité d'organisation pense que les meilleures
conditions seront ainsi crées pour un large échange d'opi-
nions szcr les thémes rles rapports, et l'intéret scientijiqur^
rlu Conyrés n'en sera qu'accru.»

Las comuliicaciones a sesiones plenarias son limitadas
y están encargadas a personas de renombre mundial de
diversos países que dispondrán de cuarenta minutos cada
uno púra sus disertaciones. Esto respeta la idea de la
convenienci^, áe que se pueda escuchar y ver exponer sus
ideas y trabajos a maestros de gran talla. Creemos opor-
tuno a este respecao registrar aqui la contestación de
Maralión cuando ie dijeron que un gran escritor que había
visitado un país «no gustó porque di^o lo mismo que )aabí^.c
escrito ya en sus libros». La respuesta fue: ^Y el oírle a él
mismo, al maestro vivo y no a sus libros yertos, sus pro-
pias ideas conocidr^s? (G. Marañón, <cSobre las Academias».
discui so leído en 1932, Obras completas, vol. II, pág. 279,
ver pág. 282, Espasa Calpe, Madrid, 1966.)

En cuanta a las comunicaciones a las reuniones no se
lecrán, sino que so.amente se discutirán. Esto se considera
que ha de aumentar el interés del Congreso, según se ve en
los p^-rrafos copiados en uno de los idiomas oficiales del
mismo. Las sugerer.cias que se hacían en algunos de nues-
tros escrítos antes reseñados vemos que han tomado viso
dc realidad.

Si ^^ adopta el uriterio de que las comunicaciones a loa
congresos, simposios, jornadas, etc., excepto las conferen-
cias u disertaciones magistrales, sean sólo la base para
discusión por la lectura previa de los textos por los ,asis-
tentes que se encuentren interesados se ganará tiempo y al
mismo tiempo se aprovechará mejor el disponible para
lo quF se considera pueda ser lo más interesante y que
es el rambio de opiniones, ideas y experiencia, es decir, la

La HORTICULTURA, la FRUTICULTURA, exigen un Abono Orgánico que
reuna estas cualidades:

Este es el engranaje Rerfecto de:

Es un Abono Orgánico y
a la vez un Substrato de
Cultivo.

DISTRIBUIDOR:

discus:ón. Una cosa muy interesante serfa que el que tiene
una comunicación presentara un resumen con medios au
diovisuales para qu^ facilitara la intervención de los intere-
sados cuando Ile^ara el rnornento en que tuviera que ac-
tuar.

EL PLA7.G DE PHESEN'IACIÓN DE THA(3A.JUS

5iempre se toma con suficiente tiempo el plazo de que
se dispone para presentar trabajos, pero ahora con la com-
plicación de los congresos y reuniones más especializadas
y la lectura previa por los asistentes de las comunicaciones
normales como base del diálogo que reemplaza o tiende a
reemplazar a la exposición por parte del comunicante es
quizá mayor el plazo que hay que respetar para presentar
las comunicaciones (en el de Moscú citado es de un año).

Por ello es recornendable que los anuncios de los con-
gresos y reuniones similares se hagan con suficie^nte anti-
cipación. Esto se viene haciendo en gc:neral por parlc de
los organizadores, pero cuando se ^nvían para conocimien-
to de personal, técnico o no, que pueda estar interesado,
tampoco debe demorarse ei darlo a conocer. Además de las
razones, diríamos estrictamente de orden técnico, las hay
de otra índole que aconsejan se procedu de ;gnal forma,
tanto desde e: punto de vista de ]os organizadc,res c^^mo
de los que deseen participar o asistir.

La tecnología de las reuniones internacionales está ten-
diendo autamáticamente muchas vece^ a restrin^^ir la .,sis-
tencia a los realmente interesados y, con el criterio de so-
meter las comunicaciones básicas sólo a discusicíl,, quizá a
limítar también el I^úmero de t.rabajos que se present.^^,i a
los que auténtícamente tengan una originalidad o tma base
de constructiva discusión, aparte criterios de los comités
organ^zadores de las reuniones que tient:an concretamente
a ello, como limitación de participantes y scleccidn de
trabajos para su aclmtsión.

^̂ ^r^,
HUMER S.L.
Paseo Delicias, 5
SEVILLA

S.A. CROS,
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Concursos , Ferias , Congresos , Demostraciones,...
En los próximos meses, pasados los rigores del pleno verano, tendrán lugar una serie de certámenes y convo-

catorias, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, de las cuales, como es norma, informamos a nuestros

lectores.

A estos efectos relacionamos e continuación una

de Publicistas y Escritores Agratios ( A. P. A. E. ) en

CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIAS
VITIVINICOLAS

serie de estas convocatorias, seleccionadas por la Asociación

su Noticiario de mayo-julio del actual.

LA SEMANA VITIVINICOLA patrocina tal Concurso, para los
dítas 19 al 22 de noviembre de 1974, en Valencia.

Con amplia colaboración de entidades y firmas interesadas.
En total se ofrecen 100.000 pesetas en premios en metálico, nu-

merosos trofeos y obseyuios; en total, 113 premios.
Las bases indican las sccciones y números de obras quc deben

presentarse.
Sc detallan las bases y todos los pormenores de interés pata quie-

nes deseen participar en este importante Concurso Nacional, cuyos
detalles pueden conseguirse de LA SEMANA VITIVINICOLA,
apartado de Correos 642. Valencia.

La inauguración de la exposición de fotografías del certamen
tendrá lugar en el Ateneo Marítimo de Valencia, el día 19 de no-
viembre próximo.

XIV CONGRESO MUNDIAL DE LA VID
Y EL VINO

Bolzano y Trento (Italia), 20 septiembre - 3 octubre 1974

Se esperan asistan unos seiscientos congresistas a este Congreso
Mundial, procedentes de 40 países, incluso URSS, Tunicia, Brasil,
Nueva Zelanda y Marruecos. A este Congreso asistirán no sólo
los grandes países productores, sino también los consumieíores.

Durante el Congreso se celebrará la LIV Asamblea General de
la Oficina Internacional de la Vid y del Vino (O. I. V.), la cual
debe renovar los cargos sociales, comprendida la elección de presi-
dente para el próximo trienio.

Una parte de las sesiones tendrá lugar
Riva del Garda.

en Bolzano y otra

Se efectuarán visitas a bodegas de la región,
y excvtsiones a localidades muy características
clásicos platos de la gastronomía local.

en

fincas vitivinícolas
para saborear los

Este Congreso coincide con el cincuentenario aniversario de la
fundación del O. I. V. vi centenario de los Institutos Provinciales
Agrarios de San Miguel de Adigio. Tales acontccimientos scrán fes-
tejados durante el Congreso.

VINITALY-74

Vcrona, 2 - 6 octubre 1974

Esta próxima manifcstación de VINI1'ALY tendrá lugar en el
Salcín del Vino italiano, organizada por la Peria lntcrnacional dc
Verona, en los días indicados.

Ha sido anticipada la celebración anual de esta manifestación
yue antes tenía lugar en el mes de diciembre, mantenicndo su fiso-
nomía: Salón de Material para la Viticultura y Enología, Exposi-
ción Comercial dcl Vino Italiano y Exposición-Catálogo dc los
Vinos D. O. C. ( Denominación de Otigen Controlada).

VINITALY-74 tendrá lugar seguidamentc al XIV Congteso Mun-
dial de la Vid y del Vino, de Bolzano-Trento, con lo cual los con-
gresistas podrán visitat VINITALY en los días 5 y 6 de octubre.

XXV DEMOSTRACION DE MOTOVITICULTURA
DE LAVALETTE

Montpellier (Francia), 19 - 21 noviembte 1974

Tendrá lugar también la V Semana Europea de Técnicas y Equi-
pos Vitivinícolas, del 19 al 22 de noviembre.

E1 avance de progtama prevé:

Día 19 de noviembre.-Fin de la instalación del material en La-
valette. Concurso de ingeniosidad. Inauguración oficial de la De-
mostración. Vino de honor y lectura de «palmarés» del Concurso
de ingeniosidad.

Día 20.-Toda la jornada, exposición y demostraciones en Lava-
lette. Mañana: Mesa redonda en la Facultad de Cicncias de Mont-
pellier sobre el tema «Influencia del medio en la producción vití-
cola». Animador: Ing. Huglin, dimctor de la Investigación Agro-
nómica (INRA). Conferenciantes de varios países.

Día 21.-Toda la jornada, exposición y demostraciones en Lava-
lette. Mañana: Mesa redonda en FCM: «Influencia del medio en la
elaboración, conservación y consumo del vino». Animador: M. Daus-
sant, presidente nacional de ITV. Conferenciantes de varios países.

FERIA NACIONAL FRUTERA DE SAN MIGUEL

Lérida, 23 - 28 septiembre 1974

El programa que ha anunciado la Feria tendrá lugar con el si-
guiente calendario:

Día 23.-Mercadeo de la fruta.
» 24.-La agricultura italiana, con la colaboración del Consu-

»

»
»

»

lado y Cámara de Comercio de Italia.
25.-Manejo y estiércoles y depuración de aguas negtas gana-

deras.
26.-Frutales menores: cerezo, nogal, avellano, etc.
27.-Formación de post-graduados y sobre la investigación

agraria en Cataluña.
28.-Envase y embalaje de fruta.

Habrá, pues, dos sectores monográficos: envase y embalaje de
la fruta y manejo de esti^rcoles y depuración de aguas negras.

A. P. A. E., como en años anteriores, celebrará una jornada de
estudios, prevista para el día 26, jueves, en la que tomará parte
el Doctor Ingeniero Agrónomo Tomás Molina Novoa, que tratará
el tema «El cultivo del avellano y su futuro».

SALON INTERNACIONAL DEL EMBALAJE
OTRAS EXPOSICIONES MONOGRAFICAS EN PARIS

París, 11 - 18 noviembre 1974

Los Salones especializados franceses han anunciado la celebra-
cícín del:

- Salón Internacional del Embalaje, 12 al 18 de novicmbre de
1974, en el Patque de Exposiciones de la Porte de Vcrsailles
( París ).

- Bienal Internacional de la Alimentación v Técnicas.
- Salón Internacional del Equipo de las Industrias de ]a Ali-

mentación.
- Salón Internacional dcl Material y de ]as T^cnicas pata la

Industria y el Comercio de la Carne.
- Salón Internacional del Equipo Lechero.
- Salón Internacional del Material para Fábricas de Malta, Cer-

vecería, Acondicionamiento y Distribución de la Cerveza.
- Salón Internacional del Material para el Embotellado y de

las Industrias del Acondicionamiento.

Para toda clase de informaciones complementarias: Salones Espe-
cializados Franceses. Avenida del General Perón, 22. Madrid-7_0.

Para los viajes está encargada: Viajes Baixas, Princesa, 14, Ma-
drid-8, y sus agencias en Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Tenerife,
Valencia, Málaga, Sevilla, Alicante, Palma de Mallorca y La Contña.
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I CONGRESO MUNDIAL DE GENETICA APLICADA
A LA PRODUCCION GANADERA

Madrid, 7- 11 octubre 1974

En diez sesiones plenarias, siete mesas redondas y diez simposios
se desarrollarán los 320 trabajos del Congreso citado en los días
indicados.

Se organiza pattocinado por el Sindicato Nacional de Ganadería
y la colaboración científica de la Asociación Internacional Veterinaria
y la Fedetación Eutopea de Zootecnia (P. E. Z.).

Información: Londres, 17. Madrid-28.

IBERFLORA-74

Valencia, 8- 17 noviembre 1974

La importante manifestac^ón IBF,RFLORA celebrará sus Jornadas
de 1974 en los días indicados.

A. P. A. E. ha iniciado ya sus gestiones para participar con una
Jornada de Estudios, en la que ha aceptado pronunciar una charla-
coloquio el Doctot Ingeniero Agrónomu Jesús Miranda de Larra,
Profesor de la Escuela de Ingeniería T Ĵcnica Agrícola de Barce-
lona y Seeretario de la Estación de Floricultura dc Cambrils.

OTRAS CONVOCATORIAS

- I^ERIA AGRICOLA DE CASCILLA Y LI:ON. Valladolid, {^ri-
mera quincena de septiembre. ( Jornada A. P. A. I;. )

- II CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA RLIRAL. L.cón,
30 septiembre - 4 octubre.

- CERTAMEN EXPO-AGRO I, durante el 14 Certamen Ibero-
Ameticano. Sevilla, octubre 1974.

- XX JUEGOS FLORALES DF, LA FIES'1'A llE LA VENDI-
MIA. Logroño.

MINI5iER10 DE AGRICULTURA
Organizada por la

DIR^CCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA

I O E MOS iR GC I ON IN iE RNAC I ON^I U E
I fC D I fC CI ON M EC AN II ADA D E S BJA

en la Provincia de CORDOBA

CROQUIS DE SIiUAC10N DE LA FINCA:
Lugar de las Pruebas:

Cortijo «EL REMOLINO»

del Término Municipal de

PALMA DEL RIO

Día 18 de Octubre de 1974

HORARIO: De 10 de la mañana a T de la tarde

COLAdORAN : Cámara Oficial SMdical Agroria de CORDOBA.

Delegacióa Provincial del Ministerie de Agricultrra de CORDOBA

y Servicios dependieates del mismo.

PARTICIPAN: Las más importaates Casas de Maquinaria nacionales y extranjeras.

j AGRICULTORES ^ acudid a esto DEMOSTRACION y podréis observar el
funcionomiento de los más modernos equipos de recolección de soja.

Organizad vuestro VIAJE COLECTIVO o trovés de lo Hermondad Sindicol,
o de la Agencia de Extensión Agraria.
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Panorama de la
VITICULTURA Y ENOLOGIA

RIOJANAS
INTRODUCCION

El estudio de la vitivinicultura, para ser completo, ha de abarcar,
además del estudio dc las bases de esta riqueza que es el vino de
Rioja, a saber, el clima, el suelo y las variedades de que procede, el
conocimiento de la evolución de esta viticultura y los problemas yue
esta evolución ha hecho surgir con el tiempo. Veamos, pues, cuál es
la historia del vino de Rioja, y decimos del vino de Rioja, pues aun-
que se quiera estudiar solamente la planta como en su mayoría est:í
acondicionada a la producción de vino, es en definitiva el víno el
que ha movido a los hombres de la Rioja al fomento de esta rama
de la agricultura. La visión de la historia del vino de Rioja nos dará
a conocer los problemas que han surgido o surgen como conseatencia
del desarrollo de la vitivinicultura riojana.

UNA HISTORIA DEL VINO DE RIOJA

En la Rioja, como en muchas otras regiones de España, el cultivo
de la vid y la elaboración de vinos es anterior a cualquier mención
escrita de los mismos, por lo cual necesariamente hemos de dividir
este esbozo histórico en dos grandes partos: lo que se conoce por
ttadición oral y deducción lógica de sucesos mnocidos y lo que se
conoce mediante fuentes adscritas.

No existe en Rioja nínguna leyenda como la mencionada en las
hístorias del vino de Terez, según la cual Noé, después del diluvio,
hizo una visita al Sur de la península v a la vez que comprobaba
cómo se había establecido su nieto Tarsis, inspeccionó los viñedos
que se estaban comenzando a plantar.

No obstante, es más que probable que el cultivo de la vid sea muy
anterior a la época tomana en la Rioja, y que los pueblos riojanos-
berones y otros beberían vino con fruición y lo venderían a los
arriesgados, al par que cautelosos mercaderes tartesios, cretenses, egeos
y fenicios, que en ligeras barcas de cuerpo remontaban el río Ebro
hasta Farum, el faro de Biblio, cerca del actual Haro.

También es muy probable que el cultivo de la vid continuara en
la época romana -unos versos de Aurelio Prudencio, de Calahorra,
parecen aludir a ello-, visigoda y árabe, llegando con más o menos
intensidad a la época de los reinos españoles de la Edad Media.

A partir de la Edad Media existe una base escrita que nos permite
conocer la historia del vino de Rioja, siendo OCHAGAVIA, D. quien
más ha investigado en este sector histórim.

En 1063, en la carta de la poblacicín de Longares, se encuen^ra
la imposición a los vecinos de esta localidad de una carga o servidum-
bre a favor del monasterio de San Martín de Albelda, de «dos días
de atar, dos días de cavar, dos días de entrar, dos días de cottar v
uno de vendimiar...^.

A partir de entonces abundan los testimonios escritos, por lo quc
nos enteramos que:

Hubo una pugna entre la región Rioja v]as limítrofes, lo que dio
lugar a medidas proteccionistas mutuas. Prohibición de entrar vino
navarro en Rioja o fuertes aduanas en el reino de Navarra respecto
al vino de Rioja.

EI vino de Rioja conoció la expansión del nuevo continente, im-
portado por descubridores y colonizadores.

EI vino de Rioja se elaboraba en casi toda la región, ya que se
menciona en ]954 la abundancia de viñedos en Nájera y Santo Do-
mingo.

En el siglo XVIT «cada día aumcntabn el plantí^ dc viñas, sin con-
sultar sus vetdaderos intereses ( los agricultores)».

Hubo una época de decaimiento en el mmienzo ^ primera mitad
del siglo XVITT, dehida a la crisis general de España por aquellas
épocas.

En 1790 se fundó la Real Sociedad Económica de Cosecheros de
la Rioja Castellana, uno de cuyos objetos era el fomento del cultivo
de la vid. Esta sociedad se reconstituyó en 1815 y volvió a reanud ^r
sus actividades en 1827, presentando entte sus logros la construcción
de un camino para facilitar el comercio del vino entre Logroño v
Haro (en realidad se trataba de una transformación análoga dc la
actual construcción de autopistas), la creación de una especie c1e con-
sultorio y haccr el proyecto de tuia Escuela de Enología.

En 1860 el impulso de varias familias nobiliarias, grandes vitiall-
tores, inició el camino de la industrialización del vino de Rioja, mc-
diante la crianza y embotellado del mismo. Las bodcgas Marqués dcl
Riscal con esa fecha iniciaron su vida, aunyue ya anteriotmente y en
otros puntos había habido ensayos de crianza y embotellado.

Pero en 1868 se iniciaba la invasión filoxérica en España y por
ello en la Rioja la principal pteocupación fue la contención de la
plaga, fundándose una Comisión Provincial en 1876 para hacet tra-
bajos de prevención de la misma. No obstante, en junio de 1899 apa-
reció en dos viñedos del término de la localidad de Sajazarra.

Entretanto se había fundado la ansiada Escuela de Enología, junto
con una Estación, que entonces se llamó Estación Enológica de
Haro (1892).

Entre 1901 y 1902 de las 52.592 Has. que había en la provincia
de Logroño 36.692 cstaban destruidas y 15.900 seriamente afcctadas.
Por ello huba que pensar, no en prevcnir la filoxera, sino en replan-
tar el viñedo, para lo que se creó un Servicio Vitivinícola Provin-
cial, cuyo director e impulsor fue Pascual de Quinto, F. P., v una
Caja Rural Provincial, para conceder ayuda, pudiéndose decir yue
hacia 1910 se encontraba casi terminada la repoblación del viñedo
riojano.

Reconstituido el viñedo, fundándose constantemente bodegas indus-
triales, y en plena labor de enseñanza la Estación Enológica de Haro,
llegó el momento de pensar en proteger el nombre del vino de Rioja
solicitando para él ]os beneficios de la denominación de origen, con-
cepto legal ya existente en Europa.

Se mnstituyó el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Rioja por R. D. de 26 de octubre de 1926, ejerciendo sus funcioncs
hasta 1931, en que sufrió una interrupción, reanudando su actuaciún
en 1933, por poco tiempo, ya que en una asamblea gencral de agri-
cultores celebrada en un cine de ]a ciudad de Logroño el 19 de di-
ciembre de 1944 se solicitó la constitución de nuevo de dicho orga-
nismo, lo que tuvo lugar el 25 de marzo de 1947, fecha en yue sc
aprobó un reglamento del mismo. Desde entonces y hasta este año
de 1972 la denominacicín de origen ha sido aplicada a los vinos Rioja.

LOS PROBLEMAS DE LA VITICULTURA RIOJANA

La exposición histórica anterior ha sido indispensable para indic:rr
los problemas que ha tenido a lo largo de la misma la viticultura dc^
la Rioja y yuc sc sintetizan as3:

Reconstitución de viñedo.-Se ptesentó por vez primera a principio
de siglo, debido a la invasión filoxérica, resolviéndose por una re-
plantación completa realizada entre 1901 y 1910.

Como puede suponerse, las viñas han debido replantearse hacia 1940
y vuelve a presentarse el problema hacia 1970, con la particularidad
esta vez de que a la vez que la replantación de las viñas, que nc,
tienen ya la suficiente rentabilidad económica, hay que realizar su
recom^ersión para adaptar sus marcos de plantación a la creciente me-
canización del cultivo de la vid e incluso a nuevas condiciones emlá-
gicas de los terrenos, cuando se han llevado a cabo constnicción de
canales, etc.
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Oscilación de la superficie de viñedo.Ha sido grande a lo largo
de la historia. No podemos dudar de yue habría una recesión de cul-
tivo en la parte de la Rioja denominada por los musulmanes en la
Edad Media, hubo una muy grande expansión dcl viñedo riojano alg^
después del descubrimiento de América, seguido de una gran depre-
sión coincidente con la crisis económica del siglo XVII.

Como sc ha visto, se creó una Junta que tenía como misión fomen-
tar la superficie de viñedo, que aumentó mucho, sufriendo después el
brutal parón de la invasión filoxérica.

La reconstitución del viñedo hiw crecer nuevamente la superficie
del mismo, hasta que se plantecí en toda Iapaña (en realidad no
afectaba a Rioja ) un prohlema cíe excedentes que ocasionó una rc-
ducción de supcrficies, que ha traído, por aumento de ventas del vino
de Rioja en todo el mundo, a un ptoblema de impulso de la plan-
tación mediante ayudas económicas, campañas de prensa, etc. A la vez
se intenta en 1972 ampliar la superficie dedicada a uva blanca.

Mecanización del cultivor-Este problema, de envergadura mundial,
también se presenta en la Rioja y ha sido estudiado detenidamente
por Hidalgo, L. en su ponencia de viticultura del Coloquio sobre la
Vid y el Vino de Logroño 1972.

Pero en realidad es la fase siglo XY cíe un problema que se pr^
senta varias veces en la historia. En efecto, hubo un cambio grandc
en el modo de cultívar la vid, al terminar la esclavitud existcnte en
el Imperio Romano y sustituir la mano de obra humana por la la-
bor con arado romano y caballería, del mismo modo en viticultura
]a revolución del cultivo al aparecer la vertedera fue tan grande como
en cualquier otro cultivo.

Es interesante anotar yue, aparte de adoptar los adelantos mecáni-
cos de otras regiones, en Rioja se hacen cnsayos con máyuinas dc
podar v prepodar diseñadas por talleres dc la región.

También es interesante recordar que, según Gil Munilla, L., pro-
fesor de geografía e historia, a medida yue avanza la mecanización,
el cultivo de la vid abandona cotas altas y muy accidentadas co-
mtcas de Nájera y Santo Domingo, laderas empinadas, etc., y se con-
centra en las r^artes más bajas de la región y más llanas por ]o tanto.

Enseñanza.-Es un problema que se presenta en el siglo XIY y
que se resolvió en el mismo siglo con la creación de la Estación
t;nológica de Haro, que tenía una escuela que facultaba para so-
licitar el título de Maestro Bodeguero y Viticultor, y tenía cursillos
cortos de divulgación en cualquier localidad de la región que lo so-
licitara: de poda, de injerto, de viticultura genetal, etc.

AGRICULTOR

La reorganización administrativa actual de España ha hecho qu^
las enseñanzas de maestría pasen a las Escuelas del mismo nomhrc
y los cursos de divulgación corran a cargo de dos servicios ofieiales:
Extensión Agrarix y Promoción Profesional Obrera.

Reforma de estructuras agrícolas.-Se pune cn último lut;ar est:
problema por dos motivos: por ser título surgido y por ser gcncral
y no específico dc la viticultura.

La estructura de la propiedad es de tipo familiar, con explota-
ciones peyueñas muy parceladas, desdc la reforma dcl sistema dc•
herencia en el siglo XIX. Pero no se pucde hacer una mccanizacián
eficaz, no lograr fácilmcnte los planes de incremento dc la superfi-
cie de viñedo, sin estructures agrícolas de empresas grandes, c^n ex-
tensiones de terreno yuc permitan un cultivo rcntable.

En España el estudio de este tipo de problemas corre a cargo del
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), yuc en sus
planes de trabajo tiene el de la ordenación rural de la comarca
Rioja Alta.

RESUMEN

La historia de la vitivinicultura de la región Rioja es larga, ya
que abarca desde los tiempos más remotos de la historia y ha su-
frido oscilaciones grandes, generalmentc condicionadas por cl devc-
nir de la historia y algunas propias, como la invasión filoxérica
en 1901.

Tiene y ha tenido varios problemas que pueden condicionar su
progreso o retroceso y que en la actualidad se refundcn en la nc-
cesidad de:

Replantar su viñedo no renteble por edad, a la vez quc sc au-
menta la superficie general del mismo; todo ello procurando a la
vez la creación de empresas agrarias rentables, mediante la concen-
tración de pequeños viñedos, en las cuales la mecanización pueda
realizarse con facilidad.

Este gran problema refundido puede ser resuelto con la colabo-
ración de los organismos Consejo Regulador, IRYDA, Scrvicio dc
Extensión Agraria y Promoción Profesional Obrera.

Antonio LARREA

Doctor Ingeniero Agrónomo

hemos descubierto.
un nuevo cu t^vo.....

cultive beneficios en invernadero
pida información sin compromiso
a nuestro departamento asesor "procasa

tor.FZrrvi^= rs^rnn^:i i n,
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CRONICA DE SEVILLA

OLEAGINOSAS

En la fecha de redactar esta crónica -comienzos de agosto-
se está recolectando ya el cártamo y es vísperas próximas de
comenzar con el girasol. La soja es recolección más bien del
otoño.

EI cártamo va rindiendo resultados en general endebles; y lo
casi milagroso es que se consiguiera alguna producción, dada
la sequía predominante de la primavera. Gracias a las inespe-
radas Iluvias de junio, el cultivo se salvó de la pérd:da posible-
mente total. No obstante, hay siembras de cártamo con produc-
ciones considerables, Ilegándose a los 1.200 kilos; pero bien es
verdad que quienes lo cultivaron estaban en la esperanza de
los 1.800 kilos por hectárea.

Por las causas que luego explicaremos respecto al girasol,
el cártamo está siendo entregado sin precio a las entidades con-
tratantes. A petición de los interesados se les hace entrega a
cuenta de ciertas cantidades, en espera de que el precio se fije.
Hay que recordar que el cártamo tiene oficialmente la cotización
de 12 pesetas kilo.

EI girasol se comenzará a recolectar hacia la fecha del 10 de
agosto. También Ios rendimienios se esperan muy dispares. Des-
de luego, la tbnica más general es la de poco girasol por hec-
tárea. Y aquí habrá que repetir lo del cártamo; o sea, que lo
sorprendente es que se consiga recolectar semilla, dado lo muy
poco propicio que el tiempo fuera para el girasol.

Lo de siembra más tardía parece que ha sido lo de mejor
resultado. Pero hay una circunstancia que influyó mucho en tos
rendimientos, ya fueran siembras tempranas o tardías: el buen
laboreo. Donde los labradores se esmeraron en combatir las ma-
las hierbas y además hicieron mucha labor de entre líneas, estos
girasoles se hacen notar por su mejor aspecto. Merece la pena
mencionarlo, porque fuera por desgana o por equivocado con-
cepto de los agricultores, mucha siembra de girasol no ha sido
iratada como convenía. Los resultados contraproducentes ahora
se palpan bien a las claras.

EI mildiu no tuvo ambiente propicio por la extremada seque-
dad de la primavera. Por eso, al menos aparentemente, no hay
mucho daño. Sin embargo, los que se consideran buenos cono-
cedores del problema del mildiu temen que la enfermedad se
ha extendido de forma alarmantemente progresiva. Por tanto, si
en 1975 la primavera viene húmeda y no se tiene la precaución
de no sembrar en donde hubo algo de mildiu ahora, la catás-
trofe en perspectiva es escalofriante. De hecho, aunque limitado
a siembras concretas, el mildiu ha causado verdaderas catás-
trofes individuales a ciertos labradores.

PRECIO

Coincidiendo con el comienzo de las recolecciones de las
oleaginosas de secano, el mercado internacional de las harinas
y grasas oleaginosas ha entrado en una etapa de alzas. De la
harina de soja se ha informado en Sevilla que en tiempo de dos
semanas ha pasado de cotizar de ocho pesetas el kilo a 16 pe-
setas. EI rumbo del mercado de las oleaginosas ha planteado una
situación nueva que por fuerza se tiene que reflejar en el mer-
cado interior.

Antes hemos dicho que el cártamo está siendo entregado sin
precio, a resultas de lo que en su día se establezca, pese al
precio oficial de 12 pesetas. Cabe preguntarse qué podrá valer
el girasol, oficialmente con cotización de 14 pesetas el kilo de
semilla.

La actitud de las entidades contratantes del cultivo es de
prudente silencio. Pero como la recolección es ya inmediata, se
cree que sucederá como con e1 cártamo, que comenzarán a reci-
birlo entregando cantidades a cuenta y dejando para más ade-
lante el fijar el valor definitivo.

Cuánto más de las 12 ó 14 pesetas que hemos señalado
podrán valer, respectivamente, el cártamo y el girasol, está por
ver. Se especula sobre lo que sucede en el mercado internacional.
Por cuanto si las estrepitosas alzas son consecuencia de una
ocasional especulación, tal vez no tenga demasiada trascendencia
en el mercado interior. Pero si la espectacular revalorización de
harinas y grasas de oleaginosas se debe a una auténtica escasez
de producción con respecto a la demanda real, quiere decir que
dentro de España deberá de repercutir la nueva situación de
las oleaginosas.

Pero se encuentra en España que el severo control de los
precios del aceite de girasol y cártamo (también la soja) restan
movilidad al comercio, por lo que no hay juego para encajar en
favod de la producción en el campo el beneficio de la revalori-
zación de las semillas de ambas oleaginosas.

En resumen: que hay mucha expectación en torno a la cues-
tión de los precios, oscilando eI ánimo de los labradores entre
la esperanza de que cuajen sustanciales mejoras de precio, o en
que la intervención gubernamental impida el logro de lo que se
consideran legítimos beneficios de la circunstancia del mercado
internacional de las grasas y harinas de oleaginosas.

D. D.

CRONICA DE ALBACETE:

ALBACETE, granero de la Mancha

En el programa de inversiones correspondiente al pasado
año, nuestra provincia emprendió obras de indudable irnportan-
cia que originó un desembolso de más de cuafro rnil mitlones
de pesetas, que si bien su principal capítulo correspondió a Sa-
nidad y Asistencia Social, hubo, para las realizaciones agricolas,
una cantidad rayando a los quinientos millones de pesetas.

Y como de sus principales capítulos en esas realizaciones
fuera la construcción de silos cerealistas, hablemos, pues, hoy
de ellos y también de la importancia que el grano tiene en
nuestra tierra.

Porque si España produce actualmente 4,9 millones de tone-
ladas de trigo, según se dijo no hace mucho, y en la cebada,
afortunadamente, esta cifra se rebasa en muchísimo más, gran
parte de esa cifra dada pertenece a lo cosechado en nuestras
tierras.

Se decía el pasado año que la producción cerealista nuestra
venía a ser la más importante, con mucho, de todo lo agrario,
al elevarse a 2.608 millones de pesetas, de los que 1.621.000 co-
rresponderían precisamente a cebada.

Ya el pasado 1972 Albacete producía 3.322.000 quintales de
cebada, afirmándose que éramos la tercera provincia en produc-
ción, debido a que producíamos tanta cebada como entre toda
Andalucía, hoy, un año después, al superar los 37.000 vagones
con un promedio de 10.000 kilos por vagón, se confirma la ya
cacareada noticia de ser, si no los primeros en España, en pro-
ducción de cebada, sí de entre los primeros, aunque se diga a
renglón seguido que la cosecha pudo ser eminenfemente más
cuantiosa.

Para almacenar esta cebada, nuestro trigo, en una palabra, el
cereal, la provincia cuenta con una bien montada red de s;los,
almacenes y subalmacenes, calendario de apertura, duranie PI
mes de agosto, sabiamente constituido, que sirve para esos 47
locales que se especifican en la nota que ante mí tengo acojan
en sus naves cuanto se produce. Locales que, al ser insuficien-
tes, recomiendan la apertura de otros muchos, la creación de
otros, como en el caso de Minaya, donde se levanta un silo
capaz para tres mil vayones, o lo que es lo mismo, treinta mil
toneladas, para lo que hay presupuestado se:enta millones de
pesetas, como es el caso de Albacete, que estrena nuevo local
al cereal destinado, como es el caso de Almansa, que también
prepara silo nuevo, o en Fuenteálamo, donde un almacén, s^li-
citado al IRYDA por la Hermandad de Labradores y Ganaderos,
habrá de albergar en sus naves toda la materia prima que del
campo venga.

Por cierto, no es solamente la Delegación de Agricultura en
Albacete quien más hondamente se preocupa por el campesino,
dejando a sus alcances aquello que ha de revertir en su pro-
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MOT051ERRA5
vecho; es también la belegación Sindical quien mueve oportuna-
mente el complejo mecanismo de una bien regulada campaña
de ayuda al campesino, porque está en el ánimo del mando, de
la Administración, paliar en lo posible ese descontento que al
hombre rural lacera.

Y porque se entiende que la colonización agraria es tarea
de los Sindicatos, para el campo existen 14.438 grupos a los que
pertenecen medio millón de agricultores, obra en la que el Sin-
dicato invertiría cerca de 23.000 millones de pesetas para mejo-
rar 2.703.000 hectáreas. Y no sólo eso, sino para que también
en sus diez granjas-escuela diseminadas por nuestra geografía
encuentren acomodo esos colonos, esa juventud nueva del cam-
po, en la que tanto se conf(a últimamente, porque se ha dicho
que sólo el campo podrá hacer crecer a los pueblos.

Y volviendo a la cebada, la dirección general deI SENPA, el
delegado provincial de Agricultura así me lo acaba de comuni-
car, admite la disminución del peso hectolitro de la cebada, sien-
do considerado ahora de 58 kilogramos hectolitro el peso normal
del cereal, lo que supone una sabia medida y lo que supone
asimismo una reducción de dos kilogramos en el peso inicial
fijado en otros años.

En Minaya, donde la construcción del silo Ileva una marcha
altamente considerable, se me dice que la medida ha caído es-
tupendamente bien. Que ha sido una medida certera, por lo que
nuestro Servicio de Cereales puede apuntarse un buen tanto.

He mantenido una reunión con cierto sector de campesinos
y todos coinciden en que hace media docena de años que es-
taban pidiendo a gritos esta obra. Impedía mucho la buena
marcha de sus sementeras la ausencia de lugares donde alma-
cenar el grano, que motivaba el que el campesino hubiera de
desplazarse a otros lugares a fin de almacenar el grano; ahora,
con esta obra, esta parte de nuestro campo puede decirse
que ha eliminado parte de su problemática.

MANUEL SORIA

CRONICA DE LA MANCHA

• Dos cosechas de vino en las bodegas

• Exito de la Feria de Manzanares

^
i

á
i

^ La primera de España i^
^ Gran gama de modelos ^:^
• Recambios originales '

^Ea^ ^ e^a s.A.
C.^- Zorrozgoitl Edlficio Gaieta

T/fnos. 41 61 79 - 41 79 89 BILBAO -13

Ha constiluido un enorme éxito, mucho más de lo que se
vaticinaba, la XIV Feria del Campo de Ia Mancha, celebrada
en Manzanares. Con ella han ido las de Muestras, Artesanía y
Vino. Baste decir que se han expuesto unos 275 millones de
pesetas en efectos diversos, que han acudido medio centenar
de expositores, que el certamen ha sido visitado por 60.000 per-
sonas (pese a estar el labrador embebído en las taenas de reco-
lección) y que las ventas han sidu grandes.

Había maquinaria agrícola de firmas importantisimas de Es-
paña y del extranjero. De Hannover Ilegaron motores soberbios,
así como un módulo precioso. Y un concesionario de Ciudad
Real presentó cierto modelo de tractores rusos, que asimismo
causó sensación.

En las muestras se han visto maravillas de tos manchegos; en
la artesanía, toda una serie de la más prestigiosa labor popular
aplicada a las más distintas épocas, y en vino, amén del sala-
dísimo concurso de zurra manchego (vino blanco con gaseosa o
con agua y azúcar, más trozos de limón o apio), se le dedicó
una semana -Semana del Vino-, con conterencias y lecciones
magistrales sobre todo el proceso de crianza y cuidado de los
vinos, hasta los modernos procedimientos de conservación y
comercialización. Un tremendo éxito.

Queda la puerta ilusionadamente abierta para la edición nú-

Autoridades de Manzanares y La Módula y maquinaria de Hanno•
Solana, en el recinto dc la Peria vFr ( Alcm:rni:r )
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Pabellón permanente de Argama- Modernísimos tractores rusos
silla de Alba

mero 15, que ya comienza a trabajarse. Porque esta tarea, siem-
pre en defensa del campo manchego y sus derivados, dura lite-
ralmente los doce meses del año: y, cuando muere una feria, se
dice: iviva la feria!... Terminemos insistiendo en que este acon-
tecimiento no tiene hoy por hoy parigual en toda la zona meri-
dional del país.

COSECHA DE UVAS...

Viene en camino una buena cosecha de uvas. Puede que no
tan atroz como la pasada, pero sí considerable. Habrá para
noviembre, cuando el vino nuevo salga, mucho vino viejo. Dios
nos coja confesados. Lo que hace falta es que las cosas de
veras se enderecen, porque si para España es impartante el
impacto que produce el vino, para la Mancha es vital, poco menos
que su ser o no ser.

Noticia: Hay bodegas que están montando depósitos viiri-
ficados con capacidad hasta de 1.600.000 litros. iPasmoso!

JUAN DE LOS LLANOS

XIV FERIA DE MANZANARES
"La del alba sería..." cuando un centenar de hombres (car-

pinteros, pintores, albañiles, decoradores, electricistas, modela-
dores, mecánicos, radiotécnicos y jardineros) daban de mano
en sus trabajos para presentar a España Ia XIV Feria Provincial
del Campo y de Muestras de Manzanares, según lo proyectara
el Comisariado de la Feria.

En este año de gracia de 1974, el Subsecretario de Goberna-
ción, exceleni(simo señor don Leon Herrera Esteban, inauguró
con toda solemnidad este ferial, acompañado de los Gobernado-
res civiles y Presidentes de Ias Diputaciones de Alicante y Ciudad
Real, otras autoridades y jerarqu(as, Alcalde de Manzanares y
otros pueblos de la provincia y muchfsimo público entusiasta.
Con anterioridad habíase celebrado una gala en el cine Avenida,
en la que el señor Subsecretario proclamó "Zagala Mayor de la
Feria "a la señorita Mariate Sáez Almazán, hija del excelentfsimo

La Zagala Mayor entregando botellas de vino
manchego el Día del Turista

Un prototipo de grúa multifacetas, expuesta en la
Feria. Llamó la tención por la gran labor que

puede realizar

señor Gobernador civil de Alicante, don Benito Sáez González-
Elipe. En el acto, que revistió singular esplendor, desfilaron pri-
mero las "zagalillas" señoritas Mari Pepa Abad Cabrera, del bra-
zo del ilustrísimo señor don Carmelo Melgar Villa, Alcalde de
Manzanares; Marfa de los Angeles Callejas González, con el ex-
celentísimo señor don Manuel Monzón, Presidente de la Dipu-
tación alicantina; Angeles Ruiz Funes, con eI ilustrísimo señor
don José Narváez, delegado provincial de Turismo; Isabel Calleja
García del Pozo, con el excelentísimo señor don Fernando de
Juan Díaz de Lope Díaz, Presidente de la Diputación de la pro-
vincia; Maribel Fernández López, con el excelentísimo señor don
Benito Sáez González-Elipe, Gobernador civil de Alicante; María
José Márquez Jiménez, con el excelentísimo señor don Andrés
Villalobos Beltrán, Gobernador civil de Ciudad Real, cerrando el
cortejo la "Zagala Mayor" con el señor Subsecretario de Gober-
nación, encontrándose entre la juventud la `Bellea del Foc",
señorita Inmaculada Beltrand, y la "Bellea del distrito Felipe
Berger", ambas alicantinas de pro.

Muchos han sido los plácemes que el Comisariado de la Fe-
ria ha recibido como consecuencia del éxito logrado en esta
decimocuarta manifestación ferial, y es que se debe en parte
muy estimable al decidido apoyo y entusiasmo de toda la provin-
cia, siendo indudable que la Feria marcha incontenible a más
y más, yendo a su impulso "in crescendo" hasta Ilegar a pre-
sentirse la conveniencia de elevar esta Feria al rango y categoría
de regional, hermanada con las provincias de Cuenca, Toledo
y Albacete. La afluencia de expositores ha superado todos los
pronósticos, tanto en lo agr(cola como en la construcción, en los
trabajos de artesanía y de muestras, librería y automovilismo, sin
dejar en el olvido el matiz tan interesante de la vitivinicultura
y la enología como principalfsimo incentivo en la economía man-
chega, que puede muy bien ser mejorada.

Como aserto de ello, los labradores de la provincia han asis-
tido con entusiasmo a cuantas reuniones se han celebrado por
especialistas consagrados en la materia, y que han sido: la del
Ingeniero Agrónomo, diplomado superior en Viticultura y Enolo-
gía, don Jesús Moreno García, con el lema "EI empleo del mosto
en usos distintos a los de vinificación"; la del conferenciante
don Francisco Díaz Yubero, de la misma especialización cientí-
fica, que disertó sobre "Técnica y economía del embotellado del
vino", y como final iniervino el ilustrísimo señor don Salvador
Ruiz Berdejo, director del Instituto Nacional de Denominaciones
de Origen, bajo el t(tulo "Denominación de origen y problemática
actual del vino".

También se celebró una mesa redonda, que giró sobre el
lema "Nuevas técnicas del cultivo de la variedad de la uva tinta
Cencibel", que resultó muy entretenida y corrió a cargo del jefe
de la Agencia de Extensión Agraria de Alcázar de San Juan,
don Antonio Mendiola.

EI Día del Turista se realizó en la carretera Madrid-Cádiz,
en donde fueron obsequiados durante la mañana, y resultó mag-
nífico gracias a la organización de la Guardia Civil de Tráfico.

M. DIAZ-PINES PINES
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La alimentación mundial
y la crisis del petróleo

• Elevación vertiginosa del precio de combustible y
ferti I izantes

• 1.000 millones de hombres amenazados por el
hambre

Cuando en estas mismas columnas, en octubre de 1973
(con motivo de la conferencia celebrada en Roma del 10 al 29 de
noviembre sobre "Estado mundial de Ia Agricultura"), dábamos
una panorámica en aquella fecha de la situación mundial de la
alimentación, destacábamos:

1) Cómo la opinión pública se preocupa de la agricultura
cuando existe escasez de productos de nuestro medio rural, sean
productos alimenticios y de primera materia para las industrias
(material forestal para el papel), y cómo, por el contrario, cuando
existe superproducción tienen que manifestarse -incluso tumul-
tuosamente- los agricultores para poder hacer Ilegar a la opi-
nión pública sus incomprendidos problemas.

2) EI desfase que existe en la agricultura en los países en

desarrollo, ya que el fndice medio de aumento es de un 2,88 por

100 al año, muy por bajo del 5 por 100 considerado como nece-

sario por la estrategia internacional de las Naciones Unidas.

EI aumento del precio del petró/eo intluye sobre la escasez actual
y altos precios de /os tertilizantes

La crisis energética es un factor determinante de la escasez

actual y de los altos precios de los fertilizantes, ya que casi todos

ellos proceden del petróleo. En la consiguiente refriega por

obtener suficientes abastecimientos de fertilizantes para la pro-

ducción de alimentos, los países desarrollados, con sus disponi-

bilidades de capital, han salido inevitablemente mucho mejor pa-

rados que los demás. Basten como ejemplo los Estados Unidos,

que recientemente han anunciado que sus agricultores dispon-

drán este año de un 9 por 100 rnás de feriilizantes que el año

pasado. En cambio, la situación en los países en desarrollo,

que por término medio importan de los paises desarrollados la

mitad de los fertilizantes que necesitan, está gravemente amena-

zada. La India tiene que afrontar una escasez de fertilizantes del

15 por 100, que equivale a una disminución de la producc ón

agrícola suficiente para alimentar a cerca de veinticinco millones

de personas.

En Asia, en general, 40 millones de toneladas de arroz depen-

den indirectamente cada año de suministros de energía proce-

dentes del exterior. Esta energía no es sólo en forma de fertili-

zantes, sino también para hacer Ilegar el agua en ciertos re-

gadtos.

(1) Dr. Tngenieru Af;rdnomo.

por BERNARDO DE MESANZA RU1Z DE SALAS ('^ )

Panorama actual

Recientemente, Boerma, director general de la F. A. O., ha
dado unas cifras que por su actualidad, importancia y por la
fuente de donde procede considero de interés para nuestros lec-
tores.

Los precios de casi todos los productos son más altos. Los
pa(ses desarrollados, a los que los acontecimientos recientes han
hecho quizá vacilar, siguen aún, en general, dueños de su des-
tino. Un grupo de pafses, que antes figuraban entre los pa(ses
en desarrollo, se han enriquecido gracias a un recurso de !a
naturaleza que se ha demostrado incomparablemente precioso.
Y los demás países en desarrollo son aún más pobres que antes
a causa de la situacíón actual, y tiene que afrontar sin protección
alguna el aumento de los precios del petróleo, de los fertilizan-
tes, de los alimentos, del transporte internacional.

Mil millones de hombres, amenazados por el hambre

Se calcula que son treinta, aproximadamente, los países -con
cerca de mil millones de habitantes, principalmente los grandes
pa(ses en desarrollo de Asia y los países menos desarrollados
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de Africa- que se encuentran especialmente amenazados a cau-
sa de la situación actual. Se ha estimado que, para evitar que
en estos paises se produzca una verdadera catástrofe, serán
necesarios tres mil millones más de dólares al año en concepto
de ayuda.

Las cosechas del presente año son cruciales a esca/a mundial

EI pasado año, tanto por los esfuerzos para incrementar la
producción, como por Ias favorables condiciones ciimatológicas,
en general las cosechas fueron buenas.

Pero dado el continuo aumento de la demanda y el nivel peli-
grosamente bajo de las existencias, el mundo dependerá de la
producción de este año para los suministros básicos de alimentos
más que en ningún otro año desde la segunda guerra mundiai.

Y esto significa que la producción de este año habrá de ser
mayor que nunca. Sólo para cubrir el aumento demográfico desde
el verano pasado hasta el próximo, será preciso que la produc-
ción de trigo del mundo, excluida la U'nibn Soviética, aumente en
un 5 por 100, porcentaje doble del registrado en 1973, que cons-
tituyó un año agrfcola excelente. Debo añadir que el arroz
-el otro alimento básico para gran parte de la Humanidad-
es también relativamente escaso, a pesar de las excelentes cose-
chas de 1973.

Variables a considerar en las producciones agrlco/as
del presente año

Si el mundo será o no capaz de lograr en 1974 el aumento
de producción que es necesario para apartar esta segunda ame-
naza de escasez mundial en los próximos años, es cosa que
depende de varios factores:

A) Como dato favorable Ilegan Ias primeras indicaciones de
un aumento sustancial de la superficie sembrada de trigo.

B) Frente a esto, reina gran incertidumbre respecto al tiem-

po y parece que las malas condiciones atmosféricas oscurecen

ya las perspectivas de la cosecha en algunos pafses en desarrollo

importadores de alimentos.

C) A esto hay que añadir el nuevo y grave peso que arroja
sobre el platillo negativo de la balanza la escasez de combus-
tible y fertilizantes y lo efevado de sus precios.

Reajuste internacional de la agricu/tura

Dos son las premisas básicas que nos hacen considerar ne-
cesario un reajuste internacional de la agricultura. En primer
lugar, el grave desequilibrio de la agricultura mundiat, con pafses
desarrollados que producen más de lo que necesitan o pueden
consumir, y pafses en desarrollo que en su mayorfa producen
demasiado poco. En segundo lugar, el hecho de que en el mundo
de hoy los pafses sólo son reafinente independientes en el sentido
estrictamente polftico de la palabra y, por lo tanto, las politicas
económicas aplicadas en uno tienen inevitablemente repercu-
siones en los demás. Asf puede verse claramente en el caso
del comercio, donde las ganancias, como siempre, van al más
fuerte.

Los pafses desarrollados, en interés de todos, incluidos ellos
mismos, deben estar dispuestos a formular sus polfticas de pro-

ducción y comercio agrfcola de acuerdo con los pa(ses en des-
arrollo, o al menos teniendo en cuenta sus necesidades. Y esto
ha de hacerse en un contexto mundial.

Política agraria

Es evidente que los Gobiernos de casi todos estos pafses
deben conceder aún mayor prioridad a la agricultura en sus
polfticas y planes nacionales.

A largo plazo -o al menos en Ias fases iniciales del proceso
a largo plazo-, el crecimiento continuo y sustancial del sector
agrfcola constituye el principal motor del desarrollo económico
y social en casi todos los pafses en desarrollo, ya que entraña
inversiones en toda una gama de aspectos esenciales para una
economfa moderna, tales como mejoras materiales (por ejemplo,
construcción de presas), mejora de la infraestructura rural y de
los sistemas de distribución y mercados, y construcción de plan-
tas modernas de elaboración, y otros factores menos tangibles
pero no menos cruciales, como investigación, instrucción y, sobre
todo, reforma social, para acabar con las estructuras agrarias
anticuadas.

Ayuda exterior

La condición para que los pafses en desarrollo menos afor-
tunados logren un ritmo satisfactorio de crecimiento en su pro-
ducción agrfcola es la ayuda exterior.

Con la nueva distribución económica del mundo, la presta-
ción de ayuda no toca ya exclusivamente a los pafses desarrolla-
dos. Conforta ver algunas de las primeras decisiones de pafses
productores de petróleo, que muestran que son conscientes de
las necesidades de desarrollo de los pafses que se han quedado
atrás. Arabia Saudita, por ejemplo, acaba de anunciar una pro-
mesa de contribución de 50 millones de dólares al Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la F. A. O. para
el perfodo 1975-76.

Las corporaciones multinacionales
de actividades agro-industriales

Las Naciones Unidas han realizado recientemente un estudio
sobre las corporaciones multinacionales. De vez en cuando se
han dicho palabras duras sobre las actividades de algunas de
estas corporaciones en los pafses en desarrollo. Algunas de
estas palabras duras han estado justificadas.

En un reciente discurso de Boerma, Director general de la
F. A. O., al Comité de la Cámara Internacional de Comercio
Neerlandés sobre este discutido tema, manifestaba: Las com-
pañ(as o bancas comerciales privadas pueden producir muchfsi-
mo bien. EI capital privado, invertido en condiciones que sean
realmente equitativas para ambas partes, puede, sin duda alguna.
multiplicar el esfuerzo en pro del desarrollo en algunos de esos
pafses. Además, las corporaciones industriales pueden ser útiles
de otras varias formas por ejemplo, facilitando la transierencia
de tecnologfa y ofreciendo un buen asesoramiento administrativo.
Tal vez sepan ustedes que tenemos en la F. A. O. un programa
cooperativo de las industrias cuyos miembros son empresas dedi-
cadas a actividades agro-industriales. Son varios ios ejemplos de
colaboración fructifera que pueden citarse.
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Ptas/Tm.

Nitrato amónico 33,5 por 100 N... ... ... ... 8.169
Nitrosulfato amónico 26 por 100 N... ... ... ... 6.450
Urea 46 por 100 N ... ... ... ... ... ... ... ... 9.573

b) Fosfatados:

Superfosfato de cal 18 por 100 P^OS en polvo. 3.191 (1)
Superfosfato de cal 18 por 100 PZOS granulado. 3.591 (1)
Superfosfato de cal triple 45 por 100 Pz05 en

polvo .. . .. . . . . .. .. . ... 9.040 (1)
Superfosfato de cal triple 45 por 100 Pz05 gra-

nulado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.440 (1)

Nuevos precios de fertilizantes ^) Pot^si^os:
En febrero de 1973 fue aprobada una Orden del Ministerio

de Comercio por la que se aprobaba un Convenio con las indus-
trias fabricantes de fertilizantes en el cual éstas se comprometfan
a no elevar los precios en más del 3,75 por 100 en 1973 y en
más del 2,75 por 100 en 1974.

Sin embargo, las tensiones producidas en los últimos meses
en el mercado de los fertilizantes, bien conocidas por nuestros
lectores y caracterizadas por aumentos de precios muy superio-
res a los anteriormente indicados y por irregularidades en el
suministro, ha determinado la anulación del citado Convenio, se-
gún Orden de la Presidencia del Gobierno de 23 de julio, publica-
da en el "Boletín Oficial del Estado" del d(a 24 de julio.

Los precios anteriores se entienden para la mercancfa vendida
al contado, envasada (salvo las excepciones que se señalan) y
situada sobre vehículo que retira la mercancfa.

Los precios máximos a aplicar por el minorista se entienden
para la mercancía vendida al contado, envasada y situada sobre
vehículo que retira la mercancía. Estos precios se forman por
adición de los siguientes conceptos:

Precio máximo definido en el cuadro.

Transporte desde el almacén más próximo hasta el alma
cén minorista.

Margen comercial del 4,5 por 100 sobre los precios.

Se consideran incluidos en los precios los sacos de polieti-
leno para 50 Kg., debidamente rotulados y de galga suficiente
para evitar un envasado adicional.

Cloruro potásico 50 por 100 K, O... ... 3.146 (1)
Cloruro potásico 60 por 100 KZO ... ... 3.672 (1)
Sulfato potásico 50 por 100 K,O ... ... . 5.108

d ) Compuestos N-P-K:

0-12-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.720.
0-14- 7 ... ... ... . _ ... ... ... . .. 5.057. ... ... .
0-14-14 ... ... ... ... ... ... ... . ... . . 5.513. . ... .
0-20-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.979. ...
8- 8- 8 ... ... ... ... ... ... ... . ... . ... 5.658
7-12- 7 ... ... ... ... ... ... ... . ... . . 6.249
6- 6-1 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.006
5-15- 5 ... ... ... ... ... ... ... . ... 6.318... ... ...
4-12- 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.613
4-12-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.870
4- 8-12 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.983
5-10-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.184

20-10- 5 S ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.906
14-14- 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.332

8-15-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.672
0-20-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.995

15-15-15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.413
12-24-12 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.518
12-12-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.631
8-24- 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.322
8-24-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.844
9-18-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.460

20-10-10 S ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.527
12-24- 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 10.258

Los precios sólo podrán sufrir los siguientes recargos:

a) Recargo por pago diferido.

b) Recargo por envases especiales.

c) Recargo por compras en almacenes mayoristas situados
en poblaciones no relacionadas en el anexo.

d) Recargo por envasado y envases en el superfosfato de
cal y en el cloruro potásico.

e) Recargo por compras en pequeñas partidas.

f) Impuestos, recargos o cualquier clase de gravámenes
legalmente establecidos.

Los precios máximos de venta de fertilizantes en fábrica o
en los almacenes de mayoristas situados en las localidades rela-
cionadas en un anexo son los siguientes:

PRECIOS MAXIMOS

Ptas/Tm.

Por último, es de destacar que se prohíbe la fabricación de
abonos compuestos que no respondan a las fórmulas indicadas
en el cuadro, fijándose un plazo Ifmite hasta el 31 de diciembre
de 1974 para liquidar las existencias.

Aumento en el precio del
pan

Por resolución de la Direccibn General de Comercio Alimen-
tario publicada en el "Boletín Oficial del Estado" del dfa 31 de
julio, se autoriza la subida de una peseta por kilo de pan. En
la misma resolución se autoriza otra elevación de una peseta por
kilo a partir de 1 de enero de 1975.

a) Nitrogenados:

Sulfato amónico 21 por 100 N ... ... ... ... ... 5.362
Nitrato amónico cálcico 20,5 por 100 N... ... 5.362
Nitrato amónico cálcico 26 por 100 N... ... 6.661

(1) Los precios del superfosfato de cal y del cloruro potá-
sico se entienden, por excepción, para la mercancía vendida a
granei.
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CAMPAÑA VINICO-ALCOHOLERA 1974-75

Aumento en los precios de garantia a !a producción

e indicativo del vlno

La campaña vínico-alcoholera 1974-75 ha sido regulada por
decreto 2.157/1974, publicado en el "Boletfn Oficial del Estado"
del 1 de agosto.

Entre las modificaciones más importantes es de destacar
el aumento del precio de garantia al producto de 45 ptas/Hg. que
regía en la campaña 1973-74 a 53 ptas., y el aumento del precio

indicativo, es decir, del nivel deseable para el vino en produc-
ción de 65 a 75 ptas., mientras que el precio de intervención
superior se mantiene en 80 ptas/Hg.

Por otra parte, es de destacar el aumento del precio de los
alcoholes con destino a usos industriales.

Ofrecemos a continuación un resumen del texto dispositivo
del decreto:

Juntas Locales Vitivinlcolas

En todos los términos municipales productores de uva o don-
de se elaboren productos de transformación de la uva, se cons-
tiuirá una Junta Local Vitivinícola, que dependerá de la Direc-
ción General de Industrias y Mercados en Origen de Productos
Agrarios (I. M. O. P. A.), del Ministerio de Agricultura.

Deliniciones

Vino tipo.-A los efectos de la presente disposición, se to-
mará como vino tipo para la determinación del precio testigo
el vino blanco, seco, en rama y apto para el consumo.

Precio testigo.-Es el precio medio ponderado obtenido para
el vino tipo, propiedad del productor, en los mercados testigos
y referido a operaciones al contado en bodega.

Precio de garantla a la producción.-Es el precio al que
el F. O. R. P. P. A., a través de la C. C. E. V., deberá adquirir
todo el vino de producción nacional que se le ofrezca por los
vinicultores de su propia elaboración en las condiciones esta-
blecidas en el artículo 14.

Precio indicativo.-Es el nivel deseable para el precio testigo
durante la campaña.

Precio de intervención superior.-Es el nivel del precio tes-
tigo a partir del cual el Gobierno adoptará las medidas oportu-
nas de contención de precios.

Precios

EI precio base de garantía a la producción será de 53 pe-
setas por hectogrado.

EI precio indicativo se fija en 75 ptas/Hg.

EI precio de intervención superior se fija en 80 ptas/Hg.

Regulación del mercado

La C. C. E. V. determinará el precio testigo correspondiente
a cada semana.

La C. C. E. V intervendrá en el mercado de la forma si-
guiente:

1.° Cuando el precio testigo se mantenga durante dos se-
manas consecutivas a un nivel inferior al precio indicativo, la
C. C. E. V. adoptará medidas de inmovilización.

2° a) Cuando el precio testigo supere durante dos sema-
nas consecutivas al precio indicativo, la C. C. E. V. podrá pro-
ceder a la cancelación de contratos de inmovilización.

b) Una vez cancelados los contratos de inmovilización y
cuando el precio testigo alcance el 105 por 100 del precio indi-
cativo, la C. C. E. V. podrá ofertar en el mercado sus existencias
de vino al precio indicativo.

Cuando el precio testigo alcance durante dos semanas con-
secutivas el 95 por 100 del precio de intervención superior,
el F. O. R. P. P. A. propondrá al Gobierno las medidas perti-
nentes para la contención de preclos, que serán aplicadas cuan-
do se alcance el precio de intervención superior.

Si las circunstancias especiales hicieran preciso Ilegar a
determinadas operaciones de exportación, a propuesta del
F. O. R. P. P. A., el Gobierno podrá fijar precios especiales a
los vinos y alcoholes en poder de la C. C. E. V. que se destinen
a tal fin.

Anticipos de campaña

Anticipos a los viticultores

La C. C. E. V., a petición de las Juntas Locales Vitivinlcolas
correspondientes, propondrá al F. O. R. P. P. A. la apertura de
bodegas en régimen cooperativo en las zonas donde se prevea
que el precio de la uva pueda descender de los precios que
figuran en el anexo.

De acuerdo con las normas complementarias que a propuesta
de la C. C. E. V. establezca el F. O. R. P. P. A., los viticultores
que entreguen uva en dichas bodegas percibirán en conceptu
de anticipo la cantidad de 1,60 ptas/Kg.

Anticipos a Cooperativas y Grupos Sindicales
de Colonización

Con el fin de facilitar la comercialización de sus vinos y
mostos, el F. O. R. P. P. A. concederá a las Cooperativas Viti-
vinícolas y Grupos Sindicales de Colonización que lo soliciten
un anticipo de 2,50 ptas/I. de vino que hayan de elaborar.

Inmovilización en la campaña de vino

A partir de 1 de diciembre de 1974 hasta el 1 de junio de
1975, la C. C. E. V. podrá suscribir contratos de inmovilización

580 - AGRICULTURA



de vinos con los e!aboradores que voluntarlamente deseen efec-
tuarlo y que utilicen uva propia o adquirida a precios no inferio-
res a los señalados en el anexo.

AI finalizar el plazo de inmovilización eI interesado podrá
disponer libremente del vino, ofertarlo a la C. C. E. V. o solicitar
la prórroga del contrato de inmovilización hasta el 30 de no-
viembre de 1975.

Como contrapartida de tales inmovilizaciones, el elaborador
percibirá una prima por hectogrado y año, que será igual al
15 por 100 del precio indicativo.

lnmovilización de mostos

La C. C. E. V. podrá suscribir a partir del 1 de octubre de
1974 contratos de inmovilización de mostos naturales y apaga-
dos, para los que serán de aplicación las mismas condiciones y
primas que rigen para las inmovilizaciones de vinos, pudiendo,
al ser liberados, ofertarlos a la C. C. E. V., una vez transformados
en vino.

Financiación por almacenamiento de vinos

Si las circunstancias del mercado lo hicieran aconsejable,

el F. O. R. P. P. A. podrá conceder a los vinicultores financiación

con garant(a prendaria por una cuantía máxima de 3,50 ptas/I. de

vino elaborado en la presente campaña.

Entrega vlnica obligatoria

EI Gobierno, a propuesta del F. O. R. P. P. A., antes del
15 de noviembre de 1974, fijará el porcentaje en grados absolu-

tos correspondientes a la entrega vínica obligatoria, asf como su

precio. Este porcentaje no podrá ser inferior al 10 por 100 y

su precio neto al vinicultor será de 47 ptas/I. de alcohol.

Adquisiciones de vino por la C. C. E. V.
en régimen de garantia

La C. C. E. V. actuará en el mercado nacional adquiriendo
vino ofertado por los vinicultores, de su propia elaboración, du-
rante la campaña, al precio de garantfa y en las condiciones
que se determinan a continuación:

a) Sólo podrá ofertarse a la C. C. E. V. vinos de mesa, se-
cos, aptos para el consumo.

b) Los anteriores extremos se acreditarán ante la C. C. E. V.
mediante el correspondiente certificado en el que se especifiquen
los resultados analíticos de:

- Grado alcohólico, efectuado a 20° C.

- Contenido en anhidrido sulfuroso total y libre, expresado
en miligramos por litro.

- Acidez volátil real, expresado en gramos por litro, de ácido
acético.

- Contenido en materias reductoras, expresado en gramos
por litro.

c) Se acompañará a las ofertas de vino certificado de la
Junta Local Vitivinicola, en el qus figurará la cantidad elabo-
rada con uva de cosecha propia y con uva adquirida, y en el
que conste que ésta lo ha sido a precios iguales o superiores
a los que se establecen en el anexo.

Primas por oferta demorada

EI vino ofertado a la C. C. E. V. será adquirido por ésta
al precio de garantía, incrementado, según el mes de la oferta,
en los siguientes porcentajes:

Porcentaje

Febrero ... ... ... ... ... 1
Marzo ... . . ... . . . 2
Abril .. 3
Mayo ... ... ... ... ... ... 4
Junío . .. ... .. . _ 5
Julio ... ... ... ... ... ... 6
Agosto ... ... ... ... ... 7

En caso de vinos acogidos a inmovilización o financiación, la
prima por oferta demorada será la que corresponda a la fecha
de celebración del contrato de inmovilización o financiación.

CAMPAÑAS DE CEREALES Y LEGUMINOSAS

1975-76 A 1977-78

En el decreto 2.320/1974 se publican las caracterfsticas fun-
damentales de la regulación de cereales y leguminosas en las
próximas tres campañas. Las normas se refieren a definiciones,
tipificación, medidas de regulación, entidades colaboradoras, ayu-
das, seguro de cereales, etc.

Definiciones

Los precios que han de aplicarse en Ia regulación del mer-
cado a los distintos tipos de productos son los que se definen
a continuación.

a) Precio base de garantía a la producción.-Es el precio
a que el S. E. N. P. A. y entidades colaboradoras comprarán
en la zona más excedentaria a la iniciación de la campaña los
productos que les ofrezcan Ios agricultores.

b) Precio de garantia a la producción.-Es el precio a que
el S. E. N. P. A. y entidades colaboradoras comprarán a los agri-
cultores los productos de la campaña. Dicho precio se calculará
sumando al precio base de garantfa a la producción los incre-
mentos mensuales y de derivación.

c) Precio de venta del S. E. N. P. A. y entidades colabo-
radoras.

Trigo

Es el precio a que el S. E. N. P. A. venderá este cereal. Se
obtendrá sumando al precio base de garantía a la producción
el margen comercial, los incrementos mensuales y de derivación
y la prima de calidad.

Cerea/es y leguminosas-pienso

Es el precio a que el S. E. N. P. A. y entidades colaborado-
ras venderán estos productos, de forma que, garantizando un
precio máximo al consumo, se permita la libre comercialización
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de los mismos. Dicho precio vendrá afectado, en su caso, por
los incrementos mensuales y de derivación.

d) Precio base de entrada.-Es el que fije el Gobierno para
cada producto por campaña para defensa de la producción y
garantía del consumo nacionales.

e) Precio de entrada.-Es el precio a que debe resultar el
producto importado sobre muelle y despachado de Aduana. Se
obtendrá, en su caso, sumando al precio base de entrada los

incrementos mensuales y de derivación.

f) Margen comercial del S. E. N. P. A.-Es el que se reco-
nozca al mismo para la venta de sus productos por los gastos
de recepción, man:pulación, expedición y generales.

9) Incrementos mensuales por almacenamiento.-Son los co-

rrespondientes a los gastos de almacenamiento, conservación y
seguro de las mercancias.

h) lncrementos mensuales de iinanciación.-Son los que co-
rresponden a los costes financieros.

i) Incrementos derivados o de situación.-Son los relativos
a los gastos de movilización desde zonas excedentarias a defi-
citarias.

Entidades co/aboradoras

EI S. E. N. P. A. podrá formalizar, en las condiciones que,
a su propuesta y previa conformidad del F. O. R. P. P. A., se
aprueben por el Ministerio de Agricultura, conciertos con entida-
des que actuarán con el carácter de colaboradoras de dicho
Servicio.

Podrán ser entidades colaboradoras del S. E. N. P. A. para

la adquisición, recepción, almacenamiento y transformación de

trigo para consumo humano, los fabricantes de harinas y sémo-

las que, estando debidamente autorizados y teniendo en activi-

dad las industrias respectivas, lo soliciten deI Servicio Nacional

de Productos Agrarios.

Podrán ser entidades colaboradoras del S. E. N. P. A., en la

compra, recepción y almacenamiento de cereales o leguminosas

para la venta o consumo de éstos:

Registro de cosechas, oxistencias y almacenamiento

Los cultivadores de cereales y legurninosas están obligados a

declarar al S. E. N. P. A. las superficies de siembra, las cose-

chas obtenidas, las reservas para siembra y autoconsumo y el

disponible para la venta de todos los cereales y Iegurninosas que

cultiven, así como cuantos datos considere necesario dicho orga-

nismo para el mejor cumplimiento de la rnisión que tiene enco

rnendada.

Los tenedores de cereales y leguminosas, así como los in-
dustriales que empleen estos productos como materia prima de
sus industrias, quedan de igual forma obligados a proporcionar
al S. E. N. P. A. los datos sobre capacidad de almacenamiento
y movimiento de existencias que les recabe.

Seguro Nacional de Cerea/es

EI Seguro Nacional de Cereales contra los riesgos de pe-

drisco e incendio se aplicará en las campañas a que se refieren

las presentes bases, al trigo, cebada, avena y centeno.

Con tal finalidad se constituirá una Comisión en el seno del
F. O. R. P. P. A., la cual someterá a dicho organismo, para su
elevación al Gobierno, las normas de desarrollo del Seguro.

SUBVENCIONES A LA REMOLACHA Y CAÑA

DE LA CAMPAÑA 1974-75

Para tener en cuenta los aumentos especificados en los costes

de producción de la remolacha y la caña azucarera se establecen

por decreto 2257/74, publicado en el "Boletín Oficial del Estado"

de 17 de agosto, unos complementos a los precios de dichos

productos que habían sido establecidos por decreto 248/1974,

publicado en el "Boletín Oficial" de 8 de febrero de 1974. Los

nuevos precios base pasan a ser los siguientes, en pesetas/Tm.

a) Las Cooperativas y Grupos Sindicales. Precio inicial Complemento Total

b) Las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos.
Remolacha de otoño ... ... 1.750 85 1.835

c) Fabricantes de piensos compuestos y almacenistas de Remolacha de primavera. 1.750 103 1.853
piensos. Caña ... ... ... ... ... ... 1.225 67 1.292

d) Cualquier otra entidad que se dedique a la transforma-
ción, consumo o compraventa de cereales o leguminosas.

Medidas de regulación

EI S. E. N. P. A. adquirirá a precio de garantía todas las par-

tidas de cereales y leguminosas pienso que le ofrezcan los

agricultores de su propia cosecha, al precio de garantfa a la

producción, de acuerdo con las normas de recepción que dicho

organismo establezca.

EI S. E. N. P. A. podrá comprar a los precios que el Gobierno

fije a propuesta del F. O. R. P. P. A. las partidas de leguminosas

de consumo humano que los agricultores deseen entregar.

EI S. E. N. P. A. constituirá reservas de regulación y seguri-

dad a la vista de la producción, el consumo interior y de la si-

tuación de los mercados iniernacionales.

NORMAS GENERALES PARA CAMPANAS 1975-76 a 1977-78

Igual que se hizo para las tres irltimas carnpañas, se han

publicado en el "Boletfn Oficial del Estado" del dla 17 de

agosto las normas generales de regulación de las tres próximas

campañas azucareras.

Período de regulación

Las campañas azucareras se iniciarán el dfa 1 de julio de

cada año, finalizando el 30 de junio del año siguiente. La remo-

lacha de siembra otoñal que por su precocidad deba ser reco-

lectada en el mes de junio se considerará incluida en la cam-

paña que comienza el 1 de julio inmediato.
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Objetlvos de producclón

Azúcar.-En el mes de julio de cada año se fijará el objetivo
de producción de azúcar para la campaña que se inicie en 1 de
julio del año siguiente, teniendo en cuenta la demanda nacional
previsible y los eventuales remanentes de azúcar procedentes de
campañas anteriores.

Remolacha y caña azucareras.-Simultáneamente con la fija-
ción del objetivo de producción de azúcar se señalarán anual-
mente los volúmenes de remolacha y de caña azucarera que
se estimen necesarios para conseguir la producción de azúcar
prevista.

EI volumen total de remolacha se distribuirá entre las distin-
tas zonas productoras, teniendo en cuenta, entre otros factores,
las posibles desviaciones experimentadas respecto a los objeti-
vos de producción en campañas anteriores y la evolución de las
producciones reales de cada zona.

Las zonas productoras serán Ias siguientes:

Remolacha azucarera

Zona primera: Duero.-La integran las provincias de Avila,
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, las
cuencas del Norte y del Duero de la provincia de Burgos y la
cuenca del Duero de la provincia de Soria.

Zona segunda: Ebro-Centro.-La integran las provincias de
Alava, Huesca, Lérida, Logroño, Navarra, Teruel, Zaragoza, Ciu-
dad Real, Cuenca, GuadalaJara, Madrid y Toledo, la cuenca del
Ebro de las provincias de Burgos y Soria y las cuencas del
Guadiana y del Júcar de la provincia de Albacete.

Zona tercera: Sur.-La integran las provincias de Almerfa,
Granada, Jaén, Málaga, Murcia, Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla,
Badajoz y Cáceres, y las cuencas del Guadalquivir y del Segura
de la provincia de Albacete.

Caña de azúcar

La zona cañero-azucarera la integra el litoral mediterráneo
de las provincias do Almerfa, Málaga y Granada.

Contratación entre cu/tivadores y fábricas azucareras

Dentro de cada zona regirá el principio de libertad de con-
tratación. Los Ministerios de Industria y de Agricultura podrán
autorizar en casos especiales, y previa solicitud de los cultiva-
dores a través de la Junta Sindical Regional, la contratación con
fábricas en un radio máximo de cien kilómetros, aun enclavadas
en zonas lim(trofes distintas.

La contratación de la remolacha y de la caña se efectuará
por toneladas, según el modelo oficial de contrato.

Semillas

Podrán cultivarse las variedades de remolacha y de caña
azucarera que hayan sido autorizadas por el Ministerio de Agri-
cultura.

Las fábricas distribuirán entre sus cultivadores la semilla de
remolacha necesaria.

La Agrupación Nacional Sindical de Producción de Remola-
cha y Caña Azucarera podrá adquirir de cualquier procedencia
hasta un 25 por 100 de la cantidad total de semilla necesaria
para cada campaña.

Los precios de las semillas serán fijados por el Ministerio
de Agricultura.

Entrega de la producción

Los cultivadores entregarán su producción en las fábricas azu-
careras, en los Centros de Contratacibn, Recepción y Análisis
de Remolacha (CORAN) y en equipos móviles de recepción, en
este caso, mediante acuerdos entre fábricas y cultivadores.

Las fábricas podrán convenir con agrupaciones locales de
cultivadores otras modalidades de recepción.

La industria azucarera podrá establecer Centros de Contrata-
ción, Recepción y Análisis de Remolacha (CORAN). Todos ellos
deberán disponer de equipos mecanizados de toma de muestras
y análisis de remolacha azucarera, asf como de instalaciones
de descarga mecánica.

No podrá instalarse ningún CORAN a distancia inferior a

60 kilómetros de cualquier fábrica de azúcar ni a menos de

30 kilómetros de otro CORAN preexistente. Será también requi-

sito indispensable que la comarca en que vaya a ser instalado

tenga una producción previsible superior a 60.000 toneladas mé-

tricas de remolacha por campaña.

Precios de la remolacha y caña azucareras

Ambos precios se determinarán antes del dfa 1 de septiem-
bre de cada año para la campaña que se inicie en 1 de julio
siguiente, en función de su riqueza en sacarosa expresada en
grados polarimétricos de una y otra planta.

Remolacha.-,Se considera como riqueza sacárica tipo de la
remolacha la de 16 grados polarimétricos.

Para la valoración de las riquezas superiores o inferiores a
la señalada como tipo se partirá de la determinación del valor
de la décima de grado, como cociente (C) de la división del
precio base de la remolacha (Pr) por el rendimiento en azúcar
comercial (Ac) que de ella deba obtenerse:

C=

Pr

Ac

La escala a aplicar será la siguiente:

Valoración acumu-
lativa por décima

Riqueza en grados polarimétricos de grado de varia-
cibn respecto al

tipo base

Más de 17 ... ... ... ... ... ... ... ... _ -+- 1,06 C
16,1 a 17 ... ... ... ... ... .. + 1,00 C
16 (tipo base) .. ... ... . . ... ... ... ... ... -
15 a 15,9 ... ... .. ... .. - 1,00 C
Menos de 15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 1,06 C

EI valor del cociente (C) y los precios correspondientes a
las distintas riquezas deducidos de la escala anterior figurarán
para cada campaña en las correspondientes normas especfficas
complementarias.

Caña.-Se considera como riqueza sacárica tipo de la caña
la de 12,10 grados polarimétricos.

Para la valoración de Ias riquezas superiores e inieriores a
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la señalada como tipo se partirá de la determinación del valor de
la décima de grado, como cociente (c)- de la división del precio
base de la caña (Pc) por el rendimiento en azúcar comer-
cial (Ac) que de ella deba obtenerse:

c=
Pc

Ac

La escala a apticar será la siguienie:

Riqueza en grados polarimétricos

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 acumu-
lativa por décima
de grado de varia-
ción respecto al

tipo base

+ 1,12 c
+ 1,06 c
+ 1,00 c

-1,OOc
- 1,06 c
-1,15c

EI valor del cociente (c) y los precios correspondientes a
las distintas riquezas deducidos de la escala anterior figurarán
para cada campaña en las correspondientes normas específicas
complementarias.

Compensación de los gastos de transporte
de la remolacha y de la caña azucareras

Remo/acha.-Los cultivadores de remolacha que entreguen

su producción directamente en las fábricas azucareras percibirán

de éstas, en concepto de compensación de los gastos de trans-

porte, las cantidades que en función de la distancia se indican

a continuación:

Distancia entre el lugar de producción
Sectores y la fábrica contratante Ptas/Tm.

1 De 0 a 30 kilómetros ... ... ... ... ... ... 3 P/4
2 Más de 30 y hasta 60 Km. ... ... ... 4 P/4
3 Más de 60 y hasta 100 Km. ... ... ... 5 P/4
4 Más de 100 y hasta 150 Km. ... ... ... 6 P/4
5 Más de 150 y hasta 200 Km. ... ... ... 7 P/4
6 Más de 200 Km . ... ... ... ... ... ... ... 8 P/4

La cuantía del factor (P) será fijada para cada campaña en
el mes de julio de cada año en las correspondientes normas
específicas.

Caña.-Los cultivadores de caña percibirán de las fábricas

azucareras en concepto de compensación de los gastos de

transporte la cantidad de 0,7 P ptas/Tm. entregada en fábrica,

con independencia de la distancia existente al lugar de pro-

ducción.

Estimulos al cultivo

EI Ministerio de Agricultura, con cargo a los medios finan-
cieros de que disponga o que se habiliten al efecto, continuará
promoviendo la investigación, experimentación y selección de se-

millas, de variedades de remolacha y de caña azucareras, y la
tecnificación de sus cultivos, especialmente en orden a la me-
canización.

Precios de los azúcares

Antes del mes junio de cada año, el Gobierno establecerá
los precios máximos de venta al público que hayan de regir
durante la campaña en la Penfnsula e islas Baleares, tanto para
el azúcar blanquilla a granel como para el presentado en sacos
de 60 kilogramos o en bolsas para el consumo doméstico.

Comercialización de los subproductos

Todas las melazas de fabricación de azúcar, tanto las de
producción nacional como las procedentes de importación, que-
dan intervenidas y a disposición de la Comisión Interministerial
del Alcohol.

Los cultivadores, previo aviso a las respectivas fábricas azu-
careras, tendrán derecho al suministro, con carácter preferente,
de 25 kilogramos de pulpa seca o 150 kilogramos de pulpa fresca
por cada tonelada de remolacha entregada.

CAMPAÑA AZUCARERA 1975-7G

Por último, en el "Boletfn Oficial del Estado" del 27 de agos-
to se establecen las normas para la campaña 1975-76.

Objetivos de producción de azúcar

Este objetivo se cifra en 1.110.000 Tm. de azúcar, de las que
1.080.000 corresponderán a la remolacha y 30.000 a la caña de
azúcar.

Producción nacional de remolacha y caña de azúcar

En concordancia con el objetivo de producción de azúcar,
los volúmenes totales de remolacha y caña y su distribución por
zonas serán los siguientes:

Remolacha

Tm.

Zona Duero ... ... ... ... ... ... 3.600.000
Zona Ebro-Centro . . ... ... ... ... 1.200.000
Zona Sur ... ... ... ... ... . . ... 3.200.000

To ta 1 . . . . . . .. . . . . 8.000.000

Caña de azúcar

Tm.

Zona cañera ... ... ... ... ... ... 300.000
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P^tECIOS DE LA REMOLACHA Y CA1^A DE AZUCAR Compensación de tos gastos de transporte

Precios de los tipos base Transporte de remolacha

Ptas/Tm.

Remolacha de 16 grados polarimétricos ... ... ... ... 2.295,00
Caña de azúcar de 12,10 grados polarimétricos ... 1.606,50

Valores de la décima de grado polarimétrico 1 De 0 a 30 Km. ... ... ... ... ...
2 Más de 30 y hasta 60 Km.

Ptas/décima
3 Más de f0 y hasta 100 Km.
4 Más de 100 y hasta 150 Km.

En remolacha (C) ... ... ... ... 17,6538 5 Más de 150 y hasta 200 Km.
En caña (c) ... ... ... ... . 17,6538 6 Más de 200 Km. ... ... ... .

La cuantía de la compensación (P) será de 200 ptas/Tm.

En consecuencia, la escala de compensaciones según distan-
cias será:

Distancia entre el lugar de producción

Sectores y la fábrica contratante Ptas/Tm.

Descuentos Transporte de caña

La riqueza de la remolacha de siembra otoñal se reducirá
en 0,35 grados polarimétricos en razón a su menor calidad
industrial.

Ptas/Tm.

Compensación: 0,7 P ... ... .. . . 140

150

200

250

300

350

400
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I EQUIPOS
AGRICOLAS

«ESMOCA», CABINAS ME•
TALICAS PARA TRACTO-
RES. Apartado 26. Teléf. 200.
BINEFAR ( Huesca).

PESTICIDAS

INDUSTRIAS AFRASA, J^-
tiva, 10, Valencia. Insecticidas,
Fungicidas, Acaricidas, Hetbici-
das, Abonos foliares, Fitohot-
monas, IĴ^esinfectantea de suelo.

RAMIRO ARNEDO. Pro
ductor de semillas número 23.
Especialidad semillas hortlco-
la.s. En vanguardia en el em-
pleo de híbridos. Apartado 21.
Teléfot^o 303 y 585. Telegra-
mas «Semillas» CALAHORRA
( Logrofio ) .

I PROYECTOS I Semillas de Hottalizas, Forre-
leras, Pratenses y Flores. Ra-

Plazamón Batlle Vernis S A
Francisco Moreno S a s t r e,

, . .
Palacio Barcelona-33CABINAS METALICAS PA- Dr. Ingeniero Agrónomo. Espe-

, . .
RA TRACTORES «JOMOCA», cialista en CONSTRUCCIO-
Calle Lérida, número 61. BI- NES RURALES. Proyectos y
NEFAR (Huesca). esesoramiento agrfcole. Alca-

lá, 152. Madrid-2. PRODUCTORES DE SEMI-

DEMANDAS
Y OFERTAS

GANADEROS: Medicamen-
to contra el pedeto de las ove-
jas. José Miguel Ottiz. TAR-
DIENTA ( Huesca).

SE NECESITAN dos tracto-
ristas y un pastor para pequeño
pueblo de Gerona. Escribir zl
n° 9.386 de Euro Fasa Publi-
cidad. Urgel, 253. Barcelona-11.

PERIAGRO, S. A. Proyectos
agrfcolas. Montajes de riego por
aspersión. Nivelaciones. Movi-
mientos de tierras. Electrifica-
ciones agrícolas. Construcciones,
Juan Sebastián Elcano. 24, B.
Sevilla.

Cálculos de nivelación de te-
rrenos pot ordenadores elec-
trónicos. Riegos, explanaciones,
b a n c a 1 e s, etc. Infotmación:
AGRIMECA. Plaza de Améri-
ca Española, número 3. Madrid.

LLAS, S. A. PRODES - Maí-
ces y Sorgos Híbridos - TRU-
DAN - Cebadas, Avenas, Re-
molacha Azucarera y Forrajera,
Hortícolas y Pratenses. Cami-
no V:jo de Simancas, s/n. Te-
léfono 23 48 00. Valladolid.

CAPA ofrece a usted las
mejores variedades de «PATA-
TA SELECCIONADA DE
SIEMBRA», precintada por el
Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas.
APARTADO NUM. 50. TE-
LEFONO 21 70 00. VITORIA.

I INVERNADEROS I

«GIRALDA» Prida - Hij^s.
Roque Barcia, 2. Bda. Bella-
vista. Apartado 516. Teléfo-
nos 69 O1 68 - 69 O1 71. SEVI-
LLA-14.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinos trituradores martl-
llos. Mezcladoras verticales.
DELPIN ZAPATER. Caudi•
llo. 3L LERIDA.

Cosechadora de algodón BEN-
PEARSON. Modelo standard,
dos hileras, rendimiento medio,
0,4 Ha./hora. Servicio de pie-
zas de recambio y mantenimien-
to. RIEGOS Y COSECHAS,
SOCIEDAD ANONIMA. Ge-
neral Gallegos, 1. Madrid-16.

PROAGRO, oficina de estu-
dios y ptoyectos agrícolas. Es-
pecialización en regadíos y ges-
tión de explotaciones. Duque
de la Victoria, 3. VALLADO-
LID.

«AGROESTUDIO». Direc-
ción de explotaciones agrope^
cuatias. Estudios. Valoraciones.
Proyectos. Rafael Salgado, 7.
Madrid-16.

ESBOGA. Estudios y Proyec-
tos de Ingeniería, S. A. Sección
de.Agronomía. Padre Damíán, 5.
MADRID.

I SEMILLAS I

Forrajeras y pratenses, espe-
cialidad alfalfa variedad Aragón.
Subvencionadas por el S. N. C.
y Jefaturas Agronómicas. 585
hectáreas de cultivos propios.
ZULUETA. Teléfono 82-00-24.
Apartado 22. TUDELA (Na-
varra ).

URIBER, S. A. PRODUG
TORA DE SEMILLAS núme
ro 10. Hortícolas, leguminosas,
forrajeras y pratenses. Predica-
dores, núm. 10. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVICIO AGRICOLA CO-
MERCIAL PICO. Productores
de semillas de cereales, especial-
mente cebada de variedades de
dos carreras, aptas para malte-
rías. Comercializacióu de semi-
llas nacionales y de importación
de: trigos, maíces, sorgos, hor-
tícolas, forrajeras, pratenses, se-
millas de flores, bulbos de flo-
res, patatas de siembra. Domi-
cilio: Avda. Cataluña, 42. Te-
léfono 29 25 O1. ZARAG07,A.

I VIVERISTAS I

VIVEROS VAL. Frutales,
vatiedades de gran prckiucción,
ornamentales y jardinería. Te-
léfono 23. SABIÑAN (Zara-
goza ).

PLANTAS DE PRESAS, va-
riedades americanas vendemos.
Somos los mayores productotes
y ofrecemos, por tanto, los me•
jores precios. SUR HORTICO-
LA. Paseo Delicias, 5. SEVI-
LLA.

V I V E R O S SINFOROSO
ACERETE JOVEN. Especiali-
dad en árboles frutales de va-
riedades selectas. SABII3AN
(Zaragoza). Tels. 49 y 51.

VIVEROS CATALUÑA. Ar-
boles frutales, nuevas varieda-
des en melocotoneros, nectari-
nas, almendros floración tardfa
y fresas. LERIDA y BALA-
GUER. Soliciten catálogos gra-
tis.

VIVEROS JUAN SISO CA•
SALS de árboles frutales y el-
mendros de toda clase. San Jai-
me, 4. LA BORDETA (Lérida).
Teléfono 21 19 98.

VIVEROS SANJUAN. Fru-
tales: variedades selectas comer-
ciales. Rosales, ornamentales y
dc sombra. Teléfonos 2 y 8. SA-
BiÑAN ( 7.aragoza).

VIVEROS ARAGON Nom-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semillas. Fitosaníta-
rrios BAYER. Telf. 10 B1NE^
FAR (Huesca).

I VARIOS I

UN10N TERRI"I'OR[AL DE
COOPERATIVAS DF.L CAM-
PO. Ciudadela, 5. PAMPLO-
NA. SERVICIOS COOPERA-
TIVOS: Fertilizantes y produo
tos agrícolas. Comercialización
de uva, vino, mostos. Piensos
compuestos «CACF,CO».

LIBRERIA AGRICOLA.
Fundada en 1918; el m>ís mm•
pleto surtido de libros nacio
nalea y eatranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid^.
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^bESEA Vb. COLABORACION E^ICA^?

Sí tíene algo que proponer, ofertar o demandar, si necesita personal, si le interesa algún cambio, utilict
esta ECONOMICA Sección de nuestra Revista.

Con toda facilidad puede rellenar este Boletin, utilizando un casillero para cada palabra, sobre la base de
una escrítura perfectamene legible -a poder ser en letra de molde- y enviarlo a esta Editorial Agrícola Es•
pañola, 5. A. Calle Caballero de Gracia, 24. Madrid-14.

^.,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

con domicilío en ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... provincia de ... ...

en la calle/Plaza de ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Número de ínserciones continuadas ... ... ... ... ... ... ... ...

Forma que desea de pago ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ...

TEXTO DEL ANUNCIO

1 2 3 4 5 6 7 8

9
-- -

10
_ _

11
--

12
-- --

13
- - -

14 15
-- _- -

16

17
-- - -- -

18
-- -- ---

19
--

I 20
- -- -

21
_

?3 I 23 24

25 26 27 I 28 I

I

29 I 30 ^ 31 32

Precío del anuncío por palabra: 10 pesetas.
Mínímo de palabras: 10.
Nuestros SUSCRIPTORES tendrán un descuento del 20 7<^.
Las órdenes de publicidad deberán ser dirigidas directamente a e^ta Editoria' o a través de las agencias

con las cuales normalmente trabaje cada empresa o casa anunciadora, en la seguridad de que estas últimas
conocerán periectamente las caracterfstic.as de esta Revísta.

La revista AGRICULTURA
Se puede adquirir y solicitar informes y suscripción en las siguientes LIBRERlAS:

Líbreria Francesa. Rambla del Centro, 8-10. BAR-
CELONA

Librerfa Hispania. Obispo Codina, 1. LAS PAL-
MAti G. CANARIA.

L[brerfa Maraguat. Plaza del Caudillo, 22. VALEN-
CIA.

Librería Santa Teresa. Pelayo, 17. OVIEDO.
Librería P. Y. A. Santa Clara, 35-37. ZAMURA.
Librería Vda. de F. Canet. FIGUEKAS (Gerona).
Librería Sanz. Sierpes, 90. SEVILLA.
Líbrerfa Manuel Souto. Plaza de España, 14.

LUGO.
Librería Rafael Gracia. Morería, 4. CORDOBA.
Librería José Pablos Galán. Concejo, 13. SALA-

MANCA.
Librería Hijos de S. Rodríguez. hlolinillo, 11 y 13.

BU,RGOS.
Librería Royo. TUDL'.LA (Navarra).
Librería Yapel y Tinta. José A. I'rimo Rivera, 1`L.

JEREZ (Cádiz).
Librería Papel y Artes Gráficas. Av. José Anto-

nio, 35. VIVERO (Lugo).
Librería Bosch. .Ronda Universidad, 11. BARCE

LONA.
Edítorial y Librería Sala. Plaza Mayor, 33. VICH

( Barcelona ).

Rafael Cuesta. Emilio Calzadilla, 34. SANTA
CRU'L DE TENEHlb'E.

Librería Escolar. Plaza de Oli, 1. GERONA.
Librería Herso. Tesifonte Gallego, núm. 17. AL-

BACETE.
Librería Dilagro. General Britos, 1. LERIDA.
Librería y Papelería lbérica. Meléndez Valdés, 7.

BAllAJO'L.
Librerfa y Papelería Aspa. Mercado Viejo, 1. CIU-

UAD REAL.
Librerfa Jesús Pastor. Plaza Santo Domingo, 359.

LEON.
Librería Aula. Anclrés Eaquero, 9. MURCIA.
Librería Ojanguren. Plaza de Riego, 3. OV1ED0.
Librería La Alianza. Hernán Cortés, 5. BADA-

JOZ.
Librerfa Celta. San Marcos, 29. LUGO.

Libreria Agrícola. Fernando VI, 2. MAlllt]D..
Librería Villegas. Preciados, 46. MADRIll.
Librería Moya. Carretas, 29. MADKIU.
I,ibrería Dossat. Plaza de Santa Ana, 8. b3ADRID
Librería Díaz de Santos. Lagasca, 38 MADRID-1.
Librerfa Mundi Prensa. Castellón, 3^7. MADHID.
Librería Rubiños. Alcalá, 98. MADRID.
[aibreria Bailly Bailliere. Plaza Santa Ana MA

DRI I ).
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