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EDITOR1At

,4isricultura : CINCUENTA ANOS
Una año más, agr(cola y edito-

rialmente, hemos concluido. Un
año ha muerto y otro em^pieza.
Por tanto, iviva 1978!

Como es norma, al margen de
rutinas detallistas, ofrecemos nues-
tra "crónica agraria de doce me-
ses", resumen de los aconteci-
mientos preterentes del año, que
enriquece, entre otras cosas, el
lnte^rés bibliogrático del conjunto
de nuestros últimos números de di-
ciembre.

Por otra parte, se analizan en
esta edición los "mercados y pre-
cios agrarios" de nuestros produc-
tos del campo más conflictivos y
administrativamente regulables.

No puede faltar, en este fln de
1977, la consideración de "los
pactos de la Moncloa", en lo que
sobre todo afecta al sector agrario,
pactos que han tratado de agluti-
nar tendencias politlcas y de com-
prometer inquletudes y responsa-
bllldades. Loable deseo.

En fin, muere un año que no ha
destacado precisamente por la
continuldad de directrices que pa-
rec(an eternas y que ha estado
presidido por un Goblerno centris-
ta que ha tomado decisiones ur-
gentes y trasce^ndentes.

Nuestra postura no deja de ser,
por esto, de respeto y neutralidad
pero slempre tendente a que esa
democracia, a la que ya nos he-
mos apuntado en otras Ifneas edl-
torlales, nos traiga tanta Justicla
como Ilbertad tratando siempre de
sortear exiremismos.

Sin embargo nuestra obligación,
que ha de ser permanentemente
crftica, ha de contemplar e^ aluvión
de problemas y conflictos que azo-

tan a nuestra agricultura. Y nos
alineamos con los esfuerzos, más
bien diríamos deseos, de las pac-
tos que, al parecer, enfocan más
bién a la crisis económica general
que a la específicamente agraria,
aunque ésta esté incluida en aqué-
Ila.

Pero quedan muchos interrogan-
tes que trataremos de contemplar
a lo largo del año. Muchos de ellos
de fondo. Porque se especula mu-
cho con la crisis agraria y con el
aspecto más concreto de la baja
rentabilidad del campo. Pero se
apunta demasiado miopemente al
sector agrario y al Ministe^rio de
Agricultura. Cuando las decisiones
de definirse abiertamente hacia
una política de precios agrarios o
de costes y estructuras son tan an-
tagónicas en sus soluciones, y so-
bre todo en sus consecuencias,
que han de partir de la polftica
conjunta de un Gobierno. SI se
qulere, por ejemplo, que una re-
glón o comarca reduzca costes en
s u s producciones tradicionales,
^cómo facilitarle los medioa nece-
sarios y qué hacer con la pobla-
ción que ha de dejar su actividad
que ahora se dice no rentable?

Como interrogantes hay muchos,
por el m o m e n t o concentremos
nuestra atención en los "deseos"
d'el "pacto" de felicidad para to-
dos, aunque sea con austeridad.

1977 ha muerto. Pero AGRICUL-
TURA, que nació en 1928 y que
cumple en 1978 los cincuenta años
de su fundación, desea pervivir e
incrementar sus esfuerzos de ayu-
da y orientación al sector. Por to-
do Ello queremos, antes y después
del "pacto", que lviva 19781
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UN DIALOGO DEMOCRATICO

EI hecho de que los represen-
tantes de unos partidos políticos,
algunos de los cuales hace menos
de un año estaban declarados ile-
gales, se hayan podido sentar en
torno a la misma mesa, hayan dis-
cutido sus puntos de vista y ha-
yan finalmente redactado un docu-
mento que todos considerasen
aceptable como para refrendarlo
con su firma, es algo realmente
i mportante.

Sin embargo, una vez reconoci-
do el enorme significado que su-
pone el haber escogido el diálogo
como fórmula para resolver los
problemas, hay que añadir en se-
guida, que el hecho de pactar en
lugar de pelear, de discutir en vez
de eliminar o ignorar la opinión
del contrario, no quiere decir que
las cosas estén resueltas. EI pac-
to de la Monc{oa no es más que
un conjunto de 40 cua^rtillas firma-
das por men.os de una docena de
personas. Los pactos dicen cosas,
pero no resuelven cosas.

OP1N10NES
En esta nueva é ĥ^oca que hemos

comenzado a vivir, la solución de
los problemas nos corresponde a
todos, y será nuestra voluntad y
nuestro esfuerzo por superarlos lo
que realmente nos permita Ilegar
a conquistar las metas propues-
tas.

EI deseo que hemos manifesta-
do los españoles por regir nuestra
convivencia por principios demo-
cráticos implica una mayor res-
ponsabilización y participación in-
dividual. Ya no va a ser posible el
cómodo recurso de echar la cul-
pa de nuestros males a la todopo-
derosa autoridad o a la imposibili-
dad de encontrar canales para en-
cauzar nuestras reivindicaciones.
La soberanía ha comenzado a pa-
sar a nuestras manos y hemos de
aprender rápidamente a usar de
ella con serenidad y buen juicio.

COMENTARIOS
AL

PACTO
M01 ÎĈtOA

De momento hemos comcnzado
por elegir a nuestros representan-
tes y éstos se han reunído en la
Moncloa para discutir y plantear
la forma de salir de una situación
realmente difícil. Por supuesto se
ha hablado de agricultura y se han
firmado acuerdos que afectan al
campo.

UN PACTO URBANO

Para algunos el contenido del
documento puede ser calificado
de bueno, para otros de auténtica
brutalidad, otros se resignarán a
considerarle el único posible. In-
dudablemente contendrá errores
de enfoque, planteamientos equi-
vocados y previsiones que no se
confirmarán en la realidad. Es se-
guro que no será ni el mejor ni el
peor de los posibles y que no sa-
tisfará plenamente a nadie. Su uti-
lidad y la oportunidad de las re-
comendaciones y obligaciones que
establece lo podremos comprobar
más tarde, pero, independiente-
mente de todo esto, lo que he que-
rido destacar aquí, no es tanto la
utilidad de pacto, ni la discusión
de sus aspectos técnicos, como el
poner de manifiesto el talante con
que los políticos, esos delegados
de nuestra soberania, han inter-
pretado nuestros problemas, co-
mo piensan que pueden resolver-
se y en definitiva como han defen-
dido las aspiraciones de más de
10 millones de ciudadanos rura-
les.
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Pues bien, la impresión que pro-
duce la lectura del acuerdo de la
Moncloa es de que se trata de un
pacto fundamentalmente urbano,
pensando en problemas urbanos y
redactado por personas que viven
en un ambiente urbano, que han
considerado una perspectiva in-
dustrial y urbana del país.

FINANCIAR EL CAMPO

Así, cuando la agricultura del
iuturo nadie duda en aceptar que
tiene que ser una actividad fuerte-
mente cap^italizada y con la apli-
cación de una técnica cada vez
más depurada, el pacto de Ia Mon-
cloa parece olvidarse de que es
preciso financiar esa capitaliza-
ción.

Capitalización que no tiene por
qué asimilarse a capitalismo. La
coo.perativa m á s socialista del
mundo necesita, para rendir efi-
cazmente los máximos frutos posi-
bles, de capitales que colaboren
con las fuerzas naturales y del tra-
bajo, pero esto parece no tener
importancia. Lo fundamental con-
siste aparentemente e^n impulsar
la fórmula cooperativista a ultran-
za, cuanto más integrada vertical-
mente mejor, como si é5ta por si
sola fuese a resolverlo todo, y
convirtiéndala en la piedra filoso-
fal que va a redimir al campo.

LA SOLUCION COOPERATIVA

Permítanme que lo dude, en el
estado actual de la agricultura en
España, las coaperativas pueden
solucionar algunos problemas, pe-
ro no los problemas del campo
español. Sin una política agraria
realista, agresiva y coherente, lo
que sí al menos se conseguirá es
que en vez de irse los agricultores
a la porra de uno en uno, puedan
marcharse por grupos y de la
mano.

La fórmula de los políticos para
el campo me parece de una gran
ingenuidad - campo = coopera-
tiva. Fórmula escogida sin consul-
tar a los interesados y sin que se
vea claro la razón de su imposi-
ci ĥ n. Se debe seguir pensando
que la agricultura no es una pro-
fesión, sino una forma de vida, una
actividad que proporciona tantas
satisfacciones por el contacto con
;a naturaleza que permite, que no
precisa ser además rentable; que
los agricultores cuando organizan
sus trabajos realizan una especie
de juego, mucho más divertido que
el que proporciona una ciudad
contaminada y hostil, y que por lo
tar,to es en el campo don^de se
encuentra el marco adecuado en
el que se deben ensayar fórmulas
asociativas basadas en la solida-
ridad y el compañerismo.

Parece como si los hombres de
la ciudad sintiesen una sana envi-
dia de los hombres del campo, de
una int^ensidad tal, que no les per-
mitiese darse cuenta de las frus-
traciones que éstos padecen res-
pecto a sus limitaciones para ver
remunerado suficientemente su es-
fuerzo y para mejorar su capaci-
dad de acceso a bienes de como-
didad, cultura, bienestar o cober-
tura de riesgos.

No tengo nada en contra de las
asociaciones voluntarias de agri-
cultores, sean cooperativas o no,
es más, creo que pueden ser muy
eficaces para determinadas funcio-
nes en determinadas zonas, pero
para ello es preciso que nazcan
de la auténtica voluntad de los in-
teresados cimenta^das en conve-
niencias objetivas y animadas por
un espíritu de cooperación real-
mente solidario, no impuestas de
forma artificial, basando su promo-
ción en la concesión de beneficios
oficiales.

UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

EI campo no es tan diferente de
otras actividactes productivas, por
lo menos no tanto como para que
al obrero industrial se le I^imite el
crecimiento de su salario en un
máximo del 22 por 100, mientras
al agricultor no pueda garantizár-
sele siquiera un salario mínimo.

Se habla en el pacto de la Mon-
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cloa de que "los precios agr(colas
se ^regularán con la antelación su-
ficiente para orientar la campaña",
pero do que no puede decir es que
con esos precios el agricultor po-
drá obtener un salario de subsis-
tencia. Con precios fijados de an-
temano antes de sembrar, mala-
mente se puede conocer cuál va a
ser la magnitud de ia cosecha, y
serFa una verdadera casualidad
que, más ta^rde, esos precios fija-
dos ^no sean excesivamente bajos
y perjud^iq^uen a los ag^ricultores, o
sean excesivamente altos y den lu-
gar por Io tanto a elevar innecesa-
riamente el presupuesto de los
consumidores, mientras se ^produ-
cen exced^entes invencibles. No
vemos cla^ro, pues, como va a pa
derse conseguir que ^las diferen-
cias de renta entre el sector agrí-
cola y los demás sectores no se
siga incrementando en lo sucesi-
vo. EI ejemp4o más reciente que
tenem^os a mano se refiere al año
1976, en que con una tasa d^e in-
flación del orden del 20 par 100
I^os precios peroibidos por los agri-
cultores solamente ascendieron en
un 10 par 100, aproximadamente.

MAS SOBRE PRECIOS

Pero hay algo más con relación
a los precios que también nos
preocupa, se afirma textualme,nte,
allá por ^la página 5 del documen-
to: "Mantenimiento transitorio de
un sistema de p^recios control^ados
que afecta^rá a productos estraté-
gicos resp^ecto del coste de la vi-
da...". Pocas productos agrarios
podrán escaparse ^de ese calyfica-
tivo, y entonces, suponiendo un
año de regufar cosecha, con pre-
cios preestablecidos y además
control.ados "estratégicamente" en
su incremento, ^podrá seguir des-
capitalizá^ndose más allá .del pun-
to de no retorno la em,presa agrf-
cola españota?

EI descontento por el descuido
con que se siente tratado el cam-
po español se ha manifestado ya
de farma ostensible en numerosas
regiones españolas. Me d u e I e
coincidir con los que así han ma-
nifestad^o su ^disgusto, y lamento
no disponer de espacio ni capaci-
dad suficiente para expaner en de-
talle alternativas al conflicto.
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UNA AGRICULTURA
SIN SEGURIDAD

Lo que sí creo es que cuando
la empresa agraria precisa de ca-
pitalización, prefere,ntemente por
la vía de la autofinanciac+ón, esa
autafinanciación no exista o se le
incite al agricultor a materializar
como inversión ^preferente el acce-
so a la propiedad de la tierra, que
en realidad supone un gasto de
trasferenci^a^ sin entrada de capi-
tales en el sector y forzando al
agricultor a un ahorro forzoso pa-
ra el que en muchas ocasiones no
está preparado.

Cuarndo eP obrero y el empleado
urbano reclama^n y consiguen una
g^aran,tía d^e percepciones mín.imas
y de atenciones en caso de des-
gracia, no parece justo que el
agricultor no pueda esperar si-
quiera la obtención d'e un ĥalario
mínimo.

Cua^ndo la agricultura mod^ern.a
precisa de un mayor grado de in-
vestigación y de tecnificación, no
cabe mayor abandono que trasla-
dar los más importantes campos
y labaratorios de experiencias
agronómicas del país a un piso en
la zona más contaminada de Ma-
drid, y ceder sus instalaciones pa-
ra que en ellas se firmen pactos
que ignora^n la problemática del
campo.

APUNTES DE SOLUCIONES

En mi opinión los tiros debfan ir
por otro lado, no tanto ^por Ia fi-
jación de precios, que pueden re-
sultar desproporcionadamente ren-
tables para algunas explotaciones,
mientras que para otras no alca^n-
zan un mínimo razonable, como
por el lado de la garantía de una
renta mínima por hectárea, salvan-
do lógicamente las diferencias in-
herentes a los distintos costes fi-
jos y operacionales que pueda re-
querir cada cultivo.

Debería^n i.nstrumentarse opera-
tivas financieras adecuadas .para
I^a financia^ción ^de capitales circu-
4antes y de explotación, q^uizá ha-
ciendo un mayor uso de fórmulas
como el leasing y canalizando ma-
yores ^fondos hacia el cam^po.

Debería, tal vez, arbitrarse un
seguro integrad, al estilo del me-
jicano, aunque con ciertas varia-
ciones y adaptándole a la .realida^d
española, y no sólo limitándolo al
aseguramiento de casos catastró-
ficos.

No asegurando precios, pero s(
garantizando rendimientos moneta-
rios por hectárea, con un máximo
por explbtación, se conseguirfa
como consecuencia lógica, una
agrupación voluntaria de tierras,
quizá en forma cooperativa, evi-
tándose el problema de las inmo-
vilizaciones financieras excesivas
en capital territorial, necesarias
para alcanzar superficies viab4es
de explotación.

Habría que investigar más, trans-
mitir en mayor grado la ciencia y
la técnica acumulada en las es-
cuelas de agronomfa, atacar más
a fondo los temas de comerciali-
zación y organizar más racional-
menrte la canexión de ^nuestras
producciones con los mercados
nacionales y extranjeros.



Es posible ^que tuese convenien-
te eontemptar también la manera
de aprovechar mejor los conoci-
mientos y las capacidades de
nuestros agricultores, ofreciéndo-
les la oportunidad de desarrollar
su actividad en tierras más férti-
les, quizá en Sudamérica, pero no
invitándoles a marcharse como
emigrantes desterrados, si^no en-
cuadrados en organizaciones que
les permitan conservar sus usos,
sus costumbres y que les ga^ranti-
cen la repatriación en un plazo ra-
zonable y con una cantidad míni-
ma de aharro acumuiado.

Todo menos mantener al agri-
cultor superviviendo gracias a la
fe en un mañana mejor, pero ne-
gándole ta esperanza en un futuro
inmediato y haciéndole sentirse
como sujeto motesto de la caridad
pública. Esta conjugación manipu-
lada de las virtudes teologales es
a mi juicio un abuso inadmisible.

POR LA VIA DEMOCRATICA

Tal vez no haya sido ecuánime
en mis apreciaciones y además
haya silenciado manifiestamente
aspectos positivos del pacto ag^rf-
cola de la Moncloa, que evidente-
mente los tlene; entre ellos, el de-
seo de democratizar Ias institucio-
nes campes^inas y de darl^es entra-
da en todos los niveles en que se
traten sus problemas; pero tampo-
co he pretendido adoptar la pos-
tura del análisis cr(tico desmenu-
zado, sir^o simplemente hacer una
Ilamada de aiert^ción a los politi-
cos con una actitud ante el campo
como la que se trasluce del .pacto
de la Moncioa. Los partidos de
centro y de derecha se están ju-
gando la presupuesta afección de
los agricultores y los de izquierda
han demostrado muy poca imagi-
nación o muy poco interés por
atraerlos. Para pactos sucesivos
yo les rogaría que hicissen un es-
fuerzo un poco mayor por no de-
fraudar a una clientela tan deseo-
sa de recompensar con sus votos
a tos hombres que demuestren es-
tar interesados no sólo por repre-
sentales, sino además por defen-
derles.

José Carlos GOMEZ BORRERO

^LCAMpO
Y SUS TECNICOS

Hablar del campo es fácil: Todo
el mundo lo hace. Hablar del cam-
po con conocimientos distintos a
ĥos proporcionados por los tópicos
trasnochados no es tan fácil: Casi
nadie lo hace.

Intentemos hablar del campo
analizarrdo el contenido real de
los principales tópicos que sobre
él se manejan.

ESPAÑA ES UN PAIS
AGRARIAMENTE RICO

La riqueza agraria -que com-
prende la agrícoia, ganadera y fo-
resta,l-- de un pafs debe de ser
juzgada a partir de su potencial
productivo dependiente de las
condiciones naturales de suelo y
ctima, y las tierras de España, sal-
vo zonas excepcionales y de su-
perficie muy limitada en compara-
ción con el total nacional, ni por
suelo, ni por clima, se puede de-
cir que tengan un potencial pro-
ductivo alto: Los suelos son, en
general, pobres, poco profundos,
pedregosos y de topografia acci-
dentada y en cuanto al clima, qui-
tando las estrec^has franjas del li-
toral, no se puede clasificar más



que de extremado en cuanto a
temperaturas y seco en cuanto a
precipitaciones. Pudiendo decirse
que casi no existe ninguna zona
en todo el territorio nacional en
que las condiciones naturales del
c4ima sean claramente favorables
(sin riegos) para la producción
agrícola, siendo muy pocas -cor-
nisa cantábrica- las que reúnen
condiciones para la producción
ganadera.

LA AGRICULTURA ESPAÑOLA
ESTA ATRASADA
Y ES RUTINARIA

^En qué sentido? ^En el de no
haber hecho prevalecer sus dere-
chos frente a los otros sectores
productivos?, o ^en el de no ha-
ber sabido obtener el máximo pro-
vecho que las condiciones natura-
les le afrecen?

^i es en el primero la afirmación
es cierta: EI campo, por muchas
razones, algunas imputables a él
y otras no, no ha sabido, querido
o podido estructurarse como un
sector productivo que dejara oír
su voz y tuviera su voto a la hora
de decidir las opciones políticas,
económicas y sociales de carácter
nacional.

Si es en el segundo la verdad
es sólo a meclias: Es indudable
que se puede y se debe de mejo-
rar la productividad del campo;
no es tan claro que no haya saca-
do todo el provecho a los limita-
dos medios de que ha dispuesto

y es muy dudoso que los otros
5ectores, a los que no se regatea-
ron ni medios ni medidas proteE-
toras, hayan sabido sacar mej:or
provecho a los mismos o hayan te-
nido una actuación más imaginati-
va y menos rutinaria. Ejemplos no
faltan, pero todos ellos no ten-
drían la misma fuerza que un he-
cho que por ser real y comproba-
ble, creemos refl^eja la situación:
La integración de España en la
Comunidad Económica Europea,
en la que tanto juegan las intere-
ses económicos, se ve seriamente
dificultada por el temor de los
agricu4tores de los países que la
componen a la competencia de
los productos agrarios españoles.
No sé si sería ironía o sarcasmo
el deducir de este hecFio que una
agricultura más adetarttada y me-
nos rutinaria nos cerraría definiti-
vamente las puertas de Europa.

EN EL CAMPO SOBRA GENTE

Nada que cuestionar desde un
punto de vista estrictamente eco-
nómico dentro del sector. Es muy
posible que con la mitad de la
actual mano de obra activa se
consiguiera la misma e incluso
mayor producción agraria total,
con el consiguiente aumento de la
productividad por unidad de traba-
jo empleado.

Lo que ya es cuestionable y ra-
ra vez se menciona o si se hace
es sin la suficiente profundidad es
dónde se colocaría la mano de
obra que sobra en •el campo. ^En
la industria?, ^en los servicios?,
^en las ciudades?, ^en los pue-
blos?... Y aún más, ^qué edad
media tendría la mano de obra
que sobra en el campo y qué tra-
bajo encontraría en otro sector?

Todos ellos son interrogantes
que deberían ser despejados o al
menos considerados al m i s m o
tiempo que se formula la afirma-
ción, no discutible en sí, de que
en el campo sobra gente. Perso-
nalmente siempre me he pregun-

tado sin haber obtenido respuesta
satisfactoria, propia o ajena, si es
tan válido el afirmar que en el
campo sobra gent^e como el decir
que en los pueblos falta o si aún
en igualdad de condiciones, que
hoy no, existen, es más ecanómico
y humano mantener en los pueblos
la gente que sobra en el campo 0
mantdner en las ciudades la gente
que no encuentra colocación ni en
el sector agrario ni en los otros
sect.ores.

LOUE HACEN LOS TECNICOS
DEL CAMPO?

Esta pregunta, que constituye
una constante en boca de los me-
jores intencionados, se transfarma
en la de los de juicio más ligero y
menos preocupaciones sobre el
conocimiento real de lo que se
habta en la afirmación de que los
técnicos de! campo no hacen na-
da. Y en esto quizá tengan la par-
te de razón que pone de manifies-
to nuestro silencio ante la situa-
ción ^en que se encuentra el cam-
po. Trabajamos en un sector de-
primido y marginado y como téc-
nicos que somos, no políticos, in-
tentamos por todos los medios
con la apticación de nuestros co-
nocimientos el mejorar la produc-
tividad •del sector y a veces hasta
lo conseguimos con el esfuerzo
conjunto de todos, pero lo que ya
no está en nuestras manos, como
técnicos, es el mejorar la rentabi-
lidad del sector ni el elevar la con-
sideración social del mismo.

Quizá nos falta, y ésta es creo
nuestra mayor culpa, la valentía
de diagnosticar que los actuales
males de la agricultura española
no se pueden curar con la sola
aplicación de remedios de carác-
ter técnico, pues estamos ante un
enfermo con desnutrición crónica
cuya posible recu^peración debe
de tener como punto de partida
algo tan sencillo como el de poder
cubrir sus necesidades vitales.

Después, sí se puede y se debe
de pedir responsabilidades a la
"medicina" y a quienes han de
aplicarla.

Gonzalo MORALES SUAREZ
Dr. Ingeniero Agrónomo
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COMENTARIOS
A LA BALANZA
EXTERIOR AGRARIA

OPINIONES

AI campo le Ilueven palos de to-
das partes, y no es de los menos
dañinos el cacareado déficit de
nuestra balanza exterior, con el
que se pretende tacharnos de in-
eficaces y regresivos.

De las 57 partidas que suman
en el año 1976 nada menos que
197.867 millones de importaciones,
voy a comentar unas cuantas que
son de lo más sabroso.

06. Plantas vivas y floristeria

En general son especies raras
que las floristerías ofrecen a nues-
tras amas de casa para adornarlas
con algo original que no tiene su
amiga. Cerca de 500 millones se
endosan a nuestra "retrasada agri-
cultura" y sus ganancias van a
parar al sector servicios.

13. Materias tintóreas,
curtientes, resinas, etc.

Son materias primas del ramo
textil o del químico, que nada tie-
nen que ver con la agricultura (nos
endosan 1.077 mi Ilones).

14. Materias para trenzar o tallar

Son materias primas industria-
les (endoso de 620 millones).

,^U,u, l.l l l l^ 1 l I^I

LAS CUENTAS
DEL

RAN
GAPITAN

15. Grasas y aceites
desdoblados o no, ceras, etc.

En gran parte son productos
para la industria de detergentes o
de productos químicos y, si algo
fuera al sector de alimentación,
iría en perjuicio de los cientos de
miles de toneladas de nuestro
aceite, que permanece sin vender
(nos cargan 5.720 millones).

22. Bebidas, liquidos a/cohólicos

Como castizos españoles, des-
preciamos nuestros vinos y licores
y le hacemos el "caldo gordo" a
escoceses, franceses, rusos, etc.,
para engorde del sector servicios
(nos cargan 2.713 millones).

41. Pieles y cueros

Son, por una parte, pieles de lu-
jo de animales que aquí no se
producirán jamás, y, por otra, cue-
ros para la potente industria del
calzado y la piel, que los necesita
para sus cuantiosas exportacio.
nes. (Nos endosan 12.145 millo-
nes).

46. Manufacturas de esparteria
y cesteria

Que le cuelguen al sector ser-
vivios sus 546 millones.

50. Seda, borra y borrillas

Son materias primas del sector
textil (230 millones).

53. Lanas, pelos y crines

Mientras nuestros ganaderos se
pasan gran parte del año sin ven-
der su lana, ahora resulta que im-
portamos patrióticamente 5.196
millones de esos productos.

54. Lino y ramio

De estas materias textiles nos
endosan 577 millones.

55. Algodón

Los industriales ponen el grito
en el cielo como tengan que pagar
una peseta más por el nacional
que por el importado; con tan
buen argumento de solidaridad
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nacional de las regiones ricas in-
dustrializadas hacia las pobres
que son agrícolas algo que po-
dríamos ^producir íntegramente
aquí, nos cuesta 10.199 millones.

57. Otras fibras.

EI sector textil nos vuelve a co-
lar otros 745 millones.

44. Madera y sus manufacturas

Por una parte, son maderas tro-
picales para la industria dei mue-
ble y, por otra, pasta de papel que
aquí no se produce, mientras que
en nuestros bosques se desa^pro-
vecha el 40 por 100 de su madera.
Este cap(tulo nos cuesta injusta-
mente 20.785 millones.

Alimentos exóticos
(café, té mate, cacao)

Jamás se producirán en España,
y por tanto n^o hay que cargárselos
a nuestra agricultura. Son 19.542
millones.

Piensos impuestos
por las multinacionales
(mafz, sorgo, soja)

Nuestra industria de piensos
compuestos está totalmente domi-
nada por multinacionales que nos
imponen piensos extranjeros mien-
tras los nuestros (maíz, cebada,
leguminosas) esperan meses y
años a ser vendidos. La partida
nos cuesta nada menos que 66.360
mi I lones.

Tabaco rubio americano

Cada vez comprendo menos có-
mo con la variedad de climas que
tenemos no se produce aquí todo
el tabaco necesario; aún cam-
prendo menos todavía que la Ta-
bacalera ingrese al Estado cerca
de 80.000 millones y pague tan
miserablemente a los praductores
de tabaco nacional, ^a qué pode-
res siniestros beneficia tan brillan-
te conducta, que luego cargan a
la balanza agrícola unas importa-
ciones de 12.813 millones?
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Importaciones innecesarias
(carnes de vacuno o de porcino,
azúcar)

Los países hispanoamericanos
tienen que pagar con algo nues-
tras exportaciones industriales; ja-
más el Ministerio de Comercio ha
sentido el menor escrúpulo en
hundir la agricultura para que
prospere la industria; las carnes
importadas sin necesidad costa-
ron en 1976 1.300 millones y en
1977 pasarán de 5.000 millones en
contra de nuestra ganadería; el
azúcar costó en 1975 casi 23.000
millones, en 1976 2.286 millones
cuando nos estaban sobrando cer-
ca de 400.000 toneladas.

Exportaciones invisibles

Muchas de nuestras produccio-
nes agrícolas, una vez transforma-
das, se cargan como exportacio-
nes industriales; lo que los turis-
tas consumen y exportan se valo-
ra en el sector servicios. De los
3.000 y pico de millones de dóta-
res que aporta este sector, ^cuán-
to corresponde a comida y bebi-
da? P^orque estos señores no co-
msn tornillos, ni beben carabaña,
ni se Ilevan el coche cargado de
carburo.

^{lTffTI1TT^

CONCLUSIONES

1.a Cualquiera puede ver que
nuestra balanza actual agrícola,
descontado lo descontable, no es
deficitaria.

2.a Esta balanza p u e d e ser
fuertemente positiva en cuanto a
nivel de Gobierno, a nivel de opi-
nián pública y a nivel de caciques
se tuviera una mínima preocupa-
ci ĥn por el sector agrícola.

3.a C u á n t o más exportaría
nuestra malparada agricultura si
tantas trabas y trabillas que nos
ponen nuestros grandes amigos,
los países occidentales (a cambio
de dejar casi libre nuestra expor-
taci ĥ n industrial, que por lo visto
les da poco miedo) fuesen apar-
tadas por nosotros de un manota-
zo, como hacen ellos con nues-
tras tímidas medidas proteccionis-
tas.

4.a Quien piense que la agri-
cultura es un lastre para la mar-
cha del pafs se equivoca de me-
dio a medio; podemos producir
para nosotros y los 35 millones de
turistas y aún nos sobrará muchi-
simo para exportar; pero la Agri-
cultura Española está abrumada
por Ios enemigos de fuera y tan
malos amigos de dentro. Hoy no
producimos la tercera parte de lo
que podemos producir.

^Se quiere una palanca que sa-
que dei atolladero el carro nacio-
nal? Vitalicemos nuestro potencial
agrícola.

Tomás MOLINA NOVOA



PROBLEMAS DE LA

IMPORTACION
Ei pasado 15 de noviembre, a

través de la Asociación Nacional
de Ingenieros Agrónomos y con la
coordinación de don Vicente Bo-
ceta se organizó una mesa re-
donda que abordó uno de los te-
mas actuales más polémicos, plan-
teándose a lo largo de la reunión
una serie de preguntas y comen-
tarios de sumo interés. '

Actuaba de moderador don Ra-
fael Dal-Re, catedrático de la Es-
cuela T. S. de Ingenieros Agróno-
mos, que con ante^rioridad ha si-
do subsecretario de Comercio y
secretario general técnico del Mi-
nisterio de Agricultura.

Los participantes fueron:
• José Rodríguez de Pablo,

economista.
• Antonio Ruiz Díaz, doctor in-

geniero agrónomo, Iicenciado en
Ciencias Económicas, profesor ad-
junto de Econom(a y Estructura
Agraria de la ETSIA de Madrid.

• Antonio Castañeda,^ técnico
comercial del Estado, licenciado
en Ciencias Económicas.

• Julián Briz Escribano, doctor
ingeniero agrónomo, máster en
economía agraria, profesor adjun-
to de Economta y Comercial^iza-
ción Agraria de la ETSIA de Ma-
drid.

• Emilio Perea Adsuar, doctor
ingeniero agrónomo, empresario
agrario.

• Fernando Monasterio, direc-
tor de empresas.

REGIMENES DE COMERCIO

Se inició la mesa redonda con
una introducción sobre los d^istin-
tos regímenes de comercio exis-
tentes, que junto con los arance-
les 'constituyen los pilares básicos
en que se apoyan Ias operaciones
de importación del comercio in-
ternacional.

La clasificación de los ^regíme-
nes del camercio puede hacerse
atendiendo a diversos cr^terios,
que el ponente fue describiendo
en rasgos generales.

AGRARIA
EN

ESPAÑA

Así, según el grado de interven-
ción de la Administración ten^emos
el comercio libre, donde la conce-
sión de licencias se hace de for-
ma automática, el comercio global,
donde se fijan cupo^ o contingen-
tes sin d^istinción d^e pa(ses, el co-
mercio bilateral, donde los cupos
se distribuyen según pafses y mer-
cancías, y finalmente el comercio
de Estado, con su amplia gama de
matizaciones, desde la compra di-
recta hasta el Régimen de Dere-
chos Reguladores a que se ven
sometidos, algunos de -los produc-
tos en nuestro pais, como es el
caso de los cereales.

Se pusieron de manifiesto las
ventajas y desventajas de cada
uno de los sistemas y parecía ha-
ber cierto consenso, incluso du-
ra,nte el coloquio posterior, de que
se debe tender a una mayor libe-
ralizacián del comercio, en el sen-
tido de descargar cada vez más
su realización en empresas priva-
d as.

M ESA
REDONOA

ORGANIZADA EN EL
INSTITUTO DE

INGENIEROS CIVILES

SI 0 NO
AL MINISTERIO DE

AGRICULTURA
Y

ALIMENTACION

No obstante ello no implica, co-
mo es obvio, una disminución o
desarme arancelario de nuestros
productas agrarios, pues camo se
expuso repetidamente, las restric-
ciones al comercio son en defini-
tiva una alternativa a la redistribu-
ción de la renta que no puede lo-
g^rarse por ofros medios. Por con-
siguiente, aún en el caso de que
se considerase que las ^importa-
ciones eran beneficiosas para el
pafs, h^echo dudoso en muchas
ocasiones, resulta evidente el per-
juicio ocasionado al sector agra-
rio, que por otra parte es el más
marginado y discriminado ecori.ó-
micamente, habiendo de compen-
sarse por consiguiente can otras
medidas econámicas.

Se hizo alusión directa a las im-
portaciones de azúcar y café, es-
pecialmente par la inoportunidad
temporal de su realización, y aqu(
las opiniones fueron muy d^iversas.
Desde los que las achacaban sen-
cillamente a un fallo de da pol(tica
agraria, poco previsora (en el ca-
so del azúcar), a los que estima-
ban que el fracaso proven(a dĥ
una mada gestión por no haberse
cubierto debidamente en el mer-
cado de futuros (hecho que por
otra parte no lo parmite la Admi-
nistración en el momento actual).

Con buen acierto, ante la pre-
gunta de si Ia política agraria en
nuestra pa(s habfa sido o no a^cer-
ta^da, se consideró que ello entra-
ba dentro de Ia política económi-
ca del país, a la que era consus-
tancial y por consiguiente las re-
servas había que ponerlas en su
conjunto, ya que desde el año
1959 con el Plan de Estabílización,
las medidas adoptadas han sido
poco coherentes.

Además, la política agra^ria se
ha visto sometida en muchos ca-
sos a presiones y hechos consu-
mados, tales como acuerdos co-
merciales ^imponiendo la im^porta-
ción de productos como el azúcar,
lo que ha ocasionado modifica-
ciones de las Ifneas trazadas en
un principio.
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No hay que olvidar por otra pa^r-
te los desajustes provenientes de
la demanda, con un consumidor
más exigente en calidad, una ma-
yor capacidad de compra, y con
ruertes oscilaciones en períodos
como el verano, donde el turismo
IIEga a duplicar las necesidades
de abastecimiento.

Resulta, pues, que las importa-
ciones pueden ser necesarias en
ciertos momentos, pero hay que
dotar al mecanismo comercial de
los resortes oportunos para que se
efectúen estrictamente cuando se
requieran, sin desfases provoca-
dos po^r lentitud en la toma de de-
cisiones.

SISTEMAS DE REGULACION

La propia legislación comercial
(Decreto 3221/72) establece ya
los puntos de partida que han de
regular las importaciones: princi-
pio de libertad comercial, privati-
zación paulatina, desaparición de
las importaciones de chaque, y
fija los tres instrumentos básicos
reguladores: calenda^rios, derechos
reguladores y derechos compen-
satorios variables.

De ellos, los calendarios de im-
portaci ĥ ri no han tenido todavía
ningún eco en nuestro país, sien-
do de aplicación en la CEE, espe-
cialmente para productos horto-
frutícolas. La mayor aplicación ha
correspondido a las derechos re-
guladares, para productos que se
man^tienen bajo la forma de Co-
mercio de Estado (cereales pien-
so, aceites alimenticios) aunque
las importaciones están privatiza-
das.

Aunque se hicieron observacio-
nes sobre la necesidad de mejo-
rar el sistema, aproximándonos al
seguido en la CEE (introduciendo
la prefijación, diferencias según
calidad, etc.) la tesis mantenida
era que dentro de lo que cabe el
sistema "funcionaba", aunque con
lagunas e imperfecciones que era
preciso corregir, pues a veces pro-
vocaban situaciones críticas.

Surgió también el tema de las
importaciones en tráfico de per-
feccionamiento activo, que aunque
sería objeto de otra mesa redon-
da, tiene incidencia directa en
cuanto a la situación defectuosa
en que se vienen desarrollando en

la actualidad, especialmente en lo
aue concierne a las importacion^s
de carnes. En efecto existen se
rios problemas de identificación
de las mercancías importadas, y
en las incorporadas en productos
exportados, es decir, que si se im-
portan carnes de vacuno para ex-
portar embutidos resulta difícil el
control de dicha mercancía.

Por otra parte la acumulación
de derechos adquiridos para im-
portar, produce una fuerte tensión
en el sector ganadero, que ve có-
mo puede hundirse el mercado
por una importación masiva en un
momento determinado, al amparo
precisamente de la aplicación de
este sistema.

No s^ trataba de una crítica ge-
nérica a los sistemas de importa-
ci ĥn, sino a la necesidad de evitar
abusos en base a ciertas imper-
fecciones actuales.

Dentro del sistema de der2chos
reguladores, y durante el coloquio,
volvió a plantearse el tema de las
importaciones de maíz de su con-
venier,cia o no, de la necesidad de
estimular las producciones de los
otros cereales pienso, especial-
mente la cebada; de la posibilidad
áe fomentar las importaciones de
sorgo...

HACIA EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACION

Alguien calificó el tema de "ser-
piente de verano" que todos los
años aparecía y se marchaba sin
dejar rastro, otros por el contrario
lo calificaron como "vieja aspira-
ción del sector agrario", y en ge-
neral el enfoque se planteaba so-
bre la necesaria coordinación de
un sector tan básico como es la
alimentación.

Hay que hacer notar en primer
lugar, como se manifestó durante
el coloquio, que no se trata de un
plantjamiento de "cuerpos profe-
sionales", de reivindicación de
competencias, de críticas de unos
a otroĈ par pasadas actuaciones.

Hay que plantear el problema
con vista al futuro, con la necesa-
ria coordinación que evite que una
serie de medidas adoptadas por
un departamento sean abortadas
o anuladas por atro.

En este sentido se sacó a cola-

ción, las serias dificultades con
que se encuentra el FORPPA en
el desarrollo de seis actividades
precisamente por las trabas pro-
venientes de otros sectore^ públi-
cos.

Si analizamos la situación en
otros países occidentales, a los
que tanto miramos para otros me-
nestsres, resulta un hecho dicha
coordinación desde producción a
consumo. Así en E^tados Unidos,
el USDA (Departamento de Agri-
cultura) es responsable d e s d e
agricultor a consumidor de lo que
ocurre con los productas agrarios.
En la CEE se adoptan las medídas
para el mercado comunitario del
interior y como consecuencia de
ella según las regulaciones del ex-
terior.

En cualquier caso fue uno de
los temas candentes, co^n argu-
mentos en pro y en contra. Resul-
ta de todas formas necesa^rio acla-
rar que en ningún caso debe pen-
sarse que el citado Ministerio pue-
de plaritearse como un comparti-
mento estanco que decida por sí
solo el tipo de relaciones con el
exterior. En todo país hay unas di-
rectrices de política económica ge-
neral, a la que deben adaptarse
Ics diversos departamentos minis-
teriales, lo único que se exponía
era precisamente una coordina-
ción dentro de las líneas marca-
das para la política agraria y de
abastecimiento del país, nada más.

OTROS TEMAS

EI coloquio, que se prolongó
bastante más de lo previsto, abor-
áó temas tales como la economía
social de mercados en ed contexto
actual, m2jor aprovechamiento de
los recursos naturales del país
que contribuyan a disminuir las
importaciones, la necesaria cola-
boración Universidad-empresa pa-
ra investigar nuestros recursos
agrarios, la educación del agri-
cultor y del consumidor, etc.

En definitiva, una experiencia
provechosa, donde se expusieron
las distintas alternativas y posturas
que hoy día plantea al sector agra-
rio: las importacior^es y las pers-
pectivas futuras en base a los
nuevos condicionantes políticos y
sociales.

J. BRIZ
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"Ferias o mercados en que usan
los omes a fazer vendidas, e com-
pras, e cambios, non las deuen fa-
zer en otros lugares, si non en
aquellos que antiguamente acos-
tumbraran fazer." Partida V, títu-
lo VII, ley III de Alfonso X el Sa-
bio, "Código de las Partidas".

Por Julián BRIZ
Dr. Ingeniero Agrónomo

EL PACTO DE LA MONCLOA
Y EL SECTOR AGRARIO

EVOLUCION DE LOS
PRECIOS EN LOS PRINCIPALES

MERCADOS

EL COSTE DE LA VIDA
CADA VEZ «MAS COSTOSO»

EI pasado año 1977 ha sido pró-
digo en acontecimientos de diver-
sa índole, y los mercados agrarios
no han sido ajenos a estas reac-
ciones de acomodación a nuevas
situaciones.

AI comportamiento que pudiéra-
mos Ilamar tradicional de los pre-
cios, hay no obstante variantes de
tipo macroecor^ ĥmico que h a n
afectado y lo van a hacer de for-
ma más efectiva en el fuluro, a la
^ituación relativa del sector agra-
rio.

Desde el Plan de Estabilización
de 1959 no se había planteado en
este país una serie de reformas y
medidas de tan vastos horizontes.
Hasta ahora habían proliferado los
Ilamados "paquetes económicos"
que trataban de regular por decre-
to el comportamiento de los pre-
cios.

Las reformas tal y como se han
planteado, con el co^nsenso de to-
da la clase política, parece ser van
a intentar Ilevar a la práctica ese
tÉrmino ta;^ usado y rara vez apli-
cado que se Ilama justicia social.
Es precisamente el sector agrario,
con patente agravio comparativo
respecto al resto de la sociedad el
que debería esperar en principio
su parte justa e innegable en el
reparto de "la tarta".

Pues bien, estimamos que hoy
más que nunca es necesario con-
jugar una política de precios con
una reestructuración del sector,
que hay que aplicar los moldes co-
rrespondientes para resolver un
problema social o uno de merca-
do, pues a veces el problema pro-
viene de intentar ajustar un patrón
único (véase política de precios)
para objetivos muy dispares. Ello
resta eficacia y se presta a confu-
s.ión. Hay que abordar los proble-
mas de mercado con soluciones
comerciales.

EI desfase y la inercia en apli-
car un conju^nto de medios u otros,
hace que con frecuencia se deci-
da aplicar las más cómodas y rá-
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pidas olvidando sus efectos pos-
teriores. Si por un lado se exige
a un sector una serie de sacrificios
(véase restricción y contención de
precios de sus productos en el
m e r c a d o) simultáneamente hay
que ofrecerle alternativas de otro
tipo, que permitan enjugar la dis-
criminación de que pueda haber
sido objeto.

Sabemos que el sector agrario,
por el hecho de recaer sobre sus
espaldas la responsabilidad de
abastecer al país, de ser produc-
tos básicos can una elevada pon-
deración en la cesta de la com-
pra, se encuentra sometido a una
vigilancia "esp^ecial". Pues bien,
no negamos ese sacrificio que se
exige en pro del bienseta.r común,
pero también reivindicamos que la
vara de medir sea igual para to-
dos, que se tengan en considera-
ción otros problemas como seguri-
da^d social, seguro de desempleo,
etcétera, al igual nivel que en los
otros sectores.

Por otra parte parece ser que se
trata de dar el mayor juego posi-
ble a la economía de mercado, sin
subterfugios ni privilegios para de-
terminadas empresas o sectores,
lo que unido al planteamiento de
futura integración en la CEE, cons-
tituyen de por sí un amplio espec-
tro, con unas coordenadas de tra-
bajo muy diferentes a lo que he-
mos tenido hasta ahora y que exi-
girá al empresario agrario una
gran agilidad para encuadrarse en
la nueva corriente comerciat.

EL ACllERDO DE LA MONCLOA

Es uno de los acontecimientos
político-económicos de mayor tras-
cendencia durante el año 1977, y
que obviamente tiene su repercu-
sión sobre el sector agrario.

EI hecho de que nuestro país al-
cance una tasa de inflación duran-
te este año próxima al 30 por 100,
en tanto que el promedio de los
países integrados en la CEE no Ile-
guen al 10 por 100, es un dato sig-
nificativo de la marcha de nuestra
economía.

EI acuerdo básico ha incidido
por un lado en el crecimiento de
precios, estableciendo un límite en
el aumento bruto de los salarios
en un 22 por 100, que supone ya
una disminución de cerca de siete
puntos sobre la situación actual.

Con ello se intenta contener 1os
costes de producción dado el
gran peso de los salarios en los
mismos, y cuyo efecto en la infla-
ción es notorio, excepto si se con-
siguiera incrementar la actividad
productiva por encima de dichos
costes.

EI sector agrario se encuentra,
^dsmás, con que los productos re-
gulados a través de campañas se
ven englobados de forma conjun-
ta, redistribuyéndose los distintos
subsECtores las alzas respectivas
de precios.

Simultáneamente, se producirá
una retracción de la demanda del
mercado, aunque en los productos
básicos (entre ellos los agrarios)
se verá compensada por la redis-
tribución de rentas en favor de
las clases sociales más humildes,
de una mayor propensión al con-
sumo.

Por ello, nos podemos encon-
trar que si no se enfoca con rea-
lismo una política agraria adecua-
da, los agricultores pueden verse
sometidos a tensiones de fuerzas
muy diversas en el mercado: Por
un lado, la elevación de costes
(mano de obra, fertilizantes, ma-
quinaria, etc.), cuyo limite deberá
cifrarse a título indicativo sobre el
20 por 10C; por otro, el tope má-
ximo a elevación de precios de
sus productos de acuerdo con la
regulación conjunta ya menciona-
da, y simultáneamente puede pro-
ducirse un incremento de la de-
manda, que si no puede ser abas-
tecida por la oferta nacional, obli-
gará a realizar importaciones de
chcque para evitar el alza de pre-
cios.

Otro capítulo de interés para el
campo es el referente al Seguro
de Desempleo. Sabido es que el
sector agrario es tradicionalmente
uno de los más castigados en este
aspecto, con un elevado índice de
paro encubierto, muchas veces no
contabilizado, al que se añade ser
receptor de parte de la población
activa rechazada por los otros sec-
tores. Por ello las medidas pro-
puestas sobre mejora de servicios,
escuelas, viviendas, sanidad, etc.,
tan necesarias, por otra parte, en
la sociedad rural, servirán para
mitigar en parte la angustiosa si-
tuación de esa mano de obra. En
este sentido, la aportación por el
Estado de 60.000 millones de pe-
setas para financiar parte del se-

guro de desempleo, aunque a to-
das luces insuficiente, debe de
tener su repercusión favorable en
el campo.

En cierto modo relacionado con
el tema anterior, están las cuotas
de la Seguridad Social, cuya car-
ga sobre el empresario agrario se
ha puesto de manifiesto en nume-
rosas ocasiones. EI hecho de que
se reduzca el 50 por 100 de las
cuotas de la Seguridad Social,
cuando se contrate a obreros ins-
critos pre^^iamente en el seguro de
desempleo o a los jóvenes a los
que se dé empleo al menos duran-
te dos años, entendemos que re-
percutirá esencialmente en los
otros sectores económicos.

La viabilidad de dicho tratado
está en función de las reacciones
de los distintos sectores, de si el
Gobierno podrá resistir el pulso a
que le sometan sucesivamente las
partes más afectadas.

Entendemos que es una alterna-
tiva que trata de lograr un cierto
control inflacionista, con un des-
ajuste en puestos de trabajo y ni-
veles de renta, que pueden alcan-
zar grados más críticos de los
previstos.

A continuación exponemos las
líneas generales de dicho acuerdo
en lo concerniente a la polftica
agraria, pesquera y comercializa-
ción.
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POLITiCA
AGRARIA ,

PESQUERA Y
COMERCIALIZACION

Ordenación de cultivos ... ... - Definición de criterios indicativos
que incluyen una polftica ganadera y
de grasas, con participación de Sin-
dicatos e Instituciones de regimenes
autonbmicos.

Arrendamientos rústicos ... - Proyecto de Ley:
• Regulación ai acceso a la propiedad

de la tierra.
• Progresiva supresión de fijación de

cánones según los frutos obtenidos.
Favorecer arrendamientos perma-
nentes.

• Soluciones al régimen de aparcer(a
en función de las zonas.

' • Reembolso al arrendatario de las
mejoras en caso de venta o extin-
ción de arrendam;ento.

Actuación fiscal sobre tierras no
aprOY6Chadas.
Revisión de los derechos de los '
arrendatarios en los ĥasos de venta
o expropiación.
Intervención en las campañas de los

fecha Iimite

julio 1978

EVOLUCION DEL COSTE
DE LA VIDA

La tremenda carga político-eco-
nómica de la evolución de precios

30-Vt-1878 al ccnsufno obliga a detenernos

Sindicatoa repreaentativos dsl sector.
Comparación de los niveles de renta
con otros sectores para que no au-
mente Is diferenoia.
Medidas para que el agricultor sea
el beneficiario directo de las sub-
venciones a productos agrarios.

Coooeratlvismo ... ... ... ... - Proyecto de Ley sobre Entidades
cooparatrvas y Sociedadea de trans-
formación que favorezca la integra-
ción de todo el proceao productivo.

Reforma y desarrollo ... ... - Froyecto de Ley aobrs:
• Potttica astructural de la empresa

agraria.
• • Explotación agraria famillar.

• Formas asociativas.
• Estatuto de la explotacibn tamiflar.
• Agilizar procedimlentos expropiato-

rios de interés socisi con nuevos
s:stemas de indemnización y valora-
clón. ,

Seguros agrarios ... ... ... ... - Proyecto de Ley de protección de
catAstrofes.

Cámaras Agrariaa ... ... ... - IJecreto para mejora de lo anterfor,
consultando a los Sindicatos y ds-
mocratización.

Cajas Rurales ... ... ... ... ... - Corporativismo y democratización.

30-VI-1878

especialmente en el capítulo del
co^te de la vida, que viene a ser
un reflsjo de la erosión de la ca-
p^cidad adquisitiva, y que condi-
ciona los límites de salarios.

En una primera aproximación
cbssrvamos que con datos al mes
de octubre, el coste de la vida du-
rante 1^77 ha superado en ocho
puntcs el alcanzado en 1^76, lo
que hará que en el presente año
rccEmos el 30 por 100 de eleva-
ción total.

Resulta, no obst3nte, de interés
analizar el reparto de "responsabi-
lidad" de Ios distintos sectores en
dicha escalada del índice de pre-
cics al consumo.

En los cuadros núm. 1 y núm. 2
se pueden apreciar las variaciones
relativas. Refiriéndonos al grupo
de alimentación, bebidas y tabaco,
en el que se incluyen los produc-
tos agrarios, y comparando con el
índice gr~neral, tenemos que du-
rante los meses enero, junio, julio
y agosto este grupo ha sobrepa-
sado el coste de la vida; es decir,
En cierto modo, "ha tirado" de él,
mientras que durante febrero, mar-
zo, abril, mayo, septiembre y oc-
tubre ha servido de freno a la ten-
dencia alcista de precios.
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En.

1977 ... ...

1976 ... ...

% CC^STE DE VIDA
1977
1976
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EVOLUCION DE LOS
PRECIOS AGRARIOS

La evolución de precios en los
diferentes mercados ha tenido, en
general, una tónica alcista, com-
parada relativamente respecto al
año anterior, aunque ello no impli-
ca, naturalmente, que todos los
^rcductos hayan seguido la misma
línea, ni que ni siquiera el sector
agrario haya marchado al compás
dEl resto de la economía en su
tendencia al alza, como analiza-
mos en el capítulo del coste de la
vida.

EI maiz ha tenido unas cotiza-
ciones netamente superiores a las
de 1^76, habiendo oscilado prácti-
camente hasta el mes de octubre,
alrededor de las 11 ptas./kg., para
alcanzar después el nivel de 12
peset3s, gracias a fas intervencio-
nes realizadas por la Administra-
ción. EI precio de este producto
(salvo en caso de compra directa
por el Estado a los agricultores,
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obviamente) ha venido influido por
ia situación en los otros cereales
pienso, y su tendencia ha sido no-
toriamente creciente desde 1972,
donde el agricultor venía a perci-
áir unas 6,50 ptas./kg.

Las importaciones han sido tam-
bién muy acusadas durante el pe-
^íodo 1971-75, con un ligero retro-
^eso en 1976. En todo el sector
cEreales pienso subyace la proble-
mática de la fuerte dependencia
^xterior en la alimentación de la
^abaña ganadera, lo que obliga a
tomar medidas reafistas °n la re-
^olución de los problemas plan-
'eados.

EI aceite de oliva es otro de los
oroductos conflictivos, pues aun-
que la evolución de precios po-
dría dar pie a pensar en una no-
:cria mejora respecto a 1976, ha-
'aiendo alcanzado el precio testi-
go durante el último trimestre ci-
fras de 95 ptas./kg., la escalada
^e los costes de producción y re-
^olección ponen al sector entre la
:spada y la pared y el tema tiene
unas connotaciones sociales que
superan con mucho las posibles
soluciones que se puedan aportar
vía precios. Por otra parte, cabe
recordar que los precios de 1976
fueron inferiores a los del año an-
terior 1975.

BO V I N O
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EI mercado vinico ha sido, tal
vez, el que ha experimentado una
mayor divergencia en el bienio
ccmparado. Las cotizaciones han
ido en progresivo aumento desde
principios de año, con un peque-
ño bache en el mes de junio, y
con un fuerte sstirón a finales de
octubre, que eleva el precio tes-
tigo a 150 ptas./Hgdo., que supo-
ne casi el doble del alcanzado en
la misma fecha de 1976. Ello es
en parte consecuencia de la res-
tricción de la oferta básica; es de-
cir, escasez de cosecha.

En productos horticolas el to-
mate, por ejemplo, ha tenido una
acusada estacionalidad en los
precios, con máximos y mínimos
que han superado ampliamente
Ics de 1976, Ilegando a un máximo
a mediados de abril (35 ptas./kg.)
y un mínimo a principios de no-
viembre, habiéndose mantenido,
no obstante, más firme durante el
período estival.

Dentro de los productos gana-
deros, los avícolas (de especial
atención por su elevada inciden-
cia en el coste de la vida) han se-
guido también la pauta alcista ge-
neral. EI mercado de pollos, por
ejemplo, ha sido pródigo en alzas
y bajas, iniciánd ^se el año 1977
con una fuerte caída a finales de
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enero y una rápida recuperación,
nuevo bache a finales de mayo y
recuperación subsiguiente. Es tam-
bién un sector muy controvertido,
con una gran capacidad de reac-
ción y de adaptación a las condi-
ciones del mercado, gracias a la
integración vertical y moderniza-
ción de su industria.

Recientemente han sido de ac-
tualidad las diversas alternativas
tendentes a contener los precios,
que han variado desde el estudio
de unas importaciones de choque,
a la autorregulación del propio
sector sacando producto almace-
nado, habiéndose optado por esta
última. Es también objeto de de-
bate el funcionamiento de este
mercado, en base a una mayor o
menor manipulación por ciertos
grupos económicos de matiz mul-
tinacional.

EI bovino ha sido uno de los
mErcados que han evolucionado
de forma más homogénea, mante-
niéndose por encima del precio de
garantía y dentro de los límites
m^rcados por la regulación co-
rrespondiente. No obstante, si
analizamcs la evolución desde
años atrás la tendencia ha sido
también al alza desde las 60 pese-
tas/kg. vivo en 1973 a las 95 en
1976. Las importaciones, a su vez,
han vuelto a aparecer con cierto
ímoetu desde la caída brusca en
el año 1974 (de 80.000 Tm. en 1973
a unas S.CCC en 1974), alcanzando
cifras próximas a las 45.000 Tm.
en 1976.

EI porcino ha mostrado también
un mercado más firme a lo largo
de 1977 respecto al año anterior.
Aunque a mediados de mayo al-
canzaba su cota mínima (próxima
a las °5 ptas./kg. canal) la recu-
peración fue muy rápida y en julio
sstaba ya en las 110 ptas., estando
po^teriormente a nivel de las 100
ptas./kg., en cualquier caso mu-
cho más estable que en 1976,
donde anduvo próximo a los nive-
les de garantía.

Finalmente, el ovino nos sigue
mostrando un mercado con una
marcada estacionalidad, descenso
de las cotizaciones en el primer
semestre del año (hasta las 170
ptas./kg. canal) y recuperación
sucesiva hasta las 280 ptas. en el
mes de noviembre.
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Crónica Agraria de doce meses

CRONICA
-agrarsa

Todos nuestros lectores estarán
de acuerdo en la importancia que
ha tenido el año 1977 en la evolu-
ción política española.

En la crónica correspondiente
al año 1976, publicada en el nú-
mero de diciembre de AGRICUL-
TURA, indicábamos que a pesar
de los importantes sucesos acae-
cidos a lo largo del año, el país
seguía sin Ilegar al nuevo equili-
brio después de cuarenta años de
Sobierno dictatorial.

A finales de 1977 no podemos
decir que eI país haya Ilegado al
equilibrio, ni mucho menos, pero
sí podemos afirmar que la evolu-
ción hacia la democracia ha sido
muy importante habiéndose Ilega-
do de una forma relativamente pa-
cífica, a pesar de los intentos de
desestabilizar el país, a una situa-
ción que a finales de 197^5 nadie
pensaba podría alcanzarse.

A lo largo de 1977 se han ido
legalizando prácticamente todos
los partidos políticos incluidos los
situados a la izquierda del Parti-
do Comunista, cuando a princi-
pios de año parecía casi evidente
que ni siquiera este último iba a
ser aceptado y en el último trimes-
tre se concede por fin la tan dis-
cutida amnistía que sitúa fuera de
las cárceles españolas a los pre-
sos políticos.

Pero la fecha más importante
del año es sin duda el 15 de junio,
día en el cual los españoles acu-
den a las urnas para elegir los re-
presentantes en las dos cámáras
(Congreso y Senado) de las nue-
vas Cortes Españolas, fijándose el
espectro político del país para el

Por Pedro CALDENTEY ALBERT próximo futuro. Dos partidos, la
Unién del Centro Democrático y el
Partido Socialista Obrero Español
obtienen el mayor número de es-
caños y el primero de ellos forma
gobierno al frente del cual sigue
Adolfo Suárez, un ex "falangista
próximo a los tecnócratas" que
había sido encargado de formar
gobierno en julio de 1976 tras el
cese del "franquista" Arias Nava-
rro. La labor desempeñada por
Adolfo Suárez ha sido, sin duda,
de gran importancia en el camino
español hacia la democracia, aun-
que también lo han sido las des-
empeñadas por otros líderes polí-
ticos antes y después de las elec-
ciones del 15 de junio.

Los españoles y especialmente
sus líderes han dado una lección
de sensatez, observada admirati-
vamente desde el exterior, que
culmina en el Pacto de la Moncloa
firmado en octubre.

En este año 1977 se amplían
notablemente las relaciones políti-
cas con otros países de Europa
occidental (Tratado hispano-portu-
guÉS, petición de acceso a la Co-
munidad Económica Europea), de
Europa oriental (relaciones diplo-
máticas con la URSS), de América
(el Rey Juan Carlos realiza varios
viajes al Nuevo Continente y la
amistad hispano-mexicana se rea-
nuda en un ambiente de optimis-
mo por ambas partes).

Pero el equilibrio, como antes
indicábamos, no se ha conseguido
plenamente. Grupos e intereses
antidemocráticos siguen dominan-
do inmensos resortes del poder,
incluso con el disfrac demócrata y
no están dispuestos a que aquél
pase al pueblo; el fantasma del
golpe de Estado ha estado latente
en varios momentos de 1977 y si-



guen produciéndose actos violen-
tos a instancias de fuerzas cono-
cidas y desconocidas.

EI problema político ha domina-
do en 1977 y el problema econó-
mico ha pasado a un segundo pla-
no, Ilegándose a final de año a
una situación grave, con una fuer-
te inflación, un porcentaje impor-
tante de la población en paro y
con una fuerte disminución de la
inversión. Las medidas económi-
cas derivadas del Pacto de la
Moncloa intentan por fin hacer
frente a la crisis.

La crisis afecta de una forma
especial al sector agrario. Los
conflictos agrarios son abundan-
tes a lo largo del año quedando el
país asombrado cuando en febre-
ro se estacionan en los bordes de
las carreteras los tractores de los
agricultores de gran número de
provincias en un número que se
dice Ilega a 80.000. A lo largo del
año se repiten estas salidas de
tractores en varias regiones es-
pañolas.

Igual que en otros sectores en
dor^de los nuevos Sindicatos libres
han sustituido al sindicalismo ver-
tical. También en el sector agrario
se van formando sindicatos que
agrupan a los distintos estratos de
la población campesina (grandes
agricultores, agricultores pequeños
y medianos, obreros del campo) y
que sustituyen a las caducas her-
mandades y Cámaras Agrarias, a
pesar de los intentos de supervi-
vencia de estos últimos como or-
ganismos sindicales.

La situación del campo es difí-
cil a finales de 1977. Las exporta-
ciones agrarias encuentran trabas
por parte de otros países y la in-
tegración en la Comunidad Econó-
mica Europea tardará en producir-
se constituyendo precis a m e n t e
nuestras exportaciones uno de los
principales problemas para esta
integración. Las importaciones de
maíz, soja, etc., siguen siendo no-
tables, el paro es abundante y las
empresas a g r a r i a s encuentran
grandes dificultades para subsistir.
Esperamos que en el año 1978 se
consiga iniciar la recuperación de
la situación económica, elemento
importante para la solución de la
crisís agrícola, pero que también
se consiga emprender una políti-
ca agraria adecuada para resolver
los importantes problemas del sec-
tor.

ENERO
Buena situación de los cultivos.-

Plan de fome^to de la produc-
ción de maíz.-Nuevos cargos
en la Comisión Europea.-Ase-
sinatos y secuestros en Madrid
en un intento de cortar el cami-
no hacia la democracia.

• EI año 1977 se inicia con bue-
nas perspectivas técnicas para la
agricultura española ya que el oto-
ño ha sido abundante en lluvias lo
cual hace prever una buena cam-
paña para cereales, pastos y otros
cu/tivos. Es evidente que ello ten-
drá repercusiones positivas sobre
la deteriorada balanza comercial
agraria ya que disminuirán las ne-
cesidades de importación de pien-
sos.

EI volumen de agua embalsada
a primeros de 1977 supera nota-
blemente al volumen de años an-
teriores en las mismas fechas, lo
cual permite aumentar la produc-
ción hidroeléctrica con el consi-
guiente ahorro de necesidades de
importación de petróleo.

• Estos hechos representan una
pequeña mejora para la balanza
de pagos, cuyo déficit es uno de
los aspectos más importantes de
la grave situación económica por
la que atraviesa el país.

• EI director general del Servi-
cio Nacional de Productos Agra-
rios, don Claudio Gandarias, de-
clara que el Consejo de Ministros
ha aprobado un plan de fomento a
la producción nacional de maiz
que permitirá un incremento del
30 por 100 para 1978. EI plan pre-
vé compras de producto por el
SENPA, subvenciones y créditos
p a r a secaderos, mecanización,
nuevos regadíos, créditos de cam-
paña, etc.

• EI Gobierno autoriza la expor-
tación ds 15.000 tn. de patata tar-
día. Hacía varios meses que se
venía predicando para esta auto-
rización dada la gran escasez y
los precios elevados de este pro-
ducto en los países europeos. La
autorización se concede a los agri-
cultores o, en su nombre, a los
mercados en origen de la red
MERCORSA, estableciéndose cu-
pos para las distintas zonas de
producción.
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• EI presidente del FORPPA, se-
ños Martínez Genique, presenta el
plan financiero del FORPPA para
1977 que asciende a 134.426 millo-
nes de pesetas. Las subvenciones
ascenderán a 9.355 millones de
pesetas, lo que representa sola-
mente un aumento del 2 por 100
e irán destinados principalmente a
los sectores de cereales y de car-
ne. Es de destacar la disminución
de las subvenciones a las semillas
oleaginosas y al algodón; en algu-
nos ambientes agrícolas esto se
interpreta como una vuelta al pro-
teccionismo para el aceite de oli-
va.

• Fuerte ola de frío en Estados
Unidos con temperaturas inferiores
a 20 grados en gran número de
Estados y graves daños a la agri-
cultura y a la industria.

• Toma posesión, como presi-
dente del Instituto Nacional de In-
dustria, el señor Giménez Torres
en sustitución del señor Antoñan-
zas. EI ministro de Industria, señor
Pérez Bricio, declara que en estos
momentos vuelven a cobrar relie-
ve los objetivos sociales en la la-
bor de actuación del I. N. I. que
además debe Ilevar adelante nue-
vas inversiones productivas y ser-
vir de estímulo a las inversiones
privadas.

• Toma posesión como presi-
dente de la Comisión Europea, ór-
gano ejecutivo de la Comunidad
Ecor.ómica Europea, el británico
Roy Jenkins que sustituye al fran-
cés François Xavier Ortoli. EI man-
dato es por cuatro años. De las
trece vicepresidencias de la Co-
misión, la de Agricultura pasa a
ser desempeñada por Finn O/av
Grundelach, danés, y la de asun-
tos relacionados con los candida-
tos a la CEE, por Lorenzo Natali,
ex ministro de Agricultura italiano.

• En lo que se refiere a las re-
laciones España-CEE son dos los
temas importantes para el año
1977:

Uno es la reconsideración del
acuerdo comercial vigente desde
1970 y que se refiere a las relacio-
nes de España con los "seis" pri-
meros miembros y cuya adapta-
ción para los "nueve" debería rea-
lizarse antes del 1 de julio de
1977, fecha en que se homologan
las tarifas aduaneras de Gran Bre-

taña, Irlanda y Dinamarca con los
"seis".

EI segundo tema es la futura in-
tegración de España en la Comu-
nidad que con la iniciación del
proceso de democratización en
nuestro país se prevó como una
realidad a un plazo más o menos
largo así como el ingreso de Gre-
cia y Portugal. EI embajador de
España en la CEE declara que la
petición de ingreso se producirá
en 1977, aunque en su opción la
entrada no tendrá lugar hasta 1980
ó 1981.

Parece que hay un libro blanco
sobre la entrada de España en el
Mercado Común que ha sido pre-
parado en los últimos meses por
un grupo de expertos españoles y
comunitario y que se hará públi-
co en marzo de 1977.

Uno de los temas conflictivos
sigue siendo sin duda el de los
productos agrícolas. Parece que
el Ministerio español de Agricul-
tura, previendo el futuro ingreso
de nuestro país en el Mercado Co-
mún está tomando medidas para
la formación de los futuros "eu-
rócratas" españoles.

• Los graves sucesos ocurridos
en Madrid en la semana del do-
mingo 23 al 28 de enero dejan
horrorizada y estupefacta a la opi-
nión pública nacional y extranjera.
Como balance queda el asesinato
de dos estudiantes, cinco aboga-
dos y tres miembros de las fuerzas
del orden público y el secuestro
del teniente general Villaescusa,
presidente del Consejo Superior
:e Justicia Militar, mientras sigue
secuestrado, desde mediados de
diciembre, el señor Oriol, presi-
dente del Consejo de Estado.

Tanto el Gobierno como los par-
tidos democráticos de la oposi-
ción atribuyen estos hechos a un
plan para romper el proceso de
evolución politica del país.

La repulsa a esta violencia es
unánime y a finales de mes la cal-
ma y la serenidad dominan el país.
EI Gobierno toma medidas espe-
ciales contra los sospechosos de
terrorismo, siendo abundantes las
detenciones de miembros activis-
tas de organizaciones de extrema
derecha y extrema izquierda.

FESRERO
Concentración masiva de tractores

en las carreteras de muchas
provincias españolas. - Progra-
ma económico del Gobierno.

• Aumenta la reacción de !os
agricu/tores tranceses contra la
posible entrada de España en la
Comunidad Económica Europea.
En un informe de los agricultores
del sur de Francia presentado al
ministro francés de Agricultura se
solicita una modificación de los
reglamentos comunitarios y se pi-
de a España una acción de "bue-
na voluntad" limitando su produc-
ción a los niveles actuales. EI vino
y los frutos y hortalizas son los
productos más temidos.

• En un estudio realizado por la
Hermandad Sindical Nacional de
Labradores y Ganaderos se indica
que sólo un 15 por 100 de la pro-
ducción agraria comunitaria cen-
trada en Italia y en el sur de Fran-
cia podría salir perjudicada, por lo
que el problema es muy parcial y
localizado.

• La Comisión Europea propone
al Consejo de Ministros de la Co-
munidad un aumento de precio pa-
ra la campaña 1977-78 de un 3
por 100 mientras las Organizacío-
nes Profesionales Agrarias propo-
nian una subida mínima del 7,4
por 100. Sin embargo, la reunión
del Consejo de Ministros no Ilegó
a un acuerdo definitivo, aplazando
la decisión para el mes de marzo.

• EI ministro de Agricultura de
los Países Bajos, señor Van der
Stee Ilega a España en visita par-
ticular y se entrevista con su co-
lega español, señor Abril, decla-
rando que España ingresará en la
CEE, aunque no dice cuando.

• En una conferencia de prensa,
el presidente de la Unión Nacional
de Empresarios Agrarios, don Jo-
sé Bohórquez, declara que deben
constituirse asociaciones volunta-
rias de empresarios agrarios no
subordinados a ningún partido po-
lítico. Las asociaciones deben re-
unirse en una federación única.

• EI martes día 22 se hace pú-
blico por fin el esperado programa
económico del que se viene ha-
blando hace ya varias semanas y
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que ha sido largamente estudiado
por la Comisión Delegada del Go-
bierno para Asuntos Económicos.

EI programa que es presentado
por el ministro de Hacienda señor
Carriles consta de 49 puntos de
actuación en los temas más varia-
dos.

Uno de los puntos más destaca-
dos es la aprobación de un plan
de inversión pública selectiva de
50.000 mi Ilones de pesetas.

En lo que se refiere a la agricul-
tura se incluyen tres puntos:

- Dotar un programa especial
del Instituto Nacional de Invzstiga-
ciones Agronómicas para instituir
importaciones agrarias.

- Transformar y adaptar las
organizaciones profesionales y las
entidades asociativas agrarias.

- Promulgar la normativa so-
bre seguros agrícolas.

EI esperado "programa" es re-
cibido rápidamente con bastante
escepticismo ya que se prevé po-
ca efectividad del mismo para so-
lucionar los difíciles problemas
económicos que aquejan al país.

En lo que respecta a la agricul-
tura no se ve que el programa la
tenga en cuenta, ya que las me-
didas indicadas ni siquiera inten-
tan atender a los problemas del
sector.

Los agricultores desde luego no
parecen muy bien impresionados
por el programa según se des-
prende de la noticia que damos a
continuación.

• En efecto, el martes día 22,
unos dos mil agricu/tores de la
Rioja Alta se instalan con sus trac-
tores en la carretera nacional de
Logroño a Burgos, en las proximi-
dades de Santo Domingo de la
Calzada como protesta por la difí-
cil salida de la patata tardía alma-
cenada. La revuelta se inició en
gran parte a causa de que el Mi-
nisterio de la Gobernación recha-
zó la constitución de la "Unión de
Agricultores de Rioja Alta" y de
que el Gobierno Civil desautorizó
una asamblea.

Los agricu/tores de la provincia
de Lsón, que por su parte Ileva-
ban varios días organizando algu-
nos conflictos, salen también con
sus tractores a la carretera Ma-
drid-La Coruña, a la altura de As-
torga y en la carretera Astorga-
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León. Parece que los primeros
tractores habían salido el lunes a
las seis de la tarde.

EI día 23 el conflicto se amplía
a la Rioja Baja, en donde los agri-
cultores con sus tractores en la
carretera, solicitan distintas reivin-
dicaciones para otros productos.

Una comisión de agricultores
que se ha desplazado a Madrid
con el gobernador civil y el presi-
dente de la COSA comunican que
el Ministerio de Agricultura se ha-
rá cargo de las pérdidas que se
puedán producir en la patata alma-
cenada y que el Ministerio de Co-
mercio está dispuesto a aumentar
las autorizaciones de exportación.
Pero los agricultores ya no se li-
mitan a reivincaciones sobre la
patata, sino que solicitan seguri-
dad social y libertad de asociación
pidiendo la dimisión de los cargos
de las Hermandades y Cámaras.

EI día 25 se amplía el conflicto
a gran número de zonas de la
provincia de Burgos, en donde ya
se había iniciado en el término de
Belorado. También salen a la ca-
rretera con sus tractores los agri-
cultores de varios puntos de la
provincia de Navarra.

EI mismo día 25, en una reunión
del FORPPA, se decide ampliar la
exportación de patata en otras
20.000 tn. además de las 30.000
que ya se habían autorizado.

Pero en los días siguientes la
rebelión sigue aumentando unién-
dose a los agricultores de Logro-
ño, León, Burgos y Navarra los de
Vitoria, Valladolid y Palencia, cal-
culándose a final de mes en más
de 20.000 tractores en las carrete-
ras españolas. Los agricultores de
tres provincias anuncian la entra-
da en el conflicto.

Los dirigentes de las Cámaras
Oficiales Sindicales Agrarias en la
mayor parte de las provincias en
donde se ha producido la rebe-
lión, intentan ponerse a la cabeza
de las reivindicaciones, pero estos
actos son recibidos en general
con desconfianza por los agricul-
tores.

Por otro lado se habla de una
Coordinadora de Organizaciones
de Agricu/tores y Ganaderos del
Estado Español (naturalmente de
organismos no legales) que emite
un comunicado solidariz á n d o s e
con los campesinos y agricultores
y atacando a las organizaciones
sindicales oficiales.

• En varias localidades del sur
de España por otra parte se pro-
ducen, a finales de mes, asam-
bleas y manifestaciones de jorna-
leros, organizadas por el Ilamado
"Sindicato de Obreros del Cam-
po„

• Otro conflicto de menor enti-
dad pero que también ha ocupado
los titulares de los periódicos ha
sido la manifestación de agriculto-
res y de representantes de grupos
políticos y distintas asociaciones
que tuvo lugar el día 17 en La Co-
ruña contra la expropiación de tie-
rras en la parroquia coruñesa de
As Encrobas por parte de la em-
presa Lignitos de Meirama (filial
de FENOSA). La ocupación de las
tierras es aplazada.

• En el terreno político es de
destacar en marzo el alivio produ-
cido en el país Por el rescate de
los señores Oriol y Villaescusa,
realizado por la Policía española
y que da lugar a la detención de
numerosos miembros de extrema
izquierda del Ilamado GRAPO.
pías después son detenidos va-
rios activistas de extrema derecha
de nacionalidad española e ita-
liana.

En otro orden de cosas es de
destacar la eliminación de la Ila-
mada "ventanilla" para la legali-
zaci ĥn de los partidos políticos y
la reanudación de relaciones di-
plomáticas con la U. R. S. S.

Es evidente la disposición de la
mayor parte de los españoles para
la instauración de la democracia
en el país, lo cual produce eviden-
temente más tensiones, pero que
van siendo superadas.



MARZO
Continúan hasta el día 4 los trac-

tores En las carreteras.-S^
anuncia un importante aumento
en el ^recio del maíz.-Fuerte
ola de irío en los últimos días
d^: marzo.

• EI mes de marzo se inicia
cuando está en pleno auge el con-
tlicto de agricultores iniciado e! 21
de febrero.

EI día 28 de febrero, por la tar-
de, los representantes de la "Co-
ordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos del Es-
tado Español celebran una rueda
de prensa en la que se consideran
los representantes de los agricul-
tores en conflicto. La coordinado-
ra se creó en 1976 y parece que
agrupa a 22 organizaciones regio-
r^ales que gozan de autonomía.

EI número de tractores en las
carreteras españolas asciende, se-
gún unos, a 80.000, pero las cifras
oficiales las limitan a 22.000.

EI día 1 a mediodía el ministro
de Agricultura, señor Abril, convo-
ca una rueda de prensa en la que
pide a los agricultores la retirada
de los tractores, ya que el movi-
miento desarrollado en los últimos
días ha sido una importante Ila-
mada de atención al Gobierno y
al país y que, de momento, no se
pueder^ plantear soluciones dema-
gógicas.

Mientras tanto, el conflicto se
ha extendido a Zaragoza, Lérida,
Huesca y Tarragona, así como a
algunas localidades de otras pro-
vincias que se han incorporado
^Itimamente, como Segovia, Va-
lencia, etc.

EI sábado dia 3 empiezan a re-
tirarss los tractores en gran núme-
ro de provincias y el domingo día
4 se han retirado prácticamente
todos, como muestra de la "buena
voluntad" del Gobierno en una de-
claración hecha en el último Con-
sejo de Ministros y, naturalmente,
como consecuencia del cansan-
cio, después de quince días de
manifestación.

• EI día 1, cuando está en su
mayor auge el conflicto de los
agricultores, el Rey de España re-
cibe a don Luis Mombiedro de la
Torre, presidente de la Herman-

dad sindical Nacional de Labrado-
res y Ganaderos, que le transmitió
una serie de peticiones "en nom-
bre" de los agricultores españoles.

• La principal consecuencia
que se puede sacar d^ la Ilamada
"gucrra de los tractores" es que
ha servido para mentalizar a los
agricultores de la necesidad de
potenciar ^us organizaciones, las
cuales, salvo en algún caso como
el de la "Unió de Pagesos", de
Cataluña, están todavía en una
iase incipiente. La "guerra" ha si-
do, sin duda, una experiencia im-
portante para la formación de los
futuros líderes campesinos, sobre
todo en las provincias de la mese-
ta Norte, donde más desarrollo al-
canz ĥ el conflicto.

En lo que se refiere a la organi-
zación oticial agraria está claro un
c^esmembramiento, paralelo al que
se está produciendo el^ toda la
orgar.ización sindical franquista.

• EI Gobierno acuerda am-
pliar para la campaña azucarera
1977 los cupos fijados en octu-
bre, respetar^do los tonelajes en-
tregados en 1976.

• EI Gobierno aprueba las
ncrmas para la nueva campaña
lec,hera 1977-78, que entra en vi-
gor el 15 de marzo.

EI precio mínimo de la leche al
ga:^adero es de 15 pesetas en el
Norte y algo menos elevado en
otras regiones. En la ampliación a
la referencia del Consejo, se hace
hincapié en que estos precios son
bastante superiores a los que ri-
gen en la Comunidad Económica
Europea.

EI señor Martínez Genique, pre-
sidente del FORPPA, insiste en
sus declaracioties en que la dife-
rencia es de más del 25 por 100,
añadiendo que se prevén exce-
dentes para esta primavera, por
lo que el Gobierno ha decidido
dedicar un fondo de 2.000 millo-
nes de pesetas para garantizar la
compra de toda la producción y
su transformación en leche en
polvo. Por otra parte, se dedican
1.000 millones para la reforma de
estructuras del sector.

• Sin embargo, !os ganaderos
de algunas zonas no están de
acuerdo con los nuevos precios,
ya que consideran que no cu-
bren los aumentos de los costes.
En algunos puntos del país vasco
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Fabricaruntractor
de calidad es

como producir uvas selectas .
Tanto si el producto es un

racimo de uvas como si se trata
del tractor que intervino en su
cultivo, la calidad se obtiene no
dejando nada al azar.

Por este motivo se ha creado
el Programa de Calidad Fiat, el
sistema de control más riguroso
que se ha empleado hasta ahora,
en la fabricación de tractores agrí-
colas.

Actualmente dedicamos más
horas de trabajo en comprobar
la calidad, que en el proceso de
producción.

205 Inspectores de Calidad
trabajan exclusivamente en com-
probar cada pieza, cada conjunto
y cada unidad acabada.

Todos los empleados de
fábrica dedican parte de su tiempo
a colaborar en el control de calidad.

Antes de que un tractor Fiat
salga de fábrica, tiene que superar
un total de 524 controles de calidad.

^, Que ventajas se consiguen
con esto? La seguridad de que
el motor y la transmisión propor-
cionaran el rendimiento prome-

tido, y de que los mecanismos
hidráulicos trabajaran perfecta-
mente con cualquier implemento.

Hemos desarrollado el pro-
grama de calidad Fiat, para poder
ofrecer los tractores con mayor
fiabilidad del mercado.

Porque, cuanto más interes
pungamos nosotros, menos pre-
ocupaciones tendrá usted.

FiatTrattori
^^0^

Tractores Fiat. La calidad fabricada .
Tractorfiat S.A. - Carretera de Aragon km 11 - Madrid 22 - Te1.:205 15 45
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los ganaderos suspenden las en-
tregas de leche por algunos días.

• Se crea la "Empresa de In-
formación Agraria, S. A.", para de-
dicarse a la ejecución de distintas
obras del IRYDA, del que se cons-
tituye como empresa colaborado-
ra. EI capital es aportado por el
IRYDA, con 500 millones de pese-
tas, además de la maquinaria
afecta hasta ahora al parque de
dicho instituto.

• A primeros de mes salió en
el "Boletín Oficial del Estado" las
normas reguladoras de la campa-
ña de cereales 1977-78, destacan-
do un aumento de todos los pre-
cios y en especial para el maíz.
Para este último producto se esta-
blece un precio de 12 ptas. kg. al
agricultor, subvencionando el Es-
tado la diferencia respecto al pre-
cio que se cotice en el mercado
libre. Estas medidas tienden a
promover un aumento de la pro-
ducción nacional de maíz, que en
estos últimos años muestra una
preocupante disminución.

• Se autoriza un nuevo cupo
de 20.000 tn. de exportación de
patata tardia, con lo que la auto-
rización total asciende a 85.000
toneladas métricas. Sin embargo,
en los mercados europeos se ha
producido una cesión en el precio
y los envíos se realizan con difi-
cultades. A final de mes los pre-
cios en zonas de producción se
mantienen muy flojos, lo que hace
prever dificultades para vender la
mercancía almacenada.

• Se celebran en Madrid unas
jornadas sobre Agricultura, cam-
bio social e integración europea,
organizadas por la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de
Agricultura y por la Asociación
Española de Economía y Sociolo-
gía Agrarias.

• De los 50.000 millones de
crédito extraordinario aprobado
por el Gobierno en un paquete de
medidas económicas, 8.890 millo-
nes van a/ Ministerio de Agricul-
tura y serán invertidos por el
IRYDA y el ICONA. Las inversio-
nes deben realizarse en el año
1977.

• Los agricultores producto-
res de espárrago de la Rioja de
veintiuna localidades crean un
frente común para la comerciali-
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zación de este producto en la
campaña de industria que se va
a iniciar próximamente. Con ello
se pretende eliminar a los alma-
cenistas que antes intervenían co-
mo intermediarios y acordar un
precio único de venta.

• Se celebra en Zaragoza la
Feria lnternacional de la Maquina-
ria Agrícola, que es inaugurada
por el ministro de Agricultura, se-
ñor Abril.

• En los últimos días de mar-
zo una ola de frio asola a todo el
país, produciéndose important^s
daños en los cultivos de distintas
regiones españolas. Las primeras
noticias indican que las heladas
han afectado principalmente a vi-
ñedo y frutales de Extremadura,
frutales y hortalizas de Levante y
frutales rle Cataluña y Aragón.

A8R1t
Grandes pérdidas en frutas por

las heladas de marzo.-Extre-
madura es la región más atec-
iada.-Nombramientos de altcs
cargos en el Ministerio de Agri-
cultura.-Gran actividad política
a finales de mes.

• Según las evaluaciones rea-
lizadas por el Ministerio de Agri-
cultura, las heladas que tuvieran
lugar en los últimos días de mar-
zo produjeron pérdidas por va/or
de 32.000 millones de pesetas.

Los cultivos más afectados fue-
ron almendro, frutas de hueso y
pepita y viñedo; también resulta-
ron afectados cereales y olivar.

La región más afectada parece
ser Exiremadura: las pérdidas
también fueron importantes en /a
región levantina y en el Valle del
Ebro.

En el Consejo de Ministros del
día 15 se toman las primeras me-
didas para hacer frente a la si-
tuación y de un modo especial
para combatir las graves conse-
cuencias sobre el paro agrícola.

• Creación de un frente co-
mún de los agricultores de Rioja,
Navarra y Aragón para conseguir
un precio mínimo de 85 pesetas
por kg. de espárrago en las ventas
de este producto a los industria-
les conserveros.

La representación de los agri-
cultores la detentan los sindicatos
paralelos a los oficiales, que ya
intervinieron en la pasada guerra
de los tractores.

La situación es tensa a lo largo
de todo el mes de abril, ya que
los conserveros se resisten a
aceptar este precio, dado que no
les permitirá competir con otros
países que ofrecen las conservas
a precios más bajos.

A final de mes se Ilega a una
solución, iniciándose las compras
por parte de los conserveros.

Parece que los agricultores se
han dado cuenta de las ventajas
de su actuación en común, y ya
se anuncian nuevas actuaciones
conjuntas para la comercialización
del tomate de conserva.

• EI día 26 el ministro de
Agricultura visita la Rioja y se reú-



ne con representantes de los agri-
cultores, que le plantean una serie
de reivindicaciones, en especial
de precios mínimos para sus pro-
ductos.

• Siguen las dificultades de
comercialización de /a patata tar-
día, con abundantes excedentes,
que no encuentran salida y que se
están deteriorando como conse-
cuencia de las elevadas tempera-
turas.

Malestar de los agricultores,
que reclaman que el Ministerio de
Agricultura se haga cargo de es-
tos excedentes, de acuerdo con
las declaraciones hechas por el
ministro a raiz de la "guerra de
los tractores", iniciada con motivo
de la dificultad de venta de las
patatas. Este problema ha sido
producido en parte por la negativa
del Gobierno a la exportación en
otoño para evitar posibles des-
abastecimientos.

Por otra parte, se ha iniciado la
recolección de la patata temprana
de Andalucía y Levante, que, si
en un principio había obtenido
precios satisfactorios, éstos se han
derrumbado hasta et punto de que
no hay compradores de la misma.

• EI Comité Ejecutivo y Finan-
ciero del FORPPA propone al Go-
bierno que se fomente el consumo
de melazas de remolacha como
pienso para el ganado para paliar
las grandes importaciones de
maíz. Se trata de un intento de
parcheo al problema de las impor-
taciones de productos agrarios
que gravan nuestra balanza co-
mercial.

• EI Consejo de Ministros de
la Comunidad Económica Europea
aprueba un mandato para reanu-
dar las conversaciones con Espa-
ña para la adaptación del acuerdo
de 1970.

EI Gobierno español rechaza el
mandato, ya que considera que no
es una base suficiente para la
reanudación de las conversacio-
nes. Parece, sin embargo, que no
había acuerdo total en el Gobier-
no, puesto que, aunque el Minis-
terio de Asuntos Exteriores era
partidario de aceptar el mandato,
no lo era el de Comercio.

• En el aspecto político desta-
ca la desaparición de la Secreta-
ria General de/ Movimiento y de
todos sus órganos, así como de su

emblema del yugo y las flechas.
Otro hecho destacable es la le-

galización por el Gobierno del
Partido Comunista, lo cual produ-
ce la dimisión del ministro de Ma-
rina, señor Pita da Veiga y la crea-
ción de una cierta tensión politica
producida por la reacción de la
derecha.

EI Gobierno establece como fe-
cha de las elecciones para e/ Con-
greso y el Senado el 15 de junio.
La actividad política a finales de
mes es muy intensa, ya que se es-
tán perfilando las alianzas definiti-
vas de los distintos partidos, asi
como las listas electorales.

EI presidente Suárez viaja a fi-
nal de mes a Méjico y Estados
Unidos. En unas conversaciones
con los periodistas que le acom-
pañan anuncia su decisión de pre-
sentarse a las elecciones.

• Como consecuencia de las
incompatibilidades para presen-
tarse a las eleciones, son abun-
dantes a final de mes las dimisio-
nes de gran número de altos car-
gos. A alto nivel destaca la dimi-
sión del ministro de Obras Públi-
cas, señor Calvo Sotelo.

En el Ministerio de Agricultura
dimiten el presidente del IRYDA,
don José Luis Meilián y el secre-
tario general técnico, don Luis
Gamir.

Los nuevos nombramientos para
cubrir los puestos que han que-
dado vacantes son los siguientes:

Presidente del IRYDA: Don Jor-
ge Pastor So/er (que ocupaba la
Dirección General de la Produc-
ción Agraria).

Secretario General Técnico: Don
Francisco Gómez lrureta,

Director General de la Produc-
ción Agraria: Don Luis Garcia Gar-
cia.

MAYO
Constitución de reservas de carne

para la regulación del mercado.
Adaptación det acuerdo Espa-
ña-Mercado Común.-Se inicia
Ia campaña electoral para las
nuevas Cortes (Congreso y Se-
nado).

• EI Consejo de Ministros
aprueba en su reunión del día 3
la constitución de una reserva de
carne de vacuno, con objeto de
regular el mercado de dicho pro-
áucto; se autoriza a la adquisición
de 5.000 tn. de añojo. En una re-
unión anterior autorizó la consti-
tución de una reserva de hasta
30.000 tn. de carne de porcino.
También autorizó la concesión de
restituciones a la exportación de
ganado o carne de ovino.

• EI Gobierno aprueba la mo-
ción del EORPPA relativa al fo-
mento del consumo de melazas
azucareras en la alimentación del
del ganatio.

• Se declaran zonas catastró-
ficas determinadas comarcas de
la provincia de Badajoz afectadas
por las recientes heladas.

• EI FORPPA interviene en el
mercado de la patata temprana
comprando producto a través de
la Empresa Nacional MERCORSA.
Hay dificultad en el mercado, ya
que tanto los mercados europeos
como el mercado interior no ab-
sorbe las cantidades de producto
en aumento en el Sur y Este del
país.

• Las Uniones de Agricultores
de la Rioja denuncian a algunos
viticultores de la región por la
mezcla de vino de otras regiones
con el vino de Rioja, utilizando ia
denominación de origen.

• Las Uniones de Agrlcuitores
de Rioja, Zaragoza, Navarra y
Murcia establecen un precio mí-
nimo de seis pesetas kilo para
todo el tomate a contratar con las
industrias conserveras.

• Se reúnen a sesenta kiló-
metros de Londres, en el Castillo
de Leeds, los ministros de Asun-
tos Exteriores de los nueve países
de la Comunidad Económica Eu-
ropea. EI tema de la reunión es es-
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tudiar las peticiones de ingreso de
Portugal y Grecia y las perspecti-
vas de integración de España.

Aunque no hay comunicado ofi-
cial de la reunión, parece que po-
líticamente el ingreso de los paí-
ses miembros se considera favora-
ble y es defendido principalmente
por Alemania y Reino Unido, pero
Francia e Italia, principalmente,
presentan una cierta oposición co-
mo consecuencia de los proble-
mas económicos que la ampliación
Ilevaría consigo. Los problemas
económicos se refieren principal-
mente a la agricultura. Estos dos
últimos países parece que insisten
en que la ampliación debe ir pre-
cedida de una reconsideración de
la reglamentación agrícola.

• Mientras tanto, parece que
se ha Ilegado a una solución polí-
tica sn la adaptación del acuerdo
España-CEE de 1970. Se acepta
la tesis de Bruselas de adaptar el
acuerdo en dos fases. A partir de
1 de julio se amplian los términos
del acuerdo a los tres nuevos
miembros de la CEE, pero en
agricultura España seguirá benefi-
ciándose hasta el 31 de diciembre
de 1977 del antiguo aplicado por
aquellos tres países a las importa-
ciones españolas, es decir, que
siguen sin aplicarse los reglamen-
tos comunitarios para éstos.

• En la Conferencia Mundial
de la Alimentación, que se celebra
en Roma, se indica que después
^e cir^co años de escasez parece
que las reservas de alimentos en
^l mundo empiezan a ser abun-
dantes.

• Las elecciones políticas del
15 de junio dominan el interés del
país. EI presidente Suárez se si-
túa por fin al frente de la Unión de
Centro Democráti^o, que a finales
de mes se prevé va a obtener el
mayor número de votos. Se han
ultimado todas las coaliciones po-
líticas y el día 24 se inicia la cam-
paña electoral.

• Sin embargo, la sítuación no
es del todo tranquila en el país.
A mediados de mes se ^roducen
fuertes disturbios en el País Vas-
co, con cinco muertos. En Bilbao
es secuestrado el industrial Javier
de Ibarra y a finales de mes no
se ha producido todavía ningún
desenlace.

• Una noticia política destaca-
da es la dimisión el día 31 del
presidente de las Cortes, don Tor-
cuato Fernández-Miranda, con lo
cual se aclara un punto importan-
te sobre el futuro del organismo le-
gislativo, ya que algunas informa-
ciones de prensa lanzaban acusa-
ciones respecto al intento de per-
manencia en el cargo del presi-
dente de las, a punto de fenecer,
Cortes Orgánicas.

^uN^o
Se disuelven las Hermandades de

Labradores y Ganaderos.-EI
día 15 de junio se celebran las
elecciones legislativas.-Victoria
de la Unión de Centro Democrá-
tico y del Partido Socialista
Obrero Español.

• En el Consejo de Ministros
celebrado el día 2 se disuelven las
Hermandades de Labradores y Ga-
naderos y las Cámaras Oficiales
Sináicales Agrarias y se reinstau-
ran las Cámaras Agrarias regula-
das en 1890. Dichas Cámaras pue-
den existir a nivel local y pro-
vincial.

También se establece que la
Federación Sindical de Agriculto-
res Arroceros de España y la Fe-
deración de Industriales Elabora-
dores de Arroz, creada en 1933,
recobren su calificación de orga-
nismos autónomos dependientes
del Ministerio de Agricultura.

En la misma reunión del Con-
sejo se suprime la cuota sindical
y se aborda la reconversión del
organismo autónomo A. I. S. S.
(Administración Institucional de
S e r v i c i o s Socioprofesionales),
creado en 1976 en sustitución de
la Organización Sindical.

• La comarca de la Tierra de
Campos y la provincia de Burgos
son calificadas como zonas de

preferente localización industrial
agraria.

• Crecida del río Ebro a su paso
por la provincia de Zaragoza afec-
tando a la agricultura de más de
doce localidades.

• A finales de mes se produce
en Savilla una protesta de agricul-
tores algodoneros contra la utili-
zaci ĥ n de productos quimicos en
Ics arrozales. La protesta se ma-
nifiesta a través de la concentra-
c;ón de tractores en la carretera,
^istema que ha pasado a s2r ha-
bitual er^ los últimos meses.

• Otro conflicto a destacar es el
de los agricultores productores de
csbolla, en Valencia, ya que di-
cho producto encuentra serias di-
iicultades para su exportación con
la consiguiente baja de precios en
producción.

• En otro orden se señala la
huelga de obreros del campo en
la provincia de Sevilla como pro-
testa contra la negativa de la pa-
tronal a negociar el nivel de sa-
larios con los representantes obre-
ros.

• Durante el mes de junio se Ile-
van a cabo negociaciones entre
España y la Comunidad Económi-
ca Europea con vistas a la exten-
sión del acuerdo de los "seis" a
los "nueve" a partir del 1 de julio.

La extensión parece que se rea-
lizará por medio de un intercam-
bio de cartas.

Uno de los problemas es el de
los contingentes de los tres nue-
vos países de la Comunidad a los
vinos es^añoles. Sin embargo pa-
rece que existen dificultades ya
que finaliza el mes de junio sin
raberse producido el nuevo acuer-
do.

• Con gran expectación y des-
pués de una animada campaña
electoral por parte de partidos y
grupos políticos el día 15 de junio
los españoles acuden a las urnas,
después de cuarenta y un años,
para elegir urias Cortes democrá-
ticas. Las elecciones se celebran
con m í n i m o s incidentes y la
afluencia de votantes supera el 80
por 1C0 del censo electoral.

Se trata de elegir a 350 diputa-
dos al Congreso y a 207 senado-
res.

Los votos se vuelcan principal-
mente en la Unión de Centro De-
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mocrático, coalición de partidos,
al frente de la cual se encuentra
el presidente del Gobierno, Adol-
fo Suárez, que obtiene el 48 por
100 de escaños del Congreso y el
43 del Senado y en el Partido So-
^^ialista Obrero Español cuya figu-
ra más destacada es su secreta-
rio Felipe González. A bastante
distancia se encaentra el Partido
Comunista y la Alianza Popular
(derecha). A nivel regional desta-
can los escaños obtenidos por el
"Pacto Democrático de Cataluña"
y por el "Partido Nacionalista
Vasco".

• EI mismo día 15 por la no-
che se da a conocer la lista de los
41 senadores nombrados directa-
mente por el Rey. Días antes ha-
bía nombrado a don Antonio Her-
nández Gil como presidente de las
Cortes.

• EI día 16 el presidente del Go-
bierno, Aáolfo Suárez, pone su
cargo a disposición del Rey, que
le confirma eri su puesto. EI día
17 presentan su dimisión los mi-
nistros, tos cuales siguen en sus
caraos hasta la formación del nue-
vo Gobierno.

• En los últimos días del mes se
van confirmando los resultados de
las elecciones y se está a la es-
pera de la formación del nuevo
Gobierno que parece que va a ser
moliocolor (de la U. C. D., coali-
ción que decide en estos días
constituirse como partido).

Se habla de que va a crearse
un Ministerio de Agricultura y Ali-
mer,tación.

wuo
N u e v o Gobierno presidido por

Adolfo Suárez.-EI nuevo minis-
tro de Agricultura es José En-
rique Martínez de Genique.-
Declaración programática del
nuevo G^obierno.-España soli-
cita su adhesión al Mercado Co-
mún.

, EI lunes día 5 se hace públi-
co el nuevo Gobierno, después de
las elecciones, al frente del cual
ccntinúa Adolfo Suárez. Con el
nuevo Gobierno se produce una
re^structuración de la Administra-
ción Central con desaparición de
algunos Ministerios y creación de
otros nuevos.

Sigue existiendo el Mínistsrio de
Ag^ricultura al frente del cual se
nombra a don Jo,sé Enrique Mar-
tinez de Genique, de cuarenta y
dos años, economista y abogado
que ocupaba el cargo de presi-
dente del FORPPA.

En la reestructuración destaca
la creación de una Vice,oresiden-
cia para Asuntos de la Economia,
al frente de la cual se nombra al
prestigioso economista E n r i q u e
Fuenfes Quintana. Se trata eviden-
temente de una medida derivada
de la preocupación por la grave
situación económica por la que
pasa el país. Otras vicepresiden-
cias son las de Defensa y de
Asuntos Políticos.

Por otra parte es de destacar la
creación de Secretarios de Esta-
do, categoría intermedia entre la
de ministro y subsecretario.

• EI día 11, en el primer Conse-
jo de ministros celebrado por el
nuevo Gobierno, se produce el
nombramier^to de altos cargos en
los distintos Ministerios. En el Mi-
nisterio de Agricultura se nombran
los siguientes:

Subsecretario: don José María
Alvarez del Manzano y López del
Hierro. Treinta y nueve años. Li-
cenciado en Derecho.

Presidente del F O R P P A: don
Luis García García. Cuarenta y
ocho años. Veterinario.

Director Gs^nera/ de la Produc-
ción Agraria: don Sebastián Llom-
part Mosagues. Cuarenta y cinco
años. Ingeniero Agrónomo.

Siguen en sus cargos los res-

tantes altos cargos del departa-
mento.

• En la reunión antes indicada,
el Gobierno hace una declaración
programática en la que destacan
los siguientes puntos:

- Próximo envío a las Cortes
de un proyecto de Gonstitución.

- Convocatoria de elecciones
municipales en el año 1977.

- Próxima solicitud de adhe-
sión a la Comunidad Económica
Europea.

EI Gobierno declara asimismo
que "ha Ilegado la hora d^ afron-
tar los problemas económicos con
decisi ĥn y en profundidad" y para
ello va a poner er^ marcha "un
programa enérgico y capaz de sa-
near la economía en un plazo de
dos años". Entre las distintas me-
didas se anuncian las siguientes:

- Establecimiento de un tipo
de cambio realista de la peseta.

- Reforma fiscal que compren-
de: imposición extraordinaria so-
bre el patrimonio; investigación de
las cuentas corrientes bancarias
ccn fines exclus;vamente fiscales;
in^pección de las situaciones tri-
butarias, de personas físicas y so-
ciedades, correspondientes a 1976;
ampliación de la inspección fiscal;
ervío a las Cortes de proyectos
de ley relativos a la imposición so-
bre la renta y a la imposición indi-
recta.

- Moderación en las tasas de
crecimiento de los salarios.

- Especial atención al proble-^
ma del paro por medio del per-
feccionamiento del subsidio de
desempleo y por medio de un pro-
grama de gasto público.

- Mayor participación del Es-
tado en los costes de la Seguridad
Social.

Como se ve no hay ninguna re-
ferencia a la agricultura.

• La primera medida económica
que se pone en marcha es la de-
valuación de un 20 por 100 de la
peseta. La medida es en general
bien acogida, ya que se conside-
raba imprescindible dada la situa-
ción de Ia balanza de pagos. La
nueva paridad favorecerá las ex-
portaciones, incluidas las agrarias,
pero encarecerán Ias importacio-
nes y, por tanto, dará lugar a una
nueva subida de precios.
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• Otra medida inmediata es la
relativa a un decreto del Ministe-
rio de Comercio por el cual se es-
tablece un control de precios en
los próximos meses, medida que
es bastante criticada por conside-
rarse que no concuerda con la de-
claración programática del Go-
bierno.

• EI programa económico del
Gobierno parece que es bien
aceptado en principio por los par-
tidos de la oposición. Sin embar-
go, en las semanas siguientes se
habla de presiones por parte del
sector capitalista para que se rec-
tifiquen las medidas económicas;
este sector estaría dispuesto al
parecer a boicotear el programa.

• EI día 15 el nuevo ministro de
Agricultura, señor Martínez Geni-
que celebra una rueda de prensa
en la que indica que el principal
objetivo de un departamento es la
equiparación de las condiciones
de vida del medio rural a las de
los medios urbanos. Hizo referen-
cia asimismo a una progresiva
descentralización de los órganos y
competencias del Ministerio de
Agricultura y a una política de uti-
lización de las tierras cultivables
con expropiación de fincas insufi-
cientemente explotadas.

• Aumento del precio del azú-
oar al consumidor al retirarse la
subvención que tenía este artículo.

• Como consecuencia de las
fuertes heladas producidas en me-
ses anteriores, la oferta de fruta
en el mercado interior es muy es-
casa con precios al consumidor
que en pocos casos baja de las
100 ptas.'kg.

• EI tema de las relaciones Es-
paña-Mercado Común cobra gran
actualidad en el mes de julio tan-
to en España como en los países
miembros.

Ante la evolución española ha-
cia la democracia, y la consiguien-
te desaparición de las limitaciones
políticas a Ia integración de nues-
tro país, se hacen .más patentes
las limitaciones de tipo económico.

Italia es el país que observa con
más preocupación la adhesión es-
pañola por la seria competencia
de nuestro país en exportación de
frutas y hortalizas principalmente.
Por elio exige que antes de la in-
tegración debe procederse a una
revisión a fondo del problema de
la agricultura mediterránea. Por
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de pronto se opone a que el Rei-
no Unido mantenga su "statu quo"
h^asta final de año para la importa-
ción de naranjas y otros productos
hortofrutícolas.

Pero la oposición a la integra-
ción española es también manifes-
tada públicamente por parte de
determinados I í d e r e s franceses
(políticos y agrarios). Se habla in-
cluso de un frente común agríco-
^a franco-italiano que exige com-
pensaciones agrícolas. Por o t r a
parte la Comunidad tiene estable-
cido fuertes limitaciones a los pes-
queros españoles en sus aguas
territoriales y en el mes de julio
establece limitaciones cuantitati-
vas a la exportación española de
productos textiles.

• EI día 18 y después de una
reunión entre el presidente de la
Comisión Europea, señor Jenkins
y el embajador español, señor
Bassols, un portavoz de aquélla
indica que España pedía su ad-
hesión a la CEE el día 28.

• EI día 28 de julio, a las 12,30,
efectivamente, el ministro español
de Asuntos Exteriores, señor Ore-
ja, presenta la so/icitud de adhe-
sión de España a/a Comunidad
Económica Europea. La petición,
que es recibida por Henry Simo-
net, presidente del Consejo de Mi-
nistros, se refiere no solamente a
la CEE, sino también a la Comuni-
dad Europea del Carbón y del
Acero (CECA) y a Ia Comunidad
Europea de Desarrollo del Ato^
mo (Euratom).

• EI Rey don Juan Carlos inau-
gura el día 22 las nuevas Cortes
en un acto protocolario en el que
están presentes los diputados y
senadores elegidos el 15 de junio.
Utilizando una frase del Rey po-
demos decir que "la democracia
ha comenzado".

AGOSTO
Reacciones europeas a la petición

de España para el ingreso en el
Mercado Común.-Conflictos en
el sector panadero.

• Son abundantes durante el
mes de agosto las reacciones en
todos los p^aíses miembros de la
CEE sobre la petición de ingreso
de España. EI problema en gene-

ral pasa a plantearse en términos
más generales, es decir, en térmi-
nos de la entrada de España, Por-
tugal y Grecia.

Se comenta sobre todo la nece-
sidad de reconsiderar los regla-
mentos agrícolas como fase pre-
via a la ampliación, sobre todo en
lo que se refiere a la postura de
Francia e Italia; se habla incluso
de restricciones a la circulación
de mercancías agrícolas que si-
tuarían a los tres nuevos posibles
miembros en una condición de se-
gunda categoría. También preocu-
pa sobre todo en Alemania, la li-
bre circulación de personas.

• EI vicepresidente del Gobier-
no y ministro de Economía, señor
Fuentes Quitana, explica ante las
cámaras de Televisión Española
las medidas de actuación econó-
mica que ha elaborado el Go-
bierno.

• EI director general del SENPA,
don Claudio Gandarias, declara el
deseo del Gobierno de ir hacia
una liberalización gradual del sec-
tor de cereales. Se desea -dijo-
ir hacia un sistema de compra-
venta directa entre el agricultor y
las empresas, en Ia que el SENPA
desarrolle únicamente el control
de la operación. La tendencia es
la de ir potenciando las agrupa-
ciones campesinas que en el futu-
ro deberFan ejercer algunas inicia-
tivas que ahora son a cargo de la
Administración.

• En el curso de una asamblea
de la Asociación Nacional de Fa-
bricantes y Expendedores de Pan,
se decide reducir en un 30 por
100 el peso de las distintas piezas
de pan que se venden al público.
Después de una serie de sancio-
nes y tensiones se establece la
normalidad volviendo a expender-
se con el peso normal.

• Se producen en el centro de
España (Toledo y Ciudad Real)
protestas de agricultores por los
bajos precios que se están obte-
niendo en la venta de la patata de
media estación.

• C e s a como presidente del
Banco de Crédito Agricola don
Santiago Pardo Canalís y le sus-
tituye don Jorge Pastor Soler, que
actualmente ocupaba la presiden-
cia del IRYDA.

Como presidente del IRYDA es
nombrado Antonio Gil-Alberdi y
Ruiz de Zárate.



SEVflEMBRE
Cesa Luis Mombiedro como presi-

cíente de la Hermandad de La-
bradores y Ganaderos.--12.000
iractores en las carreteras ds
Andalucía.-La Comunidad Eco-
nómica Euro^ea acepta la de-
manda españoia, en principio.

• En una orden fechada en el
mes de junio y publicada en el
"Bo;etín Oficial del Estado", en
s^ptiembre cesa como presidente
de la Hermandad Nacional de La-
bradores y Ganaderos don Luis
Mcmbiedro de la Torre, principal
representante del sindi c a I i s m o
agrario del antiguo régimen. Se-
gún la nueva legislación la H^r-
mandad Nacional debe pasar a
una federación de Cámaras Agra-
rias provinciales. EI papel futuro
de las Cámaras es a su vez algo
co:^fuso, ya que de organismos
sinc^icales deben pasar a ser or-
é?anismos profssionales que agru-
pen a los empresarios agrarios.
Las nuevas Cámaras Agrarias han
pa^ado a depender de un organis-
mo aut ĥ ;iomo integrado en el Mi-
nisterio de Agricultura, el IRA (Ins-
tituto de Reiaciones Agrarias).

• En el desmantelamiento de la
antigua Crganización Sindical tam-
biÉn pasan a depender del IRA la
antigua Obra Sindical de Coloni-
zación, mientras que los antiguos
organismos relacioliados con las
cocperativas pasan a depender
del Ministerio de Trabajo.

• Aumentan los precios de los
fertilizantes, pero según declara-
ciones del director general de la
Prcducción Agraria, el Ministerio
de Agricultura aumentará la sub-
vención que ya venía concediendo
con el fin de que r^o aumenten los
costes de producción de los agri-
cultores. Por otra parte, las coope-
rativas y agrupaciones d^ agricul-
tores recibirán trato de mayoristas,
lo cual significará otra reducción
del coste para los agricultores
miembros de aquéllas.

• EI ministro de Agricultura, se-
ñor Martínez Genique, declara, en
la ir,auguración de la F^ria Agrí-
cola de Lérida, que su departa-
m^nto tratará de fomentar e/ aso-
ciacionismo de los agricultores
mediante créditos, subvenciones a

fo^^do perdido, disminución de gra-
vámenes, etc.

En unas declaraciones al perió-
dico madrileño "EI País" insiste en
el mismo tema, indicando qu^ una
aaricultura próspera debe basar-
se en unos agricultores que sean
propietarios de las fábricas de
fertilizantes, de piensos y de ma-
quinaria, así como de fábricas de
conservas y de redes propias d^
almacenamiento, transporte y dis-
trifr ución.

• EI miliistro de Justicia, Laude-
lino Lavilla, declara a los síndicos
del Tribunal de Aguas de Valencia,
que en la nueva ley de Justicia se
contemplará el mantenimiento del
mismo. Como es sabido el Tribu-
nal de las Aguas es una institución
certenaria que funciona en Valen-
cia y cuyas decisio;^es son acep-
tadas sin discusión por todos los
agricultores.

• Uno de los principa!es moti-
vos de tensión en el campo espa-
ñol es el derivado de la superpro-
aucc^ón de cebolla debida a los
elsvados rendimientos y al fuerte
sumento de la superficie cultiva-
da, después de unos precios muy
elevados en el año anterior. Los
precios de venta Ilegan a alcanzar,
en Granada y otras regior,as pro-
ductoras, precios muy bajos.

• Fuerte tendencia a la baja
también en las patatas de media
estación y tardía.

• Pero el tema de más resonan-
c^a es sin duda el producido por
la salida a las carreteras, a partir
del día 23, de los agricultores con
sus tractores que quedan aparca-
dos en los bordes de aquéllas. La
manifestación esta vez corre a
cargo de los olivareros y se pro-
duce naturalmente en las provin-
cias andaluzas (recuérdese la ma-
nifestación de patateros e^^ febre-
ro-marzo del año actual).

La manifestación es promovida
por la Ilamada Unión del Olivar
Español y se habla de más de
12.GOg tractores entre las provin-
cias de Jaén, Córdoba, Sevilla,
Má'aga y Granada.

La Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Andalucia acusa a la
"Unión del Olivar" de ser una aso-
ciaciá^i de grandes agricultores li-
gada a los antiguos sindicatos ver-
ticales y se pronuncian en contra
de la salida de los tractores pero
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reclaman asimismo una política
justa para el sector.

Mientras se discute el tema en-
tre olivareros y Administración, a
finales de mes los tractores se
mantienen aparcados en las carre-
teras aunque su número ha diSmi-
nuido sensiblemente.

• Cuando está sin resolverse el
problema planteado por los oliva-
reros, otro foco de tensión sale a
la calle promovido por los agricul-
tores a/godoneros de Sevilla, que
reivindican mejores precios y que
asimismo amenazan con s a c a r
también los tractores.

• EI día 20, el Consejo de Mi-
nistros de Asuntos Exteriores de
la Comunidad Económica Europea
acepta la demanda de integración
de España y encarga un informe
a la Comisión Europea, órgano
responsable de las negociaciones.
EI presidente Suárez realiza, a fi-
nales de septiembre y primeros de
octubre, un viaje relámpago a Di-
namarca, Holanda, Francia e Ita-
lia con resultados más bien po-
bres, puesto que aunque apoyan
políticamente a España y a su in-
tegración le son recordados en to-
dos los casos los problemas eco-
nómicos de tal integración en los
cuales los problemas agrícolas
ocupan un puesto primordial. A
etlo hay que añadir los problemas
institucionales de la CEE que se
agravarían por la entrada de Es-
paña. Está visto que, a pesar del
"sí" del Consejo, la integración
española va para largo.

• Aprovechando el viaje al ex-
tranjero del presidente Suárez pa-
rece que se producen desacuer-
dos entre los miembros del Go-
bierno, que presagian una crisis
del Gabinete, sin embargo la cri-
sis no Ilega a producirse. Sólo
días después, el día 27, un miem-
bro del Gobierno, el señor Camu-
ñas, de tendencia liberal, abando-
na el Gabinete; la dimisión se
plantea como debida a discrepan-
cias políticas, aunque está claro
que han habido problemas perso-
nales.

• Desde el punto de vista po-
lítico, destacan como noticias im-
portantes la celebración en Bar-
celona de la "Diada", manifesta-
ción con más de un millón de per-
sonas, así como el restablecimien-
to provisional, a finales de mes,

de la "Gensralitat", gobierno re-
gional de Cataluña.

A nivel nacional destaca el in-
tenso debate que tiene lugar el
día 14 en el Pleno de las Cortes
y en el cual el Partido Socialista
Obrero Español presenta una mo-
ción pidiendo el cese del ministro
de la Gobernación, señor Martín
Villa. La moción es rechazada con
votos en contra de la Unión de
Centro Democrático y abstencio-
nes de los demás partidos. EI in-
dicado debate tiene a nuestro jui-
cio gran importancia, ya que so-
bre todo recuerda al Gobierno y
a los miembros del partido mayo-
^itario que las Cortes actuales tie-
nen un papel de primer orden en
el futuro del país y que no tienen
nada que ver con las Cortes del
antiguo régimen.

• Mientras tanto, la situación
económica se sigue deteriorando.
Los precios crecieron el 16,9 por
100 en los siete primeros meses
del año y se prevé un aumento
anual del orden del 29-30 por 100;
la Bolsa de valores sigue bajando
y el paro sigue aumentando como
consecuencia de la situación de
crisis de las empresas. Lo único
que ha mejorado son las reservas
netas de oro y divisas, como con-
secuencia de la devaluación de fa
peseta y de la afluencia de turis-
tas en el mes de agosto.

OCTUBRE
Tractores en las carreteras de An-

dalucía, de agricultores olivare-
ros y algodoneros.-Reconside-
racíón del trasvase Tajo-Segu-
ra.-Pacto de la Moncloa, entre
partidos politicos.

• EI tema de la presencia de los
tractores en /as carreteras anda-
luzas domina en la actualidad agrí-
cola del mes de octubre.

La protesta de los olivicultores
iniciada en el mes de septiembre,
continúa manifestándose a través
de la presencia de tractares en la
provincia de Jaén, habiéndose re-
tirado en las restantes provincias;
el día 5 se retiran los últimos trac-
tores trasladándose el problema a
las negociaciones que se mantie-
nen en Madrid en el seno del
FORPPA, en donde el acuerdo es
difícil, ya que la petición de 120
pesetas para el kilogramo no es
aceptada por la Administración,
que propone precios próximos al
nivel de 100 pesetas.

• Pero mientras tanto han sali-
do a las carreteras de Sevilla los
tractores de los a/godoneros en
apoyo de sus reivindicaciones en
relación con el precio del produc-
to a percibir por los agricultores.
Según fuentes oficiales el número
de tractores estacionados ascien-
de a 1.600. A mediados de mes el
conflicto empieza a disminuir co-
mo consecuencia de un acuerdo
de compromiso conseguido en las
negociaciones realizadas en el se-
no del FORPPA.

• Los tractores salen también a
la carretera en la provincia de
León, en un Ilamamiento de la
Unión de Campesinos Leoneses.
Se trata de una protesta contra los
problemas de comercialización de
la patata, pidiéndose además que
el FORPPA subvencione los exce-
dentes de la campaña pasada.

• Una comisión de parlamenta-
rios de Albacete, Alicante, Alme-
ría, Cáceres, Cuenca, Murcia y To-
ledo del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) elaboran un do-
cumento que analiza la situación
de las obras del trasvase Tajo-Se-
gura denunciando la falta de infor-
mación en relación con el mismo
así como el retraso de las obras
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en relación con lo previsto y la ne-
cesidad de realizar las obras com-
pensatorias en las provincias que
atravesadas por el río Tajo son
perjudicadas por el trasvase.

Se recuerda a este respecto
que el trasvase Tajo-Segura fue
decidido en 1968 siendo ministro
de Obras Públicas Federico Silva,
reconsiderando un antiguo pro-
yecto de la época de la república.
También se recuerda que en un
viaje triunfalista realizado en fe-
brero de 1970 a Murcia por los en-
tonces ministros: López Rodó, Co-
misario del Plan de Desarrollo;
Allende, de Agricultura, y Fernán-
dez de la Mora, de Obras Públi-
cas; el primero de ellos anunció
que el agua del trasvase Ilegaría
al Sureste en 1973. Cinco años y
medio después el agua sigue sin
Ilegar.

• En el aspecto político-econó-
mico la noticia más importante del
mes es la firma del Ilamado Pacto
ae ^a Moncloa, en el cual los par-
1^nos políticos representados en
i^G Cortes, desde Alianza Popular
hasta el Partido Comunista, firman
un acuerdo en el que se estable-
cen las cuestiones básicas relati-
vas a temas económicos y a me-
didas políticas para la etapa cons-
tituyente.

EI Pacto es el resultado de una
serie de reuniones celebradas por
representantes de los partidos po-
líticos a instancias del presidente
del Gobierno, don Adolfo Suárez,
y que han tenido lugar en el Pa-
lacio de la Moncloa, residencia
oficial del presidente.

EI Pacto es calificado tanto den-
tro del país como fuera del mis-
mo, como histórico. E n t r e los
acuerdos económicos, las medidas
se refieren al presupuesto del Es-
tado y de la Seguridad Social, a
la fiinanciación del déficit (a aten-
der mediante crédito exterior), a
política de precios, política de
rentas, política monetaria, reforma
financiera y reforma laboral.

En el sector agrario, el Gobier-
no queda comprometido a un pro-
yecto de ley de reforma y desarro-
Ilo agrario (con aplicación del pro-
cedimiento de expropiación por ra-
zón social) y a un proyecto de ley
de arrendamientos rústicos.

• EI Consejo de Ministros aprue-
ba una moción del FORPPA en la
que se contempla el fomento del

consumo de productos nacionales
para sustituir la importación de
piensos. La moción se refiere a
pulpa de remolacha, melaza azu-
carera, orujo de aceituna y orujo
de uva.

NOVtEMBRE
Concentración de olivareros en

Jaén.-Sentada de los dirigen-
tes de la Coordinadora de Orga-
nismos Campesinos. - Manifes-
taciones de agricultores en va-
rias provincias.

• Problemas en el abastecimien-
to de pollos en Madrid como con-
secuencia de la limitación en los
precios de venta establecidos por
la Administración.

• Se hace pública la regulación
de la campaña olivarera en la que
se establece un precio de 96 pese-
tas.'kilo para el aceite de oliva
que es recibido con fuertes pro-
testas por parte de las distintas
organizaciones de agricultura de
Andalucía (VAGA, Unión del Oli-
var, etc.). EI día 23 se celebra en
la plaza de toros de Jaén una ma-
nitestación de unos 6.000 olivare-
ros como protesta contra la polí-
tica olivarera del Gobierno.

• EI día 19, el ministro de Agri-
cultura, señor Martínez Genique,
en una rueda de prensa, señala la
dificultad de establecer la repre-
sentación agraria en el FORPPA,
dado que existen gran número de
asociaciones agrarias. EI problema
es importante, ya que el Gobierno
ha decidido que para el año 1978
se establezcan los niveles de pre-
cios agrícolas a partir de una de-
cisión única, igual que sucedió
en 1976.

EI ministro anunció el próximo
envío de una ley de Seguros Agra-
rios a las Cortes.

• EI mismo día 19 sábado y ca-
si a la misma hora se produce una
sentada de los miembros del ple-
no de la Coordinadora Estafa/ de
Organizaciones Campesinas (25
personas) ante el palacio de la
Moncloa en protesta por no haber-
se cumplido las promesas del Go-
bierno en relación con la agricul-
tura. En una rueda de prensa pre-
via habían comunicado que recha-

zaban el proyecto de Cámaras
Agrarias y que pedían la dimisión
del ministro de Agricultura. Des-
pués de serles impuesta una mul-
ta, los dirigentes campesinos son
puestos en libertad.

• EI lunes día 21, siguier^do el
Ilamamiento de la Coordinadora
se producen manitestaciones de
agricu/tores como protesta a la
política agraria del Gobierno en
Lérida (12.000 manifestantes), Ta-
rragona (5.000), Barcelona y Gero-
na, Zaragoza (10.000), Pamplona
(7.000), Vitoria (5.000), Valencia
(10.000) y en otras provincias.

• EI jueves día 24 se celebra en
Madrid una reunión de la Coordi-
nadora con diputados de distintos
grupos parlamentarios adscritos a
la Comisión de Agricultura de las
Cortes.

• Se c e I e b r a en Roma la
XIX Conferencia General de la
FAO (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y
la Alimentación). EI día 16 inter-
viene el ministro español de Agri-
cultura, indicando en relación con
la petición de ingreso de España
en la Comunidad Económica Eu-
ropea que nuestro pa(s no propi-
ciaría una política agresiva de ex-
portación, sino que se trataba de
contribuir a mejorar el equilibrio
alimentario del mundo.

• En el mes de noviembre, Suá-
rez sigue viajando por países de
la Comunidad Económica Europea.
En su reunión con el canciller
Schmidt, de Alemania occidental,
este último indica la posibilidad
de que el ingreso de España pue-
da tardar diez años en producirse.

• EI Gobierno hace público el
proyecto de presupuesto del Esta-
c'o para 1978 que asciende a
1.433.000 millones de pesetas. EI
presupuesto asignado al ministro
de Agricultura asciende a 63.005
millones de pesetas frente a 44.387
millones en 1977.

• En el orden político destaca la
firma del nuevo tratado hispano-
portugués, a raíz de su visita a
España del primer ministro de
Portugal, señor Soares.
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DICIEMBRE
EL PASADO Y EL FUTURO
DE LAS CAMARAS AGRARIAS

• Las Cámaras Agrarias, anti-
guss y futuras, acaparan gran par-
te de la actualidad del mes de di-
ciembre. En un informe difundido
al parecer por el Ministerio de
Agricultura, se da cuenta de posi-
bles irregularidades de las anti-
guas hermandades y Cámaras
Agrarias. Parece ser que de la re-
caudación de la cuota sindical
agraria, sólo una pequeña parte
revertía en los agricultores. Parte
de la recaudación se dedicaba a
cubrir las pérdidas de un hotel-re-
sidencia, del semanario "Herman-
dad", etc.

La publicación en la prensa de
este informe, da luyar a declara-
ciones en contra del antiguo pre-
sidente de la H.ermandad Nacional
de Labradores y Ganaderos, Luis
Membiedro, y de antigucs presi-
dentes de las extinguidas Cáma-
ras Oficialss Sindicales Agrarias.
La Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganaderos
de Espar.a, por el contrario, decla-
ra su apoyo al Ministerio.

• Por otra parte, se pueden se-
ñalar distintas manitestaciones de
agricuitores en Galicia, Aragón,
etcétera, protestando contra el de-
creto de Cámaras Agrarias y con-
tra la cuota empresarial de la Se-
guridad Social Agraria.

En algunas de ellas también se
pide la dimisión del ministro de
Agricultura.

• En el Consejo de Ministros ce-
lebrado el día 9, el Gobierno en-

comienda al ministro de Agricul-
tura la inmediata toma de contacto
con las organizaciones y sindica-
tos profesionales agrarios a fin de
que, previa consulta con los mis-
mcs, se pueda dar cumplimiento
a lo acordado en el Pacto de la
Moncloa, en materia de Cámaras
Agrarias, ordenación de cultivos y
política de precios.

• En la misma reunión del Con-
sejo se decide simplificar los trá-
mitES administrativos para la insta-
lación de industrias agrarias.

• Tensión en Andalucía como
consecuencia del conflicto entre
jornaleros y empresarios para la
fijación dsl salario para la recolec-
ción de la aceituna.

• La propuesta de la Comisión
Europea en relación con los pre-
cics agrarios en 1978 consiste en
una subida de un 2 por 100 res-
pE^cto a los de 1977. La noticia sor-
prende en España en donde las
peticiones de aumento raramente
son inferiores al 20 por 100. Para
juzgar sobre estas diferencias de
postura hay que tener en cuenta
que el aumento general de precio
en España (cerca del 30 por 100),
no es superado por ningún país
eurcpeo (salvo Portugal).

• A todo esto, la situación eco-
nómica sigue sin mejorar salvo en
lo que respecta a las reservas de
divisas. Expertos del Ministerio de
Economía opinan que las Navida-
des de 1977 serán amargas, y las
de 1978 todavía serán insípidas pe-
ro, sin embargo, las de 1979 co-
menzarán a ser dulces, puesto que
en dicho año se iniciará la recu-
peración.

NOTA A NUESTROS LECTORES
En cumplimiento del articulo 24 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, esta Revista se com-

place en hacer constar:
La Empresa propietaria de la misma es la Editorial Agrfcola Española, S. A., compuesta actualmente por 359 ac-

cionistas y un capital social de 850.000 pesetas.
No existe ningún accionista que esté en posesión de acciones que representen más del 10 por 100 del capital social.

La situación financiera de la empresa se desenvuelve con toda normalidad, sufragándose la revista con los ingre-
sos que provienen de la publicidad y de los suscriptores con que cuenta, continuando los programas previstos de
ayuda al sector al cual dirige sus textos.

La Dirección y Cuerpo de Redactores de AGRICULTU RA están integrados por las personas cuyos nombres se
enumeran al margen de la página del Sumario.

La composición del Consejo de Administración es la siguiente:

Presidente: D. Fernando Ruiz Garc(a.

Consejeros: D. Ricardo Espinosa Franco. D. Pablo Quintanilla Rejado.

D. Cristóbal de la Puerta Castelló. D. José Carlos Gómez Borrero.

D. Javier Jiménez Dfaz de la Lastra. D. Antonio Herrero Alcón.

Secretario del Consejo: D. Pedro Caldenty Albert.
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cotaboracíones técnícas
Por Vicente SANCHEZ Y SANCHEZ-VALDEPEÑAS
Director de la Agencia de Desarrollo Ganadero

precíos
y

comercio
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS

AGRARIOS

EI fenómeno comercial tiene una
historia verdaderamente apasio-
nante y ha movido el mundo des-
de sus primeros albores. Y hoy,
con el espectacular avance técni-
co en los medios de comunicación
y transporte, ha Ilegado a cotas
verdaderamente insospechadas.

La mecánica del comercio no
tenía al principio más vehículo que
el trueque, el toma y daca, el equi-
librio alimenticio o de esfuerzo, en
el que la adquisición de un bien
tenía que ser a través de la cesión
de otro, también de uso inmedia-
to. Seguido más tarde por la apa-
rición de bienes de gran valor co-
mercial, como la sal en determina-
dos lugares y prácticamente ge^ne-
ralizados los metales preciosos, se
dio lugar a la moneda. Posterior-
mente, el aumento del volumen de
las transacciones y las dificulta-
des del trueque de la moneda-es-
pecie, determinaron la aparición

-^" ` del papel-moneda, con garantía de
S?'^ ^, ^;^ ; un depósito avalado por el Estado.
^ , ,^^ ^^ Es notoria la paulatina degrada-
^ ción del valor tangible del vehícu-
`^ ^ lo comercial, desde el trueque, la

'-^^^ , moneda, el papel moneda, mone-
das fuertes como equilibrio del
valor de otras monedas y aún más
recientemente, cuando como con-
secuencia de la crisis del dólar, se
t^mbalea el sistema monetario in-
ternacional y evoluciona a una si-

BOLSAS DE MERCANCIAS AGRARIAS tuación de referencia, sobre una
media de fndices.

AGRICULTURA - 923



Tras el aldabonazo sobre el dó-
lar, en la conferencia de Brettons
Wood y las más próximas de Nai-
robi, ha transcurrido un largo y ar-
tificioso camino que determina una
mayor inestabilidad monetaria no
solamente por el cambio de valor
de los diversos intercambios, sino
porque introduce definitivamente
en la marcha comercial y como
consecuencia en el valor de las
diversas monedas los avatares po-
líticos, climáticos e incluso emo-
tivos, en lo más interno de su es-
tructura.

En esta situación, desarrollada
en el ámbito del más estricto capi-
talismo, dentro del figurado libe-
ralismo económico de la oferta y
la demAnda, se van estructurando
una serie de mecanismos de de-
fensa en los individuos, en los
grupos, en las naciones, que limi-
tan por determinados motivos los
caminos comerciales, dando lugar
a un singular número de situacio-
nes diversas.

No es, por supuesto, mi ánimo
en este trabajo, el definirme per-
sonalmente por la ventaja de éste
o aquél sistema, pero sí en cam-
bio tratar de explicar una serie
de mecanismos usuales en otras
áreas comerciales que indudable-
mente influyen en nuestra fluctua-
ción de precios.

LOS SISTEMAS

Cuando una empresa o nación
como macro-empresa pone su ba-
lance de posibilidades y el de ne-
cesidades encima de la mesa, son
varios los caminos por los que
puede hacer discurrir su quehacer
económico; adquirir lo necesario
o proteger la producción propia.
Es ésta una difícil tesitura, que no
sólo define problemas económicos,
sino políticos y, por supuesto, fi-
losóficos de profunda raigambre,
pues en definitiva estamos mani-
pulando nada más y nada menos
que con el porvenir de los pueblos.

iQue magníficas lecciones se
pueden extraer de la lectura de
"La riqueza de las Naciones", de
Adam Smith, y de su contrapunto
en "La pobreza de las Naciones",
de René Gendarme, y de cómo los
problemas se agudizan, en su re-
petida resonancia!

Pero, indudablemente, la tesis
europea, en cuanto se refiere a
los productos agrarios, y dada la
masiva producción procedente de
los nuevos continentes, reciente-
mente descubiertos y puestos en

valor, es el de defensa. Cierra sus
fronteras, grava las entradas y de-
fiende en cierta medida las pro-
ducciones agrícolas, que son las
que le han proporcionado el ca-
pital del ahorro y los brazos nece-
sarios para su lanzamiento indus-
trial. Y el comercio, bien porque
los productos por su poca impor-
tancia o su condición de perece-
deros, se rigen por leyes de ofer-
ta y demanda meramente locales,
o aquellos que por su importancia
o valor estratégico figuran en la
lista de los protegidos, evolucio-
nan en los mercados nacionales y
consecue.ntemente también en ám-
bitos cerrados.

Es necesario salir fuera del vie-
jo continente, para asistir a un es-
pectáculo verdaderamente apasio-
nante, que ha sido posible gracias
a la concatenación de un sinnú-
mero de sucesos.

LAS BOLSAS

EI mismo mecanismo que deter-
minó la aparición de la Bolsa de
Valores, ha determinado el de la
Bolsa de Mercancías.

EI fenómeno de estas Bolsas se
ha dado inicialmente en aquellos
lugares privilegiados en los que
han concurrido una serie de cir-
cunstancias ecológicas, de pro-
ducción, de transformación, de
productos agrarios y de vocación
comercial.

Uno de los primeros mercados
con vitola de Bolsa fue el Merca-
do a término de Buenos Aires, en
sus dos grandes versiones de ce-
reales y carnes, y más tarde fiue
Chicago el que en 1848 logró
asentar definitivamente la figura,
seguido de los de Nueva York, Ar-
cansas, Winnipeg, etc.

Y si indudablemente las Bolsas
de Valores inicialmente tuvieron
sus detractores, viéndoselas úni-
camente como la parcela apropia-
da, donde el ruín especulador es-
tablece su imperio, el mismo tra-
tamiento han tenido las segundas.
Pero indudablemente, si ésta hu-
biera sido su ún^ica motivación,
hace ya muchos años que ambas
hubiesen desaparecido.

EI desarrollo espectacular de la
Agricultura americana moderna no
hubiera podido producirse y su
avance sería imposible, si no es-
tuviera apoyado por una enorme
base financiera y una adecuada
comercialización, que evoluciona-
ra desde el prehistórico trueque a
las fórmulas más modernas y so-

fisticadas posibles y, por supues-
to, libres de los riesgos del valor
de los inventarios y existencias,
que harían inviable el desarrollo
tecnológico.

Gerald Gold explica de esta ma-
nera el origen de la Bolsa:

"Las Bolsas de Mercancías co-
mo las Bolsas de Valores, y el sis-
tema bancario nacional, surgieron
como el resultado del tremendo
crecimiento de nuestra economía
nacional (EE. UU.) durante el si-
glo XIX. Todas ellas fueron crea-
das para hacer frente a necesida-
des específicas del mundo de los
negocios que otras instituciones
no podían satisfacer.

EI incremento de nuestro país y
el desarrollo de las nuevas técni-
cas y equipos agrícolas e indus-
triales incrementan enormemente
nuestra capacidad productiva. EI
rápido crecimiento de la pabla-
ción y la continua mejora de las
comunicaciones, tanto internas co-
mo internacionales abrieron nue-
vos y vastos mercados para ob-
servar esta producción y animar a
una ulterior expansión.

EI hecho de que el mercado no
fuese ya local y de que tuviese
que transcurrir un período mucho
mayor entre la producción de mer-
cancías y la utilización final, sig-
nificó también unos riesgos sus-
tancialmente mayores para la per-
sona poseedora de tales mercan-
cías.

Los precios ya no eran el resul-
tado de condiciones meramente
locales, sino que se encontraban
sujetos a fluctuaciones erráticas
debidas a acontecimientos de ín-
dole mundial.

Además los riesgos de las pér-
didas, debidas a movimientos ad-
versos en los precios, aumentaron,
al surgir la posibilidad de que pro-
ductos competitivos fluyeran a un
mismo mercado desde zonas de
producción muy distantes, las unas
de las otras.

En resumen, la expansión del
área del mercado y la industriali-
zación significaron:

1.^ Mayores exigencias de ca-
pital y créditos.

2.^ Mayores riesgos.
a) Un mayor lapso de tiempo

entre la producción y venta.
b) Una mayor competencia fi-

nal entre productores.
A medida que se reparaba en

estos nuevos problemas, se bus-
caban nuevas soluciones.

La necesidad de capital circu-
lante se resolvió con la organiza-
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ción bancaria nacional e interna-
cional.

Las Bolsas de Valores permitie-
ron afrontar la necesidad de los
fuertes capitales requeridos por el
nuevo tipo de producción. Pero
ninguna de estas soluciones resol-
vía el problema segundo. Los ma-
yores riesgos por parte de ĥ pre-
cio."

EL ESPECULADOR

La base del comercio ha sido el
haber podido y haber sabido des-
ligar el "consentimiento de la en-
trega" de los contratos, contem-
plados ya en el Derecho Romano,
y el introducir la figu^ra del espe-
culador, desligándolo de un sen-
tido peyorativo, e incluyendo co-
mo el elemento beneficioso que
aporte su capital foráneo y nuevo,
exterior al del que compra y al del
que vende.

Y que por supuesto en una jus-
ta teoría socializante, serfa muy
discutible el canto del especula-
dor, como puede ser muy discuti-
bie a nivel político-filosófico el in-
terés de un capital, o el beneficio
de un mero arrendamiento. Pero
indudablemente si contemplamos
al especulador, como la vía por la
que se canaliza el ahorro ciuda-
dano, aportando un importantísi-
mo caudal económico, clarificador
de mercados, indudablemente ha-
bremos dado un gran paso men-
tal, para la posible comprensión
de lo que es una Bolsa de Mer-
cancías, unida a una contratación
de futuros.

Es necesario que las partes de
una operación comercial asuman
el papel que les corresponda y al
que vocacionalmente están prepa-
rados.

En el comercio de productos
agrarios figuraba tradicionalmen-
te el agricultor como productor
del bien, con ninguna o escasa
preparación para un juego o es-
peculación. Como comprador, en
definitiva, el industrial, al que el
juego especulativo le asusta y da-
do el gran volumen de producfo
manejado, supera los límites del
riesgo aceptable, y puede Ilevarle
a un desastre por causas ajenas
a su quehacer. Indudablemente
esto es la puridad de la teoría, pe-
ro el porcentaje de su realidad es
muy elevado.

Hemos Ilegado así a la conclu-
sión de que, bien por preparación
o por vocación, ni al agricultor le
gusta especular ni es precisamen-

te el fin que persigue el industrial,
mucho más aferrado a los seguros
márgenes de su proceso.

Pero está claro que si alguien
cede ef riesgo, es necesario que
haya alguien dispuesto a aceptar-
lo, y es aquí donde vuelve a apa-
recer la figura del "especulador"
que además de aportar capital al
torrente comercial asume definiti-
vamente el riesgo de la fluctua-
ción de precios. Pensemos que la
presencia del especulador es ab-
solutamente necesaria en un mer-
cado de futuros y también pense-
mos que esta figura, en un princi-
pio peyorativamente considerada,
y que nos cabría imaginar como
la figura principal de la obra de
Moliére, queda transformada en el
ahorro de parte de los jubilados,
de amas de casa, etc., y que se-
paña inviertan en "telefónicas".
paña inviertieran en "telefónicas".
Y éste es un punto importante so-
bre el que debemos meditar los
europeos.

Hemos creado una Bolsa de Va-
lores, el ahorro popular puede in-
vertir en Bancos, industrias, etC.,
y en cambio nadie tiene la posibi-
lidad de invertir en "maíces", "ce-
bada" o "cerdos congelados", eli-
minando esta línea de capitaliza-
ción agraria tan importante y de-
finitiva.

Tras esta exposición nos asalta
la inquietud de cómo funciona una
Bolsa de Mercancías y cuál fue la
mecánica de su origen. Intente-
mos sintetizar este proceso suma-
mente sofisticado para alcanzar
una inicial comprensión de la base
del juego, y que muchas veces, in-
cluso los profesionales olvidan du-
rante el complicado trabajo que
desarrollan.

La tenencia de una mercancía
implica el riesgo de su valor, sólo
existe una forma de evitar las mer-
mas de inventario por tluctuacio-
nes de precios, y es la de enaje-
nar esta mercancía. Especula todo
aquel que posee la mercancía.

La periodicidad de las produc-
ciones agrarias determina u n a
afluencia a los mercados súbita y
masiva, lo cual normalmente sig-
nifica una degradación de los ni-
veles de precios. Los procesos in-
dustriales, demandan una seguri-
dad de materias primas que tienen
que ser adquiridas, para asegurar
un abastecimiento durante el año.

Históricamente la primera me-
dida que se implantó, para evitar
los riesgos de las variaciones de
precios, consistió en contratos pa-



ra entrega futura de determinados
productos. A través de este meca-
nismo, el comprador y el vende-
dor pactaban un día el precio de
un producto, de una cantidad, con
unas cuaiidades predeterminadas
para su entnega en una fecha fu-
tura fija. Este mecanismo resguar-
daba al comprador de las varia-
cio^nes negativas de precios y per-
mitía al productor programar en
cierta medida su proceso econó-
mico.

LOS FUTUROS

Esta e^s la base inicial del des-
arrollo posberior de las Bolsas de
Mercancías y contratación de fu-
turos; el mercado de futuros se
refiere precisamente a las opera-
ciones comerciales realizadas con
los contratos de entregas aplaza-
das, cuando el poseedor inicial de
dioho contrato traspasa sus de-
rechos y obligaciones a un ter-
cero.

EI mercado de futuros no es, ni
más ni menos, que un mercado
supletorio que faculta a Ios po-
seedores de derechos sobre una
mercancía a transferir y especular
sobre los riesgos futuros de pre-
cios.

EI paso definitivo que siguió y
que constituyó la piedra inicial y
fundamental de las Bolsas de Mer-
cancías, fue el conseguir la stan-
dardización de los términos de los
contratos para entrega futura, evi-
tando las irregularidades en las
cantidades, calidades y fechas de
entregas. Poniendo al alcance de
cualquiera, no necesariamente un
experto, las características de los
contratos tipo, y su proceso y es-
tableciendo una mecánica de bo-
nificaciones y depreciaciones pa-
ra las entregas de productos de
características diferentes.

Los contratos de un determina-
do producto para entrega en un
determinado mes, se denominan
contratos de maiz, soja, etc., para
entrega futura de mayo, junio, que
en el léxico comercial se abrevia,
hasta Ile^gar a mayos o septiem-
bres, etc., de maíz. EI conjunto de
transacciones que para determi-
nado producto y determinado mes
de entrega, se realizan cada día
forman las cotizaciones de dicho
producto.

Para mayor simplicidad y aten-
diendo a las características co-
merciales y agrícolas del produc-
to, solamente se cotizan contratos

para entregas en determinados
meses del año.

La Bolsa, al igual que sus simi-
lares de valores, orientó y ordenó
todo el proceso comercial que
determina las transacciones de es-
tos contratos. Dándole no sólo un
orden, sino que, dado la magnitud
de las operaciones y la pérdida
de identidad de los emisarios de
tales contratos, tuvo que respon-
sabilizarse ante los últimos com-
pradores de la garantía de la ope-
ración.

Como todas las Bolsas, las ope-
raciones comerciales sólo se efec-
túan entre socios de dicha Bolsa.
Es por tanto necesario, para ope-
rar en ellas, o bien ser socio de
número u operar a través de un
socio como agente de Bolsa. Los
socios tienen a su vez que garan-
tizar subsidiariamente a. la Bolsa
el riesgo de sus propias operacio-
nes y de igual forma los particula-
res que aperan en Bolsa a través
de los socios, están sujetos tam-
bién a responder de las garantías
ofrecidas por el propio agente.

Los agentes o casas de Bolsa
que garantizan las operacianes ca-
ra a la Bolsa, normalmente reci-
ben de sus clientes unas comisio-
nes por su trabajo que san pro-
porcionales al riesgo. Diferentes,
si son agricultores o industriales,
y menores que aquéllas que se
aplican a las que su acción es me-
ramente especulativa. Y por otro
lado reciben el "marging", que es
un depósito que el corredor man-
tiene como garantía del cumpli-
miento del contrato.

EI consejo que regula las acti-
vidades de la Bolsa mantiene una
disciplina de mercado que permi-
te el libre juego comercial, dentro
de un orden preestablecido que
tiende a evitarle fuertes acciones
especulativas, limitando las posi-
bles variaciones d^e la cotización
a un nivel deterrninado en más o
en menos, que normalmente se du-
plica, si durante tres días conse-
cutivos no se ha podido operar,
por haberse alcanzado el "limit
up" o el "limit down".

LOS FISICOS

La operación más importante a
que la Bolsa da lugar no es la
operación directa compra o ven-
ta, sino una serie de movimientos
posicionales, que determinan ope-
raciones opuestas, entre las reali-
zadas sobre materias primas direc-
tas (físicos) y operaciones inver-

sas en la Bolsa de futuros, que se
denominan "coberturas" (Hedge).

Cuando un industrial quiere ase-
gurarse la mercancía ryecesaria
para su proceso industrial, y no
quiere fijar definitivamente el pre-
cio del producto, compra los físi-
cos en el mercado de al^nacenis-
tas y vende futuros de la misma
posición, en el mercado de valo-
res; si esta operación está casada
miPimétricamente, este señor tiene
una total cobertura del riesgo de
la variacibn de los precios de su
inventario, pero puede suceder
que en esta operación de solape,
se quede "short", que significa
^que vendió más contratos de fu-
turos que mercanc(a fisica o
"long", que significa que compró
más futuros que mercancías en la
misma posición, en cualquiera de
estas dos últimas situaciones, se
queda en situación especulativa
por la diferencia (1).

LAS OPERACIONES

Las operaciones comerciales,
en una situación de libertad total,
pueden atraer hacia este campo
el dinero que en otras ocasiones
iría a caer directamente en la Bal-
sa de Valores. Esta transferencia
determ^ina, como ya hemos dicho
anteriormente, un aporte increible
de capital en .el torrente comercial
de los productos agrarios, de tal
forma que agiliza enormemente es-
tas operaciones comerciales que
gráficamente se podrian -®xpresar
P- I y que a través d'e este me-
canismo pasan a esfie otro es-
quema.
P=Productor
I = Industrial
B = Bolsa
E = Especulador

Si e.n el primer sistema, la re-
I a c i ó n Tm. transaccionada/Tm.
materia prima, representaban la
unidad, en el segundo pueden al-
canzar cifras de 10, 15 ó 20 veces.

No solamente la enorme agili-
dad comercial que imprimen estas
Bolsas, en la que siempre hay un
comprador para cada vendedor y
un vendedor para cada comp^ra-
dor, sino en una posición entre
ellos de desconocimiento total de
sus ^identidades, ya que el secre-
to de las operaciones es mucho
más alto que si éstas se realiza-

(1) Este concepto es contemplado en
su totalidad, pero normalmente se habla
de "long" o" short" aisladamente, de fu-
turos, bases o i(sicos.
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ran en tfsicos, siendo totalmente
imposible seguir o predecir el cos-
te al que un industrial ha conse-
guido sus productos.

LOS PRECIOS,
EN LENGUAJE COMERCIAL

EI precio al que definitivame.nte
le sale ai comprador y utilizador
del producto, es la suma de dos
partes totalmente distintas y co-
rrespondientes a dos mecánicas
comerciales difere^ntes. La cotiza-
ción de un producto en la Bolsa
de Valores corresponde a una ca-
lidad y a una posición de enirega.
Que en especial para los produc-
tos agrarios cotizados en Bolsa
de Chicago, la más importante de
todas ellas, se basan sobre wa-
gon Decatur (Ilhinois). Cualquier
cons^umidor d8 un producto en
distinta situación verá increman-
tado o disminuido su precio por la
diferencia logística y geográfica
de posición. Un consumidor de
maiz en la zona Corn Belt tendrá
su precio práct^camente similar a
los de Bolsa; un consumidor en la
costa tendrá que añadir los cos-
tos de transporte, carga y descar-
ga, y un consumidor en Europa
tendrá que añadir a estos últimos
el estibado, el flete, los segu^ros y
la descarga.

En el lenguaje comercial, a la
suma de fos costes en la primera
posición mencionada se le deno-
rninan "premiuns" y en la segun-
da base, coste y tlete (C & F), más
normal que bases C. I. F. EI pre-
cio, ®n definitiva, es la suma de
las bases más el futuro correspon-
diente.

Por supuesto, las bases están
suj.etas a variaciones de precios
pero sus oscilaciones son ^nuchf-
simo más atenuadas que la varia-
ción de cotización de los futuros.
Y vienen a representar para un
consumidor europeo un 20 por 100
del precio total quedando el 80
para el valor de estos últimos, que
además sufre las oscilaciones de
su propia moneda con respecto al
dólar.

La enorme máquina comercial
que representa la B. O. T. (Board
of Trade) de Ghicago en mercan-
cias agrarias, en especial maiz,
habas, harina y aceite de so^a, de-
termina que los precios +nterna-
cionales de estos productos sean
totalmente similares y paralelos a
las cotizaciones de ella, pues a su
vez las variaciones de cosechas,

stocks y situaciones políticas de
todo el mundo influyen en la mar-
cha de sus cotizaciones.

Et mecanismo de creaoión de la
Bolsa y la posibilidad de realizar
materialmente aperaciones de en-
tregas de productos físicamente
en Decatur, garantiza todo el sin-
número de op^eraciones que se
realizan con los futuros y que nor-
malmente en definitiva q u e d a n
anulados por operaciones contra-
rias e inversas sin tener que Ilegar
casi nunca a d'icha entrega.

Entonces Ilegamos a la conclu-
sión de que las operaciones con
futuros son operaciones especu/a-
tivas o comerciales auxiliares que
se utilizan como mecanismo, pero
que en un parcentaje muy peque-
ño Ilegan a realizarse en su total
proceso.

OPEN INTEREST

Este punto es fu^ndamental, pues
los contratos deben ser liquidados,
bien por com^pensac+ón con un
contrato inverso, o por entregas
fisicas. Cuando un determinado
producto empieza a cotizarse pa-
ra un nuevo mes contractual en el
Centro de Compensaciones de la
Bolsa, se le abre un capítulo don-
de se apuntan las operaciones y
su cuantia tanto para las ventas
como para las posteriores com-
pras, lo cual produce un balance
por diferenc+a igual o mayor que
cero pa^ra las ventas (pues la Bol-
sa no puede transaccionar algo
que nadie haya vendido). A este
balance se le denomina "Open
I nterest".

Por otra parte, la mercancfa que
quiere ser entregada necesita e5-
tar "certificada" por la Bolsa, o
sea, que reúna las caracteristicas
precisas y que además se e^ncuen-
tra depositada en un almacén co-
laborador de la misma.

AI transcurrir el tiempo y acer-
carse la fecha de liquidación, el
"open interest" adquiere una gran
impartancia, pues por d^iferencia
con las cantidades del producto
certificado sabemos cuáles son
los contratos que no van a tener
más remedio que compensarse,
por medio de una operación de
recompra, esto puede suponer una
posición muy fuerte de los que
compraron con respecto a los que
vendieron. La observación de am-
bas cantidades es fundamental pa-
ra las que operan en estos mer-
cados.



LA INFORMACION

En todo comercio es necesario,
pero en estas operaciones funda-
mental, la información. Esta se de-
be cer^trar fundamentalmente en
cosechas, stocks anteriores, situa-
ciones climáticas y perspectivas
de Ias nuevas operaciones comer-
ciales áe altura y situación políti-
ca de cada país, posibilidades y
costes de las operaciones de car-
ga y descarga en los puertos im-
portantes, situación de fletes y en
especial fluctuación del valor de
intercambio de las monedas.

Cuando el mes del producto co-
tizado Ilega al principio de su exis-
tencia real, un día previo del mes
anterior (2) se denomina "Firsti^
notice day", y con este día se ini-
cia un período de posible entrega
física en Decatur que termina nor-
malmente el 21 del mes que se in-
dica.

La operación de cobertura al-
canza en algunos productos, como
en la soja, su máxima sofistica-
ción, pues se cotizan en ésta las
habas y sus productos, como son
la harina y el aceite, entonces las
operaciones de cobertura pueden
ser parciales o totales y tanto se
puede uno cubrir en el mercado
de la harina, por hacer una opera^^
ción directa de cobertura en la
harina, como se puede hacer cu-
briéndo5e por diferencia entre el
producto global habas y el contra-
rio de sus productos, harina o
aceite.

Simultáneamente perm^ite, por
ejemplo, a la industria extractora,
fijar en una operación de Bolsa el
beneficio industrial, por la diferen-
cia de cotizaciones entre el pro-
ducto básico y sus subproductos,
como margen de pizarra, no te-
niendo nada más que mantener los
costos y porcentajes en su proce-
so industrial.

En otro orden de ideas permite
a un ganadero previamente a la

(2) Variable, según mercancia.

instalación de su explotación, fi-
jar los márgenes de su beneficio,
por ejemp4o, de engorde de cer-
dos, fijando en Bolsa el margen de
beneficio, entre la compra de los
productos utilizados, maíz, soja,
cebada, etc., y la venta de futuros
de los canales de sus cerdos. EI
ganadero si es inteligente plantea-
rá su explotación si con arreglo a
sus costes, rendimientos e índices
de conversión, las cotizaciones de
la Bolsa le proporcionan inicial-
mente en margen de pizarra un
beneficio económico suficiente. En
pura teoría, los procesos comer-
ciales y ganaderos no pueden ini-
ciarse si no hay margen suficien-
te. Como consecuencia, la mayor
o menor presión sobre este mer-
cado de valores tendrá que suje-
tarse a unas reglas que permitan
su establecimiento y, por tanto, es-
tas reglas a la inversa son las que
determinan el precio de los pro-
ductos.

Esta simple idea de una liber-
tad total de comercio nos Ileva, en
definitiva, a un reajuste interno en
que es capaz normalmente de
conducir los precios agrarios, tan-
to de las materias primas como
de los productos parciales y su in-
cidencia en el consumidor de una
forma lógica y de una gran sen-
sibilidad de ajuste. Difícil de al-
canzar, por otra parte, en las na-
ciones, en que determinados pro-
ductos mantienen la posición de
protección a través de una acción
estatal, no siempre lo suficiente-
mente ágil y sensitiva que no in-
troduzca elementos extraños en la
marcha fluida del engranaje co-
mercial.

CON LIBERTADES Y LAS
POLITICAS NACIONALES

Contra esto, en países de polí-
t^ica proteccionista, se argumenta
y no sin razón, que la libertad co-
mercial no es libertad, que está
manejada por unos pocos gran-
des grupos. Que una cosa es la

libertad comercial y otra el abas-
tecimiento nacional, tanto en caso
de conflictos armados como de
la natural situación socio-laboral
que pudiera derivarse.

Todas estas últimas teorías se
vieron confirmadas en parte, cuan-
do durante la crisis de materias
primas de 1973, EE. UU., ei Perú
y algunos otros países, embarga-
ron el comercio en determinados
productos: soja, maiz, l^arina de
pESCado, etc. Volviéndose a acen-
tuar otra vez las teorías autárqui-
cas, en un planeta presionado por
el crecimiento demográfico y la
mayor demanda de una población
que todavía con dos tercios tiene
insuticiente alimentación, y se con-
sidera a las materias primas co-
mo verdaderos elementos estraté-
gicos, de los que ya el Tercer
Mundo está haciendo valer sus de-
rechos, siguiendo el ejemplo del
petróleo.

Este problema es, en definitiva,
muy complejo y que cada país de-
be resolver según sus circunstan-
cias tanto económicas como so-
ciopolíticas.

Pero no se nos puede olvidar
que el espectacular desarrollo in-
dustrial de los siglos XIX y XX han
sido posible gracias a los avances
tecnológicos, a los capitales cir-
culantes puestos a su disposición
por la Banca y a la posibilidad de
importantes inversíones, que se
pudieron afrontar gracias a las
Bolsas de Valores.

La agricultura hoy dispone ya
de una tecnología suficientemente
avanzada, dispone en cierta medi-
da de capitales circulantes, pero,
excepto casos tan singulares co-
mo el que acabamos de relatar,
esta falta de la posibilidad de ca-
nalizar el ahorro ciudadano y re-
torno de capitales al sector por la
falta de este importante medio
que son las Bolsas de Mercancías
Agrarias, lo cual limitará qnorme-
mente sus posibilidades de expan-
sión.

EMPRESA INTERNACIONAL
NECESITA PARA GRAN EXPLOTACION AGROPECTARIA EN ANDALUCIA

VETERINARIO

Condiciones a convenir según experiencia.
Interesados dirigirse adjuntando Curriculum Vitae y fotografía al apartado núme-

ro 263 de Sevilla. Referencia AMAN
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cotaboracíones técnícas
Agustín GARZON TRULA,

Dr. Ingeniero Agrónomo

Oteoteguminosas

INTRODUCCION

( )

Las oleoleguminosas -o legu-
mino ĥas productoras de aceites-
más cultivadas en el mundo son
el tac:ahuet y, sobre todo, la soja.
Estas plantas no tienen posibilida-
des de alcanzar en nuestro país
grandes superficies productivas
por razones de índole económica,
pues aun consiguiéndose rendi-
mientos 2gronómicos muy acepta-
bles, no son competitivos con otros
cultivos de vcrano, que las sustitu-
yen con mayores rentabilidades.

Creemos, sin embargo, que
dentro de este gran gru?o de las
leguminosas existen especies cu-
yas posibilidades agro-económicas
merecen ser estudiadas. Nuestra
atF:nción va a dirigirse preferente-
mente hacia aquellas cuyo conte-
nido graso sea ya apreciable y
que, además, tengan un ciclo ve-
getativo que coincida con nuestro
régimEn de Iluvias en otoño y pri-
mavera. Así que estas notas se
van a referir a las especies que
denominamos olsoleguminosas de
ir.vierno.

IDEAS BASICAS

P^ra justificar el planteamiento
que a continuación sigue, creemos
conveniente basarnos en concep-
tcs agronómicos amplios y cono-
cidos. Aunque en Biología y, en
particular, en Agricultura, las re-
glas generales tienen numerosas
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excepciones, los resultados con-
seguidos en la mejora del conte-
nido graso de numerosas oleagi-
ncsas permiten exponer un con-
junto de razones que soportan el
interés de Ilevar a cabo trabajos
orisntados a potenciar y modifi-
car algunos de los actuales culti-
vos o a la introducción de otros
nuevos.

Las ideas básicas que explican
el contenido de estas notas son
las siguientes:

1. Las leguminosas son las
especles més indicadas
para la producción
de proteínas

No parece necesario extenderse
mucho en este concepto, pues es
bien conccido el hecho de que la
fijación del nitrógeno atmosférico
sólo se realiza en estas plantas.
La realidad confirma que las ma-
yores disponibilidades de protef-
nas vegetales a nivel mundial, sea
en formas de turtós o harinas, sea
en forma de forrajes, proceden de
las leguminosas.

Es lógico, pues, que las legu-
minosas sean un campo preferen-
te de atención cuando se piensa
en reducir el pavoroso déficit que
padecemos en harlnas proteicas
de las que depende toda nuestra
ganaderfa intensiva.

2. La producclón económlca
de protefnas vegetales debe
Implicar la producclón
slmultánea de grasa

Las mayores disponibilidades
mundiales de proteínas vegetales
proceden del haba de soja, cuyo
contenido en grasa es sólo del
orden de un 18 por 100, frente a
un contenido en harina próximo al
60 por 100. Sin embargo, el valor
de su fracclón grasa alcanza el 45
por 100 del valor total, aceite más
harina, debido a que el precio del
aceite es del orden de tres veces
el precio de la harina.

Si Ia soja se convierte en una
típica leguminosa-pienso porque
^u fracción grasa se desviase a
harina proteica, su precio se redu-
ciría en un 30 por 100. Por el con-
trario, si a alguna de nuestras le-
guminosas-pienso se le introduje-
ra un 18 por 100 de grasa, su pre-
cio aumentaría en un 40 por 100.
En el primer caso ha sido el con-
tenido graso lo que ha permitido

la enorme expansión que ha expe-
rimentado el cultivo de la soja; en
el segundo caso, es la carE^ncia de
grasa lo que limita el precio de
nuEStras Isguminosas-pienso y, en
consecuencia, impide su expan-
sión.

Desde el punto de vista de me-
jora vegetal es más fácil aumentar
el rendimiento en grasa que en
proteína. La experiencia ha de-
mostrado que el incremento en
crasa no implica disminución en
el volumen total de la cosecha
(mejoras en la colza y girasol), en
tanto que un aumento en el conte-
nido de proteinas puede significar
una reducción de la cosecha (maf-
ces ricos en lisina y cebadas con
más proteínas).

Parece que en la Naturaleza, y
en particular en nuestras condi-
ciones ecológicas, es más fácil
producir grasa, o desviar a grasa
la formación de hidratos de car-
bono, que aumentar la estructura
protEínica celular. Volviendo al as-
pecto económico antes menciona-
do, si se quisiera restituir el precio
actual a una hipotética soja sln
grasa sería preciso aumentar su
producción por hectárea en un 40
pcr 100, lo cual no es ciertamen-
te fácil.

Por otra parte, un grano de
aceptable contenido graso se con-
vierte en primera materia para la
industria de extracción de aceites,
entrando en un dinámico circuito
comercial que potencia extraordi-
nariamente al cultivo.

Además, el proceso industrial
mEjora notablemente las caracte-
rfsticas de los productos conteni-
dos en el grano, no sólo del acei-
te, sino también de la harina, op-
timizando sus calidades (mayor ri-
queza en proteínas por la separa-
ción de la grasa y por descasca-
rado, mayor digestibilidad por
cocción y en, algún caso, por eli-
minación de principios tóxicos).
En definitiva, el incremento de
precio que experimenta un grano
cuando se convierte en oleagino-
sa está bien justificado.

Por último, conviene señalar
cuál es el contenido mínimo en
grasa que permite a un ^ producto
ser considerado como primera
materia para la industria extracto-
ra. Este umbral graso puede ser
fijado en el entorno de un 7 por
100, por cuanto que el valor aña-
dido que se consigue con la sepa-
ración de esta parte de aceite jus-
tifica los gastos que implica el
prcceso industrial. A partir de

este mínimo, ganar un punto más
en el rendimiento graso del grano
rEpresenta, en las actuales cir-
cunstancias, un incremento en su
precio del orden de 0,60 ptas./kg.

En resumen, y desde nuestro
punto de vista, lo dicho anterior-
mente significa que un grano de
leguminosa a partir de un conte-
nido graso de un 7 por 100 es ya
interesante para la industria, y
que si tal porcentaje puede ser
remantado a un 17 por 100 su pre-
cio aumentaría en unas 6 ptas./kg.

3. Los cultivos de invierno son
los que en España dlsponen
de mayor supertlcle agricola
para su introducclón
y expansión

Desde el punto de vista agronó-
mico este concepto no precisa de-
m3siadas aclaraciones. Las áreas
agrícolas dedicadas a cereales y
IFguminosas de invierno, los bar-
bechos y el régimen pluviométri-
co de nuestro pa(s son factores
que, por conocidos, permiten
prescindir de explicaciones adi-
cionales.

Desde el punto de vista econó-
mico, sin embargo, son interesan-
tes algunos comentarios. En pri-
mer lugar, y ampliando lo expues-
to sn la Introducción de estas no-
tas, las oleaginosas de verano,
más concretamente, la soja, no
pueden competir con otros culti-
vos como, en particular, el maiz
o el sorgo.

La posición relativa de precios
y de producciones por hectárea
Es totalmente desfavorable a la
saja. Por otra parte, cualquier
cambio en la relación de preclos
^ojaimaiz no solucionaría la cues-
tión primordial, puesto que, en el
caso más favorable al cultivo de
la soja, se trataria de una sustitu-
ción de imF^ortaclones (las de soja
por las de maíz).

Sin embargo, el carácter inver-
nal de un cultivo permite un mayor
margen en su competitividad. Por
ejemplo, la cebada tiene, y así se
ha demostrado, mayores posibili-
dades que la soja frente al maíz.
En el caso de las leguminosas de
inviErno, y dependiendo de la me-
jora a conseguir en su precio, las
posibilidades son aun mayores
que para la cebada, por cuanto
que en lo que se refiere a super-
ficies disponibles cuentan las im-
portantes áreas dedicadas a bar-
bechos. EI carácter mejorante de
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las leguminosas en rotación con
otros cultivos permitiría la ocupa-
ción de grandes superficies de
barbechos y la sustitución de cul-
tivos excesivamente reiterados,
especialmente de cereales, con
una mejora en los rendimientos
de éstos. En resumen, y centran-
do la cuestión en la competitivi-
dad de cultivos intersustituibles,
las posibilidades de mejoras agro-
eccnómicas derivadas de un ma-
yor rendimiento graso en las le-
guminosas están claramente a
favor de los cultivos de invierno.

4. Conviene plantear una
soluclón agronbmica a la
producción de proteínas
secas y desfibradas a
partly de las leguminosas
forrajeras

Las leguminosas forrajeras son,
sin duda, las plantas que produ-
cen mayor cantidad de proteínas
por hectárea de cultivo. La alfal-
fa, con una producción de 54.000
kilogramos de forraje por Ha., pro-
porciona 2.750 kg. de proteína
bruta, en tanto que una soja de
3.000 kg. de grano por Ha. pro-
duce unos 1.050 kg. de proteína
bruta.

Ahora biEn, la proteína conteni-
da en las forrajeras va acompaña-
da de gran cantidad de agua y de
fibra, lo que disminuye seriamen-
te sus posibilidades de utilización
y, en consecuencia, su precio. En
primer lugar, su contenido en
^:gua (peso muerto en el transpor-
te) limita el área de producción
que ha de ser "in situ", sea direc-
tamente empleada por el ganado,
sea para su snvío a henificación o
al secado. En segundo lugar, su
alto contenido en fibra limita, o
biEn la clase de ganado que la
ha de utilizar, rumiantes, o bien la
czntidad a introducir en los pien-
sos compuestos preparados para
los monogástricos.

La solución industrial que ac-
tualmente se investiga es la de
extracción por presión del forra-
je, con la posterior separación y
sECado de las proteínas solubles
en este jugo, y la paralela obten-
ción de un turtó prensado, más fi-
broso y con menor contenido en
proteínas.

La solución agronómica que
proponemos al problema expuesto
es la de la conversión de la forra-
jera en productora de semillas (y
más concretamente de semilla

olsaginosa), con una producción
de grano seco, rico en proteínas
y con bajo contenido en fibra (del
que se obtendría la correspon-
diente harina) y una paralela pro-
ducción de paja de leguminosa.

5. interesa una revisión de las
leguminosas espontáneas
cuya valoracibn agronómica
debe hacerse desde el
punto de vista
agro-industrial

EI hecho de que una planta es-
F^ant^nea no haya pasado a ser
cultivada es, sin duda, un razona-
ble indicio de que tai planta pre-
senta algún defecto que ha impe-
dido la domesticación de esa es-
pecie vegetal. Miles de años de la
agricultura justifica este juicio.

Hay que cansiderar, sin embar-
go, que las circunstancias de esta
milenaria agricultura han cambia-
do en los últimos cincuenta años
y no sblo en lo que afecta a tec-
nología agronómica, sino en lo
que a los criterios de valoración
de una especie vegetal se refie-
re. En efecto, hasta hace muy
poco, el aprovechamiento de las
plantas ha sido básicamente para
alimentación directa, sea del hom-
bre, sea de los animales.

La Industria agroalimentarla ha
cambiado la escala de valores vi-
gentes durante tantísimos años
para la selección de especies es-
pontáneas, por lo que algunos
f4ctores que hasta ahora han sido
decisivos para determinar el in-
tsrés para que una planta pasase
de espontánea a cultivada son se-
cundarios en su utilización por la
i n d u s t r i a agro-alimentaria. Por
otra parte, defectos insuperables
en la agricultura tradicional y en
la utilización directa de la produc-
ción agrícola pueden tener ahora

una solucíón industrial o agronó-
mica.

En un primer análisis de las nu-
merosísimas especies existentes
de legumínosas, y de las pocas
que se han Ilegado a convertir en
plantas cultivadas se encuentran,
como más destacados, dos facto-
res condicionantes: el tamaño de
ia pemilla y su toxicidad.

EI tamaño cSe la semilla ha sido
un factor decisivo en la domesti-
cación de las especies espontá-
nEas, en tanto que su utilización
era para la alimentación, directa,
humana y animal. Sin explicar las
razones que han existido para esta
selECCión en las especies espon-
táneas (razones obvias que alar-
garían innecesariamente estas no-
tas), el hecho claro es que todas
las leguminosas cultivadas para
grano tienen semillas de tamaño,
digamos, convencionalmente nor-
mal y parecido a las de otras fa-
milias cultivadas para alimenta-
ción directa (arroz, mafz, cebada,
etcétera).

EI tamaño normal de las semi-
114s de la mayor parte de las le-
guminosas herbáceas es muy pe-
queño. Independientemente de las
naturales dificultades de la sepa-
ración de la paja de una semi-
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Ila tan diminuta, es evidente que
para la alimentación humana e in-
cluso para la alimentación animal
el tamaño de una judía, de un gar-
b^;nzo o de una veza era decisivo
frente al, por ejemplo, diminuto ta-
maño de la semilla de un trébol.
Así que el tamaño ya era de por sí
un factor que limitaba la utiliza-
ción de una especie de semilla pe-
queña, la cual si pasaba a culti-
vada ya lo hacía obligadamente
a forrajera, no sólo en las legumi-
nosas, sino también en otras es-
pecies como, por ejemplo, Ia
colza.

Ahora bien, el tamaño del grano
(independientemente de las difi-
cultades inherentes a la recolec-
ción de una semilla pequeña, hoy
más resueltas que antes), es fac-
tor totalmente secundario para la
industria. Así que la colza ha pa-
sado de forrajera a productora de
grano, dado que el tamaño de éste
no representa dificultad alguna
para la industria extractora.

Por consiguiente, hay que con-
tar con las leguminosas espontá-
neas que hayan sido eliminadas
como productoras de granos por
el tamaño de su semilla, y como
forrajeras por su escasa produc-
ción frente a especies tan produc-
tivas como, por ejemplo, la alfalfa.
La alfalfa, por su etiología floral,
no tiene condiciones para conver-
tirse en productora de grano; sin
embargo, otros medicagos y, en
general, cualquier otra forrajera,
incluso cultivada, con mayor apti-
tud para producir semillas, tienen
ahora posibilidades de las que ca-
recieron anteriormente.

Algo parecido puede decirse del
conjunto de leguminosas vocacio-
nalmente productoras de granos,
puesto que de este conjunto las
espontáneas de semillas pequeñas
que hayan sido anteriormente re-
chazadas en una ancestral selec-
ción, no tienen por qué ser menos
productivas, sobre todo si se in-
troduce el factor económico del
contenido graso, lo cual, como se
verá a continuación, también afec-
ta favorablemente a alguna de ta-
maño grande (altramuz).

Por lo que respecta a la toxici-
dad, la cuestión es mucho más
clara, tanto para justificar por qué
las especies tóxicas no han pasa-
do a cultivadas, como para expli-
car cómo se puede obviar este
factor (hasta ahora condicionante
en la domesticación de especies
espontáneas), sea a través del

proceso industrial, sea mediante
la mejora genética.

EI algodón (gosypol), la soja
(ureasa), la calza (ácido erúcico y
glucosilonatos) y el altramuz (las
lupulinas) son ejemplos conocidos
de cómo se puede resolver este
problema.

En resumen, tanto el espléndido
catálogo que existe de legumino-
sas como el nivel actual de las
técnicas agronómica e industrial
permiten considerar como viable
el cultivo de leguminosas espontá-
neas y esto sin restar valor a la
milenaria experiencia existente en
la agricultura. Los actuales con-
textos agro-económico y agro-in-
dustrial proporcionan perspectivas
radicalmente diferentes en los cri-
terios de selección.

GRUPOS DE LEGUMINOSAS
A CONSIDERAR

De acuerdo con lo anteriormen-
te expuesto, la búsqueda de legu-
mincsas susceptibles de convertir-
se en oleoleguminosas de invierno
se va a dirigir a los tres grandes
subgrupos que a continuación se
definen, sin perjuicio de que en
la segunda parte de estas notas
sean comentadas con más de-
talles.

1. Leguminosas pienso

Dentro del subgrupo de legumi-
nosas pienso, de cultivo conocido,
se trata de localizar aquellas es-
pecies que partiendo del umbral
graso antes definido sean suscep-
tibles de mejora genética. Ejemplo
típico En este caso es el altramuz
dulcE, cuyas variedades normal-
mente cultivadas en España tienen
una riqueza grasa del 8 por 100.
Aquí se da la circunstancia de
que gran parte del trabajo a rea-
lizar ha sido Ilevado a cabo en
Alemania, pues en 1939 ya se ha-
bían obtenido variedades con el
15 por 100 de contenido graso.

Esta es, pues, una oleolegumi-
nosa de invierno cuya promoción
con estas variedades alemanas es
ya viable, sin perjuicio de iniciar
paralelamente su mejora.

2. LEguminosas forrajeras

Se trata de localizar aquellas
especies de más fácil transforma-
ción a la producción de grano. En

este subgrupo todas las semillas
son de muy aceptable riqueza gra-
sa (en alfalfas, tréboles y lotos son
normales los 10-12 por 100), si
bien es obligado examinar la etio-
logía floral para eliminar aquellas
que tengan dificultades intrínse-
cas en la polinización, lo cual difi-
cultaría la conversión buscada.

Así, pues, una primera búsque-
da entre los géneros y especies
de las leguminosas forrajeras ti-
picas sería la de identificar las
variedades de tácfl polinlzaclón, o
sea de abundante fructificación y
que, por consiguiente, fuesen fá-
cilmente transformables en pro-
ductoras de grano. De ellas, por
supuesto, se elegirían las de ma-
yor rendimiento en graaa.

Si bien, y en principio, la fácil
fructificación tiene bastante corre-
lación con el carácter anual de la
especie, no conviene descartar
de esta búsqueda a las e3pecles
plurianuales, las cuales en gran
parte de nuestras zonas agrícolas
podrían producir dobles cosechas,
sea de grano y forraje, sea de gra-
no exclusivamente. Si ello es po-
sible, no hay por qué renunciar al
equivalente de los numerosos cor-
tes que se practican en la alfalfa.

Las especies más interesantes a
corto plazo serían las ya cultiva-
das con doble vocación forrajera-
grano, como la esparceta, en la
que se parte de un rendimiento
graso inicial de un 7 por 100 y la
alholva, con un 8 por 100, contan-
do que su olor característico fue-
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se eliminado en el proceso de ex-
tracción y refinación de su aceite
(lo cual es razonablemente viable)
y que el cultivo subsiguiente no se
viera afectado por esta circuns-
tancia.

3. Leguminasas espontáneas

La primera búsqueda a realizar
En este subgrupo se refiere a las
mejoras que se pudieran introdu-
cir en los dos anteriores.

En el caso del altramuz, la espe-
cie lupinus mutabilis no cultivada
tiene una riqueza grasa inicial del
14 por 100, lo cual permitiría un
techo superior al que se ha con-
seguido con el dulce (albus). Ello
exigiría, o bien la eliminación de
los principios tóxicos que contie-
ne esta especie mediante se ĥ ec-
ción, como se consiguió con el L.
albus, o bien la desaparición de
tales principios en el proceso de
extracción, cuestión fácil de com-
probar. Todo ello sobre la base de
que el comportamiento agronómi-
co de esta especie fuese satisfac-
torio.

En el caso de las leguminosas
forrzjeras, las mejoras pueden te-
ner un punto de partida parecido
al anterior, pues existen especies

del género de la esparceta (O.
matritensis) con un rendimiento
graso superior al 7 por 100 y un
contenido en proteí^as del orden
del 40 por 100 (humedad base del
7 por 1C0). La especie del género
de la serrandella, y muy afín a ésta
que es cultiva,a el ornithopus
compressus tiene un rendimiento
graso de 10,87 por 100 y un con-
tenido en proteínas del 37 por 100
(humedad base del 6 por 100).

Las leguminosas autógamas y/o
anualES a las que, en principio, se
les puede atribuir vocacionalidad
para producir semilla son también
de interés en un primer tanteo.
Los msdicagos y tréboles que,
como se ha dicho, tienen cierta
vocacionalidad para producír gra-
sa, y si son anuales para producir
semillas, son de interés en un pri-
mer análisis.

Quedan, por último, todo el nu-
meroso conjunto de las legumino-
sas es^.ontáneas, de las que en
algún caso ni siquiera sus géne-
ros botánicos son conocidos den-
tro de las plantas cultivadas. Sin
embargo, hay especies con unas
características tan interesantes en
un primer examen que justifican
una investigación, primera, de ca-
rácter informativo y, después, ex-
perimental. En este caso se en-
cuentra, entre otros, el género
onanis, con la aragonesis asso, de
^,;n 14,? por 100 de grasa y un
43,E3 por 100 de proteínas (hume-
dad base de 6,48 por 100) y la O.
pubescens, con el 9,06 por 100 de
grasa y el 46 por 100 de proteína
(humedad base 7,06 por 100) o el
género a^tragalus (con gran nú-
mero de especies tóxicas) con el
A. lusitanious de 11,26 por 100 de
grasa y 49,21 por 100 en proteínas
(humedad base 7,39 por 100).

En este tan numerosísimo sub-
grupo no se ha pretendido más
que señalar algunos ejemplos (con
seguridad no son lo más afortuna-
dos) para ilustrar lo expuesto en
esta primera parte.

En la segunda parte de estas
notas se completarán los temas
suscitados con más detalles, si
bien es dífícil localizar la infor-
mación adecuada, especialmente
en lo que se refiere a caracteres
agro-botánicos (en particular etio-
logía floral) y, sobre todo, análisis
en yrasa y proteína de las semi-
Ilas de las leguminosas espontá-
neas.

(Confinuará.)



prepare usted mismo los

piensos campuestos
Atendido por una sola persona, el equipo ilustrado muele, mezcla
y ensaca en la granja piensos de óptima calidad.

^ Mezcladora.
2 Sallda píenso

tertninado
3 Adtclón harlnes
a Molino
5 Recirculeclón

fraccionada
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45 HP. Pida catálogo
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cotaboracíones técnícas
Por Manuel LLANOS COMPANY (')

MECANIZACION Y ORGANIZACION
DEL TRABAJO

PRODUCCION
DE

TASACO
EI cultivo del tabaco en los paí-

ses de la Europa occidental se
hace en su mayor parte en explo-
taciones de tipo familiar. España
en este aspecto no es una excep-
ción. También en nuestro país la
mano de obra ocupada en el cul-
tivo del tabaco la proporciona en
un^a parte muy importante la fami-
lia del cultivador.

Ello se debe, por una parte, a
razones de economía, pues el ta-
baco "no paga" mano de obra
contratada, especialmente en los
períodos puntas de trabajo (horas
caras).

Existe también una razón de ti-
po psicológico. EI precio obtenido
por el tabaco depende, en parte,
de su presentación y, por tanto,
del esmero y práctica adquirida
por los productores, quienes ra-
zonablemente temen una depre-
ciación del producto al confiar los
trabajos que siguen al curado de
la planta en manos inexpertas.

Pueden apuntarse estas razo-
nes como causa del retraso para la
mecanización del cultivo del taba-
co con relación a otros cultivos
agrícolas. En España se puede
también señalar una razón de tipo
social, como es el régimen de
aparcería, en que se obtiene una
parte muy importante de nuestra
producción de tabaco.

La mecanización de los trabajos
en que se han de manipular las
plantas, una vez que la cosecha
ha Ilegado a madurez, tropieza
con dificultades evidentes, si no
se quiere arriesgar la calidad del
producto por el deterioro que pue-
den sufrir las hojas.

(') Dr. Ingeniero Agrónomo. Servicio
Nacional de Cultivo y Fermentacibn del
Tabaco. Sevllla.
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CULTIVO Y CURADO DEL TABACO
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tivo del tabaco, aquélla se hace
una necesidad si éste ha de sub-
sistir en una sociedad en proceso
de industrialización, donde la po-
blación agrícola se reduce conti-
nuamente.

Países como Francia, donde se
ha tomado conciencia de esta rea-
liad, vienen dedicando hace años
considerables esfuerzos para Ile-
gar a una mecanización efectiva
del cultivo, así como a una racio-
nalización y ordenación de los tra-
bajos en cultivo y curado que Ile-
ven a una reducción de las horas
de trabajo empleadas y un au-
mento de los rendimientos que Ile-
van en definitiva a mejorar la pro-
ductividad.

En definitiva, se trata de alcan-
zar en cada momento un equilibrio
económico entre inversiones y
aplicación de nuevos métodos
productivos con la reducción de
mano de obra impuesta por los
tiempos. En las páginas que si-
guen vamos a exponer algunas de
las realizaciones y trabajos en
vías de ensayo que en materia de
mecanización, racionalización del
trabajo y aplicación de nuevas
técnicas en el cultivo y curado del

tabaco se realizar, en algunos
países, contratándolos con nues-
tras propias experiencias para que
nos puedan servir de orientación
fijándonos unas metas de acuerdo
con nuestras necesidades y posi-
bilidades.

Pero antes, y para aclarar ideas,
veamos cuáles deberán ser los fi-
nes que persigamos con la posible
introducción de nuevas técnicas
para cultivar y secar tabaco.

LOS FINES

1. Rentabilidad de las
inversiones

La compra de una máquina o
la adopción de un nuevo sistema
productivo que exija una inversión
o bien una nueva organización del
trabajo debe previamente analizar-
se comparando el ahorro en horas
trabajadas al año (valorables en
tÉrminos económicos) y la posible
disminución de fatiga en las labo-
res (no valorable económicamen-
te), con el gasto que, en su caso,
y en el mismo período de tiempo
suponen el desembolso hecho pa-
ra su amortización en el período

r Densrdad de planlacrón 3A.000 pres/Ha.

2• Rendrmrenlo medro en reyadro 3000 kg/li^

3•Produchvrd3d: 134 ky. labaco curado

ie'.^. humedad por hora fraha^ada o

45 mrnulos de Iraba/o para oblener

1 kg, de f^baco curado.

en que se calcula debe renovarse
la inversión y pago del interés
anual del capital desembolsado.
Muchas inversiones que resulta-
rian antieconómicas hechas en
privado pueden volverse rentables
si se hacen en común.

2. Mejora de la productividad

La productividad puede referir-
se al trabajo, al capital, a la tie-
rra, etc. Fijémonos en la produc-
tividad del trabajo. Puede definir-
se como el número o valor de las
unidades producidas en la unidad
de tiempo. Para mejorarla se po-
drían incrementar las unidades
producidas en el mismo tiempo 0
disminuir el tiempo requerido pa-
ra su producción. Ello puede con-
seguirse por la aplicación de nue-
vas técnicas: empleo de máqui-
nas, abonos, insecticidas, agua de
riego, ordenación y racionaliza-
ción de los trabajos, etc.

Un ejemplo valdrá para aclarar
este concepto. De un agricultor
que empleando mil horas de tra-
bajo anuales para cultivar y curar
una hectárea de tabaco consiga
una cosecha de 1.500 kilos de pro-
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CULTIVO Y CURADO DEL TABACO

TICMPOS DE TRABAJO PARA 1 Ha. DC SUPCRFICIC CULTIVADA EN RCGADIO.
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Sin embargo, y a pesar de todas
estas razones que obstaculizan el
proceso de mecanización del cul-
ducto curado, diríamos que tiene
una productividad en su trabajo
de 1 1/2 kilos de tabaco por hora
trabajada. Otro que consiguiera
una cosecha de 2.000 kilos con
1.200 horas de trabajo tendría una
productividad de 1,666 kgs./hora.

3. Actuación preterente sobre
los periodos críticos

Con el doble fin de reducir las
"horas caras" y aumentar los tiem-
pos útiles pueden fijarse unas prio-
ridades en cuanto a la oportuni-
dad y urgencia de intervenir con
una nueva técnica o empleo de
máquinas que reduzcan las horas
trabajadas.

Por ejemplo, la recolección,
transporte y cuelgue del tabaco
debe hacerse en una época críti-
ca, tanto por el elevado número
de horas que Ilevan estas opera-
ciones como po^r ser un momento
en que otras labores y trabajos en
la explotación requiera también
prioridad.

Analizando cuáles son estos
períodos críticos se dará prefe-

3 /

SEPTIEMB.

230

//^

/
/
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160

^150
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60
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rencia a una inversión o a la apli-
cación de una nueva técnica de
organización del trabajo que re-
duzca las horas trabajadas o ín-
cremente los tiempos útiles preci-
samente en las labores que se
realizan en tales períodos.

Por ejemplo, la elección podría
consistir en realizar una inversión
en las instalaciones de los semi-
Ileros o en la adquisición de una
-láquina para la recolección. Er
igualdad de otras condiciones (re-
ducción de horas trabajadas, cuan-
tía de la inversión), el hecho de
que los trabajos en semillero se
realizan sin una acumufación de
horas en un corto período, y por
el contrario esta situación crítica
se produce en la recolección, pue-
de decidirnos por la segunda elec-
ción,

4. El tactor humano

Toda acción que se emprenda
deberá tener como última meta la
mejora de las condiciones de vida
del hombre. Una mayor Iibertad
por el incremento de tiempos li-
bres podrá emplearse en la reali-
zación más completa del hombre,

10

0

^ 60 ^- labores preparalnrras

^ 460 '" labores culfrvo

^

^

2 G0 recoleccrón r^elgue, cura-

J20

do

descuelgue, desho^e, Se ^
lecc^on, enmanillado, en -

/ardado.

TOTAL1.200 Horas

NOTAS.

1' Dens^dad de plantación 20.000 pies/ha.

2' Rendrmiento medro en regadro 2.OOOkg/ha.

3' Productrvidad^ I,66 k¢ labaco curado

Id'/. humedad por nora !raba/ada o

36 minufos de fraba^o para oblener 1 kg.

de tabaco curado.

así la técnica no se deshumaniza,
sino que tiene como beneficiario
al hombre.

La reducción de la fatiga huma-
na en el trabajo es en sí un fin a
conseguir por la técnica. Una nue-
va técnica podría no justificarse si
exigiera un aumento de fatiga hu-
mana en su aplicación.

Mejoras en el cu/tivo y curado del
tabaco (tiempos reteridos a 1 Ha.
de cu/tivo en regadio)

Las labores y medios emplea-
dos para el cultivo de una Ha. de
tabaco en regadío tal como vamos
a describirlas están referidos a
plantaciones con un índice de me-
canización algo mayor del que po-
demos considerar medio en Es-
paña y sólo posible a condición de
unidades de cultivo con una su-
perficie algo superior a la media
española.

Por tanto, las labores y medios
utilizados en el cultivo y curado
del tabaco que se describen pue-
de ya considerarse en principio
una meta a conseguir a corto pla-
zo en muchas de nuestras explo-
taciones, si bien algunos cultiva-
dores pueden ya estar en fase de
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aplicación de métodos más avan-
zados. Para éstos, y como meta a
más largo plazo para todos, y sin
pretender nada más que ofrecer
una orientación de lo que puede
Ilegar a ser el cultivo y curado del
tabaco en nuestro país, compara-
mos tales métodos, que hoy son
avanzados y mañana se conside-
rarán tradicionales, con técnicas y
medios empleados en otros países
donde las inversiones y estructu-
ras hacen posible una mecaniza-
ción y técnica de más alcance.

Consideramos como densidad
de plantación en España 20.000
plantas por hectárea.

1. Semillero

Los trabajos y medios para su
realización que se pueden consi-
áerar habituales para la prepara-
ción y mantenimiento de un semi-
Ilero de tabaco, a condición de
contar con una superficie para su
mecanización, son los siguientes:

1.1. Labrar con arado-tractor.
1.2. Hacer los tablares a brazo

con azada.
1.3. Aportar una capa de man-

tillo o abono orgánico.
1.4. Paso del rotovator para

envolver.
1.5. Igualar a mano con ras-

trillo.
1.6. Aportar tierra suelta en 2

centímetros de espesor y paso de
un rulo para apisonar.

1.7. Sembrar con regadera o a
mano.

1.8. Echar una capa de 1 cm.
de espesor de turba para proteger
la semilla e impedir que el agua la
arrastre.

1.9. Regar con manguera con
los intervalos y caudales necesa-
ri os.

1.10. Tratamientos c o n t r a el
moho azul.

1.11. Desherbar a mano las ve-
ces que sea preciso.

La agrupación de varios culti-
vadores haciendo un plantel de
superficie suficiente posibilitará el
grado de mecanización indicado
en los trabajos de preparación del
semillero (1.1 a 1.7).

En los trabajos de manteni-
miento (1.8 a 1.11), en que nor-
malmente con los medios se gas-
tan la mayor parte de las horas
invertidas en los semilleros, po-
dría conseguirse una reducción
considerable a condición de intro-
ducir las siguientes mejoras:

aJ Desinfección del semillero
previa a la siembra. Se pueden
emplear productos químicos en
forma líquida, como el vapam o eI
di-trapex, o granulados como el
basamid. EI empleo del calor por
vapor de agua es una técnica que
exige medios más costosos, por
lo que no se recomienda de no
tratarse de una explotación de
tipo industrial especializada en
obtener planta.

Con la desinfección del plantel
previa a la siembra se destruyen
parásitos y semillas de malas hier-
bas, lo que permite una produc-
ción de planta más sana y fuerte
y una importante reducción en el
número de jornales gastados en
escardar.

b) La instalación de riego por
aspersión ahorraría igualmente al-
gunos jornales y el trabajo de re-
gar a mano. La aplicación de
fungicidas por medio del agua de
riego reduciría también el tiempo

invertido en dar estos tratamientos
con respecto al modo de hacerlos
empleando un espolvoreador de
mano.

2. Labores preparatorias y
fertilización de/ terreno
de asiento

Las labores preparatorias de la
plantación, incluyendo la fertiliza-
ción, pueden alcanzar el nivel de
mecanización que señalamos a
continuación en parcelas de sufi-
ciente tamaño:

2.1. Labor de alzar: puede ha-
cerse con un arado brabant tirado
por tractor. EI tiempo necesario
será de unas 10 horas/ha., consi-
derando algunas pérdidas debi-
das a dispersión y tamaño y forma
de las parcelas no del todo ópti-
mas.

La época de realización suele
ser en octubre.
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Semilleros en grandes eztensiones permiten emplear medios y racionalizar los trabaJos en mayor medida que al tener que
rar Individualmenle y con pequeñas superficies

2.2. Gradeos: empleando una
grada tirada por tractor puede
calcularse un rendimiento de unas
seis horas. Epoca: primera quince-
na de mayo.

2.3. Abonado: para la mezcla
de los abonos hecha a mano y el
esparcido con esparcidora centrí-
fuga tirada por tractor puede con-
siderarse un gasto conjunto de
unas diez horas, reduciendo de
forma considerable el tiempo para
hacer el reparto manual.

Empleando un repartidor Iocali-
zador de abono se conseguirá un
mayor rendimiento de los fertili-
zantes, al quedar a disposición de
las plantas en forma más efectiva.

Si en vez de usar abonos sim-
ples se fertilizara con abonos
compuestos, el tiempo de prepa-
ración y mezcla de aquéllos que-
daría eliminado incrementándose
el rendimiento de esta operación.

Epoca: primera quincena de
mayo.

2.4. Labor superficial: para en-
volver los abonos y mullir y des•
menuzar la tierra puede emplear-
se un rotovator movido por un
tractor.

EI tiempo aproximado por este
sistema puede considerarse de
cuatro horas/ha.

Epoca: primera quincena de
mayo.

2.5. Asurcado del terreno: con
un arado arrastrado por tractor
puede considerarse un rendimien-
to medio de diez horas/ha.

En la labor complementaria
para preparar los regachos, hecha
a brazo, puede darse un rendi-
miento aproximado de veinte ho-
ras para la misma superficie.

Regando por aspersión, en vez
de hacerlo de pie, no habría que
asurcar eI terreno. Bastaría mar-
carlo para señalar la puesta de las
plantas. Empleando un marcador
de varias líneas tirado por media
yunta para marcar en la dirección

ope-

de la mayor dimensión de la par-
cela y haciéndolo a mano en el
sentido cruzado puede calcularse
un rendimiento conjunto de unas
seis horas/ha.
Epoca: segunda quincena de

mayo.

3. Labores de cultivo

3.1. Trasplante: en España se
hace normalmente a mano, em-
pleando una azadilla o plantador,
o bien a dedo. Incluyendo la saca
de planta del semillero su trans-
porte a la parcela, la plantación,
un riego de arraigue y la reposi-
ción de marras puede darse un
rendimiento de unas 110 horas/ha.

Epoca: primera quincena de ju-
nio.

En el mercado nacional existen
ya máquinas trasplantadoras tira-
das por tractor con las que se
af`orran bastantes horas en esta
operación.
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En Francia, con una trasplanta-
dora de 2 líneas plantando a 70
centímetros entre líneas y con se-
paración de 37 cros. entre plantas
(densidad doble que en España)
un equipo de 4 hombres: 1 con-
ductor, 2 plantadores y 1 aprovi-
sionador de plantas, vienen a in-
vertir unas veinticuatro horas para
arrancar y plantar las 40.000 plan-
tas que entran en una hectárea.

3.2. Binas: con un cultivador
cubriendo un intervalo, Ilevado
por una media yunta y comple-
mento dado a brazo entre plantas
sobre la línea. Dos labores suelen
bastar por término medio para
mantener la tierra en buen estado
físico y suficientemente limpia de
malas hierbas. EI rendimiento pa-
ra estas dos labores puede valo-
rarse en unas ciento veinte horas/
hectárea.

En Francia la escarda mecánica
se hace también con cultivadores
o máquinas escardadoras especia-
les, cubriendo de dos a cinco in-
tervalos. Para cinco intervalos es-
ta máquina Ilevada suspendida a
los tres puntos del tractor viene a
trabajar una hectárea en una hora
y media. Los dos pases se harían
así en unas tres horas, a las que
hay que añadir las necesarias pa-
ra escardar la línea entre plantas.

También en Francia existen má-
quinas concebidas para escardar
los intervalos entre plantas. Tales
aparatos suspendidos a los tres
puntos del tractor van provistos
de dos asientos sobre chasis, des-
de donde dos trabajadores accio-
nan manualmente las piezas bina-
doras montadas delante de ellos.

La escarda química se ha ensa-
yado ya en España con buenos re-
sultados. EI patoran está consa-
grado como un buen herbicida se-
lectivo para el tabaco en Alema-
nia. Su aplicación con máquina
Ilevada por tractor ahorra un nú-
mero de horas apreciable. EI tra-
tamiento se hace inmediatamente
antes del trasplante o recién he-
cho éste.

Epoca: meses de junio-julio.
3.3. Riegos: un máximo de

ocho riegos de pie pueden suao-
ner en total unas 90 horas/ha.

Por aspersión se ahorra una
cantidad de horas de penoso tra-
bajo. Otras ventajas de este siste-
ma de riego es que mejora apre-
clablemente la calidad del tabaco
y con él pueden aplicarse trata-
mientos preventivos con sustan-
cias fungicidas para controlar el
moho azul.

Epoca: meses de junio-julio y
principios de agosto.

3.4. Despunte y desbrotes: un
despunte seguido de tres a cuatro
desbrotes realizados a mano tal
como es frecuente en nuestras
plantaciones pueden suponer unas
150 horas/ha.

Es éste uno de los trabajos más
costosos entre las labores de cul-
tivo.

En otros países está consagra-
do por sus buenos resultados el
empleo de aceites desbrotadores
que aplicados planta a planta en
una sola pasada al tiempo del des-
punteo queman las yemas axilares
inhibiendo el posterior desarrollo
de brotes. También se emplean en
España, aunque no de un modo
generalizado.

Actualmente se ha puesto a
punto una técnica más ambiciosa.
Por pulverización con un producto
químico (OFF-SHOOT) se evita el
tratamiento planta a planta y se
inhibe igualmente el desarrollo de
los brotes, permitiendo mecanizar
la operación.

Experiencias hechas en Francia
avalan las siguientes ventajas de
este tratamiento:

- Rapidez de ejecución: 35.000
plantas tratadas por hora con-
tra 2.000-3.000 en aplicaaión
manual planta a planta con
aceites desbrotadores.

- Eficacia por lo menos igual a
la de los aceites clásicos
(ebourgeol).

Y gran rapidez de acción. Bas-
tan dos horas después del trata-
miento para que una Iluvia no ten-
ga acción sobre la eficacia del
producto.

4. Recolección, cuelga y
curado

Vamos a referirnos a la recolec-
ción por plantas, tal como es fre-
cuente en España. La cosecha por
hojas, aunque tiene varias venta-
jas, no la consideramos aquí,
pues se presta menos a la meca-
nización.

4.1. Corte: empleando una hoz
o cualquier instrumento cortante
equivalente y realizado a mano tal
como es habitual en España viene
a costar como media unas sesen-
ta horas/ha.

Epoca: primera quincena de
septiembre.

4.2. Carga-transporte: después
de dejar orearse las plantas cor-
tadas durante algunas horas se

cargan a mano sobre remolque ti-
rado por tractor y se Ilevan al se-
cadero. EI rendimiento de la ope-
ración para un remolque de capa-
cidad normal puede considerarse
de unas cuarenta horas.

Si se emplea un remolque con
mecanismo de volquete y es pre-
ciso descargar las plantas en se-
cadero antes de proceder a col-
garlas, se recomienda colocar an-
tes de cargarlo una capa de paja
de cereal sobre el fondo del re-
molque para que pueda vaciarse
por deslizamiento de la carga so-
bre la paja sin dañar las plantas.

4.3. Cuelgue: hecho a mano
como es corriente en España, sin
el auxilio de material especial para
la cuelga, puede darse un rendi-
miento de unas ciento veinte ho-
ras.

Epoca: primera quincena de
septiembre.

4.4. Curado: para la regula-
ción de la ventilación y eventual-
mente la producción de calor por
medios artificiales durante el cu-
rado puede darse un tiempo de
unas cuarenta horas repartidas
entre los dos a tres meses que
dura el proceso.

En Francia, donde es frecuente
el empleo de pértigas manuales o
eléctricas para facilitar el cuelgue
de las plantas formando ristras
suspendidas del plano de cuelgue,
los trabajos de corte transporte y
cuelgue Ilevan un tiempo de unas
390 horas referidas a las 40.000
plantas de una hectárea. No obs-
tante, en la actualidad se trabaja
en este país en fase de puesta a
punto y aplicación con nuevas téc-
nicas tendentes a simplificar y fa-
cilitar estos trabajos. Veamos las
principales:

EI corte se simplifica mucho
empleando una barra de corte
que trabaja lateralmente movida
por el tractor. EI tiempo total de
trabajo en cortar una ha. viene a
ser de dos horas. Normalmente se
cortan a la vez dos líneas por pa-
sada a una velocidad de 7 a 10
kilómetros por hora con un tractor
de30a40CV.

No se producen daños en las
hojas por este sistema, pues las
plantas, seccionadas por su base,
caen unas sobre otras de forma
continua amortiguando el golpe
con el suelo.

Para tener aceso a las dos 11'-
r.eas contiguas después de que se
han cortado las de un lateral hay
que retirar las plantas cortadas,
por lo que no se puede trabajar
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en continuo en una misma par-
cela.

Existe también una barra de
corte especialmente concebida pa-
ra el tabaco. Trabaja movida par
la toma de fuerza del tractor mon-
tada lateralmente. Consta de 2
juegos de cuc^hillas dobles sobre
paralelogramos desplazables auto-
máticamente por contacto con las
plantas. Se cortan 2 líneas por pa-
sada. Una cuchilla horizontal sec-
ciona la planta y otra inclinada ha-
ce una mu^esca en V en la base
del tallo cortado. Esta muesca sir-
ve para encajar la planta, colgán-
dola en alambre tend^ido ^horizon-
talmente para su secado. La ve-
locidad de avance y rendimiento
son análogos que con la barra de.
carte normal.

Para cortar una línea por pasa-
da existen varios modelos de má-
quinas. Todas ellas hacen simul-
táneamente el corte de la planta
y la entalladura inclinada que sir-
ve para colgarla después sabre
alambre tendido harizontal.

Del tipo de máquinas para tra-
bajar cortando una línea existen
modelos dotados con motor pa^ra
mover las cuchillas de corte y que
deben ser empujadas por un hom-
bre. Otros son automotrices o se
acoplan a un motocultor de 5 a
6 CV. de potenciá. EI rendimiento
de estas máquinas cortando es de
unos 4.000 a 5.000 plantas./hora.
EI trabajo con los modelos auto-
motrices y sobre motocultores re-
sulta muy cómodo.

Una vez cortadas las plantas
tiene interés retirarlas del terreno
lo más pronto posible para lo que
conviene agruparlas manejando
varios pies a la vez, transportán-
dolos suspendidos desde el cam-
po al secadero.

EI tabaco se Ileva del campo al
secadero frecuentemente colgado
para impedir los daños que sufre
si se apila sobre el remolque. De
esta forma se evita tener que de-
jar las plantas oreándoss sabre el
terreno. EI aumento de tiempos
utilizables, al poder así cosechar-
se incluso con tíempo Iluvioso, es
uno de los fines perseguidas col-
gando las plantas sobre remol-
ques en el propio campo.

Para mejorar los tiempos sim-
plificando las operaciones se
agrupan frecuentemente las plan-
tas colgándolas en unidades de
cuelga que luego en secadero son
elevadas a mano o con máquinas.

Unidades manejables por dos
hombres para su cuelgue son 6is-

tones de madera de unos 2 metros
de longitud, sección 4/5 cros. so-
bre los que se fijan unas 12 plan-
tas. Pueden emplearse cuerdas
dotadas de una arandela de plás-
tico donde se sostiene la planta
con un sencillo lazo, quedando
asegurada por su propio peso.

Otros listones van dotados de
puntas donde se clavan los tallos
haciendo presión a mano.

Estos listones de madera donde
se cuelgan las plantas a un lado
y a otro son izados por medio de
dos pértigas en los secaderos.

Barra cortadora de tabaco para dos If-
neas y detalle del efemento d'e corte-

entalladura de la planta

En secaderos de mayar altura,
donde no se Ilega con las pértigas
manuales se usan elevadores de
motor eléctrico para subir y des-
cender los Iistones con^ las plan-
tas.

Existe un modelo de montacar-
gas eléctrico con el que se puede
izar de tres a cinco pisos de plan-
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tas colgadas sobre listones de ma-
dera. Los listones se unen unos a
otros por medio de cuerdas for-
mando una escala y el montacar-
gas los levanta y suspende de
cinco en cinco.

Los listones formando escala o
sueltos se transportan en remol-
ques preparados para este fin.

Hay un sistema de transporte-
cuelgue en que se manejan unida-
des superiores para unas 200 a
250 plantas. Consiste en el em-
pleo de unos cuadros donde se
cuelgan las plantas en el campo
sobre alambres tendidos a todo lo
ancho de los cuadros. Estos cua-
dros son transportados cargados
con las plantas sobre unos re-
molques ligeros tirados por el
tractor. Una vez en el secadero
se elevan por medio de un motor
eléctrico y polea, enganchando
uno debajo de otro hasta comple-
tar la altura del secadero.

Con este sistema se ahorra,
aproximadamente, la mitad del
tiempo que Ilevan las operaciones
de carga, transporte y cuelgue.
Todo el material de elevación, for-
mado por cabrío con mando a
distancia, cables y poleas, es mó-
vil para poderlo emplear en más
de un secadero.

Los aparatos descritos para la
elevación de listones con plantas
formando e s c a I a (montacargas
eléctrico) o los cuadros (motor
eléctrico) se usan también para
bajar las plantas una vez secas.
EI deshoje se hace así mantenien-
do las plantas colgadas a la altura
conveniente para poderlo hacer
empleando las dcs manos en íor-
ma cómoda y consiguiendo una
ganancia de tiempo apreciable so-
bre el sistema tradicional en que
se deshoja con una mano tenien-
do la planta cogida con la otra.

Existen en Francia en el mo-
mento actual varios prototipos de
máquinas para la cosecha del ta-
baco en período de puesta a
punto.

Por lo que se refiere a sistemas
de cosecha-cuelgue en fase de es-
tudio, se pueden señalar en Fran-
cia los siguientes:

- Cosecha colgando las plan-
tas en containers o cuadros pale-
tizables capaces para 120 a 135
plantas donde son transportadas
al secadero, empleando para su
colocación en pisos una carretilla
eléctrica de horquilla elevadora.

- Corte con una barra corta
para una línea de plantas. Un

asiento inmediatamente detrás de
la barra para que un operario, co-
giendo la planta cortada, la pase
a otro que trabaja detrás sobre un
remolque bajo clavando las plan-
tas sobre listones de madera y
colgándolos en un container o
bastidor metálico. EI conjunto es
arrastrado por un tractor.

Cuando el container está Ileno
es suspendido por medio de un
cabrestante y Ilevado por un se-
gundo tractor hasta donde se va
a montar el secadero. Este lo for-
man los mismos containers sobre
los que se colocan unos arcos
metálicos que sirven de soporte a
una cubierta de plástico.

EI tiempo invertido en conjunto
en las operaciones de corte, trans-
porte y cuelgue se reduce por es-
te sistema, aproximadam^nte, a
1/3 del necesario cuando se si-
gue el sistema tradicional.

En Estados Unidos existe pues-
ta a punto y comercializada una
máquina cosechadora que corta y
clava las plantas sobre unos dar-
dos metálicos (sticks) que son
t r a n s portados manteniendo las
plantas suspendidas y que sirven
para colgar las plantas así agru-
padas en el secadero. También en
EE. UU. y Canedá se comerciali-
zan ctros tipos de máquinas cose-
chadoras. bien por plantas o por
hojas con un elevado grado de
automatismo.

En España, además de comer-
cializarse ya varios tipes de má-
quinas, para la cosecha y el cuel-
gue de las plantas, el Servicio Na-
cional de Cultivo y Fermentación
c!el Tabaco cuenta con un impor-
tante parque de maquinaria para
la mECanización de las principales
labores y trabajos desde el trans-
porte hasta la recclección, cuel-
gue y curado del tabaco en su fin-
ca experimental de La Cañalera,
en Talayuela (Cáceres), lo que
presta una actual información a
Ics cultivadores.

EL SECADERO

EI sistema de cuelgue y en par-
te ta organización del trabajo y el
sistema empleado en las opera-
ciones de cosecha, transporte, et-
cétera, están parcialmente deter-
minados por las condiciones que
ofrece el local donde se cura el
tabaco.

D e s c r i b imos sucintamente a
continuación algunos modelos de
secaderos.

Los SECADEROS BAJOS, de
una o dos plantas de cuelga, per-
miten un ahorro y simplificación
del trabajo importante en cuelgue
y descuelgue. Construidos con
materiales baratos como madera
sin desbastar en cierres de facha-
das, y por la sencillez de su cons-
trucción que permite aprovechar
mano de obra familiar, sin especi-
ficación, suponen un importante
ahorro sobre el precio de los edi-
ficios tradicionales para varios pi-
sos de cuelgue, construidos en
obra.

La cuelga de las plantas se ha-
ce a mano desde tierra o desde la
plataforma de un remolque. Se
preparan estos secaderos con
alambre tendido horizontal o con
entramado de vigas para sostener
los listones en que van colgadas
por grupos de 10 a 15 plantas. EI
cuelgue puede ser mixto hacién-
dolo en alambre sobre el plano su-
perior y en listones de madera en
el bajo, por la mayor dificultad
que supone subirlos a aquella al-
tura por medio de dos pértigas
manejadas por otros tantos hom-
b res.

Para colgar las plantas sobre
alambre debe hacérseles un corte
inclinado en la base del tallo. Con
una cuchilla circular dentada pa-
ra darle la forma de V a la enta-
Iladura, montada sobre un eje mo-
tor y dotando al mecanismo de un
tope para que el corte no seccio-
ne el tallo, se hace el trabajo có-
modo y rápido.

Con este sistema se han regis-
trado en Francia los siguientes re-
sultados relativos al ahorro de ho-
ras trabajadas:

- Se aumenta, aproximada-
mente en un 20 por 100 la rapi-
dez de las operaciones de cose-
cha-cuelgue.

- Se duplica la rapidez del
deshoje (hecho a dos manos sin
descolgar las plantas).

Los secaderos Ilamados para
"cuadros", se han estudiado y
proyectado en Francia para el
cuelgue del tabaco cosechado y
transportado por el sistema a que
se hace referencia en este apar-
tado.

EI precio de estos secaderos es
algo superior a los tradicionales
para el cuelgue en cuerdas. EI sis-
tema de elevaci ĥn comprende una
parte de material móvil que puede
ser usado en varios secaderos.

La ganancia de tiempo en las
operaciones de corte-transporte y
cuelgue es, aproximadamente, de
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un 50 por 100 en relación con el
sistema tradicional.

Los secaderos de CIERRE DE
PLASTICO, tiene gran aceptación
en varios países, donde se em-
plean para ampliar a bajo costo
la capacidad de los secaderos tra-
dicionales.

Pueden ser construidos por el
mismo agricultor a base de una
sencilla estructura de m a d e r a.
También existen modelos comer-
cializados por casas especializa-
das en su fabricación. La estruc-
tura puede ser de madera, de me-
tal (tubo o perfil) o mixta. La no-
vedad de estas construcciones re-
side en utilizar para cierres late-
rales y cubierta un material ma-
nejable y económico como es el
plástico.

Se suelen construir de una sola
planta de cuelga con lo que a las
ventajas de economía y sencillez
de montaje se añade la de facili-
dad y ahorro de tiempo en los tra-
bajos de cuelgue, deshoje y des-
cuelgue.

En España se han introducido
estos secaderos en algunas zonas
de cultivo. Los resultados obteni-
dos confirman las experiencias ex-
tranjeras en cuanto a la buena ca-
lidad del producto así curado, y la
rapidez del proceso ( se acorta,
aproximadamente, en un tercio el
período normal de curado en un
secadero de obra).

La renovación del plástico pe-
riódicamente y el deterioro que
pueda sufrir este material en lu-
gares de fuertes vientos pueden
apuntarse como factores negativos
a valorar en cada caso.

5. DECUELGUE Y
PREPARACION DEL T.4BAC0

Cuando el tabaco ha curado y
la flexibilidad de las hojas lo per-
mite se procede a descolgar las
plantas, deshojarlas, seleccionar
las hojas, enmanillar y empaque-
tar las manillas para su envío al
centro de fermentación. Con esto
termina para el agricultor el pro-
ceso productivo.

5.1. Descuelgue: con el tabaco
anudado en cuerdas a varias plan-
tas por cuerda, tal como es fre-
cuente hacerlo en España, y sin el
empleo de material mecánico es-
pecial, esta operación viene a su-
poner unas 50 horas/Ha. (20.000
plantas).

Epoca: mes de noviembre.
5.2. Deshoje: hecho sostenien-

do la planta con una mano y em-
pleando en el deshoje la otra, se
viene a tardar unas cincuenta ho-
ras por término medio en desho-
jar (20.000 pies).

EI ahorro de tiempo y simplifi-
cación de los trabajos que supone
el curado en secaderos de uno 0
dos pisos de cuelgue donde se
deshojan las plantas sin descol-
garlas y usando así ambas manos
han quedado señalados anterior-
mente.

Epoca: meses de noviembre y
diciembre.

5.3. Enmanillado - apilado de
manillas: el hacer las manillas a
razón de unas 20-25 hojas/manilla
y el apilado de éstas hasta el mo-
mento de su empaquetado para su

^^^ ,̀ ^^
erivío al centro de fermentac^ón
vienen a costar como media unas
doscientas horas. Se incluye en
este tiempo una ligera selección
de las hojas previa al enmani-
Ilado. EI trabajo de enmanillado
pcdría suprimirse como ya se ha
hecho en otros países (Francia,
por ejemplo), pues, la presenta-
ción en hojas sueltas o en mani-
Ilas no supone en la actualidad
ninguna diferencia que no pueda
supErarse en la industria para uno
u otro sistema.

Epoca: meses de noviembre y
diciembre.

5.4. Empaquetado: en fardos
de unas 400-500 manillas suponen
aproximadamente unos 40 fardos.
Se emplea un cajón como molde o
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Cadena transportadora de plantas para
cosechadora de una línea con cuelgue

en remolque y arrastre por tractor
(Francia)

una prensa de mano. Los fardos
se envuelven con arpillera de sa-
co y se atan con cuerda corriente.

EI conjunto de estas operacio-
nes vienen a suponer unas veinte
horas de trabajo.

Epoca: mes de diciembre.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Entre los trabajos que el agri-
cultor productor de tabaco realiia
para cultivar y curar su cosecha,
cabe distinguir:

a) Labores del suelo, comunes
o parecidas a las que hace con
otros cultivos agrícolas.

b) Labores de cultivo, Ilaman-
do así a las que son específicas
del tabaco y tienen por objeto di-
rectamente las plantas.

Los trabajos propios del semi-
Ilero podemos considerarlos en el
primer grupo, al que también asi-
milamos todas las labores del sue-
lo (apartado 2) y las binas, escar-
das y riegos del 3.

Consideramos por tanto como
labores de cultivo espec(ficas del
tabaco: el trasplante, el despunte,
los desbrotes, la recolección, cuel-

Trasplante de tabaco (Foto: U. S. D. A.)

gue, el curado y preparación de
la cosecha una vez seco el tabaco.

Las labores del suelo en el cul-
tivo del tabaco pueden alcanzar
un índice de mecanización satis-
factorio gracias a Ias soluciones
que la técnica ofrece en este as-
pecto para el tabaco como para
otros cultivos agrícolas. Con este
nivel de mecanización hemos des-
crito en las páginas que preceden
estas labores. Las dificultades pa-
ra alcanzarlo son en unos casos
estructurales: dimensión y disper-
sión de las parcelas; en otros so-
ciales económ^icas, cultivo en régi-
men de aparcería o escasez de
capital.

No quiere esto decir que la téc-
nica haya dicho la última palabra
en esta materia. Nuevas máquinas
y mecanismos más perfectos para
mejorar y simplificar los trabajos
y labores del suelo están conti-
nuamente en vías de experimenta-
ción y aplicación para la agricul-
tura. EI empleo de herbicidas se-
lectivos ( escarda química), es otro
ejemplo de aplicación de una nue-
va técnica para mejorar y abara-
tar el cultivo del tabaco.

Las labores de cultivo, específi-
cas del tabaco no han Ilegado en-

tre nuestros cultivadores al nivel
de mecanización que creemos
puede alcanzar en ef futuro. La
técnica en otros países está ofre-
ciendo soluciones muy positivas
en este aspecto. Un favorable am-
biente social, económico y unas
estructuras adecuadas son condi-
ción previa para que la técnica
pueda aplicarse y rendir los fru-
tos que cabe esperar.

EI ahorro de horas trabajadas y
la disminución de la fatiga en el
trabajo deben ser comparadas al
hacer una inversión o mejora del
trabajo con los gastos que en el
mismo período supone la amort^
zación, interés del capital inverti-
do y conservación del material ad-
quirido. Con este previo análisis
económico creemos que los obje-
tivos primeros de actuación para
mecanizar y simplificar los traba-
jos y las labores de cuttivo y cu-
rado del tabaco pueden ser en Es-
paña los siguientes:

1. Trasplante: empleo de má-
quinas trasplantadoras preferible-
mente para dos líneas. Supone
una reducción importante de las
horas trabajadas y de la fatiga.

2. Desbrote: aplicación de in-
hibidores de yemas por pulveriza-
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Detalle de la estructura para colgar tabaco suspendido en
cuadros transporlables, para ser curado en secaderos rústicos

de un piso de cuelga (Francia)

Secadero de cierre de plástico en el valle del rio Ega. Murie-
ta (Nsvarra)

Secadero de una planta de cuelgue para cuadros móviles sus•
pendidos por rafles

Estructura metálica para secadero de cierre de plástico

ción (OFF-SHOOT). Inversión mí-
nima y actuación de una forma
efectiva sobre una punta de tra-
bajo importante.

3. Cosecha, cuelgue, descuel-
gue: se trata de las dos puntas de
trabajo más importantes. La pri-
mera se produce además en épo-
ca crítica por concurrencia de
otras labores agrícolas.

Las formas de actuación
momento las centraríamos
siguientes puntos:

- Empleo de máquinas
doras de plantas. Existen

por el
en los

corta-
varios

modelos comercialiados. La barra
cortaforrajes movida y Ilevada por
tractor puede también simplificar
este trabajo.

- Sistemas de racionalización
del trabajo en corte, transporte y
cuelgue, con agrupación de las
plantas colgándolas a pie de plan-
tación para su transporte y cuel-
gue en secadero en esta forma.

- Supresión del descuelgue.
Desf'oje a dos manos trabajando
sobre las plantas colgadas en se-
caderos de una o dos plantas de
cuelgue.

- Empleo de secaderos de ti-
po bajo económicos con cierre de
plástico u otro material barato.

- Acondicionamien±o o nueva
construcción de locales prepara-
dos para colgar las plantas por
m e d i o s mecánicos: cuelgue en
cuadros (250 plantas/cuadro) o
empleo de pértigas especiales o
montacargas de motor para ele-
var y descender las plantas colga-
das sobre Iistones o anudadas en
cuerdas.

- Supresión del enmanillado y
expEdición del tabaco en hojas
sueltas.

EI tema no queda ni mucho me-
nos agotado. Las ideas apuntadas
en estas páginas sólo pretenden
contribuir a informar y orientar al
agricultor, señalándole los cami-
nos que creemos pueden hoy
ofrecerle mayores posibilidades de
éxito en la tarea de mecanizar y
racionalizar los trabajos de culti-
vo y curado del tabaco.

Los cuadros y gráficos que se
adjuntan pueden ayudar a com-
prender e interpretar lo que he-
mos descrito.
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CLASIFICACION POR GRUPOS
DE MAGlUINAS

Y PRODUCTOS EXPUESTOS
PABELLON DE MATERIAL PARA GANADERIA

10. CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE MECANIZACION AGRARIA

Organiza0a poe la Asociacion Nacional de Inqenieros Agronomos
y la colaborac^on tlel Cenlro Oe Inveslgacan y pesarrollo Agra io tlel Ebro

Días 12, 13 y 14 de abril de 1978

Tema General:
DISTRIBUCION MECANICA DE

FERTILIZANTES, HERBICIDAS Y PESTICIDAS

4. CERTAMEN INTERNACIONAL
DE CINE AGRARIO

Organ xatlo poz FIMA, y con la <olaboracion tle la
Direcc^on General Oe Capacitacion y Ertension Agrarias

ME D IDOR
DE HUMEDAD

HIGROPANT

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

harina de trigo y otros productos.

ES UTILIZADO EN 52 PAISES

DEL MUNDO.

AMPLIAMENTE USADO POR
EL SENPA.

•

INDUSTRIAS ELECTRONICAS
ARGOS, S.A.

C° Moncada, 70- Tels. 3665558 - 3665562 - Valencia, 9
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cotaboraciones técnícas
Zoilo SERRANO CERMEÑO

(Perito Agrioola)

CALENTAM I ENTO
DE LOS

1NV^RI^IAD^ROS
2.° Parte

Loa invernaderos son muy rentabiea cuando las temperaturaa aon Idóneaa para las
plantas que en él ae estSn cultivando

CALEFACCION DE LA
ATMOSFERA

En la mayor parte de España,
durante las horas de luz solar, en
el invierno, no es necesario dar
calor artificial a los invernaderos
pues, aunque haga frío en el ex-
terior, la temperatura que se con-
sigue en el interior de la instala-
ción es agradable y difícilmente
suele bajar de los 15° C.

En cambio, por las noches la
temperatura es baja y aún en los
casos más favorables, como pue-
den ser los litorales de la Costa
del Sal, los termómetros están
muy cerca de los 0° C durante al-
gunas horas de madrugada, en los
meses de diciembre y enero.

La mayoría de las plantas, cuan-
do las temperaturas son menores
de 8° a 12° C, paralizan su des-
arrollo vegetativo y tardan tanto
más tiempo en recuperarse, cuan-
to menor sean las temperaturas
mínimas que recibe; es más, cuan-
do Ilegan a un mínimo, variable
para cada especie, esta tempera-
tura fría empieza a ser gravemen-
te perjudicial para las plantas y,
si la temperatura baja más de los
0° a 3° C bajo cero, es fatal e irre-
cuperable para la mayor parte de
las plantas cultivadas en inverna-
dero.

Unos cultivos son más sensibles
que otros a los perjuicios deriva-
dos de las bajas temperaturas;
esto es necesario tenerlo en cuen-
ta a la hora de señalar las fechas
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de cultivo y de aportar calefac-
ción para elevar las temperaturas
mínimas.

Se considera conveniente que
cuando las temperaturas empiezan
a pasar por debajo de las míni-
mas que resultan perjudiciales pa-
ra cada cultivo, exista en el inver-
nadero un foco calorífico artificial
que mantenga como mínimo ese
nivel de calor, sin dejar bajar el
termómetro a límites menores de
temperatura. Lógicamente, mante-
ner la temperatura del invernade-
ro en los límites óptimos de cada
cultivo sería ideal, pero estos óp-
timos, en muchos casos, no resul-
tará rentable económicamente pa-
ra la mayoría de los cultivos.

MEDIOS PARA EVITAR
ENFRIAMIENTOS SIN NECESIDAD
DE CALEFACCION

Existen algunos procedimientos
que aunque no producen calor, sí
que lo acumulan y evitan que se
irradie hacia el exterior; estos me-
dios son la cámara de aire y los
túneles de plástico.

Otros procedimientos, en caso
de emergencia y cuando las tem-
peraturas están en los límites de
la helada, si la duración de esta
situación es de poco espacio de
tiempo, puede evitarse los daños
catastróficos que produce el hielo
mediante la utilización de humo
dentro del invernadero y la pro-
ducción de vapor de agua.

Cámara de aire

Este procedimiento consiste en
colocar por la parte interior del
invernadero una lámina de polieti-
leno, de poco grosor, paralela a la
placa o lámina de la cubierta ex-
terior, a una distancia aproximada
de 10 centímetros.

Entre estas dos cubiertas se
forma una cámara aislante de aire
que impide se escapen las radia-
ciones emitidas por el suelo y
plantas, e incluso conserva duran-
te más tíempo el calor natural
acumulado durante el día. Esta
doble cámara evita que se produz-
ca el fenómeno térmico de la in-
versión (temperatura más baja
dentro del invernadero que en el
exterior); en el caso de utilizar
calefacción se ahorran calorías.

Para la colocación de esta lá-
mina interior se aprovecha la es-
tructura del invernadero; cuanto
más estanca sea la lámina y me-
nos contactos tenga con la cubier-

Túneles dentro del invernadero para evitar baJadas de temperaturas graves para los
cultivos

ta exterior, mejor realiza sus fun-
ciones de aislante térmico.

En los invernaderos sin calefac-
ción en que se produzca la "inver-
sión térmica" o que las tempera-
turas exteriores Ileguen a 3° ó
4° C bajo cero, esta doble cáma-
ra permitirá que la atmósfera del
invernadero mantenga una tempe-
ratura de un par de grados por en-
cima de cero.

Túneles de plástico

Para invernaderos sin calefac-
ción, en épocas frías, tiene un
gran interés la instalación de tú-
neles de plástico dentro del in-
vernadero; con estas instalaciones
pueden conseguirse unas diferen-
cias de temperatura de 5° a 7° C,
a favor del túnel respecto de las
que haga en el exterior, cuando el
termómetro al aire libre oscila en-
tre los -5° y +5°C.

Para la construcción de estos
túneles se aprovecha la estructura
del invernadero; a una altura de
un metro sobre el suelo se prepa-
ra un bastidor de alambre galva-
nizado que se apoya en los pies
derechos del invernadero; sobre
este bastidor se coloca el toldo
de plástico, en grueso de 200 a
300 galgas, arrastrando los faldo-
nes hasta el suelo. De esta forma
quedan hechos unos macrotúne-
les, de una anchura igual a la que
tengan de separación los pies de-
rechos transversales del inverna-
dero y una longitud variable den-
tro de los límites de la dimensión
longitudinal del invernadero; la al-
tura, como se dijo antes, aproxi-
madamente es de un metro.

Estos túneles dentro del inver-
nadero tienen un gran interés para
cultivos de todo tipo, tanto horta-
lizas como flores, en los siguientes
estadios de su ciclo: Germinación,
nascencia, plantación y primeros
desarrollos (hasta un mes después
de plantar o sembrar, en la mayo-
ría de los casos).

Otros cultivos, de aprovecha-
miento por sus raíces u hojas,
como lechuga, espinaca, acelga,
col de la china, zanahoria, rába-
nos, remolacha, etc., pueden per-
manecer durante todo su ciclo
bajo estos túneles que estamos
considerando.

Producción de vapor de agua

La "inversión térmica" que se
produce algunas veces en los in-
vernaderos puede evitarse evapo-
rando agua dentro de la instala-
ci ĥ n por medio de algún foco ca-
lorífico.

AI efectuarse esta evaporación
de agua, por una parte, se aumen-
ta el valor de la humedad de la
atmósfera del invernadero y, por
otro lado, se aporta a la misma
atmósfera repartido de una forma
muy uniforme las calorías que se
están produciendo en el foco calo-
rífico donde se calienta el agua
que se evapora.

Esta humedad y este calor que
se a^ortan a la atmósfera del in-
vernadero puede ser suficiente
para evitar la "inversión térmica";
incluso, aunque no se produjera
este fenómeno físico, se puede
evitar que la temperatura disminu-
ya una pequeña fracción y éste,
cuando el termómetro está alre-
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En caso de emergencia puede hacerse humo dentro del in-
vernadero

dedor de los 0° C, puede ser fun-
damental para salvar a los culti-
vos de los efectos destructivos del
hielo.

Prcducción de cortinas de humo

La formación de cortinas de
humo dentro del invernadero,
cuando se aproxima a la salida del
sol en la madrugada, puede paliar
los efectos de una helada de poca
magnitud y duración.

Lĥgicamente, este sistema no es
muy heterodoxo, pero en casos de
instalaciones sin calefacción o en
el supuesto de que, teniéndola,
sufriera una avería, si la helada es
suave (de 0° a 3° C bajo cero) y
de corta duración, si se forman
estas cortinas de humo hasta que
se produzca el deshielo, podría
evitarse o, al menos, paliarse los
daños catastróficos de una he-
lada.

NECESIDADES DE
CAL EFACCION

Para el estudio de las necesida-
des de calefacción en invernadero
se pueden establecer tres niveles:

1.° Evitar que se produzca he-
lada.

2.° Conseguir que las plantas
no paralicen su desarrollo por
consecuencia de temperaturas ba-
jas.

3.° Producir un óptimo de
temperatura mínima.

EI primer nivel es muy corrien-
te en buena parte de los inverna-
deros situados en la Costa del
Sol; éste es el caso de inverna-

Las necesidades de calefacción es conveniente calcularlas
correctamenie para evitar inversiones y mantenimientos ex-

cesivos

deros situados en lugares de cli-
matología muy suave que en de-
terminados días del año, pocos,
por supuesto, el termómetro Ilega
a límites de la helada de la "in-
versión térmica".

EI segundo caso es bastante
corriente en los climas marítimos
más septentrionales y en el inte-
rior de España. También, en cli-
mas más benignos, como Canarias
y Costa del Sol, para el cultivo de
determinadas plantas exigentes
en calor.

EI último caso es en cultivos
especiales, tanto de hortalizas co-
mo de flores, en cualquier clima-
tología.

Los factores a tener en cuenta
en el cálculo de las necesidades
caloríficas de un invernadero son
las siguientes:

1.° Salto térmico que quere-
mos exigir a la instalación; es de-
cir, las diferencias de temperatura
entre las mínimas más bajas del
exterior y las mínimas que qvere-
mos que existan en el inverna-
dero.

2.° Las pérdidas de calor pro-
ducidas por la renovación o entra-
das del exterior de aire frío (for-
zado o naturales).

3.° La superficie de cubierta,
tanto paredes como techumbre.

4.° EI rendimiento térmico de
la instalación.

5.° EI régimen de vientos.
6.° EI volumen de aire del in-

vernadero.
7.° EI material de cubierta.
En un primer avance, sin nece-

sidad de hacer cálculos, con ex-
periencia recogida en ejemplos
reales, el número de kilocalorías

por metro cuadrado de superficie
de invernadero necesario para ins-
talaciones situadas en distintas re-
giones sería el siguiente:

- Zona cálida (Canarias), 100
Kcal/hora.

- Zona semicálida (litoral pe-
ninsular), 150 Kcal/hora.

- Zona fría (interior de España),
200 Kcal/hora.

Para un cálculo rápido, sin te-
ner en cuenta la renovación de
aire y otros factores, emplearemos
la fórmula siguiente:

Q = K • S • (t,-t^)

Q = Kilocalorías necesarias

K =

Vidrio = 5.
PE 400 galgas = 6 a 6,5.
PE = doble cámara = 2,7.
Poliéster = 4,8 a 5.
Hierro = 6,5.

S= Superficie en m:= de paredes
y techumbre.

(t^ - t,.) _

Salto térmico = t e m-
peratura mínima del
interior del inverna-
dero que se desea,
menos temperatura
mínima media más
baja deI exterior a
lo largo del año.

AI resultado obtenido se le
añade un 10 a 15 por 100 más y
se tiene el cálculo aproximado de
las kilocalorías/hora, necesarias
para calentar un invernadero con
el salto térmico que se quiera te-
ner.
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1a míet
LOCAIIZACION, PROPIEDADES,

FUTURO, PRODUCCION, PROBLEMAS.
SE RECOGE CADA VEZ MENOS MIEL EN ESPAÑA

EI apicultor de Alcoy, en la pro-
vincia de Alicante, se ha agrupado
a fin de buscarle al producto una
mayor rentabilidad.

Ya hace tiempo que este hom-
bre iba tras conseguir algo así,
ahora ya puede acariciar su obra,
incipiente, con sólo unos veinte
apicultores de momento, pero que
de darse bien las cosas desde un
comienzo puede rsdundar en be-
neficio no sólo del apicultor, sino
del comerciante, del consumidor.

Porque esta agrupación no tie-
ne más misión que la de abaratar
precios, costos, que la de simpli-
ficar las cosas.

Ahora el apicultor, cu3ndo reco-
qe la miel, la vende a un almace-
nista. Este a su vez la pasa a unos
envasadores que manipulan en
ella y la dejan en perfectas condi-
cionss de consumo. Una vez la
miel envasada se Ilega a otro nue-
vo almacén, esta vez mayorista,
quien a su vez tratará de colocarla
31 minorista, esto es, al detallista.
De ahí al consumidor.

^fVo son demasiado intermedia-
rios?

Creemos que sí, por eso nos
hace suponer que este paso dado
por el apicultor levantino tiene su
notable importancia, su enorme
importancia, porque sin ir más le-
jos, Castellón, su cooperativa agrí-
cola, exportó últimamente 540.000
kilos de los 600.000 que se habían
reccgido, y todo, puede decirse
así, porque estos hombres agrupa-
dos habían dado de lado a ciertos
costos que, al no repercutir en el
preducto, le hacen más asequible.

Por cierto, queremos dejar dicho
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que la apicultura española cuenta
con vEinte siglos, y que mayo es
uno de los meses de mayor inte-
rés apícola, por coincidir con la
rECOlección del néctar en la mayo-
ría de las zonas colmeneras de
España.

LOCALIZACION

La miel puede ser localizada en
toda España, toda España produ-
ce. Ahora bien, la región que ca-
mina a la cabeza del producto es
Levante, con 3.516,8 tn. en 1975.
Le sigue inmediatamente después
la zona Centro y en tercer lugar
la región del Ebro.

EI lugar que menos miel produ-

ce es Canarias con apenas cin-
cuenta y seis toneladas.

La provincia que menos: Las
Palmas, con 9,2 tn. La que más,
Castellón, con un honroso primer
puesto, consistente en 1.690 tn.

^C•UE PROPIEDADES TIENE
LA MIEL?

La miel, se ha dicho, es el ali-
mento mejor que existe.

EI consumo y producción de la
miel ha sido conocido por el hom-
bre desde las épocas más remo-
tas de la historia.

Lo prueba el hecho de que ya
en la Edad Media la miel entraba
como componente básico en la



preparación de todos los produc-
tos de confitería y pastelería.

Claro que la miel no ha sido em-
pleada siempre como alimento im-
portante únicamente, en absoluto.
La miel ha sido y es considerada
como medicina beneficiosa al or-
ganismo, al extremo de que una
de las cualidades que de siempre
se le han atribuido, es la de pro-
longar la vida, empleándose en
formas medicamentosas, terapéu-
ticas, múltiples.

Se dice por otra parte que su
bondad es tal, que puede afirmar-
se rotundamente, como es la que
deja en el organismo menos resi-
duos tras su digestión.

Por otra parte, cuenta con pro-
piedades laxantes y antivomitivas.

La miEl viene a contener, por
término medio, un 20 por 100 de
agua y un 75 por 100 de hidratos
de carbono compuestos por glu-
cosa, sacarosa y levulosa.

Igualmente, la miel cuenta con
una aportación rica en vitaminas.
Tiene la A, C, B, E y también mi-
neralss como sodio, potasio, cal-
cio, hierro, fósforo, y efectúa cu-
raciones prodigiosas en enferme-
dades de la piel, metabolismo y
nervios.

CONSUMO

Madrid, la región catalana y el
norte de España son notables con-
sumidores de miel.

Por cierto, hacemos poco con-
sumo de ella, porque a excepción
de estas provincias, rara es la ca-
pital de provincia nuestra que
termina destacándose en su con-
sumo. Para el año 1973 cada es-
pañol consumíamos algo así como
10C gramos. Para 1974 Ileyamos a
fos 200 gramos, pero Ilega 1975 y
volvemos a lo mismo, a los 100.

Incomprensible c u a n d o, por
ejemplo, producimos una miel co-
mo I^a de la Alcarria, que es pura
delicia y que también es de extra-
ñ2r que su consumo no aumente,
desde el momento en que conta-
mos en nuestros comercios con
una presentación única. Claro que
posiblemente se debe su falta de
intsrés a que el producto resulta
costoso al consumidor y a que,
tiempo atrás, se han observado
ciertcs fraudes que han hecho pe-
ligrar la calidad del prcducto.

LdUE COMPONE LA MIEL?

Hemos hablado de las propie-
dades de la miel, ^pero se sabe a

ciencia cierta su composición?
Digamos entonces que compo-

niendo al producto entran los azú-
cares de trutas con un 34 por 100
de glucosa y un 40,5 por 100 de
levulosa. En cuanto a aminoáci-
dos, es decir, a proteínas, apenas
logra un 1,5 por 100 y algo más de
sacarosa (lo que se conoce por
azúcar común), que alcanza sólo
un 1,9 por 100.

Las vitaminas ya se dan de for-
ma más amplia, como hemos sig-
nificado antes. Tenemos la A, B
uno, dos seis, la C y D, enzimas,
ertasa, iatasas, catalas yaltasa con
el orden del 2,fi por 100.

Sales de hierro, calcio, fósforo,
cobre, manganeso, sodio, potasio,
azufre y aluminio, con 1,8 por 100.

Por último, entra en su composi-
ción el agua fisiológica, en el or-
den de un 17,70 por 100.

F U T U R O

A pesar de todo esto, de todo lo
^puntado, la miel peligra. Tiene un
futuro torpe.

Es por el encarecimiento de
costos.

Digamos que tanto por lo que se
retiere a la variedad de la flora es-
pañola, como por sus caracterís-
ticas climatológicas, nuestro país
es un verdadero paraíso para la
abeja.

España produce mucha miel y
de notable calidad.

Ahora bien, la abeja ha de via-
jar, ha de transportársela. Si no es
así apenas produce.

Una colmena que se mueve de
un lado para otro produce del
crden de los 21 kilos 900 gramos.
Otra colmena que no viaja Ilega a
los 7 kilos 400 gramos.

En 1974 había en España
1£4.445 colmenas fijas; pues bien,
un año más tarde se crecieron en
el orden de las 205.124. Por su
parte, las colmenas en movimien-
to eran en 1974 de 422.436, para
terminar un año más tarde en
381.187.

^Por qué esta alteración?
Porque la colmena, para viajar,

precisa de hombres que la trans-
pcrten, y el transporte es caro y el
jornal a pagar a los hombres tam-
bién.

Por eso peligra la miel, a no ser
que tome el apicultor la determi-
nación de hacer lo que el hombre
de Alcoy ha hecho; mientras no
sean así las cosas no sabremos
decir nunca qué futuro espera a
la miel.

P R O B L E M A S

Por si no bastara esto, está el
peligro del empleo del insecticida
en el campo. Cada vez los plagui-
cidas, los insecticidas, abruman
con más peculiaridad al árbol o
arbusto donde el animal se posa.

EI apicultor levantino, en este
sentido, ha reclamado en infinidad
de ocasiones. Los apicuttores que
disponen de naranjos, por ejem-
plo, se cuidan de espolvorear apa-
r^tosamente su árbol; ^pero qué
responsabilidad se le puede pedir
al que no dispone de abejas, em-
peñado como está, a toda costa,
en sacar adelante su fruto, del que
desea vivir?

La apicultura, en ese sentido,
peligra. Los apicultores denuncian
la creciente mortandad de las cot-
menas, a causa de los insectici-
das, precisamente.

No sólo por esto peligra el pro-
ducto. Peligra, además, porque la
miel obtenida a partir de la flor
tratada es un peligro para el con-
sumidor.

POSIBILIDADES

La miel es una riqueza oculta
en nuestros campos. Hay que re-
ccnocerlo así y tratar de respetar
esta riqueza. Haciendo crecer el
espíritu de esos hombres que se
dicen ser, en toda España, aunque
su número es suceptible de varia-
ción en un sentido u otro, 100 api-
cultores profesionales y unos
20.000 no censados.

La miel es una riqueza por la
que luchan no pocos hombres. En
Ayora mismo, cuando hace poco
asistí al primer congreso interna-
cional de miel, acto que reunió a
un buen número de profesionales
dE toda España e hizo acudir a
ese bEllo rincón valenciano a un
buen número de profesionales ex-
tranjeres, se vio ese interés del
hombre entendido por la miel.

Por eso creo que en Alcoy hoy
sus hombres se han hacinado, pa-
ra tratar de salvaguardar sus de--
rechos, intsresante desde el mo-
mento en que nuestras exportacio-
nes flojean aparatosamente y, por
el contrario, suben nuestras im-
portaciones.

Incomprensible cuando la miel
es un producto que de siempre,
en España contó con no poca
aceptación, aunque mucho nos
tememos que se logre alcanzar
hoy la cantidad de colmenas que
En los años treinta había en nues-
tros campos.
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la colza
FORRAJERA

La familia de las crucíferas com-
prende un pequeño número de es-
pecies de capital importancia co-
mo cultivos agrícolas. Hay plantas
que producen hojas suculentas y
tallos tiernos que proporcionan
una masa de forraje de alimento
en verde; otras, con sus órganos
de reserva engrosados, son ade-
cuadas para el prensado de ali-
mentos o bien constituyen una re-
serva temporal para proporcionar
alimento invernal. Otras formas de
la misma especie se utilizan para
el consumo del hombre y son muy
importantes las hortalizas de ho-
jas y raíz. Unas pocas especies se
cultivan por sus semillas, unas co-
mo una fuente de aceites comes-
tibles (aceite de colza), otras para
ser utilizadas como condimento
(mostaza). La familia incluye tam-
bién un cierto número de plantas
exclusivamente hortícolas, así co-
mo algunas malas hierbas impor-
tantes, propias de los campos de
cultivo.

La colza forrajera es una plan-
ta perteneciente a la familia de
las crucíferas. Se la conoce con el
nombre científico de Brassica Na-
pus L. Var. Oleífera D. C. Subvar.
Biennis. De esta especie se han
obtenido un sinfín de variedades
que hoy usan los ganaderos de
forma general. Esta especie, y se-
gún variedades, es capaz de for-
mar en un breve espacio de tiem-
po una gran masa de forraje ver-
de. Es un cultivo ideal para el ga-
nadero, dadas las altas produccio-
nes que se obtienen, la calidad del
forraje que proporciona y la posi-
bilidad de sembrarla de abril a oc-
tubre. Es muy necesario saber ele-
gir la variedad más conveniente,
según el momento en que se vaya
a sembrar, la época en que se de-
sea recoger y el lugar donde se va
a cultivar.

Para que nos hagamos una idea
de la importancia que tiene este
cultivo en nuestro vecino país,
Francia, se estima que en el mis-
mo durante el otoño se han ven-

dido 3 millones de kilos de semi-
Ila frente al millón y medio que se
vendió en el año 1975. La super-
ficie sembrada ha §ido de unas
300.OOC hectáreas. No perdamos
de vista que Francia es un país
bastante forrajero y la superficie
que dedica a Ray-Grass Italiano
es de 800.000 hectáreas, querien-
do con ello decir que la Colza va
comiendo el terreno al Ray-Grass
Italiano.

En nuestro país, la colza forra-
jera todavía no ha alcanzado las
cotas que serían deseables y qui-
zá se necesitara trabajar un poco
más en este sentido, ensayando
variedades extranjeras y tratando
de meter en los programas de me-
jora vegetal alguno que se ocu-
para de Ia colza forrajera.

UNA PLANTA DE PRODUCCIONES
RAPIDAS Y ABUNDANTES

La colza forrajera es una planta
de desarrollo muy rápido, si bien,
hay diferencias sustanciales entre
las variedades. Su implantación es
fácil y no requiere de grandes la-
bores para su siembra. Una labor
de arado, seguida de otras de gra-
da, como para dejar la tierra des-
menuzada, suelen ser suficientes.

Produce del orden de las 25-45
toneladas de forraje verde por
hectárea. EI forraje tiene del 10 al
12 por 100 de materia seca, 2 por
100 de proteína digestible y una
energía de 0,1 unidades forrajeras
por kilogramo.

EI aprovechamiento admite la
posibilidad de ser a diente, pese-
bre o ensilado. Es un alimento muy
apetecible y puede constituir per-
fectamente la mitad de la dieta
de un animal adulto.

ELECCION DE LA VARIEDAD
ADECUADA

Muchas son las variedades hoy
existentes en los mercados nacio-

For Vicente CELADOR NAVAS

nales e internacionales. Que yo re-
cuerde ahora, la OCDE tiene regis-
tradas en sus listas más de 50,
Francia 9 en Ias listas oficiales y
de este orden todos los demás
países europeos.

Existen, principalmente, dos ti-
pos muy distintos de variedades.
Primero, las variedades del tipo de
siembra primaveral que florecen el
año de la siembra y las variedades
del tipo de siembra otoñal que no
florecen el año de la siembra por
necesitar de un período frío (ver-
nalización) para florecer. Las va-
riedades del tipo invernal sembra-
das en otoño florecen en la prima-
vera siguiente, pero si se las siem-
bra en primavera-verano no flore-
cen. Estas últimas variedades tie-
nen, en general, un crecimiento
mucho más lento que las varieda-
des de tipo primaveral.

Observamos que con la colza fo-
rrajera ocurre una cosa parecida
a lo que ocurre con el ray-grass
italiano y otras muchas plantas en
lo que se refiere a la elección de
variedades para una siembra pri-
maveral u otoñal.

EI ray-grass italiano (Lolium Mul-
tiflorum Lamk) está constituido de
dos tipos muy distintos, uno es el
ray-grass italiano alternativo (Lo-
lium Multiflorum Lamk ssp. Wes-
terwoldicum e Italicum) y el otro
es el ray-grass italiano no alterna-
tivo (Lolium Multiflorum Lamk. ssp.
Italicum).

- Rray-grass itatiano alternati-
vo: Si se siembra en otoño, flore-
ce en la primavera-verano del año
siguiente y si se siembra en pri-
mavera florece en la primavera-
verano de ese mismo año.

- Ray-grass italiano no alter-
nativo: Si se siembra en otoño, flo-
rece en la primavera-verano del
año siguiente, pero si se siembra
en primavera, no florece hasta pri-
mavera-verano del año siguiente.

La diferencia entre uno y otro,
estriba en que el ray-grass alter-
nativo no está condicionado a la
necesidad de un período frío (ver-
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plotación, de manera que las va-
riedades más preeoces serán las
que tengan un período de explota-
ción más corto, como veíamos en
el cuadro y las que sean menos
precoces serán las que tengan un
período de explotación más largo.

LA RESISTENCIA AL FRIO

r

nalización) para florecer, mientras
que el no alternativo sí que está
condicionada su floración a que
la planta haya pasado un período
de frío, porque si no es así, no
florece.

En la producción forrajer^a, esto
tiene gran importancia, porque las
plantas del ray-grass al florecer,
pierden muchas de sus virtudes
forrajeras en pro de emitir tallos

portagramos que son fibrosos y
menos digestibles, a la vez que
disminuyen los rendimientos en
peso de masa verde.

Seguidamente, vamos a ver un
cuadro comparativo de variedades
de colza forrajera inscritas en las
listas oficiales del Registro de Va-
riedades francés. Los datos que se
observarán en este cuadro son en
gran medida de aplicación en Es-
paña, pero no en toda su exten-
sión, ya que como cualquiera po-
drá comprender es imprevisible el
comportamiento que puede tener
una variedad en algunos aspectos
agronómicos cuando se la saca
de su área de adaptación. En este
sentido, recuerdo una frase del in-
geniero agrónomo Fernando Bes-
nier, que decía: "Es más difícil pre-
decir qué ocurrirá cuando en un
área ecológica definida se siem-
bra una planta que jamás se haya
probado allí que predecir cómo
se comportará el módulo de un
cohete lunar al posarse sobre la
superficie de la luna."

LA PRECOCIDAD

La precocidad es un carácter
cuantitativo, que viene a determi-
nar la longitud, en días, del ciclo
vegetativo de una planta. En la col-
za forrajera, las variedades que
florecen más pronto para una mis-
ma fecha de siembra son las más
precoces. La precocidad igualmen-
te condiciona la duración de la ex-

Este es otro carácter cuantitati-
vo que viene a determinar la ap-
titud de cada variedad para ser
cultivada en zonas frías. Asf, las
variedades de siembra primaveral
no d^eberán sembrarse en otoño
en todas aquellas zonas que sean
de temer fríos fuertes, será prefe-
rible sembrar variedades de in-
vierno y elegir Ia más conveniente
en función de las condiciones cli-
matológicas que allí se den.

En realidad la sensibilidad de
las pla^ntas al frío depende tanto
de los extremos de temperatura
como de la duración del frío con
una temperatura fija no muy baja.
Se podría establecer la siguiente
escala de valores para la colza fo-
rrajera,

Variedades sensibles a/ 1río.-
No soporta temperaturas inferiores
a menos 6° C.

Variedades bastante sensib/e,s al
frio. - No soportan temperaturas
inferiores a menos 8° C.

Variedades poco sensib/es al
frio.-Soportan hasta temperatu-
ras de menos 10° C, pero si éstas
son inferiores ya no las soportan
y la planta muere por deshidrata-
ción.

Variedades resistentes al 1río.-
Soportan temperaturas de hasta
menos 15° C.

FECHA DE SIEMBRA

La fecha de siembra debe ser
elegida, según la variedad de que
se trate, la precocidad de ésta y la
resistencia al frío que tenga.

Las variedades de tipo primave-
ra, Brío y Pampa, son para siem-
bra de fin de verano. Su desarrollo
rápido permite obtener forraje de
ellas al principio del invierno. Ade-
más tienen una buena resistencia
al frío y pueden soportar las pri-
meras heladas.
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Las variedades Furax y Tantal
pueden ser sembradas en verano
y sus producciones vendrán en el
invierno, pero esto no debe pre-
^cupar tampoco mucho, puesto
que resisten temperaturas d^ me-
nos 6-8^ C. Sin embargo, no de-
ben ser sembradas en otoño para
pasar el invierno en forma de cul-
tivo, más que en aquellas regiones
de clima invernal benigno.

Las variedades d einvierno Avor,
Kenta y Tim dan buenos resulta-
dos en siembras de primavera sin
retrasar mucho esta fecha para
poderla recoger en otoño.

La variedad Elan es la única
que debe ser sembrada en otoño
para recoger sus producciones en
la primavera. Esta variedad es muy
resistente al frío y de ciclo vegeta-
tivo largo por lo que se presta me-
jor que ninguna otra a Ia siembra
otoñal.

La variedad Parapluie también
es la única que deb^ sembrarse
en otoño en todas aquellas regio-
nes de clima benigno por lo largo
de su ciclo. Se puede usar para
siembras de primavera, pero no es

interesante puesto que hay otras
variedades mejores que ella.

CICLO VEGETATIVO

EI número de días que medjan
entre la iniciación de la nascencia
y la recolección es lo que se co-
noce por ciclo veg2tativo de una
planta.

EI^ el cuadro de caracterización
varista! que hemos visto con an-
terioridad se dan los días que du-
ran los ciclos de las distintas va-
riedades. Estas cifras deben en-
tenderse con una cierta flexibili-
dad, puesto que las condiciones
de cultivo y el ambiente microeco-
lógico de cada lugar pueden in-
fluir sobre la duración del ciclo
alargándolo en unos casos y redu-
ciéndolo en otros.

DURACION DE LA RECOLEGCION

EI tiempo que dura la recolec-
cián es tanto más corto cuanto

más precoz es una variedad. En
cultivo de invierno, la recolección
se inicia cuando la planta ha al-
canzado una altura de 70 cm. y se
termina cuando la floración está
al 25 por 1G0, porque en estos es-
tados de desarrollo es cuando la
colza tiene las mayores virtudes
forrajeras. Uria vez pasada la flo-
ración, la digestibilidad del forraje
disminuye rápidamente.

En cultivo de verano y con las
variedades más precoces, la reco-
lección puede iniciarse a los se-
senta días de la siembra o cuando
la planta ha alcanzado un desarro-
Ilo de 40-50 cm.

PRODUCTIVIDAD

No es lo más importante el que
la colza dé enormes masas de fo-
rraje, sino que lo realmente im-
portante es que dé forraje en se-
senta días o poco más. En cual-
quiera de los casos la producción
de forraje ya se ha indicado en el
margen derecho del cuadro de ca-
racterización varietal de las col-
zas.

CARACTERISTICAS DE ALGUNAS VARIEDADES DE COLZA FORRAJERA

Resistencia
TYPO Variedad Precocidad al trio

PRlMAVERA Brío Pduy precoz Sensible
(floración en el
año de la siem-
bra) . . . . . . . Pampa BastantP Bastante

precoz sensible

Furax Tardía Bastante
sensible

Tantal Tardía a Bastanfe
muy tardía ^'ensible

Arvor Muy precoz Sensible
INVIERNO . .

Verano-otoño

Verano-otoño

d;a a tardía sensible en zonas benignas Abril
De primavera a Verano u
ag9sto otoño

Parapluie Tardía Bastante Siembra de otoño
sensible en zanas benignas Abril-mayo

Elan Muy tardía Resistente Si^ambra de otoño
únicamente Abril-mayo

De primavera a ju-
lio

Tim Bartante tar- BastanQP Siembra de otoño

día a tardía ble en zonas benignas Abril

Ciclo en dias
Fecha de siembra Epoca de Duración de nascencia-

más favorable explotación explotación recolección

Mediados de verano Otoño

Mediados de verano Otoño

Siembra de prima-
vera a mediados Verano u
de agosto otoño

1.° Siembra en ju- 1.° Fin del
nio v2rano

2.° Siembra des-
pués de un cereal 2.^' Otoño

Siembra de otoño
en zonas benignas Marzo

Siembra de prima-
v2ra en zo^as du-
ras

Kenta Bartante tar- Poco sensi- Siembra d^e otoño

Producti-
vidad

15 días flora- 60 días Buena
ción rápida

20 días Flora- 70 días Buena
ción rápida

^5 días (no
florece) 80 días Muy buena
30 días (no
florece) 90 días Muy buena

15-20 días 70 días
Buona

Media

20-30 dias 100 días Buona

20-30 días 100 días Muy buena

30 d;as 100 días Media

45 días 120 días Muy buena
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cotaboracíones técnicas
Por Bernardo DE MESANZA

Dr. Ingeniero Agrónomo

Necesidades de una política forestal

CANADA
'1

Reservas mundiales de alimentos, madera,
energía y minerales

RECORDEMOS

1.° Que la superficie del Ca-
nadá, con casi 1.000 millones de
hectáreas (veinte veces la de Es-
paña), sólo superada en extensión
por la Unión Soviética.

2.° Su población de unos 22
millones de habitantes, muy infe-
rior a la de España y a la de mu-
chos Estados americanos.

3.° Canadá, con casi el 7 por
100 de la superficie terrestre, so-
lamente asienta el 0,5 por 100 de
lá población mundial.

4.° Está bañado por los océa-
nos Atlántico, Glacial Artico y Pa-
cífico, y al sur, con una frontera
de 6.000 km. con los Estados Uni-
dos de América.

5.° Los católicos representan
la mayo^ría del país.

6.° EI grupo étnico francés
(unos 6 millones) se asienta en las
zonas más ricas, como son las de
Quebec, Montreal; teniendo muy
apegadas su lengua, religión y tra-
diciones.

7.° Recordemos el g r i t o de
"Viva Quebec libre" lanzado en los
últimos años de la pasada déca-
da por el general De Gaulle al
descender por el río San Lorenzo
y que tantos comentarios encon-
trados produjo, pero que denotan
el estado político latente de estas
regiones del Canadá.

8.° Montreal es la segunda ciu-
dad del mundo con "mentalidad"
y habla francesa, después de Pa-
rís, y por delante de Marsella,
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EXPORTACION DE PRODUCTOS FORESTALES
(Millones de dólares)

PRODUCTOS

Madera en rollo
Madera ... ... ...
Pasta de madera ...
Papel de per!ódico ... ... ...
Otros tipos de papel y cartón ... ... ... ...
Madera contr^chapada y chapas de ma-

dera ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TOTALES ..

Exportaciones Importaciones
Saldo

favorable

34 21 13
515 38 477
461 10 451
835 - 835
58 51 7

67 19 48

1.970 139 1.831

Lyon, etc. EI nombre de su cate-
dral "Notre Dame", de sus barrios
Verdum, Cite du Havre, Berri de
sus calles San Francisco Xabier,
"Ville-Marie", etc., lo recuerdan
constantemente.

Con sus casi tres millones de
habitantes, sede el pasado año de
los juegos olímpicos, es una de
las ciudades mundiales más mo-
dernas.

9.° En las últimas elecciones
para el Parlamento de Quebec la
victoria fue para el Partido Nacio-
nalista y han pedido que sea el
idioma francés el vehículo para la
educación, incluso de la minoría
anglófona de Quebec.

RECURSOS

La agricultura es el principal re-
curso del país. Canadá es el se-
gundo exportador mundial de tri-
go, el segundo productor de man-
teca y el cuarto de queso. Sumi-
nistra las tres quintas partes de la
producción mundial de papel. La
ganadería está muy desarrollada,
contando con más de 6.000 cria-
deros de animales de pieles finas.
Es el primer productor mundial de
níquel, platino y amianto, el se-
gundo productor de oro, el tercero
de cinc y el cuarto de plomo y co-
bre.

AGRICULTURA

Se cultivan unos 70 millones de
hectáreas (algo más que la super-
ficíe total de nuestra Península),
es decir, el 8 por 100 de su super-
ficie total.

Se podría utilizar unos 16 mi-
Ilones de hectáreas de tierra vir-
gen si urgiese la necesidad, así
como 22 millones de hectáreas de
pastos susceptibles de mejora.

TAMArvO DE LAS GRANJAS

Varían según las regiones, en
las provincias marítimas andan por
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las 40-50 Ha., en las del interior,
con marcado aprovechamiento ce-
realista, por las 150 Ha.

Hemos podido comprobar con
gran extrañeza que aparecen mu-
chas abandonadas y con un car-
telito "se vende".

Quizá el sistema de clasificación
más ideal es el basado en el va-
lor de los productos vendidos; las
granjas que dieron un rendimien-
to de 1.200 dólares o más, en los
doce meses anteriores, son clasi-
ficadas como granjas comerciales.

Más de un tercio de las granjas
de Ontario, Saskatchewan y Alber-
ta se encontraban en la categoría
de 5.000 dólares o más.

9.507 granjas, la mitad de ellas
en Ontario, tienen una producción
valorada en 25.000 dólares o más.

SERVICIOS AGRICOLAS
DEL GOBIERNO FEDERAL

EI M i n i s t e r i o canadiense de
Agricultura cuenta, actualmente,
con cuatro direcciones generales
-Investigación, Sanidad Animal,
Producción y Comercialización de
Productos y Económica-. Tam-
bién tiene una División Informati-
va, la Junta de Estabilización Agrí-
cola, la Junta de Productos Agrí-
colas, la Administración de la Re-
habilitación Agrícola y Seguros de
Cosechas de los Llanos. La Cor-
poraci ĥn del Crédito Agrícola y la
Junta de Comisarías del Trigo tam-
bién informan al ministro de Agri-
cultura.

PESCA

Más de 48.000 kilómetros de li-
toral canadiense en las costas del
Atlántico, Pacifico y A r t i c o y
750.000 kilómetros cuadrados de
superficie interior de agua dulce
ofrecen a los pescadores cana-
dienses una riqueza pesquera inu-
sitada que espera su recolección.

EI valor de las cuatro especies

más representativas del Canadá
son:

- Salmón (Pacífico), 30 millo-
nes de dólares.

- Langosta (Atlántico), 24 mi-
Ilones de dólares.

- Bacalao Atlántico), 21 millo-
res de dólares.

- Mero (Pacífico), 8 millones
de dólares.

SILVICULTURA

La mayoría de los canadienses
viven actualmente en villas y ciu-
dades y, por esta razón, se ha per-
dido el contacto íntimo con el bos-
que. Es verdad que cientos de fa-
milias pasan sus vacaciones en
las zonas boscosas y que los pes-
cadores y cazadores todavía si-
guen las sendas de sus antepasa-
dos por unos pocos días cada
año: pero para la mayoría de la
población, los bosques son casi
desconocidos y pocas personas
son capaces de absorber la gran
inmensidad de la superficie bos-
cosa. Una persona podría volar
desde el este de Quebec hacia el
oeste, cubriendo una distancia de
2.720 kilómetros, hasta el lago
Winnipeg y, desde allí, otros 480
kil ĥ metros hacia el norte, conti-
nuando por otros 2.100 kilómetros
a la costa del Pacífico y volar casi
continuamente sobre una superfi-
cie forestal. EI suelo cjel itinerario
de vuelo está ocupado por un in-
calculable número de millones de
árboles, excepto porque, en el es-
te, los bosques de coníferas y ma-
dera dura están interrumpidos por
numerosos lagos y, en el oeste,
por picos desnudos de vegetación.

REGIONES FORESTALES

En las regiones de la Acadia y
los Grandes Lagos-San Lorenzo,
las más importantes coníferas son
los pinos blanco y rojo, el abedul,
el pino balsámico y la picea, abun-
dando también el arce, el abedul
amarillo y otros árboles de made-
ra dura.

La región costera está caracte-
rizada por los bosques de pino
Douglas, cedro rojo occidental y
picea occidental.

Los cálculos recientes indican
una superficie boscosa total de
cerca de 445.000.000 de hectáreas.

Alrededor de 251.500.000 Ha.
están clasificadas como bosques
productivos, capaces de producir
continuamente madera para uso
industrial. Cuatro quintas partes



de esta zona están ocupadas por
coníferas o especies de madera
blanda que crecen en grupos se-
parados o mezclados con made-
ras duras.

EI volumen total de la madera
comerciable e s t á calculado en
21.300.000.000 de metros cúbicos,
de los cuales 17.300.000.000 de
metros cúbicos son de madera
blanda. Estas enormes cantidades
significan muy Poco por sí mismas
a la mayoria de las personas, pero
cuando se les compara con las
cantidades de madera obtenida
actualmente -alrededor de 96 mi-
Ilones de metros cúbicos- asegu-
ran que la industria forestal de
Canadá, si bien grande, puede ex-
pandirse todavía más.

La madera comercializada está
actualmente al 5 por 1.000 de sus
posibilidades forestales, que no es
lo mismo que decir de sus posibi-
lidades económicas, dado el bajo
precio a escala mundial de los
productos de nuestro medio rural,
en general, y los del forestal en
particular.

La gran reserva mundial es el
Canadá para el día que los pro-
ductos "del poder verde" alcan-
cen en el mercado mundial el va-
lor que les corresponde (como es-
tá ocurriendo en la actualidad con
el petróleo).

PROPIEDAD Y ADMINISTRACION

Nueve décimas partes de los
bosques productivos de Canadá
son de propiedad pública, pero la
explotación de su madera se Ile-
va enteramente a cabo por la in-
dustria privada, disposición úni-
ca entre los principales países
productores de madera. Alrededor
de 23.000.000 de hectáreas de bos-
ques han pasado a manos priva-
das por medio de cesiones hechas

a individuos, en los tiempos primi-
tivos, o concesiones gubernamen-
tales a compañías, realizadas con
el fin de promover la construcción
de ferrocarriles o por medio de
su inclusión en granjas, lo que se
denomina bosques en granjas.

PERSPECTIVAS FUTURAS

En 1959, un comité de peritos,
reunid,o en Roma por la Organi-
zación de Alimentos y Agricultura
de las Naciones Unidas (FAO) pre-
vió un incremento de la demanda
mundial de papel y productos de-
rivados del papel de 56.000.000
de toneladas métricas, en 1955, a
134.000.000 de toneladas métricas
en 1975; un incremento del 139 por
100 en veinte años. La tasa de cre-
cimiento anticipada fue realidad.

EI problema futuro bien pudiera
ser el encontrar formas de utilizar
provechosamente toda la madera
que puede crecer en los bosques.

La consecución total de los be-
neficios económicos y otros be-
r.eficios proporcionados por los
bosques implicará grandes esfuer-
zos.

Los administradores de montes
deben ser capaces:

1.° De ajustar sus métodos,
conforme evolucionan las nuevas
técnicas en la corta y transporte
de madera.

2.° Y muci^o más importante,
en vista de los cambios en la de-
manda (madera industrial, de sie-
rra, de desarrollo, etc.), será ne-
cesario que la Administración, or-
ganizaciones industriales y com-
pañías individuales estén en con-
tacto con estas realidades reali-
zando las investigaciones perti-
nentes.

Afortunadamente, Canadá cuen-
ta con los medios para satisfacer

las exigencias del futuro. Las fa•
cultades de montes de sus Univer-
sidades y las Escuelas de Monte-
ros y Técnicos Forestales, estable-
cidas más recientemente, propor-
cionarán el personal capacitado
para orientar la conservación o
utilización más lógica de sus re-
cursos forestales. Organizaciones
industriales emprendedoras alien-
tan el desarrollo de nuevos y me-
jores procesos y métodos y los
comisarios canadienses estaciona-
dos en otros países constantemen-
te buscan nuevos mercados. Con
todas estas ventajas, el futuro de
las industrias derivadas de la ma-
dera, en verdad, debe ser brillante.

COMENTARIO A NUESTRAS
PERSPECTIVAS FORESTALES

Deseamos y esperamos q u e
pronto podamos hacer un comen-
tario tan positivo al examinar nues-
tra problemática forestal.

Que nuestras Escuelas Especia-
les de Técnicos Forestales y de
Capataces nos proporcionen el
personal capacitado para orientar
la conservación o utilización más
lógica de nuestros recursos fores-
tales como existe en Canadá.

Tema de gran actualidad, cara
a la reorganización de la Univer-
sidad y de las Escuelas Técnicas
de Ingeniería, que deben estar al
servicio de las necesidades del
país y no a espaldas del mismo.

Y, por otra parte, que sea reali-
dad la iniciada unión entre 'tos
productores, forestales, las indus-
trias transformadoras (principal-
mente las de pastas celulósicas) y
la Administración, para que con-
siderando ésta todas las variables
que en nuestra problemática con-
curren, podamos establecer las
directrices de una política fores-
tal para los próximos decenios.
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ferías , congresos. exposicíones ...
JORNADAS PIRENAICAS SOBRE GANADO LANAR

X CONFERENCIA
INTERNACIONAL

DE MECANIZACION AGRARIA

Huesca, 28-29-30 de noviembre
de 1977.

Se han desarrollado en Huesca
las "Jornadas pirenaicas sobre ga-
nado lanar", desde el día 28 al 30
de noviembre.

Han asistido congresistas prove-
nientes de las distintas provincias
españolas así como de Francia y
Portugal.

EI último día del congreso fue-
ron aprobadas las siguientes con-
clusiones:

1.a Que por parte del Ministe-
rio de Agricultura, conjun#amente
con las Diputaciones Provinciales
y Asociaciones Ganaderas, se ini-
cie un plan de mejora y selección
de la raza Rasa Aragonesa.

2.a Que se fije el estándar de
la raza Rasa Aragonesa, con la co-
laboración de las Asociaciones Ga-
naderas, estableciendo los corres-
pondientes libros genealógicos.

3.a Que, en colaboración con
las Asociaciones Ganaderas, se
estudie por parte de la Administra-
ción el correspondiente "test" de
selección de progenie.

4.a Que, coincidiendo con las
próximas Jornadas Pirenaicas so-
bre ganado lanar, se celebren ex-
posiciones-venta de sementales.

5.a Dado el estado sanitario de
los rebaños, urge un plan enérgi-
co y completo de saneamiento de
la cabaña, en colaboración con las
Asociaciones Ganaderas.

6.a Solicitar de la Administra-
ción del Seguro Nacional Pecua-
ri o.

7.a Para hacer una ganadería
de cara al futuro, se considera ur-
gente y necesario se establezca

un plan de apoyo a la reposición
d^ hembras autóctonas.

8.a Es fundamental para la su-
pervivencia de la ganadería la re-
cuperacicn y puesta en produc-
ción de amplias zonas del territo-
rio, hoy prácticamente improduc-
tivas.

9.a Debe habilitarse la suficien-
te financiación para conseguir la
definitiva reestructuración de las
empresas agrarias.

10.a Nos oponemos de forma
rotunda- a cualquier importación
de productos agrarios, siempre
que el mercado pueda abastecer-
se con producción nacional.

11.a Financiación por parte de
la Administración de una entidad
encargada de la promoción del
cordero en el extranjero con la co-
laboración de las Asociaciones
Gar,aderas, teniendo en cuenta
que es el único producto^ cárnico
que puede generar divisas.

12^' Que se regulen y se
quen de forma concreta las

apli-
nor-

mas de clasificación, tipificación y
dEapiece de canales.

13." Que el Ministerio d2 Agri-
cultura sea considerado Ministerio
de Agricultura y Alimentación.

14.^` Es necesario mejorar las
ce^rdiciones de trabajo de los pas-
tores y de la población rural me-
di?nte la creación y mejora de
una infraestructura adecuada.

15.^` Se considera necesario re-
visar y actualizar la Ley de Pastos
y Rastrojsras.

16.^' Que se fije por parte de la
Pdministración una política clara
de producción y comercialización
ganadera.

17.^' SEguridad Social sin dis-
criminación del sector.

Días: 12, 13 y 14 de abril de
1978 en el marco de FIMA-78.

Organizada por la Asociación
Nacional de Ingenieros Agróno-
mos y la colaboración del Centro
Regional de Investigación y Des-
arrollo Agrario del Ebro, CRIDA 03.

TEMA GENERAL

"Distribución mecánica de fer-
tilizantes, herbicidas y pesticidas".

TEMA 1: Fertilizantes.

PONENCIA 1.1. Equipos mecáni-
cos. Ensayos.

1.1.1. Estiércol y basuras.
1.1.2. Fertilizantes

sólidos.
industr i a l e s

1.1.3. Fertilizantes
seosos.

líquidos y ga-

FONENCIA 1.2. Organización del
trabajo. Seguridad.

1.2.1. Comercialización y trans-
porte exterior.

1.2.2. Manipulación interior.

TEMA 2: Herbicidas y pesticidas.

PONENCIA 2.1. Equipos mecáni-
cos. Ensayos.

2.1.1. Terrestres.
2.1.2. Aéreos.

PONENCIA 2.2. Organización del
trabajo. Seguridad.

CONFERENCIA MAGISTRAL

Fertilizantes, herbicidas y pesti-
cidas.

Aspectos económicos e inciden-
cia ecológica.

L U G A R: Salón de Actos de
F I M A-78.

IDIOMAS OFICIALES: Español,
francés e inglés. Traducción si-
multánea.
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DERECHOS DE INSCRIPCION:

Cuatro mil pesetas por persona, y
da derecho a recibir impresas to-
das las ponencias y comunicacio-
nes, participar en los coloquios,
actos sociales que se organicen
durante las sesiones de trabajo y
a la cena oficial de clausura.

PLAZO DE INSCRIPCION: Has-
ta el 15 de marzo de 1978.

PLAZO PARA LA PRESENTA-
CION DE COMUNICA C I O N E S:

Hasta el 5 de marzo de 1978.

Podrán presentarse a las distin-
tas ponencias, si bien se incorpo-
rarán a la documentación oficial
de la conferencia, aquellas que
previamente hayan sido seleccio-
nadas.

II CURSO DE ESPECIALIZACION

"PRODUCCION DE FLORES
Y PLANTAS ORNAMENTALES"

Se va a celebrar en Valencia,
organizado por la Universidad Po-
litécnica, el II Curso de Especiali-
zación: " Producción de flores y
plantas ornamentales".

La duración del curso es de cin-
co meses, desde febrero a junio
de 1978, los derechos de matrícula
y apuntes oscilan alrededor de las
5.500 pesetas.

AI final del mismo se entregará
un diploma otorgado por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia.

De estar interesados pueden di-
rigirse a:
Secretaría del curso E. U. I. T.

Agrícola.
Paseo del Mar, 19.
Valencia-10.

BASES V CONCURSO

1. Podrán concurrir todos los
profesionales o aficionados a la
fotografía que lo deseen.

2. EI tema de las fotografías
deberá estar relacionado con la
Fitopatología (por ejemplo: todo
tipo de plagas y enfermedades, da-
ños que ocasionan, tratamientos
con plaguicidas, ensayos de cam-
po, laboratorios, cultivos, etc.).

3. Cada concursante p o d r á
presentar cuantos trabajos crea
conveniente.

4. La forma de presentación
de las fotografías será como dia-
positivas en color, de cualquier
tamaño.

5. En el marco de las diaposi-
tivas o en nota adjunta se hará fi-
gurar una breve descripción del
tema de la misma y el nombre y
áirección del concursante.

6. Las fotografías podrán en-
viarse a S. P. E. Shell, S. A. (Ref.
SPA), Apartado 652, Madrid, has-
ta el 30 de noviembre de 1977.

7. Se otorgarán los siguientes
premios:

Primero: 15.000 ptas y diploma.
Segundo: 10.000 ptas. y diploma.
Tercero: 5.000 ptas. y diploma.
Asimismo se concederán un nú-

mero ilimitado de premios de 500
pesetas y diploma a cuantas foto-
grafías se consideren acreedoras
a ellos, en opinión del jurado.

8. S. P. E. Shell, S. A., desig-
nará el jurado que otorgará los
premios mencionados, cuyo fallo
será inapelable, así como sus de-
cisiones sobre cualquier otro as-
pecto de este concurso.

9. EI fallo del concurso se da-
rá a conocer en el número de
"Agrishell" correspondiente al mes
de abril de 1978.

10. Todas las fotos presenta-
das al concurso podrán ser publi-
cadas en la revista "Agrishell" si
el editor lo estima conveniente,
aunque no resulten premiadas.

11. Todas las fotos premiadas
quedarán de propiedad del S.P.E.
Shell, S. A. que podrá utilizarlas
sin ninguna limitación.

Las fotos no premiadas se de-
volverán a sus autores antes del
31 de enero de 1978.

12. EI envío de fotografías sig-
nificará la conformidad del autor
con estas bases.

MIEMBROS DE JURADO
IV CONCURSO

Don Emilio Rebull, diplomado
de Bellas Artes.

Don Alfredo de Juan García,
grafista.

Don José Luis Porrúa, jefe de

estudios fotográficos de Clarín Pu-
blicidad, S. A.

Don Felipe Vicente, ingeniero
agrónomo.

FALLO IV CONCURSO

De acuerdo con las puntuacio-
nes, otorgadas por los miembros
del jurado designado, para juzgar
los trabajos presentados al IV Con-
curso Agrishell de Fotografía se
han concedido los siguientes pre-
mios:

Primero: 15.000 ptas. y diploma.
Foto: Dociostaurus maroccanus

Thumb, de don José Verón Gor-
maz.

Segundo: 10.000 ptas. y diploma.
Foto: Oruga del tomate, de don

Manuel Moreno Barrionuevo.
Tercero: 5.000 ptas. y diploma.
F o t o: Huevos evolucionando-

Eurygaster o Paulillón, de don Jo-
sé Antonio Zorrilla Mañas.

Asimismo, se han concedido ac-
césit de 500 ptas. y diploma a
cada una de las fotos de los auto-
res que se relacionan a continua-
ción:

Don José Verón Gormaz, Zara-
goza (5).

Don José Antonio Zorrilla Ma-
ñas. Málaga (3).

Don José Reche Mármol. Alme-
ría (4).

Don Francisco Barberá. Monte-
sinos (2).

Don José Curt Martínez. Ponte-
vedra (3).

Don José Aguilar Izquierdo. AI-
mería (2).

Don Miguel Carbonell Roig. Ali-
cante (7).

Don José María Salinas de la
Puente. Córdoba (2).

Don Fco. Javier Laguna Asensi.
Ceuta (2).

Don Antonio López Osés. Lo-
groño (3).

Don José Luis Villarías. Zarago-
za (4).

Señorita María Luis Saura. Zara-
goza (2).

Don Ignacio Palazón. Zarago-
za (4).

Don José Miguel Arenaza. Lo-
groño (1).

Don José Fortuño Bonet. Tarra-
gona (9).
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tA RIOJA

EL ccBOOM» INVERSOR
NO SE HA
DETENIDO

BANCOS Y MULTINACIONALES A LA CAZA DEL RIOJA

La situación a que está Ilegando
el sector vinícola riojano, a conse-
cuencia de la avalancha de inver-
siones de capital foráneo, consti-
tuye hoy un serio motivo de pre-
ocupación para los viticultores. EI
hombre del campo, todavía bas-
tante desperdigado a pesar del
auge del movimiento cooperativis-
ta, empieza a darse cuenta de que
decisiones tom^adas "a distancia"
por las grandes compañías le con-
vierten, por regla general, en una
parte a la que se presiona y, en
algunos casos, con la que se jue-
ga.

La "entente cordiale" en las
operaciones que se realizaban an-
taño entre un vendedar minifun-
dista y un comprador de escasa
potencia están siendo sustituidas
por ofertas unitarias ante las que,
o se cede, o se toma parte en una
lucha en la que, inevitablemente,
se Ileva las de perder. Cuando la
Rioja aspira a la autonomía, los
viticultores se encuentran con la
más rabiosa supeditación al colo-
nialismo.

OFENSIVA COMUN

Las operaciones de d e f e n s a
frente a lo que, en medios vitíco-
las, se considera ya un "enemigo
común" empiezan a notarse. Las
Uniones de Agricultores se han
fijado, como primer objetivo, la
erradicación de las empresas de-
dicadas a la producción mixta: el
granel y el vino amparado por la
denominacián de origen.

Un segundo paso consistiría en
el traslado de los poderes hoy os-

tentados por el Consejo Regul^a-
dor a las juntas viti-vinícolas. De
esta forma, la calificac,ión y, con-
secuentemente, la medición de ca-
lidades estaría en manos del viti-
cultor.

BANCOS Y MULTINACIONALES,
A LA CAZA

La furia inversora desatada al
inicio de la década actual ha he-
cho que dirigieran sus pasos ha-
cia la Riaja tanto la BanGa como
las grandes multinacionales. Algu-
nas de éstas, como la Pepsi-Cola,
tropezaron inicialmente c o n el
Consejo Regulador, pero existe la
impresión generalizada de que los
"tropezones" acaban siendo pura
anécdota. En e s t o s momentos
mantienen intereses en el sector
vinícola riojano nombres tan co-
nocidos como Seagram,s, Schen-
ley y Pepsi-Cola, de procedencia
norteamericana; la inglesa Croft y
las españolas Rumasa y Osborne.
EI abanico bancario tiene echadas
sus redes en fi rmas muy caracte-
rizadas, algunas con cartel de
"artesanales".

Evidentemente, las grandes in-
versiones han contribuido a que
el vino de Rioja tenga hoy mer-
cados más amplios y canales de
comercialización más tecnificados.
Los agricultores son los primeros
en reconocerlo. Sin embargo, ta-
les mejoras apenas han repercu-
tido en el viticultar. Y eso es, pre-
cisamente, lo que éstos denun-
cian.

Arturo CEN^ANO

LA MAN CHA

DOS DUROS, COMO MINIMO,
CUESTA RECOGER UN KILO
DE ACEITUNAS,
SIN INCLUIR EL ACARREO

En la Mancha no hay aceituna
de verdeo ni para otra cosa que
no sea Ilevarla a la almazara y
transformarla en santo bleo... A
lo sumo, unas semanas antes de
ba sazón del fruto y subs^iguiente
recolección, muchísimas familias
arrancan del árbol unos cuantos
kilos para echarlos en remojo y
hacer así un excelente y antiguo
aperitivo, que hasta, en la ruralía,
puede convertirse en postre.

Bien. Toda, pues, se destina al
molino aceitero. En la presente
campaña, según hemos anticipado
ya, la cosecha en la provincia de
Ciudad Real (séptima en importan-
cia olivarera y oleícola: 132.000
hectáreas de tierra, sólo el olivar
o asociado con la vid, con alrede-
dor de ocho millones de plantas)
apenas rendirá 70 ó 75 millones
de kilos, para una tasada zafra de
14 ó 15 millones de kilos de acei-
te. De buen aceite, por supues-
to, porque se elabora a modo.

Un jornal actual para el olivare-
ro, para el bracero, oscila entre
las 800 y 900 pesetas. Y como, en
el mejor de los casos, con tiempo
seco y trabajando hale que hale,
un obrero no varea, ordeña o re-
coge, "per cápita", más de 80 ó
90 kilos en la jornada, tenemos
que el kilo de aceitunas resulta,
cuando menos, a dos duros en
concepto de mano de obra. Lue-
go está el acarreo desde la finca
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al molino, en la población, que se
Ileva otros pocos reales.

Y, en fin, está además todo el
variado y abundante desembolso
que el olivar exige a lo largo del
año: rejas, abonado, poda, contri-
b u c i ó n, impuestos municipales,
guardería, anti-plagas, seguridad
social y... la madre del cordero.
Cualquiera se pregunta: ^a cómo
debe cobrarse la aceituna? Y por
parte del almazarero, otra pregun-
ta no menos necesaria: si por ca-
da 100 kilos de "olivillas" produce
20/22 kilos de aceite, ^a cómo
debe vender éste, habida cuenta
del precio que ha de hacérsele al
cosechero?

Por lo pronto, estamos en la re-
colección, la campaña no será im-
portante en la Mancha (a menos
cosecha, menos rendimiento el
que ofrece el asalariado, que ha
de buscar más en el olivo) y...
cuesta de diez pesetas en adelan-
te cada kilo que el jornalero re-
coge.

Quien tiene familia, se ayuda
con ella; quien no, ha de buscar
gente. Legítimos los buenos jor-
nales, pero también legítimo que
el propietario venda la aceituna
con un margen decentito. ^No?

Juan DE LOS LLANOS

UNA LAMENTABLE PRODUCCION
DE ALMENDRA

Cuarenta millones de pesetas ha
recibido en préstamo el agricultor
albacetense, para paliar en parte
el daño que ha sufrido su campo.

Para puntualizar han sido
40.082.000 pesetas con destino a
Chinchilla, según se me informa
por don Antonio Gualda, desde la
Hermandad Local de Labradores y
Ganaderos.

Chinchilla, que dedica gran par-
te de su campo al cereal, olivo,
vid, almendro, este año se ha vis-
to notablemente afectado por las
heladas, fríos que han dado al
traste con el almendro. Ciento se-
senta y seis son los agricultores
afectados v a los que ahora se les
hace Ilegar este préstamo, al 4
por 100 de interés, en cuatro años.

Por cierto, los fríos han perju-

dicado notablemente al c a m p o
mar^chego este año, sin embargo,
ni la vid o el olivar han sufrido
enormes daños, no al menos en la
intensidad de la almendra.

Que este año no recogerá ape-
nas fruto alguno, porque si 1975
se hizo con un millón de kilos la
provincia y para 1976 con más de
seis, este año de 1977 apenas si
Ilega a los cien mil kilos.

La Mancha, desde luego, este
año de 1977 dará un nulo rendi-
miento de almendra, respecto al
pasado año, que casi Ilegó a los
dieciséis millones de kilos. Nula
producción que también puede
aplicarse este año a toda España.

La almendra manchega ha teni-
do siempre enormes posibilidades
y la albaceteña puede decirse ha
sido considerada como una de las
mejores del Sureste.

En Albacete existen 6.171 culti-
vadores de secano y 139 de rega-
dío, con un total de 11.579 hectá-
reas por el momento. Superficie
en aumento. Chinchilla, a quien
ahora se beneficia con este prés-
tamo, aporta a tales números 45
hectáreas tan sólo, para producir,
en un año normal 22.860 kilos.

La provincia de Albacete, en un
año normal, suele brindar de 8 a
10.000.000 de kilos cáscara que
dará 2.000 toneladas de pepita,
pero esto en un año anormal, por-
que lo normal es que en Albacete
hiele y se eche a perder la cose-
cha como este año ocurriría.

Por eso esta ayuda al campesi-
no albaceteño de Chinchilla, le ha
venido de forma admisible.

Manuel SORIA

AtICANTE

UN TECNICO SOVIETICO
VISITO EL HUERTO DEL CURA

Constántin Kaluwki, técnico in-.
vestigador ruso en horticultura or-
namental, ha estado en Alicante y
Elche. Su objetivo principalísimo
en esta ocasi ĥn era visitar dete-
nidamente el Ilamado Huerto del
Cura, del que dijo había oído ha-
blar mucho antes de su visita a
^spaña.

EI señor Kaluwki formó parte en
esta ocasión de una delegación de
la URSS, compuesta por tres per-
sonas, invitada por el Instituto Na-
cional de Investigaciones Agra^rias
del Ministerio de Agricultura. Nos
dijo el ilustre visitante que había
ido a ver los Jardines Botánicos
de Madrid, Barcelona y Valencia,
de los que se Ilevaban una gratí-
sima impresión. Le encantó el
Huerto del Cura, principalmente la
monumental palmera imperial de
seis brazos.

Dijo el señor Kaluwki a los in-
formadores que en la URSS cuen-
tan con 125 importantes jardines
botánicos. La región de Yalta, al
sur del país -dijo-, goza de un

clima muy semejante al de Espa-
ña. La visita de esta delegación a
España estuvo relacionada con un
intercambio de semillas y espe-
cies. Por él supimos que en Es-
paña se cultivan tres variedades
de almendros de floración tardía
importados de Rusia. Manifestó
que, en Leningrado, existe el Ins-
tituto Nacional Nicolai Babilov en
el que se cultivan 30.000 varieda-
des de trigo de todos los países
del mundo. EI jardín botánico más
importante de la URSS es el de
Moscú.

La delegación de expertos rusos
se Ilevó a su país una serie de
regalos relacionados con la agri-
cultura: vinos y conservas vegeta-
les.

FEDERACION
DE ASOCIACIONES AGRARIAS

En marcha está, desde hace al-
gún tiempo, la Federación Provin-
cial de Asociaciones de Labrado-
res y Ganaderos de Alicante. Pa-
rece que en principio agrupará a
una treintena de asociaciones lo-
cales que han sido debidamente
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legalizadas. Hay que destacar en-
tre todas, las de Elche, Orihueba,
Vergel y Villena.

EN UN PUEBLO ESTIMAN
NEGATIVO UN TRATAMIENTO
GONTRA PLAGA

Concretamente en el pueblo de
Pego han estimado negativo el tra-
tamiento aéreo contra la mosca. Y
lo atribuyen a las Iluvias y altas
temperaturas que se han registra-
do últimamente.

Han solicitado un nuevo e inme-
diato tratamiento, y la instalación
de más mosqueros con cápsulas
de "trimidlure". Del descontento
que reina entre los agricultares de
agrios se ha hecho eco la Cámara
Ag rari a.

MOMBIEDRO DE LA TORRE
SIGUE EN UN IMPORTANTE
CARGO

EI comité mixto de la CEA y
Consejo de Europa, que se reunió
en los días 17 y 18 de noviembre
en Guardamar del Segura, asistien-
do representantes de Grecia, Por-
tugal, Turquía y España, confirmó
a Luis Mombiedro de la Torre co-
mo presidente del Comité, así co-
mo a Pablo Herce en el puesto de
secretario. He aquí dos españoles
que han merecido la confianza de
las representaciones mediterrá-
neas en el organismo internacio-
nal.

LA UVA ALEDO MAS CARA
Y MENOS ABUNDANTE

La uva Aledo de los campos ali-
cantinos; la que es insustituible
para despedir al año viejo y reci-
bir al nuevo, estará más cara que
otros años. Como se sabe proce-
de de las localidades de Monóvar,
Novelda, Monforte del Cid, Aspe,
etcétera, que son los primeros
productores de España de esta
variedad de la uva. Por heladas y
otros accidentes meteorológicos,
este año también hay menos can-
tidad. Se exporta también a varios
países de Europa.

UNA COSTUMBRE QUE
NO SE PIERDE:
CAZA DE PAJAROS CON REDES

Una costumbre que no se pier-
de en Alicante capital es la caza
de pájaros con redes. Cuando se
abre la veda en el mes de octubre,
numerosos cazadores de la espe-
cialidad prueban fortuna en el pe-

queño deporte en campas cerca-
nos a Santa Faz, San Juan, Mu-
chamiel, Babel, San Blas, etc. Las
especies que se suelen cobrar con
más asiduidad son: gorriones, ver-
de.rones, pardillos, etc. Algunas de
las piezas cobradas se enjaulan y
otras son destinadas a la gastro-
nomía.

Emilio CHIPONT MARTINEZ

CASTI LLA

UN MAL AÑO PARA
LA AGRICULTURA CASTELLANA

Hace unos meses, con una gran
falta de previsión y sobre todo de
realismo, se Ilegó a decir, par per-
sonas ligadas a la Administración,
que iba a ser el gran año de la
agricultura castellana e incluso la
cosecha del siglo. Todo esto quizá
prejuzgó un cierto optimismo mal
aprovechado por la prensa e in-
cidió en esa protección del poder
adquisitivo de la cesta de la com-
pra, qu^e como siempre sólo se re-
fiere al producto alimenticio agrí-
cola -no al industrializado- y
una vez más hizo que los costos
agrícolas se dispararan con la na-
tural subida de abonos, insectici-
das, maquinaria, mano de obra, et-
cétera, y que sin embargo, como
fatalmente el tiempo ha compro-
bado de lo que pudo ser un año
de buena productividad y rentabi-
lidad se Ilegase a casi una nueva
-y ya son muchas- catástrofe
agrícola.

En la casi ya finalización del
año agrícoba de 1977 y con algu-
nas cosechas en la recta final de
su recogida -patatas, remolacha
y uvas- el pesimismo es franca-
mente abrumador y no da ningún
margen para la confianza y sí pa-
ra seguir "mendigando" un año
más ante la indiferencia, la injusti-
cia y la ingratitud de quienes se
sientan en el poder.

Analicemos muy brevemente la
realidad agrícola: Aquella gran
cosecha de cebada, acompañada
por una excepcional climatología

-las Iluvias de junio- no ha sido
tal. Efectivamente en zonas de
Valladolid, Palencia, B u r g o s y
León, en donde más se retrasa la
recolección el beneficio de la Ilu-
via tardía fue mayor y se obtuvie-
ron medias de producción buenas.
No obstante a que estas perspec-
tivas fueron disminuidas por la su-
bida de los costes (mayor precio
de cosechadoras, mayor pago de
la mano de obra, más caro el en-
tretenimiento de la maquinaria, et-
cétera.) una serie de factores de
los que solamente la Administra-
ción es culpable dieron al traste
con el beneficio probable deI agri-
cultor.

EI mismo Ministerio de Agricul-
tura se negaba a la subida de los
precios de los cereales y el SEN-
PA se mantenía al margen del
gran problema que presentaban
las eras abarrotadas de cebada.
Ante esta hecatombe, clima inse-
guro y Iluviaso de los meses de
julio y agosto, falta de almacena-
miento en los pueblos y falta de
compradores que pagasen el pre-
cio justo y equitativo, el agricultor
fue una vez más la víctima propi-
ciatoria de la especulación, el in-
termediario, el almacenista y en
fin los que viven y se aprovechan
de los esfuerzos de la agricultura
y sus hombres y desde sus despa-
chos sólo exponen cuando les
conviene, respaldados por los cré-
ditos de la Banca v la eterna indi-
ferencia del Ministerio responsa-
ble, que a veces parece ser dirigi-
do y protegido por los grandes
enemigos de la agricultura espa-
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La revista del hombre del campo
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crónicas
nistas a precios vergonzosos, o la
que algunas poderosos -muy po-
cos- hayan podido guardar en
sus almacenes?

^Para que sirve el SENPA, para
proteger a los industriales y a los
escasos adinerados que pueda ha-
ber en la agricultura castellana o
para velar con sus precios de ga-
rantía por esos miles de empresa-
rios agrícolas de la cuencia del
Duero, empeñados por deudas en
la mejora de sus explotaciones y
sometidos a la gran presión del
fabricante de maquinaria, del de
abonos, del de insecticidas, de los
impuestos y de cuantas personas
se nutren de su sacrificio, esfuer-
zo y miseria? Seguiremos hablan-
do ^de 1977, un mal año para la
agricu4tura castellana y en donde
la Administración ha sido muy cul-
pable, con su falta de planifica-
ción y su "despiste" y seguiremos
pidiendo la pronta reunión de esas
Comisiones Agrarias del Senado y
del Congreso. ^En dónde están
los diputados y senadores agri-
cultores que van a defender a la
agricultura? Me •figuro que ha-
blando sobre la amnistía, la auto-
nomía de las regiones o las bofe-
tadas a un parlamentario. Para
cuando nada haya que discutir,
habrá tiempo para el difícil y san-
g^rante problema agrario.

Anteriormen#e señalábamos que
1977 había sido un mal año para
la agricultura castellana y aunque
esto podía parecer demasiado de-
magógico, no es así porque efecti-
vamente un examen ponderado de
la situación agraria completa nos
Ilevaría a esa conclusión realista
y sin ninguna exageración.

Analizando la situación de la
cosecha de la cebada, el único
motivo para que los que viven al
margen de la agricultura puedan
hablar de buena cosecha, vemos
que sí, efectivamente como decía-
mos, ha habido una productividad
en algunas comarcas superiores a
lo normal -zonas de Palencia,
León, Burgos y Valladolid irregu-
larmente distribuidas- los precios
bajos de venta debidos a falta de

I

almacenamiento y a necesidad de
liquidez dinerarias han supuesto
muchos millones de pesetas per-
didos por el productor-agricultor y
que van a ser beneficios para los
almacenistas o compradores de la
cebada depositada en las eras.

Queremos salir al paso no sólo
como agricultores, con empresa
agraria sometida a estas necesi-
dades de almacenamiento y liqui-
dez, sino también como escritor
que se informa en medios rurales
de distintas zonas de la cuenca
del Duero, que no es cierto eso
que se dice y que tanto daño hace
a nuestras empresas que "ha sido
un buen año". Efectivamente los
hay mucho peores, pero la reali-
dad es que por mala política agra-
ria de nuestro Ministerio de Ag,ri-
cultura, se ha perdido un gran be-
neficio empresarial y lo que pudo
haber quedado en el bolsillo del
agricul.tor para paliar su endeuda-
miento, pasará a otros bolsillas de
la industria o del comercio.

Pero es que una cosecha agra-
ria en la cuenca del Duera no
consis#e sólo en la productividad
buena o mala de la cebada, hay
otros cultivos, para algunos más
importantes como las patatas, la
remolac^ha y las uvas, sin contar
otro^s menos importantes como el
girasol o las leguminosas que tam-
poco han tenido "su año".

Las patatas siguen siendo un
gran problema, no hay más que
ojear los periódicos. La cosecha
ha sido muy deficiente a pesar de
que la semilla se compró a pre-
cios exorbitantes -30 ptas kilo-
las Iluvias, la falta de calor, etc.,
han mermado mucho la produc-
ción y las matas, por cierto de
mucha hoja y buen color, no han
producido los tubérculos necesa-
rios, han sido escasos y pequeños.
En resumen, la productividad por
hectárea ha sido muy reducida.
De otra parte y para aumentar la
zozobra de los agricultores, los
precios han caí^do vertiginosamen-
te y el valor de 5 ptas. kilo a que
se pretende comprar al productor
no compensa los gastos. Como el
anterior año y como siempre el
FORPPA gastará los mejores me-
ses en discusiones y cuando se

decida a comprar a precios más
remuneratorios, las patatas estarán
podridas. ^Para ,qué sirven tantos
arganismos que tantísimo cuestan
al país para ayudar a los agricul-
tores y a la agricultura o para
complicar mucho más nuestra en-
revesada situación agraria?

En cuanto a la remolacha es
pronto para hablar, pero también
la difícil climatología del verano,
con poco calor, para qu.e las plan-
tas engordasen y con la prolifera-
ción de epidemias y endemias de
todo grado, el gran aumento de
costos -el entresaque ha subido
a cifras astronómicas y la saca
también tendrá muchos proble-
mas de precios, transportes, etc.-
y el poca aumento de precio de la
planta por Ia Administración, ha-
rán y nos gustaría equivocarnos,
que al hacer las cuentas y ver Ia
rentabilidad de las tierras sembra-
das de remolacha, en muchos ca-
sos haya más pérdidas que bene-
ficios. AI tiempo.

Por último y por no hacer muy
exhaustiva esta relación de pro-
ducciones de 1977, tenemos la
uva. ^Quién se atreverá a decir
que hay un gran año de uva y con-
siguiente vino? No puede ser peor
y a la altura en que estamos no
se sabe cuánto rendirá la poquísi-
ma cosecha que hay, sólo sabe-
mos que se han pagado precios
estratosféricos por vendimiar; y
que en algunas comarcas se ha
dejado la poca cosecha que había
en las cepas.

^Dónde está, señores, a quienes
alegra decir que los agricultores
ganan dinero y que este año ha
habido buena cosecha, dónde es-
tá esa gran o mediana cosecha?
De este sucinto análisis de la
agricultura castellana sólo se pue-
de decir la gran verdad de que
1977 ha sido y está siendo, pues
to^davía no ha acabado, UN MAL
AÑO PARA LA AGRICULTURA
CASTELLANA y el que diga lo
contrario, que lo demuestre con
cifras de rentabilidad para el agri-
cultor y no con datos o estadísti-
cas no ajustadas a la realidad de
la situación.

Antonio D. SOLDEVILLA
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crónticas
ñola, más que por sus lógicos re-
presentantes y protectores.

Consecuencia de todo esto, al-
go verdaderamente lamentable e
inconcebible, los almacenistas bien
unidos se lanzan a la compra de
la cebada en las eras y con unos
precios ruinosos para el agricul-
tor (incluso inferiores a los de
1976, a pesar de inflación y deva-
I^^aciones, subida de costos y al-
za de la vida) compran todo lo que
pueden a precios entre 9 y 9,50
pesetas. Muy pocos agricultores
disponen de almacenes para su
cosecha y muy pocos disponen de
dinero en sus cuentas para hacer
frente a los pagos inmediatos de
abonos, obreros, maquinaria, cor^-
tribuciones, gastos de explotación
y vivienda familiar, etc., y en un
desbarajuste total, con ganancia
absoluta para los pescadores d^
^ste gran mar revuelto, tod^ la co-
secha producida con mucho sa-
orificio y dinero pasa a poder de
los almacenistas particulares, de
las fábricas de pienso, de las de

cerveza y en resumen el gran be-
neficio, como siempre, no es para
la agricultura, sino para la indus-
tria, el comercio. Una vez más la
rentabilidad no es para el sector
agrario y una vez más nuestro
ahorro y nuestra ilusión se marcha
a otres ssctores y hasta segura-
mente a otras regiones siempre
más favorecídas.

Para que la hecatombe sea ma-
yor, cuando ya no hay cebada en
las eras, cuando el pequeño y el
mEdiano agricultor castellano ha
malvendido su producto, a regaña-
dientes, pero impelido por la ne-
cesidad apremiante, por nuestra
Ac;miriistración (tarde y mal como
siempre) se dice que se comprará
toda la cebada al precio de diez
pesetas.

^Qué cebada va a comprar aho-
ra el SENPA, a estas alturas, no
será la del pequeño agricultor que
hace mucho tiempo la tuvo que
vender, ni la del mediano que sólo
tEndrá algo en su casa? ^No será
la que han comprado los almace-

Las Patatas Británicas son las mejo^.

A:^I^hc I'^^itiu_^ ^til.ukciin^ Iiourd.SU f Iun^Crc^ccnLLun^lon S^^^I\O;^^li.
Sitl^^in^c ai^^iarmc má^ dctallr^ sohrc la^ ptuau^ti hrit,inicti^ ^^ara ^^onsumulNt^[aua^ btitanicti^ p^u^a

Nomhrc^

DirccciGn-

I'arn m,i^inÍurtnaciun.n^a^r Ilcnarr rcmiiirrl ^u^^unal ^^^r-

rmill,i. ^t:^ih^irloyucni^^^,rrr^p^^n^i;i.



anuncíos
breves

EQUIPOS
AG RICOLAS

"ESMOCA", C A B I N A S
METALICAS PARA TRAC-
TO^RES. Apartado 26. Teléfo-
no 200. BINEFAR (Huesca).

CABINAS METALICAS
PARA TRACTORES "JOMO-
CA". Lérida, 61 BINEFAR
(Huesca).

MAQUINARIA
AG RICOLA

blolinos [rituradores marti-
llos. Mezcladoras verticales.
DELFIN 'L.APATER. Caudi-
Ilo, 31. LERIDA.

Cosechadoras de algodón
BEN P'EARSC?N. lliversos mo-
delos para ricgo y secano.
Servicio de piezas de recam-
bio y mantenimiento. BEN
PEARSON IBERICA, S. A.,
General Gallegos, I.-MA-
ll^ID-16.

PESTICIDAS

"AGROEST2JDI0", Direc-
ción de explotación agro-
pecuarias. Estu^dios. Valora-
ciones. Proyectos. Rafael Sal-
gado, 7. Madrid-16.

5EM ILLAS

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alfalfa varie-
dad Ara^gón y Sa^n Isidro.
Pida información de pratenses
subvencionadas por Jefaturas
Agronómicas. 690 hectáreas
^ultivos propios ZULUETA.
Teléfono 82 00 24. Apartado
?2. TUDELA (Navarra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número
23. Especialidad semillas hor-
tícola^s. En vanguardia en el
empleo de híbridos. Apartado
21. Teléfonos 13 23 46 y
13 12 50. Telegramas "Semi-
Ilas", CALAHORRA (Lo-
groño).

SEMILLAS DE IjORTALI-
ZAS, Forrajes, Pratenses y
Flores. RAMON BATLLE
VERNIS, S. A. Plaza Pala
cio, 3. Barcelona-3.

INDUSTRIAS A F R A S A,
Polí^ono Industrial Fuente
del Jarro. Sevilla, 57. Paterna
(Valencia). Insecticidas, fungi-
cidas, acaricidas, herbicidas,
abonos foliares, fi[ohormon.is,
desinfectantes de suelo.

PRODUCTORES DE SE-
MILLA, S. A. PRODES.-
Maíces y Sorsos Híbridos -
TRUDAN - Cebadas, Avenas,
Remolacha, Azucarera y Fo-
rrajera, Hortícolas y Praten-
ses. Camino Viejo de Siman-

cas, s/n. Teléfono 23 48 00.
Valladolid.

C. A. P. A. ofrece a usted
las mejores variedades de
"PATATA SIEMBRA CER-
TIFICADA", producida bajo
el control del I. N. S. P. V.
Apartado 50. Tel. 25 70 C0.
VITORIA.

URIB,F,R, S. A. PRODUC-
TORA DE SEMII-LAS nú-
mero 10. Hortícalas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores, 10. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVICIO AGRICOLA
COMERCIAL PICO. Produc-
tores de semillas de cereales.
especialmente cebada de va-
riedades de dos carreras, aptas
para malterías. Comercializa-
ción de semillas nacionales y
de impartación de trigos,
maíces, sorgos, hortícolas, fo-
rrajeras, pratenses, semillas de
flotes, bulbos de flores, pata-
tas de siembra. Domicilio:
Avda. Cataluña, 42. Teléfo-
no 29 25 O1. ZARAGOZA.

VIVERISTAS

VIVEROS VAL. Frutales.
variedades de gra q produc-
ción, orna^mentales y jardine-
ría. Teléfono 23. SABIPAN
(Zaragoza).

VIVEROS SINFOROSU
t^CEKETE JOVEN. Especia-
lidad en árboles frutales de
variedades selectas. SABII^AN
(Zaragoza). Teléfs. 49 y 51.

VIVEROS CATALUIQA.
Arboles frutales, ' nuevas va-
riedades en melocotoneros,
nectarinas, almendros flora-
ción tardía y fresas. LERIDA

y BAL.AGUER. Soliciten ca-
tálogos gratis.

VIVEROS J U A N SISO
CASALS de árboles frutales y
almendros de toda clase. San
Jaime, 4. LA BORDETA (Lé-
rida). Teléfor:<? 20 19 98.

VNEROS ARAGON. Nom-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semillas. Fitosa^ni-
tarios BAYER. Tel. 10. BI-
NEFAR (Huesca).

VARIOS

LIBRERIA AGRICOLA.
Fundada en 1918; e] más com-
ple[o surtido de libros nacio-
nales y extranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid-4.

CERCADO^S R E Q U E S.
Cercados de fincas. Todo tipo
de alambradas. Instalaciones
ga^rantizadas. Montajes en to-
do el país. Plaza de los D°s-
calzos, 4. Tel. 925-80 45 63.
TALAVERA DE LA REINA
(Toledo).

Necesitamos representanfPs
para cisternas de Purines
troducidos en granjas. Dirign-
se a Máquinas de sulfatar CA-
BEDO. San Joaquín, 94. VI-
LLARREAL (Castellón).

VENDEMOS reproductores
(machos y hembras) puras ^^
zas Charolesa y Parda Al^ .
na. AGROPECUARIA CAS-
TELLANA, S. A. Teléfono
4425878 (dé lunes a viernes
de 10 a 2). Madrid.

Establecimiento de

PRODUCTOS
AGRICOLAS

Especialidad en árboles frutales, forestales de adorno y floricultura

vi^eros Sinforoso Acerete Joven
Soliciten catálogos

SABIÑAN (ZARAGOZA) Teléfonos: Almacén n° 49 Oficinas n.° 51
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ttibros ,
^ Revistas,

Publticacíones ...
!̂ p^^^ta^ Ptantas en el hogar, por J. A.

del Cañizo. 28 edición (21,5

por 13,5 cm.), 358 págs. Edi-

ciones Nlundi-Prensa. Madrid,

1977.

Se ha lanzado al mercado

bibliográfico una nueva edición

del libro "Plantas en el hogar",

de J. A. del Cañizo, redactor

de nuestra editorial.

AI salir la primera edición

hicimos nuestra correspondien-

te reseña bibliográfica, en la

que puntualizábamos las gran-

des cualidades de la obra. Nuestra opinión se ha visto corro-

borada por la gran aceptación popular que ha Ilevado a la apa-

ric'ón de esta segunda edición.

Simplemente nos queda felicitar al autor.

^
^,mr.t^,^"^t1 ^dt'^s ,„,^^^. wt ^,

C T)tilT" i {l^°^ ,^t^t't111^C^S

de las piata±as

Lucha biológica contra los ene-

migos de las ptantas, por Paul

Debach. Traducción de M.

Arroyo Varela y C. Santiago

Alvarez. (21,5x14 cm.), 399

páginas. Edic. Mundi-Prensa.

Madrid, 1977.

Después del abuso en el em-

pleo de los insecticidas, se abre

un nuevo camino en la lucha

contra los enemigos de las plan-

tas: el control biológico.
EI autor expone, de forma cla-

ra y bastante asequible, los tra-

bajos y las posibilidades del control biológico de las plagas

para el lector en general y para los estudiantes interesados en

los fenómenos del medio ambiente.

Una magnífica traducción de los doctores Arroyo Varela y

Sant;ago Alvarez, amigos y colaboradores de nuestra casa.

pp:or....^;s,. .

^ĥn ínáica de avoiución

da/ nive! da wlda ^raea el

^aetíada r.95o-r.9^s

Aproximación a un (ndice de

evolución del nivel de vlda

para el perfodo 1950-1975. Se-

rie Bienestar social en Espa-

ña. (31 x 21 cros.), 176 pági-

nas. Servicio Sindical de Es-

tadística. Madrid, 1977.

Dentro del programa de inves-

tigaciones sobre bienestar en la

sociedad española, que realiza

el Servicio Sindical de Estadísti-

ca, acaba de aparecer ei se-

gundo estudio, cuyo objeto es

presentar un (ndice de nivel de

vida que cubra el periodo 1950-1975. Para ello se ha utilizado

el modelo diseñado por Drewnowski y Scott en el Instituto de

Ir.vestigaciones de las Naciones Unidas, en 196fi, adaptado a

las disponibilidades de información y a las características parti-

cutares de la sociedad española.

EI interés del ensayo radica, por un lado, en basarse en una

crítica de la hipótesis bienestar = crec^miento económico = va-

riación del producto nacional bruto, y, por otro, en intentar re-

coger en un índice no monetario los efectos negativos del cre-

c'.miento económico español.

Las conclusiones del estudio tienen un carácter ^lustrativo, al

destacar los aspectos cualitativos del desarrollo económico es-

pañol y poner de manifiesto la necesidad de profundizar en el

empleo de métodos más perfeccionados y elaborados que per-

mitan medir el bienestar.

EspaRa Anuarlo Esladfstico 197T

(15,5 X 11 cros.), 868 págs.

Presidencia del Gobierno. Ins-

tituto Nacional de Estadística.

Madrid, 1977.

No podía faltar en el año 1977

la aparición del "Anuario Esta-

dístico de España", realizado

bajo ta dirección del Instituto

Nacional de Estad(stica y con

la cooperación de una serie

de organismos y entidades pú-

blicas y privadas.

EI presente volumen mantiene

la habitual distribución de su contenido en 15 capítulos, a lo

largo de los cuales se ofrece al lector una amplia información

numérica sobre Ias diversas actividades de la vida española.

HOJAS DIVULGADORAS
- Núm. 7-77 HD.-EI agua potable. J. Diestro Sierra.

- Núm. 8-77 HD.-Variedades de pim^ento, tomate y beren-

jena para invernadero. Z. Serrano Cermeño.

- Núm. 9-77 HD.-Técnicas modernas de cultivo de atmendros.

Plantación y poda. J. Navarro Garc(a.

- Núm. 10/77 HD.-La lechuga. J. Japón Quintero.

- Núm. 11-12/77 HD.-EI riego por goteo. J. Hernández Abreu,

J. Rodrigo López.

- Núm. 13-14/77 HD.-"Semillas de flores". F. Besnier Romero.

- Núm. 15-17/77 HD.-"Variedades de pepino, melón y calaba-

cín para invierno". Z. Serrano Cermeño.

- Núm. 16/77 HD-"La ' mancha amarga' en las manzanas". J.

María Ayala Delgado.

- Núm. 17/77 HD.-"La racionalización del trabajo en las ex-

plotaciones ganaderas". J. M, Hernández Benedi.
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Hace 43 años, RAIN BIRD fabricó
el primer aspersor de impacto.
Fue entonces el primer paso de
RAIN BIRD. Un paso decisivo, que
marcaba el comienzo de una
revolución en la técnica de la
irrigacíón.
Hoy, RAIN BIRD es el primer
fabricante mundial de aspersores,
válvulas y programadores para
el riego por aspersión y por goteo.
Millones de aspersores, de más
de 100 modelos diferentes, inundan
el mercado mundial, cada año.

EI desarrollo y la mejora constante
de sus productos, el control, por
medio de cerebros electrónicos,
de sus proyectos de instalaciones,
las técnicas de producción cada
vez más perfeccionadas, han
hecho de RAIN BIRD el líder en
el mundo del riego: en el riego
agrícola, por aspersión y por goteo;
en el riego de jardinería: de
grandes y pequeñas zonas verdes;
en el riego de campos de golf
y campos deportivos.
En resumen, allá donde se necesita
de un sistema de riego de
la máxima calidad y garantía

RAIN BIRD, EL LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE EOUIPOS
DE RIEGO POR ASPERSION Y POR GOTEO

RA/N^B/RD„
GLENDORA (CALIFORNIA)

Deleilaciori pEsra Eaaroprj: Ue'.egacior^ de R,^i`^ Cĥ IP,D EUROPE en £spaiia:

RAIN BIRD EUROPE Alvarez de Baena, 4

B. P. 33 13290 LES MILLES ( Francia) MADRID-6 - Teléf. 261 16 39



^srEi^E^
gran potencia ymáximo rendimieni^o

para lo agr^cvltura del futuro
EL PRODUCTO SUS VENTAJAS

• Fabricado en la mayor
factoría de EE. UU.
dedicada a tractores de
gran potencia con
tracción a los dos ejes.

• Dotados de motor
CATERPILLAR.

• Con elevador a tres
puntos.

• Con articulación central
que permite radios de
giro muy cortos.

• Con cabina de seguridad
presurizada e
insonorizada; con aire
acondicionado, y acceso
por ambos lados. De
gran comodidad para el
tractorista con el
consiguiente aumento de
rendimiento.

• GR^1N POTENC;IA que
permite utilizar aperos
más grandes y, por tanto,
aumentar la producción.

• GRAN PRODUC;CION
debido a su amplia gama
de velocidades que cubre
todas las necesidades del
trabajo.

• GR,^N FLOTABIL.I©A^3 por
sus 4 u 8 ruedas
motrices iguales que le
propoccionan mayor
tracción, máxima
utilización de la potencia
y mínirna compactación
del suelo.

• PRECIOS COMPETITIVOS.

FINANlAlIiO ,S.A .

MODELOS

WILDCAT III
Potencia del motor:
210 HP.
Potencia a la barra de tiro:
170 HP.

COUGAR III
Potencia del motor:
270 H P.
Potencia a la barra
de tiro:
215 HP.

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

ARGANDA - BARCELONA - VALENCIA - BILBAO
OVIEDO - 3EVIlLA TENERIFE - LA3 PALMAS

ZARAGOZA - MALAGA - LA CORUAA LERIDA - PALMA DE MALLORCA


