
 



BAJA EL COSTE DEL
CONSUMO TOTAL DE ACEITE

Con «DIESElGRADO» el primero y único MULTIGRADO INDEGRADABLE,
especialmente desarrollado para todos los motores DIESEL

• Su proceso de fabricación por hidrogenación, UNICO EN
El MUNDO Y PATENTADO POR CS, resuelve el

problema de los constructores de motores que no dispo
nían hasta ahora de un aceite multigrado capaz de cubrir

los servicios tan severos y dispares de los DI ESEL de hoy.

• Su calidad única y su alto índice de viscosidad natural le

permite mantener niás tiempo los motores en perfecto
estado de lubricación con MENOR GASTO por su

MAYOR DURACION Y MENOR CONSUMO, que los

multigrado convencionales.

• Alcanza de inmediato la presión adecuada y la mantiene

constante a cualquier régimen del motor.

• Proporciona una protección más eficaz contra la forma
ción de depósitos y "barros" en los motores, alargando
los periodos de reposición .

... Reduce el problema de desgastes por la mayor viscosidad
del aceite base.

... Es un aceite multigrado de NIVEL MIL·L·2104 e adecua
do para MOTORES CATERPILLAR.

... Nivel de detergencia superior al de cualquier otro ac.eite,
incluidos los Serie 3.

• SI USTED GASTA MENOS, GANA MAS. EN UNA

PALABRA: DIESELGRADO.

DIESELGRADO: El nuevo MULTIGRADO
para DIESEL que dura mucho más

+ CALIDAD SUPERIOR. REFINERIA DE PETROLEOS DE PUERTOLLANO>
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editorial
PROM'ESAS

E L tema del campo es uno de los que
más preocupa a la opinión pública

española. Y esto es así �n 1975, cuando se

habla de España como un país industria
lizado. Sin embargo, no hay que olvidar
que aún un 30 por 100 de españoles viven
exclusivamente de la agricultura y que el
resto del país está pendiente de ella, por
lo que le va en la cesta de la compra. Ac
tualidad en su doble aspecto económico y
social, potenciada por una serie de razo

nes coyunturales: producciones, comercia

lización, climatología, etc., que se tradu
cen en unos resultados positivos o negati
vos para toda la comunidad. En este mo

mento, después de un año con resultados
adversos para nuestra agricultura y gana
dería, debidos principalmente a las malas
condiciones climatológicas, nos encontra»

mos, en vísperas de las primeras recolec
ciones de la actual campaña, con un mo

derado optimismo después de las últimas
correcciones en producciones y precios lle
vadas a cabo por el Ministerio de Agri
cultura. Para hablar de los resultados de
esta política agraria emprendida por la Ad
ministración tendremos que esperar aún
varios meses, al margen de si la climato
logía, tan esencial en el sector agricola,
es favorable o desfavorable.

Ante nosotros tenemos unas importan
tes declaraciones del Ministro de Agricul-_
tura, señor Allende y García-Báxter, con

cedidas a un semanario económico madri
leño y en las que hace un profundo aná
lisis ae la situación del campo español,
sector por secto_r. Preguntado sobre el pro
grama de intensificación productiva, im

prescindible en algunos sectores, el Minis
.tro contestó: "El tema de los cereales-pien
so estará superado en este mismo año, si
Dios nos ayuda con una primavera norm'al.
El tema del azúcar en dos años estará re

suelto y este año, probablemente, supera-

y

remos los 7.000.000 de toneladas de pro
ducción de remolacha. El tema de la car

ne se encuentra no solamente bien orien
tado sino que, en este momento, estamos

ya incluso en una situación de equilibrio
de producción. El de la leche tiene dé
ficit superable a corto plazo ... »

Sobre el viejo miedo a los excedentes,
tema que preocupó obsesivamente a la
Administración en años anteriores y que
terminó en unas producciones deficitarias,
el Ministro dijo: «En aceite no solamente
no hay ese temor, sino que se piensa que

.

quizá vamos a tener un excedente, ya que,
al dejar precio libre, ha disminuido el con

sumo de aceite de oliva... Y en cuanto al
trigo, no solamente empalmamos campaña,
sino que con el stock actual tenemos para
empalmar hasta el mes de septiembre... »

Otros tres temas nos parecen importan
tísimos entre los abordados por el Ministro.
Al de los regadíos, contestó: «Yo creo que
el riego es un beneficio siempre ... , y pien
so que España debe hacer un nuevo es

fuerzo para intensificar los regadíos en los
próximos años, de lo que el Gobierno está
convencido... hasta llegar en 1980 a tener
500.000 hectáreas más de regadío.» Sobre
la mecanización, subrayó: «En mecaniza

ción no estamos nada mal, sobre todo en

mecanización primaria, en caballos-tractor
por hectárea. El Banco Mundial reconoció
que España era el país que ha tenido la
mecanización más rápida del mundo, en

países con- el mismo desarrollo.» Y, por fin,
al tema de los precios dijo: .«Me parece
que este año hemos establecido un abani
co de precios. muchísimo más realista del
que había anteriormente ... y esto es una

buena noticia para el consumidor, porque
hemos entrado ya en unos niveles en que
estamos más de acuerdo con las realidades,
tanto de costes como 'j;nternaciòtrales...

"
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La
. . ,

eontamtnaeíon

y sus

problemas
Por Bernardo de Mesanza Ruiz de Salas

Doctor Ingeniero Agrónomo

l.-Diversas contaminaciones. «Escalada» de las

producidas por productos químicos.

RECIENTEMENTE publicamos un artícu
lo sobre las trágicas consecuen

das del «milagro industrial» japonés,
-dando una panorámica de la contami
:nación de sus aguas, de las montañas,
-de desperdicios en sus ciudades, de
Jas 23.000 víctimas del smog fotoquí
mico del 12 de mayo al 31 de agosto
-de 1971, de la aparición de nuevas y
dolorosas enfermedades como la lla
mada «ay, ay», ya que su nombre anun

da la tortura de sus víctimas. y có
m'o la prosperidad económica del J a

pón se basa en principios erróneos, ya
-que la gente no es feliz y no vive en

condiciones normales.

Con ello queríamos señalar «escar

mentando en cabeza. ajena», Jo que

puede ocurrir con nuestro Golfo de

Vizcaya, si continúa siendo el esterco
lero de las industrias.

BILBAO, IRRESPIRABLE ANTES
DE DIEZ AÑOS

El ingeniero japonés Mashine llegó
en 1973 desde Tokio para dirigir en Bil
bao un simposio sobre la contamina

ción; por ser la capital vasca una «Man
cha negra» en la contaminación. Afir
maba que si no se pone remedio, Bil
bao será irrespirable antes de diez

años, como consecuencia de la conta
minación producida por los tubos de

escape. Actualmente, el 30 por 100 de
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nuestra contaminación ambiental se

debe a esta causa.

DIVERSAS CONTAMINACIONES

La Organización Mundial de la Sa
lud publicó un informe que se titula

«Peligros para la sanidad del medio
ambiente». Según dicha publicación,
las diversas contaminaciones pueden
ser:

a) La contaminación del aire con

los efectos potentísimos que causa la
famosa niebla londinense de 1952, que
llevó a cuatro mil personas a la tum

ba, los peligros de la polución atmos
férica sobre el cáncer, etc.

-

b) La contaminación de l agua a

través de los sistemas de alcantarilla
do, de las descargas químicas e indus
triales sobre los ríos' y mares.

c) La contaminación de las tierras
con fertilizantes, insecticidas, produc
tos químicos. Se hace gran énfasis en

la consideración del DDT, etc.

d) La contaminación de, las casas

a base de los cosméticos, drogas, deter

gentes, desodorantes y un saco de pro
ductos químicos que la gente se traga
a ciegas, etc.

e) La contaminación del trabajo,
con ruidos, transportes, descargas no

civas, etc.

LA CONTAMINACION
POR PRODUCTOS QUIMICOS

El Patronato de Investigaciones Cien
tíficas' y Técnicas «Juan de la Cierva»
ha publicado un documentado infor
me sobre este tema.

Del mismo me permito sacar algunos
datos de interés para nuestros lectores.

Desde 1950, en que su producción
fue de siete millones de toneladas (sin
incluir la producción del bloque co-
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munista), se ha pasado a los 63 millo

nes de toneladas.
Paralelo a este aumento de la pro

ducción ha sido el desarrollo de nue

vos compuestos orgánicos, algunos de
los cuales, hace apenas unos años, eran

simples curiosidades de laboratorio y
hoy se encuentran ampliamente difun
didos como productos comerciales'. Es

te desarrollo tan rápido de nuevos pro
ductos orgánicos lleva como consecuen

cia el que muchos. de ellos se lancen
al mercado cuando se conocen tan sólo
sus principales características físicas y
químicas', pero sin haber profundiza
do en otros aspectos que, sin embar

go, sería conveniente determinar, co

mo es, por ejemplo, su estudio desde
el punto de vista de su toxicidad.

En las cantidades citadas no están
incluidos los lubricantes ni los aceites

industriales, cuya producción mundial
se calcula en unos 20 millones de to
neladas anuales.

Finalmente, hay que sumar a estas
cifras los gases de escape del parque
automovilístico mundial y los, gases
arrojados por las instalaciones indus
triales y domésticas para la produc
ción de calor y electricidad.

SU INCIDENCIA
EN EL MEDIO AMBIENTE

Estos productos químicos pueden
afectar el medio ambiente de muy di
versas maneras, lo que depende de sus

características, de la forma en que s'On

usados y .del proceso de eliminación

después de su empleo. Si los compues
tos en cuestión tienen estructuras aná

logas a las de los productos que se dan
en la naturaleza, es muy posible que
sean destituidas por ésta, a través de

los ciclos vitales, ya que los mícroor

ganismos actuarán sobre ellos al igual
que sobre los productos naturales, pro-



duciendo su biodegradación. Por ejem
plo, se calcula que, anualmente, los

pantanos y otras fuentes naturales de
contaminantes lanzan a la atmósfera
del orden 1.600 millones de toneladas
de metano regeneradas por otros pro
ductos suponen un aporte total de es

t hidrocarburo a la atmósfera del or

den de los 4.800 millones de toneladas.
Otra elevada emisión de hídrocarbu

ros, del tipo de los terpenos, proceden
tes también de fuentes naturales, es

la originada por los bosques y otras
asociaciones vegetales, cuya cifra se

calcula en 170 millones de toneladas
anuales. Sin embargo, no se produce
acumulación de estos gases' en la at
mósfera.

n.-AUTODEFENSA DE LA NATU

RALEZA. INVESTIGACION SO

BRE LA TOXICOLOGIA. LOS

PROTOZOOS POSIBLES DEPU

RADORES.

En la primera parte de este trabajo
hemos considerado las principales con

taminaicones y la «escalada» de la con

taminación por productos químicos,
tanto por el aumento en su produc
ción como de su toxicidad.

Veamos ahora cómo la naturaleza se

«defiende» en nuestros «excesos».

àUTODEFENSA
DE LA NATURALEZA

.: /p 'bl t) u
. ,

OSI emen e, _su e immacion se rea-

/- liza a través de su polimerización en el
aire y su depósito sobre la superficie
terrestre por medio de la lluvia o en

forma de aerosoles. Se supo;ne que. es

ta serie de procesos naturales que man

tiene el equilibrio ecológico ejerce tam
bién su acción sobre la mayoría de los

poluctantes, así como del oxígeno y
del vapor de agua contenidos en la
atmósfera, junto con los microorganis
mos, se consigue su degradación. Sólo

aquellos compuestos que presentan es

tructuras químicas inusuales son los

que representan un serio peligro, pues
to que no se sabe si podrá actuar so

bre ellos los agentes naturales. Des

graciadamente, son muchas las sustan
cias de este tipo actualmente en uso,.

puesto que la' mayor parte de los com

puestos orgánicos básicos sintetizados

(un 75 por 100, aproximadamente) son

transformadas para la obtención de
nuevos productos, que, a su vez, se em

plean para la fabricación, entre otros,.
de productos finales tales como plásti
co, resinas, fibras sintéticas, cauchos

y materiales de recubrimiento superfi
cial, productos que no pueden consi-

. derarse ya como compuestos químicos
genuinos.

INVESTIGACION
SOBRE LA TOXICOLOGIA

DE LOS PRODUCTOS RESISTENTES

A LA BIODEGRADACION

Sobre estos productos químicos sin

téticos, resistentes a la biodegradación,
es sobre los que debe centrarse la in

vestigación científica para conocer me

jor su naturaleza química, la exten
sión de su empleo y su distribución
sobre la superficie terrestre, así como

su toxicología, ya que estos productos
presentan el peligro de que, a través
de los ciclos biogeoquímicos, pueden
incorporarse a las cadenas alimenti

cias, llegando a producir efectos im

prescindibles. Esto exige también el
establecimiento de sistemas de vigilan
cia y una colaboración internacional
más amplia que la que se realiza has
ta el momento presente.
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S'IMEX
SOCIEDAD DE INVERSIONES MOBILIARIAS EN EL EXTERIOR

Capital social: 350.000.000 de pesetas

PROMOCION y FINANCIACION DE ACTIVIDADES .INDUSTRIALES

EN PAISES EXTRANJEROS

I
Dirección y oficinas: Plaza de Salamanca, 8 (l. N. l.)



LOS PROTOZOOS,
POSIBLES DEPURADORES
DEL AGUA CONTAMINADA

Un minúsculo ser unicelular que;
posiblemente, puede ser ayuda en la

lucha contra la contaminación de las

aguas, ha sido identificado en aguas
del higo Faro, situado en la periferia
de la ciudad siciliana de Messina, por
el científico soviético Iuri Sorquin, del
Instituto de Biología de las Aguas Dul
ces de la Academia de Ciencias Rusas.

Los estudios que acaban de comen
zar con el importante descubrimiento
del científico soviético y que continua
rán en colaboración con los investiga
dores del Instituto' de Hidrobiología
de Messina, tienen como objeto prin
cipal establecer si estos protozoos, tras

pasados a aguas contaminadas, podrían
asumir funciones depuradoras.

IIL-VALORACION DE LAS PERDI
DAS PRODUCIDAS P O R LA

. CONTAMINACION.

En la primera y segunda parte de
este trabajo hemos considerado las

principales contaminaciones y su es

calada por productos químicos y cómo
la naturaleza «se defiende» de nues

tros excesos.

Veamos en el presente las pérdidas
económicas producidas.

23.000 'MILLONES DE PESETAS
DE PERDIDAS
POR LA'CONTAMINACIQN .

En �23.000 millones de pesetas anua

les se cifran las pérdidas' en España
por la contaminación del aire y del

agua a causa de:
.

a) Puentes y estructuras. metáli
cas que se han quedado fuera de ser

vicio.

b) Fachadas que son necesarias de
rehacer.

c) Artículos que quedan inservi

bles, y
d) Enfermedades de bronquios o

de piel que producen absentismo labo

ral, etc.

Independientemente de ello, puede
producirse el mismo fenómeno que en

Francia se ha registrado, donde un va

lle turístico ha sido arruinado por una

fábrica de aluminio.

CUATRO MIL MILLONES
SON NECESARIOS PARA REDUCIR
LA CONTAMINACION ORGANICA
DEL AGUA

La reducción de la contaminación

orgánica del agua en un 90 por 100 en

la industria española necesitaría una

inversión total de 3.600 a 4.000 millo
nes de pesetas.

Sin embargo, la citada' cifra' puede
parecer baja, dada la importancia del
sector del metal. La industria sidero

metalúrgica se caracteriza precisamen
te por un tipo de vertido que requiere
tratamiento de coagulación y decanta
ción como base del proceso. Para dar
una idea del problema bastará indicar

que una unidad siderúrgica de up mi
llón de toneladas de producción se pre
cisa del orden _ de 200 millones de me

tros cúbicos de agua al año; es decir,
unos 23.000 metros cúbicos por hora,
caudal suficiente para abastecer a una

ciudad de 1.800.000 habitantes con una

dotación de 300 litros por día.

LA NIEBLA ES MAS NOCIVA
EN LAS ACTUALES
GRANDES CIUDADES

La niebla en sí misma es nociva, mu

cho más en las mecanizadas y confor
tables grandes ciudades actuales, por-
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que el vapor de agua condensado que
las forma impide que por su peso cai

gan al suelo y con ello resultan me

nos nocivos los elementos contaminan
tes que produce el hombre por el he
cho de vivir.

Las inflamaciones de garganta se

deben a la acción de los virus junto con

las adversas condiciones climatológi
cas.

.

LA COMPAf"rIA CHISSO JAPON,
CONDENADA A PAGAR

1.184 MILLONES DE YENS.

EL TRIBUNAL LA CONSIDERA

RESPONSABLE DE LA

«ENFERMEDAD MINATAMA»

La audiencia territorial de Kuma
moto ha condenado a la compañía de

producciones químicas y sintéticas, co

mo responsable de la contaminación
de la bahía de Minatama con mercu

rio y que ha afectado gravemente a la
salud de la población, la «enfermedad

Minatama», trágicamente célebre aun

fuera del Japón, atrajo la atención
mundial en el Congreso de Estocolmo
del pasado año.

El tribunal no eximió de su respon
sabilidad ni al gobierno ni a las autori
dades locales, por su pasividad en este
tremendo problema del Japón del mo

mento.

En la sentencia se determina:

1. Dada la peligrosidad de las fábri
cas de productos químicos, las empre
sas deben prever y asegurarse técni
camente de las consecuencias antes de

deshacerse de sus residuos y subpro
ductos.
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2. En caso de duda, tiene la obli

gación de suspender sus operaciones
y adoptar las máximas medidas de se

guridad.
3. Chisso no sólo descuidó estas

medidas preventivas, sino que se des

preocupó de las causas de la enferme

dad y de buscar una solución al pro
blema de las materias residuales.

El tribunal declaró, además, inváli

do y «vicioso» el contrato firmado por
las víctimas de centenares con una

compensación de la empresa y renun

ciar a su derecho de llevar el asunto

a los tribunales. Según el juez, con

este contrato forzado la empresa se

aprovechó de la «ignorancia y de las

necesidades urgentes de las víctimas».

La operación Minatama parece' ser

un paso decisivo contra las consecuen

cias de la contaminación. Sin embargo,
como lo expresaban algunas de las víc
timas: «¿Para qué queremos el dinero

si no tenemos la salud?», «la victoria

en los tribunales' no resucitará a los'

que han muerto».

La verdadera lucha, pues, contra la

polución del ambiente ha de ser, ante

todo, preventiva.

MIDA MEJOR CON CINTAS METRICAS •

y FLEXOMETROS LUFKIN

·

Distribuidor DIMCO, S.

--000--

Infanta María Teresa,

MADRID



PROBLEMAS

DEL CREDITO AGRICOLA,

EXAMINADOS EN LONDRES

Excelente participación española

ANTECEDENTES

La Confederación Internacional de

Crédito Agrícola (CICA) fue creada

en Zurich en 1950, a la cual desde en

tonces se adhirieron diversos Institu

tos españoles que favorecen o facilitan

créditos a los agricultores y en la ac

tualidad pertenecen la mayoría entre

los más importantes, Cajas de Aho

rros y Rurales, así como varios Ban

cos,

Desde su creación la CICA ha cele

brado cinco Congresos mundiales, ca

torce Asambleas generales (la 4.a tuvo.

lugar en Madrid, 1955), multitud de

reuniones anuales del Comité Central

y nueve reuniones de estudio en los

varios continentes.

Por E. Morales y Fraile

La CICA tiene formado un Grupo de

trabajo relativo al crédito cooperativo
agrícola con la CEA, el cual ha cele

brado ya 22 sesiones en muy diversos

países europeos. Mantiene también la

Comisión Permanente para Africa y

Madagascar (CPAM), con el fin de fa

vorecer la expansión del crédito agrí
cola en los países africanos.

Además, existe un Grupo de traba

jo, creado con la Asociación Interna

cional de Productores Hortícolas, de

dicado a los problemas de financiación

de la horticultura.

La FAO ha pedido a la CICA crear

asociaciones regionales para favorecer

el crédito agrícola en los países en de

sarrollo.

La CICA mantiene relaciones con
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las varias organizaciones íntcrnàciona
les: FAO, OIT, BIRD, OCDE, CEE,
CEA, FIPA Y CITA, así como con los

organismos financieros internaciona

les: FIM, BIRD, SFI y BET ..

LAS JORNADAS DE LONDRES

Han asistido 440 delegados de unos

30 países europeos y extracontinenta

les, de los cuales .16 de España, repre
sentando a los más importantes Ins
titutos de crédito agrícola nacional.

Pronunciaron discursos de saluta

ción el Presidente de la CEA, Doc

tor Ing. Mornbiedro de la Torre; el Vi

cepresidente de la CEA para Inglate
rra, Mr. Douglas, después del discurso

inaugural del Presidente de la CICA,
Ing. Cramois.

El especialista en cuestiones agrí
-colas del Grupo Barclays-Bank, Mr. Bo

Iam, presentó un detallado informe so

bre la estructura de la agricultura in

glesa y la financiación de su agricul
tura.

No existen bancos agrícolas como en

otros países, sino que la banca priva
da británica realiza' fuertes inversio

nes, a las que acompañan las de los

mismos agricultores utilizando sus pro

pios beneficios. La rentabilidad de los

úl timos años ha sido afectada en agri
cultura por los mayores gastos que tie

nen que soportar, sobre todo en gana

dería, aspecto que dificulta la entrada

del país en el Mercado Común.

Los créditos que la banca privada
concede a la agricultura suponen casi
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el 17 por 100 del conjunto de los prés
tamos a los varios sectores.

La banca privada, pues:, efectúa las

operaciones � corto y n: e d-i o plazo,
mientras que en 1928 fue 'creada la

Corporación o' Sociedad Agrícola Hi

potecaria, la cual llegó a. efectuar prés
tamos por cu�renta

"

años, 'cori' intere

ses variables, entre el 15 al 153/4 por

100. El volumen de los préstamos más

recientes llegaron a los 40 millones de

libras esterlinas (unos 5.400 millones

de pesetas), mientras que en septiem
bre' de 1974 alcanzaron los 35.000 mi

llones de pesetas.
El Gobierno auxilia, bajo la forma

de subvenciones, los proyectos desti

nados a inversiones determinadas co

mo drenajes, construcción de establos

y de almacenes para cereales. Tam

bién se conceden facilidades fiscales

para la adquisición de maquinaria y
en las nuevas construcciones. En ga
nadería los auxilios se destinan a las

regiones marginales, en colina y en

montaña. Desde la entrada de Ingla
terra en el Mercado Común, el Go

bierno ha elaborado un plan de desa

rrollo agrícola y hortícola, de acuer

do con las ideas de modernización

agrícola de la CEE. Se trata, pues, de

favorecer las explotaciones en peores

condiciones, con el fin de aumentar

su rentabilidad, así como tratar de

que la renta neta en agricultura lle

gue al nivel' de los otros sectores no

agrícolas.
El sector agrícola inglés es estable,

con buena aportación de capitales y

equitativamente ayudado por el Go-



,biern0'. En el momento actual, la rá

pida inflación, la baja creciente de los

mantenidos, a menos que la intensi

dad de la competencia bancaria' no

precios territoriales y la de los precios conduzca a reducir los márgenes con

del ganado, la liquidez y el período de comitantes. con la expansión del eré

transición en el seno de la CEE, así
"

dita; al darse cuenta del alza de I0's

corno de las políticas fiscales 'actuales

y futuras constituyen los mayores pro

blemas en agricultura.
Es necesario recordar que en Ingla

terra se obtiene 'los' tres' cuartos de los

alimentos necesarios para satisfacer

las necesidades del 'país. A pesar de.

los 50.000 acres (un acre unas 40 áreas)
de tierras productivas que se pierden
dedicadas a la urbanización.

EFECTOS DE LA INFLACION

EN AGRICULTURA
'

Con carácter general fueron exami

nados y mostrados, en su doble aspec

to, los efectos de la coyuntura econó

mica y monetaria, así como la infla

ción, en la agricultura. Primeramente

hubo dos excelentes ponencias que pre
sentaron los expertos Jacques Mayoux,
Director General en _la Caja Nacional

de Crédito Agrícola en París, y del Pro

fesor Roberto Ruozi, Director del Cen

tro para la Asistencia Financiera a los

Países Africanos.

Mostraron tales ponentes: la diver

sidad de los organismos bancarios y de

las agriculturas, la inflación y los ban

cos creando moneda; su actividad se

desarrolla como inflación, en tanto que

los operadores económicos no han to

mado consciencia del alza de precios;
los márgenes y beneficios pueden ser

precios Se modifica el modo de cam-

portarse en los operadores económi

cos y, -a veces, cal} retraso, las autori

dades éconómícas
I

monetarias; con fre

cuencia los márgenes bancadas resul

tan superados, por lo cual el coste del

crédito sigue a la evolución general del

mercado bancario; pero, el coste de los

recursos progresa con menos rapidez;
la remuneración de los depósitos está

detenida o impedida por los reglamen
tos; gracias al pequeño y al mediano

ahorro se facilita el equilibrio de los.

Institutos de ahorro; los Institutos de

ahorro deben seguir atrayendo al nue

vo ahorro, pero encuentran una difi

cultad: insuficiente rendimiento de,

sus préstamos; los' Institutos de Aho

rro, para conservar su equilibrio y.'
márgenes, deben esperar en las subven

ciones del Estado, diversificar sus' co

locaciones, variar el tipo de interés a

largo plazo.
En definitiva, a medida que crecen.

los márgenes en los bancos comercia-

les, en los Institutos de ahorro dismi-·

nuyen, por lo cual una tarificación de

los servicios bancarios puede mejorar
considerablemente el margen de los.

bancos de depósito.
La inflación produce una reacción.

en los Poderes Públicos: disminuyen
do la masa monetaria disponible, para

compensar el déficit de la balanza de

pagos, Ahora bien, si se limitan los
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factores del crecimiento puede produ
cirse una contración del desarrollo.

La inflación, la financiación de la

agricultura, la situación financiera de

la agricultura, dependen de la coyun

tura agrícola: la deuda a largo plazo
constituye un mecanismo de financia

miento específico. Por todo ello hay
que tener presentes: la estabilidad del

tipo de interés; la moderación del ren

dimiento en los préstamos a plazo cor

to; moderación del tipo de interés en

los préstamos a largo plazo, si no son

auxiliados por el Estado.

En consecuencia, la inflación sobre

€1 crédito en agricultura resulta difí

cil de medir.
El Profesor Ruozí, en su excelente

ponencia, examinó: los efectos. de la

inflación en agricultura; la de los pre

.cíos agrícolas y no agrícolas; en los

países en desarrollo; la inflación y las

inversiones agrícolas.
Estas ponencias, dada su profundi

dad, han de ser estudiadas en las ofi

cinas económicas de los varios bancos
€ institutos de crédito.

PONENCIAS NACIONALES

Una serie de verdaderas ponencias
nacionales fueron distribuidas en la

Asamblea de los países siguientes: Es

paña, Austria, Francia, Holanda, Ita

lia, y un folleto sobre el crédito coope
rativo de Polonia. La organización e

historia de la Sociedad Hipotecaria
agrícola inglesa presentó una memo

ria de .gran interés por su documen

tación.

Durante estas Jornadas, los delega-

2

dos españoles hicieron patente al Pro

fesor Franco Angelini, en su calidad

de Secretario General de la CICA, su

agradecimiento por su continuada ac

tividad a favor de los varios aspectos
económicos de la agricultura.

En un salón del London Hilton, los

delegados españoles entregaron al Pro

fesor Angelini las insignias de la Or

den Civil del Mérito Agrícola corres

pondientes a su reciente ingreso.
En nombre de la Asociación Nacío

nal de Ingenieros Agrónomos españo
les entregó las insignias. El Presiden

te de la CEA, Ing. Mombíedro, se ad

hirió al acto colocándole la insignia de

ojal. Seguidamente el Presidente del

Banco de Crédito Agrícola, Pardo Ca

nalís, le colocó la insignia de collar,
recordando su antigua amistad con

ocasión de la Asamblea del año 1955

celebrada en Madrid.

El Profesor Angelini, muy emocio

nado, agradeció tales agasajos y recor

dó que también posee la de la Orden

de Isabel la Católica, que el entonces

Ministro de Agricultura Miguel Primo

de Rivera le entregó en su despacho
en Madrid.

Jornadas, pues, de gran interés y

que se completaron con una excursión

pasando por la peque�a patria de Sa

kespeare y dirigiéndose a Oxford, por

cuya célebre Universidad y sus bri

llantes colegios han desfilado los más

destacados economistas bien conoci

dos en todo el mundo, así como los

estudiantes de todo el mundo que tan

to han influido en las directivas de la

economía de sus variados países.



AGRICULTURA:

CRISIS DE CONSUMO

EL artículo de Claude Villeneuve,
aparecido en el semanario de Pa

rís «L'Express», es corto, pero largo en

significado; es muy poco lo que he

podido abreviar al traducirlo, ya que,
como vulgarmente se dice, no tiene

desperdic:io.
En I talia es muy corriente un re

frán que dice: «todos los países son

iguales'»; según el artículo de M. Ville

neuve, también en Francia hay asun

tos que no los entiende nadie. Una di

ferencia aparece en el trabajo que tras

ladamos. al lector de SIEMBRA; en

Francia ha disminuido la renta agra
ria en 1974, mientras que en España
se ha incrementado.

«Es el colmo de la incoherencia, IO's

consumidores sufren el alza general
de los precios, pero en todo el país los

agricultores se exasperan porque los

precios de sus cosechas van a menos.

La incoherencia reside en que esa ba

ja no llega' a IO's consumidores. Así el

precio del cerdo en vivo se hunde, pe

ro el de las chuletas se mantiene fir-
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me; los melocotones se vendieron a los

grosistas de Rosellón alrededor de 1,5
francos el kilo, pero esos mismos fru

tos costaban en París a 6 francos ki

lo p. v. p. ¿Por qué? Sin duda, porque
los 'intermediarios se aprovechan al

máximo de las oscilaciones de precios.
Con el vacuno, el cerdo y las aves,

algunos intermediarios han hecho for

tuna; el hecho es más raro con las

frutas y hortalizas.»

«El sistema de precios agrícolas ape

nas tiene en cuenta el interés de los

consumidores; en Francia, como en el

resto de Europa.»
«La agricultura se queja porque sus

rentas disminuyen; en 1974, la renta

global de la agricultura ha caído a

49 miles de millones de francos y en

1973 fue de 52,5 millones de francos,
porque sus productos se venden en ori

gen a causa de la competencia extran

jera, como fue el caso de los meloco

tones, o por venir la temporada ade

lantada, como pasó con las alcachofas

y las lechugas.»



«Los viticultores temen otra buena

cosecha. Los ganaderos afectados por el

cierre de la frontera italiana, no saben

qué hacer con sus terneros; hay tam

bién la crisis de huevos y aves, se notà

ahora en Bretaña un excedente del

30 al 40 por 100, ya que la temporada
de 1973 había sido tan buena, que to

do el mundo había aumentado su ca

pacidad de producción. Pero, sobre

todo, se deja sentir la crisis del puer

co, que vuelve regularmente cada tres

años; en 1974 ha supuesto una baja de

precios del orden de 25 Ó 30 por 100,
sin olvidar las desventuras de la pa

tata; es éste un asunto en el que nadie

comprende ya nada. En el año 1973

llegaban al mercado 7.000 toneladas

de patatas tempranas por semana. En

1974 la producción ha bajado, 'las im

portaciones han disminuido ligeramen
te y, en cambio, las exportaciones han

aumentado. Las cantidades lanzadas al

mercado se redujeron a '4.000 tonela

das a la semana, no obstante se ha he

cho necesario destruir patatas.»
«El Institut National de la Statis

tique ha comprobado que contraria

mente a las previsiones establecidas,
el consumo de patatas, verduras fres

cas y frutas de la metrópoli había

disminuido ligeramente de 1969 a 1972,
y desde mayo de 1973 a mayo del 74

el consumo que menos ha aumentado

ha sido precisamente la carne, la fru

ta y la verdura.»

«El alza continua, -de precios acaba

por desanimar al consumidor.»

TRAPSA
Paseo Pintor Rosales, 20

Teléfono 241 4407 . Telex 22913

M-A D R I D . 8

Agencia de Viajes Mayorista . Grupo A . Título licencia núm. 6· M

EXCURSIONES - COLEGIOS - FABRICAS - TRASL,ADOS - ETC.

MADRID - GUADALAJARA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - MALAGA

ALCALA DE HENARES - GERONA - BARCELONA

21



ELDU Madl'id, S. A.
OFICINAS:

Alcalá, 45 - Teléfonos 231 58 00 Y 2225821

TALLERES Y ALMACENES:

Arroyo de Opañel, 11 - Teléfonos 26971 60 Y 469 1030

-+c ESTUDIOS Y PROYECTOS

-+c MONTAJES ELECTRICOS DE ALTA, MEDIA V BAJA TENSION

-+c MANTENIMIENTO EN ALTA TENSION

Averías: Servicio 24 horas

TELEFONOS

Día: 269 71 60 - 469 10 30 - 231 58 00' - 222 58 21

Noche: 269 71 60 - 469 1030



NOTICIA SOBRE El PRIMER CONGRESO
MUNDIAl DE MEDICINA Y BIOlOGIA
DEI MEDIO AMBIENIE

,Nuevo método de lucha contra los insectos

En París ha tenido lugar el Primer

Congreso Mundial de Medicina y Bio

logía del Medio Ambiente. M. C. Des

coins, del «Centre National de la Re

cherche Scientifique», ha presentado
una comunicación sobre la lucha con

tra los insectos nocivos, por medios

biológicos, que excluyen el empleo de
los insecticidas, que, como todo el mun

do sabe, tienen el inconveniente de su

toxicidad.
Se conocen tres' millones de especies

de insectos, de los cuales, unas tres

mil, son las que arrasan los cultivos

o/y son propagadores de enfermeda
des que atacan al hombre o a los
animales.

Se trata de una aplicación de las
«Feromonas», o sea, unos olores' que
los insectos emiten en la época de su

acoplamiento para seducir y guiar al
macho o a la hembra, según las espe
cies. Estos olores son percibidos por
medio de las antenas; la hembra de
la mariposa del gusano de seda (Bom
byx mori) capta esos efluvios a más
de diez kilómetros de distancia. La
nueva técnica consiste en poner tram

pas para capturar los insectos, bien
sean las hembras o los machos, según
las especies; ellos mismos vienen al 're

clamo. Por' este mismo sistema se pue-

Por Juan de los Cobos

de determinar la presencia de un in
secto en una región, así directa o indi
rectamente ese método permite que
sean reducidos al mínimo el número
de tratamientos.

Las investigaciones sobre las fero
monas empezaron en 1940, pero hasta
1961 no S'e consiguió la fórmula quí
mica de la feromona; se necesitaron
medio millón de hembras vírgenes de

Bombyx para aislar 12 miligramos de
ésta sustancia a fin de poderla anali
zar. Desde entonces, los métodos de
trabajo se han perfeccionado y simpli
ficado.

Aunque la aplicación en el campo de
estas técnicas ya se ha iniciado en

Suiza, la investigación está práctica
mente en sus comienzos; de los 27 ór
denes de insectos, se ha conseguido
identificar químicamente las ferorne
nas de siete, que ya se pueden recons

tituir por síntesis en laboratorios. Es
tos descubrimientos pueden tener, en

un plazo relativamente breve, una im

portancia 'similat para la agricultura,
a la que han alcanzado los cultivos de
híbridos. Otras investigaciones se orien
tan a .estudíar las, peculiaridades de las
hormonas juveniles que condicionan el
mecanismo def desarrollo de los insec
tos.



la Se'mana' Verde en Berlín
\ _,

,-'
.

24 exponoenes, ferias, congresos, y' reuniones celebradas en 1974

(,xt:elenfe porfi(ipot:ión espoñolo

Por E. Morales y Fraile

lA Semana Verde de Berlín acaba de
.

versas marcas y tipos. Un gran .pabe
celebrar su 39.a reunión anual des- llón elegante de ambiente regional ha

de 1926. Durante diez días, la prime- sido muy visitado durante las [orna
ra e importante manifestación anual das berlinesas, donde la propaganda
agrícola europea ha celebrado 24 expo- turística de nuestro país no había sido

siciones, ferias, congresos y reuniones, olvidada.

con la participación de 95 países de

todo el mundo. Una asistencia de casi

el millón de visitantes, entre ellos

120.000 expertos y compradores; un

millar de expositores de 30 países han

mostrado todos los aspectos actuales de

la alimentación, de la agricultura, de

la horticultura y de la floricultura.

La Semana Verde sirve para lanzar

al mercado nuevos productos de inte

rés internacional.

España ha participado ya 12 veces

seguidas en la Semana Verde, presen
tando muy bien sus variados produc
tos agrícolas de calidad destinados a

la exportación como frutas, legumbres,
productos frescos y en conservas, acei

tunas, aceite de oliva, pesca, vinos de

todas' las regiones con denominación de

origen, y entre todos, el que siempre
se destaca es el Jerez de las muy di-
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* * *

El actual Ministro de Agricultura,
Alimentación y Montes de la Repúbli
ca Federal Alemana, Dr. Ertl, por sex

ta vez, pronunció su discurso inaugu
ral, recordando su continuada presen
cia en el citado Ministerio. Nos indicó

las fuertes cargas que pesan sobre la

economía mundial, de lo cual no están

ausentes los productos de la alimen

tación. Todavía en la Comunidad Eu

ropea los consumidores no pueden ad

quirir los productos alimenticios a pre

cios abordables. Las políticas nacional

e internacional intentan asegurar la

alimentación en conflicto con los ob

jetivos de la política económica gene
ral. Los problemas de la política agrí
cola no resultan compatibles con las



discusiones teóricas y extrañas a la

realidad mundial. Se intenta encon

trar soluciones para el consumidor.

El petróleo, con su excesivo precio,
ha perturbado también a la agricultu
ra, creando una incertidumbre, e in

cluso inseguridad a escala mundial. La

reciente conferencia mundial ha pues
to de manifietso el necesario esfuerzo

común que tienen que realizar todos

los países para combatir el hambre.

Los países en desarrollo serán auxi

liados, y Alemania Federal casi dupli
cará su ayuda actual, no sólo para de

sarrollar la producción agrícola, sino

también para acelerar el conjunto de

su actividad económica.

La colaboración entre los países pro
ductores de petróleo, y los en vías de

desarrollo y los industrializados debe

rá tener una realidad inmediata. La

gran elevación del precio de los ferti

lizantes, ocasiona un grave daño a los

países en desarrollo.

La Comunidad Europea no debe es
tablecer diferencias entre los partici
pantes en categorías diferentes en Eu

ropa y el resto del mundo.

Respecto al aumento de la produc
ción agrícola, en los países industria

lizados, resulta conveniente para aten

der a los necesitados, crear nuevas re

servas en previsión de épocas de crisis
y de catástrofes, pero no se pueden
efectuar inversiones en una sola vez,

sino efectuarlas de modo sistemático.

En cuanto a los excedentes debe pro

cederse con cierta cautela para evitar

que la política agrícola quede reduci

da a una política intervencionística.

Sin la estabilización de los precios
agrícolas, el coste de la vida sufriría

un alza mucho más fuerte que el ín

dice de precios de los alimentos. Sin

embargo, la estabilización de los pre
cios agrícolas no puede prolongarse in

deñnidamente, El fenómeno de la in

flación elevada se refleja también en

los productos alimenticios. Las reivin

dicaciones salariales mueven la espiral
inflacionística, debiendo tener presen
tes los problemas de inflación y la ba

lanza de pagos. El fracaso de la po
lítica económica europea es consecuen

cia de no haberse podido realizar la

unión económica y monetaria. Por

ello todavía no es oportuno suprimir
las compensaciones a la agricultura
alemana. El aumento de los beneficios

en agricultura no se considera aún po

sible, sino imposible. Mantener el ni

vel actual de be considerarse como un

éxito. En 1973-74 el aumento de bene

ficio en las explotaciones agrícolas ale

manas acusa una baja sensible, como

mostrará también en este año. El Go

bierno Federal no permitirá que la

estabilidad política se logre en detri

mento de la agricultura.
A este discurso, que resumimos, rea

lista del Ministro Alemán, que lleva

varios años en su puesto, siguieron
otros del Presidente del Sindicato Cam

pesino alemán, quien hizo presente que
la Semana Verde' facilita los contactos

y relaciones humanas, intentando re

solver las complicadas situaciones eco

nómicas, gracias a la cooperación entre

los pueblos. Los cambios recientes pro
fundos en las estructuras de la agri-
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cultura, la liberación de mano de obra

lanzada a los otros sectores económi

cos, quedando sólo empleado el 7 por
100 en el agro, tiene que detenerse, ya

que ello ocasiona graves daños al cam

po y a la profesión rural. En un mo

mento en que hay más de un millón

de parados en Alemania y la inflación

resulta alarmante en los otros países,
hay que tratar de que la agricultura
tenga toda la importancia que las de

más ramas económicas. La agricultu
ra competitiva asegura el poder de ad

quisición y los empleos en la industria

y en el comercio. La agricultura ale

mana desempeña un papel fundamen

tal como base económica nacional.

El alza brutal del precio de los ce

reales y del azúcar ha repercutido en

nuestros consumidores, siendo ello una

muestra de la difícil situación de la

alimentación en el mundo.

Los resultados de la Conferencia de

Roma sobre Alimentación no han pro

ducido aún los deseados efectos, y se

rá preciso pensar a ocuparse más in

tensamente de los problemas del ham

bre en el mundo en los próximos años.

Los esfuerzos individuales llevados a

cabo en las explotaciones agrícolas tíe

ner que ser favorecidos y respetados,
en escala nacional e internacional, de

biendo ser acompañados de una par

ticipación equitativa de la agricultura
en la prosperidad nacional.

Discursos del señor Lardinois, Direc
tor de la Comunidad Europea, y del

Ministro 'de Agricultura del Brasil,
completaron la solemne sesión ínau-
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gural de la importante Semana Ver

de Berlinesa.

En los pabellones berlineses se de

dicó en este año especial atención a

la industria de la pesca y protección
costera a los fertilizantes y plaguicí-
das, a la maquinaria agrícola, a la ga

nadería, a la alimentación, a la horti

cultura y las flores. En 30 salones es

peciales se mostraron productos' agrí
colas de otros tantos. países, en una al

Mercado Común Europeo.
Los 11 Landers o regiones alemanas

. dedicaron un gran Salón, bajo el lema

«La Alemania de vocaciones le invita

a su mesa». Más de 1.000 clases de vi

nos fueron presentados por 47 bodegas
alemanas.

Entre las numerosas reuniones ce

lebradas internacionales durante la Se

mana Verde, tenemos que destacar

unas Jornadas dedicadas a las Asocia

ciones de escritores y periodistas agrí
colas de los varios países, incluido el

Presidente de la Federación Interna

cional, que agrupa a todos. Fui invi

tado especialmente como Presidente

de la Asociación de Publicistas y Es

critores Agrarios Españoles (APAE) .

La misma tarde de la llegada a Ber

lín, el Ministro de Agricultura, Dr. Jo

sé Ertl, estuvo con nosotros y celebra

mos una comida-coloquio en la cual

departió muy amablemente con los co

legas escritores agrícolas de los varios

países de Europa. En días sucesivos

estuvimos presen�es en todos los actos

importantes de la Semana Verde.



DE « LA SEMANA VITIVINICOLA>)>

Posibilidad de utilización de
cantidades sustanciales· de

moslo en aplicaciones renlables
Esbozo de estudio por Eadverto Domingo Luján

Director de Planta de mostos, concentrados, cremogenados
de frutas y zumos, de Aranjuez, del Instituto Nacional de

Reforma y Desarrollo Agrario
Este escrito ha sido presentado recientemente al excelentí

simo señor ministro de Agricultura

EXPOSICION DE MOTIVOS

La historia estadística oficial de la

producción de la viticultura española
nos demuestra que, con cosechas de vi

no superiores a 30 millones de hecto

litros, los excedentes son abrumado

res. Véanse en el cuadro de la página
siguiente los de las campañas 1964-65

y 1966-67, Y obsérvense también los im

portantes sobrantes en las de 1962-63,
1963-64 Y 1965-66, consecuencia de co

sechas entre 24 y 27 millones de hec-

cido un aumento en el consumo de

vino en España (no hay estadísticas

fiables al respecto), consecuencia del

más alto nivel de vida nacional. Se ha

producido también un aumento en las:

exportaciones de vinos de todas cla

ses (2,65 millones de hectolitros en

1967; 3,6 millones de hectolitros en

1972) por el mayor predicamento mun

dial del vino, que se ha convertido en

moda -todavía no es costumbre- en

los países más prósperos.
Pero llegados a la campaña 1973-74

tolitros. se produce un cambio de doble signo:
Es cierto que, a partir de la campa- 'por una parte, la' producción de 1973�

fia 1967-68 y hasta la de 1972-73, las con 40,5 millones de hectolitros, mar-

producciones se mantienen entre 23 y

27 millones de hectolitros, con media

de 25 millones de hectolitros, que no

ocasionan, prácticamente, excedentes.

En estas seis, campañas se. ha produ-

ca el récord desde que hay memoria

estadística, y la de 1974, con 35,7 mi

llones, le sigue en importancia, con lo

que las dos mayores cosechas de nues

tra historia se han dado consecutivas.
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Por otra parte, la situación económica

mundial, que nos afecta plenamente,
está haciendo bajar el consumo nacio

nal según todos los indicios (repitamos
la falta de estadísticas sobre el consu

mo) y ha hecho disminuir sensible

mente las exportaciones a los merca

dos principales, donde el consumo de

vino se anunciaba creciente a buen

ritmo. Señalemos que las cifras de ex

portación en el período enero-septiem
bre de 1974 registran el insignificante
aumento del 1,78 por 100 por compa
ración con el mismo período del año

anterior y que este aumento se debe

al envío de 500.000 hectolitros de vino

a la Unión Soviética que asumen, afor

tunadamente, los descensos en las com-

pras del resto de países. Sin la partici
pación de la U. R. S. S. en nuestro co

mercio exterior de vinos, las cifras to

tales de 1974 serían sensiblemente in

feriores a las de 1973� Pero este país
no puede considerarse por ahora como

un cliente estable.

Conviene hacer notar, volviendo a

las cifras de producción, que si la co

secha de 1973 (40,5 millones de hecto

litros) no llevó a la Comisión de Com

pra excedentes propiamente dichos, es

decir, vino ofertado por la producción
al precio de garantía de 45 pesetas hec

togrado, fue porque el vino se cotizó

durante dicha campaña 1973-74 por en

cima del mismo (a 58 pesetas de pro
medio en la región Central), no por-

'Producción vínícola (1)

(1) Cifras de la Secretaría Técnica del Ministerio de Agricultura.
(2) Cifras procedentes del propio organismo.
(3) Cifra redondeada de la parte efectivamente adquirida del contingente de 2 millones de

hectolitros a que fue el F'ORP A autorizado a comprar al precio excepcional de 55 pesetas hecto
grado. Cálculo efectuado por el autor sobre el supuesto de vín ,s de 11°, sin considerar el costo
de la transformación en alcohol.

Año
Millones

de hectolitros

24,50
25,83
34,86
27,04
31,36
23,68
23,55
25,04
26,00
24 72-

27:03
40,53
35,70

L962
, L963

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

, 1974

Actuación de la Comisión de Compra
de Excedentes de Vino (2)

Millones
de hectolitros

Millones
de pesetasCampaña

19f}2-63 .

1963-64 .

1964-65
1965-66 ..

19'66-67 .

1967-68 .

19:68-69 ..

1969-70 ..

1970-71
1971-72
19172-73
1973-74
19'74-75

3,03
2,,18
905
3,55
9,12

780,66
753,24

3.916,87
1.376,54
3.447,86

0,03
0,37

14,13
175,53

1.02.8,50 (3)1,7

29



Residencias

Sanitarias

Santa Margarita
PARA ANCIANOS SEMI-INVALlDOS, ENFERMOS y CONVALECIENTES

_'__°Oo--

Juan Díaz Mula, 3 y 5 - POZUELO DE ALARCON (Estación)

Teléfonos 21207 12 Y 2120628

MADRID-23



que no los hubiera; los hubo y abulta

dos. Recuérdese que, por haberlos', deci

dió el Gobierno autorizar al FORPPA

a adquirir hasta un contingente de dos

millones de hectolitros al precio excep
cional de 55 pesetas hectogrado. No

fue dicho contingente cubierto por los

productores porque creían éstos en una

disminución sensible de la cosecha si

guiente. No fue así. La cosecha de 1974,
con 35,7 millones de hectolitros, ha si

do la segunda en importancia. La cam

paña presente ha comenzado, por tan

to, con voluminoso excedente de la an

terior y transcurrirá bajo el peso de

un sobrante -¿lO millones de hecto
litros?- superior al de cualquier otra.

Nos encontramos, pues, enfrentados

a una clara reversión de la situación:

m a y o r e s cosechas, menores salidas.

y mucho nos tememos que no se tra

te de una adversidad pasajera, sino de

uri problema netamente estructural, cu

ya causa primera es el crecimiento del

área vitícola en los cuatro-cinco últi

mos años al amparo del supuesto
«boom» mundial del vino; la segunda
causa eS' el retroceso del consumo, a

escala mundial también, en lo que coin

ciden los comentaristas profesionales,
así de los países productores como de

los consumidores.

La Oficina Internacional del Vino,
en su informe «La viticultura en el

mundo en 1973», abunda, en "cierto mo

do, en este mismo criterio al señalar el

grave desequilibrio entre la producción
mundial, que ha subido en flecha, y
el consumo, que en los momentos ál

gidos del «boom» sólo lo ha hecho mo-

deradamente (no recoge todavía la Ofi
cina Internacional del Vino el descen

so del consumo como consecuencia del

deterioro de la economía general, pues

éste se ha hecho especialmente sensi

ble en 1974). En una de las conclusio

nes de su informe, el citado organis
mo propone como una de las medidas

susceptibles de a 1 i v i a r la situación
« ... ocuparse siempre más activamen

te de los productos de la vid distintos

del vino: la uva y los zumos de uva,

por ejemplo, cuyo consumo debe poder
aumentar en numerosos países».

Situado, pues, el problema en su di

mensión nacional e insertado a su vez

en la mundial, parecería fundado el te

mor de grave desequilibrio estructural

en nuestro sector vitivinícola, cuya so

lución, pensando sólo en las utilizacio

nes clásicas del fruto de la vid, seña

laría el recurso a un maltusianismo,
penoso, contra el que hay que alzarse

desde ahora.

Este estudio, somero de intento -se

trata solamente de un esbozo- debe

ría ahondarse y esto se propone en el

punto 5. Su finalidad es la de llamar

la atención sobre las posibilidades de

la industrialización del mosto en or

den a desviar del tradicional camino

-la vinificación- un importante vo

lumen de mosto que podría cifrarse ya

en unos cuatro millones de hectolitros,
lo que supondría aliviar notablemente
el grave problema económico de los

excedentes de vino, problema que si

es oneroso para el Estado, supone des

censo, a nivel de ruina, de la renta del

viticultor.
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La desconexión expositiva que qui
zá quepa achacar a este trabajo se de

be al deseo de no hacerlo largo. El au

tor confía en que contenga, cuando

menos, suficiente poder de sugerencia.

ESBOZO DE ESTUDIO

1. Divulgación

millones de pesetas por gastos de de

sulfitación y concentración (a razón de

1,40 pesetas por litro de mosto); el res

to, 3.120 millones de pesetas, suponen

para el sector viticultor-productor un

precio de 65 pesetas hectogrado, a per

cibir por éste.

Hay que resaltar la importancia del

uso de mosto concentrado en estos mo

mentos en que parece habrán de im

portarse 500.000 toneladas de azúcar a

precio internacional, cercano a 70 pe
setas kilo.

Toda acción en favor del uso del

mosto debe partir de una adecuada di

vulgación a nivel de uso y de consumo

final.

A muy grandes rasgos, esta divul- 3. El mosto en la industria de zumos

gación debería basarse en las ventajas de frutas
de orden técnico, económico, higiéni
co, nutritivo y degustativo de los pro
ductos alimentarios en cuya composi
ción forme parte el mosto de uva, na

tural o concentrado, en proporción su

perior al 50 por 100 de sustancia seca.

Se sugieren: exposiciones, conferen

cias y, sobre todo, reportajes adecua

dos en televisión.

2. Valor positivo de l mosto

Cuatro millones de hectolitros de

mosto de 12° contienen unas 92.000 to

neladas de sustancia seca, superior cua

litativamente al azúcar en numerosas

aplicaciones.
Equiparando el valor de esta sustan

cia seca al precio del azúcar (40 pese

tas kilo), 92.000 toneladas de aquélla
suponen 3.680 millones de pesetas. De

esta cantidad habría que descontar 560

32

Un Decreto-ley destinado a estimu

lar el uso del mosto en la industria de

los zumos, rebajó a la mitad -del 16

al 8 por 100- el impuesto que grava
a estos productos cuando en la elabo
ración de los mismos fuese utilizado

como mínimo, el 50 por 100 de mosto

(equivalente en mosto de 12°).
Esta ventaja fiscal permite mejorar

sustancialmente el precio del mosto

azufrado al productor, elevándolo hasta

89 pesetas hectogrado, precio que sólo

ha percibido durante un corto espacio
de la campaña 1972-73, 'corta en dispo
nibilidades por agotamiento del rema

nente de las anteriores, excepcional
mente cortas en cosechas.

EI citado precio de 89 pesetas hecto

grado a pagar al productor, añadido

del costo de la desulfitación-eoncentra
ción (1,40 pesetas por litro de mosto),
viene a dar un precio de 55,25 pesetas



kilo para la sustancia seca, precio más

alto que el del azúcar, pero que sigue
en pie de igualdad económica con és

ta, en virtud de. la referida ventaja
fiscal.

Veamos un ejemplo, sobre la unidad

caja de 24 botellines de 20� miligramos
de una bebida refrescante, de naranja,
por ejemplo, que el fabricante factura

a 120 pesetas.

Con sustan- ,

Con azúcar cia seca a

a 40 pesetas 55·,25, pese-
kilo tas kilo

0;624 kilogramos
por caja ..

Impuesto .

Suman .

24¡,94 .34,47
19,20 9,60

44,14 44,07

Ahora bien, la reducción en el im

puesto, tal y como está redactado el

Decreto correspondiente, se refiere a:

nuevas bebidas, cuyo sabor difiere no

tablemente del de los zumos al uso.

Está demostrado que en una bebida

-sigamos poniendo como ejemplo la

naranja- edulcorada con sustancia se

ca de mosto y azúcar por mitades, el

sabor final no ha: sido cambiado res

pecto del que se percibía cuando sólo

era empleado azúcar. El sabor comien

za a variar a partir de una proporción
mayor de sustancia seca y termina sien

do muy diferente cuando el azúcar ha

sido completamente sustituida. Pero se

trata de un cambio a mejor: mucho

más pronunciado a naranja, más fres
co y afrutado. Ponemos en esto el ma

yor énfasis.

Sin embargo, pese a la mejora gus
tativa del producto final, el hecho de

haber variado el sabor, mantiene a los

elaboradores indecisos a emplear dosis

mayoritarias de sustancia seca de mos

to por el simple temor al cambio; por

la duda de la buena aceptación del pú
blico, habituado al gusto anterior. El

temor se extiende a la duda en cuan

to a la seguridad de abastecimiento de
mosto a precio uniforme.

Ante estas dudas manifiestan los ela

boradores que sería preferible pagar

el Impuesto a su máximo nivel-16 por

100- y que la diferencia revirtiese al

mosto, quedando en libertad de em

plear el concentrado en la proporción
que estimen, experimentalmente duran

te dos años, al final de los cuales y en

base a los resultados obtenidos, recon

siderar la cuestión. Cualquiera de las

dos formas es buena, siempre que tien

dan a la creación de una bebida sin

azúcar para un futuro inmediato.

Técnicos de importantes empresas
afirman que si se prepara bien el con

centrado, podría el sector alcanzar un

consumo de 60.000-70.000 toneladas por

año.

Si en zumo se busca el mayor valor

nutritivo y la fructuosidad más pro

nunciada, el mosto concentrado es in

finitamente superior al azúcar; es in

cluso tanto o más importante que la

fruta.

Però no son los zumos la única apli
cación importante para el concentra

do; tiene este producto otros muy im

portantes usos en la industria alimen

taria, independientemente de los ac-
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tuales canales de comercialización y de

otros nuevos, cuya puesta a punto in

dustrial esta dando resultados altamen

te satisfactorios.

4. El abastecimiento de mosto

Es absurdo pensar que en años de

cosechas más o menos cortas pueda
faltar el mosto que se quiere llegue a

demandar la industria. No faltaría si el

viticultor cuenta con un precio remu

nerador: igualo superior al que perci
biría por, el vino, Porque de lo que se

trata, siempre que hablemos de las

nuevas utilizaciones del mosto, es de

partir de un precio que tenga en cuen

ta y lo compense debidamente, el gas- .

to del cultivo vitícola. Será falso basar
la expansión del uso del mosto sólo en

las disponibilidades de las campañas
excedentarias. Es en este supuesto
cuando no podría asegur�rse un abas
tecimiento regular a los' nuevos usua

rios.

El apoyó al mosto debe contemplar
se como una posibilidad de apartar de

la vinificación, sobre la' base de un

correcto negocio para el viticultor, una

determinada masa de mosto virgen,
que sería azufrado inmediatamente. Só

lo en este sentido cabe pensar en dis

minución de una parte del actual ex

cedente de uva y, consecuentemente,
de vino.

5; La ind'lfs,t;¡i!�,:;a.çtual del mosto:

neceeitiad-de ,Sfl;f¡t�,tu:dig,;

El' autor' del' presente esérI\o".c�nsi-. .
,,' '" >.h:)�·'))(¡,"dera interesante recordar que' a co-

mienzos de 1961 fue nombrado coordi

nador de una Comisión oficial creada

con el fin de estudiar las posibilidades
de aplicación del mosto' como zumo y
como concentrado.

"

Los estudios técnicos. fueron realiza

dos en las instalaciones de la Escuela

Sindical de la Vid, complementadas a

tal fin. Aquellas experiencias y, sobre

todo, las' realizadas tan intensamente

en la Planta Piloto de mostos, concen

trados'; "cremogenados de fruta y zu

mos que el IRYDA posee en Aranjuez,
nos han conducido al dominio de las

más avanzadas técnicas, que hacen hoy,
posible 'el empleo de grandes volúme-,
nes de mosto por las industrias ali-.

mentarias. La técnica está a punto...
Pero hemos de saber hoy,' lo más

precisamente posible, la capacidad de

producción de mosto por las firmas ac

tualmente establecidas, entendiendo

por capacidad no sólo el volumen, sino

la calidad del mosto. A tal fin' es ne

cesaria la creación de una Comisión que

se encargaría de redactar un informe

sobre las condiciones técnicas y dimen
sionales de todas las instalaciones' des

tinadas a la concentración de mosto

existentes en España, así como de .las

posibilidades del mercado interior y

exterior.

Como avance descomprometido pue

de decirse que existen sólo cinco o seis

firmas que elaboran el concentrado

de manera eficiente, aunque son de di

mensión más bien modesta, .ya que tra

bajando a pleno rendimiento apenas
alcanzan una producción conjunta de

25�OOO toneladas anuales, Las demás

",1
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no pueden considerarse industrias ex

clusivas; se trata ;de firmas -viníC_Qlas o

alcoholeras, que poseen un aparato con

centrador como .elemènto complernen
tario. Estas industd�s elaboran m�sto
concentrado sin las debidas' garantías:
no controi�i(ia "t�mperatura para rea

lizar ei proceso de desulfitación a me

nos de 800 C.; no disponen de la téc

nica para obtener concentrado con me
nos de 70 p. p. m: de anhídrido total

(sulfuroso); no poseen instalaciones de

frío ni medios. para conservar el pro
ducto a bajas temperaturas; tampoco
disponen de pasteurizadores ni pueden
trabajar con mosto fresco. Carecen, eri

fin, de los importantes e imprescindi
bles elementos para una elaboración

eficiente.

6. Posible intervención del l. N. l.

Una vez conocidas las necesidades

de concentrado, que quizá se aproxi
marían a 80.00�90.000 toneladas por

año, podría ser interesante proponer
al 1. N. 1. que reconsiderase su ante

rior ofrecimiento de tomar a su cargo
la industrialización del mosto para

aquellas aplicaciones que la empresa

privada no ha adoptado todavía y siem

pre -será obvio destacarlo- que no

interfiera los intereses de aquellas in

dustrias existentes cuyo funcionamien-

'to sea impecable.

7. Necesidad de un nombre genérico

Es evidente que, de cara al público,
todo producto debe ser bien diferen-
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ciado a partir de su nombre, si se quie
re que alcance éxito 'multitudínarfo ..

.
. . '.

Un zumo o cremogenado de cualquier
, : ..

4
..

�, •

fruta en cuya composici?n e�t�,� el

mosto, es decir, la uva, deberán ser

denominados de m��era genérica. El

nombre de la fruta básica iría prece
dido o seguido del indicativo genérico
cuya ideación se propone, de modo que
el producto sea fácilmente distinguido
por el gran público. No' hará falta de
cir que su uso ha de quedar rigurosa":
mente reservado para aquellos produc
tos en los: que el 'mosto haya sido in

.eorporado en la proporción a esta

blecer. '

8. Posible costo de la ayuda

y promoción

En principio, tres grandes capítu
los constituirían 'este epígrafe: ayuda
directa al sector productor, asignación
para la comisión informadora y publi
cidad, del producto

.

en ,los medios de

comunicación.

El primer capítulo, ayuda directa al

sector productor, se justifica técnica

mente: el mosto azufrado no puede ser

mantenido en contacto con el cemento

-es sabido que los depósitos de vino

en la mayor parte de pequeñas y gran

des instalaciones vinícolas son de este

material-. El revestimiento interior

de estos depósitos es fácil, pero requie
re la aportación. oficial. Se trataría de

una prima única, de aproximadamente
70 pesetas por l'ièc�olitro de cabida.



Los otros dos capítulos -se justifican
por sí -mísmos.

El presupuesto, a grandes rasgos, se-

'rá"el siguiente:
',-> './'

'�,

Ayuda al sector product��' para 'rév'�stimiento de depósitos; calculando
. cua�? millones de he�t�litr�s, a 70 pesetas/hectolitro 280

Asignación para la Comisión mformadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Publicidad en, los medios de comu�cación, a repartir, en cinco' años 250

- \

S tlt'm a n ) .

Millones
de pesetas

536

Esta cantidad no .es excesiva ni mu

cho menos desorbitada. Piénsese que
la compra de cuatro millones de hec

tolitros de vino como excedentes oca-

siona al Tesoro una pérdida final de

más de 600 millones de pesetas, según
el siguiente cálculo:

Compra de cuatro millones de .hectolítros de vino de, por ejemplo, 12,5(),
al precio de garantía de 53 pesetas hectogrado ..

Gasto de transformación en alcohol, recti�!cado de 9()o .

Millones
de pesetas

2.650
300

Desembolso brut;, �.;
-

\
'
..

' '

2.950

A recuperar por la venta de alcohol a los exg<?rtadores al precio especial
de 45 pesetas litro 2.344

Pérdida final ','
. "

, , . . . . . . . . 606

Una pérdida semejante es repetible
cada año por el hecho de la existen

cia, en nuestros días de un área vi

tícola de la que cabe temer un serio

volumen de excedente estructural de

vino.
y a la muy válida argumentación

del ahorro que podría suponer para la

nación el eliminar cua tro millones de

hectolitros de mosto excedentarío, hay
que añadir otra de alta significación so

cial: el beneficio que reportaría al sec

tor productor la venta del citado volu

men de mosto a 89 pesetas hectogrado
(véase el apartado 3), frente a la amar

ga pérdida que habrí� de sufrir al ce

derlos al precio de garantía de 53 pe

setas hectogrado.
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«LA. HORA DE LA VERDAD
PARA LA

r

AGRICULTURA ESPA�OLA»
«EL IV PLAN DE DESARROLLO SERA El PLAN DEL
DESAR'ROLLO AGRARIO».'

((EL AGRICULTOR DEBE PARTICIPAR EN EL PROCESO
D'E COMERCIALlZACION)).

_J. ;1

Conferencia de D. Ricardo Medem. en Zaragoza

«El IV Plan de Desarrollo abre una

nueva esperanza, para nuestra agricul
tura al señalar el sector, prtmario co

mo uno de los ocho temas de interés

basar toda la programación agrícola
futura, y en los que deben inspirarse
todas las líneas de actuación:

a) Alcanzar la paridad intersecto-

prioritario, estableciendo los ,objetivos, rial de los niveles ,<;le renta, equiparan
de incrementar las rentas agrarias, do la calidad de viaa' y la satisfacción

orientar la oferta agraria y mejorar la de las necesidades de la población ru-

comercialización»
,

manifestó don Ri

cardo Medem Sanjuán, consejero dele

gado de John Deere Ibérica y miem

bro de la Comisión de Agricultura y

Alimentación del IV Plan de Desarro

llo, en la conferencia que pronunció
en el Centro Mercantil Industrial y

Agrícola, organizada por el Banco de

Vizcaya.
,,� El señor Medem S��juán analizó en

su intervención, titulada «La 11'Ora de

la ve.rdad para nuestra agricultura»,
los tres' pilares sobre los' que .se ha d'e

ral a los de las zonas, urbanas.
b) Lograr que la agricultura espa

ñola abastezca, a unos costos competi
tivos, la demanda global de productos
agrarios.

c) Conseguir un elevado nivel de

industrialización en las zónas rurales.

Señaló que, de 1963 a 1973,' sé ha

bía producido un deterioro relativo de

las rentas de los agricultores, hablen

do, pasado, en dichos años, del 60 al 47

por 100 de la renta media nacional.
'A èontin{¡ación expuso 'detallada:-
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mente las' estrategias fundamentales
parà �lcanzar los objetivos antes cita

dos, destacando, entre otras, las de pro

pordo�a� un eficaz asesoramiento tec

rio��gi�o al agricultor-empresario; par

ticípación del agricultor en el proce
so de comercialización; estímulo de la

inversión: 'X de� trabajo del agricultor;
incremento de la productividad agra

ria; 'p�omoçIÓn del ,tra�v�se intersecto

rial de 'la 'póblacíón, evitando en lo po

sible ia emigración r�'ral; intensifica
cíón d� los estímulos al 'cese de activi

dad agraria, principalmente en zonas

de minif':lndio; mejoramiento de la ca

lidad de vida del agricultor, y desarro

Ho de la industria agroalimentària. «El

campo espa�oi -añadió- está enfer

mo �,�equiere una profunda inter

vención.»

;1'

NIVEL TECNOLOGICO

El nivel tecnológico' actual de las

agriculturas más avanzadas permite
holgadamente .aloanzar cotas de pro

ductividad 'por persona activa agraria
muy superiores a las nuestras: La ren

ta t:Po.,� :j;�Es�na':�:�g-�ícol1a en Estados

Unidos; :es de 8.448' dólares; ,?:113 en

francia; 2.599 en Italia y 1.171 dólares
Bn España. Sinembargo, si se-aurrren
ta la productividad por' persona acti

va, sin reducir paralelamente la pobla
�ión'�'a,gtàtiá; '$e';áearf� el grave pro
tIerna. de ex�edente�.

.

"':<f>�
Un índice bastante representativo

del nivel de mecanización logrado por
un país es el que se refiere al número

de hectá'r�as ,labradas por tractor. En

España hemos pasado de las 73 hectá

reas labradas por tractor en el año

1972 a las 60 al terminar 1974, aunque
estamos 'todavía muy ,lejos de las: 20

hectáreas que tenían en Italia en 1972.

Dijo que el campo español necesita in

versión en moderna tecnología, en me

joras' y en equipamientos y una de las
inversiones clave para el agricultor es

la destinada á su mecanización con los

equipos agrícolas más' adecuados, des

tacando que, a la agricultura española,
le falta unos 88.000 tractores (en di

ciembre de 1974 el parque nacional era

de 355.500) o, dicho de otra forma,
4.400.000 'CV. para alcanzar un nivel
de mecanización adecuado.

POLITICA DE REGADIOS

El número dé hectáreas de, superfi
cie agrícola útil por persona activa de-
l I l. •

berá incrementarse paralelamente con

la productividad, independientemente
del sistema de explotación, empleado,
lo que implica unas estructuras agra
rias dinámicas, capaces de 'adaptarse
a las exigencias de ,productividad de
cada' momento. Después de analizar

estos, problemas llegó" a la conclusión
de que «las estructuras agrarias noson

adecuadas, y ,la productividad de n�es
{ra agricult,ú.��, insufici,ente», así como

la productividad se puede aumentar

mediante te:cilología, trabajo e inver
sión, la modificación de las estructu

ras -al dinamismo de Ias exigencias
actuales- requiere un proceso más
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complejo, en el que intervienen los as- tarse bien -a base de una agricultura
pectos políticos, técnicos y jurídicos. fuerte, moderna Y' rentable- estarán

«Cabe mencionar, por su especial im- siempre supeditados a los demás en al

portancia -añadió el señor Medem go tan vital como es su propia subsis

Sanjuán-e- la política de regadíos, que tencía». Sus últimas palabras fueron

debe buscar nuevas fórmulas para que éstas: «La agricultura tiene y tendrá

mejore la rentabilidad de las tierras cada vez más, en el futuro, una im

explotadas. El IRYDA ha cumplido un portancia decisiva en el destino. de los

trascendental. papel de tipo socioeco- pueblos., Nuestro Gobierno es conscien

nómico, pero las exigencias actuales te de ello, Y el IV Plan de Desarrollo

aconsejan una revisión a fondo de su será el Plan de Desarrollo Agrario.
política, para dar paso a un tipo de ex- Veo a la agricultura española, a corto

plotación profesional, de dimensión plazo, exigiendo profundas .transíorma

adecuada Y más inspirada en la inicia-
.
ciones y grandes esfuerzos; a medio

tiva prívada.» plazo, con confianza y, a largo plazo,
Después de estudiar las acciones pa- con optimismo. Por eso, aunque el ca

ra mejorar la calidad de vida del agri- mino sea largo y difícil, creo -ahora
. .

cultor y la necesidad de elevar el índi-

ce de industrialización en las zonas

rurales con el desarrollo de la indus

tria agroalimentaria, el conferencian

te se refirió a 'la situación preocupante
de la balanza comercial agrícola, con

un déficit del orden de los 40.000 mi

llones de pesetas en 1974. Destacó el

crecimiento de las importaciones, que
se han triplicado, entre los años 1965

y Un3, y puntualizó que «existe un

amplio campo de maniobra en política
de precios para motivar el incremento

de nuestras producciones agrarias, has

ta cambiar el signo de la balanza co

mercial agraria».
Finalmente, ei señor Medem San

juán analizó los problemas actuales de

la alimentación en el mundo, y dijo
que "los países incapaces de alimen-
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más que nunca- que estamos empe
zando a recorrerlo con decisión y fir

meza para que llegue a ser una rea

lidad lo que parece un sueño: !'Más

renta, más bienestar, más cultura, y el

convencimiento de que nuestros hijos
podrán vivir dignamente en el campo

el día de mañana".»

EXPOSICION y VENTA:
Carretera de Bllr�elo"a. Km. 16 •

Tel. 671 24 11
.

OFICINAS: Avda. de Bonn. 21 •

Tel. 2461370 Madrld-28
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DE «EL CULTI'JADOR MODERNO»

CREOIIO OFICIAl Al COMERCIO DE

PRODUC,IOS AGRICOlAS,
-

La evolución tecnológica, social y
económica experimentada por nuestro

país en los últimos tiempos ha creado
una necesidad cada vez mayor de ade

cuación y perfeccionamiento del sis-'
tema distributivo español.

La evolución de la estructura de la

demanda, el progresivo desarrollo eco

nómico español y la consiguiente ex

pansión de los mercados exige .la mo

dernización de los puntos de venta, un

mejor equipamiento de Ias mismos y,
en suma, la adecuada reestructuración
y perfeccionamiento del dispositivo de
la distribución comercial en España.

La creación de líneas de crédito ofi
cial para el comercio arranca de la Or
den de 29 de enero de 1970, que. atri
buía carácter prioritario al comercio
interior en los siguientes supuestos:

- Creación de centros de contrata
ción de productos agrícolas en las ca

beceras de comarca.

- Establecimiento de plantas enva
sadoras de productos agrícolas perece
deros, destinados a la alimentación hu

mana, para su comercialización di
recta.

- Construcción de centrales moder
nas de distribución mayorista de ali
mentación.

Una Orden del Ministerio de Hacien

cia, de fecha 28 de junio de 1970, atri

buyó la instrumentación del crédito.

para estas finalidades al Banco de Cré
dito Agrícola.

Al determinarse los sectores priori
tarios para la concesión del crédito ofi
cial en los años 1971 y 1973 (Orden de
febrero de 1971 y Decreto 384/1973
de 23 de febrero) se recogía un epí
grafe nuevo, además de los ya indica

dos, a saber:

«Equipamiento y modernización de

empresas comerciales en los supuestos
de concentración o reestructuración
fundamentales de acuerdo con las ne

cesidades y características de cada sec

tor, con programas aprobados por la
Administración. »

El esquema se completa con la Or
den del Ministerio de Hacienda de 6:
de mayo de 1974 y la Orden del Minis
terio de Comercio de 29 de julio de
1974 sobre aprobación de programa y
procedimiento para informar los pro
yectos de inversión para equípamien
to y modernización de las empresas
comerciales a efectos de su financia
cian por el Banco Hipotecario y Cajas.
de Ahorros. Dichas Ordenes establecen
la concesión del crédito oficial para el
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.comercío, para 'los s�g�lÍentes progra-
mas:'

,

- Creación, adaptación y transfor
macíón de establecimientos en régi
men de 'autoselección y autoservicio,
en sus diversas formas.

- Implantación, de formulas de aso

cíación e integración en los distintos
sectores comerciales, tanto en sentido
vertical como horizontal.

- Creación de _ servicios comunes

para establecimientos minoristas.
- Fusión y concentración de .ern

presas con el fin .de conseguir dimen
siones adecuadas. a una moderna uni
dad comercial.

- Estabh�cimient()s o almacenes co-

lectivos de ventas al por menor. .

r '_ Implantación, transformación y
adaptación de centros comerciales.

,

- Creación, transformación y am

pliación' de centrales de distribución

mayorista y polígonos comerciales ma

yorístas, así como instalación, moder
nización y desarrollo de todo tipo de

mercados, lonjas de contratación en

centros de consumo no incluidos, en

las líneas de crédito del Banco de Cré

dito Agrícola, reguladas' por Orden del
Ministerio de Hacienda de 28 de julio
de 1970.

.

.

- C��a�ión de .. establecimientos '0
centros . demostrativos experimentales
de nuevos métodos'. y formas de co

mercio. "

, .�. Cualesquiera o t.r a s inversiones
para el equipamiento y modernización

de. la empresa comercial .que por sus

características supongan una mejora
sustancíal de lared comercial y un in
cremento de la productividad del-sec-
tor:�, _

.

"

-', ,:,.'
.

;! Así, pues, la panorámica del crédito
oficial en la

. actual
. coyuntura ofrece

una doble vertiente: De una parte, sub
siste el crédito para creación de cen

tros de contratación y plantas envasa

doras de productos agrícolas, así como

para la construcción de centrales mo

dernas de distribución mayorista de

.alímentación, y, de otra, se instrumen
ta y desarrolla, por las Ordenes de
6 de mayo y de 29 de julio de 1974, más
arriba mencionadas, el crédito oficial
para equipamiento Y" modernización
de las empresas comerciales.

Ofrecemos a continuación el cuadro

que refleja la situación actual del cré
dito oficial al comercio.

BANCO DE CREDITO AGRICOLA

Finalidades:

1. Creación de centros de contrata

cron de productos agrícolas en las ca

beceras de comarca.

2. Establecimiento de plantas en

vasadoras de productos agrícolas pere
cederos, destinados a la alimentación
humana y mercados' de consumo.

3. Construcción de centrales mo

'dernas' de distribución y mayoristas
de alimentación.

.

Objeto: Proyectos específicos que
reúnan las características adecuadas a

cada finalidad.

Importe:' Hasta el 70. por 100 de la
inversión efectiva (tope máximo 80 mi

llones, salvo ,casos' excepcionales).
Garantías: Las habituales en las ope

raciones del Banco.
Plazos de amortización: - Ocho años,

que podrán aumentarse en uno más
de carencia.

Tipos de interés: 7 por 100 anual
hasta 50 millones y 7,5 por 100 para
más de 50 millones.

Tramitación: Solicitudes por tripli
cado ante el -Banco de Crédito Agrí
cola en Madrid �ò� en' las oficinas .del
Instituto de Crédito a Medio Y' Largo
Plazo en las sucursales del Banco de

España en provincias.
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Documentación: L a s especificadas
detalladamente en los impresos de so

licitud. Será preceptivo el informe pre
vio de los Ministerios de Comercio y
Agricultura.

BANCO HIPOTECARIO ';:

DE ESPAÑA

Finalidades: Equipamiento y moder
nización de las Empresas comerciales
en los supuestos de concentración y
reestructuración funda m e n tal e s, de
acuerdo con las necesidades y. carac

terísticas de cada sector, con progra
mas aprobados por la Administración.

Objeto:

1. Establecimientos en régimen de
autoselección y autoservicio.

2. Fórmulas de asociación e inte

gración, tanto en sentido vertical co

mo horizontal.
3. Fusión y concentración de. Em

_.presas.
4. Establecimientos o almacenesco

lectivos de venta al por menor.

5. Centros comerciales.
6. Centrales de distribución mayo

rista, polígonos comerciales mayoristas
y Mercados y Lonjas de Contratación.

8. Otras inversiones para el equipa-
miento y modernización.

Importe: Hasta el 70 por 100 de la
inversión.

Garantías: Las habituales en las ope
raciones del Banco.

p lazos de amortización: Diez años,
incluyendo hasta un máximo de tres
de carencia.

Tipos de interés:' 7 por 100 si no ex

cede de siete años y 7,5 por 100 si ex

cede de siete años.
Tramitación: Instancia, según la Or

den del Ministerio de Comercio de 29
dé julio, dirigida al Ilustrísimo señor
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Director General del IRESCO, para
que se expida el preceptivo informe
favorable, acompañada de los docu
mentas que se detallan en dicha Or

den, y socilitud ante el Banco Hipoü�
cario de España conforme a impreso
especial, acompañada del informe fa
vorable emitido por el Ministerio de
Comercio.

. .

CAJAS DE AHORR()S

Objeto:

1. Establecimientos en régimen '¡¿r�
autoselección yautoservicio.,

,I,;

2. Fórmulas de asociación e inte

gración, tanto en sentido vertical como

horizontal.
3. Establecimientos o almacenes co

lectivos de ventas 'al por menor.

5. Centros comerciales.
.

6. Centrales de' di�tribuicón mayo
rista, polígonos comerciales mayoristas
y Mercados y Lonjas de Contratación.

7. Establecimientos o
.

centros de
mostrativos experimentales..

8. Otras inversiones parà el equipa-
miento y modernización.

.

Importe: Hasta el 70 por 100 de la

inversión, sin que pueda exceder de
diez millones . de pesetas.

.

"

Garantías: Las habituales en las ope
raciones del Banco.

Plazos de amortización: Diez -, años,
incluyendo hasta un máximo de- tres
de carencia.

Tipos de interés: El básico del Ban
co 'de Espáña incrementado en un pun
to si no supera los' siete años, y en
1,5 puntos si supera los siete años:

Tramitación: Instancia. Solicitud an

te las Cajas de Ahorros en la forma que
éstas determinen, acompañada del in
forme favarable del Ministerio de Co
mercio.



VIZCAYA:
AGRICOLA, I, GANADERA y FORESTAL

Vizcaya es una provincia industrial;
la industria llega a los' más apartados
rincones, y la industria paga jornales
elevados. Estos jornales de la indus

tria, por estar tan generalizados, son

los que dan la pauta y se extienden a

la agricultura, o sirven para valorar

los que en la actividad agraria se em

plean; y la agricultura, a los precios
a que se pagan los productos del cam

po, no puede pagar esos ,jornales.
Esta es la razón del fracaso de todas

aquellas empresas agrícolas que se han

montado a base de mano de obra asa

lariada; y esto explica, asimismo, �l
que sean la Rioja"'a')a Ribera de N�
varra las que fijan el :preci? de los

productos 'hortícolas en la plaza de

Bilbao.

En las proxlmidadés, a los centros

urbanos hayrnagníñcas huertas y c�l
tívo bajo 'plástico de las que se logran
buenos rendimientos por hectárea, en

cultivo familiar trabajando intensa

mente y transportando diariamente los

productos a la plaza; pero quienes fi

jan el precio, como decimos, son los

Por Bernardo de Mesan-za Ruiz de Salas
Doctor Ingeniero Agrónomo

den pagar ese transporte porque pro

ducen muchísimo más barato.

En Vizcaya la explotación agrícola
y ganadera no es negocio, no- hay be

neficio hoy, económicamente hablando.

La diferencia entre ingresos y de-

,sembols0s es, sensiblemente, igual al

valor de los jornales, de modo que el

posible ingreso que el labrador puede
tener es el jornal acumulado a Ió lar-

go del año; jornal que puede ser suyo,
de sus familiares, o de ambos, y que

no alcanza a cubrir el gasto represen

tado por la suma de los intereses de

-los capitales que intervienen en la
, explotación, por lo 'que claramente se

demuestra que hay pérdidas.
Creemos que no se ha meditado bas

tante en lo que significa esta falta de

beneficios en el campo.
Esta careneía

'

de ganancias
·

en el

agro arrastra consigo consecuencias im

portantes de muy diversa índole.

DESPOBLACION
DEL MEDIO RURAL,

En primer lugar, el campo se des

puebla, la gente va a la ciudad, allí
hortelanos riojanos o navarros, los cua- 'vive mejor y trabaja menos.

les, a pesar de la mayor distancia, pue- En los términos municipales de
", ", "

' .
,', . : .. ,'

".,
..

" "
',...

.
"

..

,',
, ",.

47



U RB y M A
URBANIZACIONES y MAOUINARIA, S. A.
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mano) - Telefonía - Cronometría - Balizamientos y demás instalaciones
especiales

Voluntarios Catalanes, 33
Teléfono 279 12 01

Fábrica: Zona Industrial de Alcobendas - Calle 1.a núm. 8

Teléfono 279 22 87

MADRID-29



Ochandíano, Mundaca, Ubidea, Villa

ro, Ea: .Murélaga; Mañaria, b�Q��o,'�a-
n�stosa, Ar.ri�ta .. Y_ Céanuri, e� menos

de .un siglo .han disminl!id� los., ha,bi
tantes del 38,36 por' 100 �.l �,4 por 100,
pero lo �eo� de toqo es q';le el campo
no progresa, porque la ausencia de be-

,
._ J.' , .. ,_;

neñcios impide to�a mejora en los

elementos que inter-vienen en su ex

plotación.
Con la diferencia que hemos. seña

lado antes, ingresos y desembolsos, el

agricultor debe de hacer frente a la

totalidad de los gastos personales su

yos y de sus familiares;, comer, vestir,
asistenciales, educación, etc. Privándo

se de muchísimas cosas, puede incluso

ahorrar, pero a costa de llevar una vi

da muy estrecha, impropia de la mi

sión que cumple.

CARACTERISTICAS

DE LOS SUELOS VIZCAINOS

Sus características pueden resumirse:

a) De carácter acido (pH entre 4,9
y 5,6).

b) Pobres en elementos!nutr�t�vos�
c) Elevado. contenido de materia

orgánica estable (4.al 5 por.iODi):. 'c.

d) Pobres en fósforo asimilable (7.al
10 por 100).' .t )

e) Normalmente bien drenados..

f) Profundidad aceptable entre 60

y 80 cm.; y

g) Buena capacidad' retentiva+del

agua.
. (h '.

TEMPERATURAS'
Y PRECIPITACIONES

Las temperaturas medias; anuales

son de unos 13 a 14° C., con valores es

tivales poco acusados y unas mínimas

que raramente descienden durante mu

cho tiempo por debajo de los cero gra ...

dos.

Las precipitaciones medias anuales

son de alrededor de los 1.000 mm., de
.Ios cuales la mitad se reparte en pri -e,

mavera y verano.

CLASIFICACION
DE LA SUPERFICIE

DE VIZCAYA

Has. %

Arbolado (cubriendo las copas más del 10 % de la su-

perficie) �
.

Pastizales y matorral (especies espontáneas no arbóreas) .

Cultivo (tierras labradas) ..

Improductivas desde el punto de vista agrícola (rocas, su-

perficies edificadas, carreteras, etc.) .

Aguas (ocupadas por ríos, estanques, etc.) .

(Datos del «Inventario Forestal de Vizcaya». Ministerio de Agricultura.)

126.228 57,1
29.718 13,5
47.747 21,6

16.629 7,5'·
678 0,3

221.000 ,100,0
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GANADO VACUNO

El número de cabezas, de ganado
vacuno es" :aproximadamente, 86.800,
con una producción anual de unos 138
millones de litros de leche.

APROVECHAMIENTOS
FORESTALES

Unos 268.000 metros cúbicos de ma

dera medida con corteza (principalmen
te de Pinos Insignis, de propiedad par

tícular) es la producción anual de los

montes de Vizcaya.

El Pino Insignis ocupa una superfi
cie aproximada de 87.000 hectáreas.

El Pino Marítimo en 5.500 hectáreas

y otras coníferas y mezclas en unas

10.000 hectáreas.

Las Frondosas ocupan unas' 17.000

hectáreas. (5.000 hectáreas de robles;
2.800 de hayas; 1.500 de 'eucaliptus;
7.500 de' otras especies y mezclas y,

por fin, los bosques mixtos de Pinos

y Frondosos ocupan urias 8.000 hec

táreas.

SUPERFICIES POR USOS
y ALTITUDES

ALTITUD EN METROS

Usos TOTALES
0-400 400-800 800-1.200 1.200-1.600 .r

.J..);

Arbolado ........... 93.310 30.746 2.114 58, 126.228
Pastizal y matorral. 16.154 10.790 2.642 132 29.716"
Cultivo ............. .44.300 3.447. 47.747

Improductivo ...... 13.504 2.522 563 40 16.629

Aguas ............... 678 678

Total prooincial. '167.946 47.515 5.319 230 221.000

Es decir, que si ascendiese el mar

una cota de 400 metros, desaparecía el

75 por 100 de Vizcaya, y en ella la ma

yor parte (80 por 100) de los edificios y

carreteras; el 93 por 100 de los cultivos'

y el 75,por 100 del arbolado.
Si ascendiese a' 800 metros, queda

Tía reducida su superficie a. 5.549 hec

táreas, es decir, un 2,51 por 100, cu

bierta .por arbolado, rocas' y algunos
caserfos.

.50

EL CASERIO,
«UNIDAD ECONOMICA»

DE LA AGRICULTURA VASCA

Ha sido el caserío vasco, con la su

perficie adscrita a él, .Ia unidad econó

mica de la agricultura vasca de influen

cía marítima, superficie dividida en

pequeñas labranzas que, conjuntamen
te, completaban los productos necesa
rios para la vida de una familia, más

unas porciones de árgoma y algún pas-



tizal para alimento y cama del ganado
y los que buena y pacíficamente se 'po
dían aprovechar de los montes cómu
nales, las casas, la heredad, el g�:nado.
y el monte eran las cuatro. partes .cons

tituyentes de un caserío.

,
Unidad agrària q�e al descomponer

se, impensadamente, en nombre de

una transformación ,0" de un adelanto.

,técnico. que no. ha sabido, a 'la vea, ha

l1à�_ la solución que corresponde a tal

co.nstitu�ión social, ha dado. luér a la
crisis del caserío que estarnos viviendo. '

El futuro" de nuestro. medio. rural"
de influencia marítima, debe sentarse

lo. mismo. que el antaño. caserío. sobre

los cuatro. pilares:
1.0 La vivienda, en las que pue

den >. vivir, además,' mucha; -población
de los sectores industriales' y -de 'I servi

cíos con jornadas medias de cinco. días

semanales y con fáciles, y c�ità�s cómu-
.

\"

nícaciones a sus centros de' trabajo,
atendiendo. fuera del horario a las

«huertas familiares» corno fuente de

salud y tranquilidad, además de algu
na ayuda ecorrómíca de ellas obtenible.

2.° Sobre la agricultura: ,pfàderas
y cultivos forrajeros y-, evolucionando

,

'cuando. exista l'l1-",ano de .obra; que- debe

especializarse hacia -la hortlciíltúra y'
fruticultura, llegando. a una agricultu
ra de artesanía para cubrir las necesi

dades «in situ» de la población indus

trial, que cubre ampliamente nuestra,'

geografía. No.s remitimos al artículo.

publicado. en estas mismas columnas

en 1970, titulado. «Nuestro agro. debe

evolucionar urgentemente hadà,ira hor-
0,. ticultura».'

'/

4

�./O", La ganadería: leche, carne en

régimen de líbre "estabulacion y aves.

'4.0 Sobre la floresta: a base de es

pecies de crecimiento. rápido. mecaní

zables, sin olvidar las especies tradi

cionales en numerosísimas zonas.

.l'

,AUMENTO DE LOS INGRESOS

11�' NUESTRO MEDIO RURAL

-Existe un amplio. abanico. de activi

.dades complementarias para hacer ren

table nuestros caseríos.

Por ejemplo, en los caseríos encla

vados en las zonas Industriales: a ba

se de explotaciones de «artesanía», con

una horticultura en la que incluimos

el cultivo. de legumbres, frutas, flores,
semillas hortícolas, setas, etc.

,}

<Que esto, es posible, nos lo. demues-

tr�: Holanda, co.n un clima mucho. más

ínhóspito que el nuestro.

,En las zonas medias: explotaciones
a "base de 18 vacas lecheras con un',

_

,I

complemento de cría 'y engorde de ter-

neras.
� .

En la, zona alta: a base de ganado
vacuno y lanar en régimen libre de

;est�bulación.

,,,,�Para ello. sería necesario. seleccionar.

g,�éticamente las razas «lacha», de

lanar, y la «vasca» ,o. «pirenaica», de

vacuno.

No. olvidemos que, nuestras repobla-:
clones forestales, aumentando. su pro-_
ductivídad y la de los trabajos fores
tales, puede ser una magnífica fuente

complementaria de ingresos y jornales
par�.Jas,..gentes del caserío.

,',)"
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SOBRINOS
.

DE R. PRADO, S. l.
v : •

-te OPTICA

-te RADIO

-te TELEFONIA

-te' MATERIAL ELECTRleo

--oO�

Príncipe, 12 • Teléfono 221 0749

MADRID-10

PERSONAL TECNICO OIP,LOMADO

• Especialidad en el tratamiento hernario.

• Corsés lurnbostatos columna vertebral.

.- Fajas médicas ,a medida.
• Prótesis. aparatos de marcha para pie equino. férulas, etc,
• Medias para varices, nacionales y extranjeras.
• Plantillas, previo r.econocimiento gratuito.

Plaza de, la Provincia, 3 - Teléfono 26644 :19

MADR.-6'



¿ES NUESTRA'.
OLEAGINOSA
lAC011A1

"." " i

..

Por. Joaquín González .. Burdiel
-- -'

.... In9eii,i�ro Ag�ór:Jom9
')

En: 'ei :lV Congreso ínter�acional d.e
la Colza! que ,f'sé eelebró eh 'la; Repú-,

.

blica
\

Federal Alemàna' en el pasado
mes dê:�júnfo,; :�.� presentaron' una' re

ríe de �onferericias- y 'comurücacíones,
cuy'�· cònté�íd� hace prever

. que los

problemas que present�b{'es{a oleagí
nosa y que' hacían 'que' su cultivo fuera
acogido con prevención en ciertos paí
ses, h�n :::�3Ïd6 prácticamente superados.
Esto significa qu� en' poco tiempo. se

podrá disponer' de semilla" de colza

para siembra, con un contenido nulo

en ácido e�úCico y en glucosinolatos.
.

La' '>i-az6ri de ,¿ste' impresionante
avance en la selección genética de va

iie'dàde� de c�l�à .ha sido el interés

��e !�n ,lbs' �aí��s� del' Mercado Común

y en el resto de Europa, así como en

Canadá, se ha tenido por conseguir
una oleaginosa que permita, al. memos

en parte, reducir la dependencia' de
estas naciones .de las potencias pro-

,"
• l.� I """.-r: ,

._
....

, ':" . t. -.. .

ductoras de soja.
'"

En el caso . de�; España, "esta depen
dencia .en la�'·p�.9�i��n: de, proteínas,• • ,'. .' ....... 0'- ,'_ •

_.
•• o., •

DE' «AGRICULTURA»

es actualmente del orden del 90 por

100 de nuestro consumo.

Los esfuerzos que. se vienen reali

zando desde hace varios años para la

introducción de la soja, pueden verse

complementados, con la posibilidad de

que las nuevas variedades de colza

ocupen ciertas superficies de secano,

en ambas Castillas, Aragón, Navarra,
Cataluña, e .incluso Andalucía, donde

el girasol. no ofrezca una rentabilidad

adecuada.

Con una producción de 1.500 kilo
gramos por hectárea que parece posi
ble obtener en muchas' zonas de nues

tro país, y a un precio similar al del

girasol, la rentabilidad del cultivo se

ría interesante para los agricultores,
al mismo tiempo que contribuirtaa re�
ducir los ya archíconocídos déficit na

cionales de harinas proteicas y. aceites,

LA PLANTA

- La. colza es una crucífera del

género .'Brassica .. �B. napus, "v�riedad
oleífera)! ,:Ji'

- .�� una .planta anual, -pubeseente,
con tallo., erecto" que puede 'llegar a

�edir':;��8ta 1,20 -metros-de :alturél:;'
;�-�, Las hojas Bon de urr tono verde

azulado, de. BO a:,S5 ,CIJl. :de- largo y

10·,ajS'. .. cm: de ancho. ..

,l.

.;. �_:Su .ínflorescencia, ecs :!�Qi;mosa;



- Las flores- son amarillas, con pé
talos de 'IO�::mm. de longitud.

- El fru to es una silicua de 6 a

7 cm. de largo y de 3 a 4 mm. de an

cho. En su' interior contiene unas 20

semillas ovoideas o casi esféricas de

2 mm. de diámet�o y un color castaño

rojizo onegruzco.

SELECCION DE NUEVAS

VARIEDADES

Según expuso el genético francés

J. Morice en el citado Congreso de la

Colza, la variedad de invierno «Pri

mor», de contenido nulo en ácido erú

cica, que fue inscrita en el Catálogo
Francés en 1973, es producto de una

selección realizada a partir de un cru

zamiento inicial con un genitor cana

diense, seguida de retrocruzamientos
"

sucesivos con los heterocigotos de cada

generación, por' análisis de un coti

ledón.

lativa complejidad del mecanismo he

reditario y la dificultad de separar los

heterocigotos obligaron a trabajar so-

bre un número importante de plantas.
En cada generación, la selección de

los heteracigotos en el conjunto de

los genes en juego fue realizada des

pués de analizar los botones florales,'
una vez formados los. primeros granos.
La heterocigosis efectiva de las plan-:

.1., tas retenidas' fue 'verificada con la
.

ayuda del «cruzamiento» con el padre
inicial «Bronowski».

Aparte. de esta selección, destinada

a obtener variedades sin ácido erúcico

y sin glucoslno.lat_os, se realiza, como

es lógico, una 'selección varietal que
tiende a mejorar- los . rendimientos y
el contenido en aceité de las' semillas,
la resistencia al frío y, a los insectos, y"
a obtener variedades de frutos indehis
centes.

A p�sar . de que las variedades in

dehiscentes son menos productivas que
La variedad «Primor» ha vuelto a las dehiscentes, debido a .que tienen

encontrar las características (precoci- las silicuas más cortas y contienen me

dad, rendimiento elevado, resistencia nos semillas, la menor dehiscencia de

a plagas, etc.) de la variedad «Majar», '.algunas variedades y 1a selección de

plantas de porte bajo, menos' expués
tas a. la. acción. del. viento son factores

favorables para ·el buen desarrollo del

cultivo.

que fue la empleada como genitor re

currente.

,El .prograrna de eliminación de los

gtucostnolatos, comenzado más tarde,
fue realizado, al igual que el prece-

dente, en invernaderos,' eh generacio- './

nes aceleradas. Se utilizó el genitor RENDIMIENTOS
polaco «Bronowskí» y se hizo tambiéri

una' 'selección- por retrocruzamíentos,
.én la cual la variedad «Major», prime
ro, y la «Primad;':' después, fueron uti-

lizadas como genitor recurrente. La 're-
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. :. Los' rendimientos' obtenidos en los

distintos países dond� se cultiva' la
colza son muy variables."
, En -los países asiáticos el rendímien:



to' medio viene a ser de unos 400 ki

logramos de semilla por hectárea.

En Europa la media oscila alrede

dor de los 2.000 kilogramos/hectárea,
si bien, en-algunos países como en Sue

'.
eia, se obtienen rendimientos entre

'3':ÒOO y 3.800·' kilogramos/hectárea.
Según, los técnicos suec�s del .Ins

tituto Svaloff, en su país la producción
de colza viene a ser, en peso de se

milla, aproximadamente del orden 'de

las tres cuartas partes de la produc
ción de trigo, en las mismas condicio

nes agronómicas.
En España, en los! ensayos realiza

dos en ,1974, los rendimientos, obteni

dos han tenido muchas oscilaciones,
corno siempre ocurre' en este. tipo de

{.

pruebas.
Como ejemplos, podemos decir, que

en parcelas de ensayos estadísticos del

Instit�tò,>Nacional de Semillas y Plan

tas de Vivero,
>

se han obténído 3.320

'kilogramos/hectárea en N �varra con

la variedad· «Major»
.

y 2.680, con: la

«Pri'�or», amba� francesas': Con las va

riedades suecas «Brink»' y «Hermes»
se ha pasado de los 2.000 kilogramos/
hectárea, llegándose a los 2.650 en al

gún caso.

El resultado más optimista en estos

ensayos " estadísticos del '.1. N .. S. �. V..

se obtu;o en. Lérída con la variedad,
, «Prirrío��:":liègándose a Ips 3.650 kilo-

"

gramos/hectárea. :;,:: L

En ensayos de 'más superficie, reali

zados po't:· la Dirección General de la

Producción Agraria, se han obtenido
.

producçíones ,:.de cerca de 2.000�, kilo

gramos/hectárea en Lérida y se han

rondado los 1.500 kilogramos/hectárea
en diversas provincias.

Teniendo en cuenta las dificultades

de todo tipo con que se han realizado

estos' ensayos (retraso en la fecha de

siemb�a, desconocimiento de las téc

níeas de cultivo, etc.), los resultados

son alentadores, pero no significan, en

ningún caso, que haya que lanzarse de

inmediato al cultivo de la colza, sino

que, por el contrario, hay -que estu

diar sus posibilidades más a fondo"
con el fin de llegar a determinar las

técnicas más adecuadas para su im

plantación en nuestro país, así como

las variedades más adaptables, épocas
de siembra, zonas aptas para el culti-

vo, etc.

Es interesante señalar que, según es

tudios realizado� en Francia, la pro

ducción por hectárea en los campos
de colza es proporcional a la superfi
cie sembrada; es decir, que mientras la

producción media en campos de me

nos de 10 'hectáreas es de 1.500 klio

gramos/hectárea, en campos mayores
de 30 hectáreas se eleva a 2.400 kilo

gramos/hectárea. Esto es debido a' que
.

los ataques de pájaros e .ínseotos co

mienzan
. por los bordes de' ias parce

las, �on lo cual al aumentar la super
ficie ::aisminuyen los daños' causados.

COMPOSICION DE LA SEMILLA

El principal producto del cultivo de

la colza, como en el gírosol y en la

soja, es la semilla.
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La composición de la semilla de El inconveniente principal que pre-
colzà (Brassica napus) es:' sentaban las variedades antiguas de

colza era su contenido en ácido erúci
.. �

. co, un .ácído graso .que posee 22 áto-
"""';.

-

mos de carbono.
,.

.. .'

,

: 'COM:eO§fCION', �,,;.::
'

l'" o¿�"

Proteínas ; �'......... 21,08.
Crasa , . .. . . . . . 48,55.
Fibra '.: :........ 6,42

'

...Cenizas ' l. '4;54 ,:

EX:�::tQsno nitrogenados "'119'41TOTAL ..•••••.••••••••••
, 100,00

En el proceso Industrial los rendi
mientosmedios que se .obtienen de la

semilla son:

l. %

Aceite crudo ':' .

Torta ...................•....... : ..

'

Resíduos .' : ,
•... '.�

EL ACEITE DE COLZA

·Sí bien .hemos' dado como "conteni

do medio, en aceite de là, "sem'illa de

colza él 39 por 100; existe una' gama
de variedades :con rendimientos gí'á
sos comprendídos' entre eF36�y el 48

por 100. : ,"
, ,

.

La: utilización que se' da :a:l 'aceite'

de la colza en los países europeos y
en Canadá es la misma que la de los

restantes aceites de granos' oleagino
sos.

Se utiliza en la 'fabricación' de mar

garina, en la industria ,Cie' alimentos
preparadoss en :' la industria técnica y
en::: Ui alimentación rhumana. '" ..

'
..

39
59
.2 :.

100

r

t:

.

En ensay��. efectuados �'�n' anima

les,
,.

en los que se' influyó en su ra

ción alimenticia un 25 por 100' de

aceite de colza de las _variedades an

tiguas '(45 por 100' de' ácido erúcíco)',
. -

,"
....\

se comprobó que se producían' filtra-

ciones cÍe grasé{eri los mlís��Iò's del

corazón, lo que daba lugar a anorna
lías fisiológicas e ,

,

E¿tá '. h� • sicib .. I� .p�in
cipal razón de los trabajos dé selec

ción que se ha? llev.adó a cabo en los

últimos años para obtener variedades
sin ácido erúcico, lo cual, como ya se

ha mencionado anteriormente, se h�
conseguido" plenamente "��' variosipaí
ses '(Canadá, Suecia, Alemania, Fran

cia, etc.).
Otro inco.nvenl�Ïl.te

.

ct'êC aceite. de

colza' es que su porcentaje ciè .ác.ldQ
Ú'�ol�ieo es .algo bajo" desde �1 punto
de vista. fisiq16gico.·· En �1 c9..$O de en

saladas y fritos, ,�es,te .. .bajo contenido
en ácido 'linolêíco no' tiene importan
cía, y'á que su excesó es: contraprodu
cente, "siendo 'únicamente en l� fabri

cación de margarina dónde 'conviene
mezclaf el aceite de . colza COh otros'
aceites; buscando suplir la escasez de
dicho'ácido.

"

LÁ HA.RINA DE COLZA ..

.. Una. vez extraído el-aceite de-la se

milla de colza, queda una torta que



representa aproximadamente el�,6q por
100 del peso de.Ià-særnllá,

La harina de colza contiene .aproxi
madamente. un 36 a 40 por 100 de

"proteínas, un 2 por 1.00 de extracto
.. :- de- éter y un 12 por 100 de fibra cruda.

.

El' nivel de composición de' los ami-
I l

.

noácídos
.

en la proteína de la harina

de -colza es apropiado para que 'esta
.

"

'proteína sea útil
\
en la alimentación

¡(lel ganado: Su 'nivel de minérales y

vitaminas -se. equipara con los de la

harina de soja.
. '. �

El valor aproximado de energía .di

gestible y el' valor nutritivo, digestible
total atribuidos a la harina de colza

en Canadá, es para los rumiantes' el

87 por 100 de :,soja. En el caso de ali

mentacíón de cerdos y aves de corral

se le' atribuye aproximadamente! uI1.
80 por 100 de la energía metabolíza
ole y de la energía digestible atrib�l-·
dos a la harina de soja.

El máximo inconveniente de la ha

rina de colza está en su contenido 'én
,,'

un glucosínolato (progoitrin), que. en
:,,:_ ••Y'J-

ciertas cantidades produce efectos cJa-
ñinos, princípalmente en el tiroides."

.

�1.",.... _

Como ya se ha indicado al referir-
¡ nos a la selección, se han obtenido ya

variedades sin glucosinolatos, con 10 '

que el problema desaparece. De todà's
formas, duranteIa etapa de extracción
del aceite, sí' se aplica suficiente calor

en los' primeros momentos del p�oce
so, se destruye la enzima mirosinasa

responsable. de, la conversión del glu
cosinolato progoitrín en goitrín, factor

.
principal que causa el agrandamiento
del tiroides .

. 58

En definitiva, podemos ,decir, que

los programas sl� i:)_nv��tigación y de

sarrollo concernientes al cultivo y apro

vechamiento de la colza, .,están rea
lizando internacionalmente continuos

avartces, Io que hace. predecir que, si

es
; posible introducir esta' oleaginosa

ek'nuestro . país desde el punto de vis

ta) .agronómico, los' restantes proble-:I
mas 'estarán resueltos totalmente para
la fecha en que estemos en condicio

nes de producir cantidades industrial

mente notables.
I

JDe cualquier forma, lo que e� im-

prescindible advertir, es que única

mente se deben introducir ep, España
variedades de colza nuevas, sin ácido,

erúcicoty sin glucosinolatos, ya que
de sembrar con variedades .antíguas,
Yi debido a l�' d��iscencUl y a la du-,
ración del poder .germínativo de esta

semilla, en las .cosechas futuras vol
Verían a

�

aparecer la� características
nocivas, problema que actualmente
tienen planteado los países tradicional
mente. productores, que encuentran di

ficultades para renovar completamen
��;) el cultivo, debido a que en cada'
cosecha aparece un pequeño porcen
taje de granos procedentes de semilla's'
antiguas que han germinado al .ptbo
de varios años de permanecer en. el

:��,e{�:�;tz�',: .... e
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.:POR UNANIMIDAD'EN EL

C�NGRESO;INTERNACIONAL

:�8�R..E L�·COLZA
;:'l¡i':Sf. IV

. Congreso Internacional ,
.. so-·

bre II Colza ha tenido Iugai: en Oies:':



sen, (R. F. A.) del 4"al 8 de junio de

1974. Se han reunido en él más de

350 representantes del mundo de la

investigación, de la agricultura, del

comercio, de la industria y de los go
biernos de 22 países.

Los más recientes progresos reali

zados en la· selección, la producción,
la tecnología, el aprovechamiento y el

mercado de la colza han sido presen
tados en un gran número de confe

rencias y en el curso de las discusio

nes que las han seguido. Estos progre
sos han sido alcanzados después -del

Congreso de Santa Adela (Canadá) en

1970, paralelamente en todos los paí
ses donde se cultiva la colza.

Se ha demostrado que las varieda

d�s mejoradas de colza de invierno y
.dè primavera han sido puestas a pun
to en Europa y en Canadá y que pro
ducen un aceite con un aceptable con

tenido en ácido erúcico, más conve

niente para ..
la nutrición. Estos avan-

.ces hacen posible un campo más am

plio para el empleo del aceite de', colza

en la fabricación, de margarinas, para

ensaladas, etc. La importancia econó-
".' e', rriica"ct¿ la colza, d'ado que se trata de

la oleaginosa más productiva en las

.:. '�E1gio�:��' Irías del Norte, continuará

.: aumerïtando: .progresivamente.
s : ., -. .'�'?'po�c-Otra parte, ei' 'contenido en glu

.

� ',;cósidòs nocivos ha sido rebajado en

�,',
'

, .

�',

numerosas variedades, y esto en una

medida la:1!. ,_g_ue, las limitacione� ac

tuales concernientes al empleo de la

torta de colza como base proteica en

la aÚ�entaciÓn animal (principalmen
te para las aves) podrán desaparecer
totalmente. Por consiguiente, la colzà

continuará. contribuyendo al aprove
chamiento mundial de proteínas, tanto

en "cantidad como en calidad.

Los participantes en el IV Congreso
Internacional sobre la Colza hàn esta

do' de acuerdo en reconocer 'que la

sustitución de las antiguas variedades

p_?r las nuevas variedades mejoradas
está justificada tanto en el plano eco

nómico como en el científico.

Los participantes en este Congreso
han acordado hacer una llamada a los

poderes públicos y a las ínstitucícnes
"

oficiales para que apoyen y sostengan
el desarrollo y la producción de colza

como sector esencial de la producción
agrícola.

La importancia de la colza en el

aprovisionamiento de las poblaciones
en grasas y proteínas debe continuar

creciendo en los próximos años, ya,

que, una vez solucionados con las nue

vas variedades los problemas que ha

bía planteado, el porvenir de esta olea ..

gínòsa se presenta despejado e intere

sante.
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.:·DE «AGRICULTURA»

UN CULTIVO DE ACTUALIDAD" EN ESPA;ÑA:
•

• '. ••

,�..
, •• : ". I ...

LA�"SQJA'-

Importancia múrYJ.&al

-

Por Manuel' Gerardo González Pérez
Ingeniero Agrónomo

. z:

de toneladas obtenidos en el año an

terior, 1973.

Aunque este año se, espera; 'de este

modo, una cosecha inferior a -là prece
dente, se observa la magnitud que vie

.

ne alcanzando 'ya la producción mun-

dial de soja.
'

! ha producción mundial de soja, aun

que concentrada principalmente' eh los
Estados Unidos, alcanza cifras de au

�éntjca importancia, en comparación
eón" la producción de otras semillas
oleaginosas.

� En el trienio 1969-1971 esta' pro-. Experiencias en España
ducción mundial ha sido la siguíente: .

.Míllones
de Tm:

45,00
46,34
48,29.

., Según estimaciones del mes de-octu

bre del Ministerio cie Agricultura de
los Estados Unidos, lo cosecha norte
americana de soja sde=este año alean
zará la cifra de 31,55 millones de to

neladas, en .vez de las 32;92 millones
de toneladas estimadas en septiembre.
Con esta reciente y. última . predieción,
y según la misma. -fuente,. la .cosecha
actual. de 1974 será .de, 52,1 jnillopes
de toneladas, fr;�hiè a los 57,9 mjÏlQ�es

, -

i" :rv.. .":
'" . .'�

Aunque la introducción de la soja
en' España 'fue en él siglo' pasado, no

se realizaron hasta 'mediados- del actual

ensayos, sistematizados, y en cuantíá su
ficiente '. sobre adaptación de variéda
des y costes de producción; no sé debe
olvidar que desde 1927 se, vienen rea
lizando ., diversos estudios sobre. ,'este
cultivo, pero de una manera esporádi-
ca y a: pequeña escala.

. '\

.

Una vez constituída por el >Ministe.:
rio· de Agricultura la Comisión .: para ,..?'Eif
.fomento del Cultivo de la Soja,' inte

grada-. por representantes -de la Adrrii
nístracíón y del Grupo ·:dé -Industrías

¡Ex,_tractoras' de Aceite de: Semillas,. se

establecieron du ran te: el :', cuatrienio

�J:9.69-7;2 numerososccampoæ de: .expe-
i

.
" ...

�.



riencias y de gran cultivo en muchas

provincias, obteniéndose, en general,
resultados satisfactorios. Los ensayos
o experiencias a

.

que fue sometida la

soja se referían principalmente a los

siguientes factores de producción :" (/'Necesidad del cultivo en España
. \

.

- densidad y fécha de siembra;
� abonado nitrogenado;
- cultivo en riego;
- herbicidas;
- comparación de variedades .:

A partir de estos años es, por tanto,

cuando el cultivo de la soja comenzó a

interesar verdaderamente a los agricul
tores españoles.

.

La demanda proteínica para Iabrí->,
car piensos es cada vez más fuerte en

nuestro país y la soja es una de las
materias primas más solicitadas debido
'al elevado porcentaje (más dél 42 por':
100) de proteína digestible que tiene

la torta en su composición.

Cantidad"
. (Tm.)

IMPORTACIONES DE SOJA
Según el anuario de Comercio de Ta F. A. O., las importaciones de soja

por España en los últimos años, así corno" su :vaÍor, han sido:

AÑOS

� i .•

1967 .

1968 .

1969 .

1970 ..

1971 .

1972 .

VALOR

X 1.000 $

5.70l:347 .,

6.092.2.81 �J;i

6.573.662,
8.288.733
9.795.062

11.708.727

"

813.177
923.643

1.026.500
1.22.9 . .653'
Li3f:028
1.428.465

96.633
103.2,59
1111.418
140.487
166.oI8
198.453

La alimentación del ganado requie- pesetas. Una auténtica sangría d� 4�::
re en la actualidad más de un millón visas. ' j.. '

'.. j,,:;'
de toneladas de dichas tortas, necesi- .:

·

.. Con este fin se están tomando dés
dades que se cubren en su totalidad d� hace tiempo uria 'serie de medidas
con grano de importación.

'

para promocionar .: su cultivo. En fe-

Por consiguiente, y aunque sólo fue- chas pasadas, por' ejemplo, se han cele

ra por esto, pues no 'hay que' olvidar brado unas «Jornadas provinciales» en

sus ventajas corno planta mejorante Jaén y Ia <�t Demostración Internacío

del terreno, -su.Táeíl adaptación, su po-, ,n'al de Recolección Mecanizada .de 50-
sibilidad de sustituir cultivos qrte "están' ja»-, cuyo marco ha sido el cortijo' 1�<E31

actualmente en, decadencia y' .nuèstro Remolino», en el término municipal de

alto déficit de aceites vegetales comes- f"Palma del Río.ien.Córdoba;" " i ':'<::1 r{

tibles, se deduce que es' necesario in- :'; Eri ras Jorrl:ac1.aJ}de So'j�! de Jaén' 'se

crementar su expansión .en España> 'visitaron IQ:s; campos de.i· experiencia
No se olvide que la' soja importada que hay en la província "para la ç�xY,

en España alcanza ya una valoración paracíón de inoculantes; S se ma!Ítú�
que se acerca a los 12.000 millones de" vieron Coloquios'i:�,?n l�-.. agricultores
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'1-\

de la, zoná," en los 'cuales se trataron
,diversos puntos. fundamentales sobre

.el cultivo (alternativa, siembra, riego,

.rècolección, etc.), así 'como el binomio
,

.semilla-inoculante, '
"

fundamental para
l� inÚoducción de este cultivo en una

.nueva zona.

1noculacum. de la semilla
desiembra

RECOLECCION MECANIZADA
DE, LA SOJA

Precauciones y normas

La mecanización es actualmente fun
damental en cualquier cultivo, dado
el ahorro de mano de obra que su

pone, y la soja es precisamente uno de
los cultivos que pueden mecanizarse
totalmente.

La maduración de la planta se ma

nifiesta en' el.. cambio de color de las
. vainas (de vèrde ª: pardo) y su reco

lección, una" de las operaciones más
críticas, se suele realizar con cosecha
doras de cereales y se debe comenzar

cuando el grano tenga del 12 al 14

por 100 de humedad, pues si el; con

tenido es delIO por 100 o inferior, se

partirá mucha semilla con el. cilindro
desgranador, y si es superior, puede su

ceder que los descuentos por humedad
normal del grano con un 13 por 100 de

humedad y' anormales los.de contenido
superior .al Ifi por 100.

Es conveniente que cuando se vaya
a recolectar soja con una cosechadora
de cereales se tengan en cuenta algu
nas recomendaciones para disminuir
las pérdidas y rotura de grano, tales

Como se 'sabe la soja fija el nitró
aeno atmósféric� a través de unas bac·b

terías específicas que .viven simbiótica-
mente en sus raíces. Por consiguiente,
es recomendable inocular siempre la
semilla con dichas bacterias nitrofija
doras antes de sembrarla, pero esta,
:inoculación toma carácter de necesi
dad cuando no se ha sembrado nunca

f
,,', soja en el terreno o hace mucho que .,'

-rio se siembra.

A, tal, fin, existen .preparados comer

ciales de esas .bacterías que se entre

.gan
.

al cultivador con la semilla.
El proceso de inoculación es senci

llo, pero hay que tener cuidado de rea

lizarlo' a la sombra, pues las bacterias
son muy sensibles a la luz solar, así

, como de sembrar lo más rápidamente
que se pueda después de terminar la

,� 9,peración.
.

'

',

,,-'Para realizar" una buena inoculación", _, _,,:-
se; recomienda emplear para 100 ki-

.�

, logramos de semilla: 'i,

_ �,

� .. :

900 c. c. de agua.
.' - 100 gr. de azúcar (se emplea como

adherente) .

"
- De 250 gr; a 500 gr. de inoculante,

según marcas, o incluso más.

, Se debe preparar inicialmente la pa
pilla con el agua, azúcar e inoculante

'Y à continuación mezclarla con la se

milla hasta que esté uniformemente

reeuhíerta. ; lJ,'" '

como:

- La velocidad de la cosechadora
será de unos 5 km/h., pues si va

más rápidamente se pueden que
dar plantas-sin recoger.
La velocidad periférica del cilin
dro desgranador debe ser de ocho
a doce metros/segundo para evi-
tar roturas de grano y la del mo

linete será un 25 por 100 superior
a la de la máquina, colocándose
su eje unos 30 cm.rpor delante de
la barra de corte ..

- La separación entre el cóncavo

y el cilindro debe ser de 16 milí
,

. metros en la parte anterior y de
10 milímetros en la posterior.

- La altura a que trabaja la barra
de corte eS' fundamental y debe-
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ra Ir lo más cerca posible del
suelo para conseguir que se qU2-
de el menor número posible de
vainas sin recolectar.

Es fundamental observar las pérdi
das de grano después de pasar la co

sechadora, pues si son elevadas pue
den disminuir en un tanto por ciento
bastante elevado los beneficios econó
micos que se esperen. Más del 80 'por
100 de 'estap; pérdidas son debidas à
factores: anteriores a la 'entrada .del

grano en le)..' máquina (fallos de corte,
desgranado, etc.).

.

Se consideran
.

p é r d i d a s 'óptimas'
cuando son. inferiores al 5 por 100 ue
la cosecha 'total, aunque es muy co

rríente que alcancen Èd -l O por 100.
Para apreciar estas pérdidas hay que
tener en' 'cuenta que unos. 60 gramos
por metro cuadrado es equivalente a

100 kilogramos por hectárea.':

I Demostración Internacional
Como Ee ha dicho anteriormente, la

«I Demostración Internacional de Re
colección Mecanizada de Soja» se cele�
bró el día 18 de 'octubre en 'el cortijo
«El Remolino», en el término munici

pal de Palma del Río (Córdoba).
Estuvo organizada por la Dirección

General de la Producción Agraria y
colaboraron: la Cámara Oficial Sindi
cal Agraria de Córdoba, la Delegación
Provincial del Ministerio de Agricultu
ra de dicha provincia y los Servicios
dependientes del mismo. Intervinieron
ocho cosechadoras, pertenecientes a

cinco países distintos"
Todas las máquinas tuvieron pérdi

das inferiores al lO pol;' 100 de la co

secha prevista, e incluso algunas no

llegaron al 5 por 100.
.

A la vista de la demostración se

pudo apreoiar .que, tanto el cultivo de
la soja' collíO ';<su<�1:tleeanización, están

interesando verdaedramerttea ias agri
cultores españoles.

en el momento
QPortuno� -

L '
- ,

UNICO NATURAL.
100x100 �I·TRICO'
SODIO BORO;

�
Tex,iò: aetcrtzado per la Dirección General de la Preducelón

Agraria, con fecha 21-1�72,
•

I'1!!ilHizante .inscr.ito.clln�el·:n�.3392/;ro·\1!n iel Registro Oficial
.

de :Produc!o's-y':'Ma:!eriak.d·e·'ha ,¡;¡'¡fel)ciónl;Gener.a:bdll ía.Pro

�ducci6n1Agraria.
".�
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O":> RELACION DE PARTICIPANTES EN LA I DEMOSTRACION INTERNACIONAL DE RECOLECCION

MECANIZADA DE SOJA
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Potencia
.

motor
C. V.

,120

144

,:N;()
�)

Marca Modelo

4 lohn Deere 1630 I JOO

5 Laverda M-84 1 80

6 M assey F erguson 750 1 115

7 Massey Ferguson 1527 1 113

8 New Holland 11530 1 113
"'�t

o·' i.i.r'

:t \
�

r-

...
H

'\'j'

�-'----------------

1 Claas Mercator

Claas2 Dominator

3 International 120

, Ancho
de corte
metros

4,20 1 Alemania

�,80 I Alemania

4,20 ! 1 Francia

4,20 1 Alemania

Gebr. euros Maschi- Claas Ibérica, S. A.
nent

.

López de Hoyos, 196
Harsewinkel (Alema- M'làrid

nia)
"':

.

Gebr: Claas Maschi- Claas Ibérjca, S. A.
nent López, ';d,!f' Hoyos, 196

Harsewinkel (Alema- Madrid"
.

nia)
International Hatees- Ajt,tria, S. A.

.

ter B..@):\to Tomás de Zu-
Boulevard de la Vi- ," márraga, 41

llete, 170 . ¡ -Vitoria (Alava)
Paris (Francia)
John Dee�e
Zweibrucken (A 1 e -

manía)

Naciona
lidad Fabricante

3,10 [Ttalía I Pietro Laverda
S. P. A.

Breganze (Italia)
4,80 1 EE. UU. I Massey Ferguson.

EE. VU.

4,20 I Francia I Massey F erguson.
Francia

0,60 1 Bélgica I Sperry New Holland

'1
Ch. u s s é Charle-

rai, 148
Bruselas (Bélgica)

Presen ta la máquina

John Deere, S. A.
Vereda de la Con-

cepción, s/n.
Getafe (Madrid)
Sama Renault
General Mola, 39
Madrid
Motor Ibérica, 's. A.

López Varela, 149
" Barcelona

Motor Ibérica, S. A.

López Varela, 149
Barcelona
Metalúrgica S ant a

Ana, S. A.
General Mola, 113
M?Jd'rid

_'

'1
..

��� !

Precio
pesetas

lA84.650

1.749.725

1.550.000

B87.000

1.981.000

lA50.000·

1.269.000



DE «AGRICULTURA"

Mecanización

y fertilización
Entre los medios adscritos a la pro

ducción vegetal vamos a centrar la
atención a estas dos amplias magnitu
des de costes en el sector agrario, por
estar ambas más directamente vincula
das a un problema de trascendencia
mundial cual es el de la crisis de dis

ponibilidades de energía. El presente
y el futuro previsible vienen condicio
nados a esta situación de hecho, que
nos obliga a variar el enfoque que he
mos dado habitualmente a estos temas.

En otras ocasiones hemos presenta
do las perspectivas de mecanización
desde el punto de vista de sustitución
de otros recursos, principalmente de
fuerza laboral, las cotas alcanzadas en

mecanización básica y las alternativas

previsibles de actuación más específi
ca sobre determinados cultivos o fa
ses de producción de los mismos, e

incluso se ha tratado sobre la mutua
relación entre expansión del uso de

maquinaria y posibilidades e induc
ción de agricultura de grupo o la .ne

cesaria, en determinadas actividades,
potenciación de las entidades de pres
tación de servicios. Respecto a fertili

zantes, ha sido el elevado factor de

multiplicación que su aplicación su

pone en cuanto a mejora del nivel de

producción y consecuciones técnicas

precisas para llegar a una mayor efi
cacia en el uso de los abonos.

5

Por' Luis Miró-Granada Gelabert
Doctor lnqenlero.Aqrónomo

Jefe del Servicio de Producción Aqrícoln

El encarecimiento de la energía no

puede llevarnos a una impresión de
masiado- simplista de que nos forzará
a flexionar el sostenido incremento en

índices de mecanización o de abona

do, especialmente en nitrogenados don
de pesa principalmente el mayor coste
de los productos petrolíferos, dado que
otros imperativos obligan a producir
más y en forma más rentable, y aún
no se han alcanzado los niveles téc
nicos de utilización de estos medios

para conseguir la oferta deseable de

productos agrarios.
Planteada una producción agrícola

estratégica que nos libere en lo posible
de los fuertes vaivenes de la oferta in

ternacional, muy cambiante en volu
men y precios, es preciso prever las
necesidades en medios de producción
a que obliga, determinando así unos

61:Jj'etivos de atención real à estos re

cursos, buscando una mejor rentabi
lidad de empleo, asignando los sumi
nistros convenientes e incidiendo con

la debida continuidad en una mejor
estructura de costes.
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La situación previsible, por tanto,
será la del aumento en cifras absolu
tas de los índices de mècanización . y
empleo de fertilizantes 'iütrogenados,
pero debe realizarse el esfuerzo de me

jorar los índices de rentabilidad de

aplicación de los medios y estudiar
seriamente posibilidades de sustitución
de fuentes de energía en algunos as

pectos de-las máquinas e instalaciones
en uso en la explotación agraria.

CONSUMO DE CARBURANTES

Creo oportuno citar algunas cifras

que nos sitúan mejor dentro del· con

texto general de la actual crisis de

energía. Las' cifras de consumo de car

burantes en Agricultura en 1974 (1)
han sido 0,06 millones de litros de ga
solina, 9,6 millones 'de litros de pe
tróleo y 2.818 millones de litros de

gas-oil, lo que supone, referidos a ín
dice 1970 = 100, el 2, 64,4 y 152, res

pectivamente. La práctica desapari
ción de empleo de gasolina y el con

tinuo descenso de la cifra de petróleo
nos limita a considerar la curva de
consumo de gas-oil con índices de cre

cimiento de 7 a 9 por 100, con res

pecto a 1970, en los años 1971 a 1973,
y la estirada en 1974, debido al cons

tante aumento del parque de tracto
res y motocultores, a la sustitución de
combustible en cosechadoras y trac

tores y a la mayor entrada de maqui
naria autopropulsada, especialmente en

recolección. No se dispone de datos
fiables respecto a -consumo de ener

gía eléctrica directamente asignable al

proceso de producción, siendo una de
las líneas que precisan de un estudio

urgente.
Para hacer comparables los datos

con otros de consumo energético na-

(1) Avance elaborado por la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria.

cional, en 1973 el consumo de gas-oil
en Agricultura fue de 2.363, millones
de .litros., loo .que, frente a un consumo

nacional de 5.988 millones de litros (3),
representa el 39,5 por 10.0. El total
consumo nacional de gas-oil represen
tó, en Tm., el 20,3 por 100 del to
tal de combustibles facturados por
CAMPSA y el 27,6 por 100 del total

importe de ventas (excluidos impues
tos), por lo que Agricultura partici
pa, refiriéndonos sólo a gas-oil, en el

8,02 por 100 y 10,90 por 100 en los

aspectos citados de volumen de con

sumo e importe correspondiente den
tro del área de actuación de la citada
entidad. En la estructura del consumo

interior de energía primaria (4), para
1974, la energía procedente de los pro
ductos del petróleo representaba el

64,6 por 100 del total nacional, ci
frado en 82 millones TEC (Toneladas
de Equivalente Carbón).

Los índices de consumo citados, si
bien altos en relación con los homó

logos de países más desarrollados, no

parecen ser motivo de inquietud res

pecto a suministros futuros, siendo
menos sensibles q-ue las· actividades
donde el fuel-oil es la fuente de ener

��ía empleada, dado el desequilibrio
en la estructura nacional de consumo

respecto a este último combustible. Es
el factor precio el que motiva, por
tanto, la necesidad de una mejor eco

nomía de uso o posibilidad de susti
tución.

La situación e� otros países del área
de la OCDE no refleja mayor preocu
pación en-cuanto a suministros se re

fiere y los mayores costes se' hari ido
absorbiendo por los precios deIos pro-

(2) Referidas sólo a tractores, motocultores,
motores de riego y cosechadoras de cereales.

(3) CAMPSA. Informe Junta General 1974.
(4) La crisis del petróleo. Secretaría Gene

ral Técnica del Ministerio de Hacienda y De

legación del Gobierno en CAMPSA, 1974.
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ductos agrarios, además de las accio
nes de protección al consumo de car

burantes en Agricultura. En Francia
el consumo en Agricultura supone el

2,5 por 100 del total consumo nacio
nal de derivados del petróleo; en Es
tados Unidos los combustibles emplea
dos en tractores, calefacción y secade

ros, así como la electricidad asignable
a la Agricultura representan el 1,6
por 100 del total de energía consumida
en el país; en otro orden de econo

mía, en Irlanda el consumo de com

bustibles líquidos en el sector agrario
alcanza el 17 por 100 del total consu

mo nacional (5). Reviste particular
gravedad por el correspondiente coste
el problema en la producción bajo
instalaciones de forzado cuando las
condiciones ambientales son poco fa

vorables, como sucede en la mayor
parte de Europa Central y Norte.

COSTES DE MECANIZACION

El coste horario de utilización de
un tractor de potencia media ascendió
en un 24,3 por 100 entre octubre de
1973 y marzo de 1974, siendo los com

ponentes de mayor variación: lubri

cantes, 124,4 por 100; gas-oil, 71,5
. por 100, y mano de obra, 12,3 por
100 (6). Resultan difícilmente compa
rables las cifras de repercusión por
cultivos, dados los distintos niveles de
mecanización alcanzados, presentando
una tan amplia gama, desde los míni
mos para cereales de invierno, 16,5
horas con mecanización integral, a

31,5 horas para maíz y algodón, con

recolección parcialmente mecanizada,
y los máximos de alfalfa (heno), 43,0
horas mecanizado totalmente el culti-

(5) OCDE.
{6) Estudios de la Dirección General de la

Producción Agraria.
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va; remolacha, 44,2 horas, y patata, 51,0
horas, con recolección parcialmente
mecanizada en ambos cultivos. La uti

lización más correcta de a peros y ma

quinaria arrastrada, la sustitución de
labores de escarda por empleo de her

bicidas, una mejor racionalización en
la recolección en aquellos cultivos sin

posibilidades aun de recogida mecáni

ca, el mejor planteamiento de trans

portes interiores en finca, son puntos
en los que se debe insistir ante el en

carecimiento marcado de este compo
nente del coste.

Se ha mantenido, en lo posible, por
parte de la Administración un trato
de favor en precios para los carbu-

. rantes con destino a la Agricultura,
aunque sin cubrir toda la gama de ne

cesidades hoy existentes en el sector

agrario. Aún manteniendo esta tónica
de tratamiento y las correcciones que
se llevan sobre los precios finales de
los productos agrarios no puede dis
minuír en ningún momento la preocu
pación para un más correcto plantea
miento del uso de la energía.

INDICES DE MECANIZACION

Salvando los necesarios ajustes ante
una previsible mayor oferta de mano

de obra en el campo, en un plazo in

mediato, deberá seguir el incremento
de los índices de mecanización, incluso

básica, que ha alcanzado ya en 1974
la cifra de 105,8 CV /100 Ha. con un

parque de tractores de 355.000 unida

des, 129.000 motocultores y 38.160 co

sechadoras de cereales. El aumento
anual del parque de tractores ha man

tenido la tónica de años precedentes,
en el orden de las 25.000 unidades, li

geramente superior al incremento de
, los cuatro años precedentes, y con un

continuado aumento de la potencia uni

taria, tendencia que prevalecerá en un

futuro.



La inversión, en 1974, se cifra en

18.850 millones de pesetas, correspon
diendo 10.550 millones a tractores,
1.400 millones a motocultores, 3.300 mi

llones en cosechadoras de cereales y
3.600 millones de otras máquinas. Las
subvenciones concedidas para adquisí
cíón de nuevas máquinas superan los
130 millones, que supone una inver
sión del orden de 325 millones de pe
setas en mecanización ya más espe
cífica que atiende en especial a las de
.siembra de precisión y operaciones de
recolección.

"

"TENDENCIAS
EN LA MECANIZACION

Se ha dado un gran avance y se

guirá la tendencia creciente en maqui
naria de recolección en maíz, oleagi
nosas, algodón, remolacha y caña azu

carera, hortícolas para industria, frutos
secos y olivar; se ha prestado singular
atención a la de corta, apeo y trans

porte de la producción forestal y se ha
de insistir, con las limitaciones aún
existentes por la disposición del cul
tivo y novedad de la maquinaria, en

la recolección de uva para vinifica
ción.

Revisten particular incidencia las di
ficultades energéticas en la producción
de cultivos forzados, con el contra

punto favorable para nuestra agricul
tura respecto a niveles de competivi
dad en nuestra producción hortícola
de primor, flor cortada y ornamenta
les. Desde 1973 los países de la CEE
.han tomado importantes medidas de

"apoyo a esta producción, no obstante
"las cuales las perspectivas de futuro
"son poco optimistas. En Bélgica se

'iretornan los impuestos sobre carbu
jrantes durante 1973. En Holanda los

"agricultores se beneficiaron de primas
'de ayudas por aumento de costes y
para reconversión de las instalaciones

para consumo de gas natural, y en

Italia se continúa con líneas muy fa
vorables de créditos para inversión en

instalaciones.
El consumo de carburantes para ca

lefacción de cultivos forzados se esti
ma en 50 millones de kilogramos de

fuel-oil, con índices variables de 20 ki

logramos/metro cuadrado y año a 90

kilogramos/metro cuadrado y año, en

áreas de la península. Van aparecien
do algunas soluciones encaminadas a

conseguir un mejor balance energéti
co, líneas que exigen un mayor aiien
to y a poyo en su investigación vistas
las posibilidades que -prescntan.

PRODUCCION y CONSUMO
DE ABONOS

En 1974, en las páginas de esta re

vista, comentábamos la situación y
perspectivas en la producción y con

sumo de abonos en el ámbito nacional
e internacional, circunstancias que han

persistido a lo largo del año con una

presión constante sobre precios y gra
ves desequilibrios de suministros en

el comercio internacional de primeras
materias y fabricados. La crisis ener

gética ha provocado un fuerte aumen

to de precios en nitrogenados, muy

ligada su producción a las' disponibili
dades de combustibles derivados del

petróleo, acelerada la dureza en pre
cios por la depresión habida con ante

rioridad en la industria internacional
de estos fertilizantes, que desembocó
en una oferta inferior a la demanda.
En catorce meses los precios interna

cionales del amoniaco pasaron de 55 dó
lares/Tm.-fob. a 400 dólares/Tm-fob.

Otras circunstancias han motivado
el fuerte aumento en materias primas
para los fosforados, con subidas, des
de un precio largo tiempo estable, de
14 dóíares/Tm-fob. en otoño de 1973
a 69 dólares/Tm.-fob. en la actualidad.
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La aguda subida de fletes, variables
entre 300 y 700 por 100 respecto a

1972, ha contribuido también a diñ
cultar la situación. Las potasas nacio
nales han 'Sufrido sucesivos aumentos

para posibilitar la continuidad de ex

plotación.
La gravedad. del 'problema en el

ámbito internacional motivó que la
FAO convocara, en octubre de 1973,
una consulta especial interguberna
mentai, y la creación' de una comisión
de fertílízantes, en cuya primera' re

unión, en julio de 1974, se estudió la
situación y previsiones en' cuanto' a

disponibilidades y precios de' fertilizan
tes, acusándose la gran preocupación
por el hecho de que tales circunstan
cias creaban un colapsó en los planes
de producción agrícola en los países
en desarrollo. Se ha promocionado la

constitución de un fondo de ayuda in
ternacional de estos productos, y se

ha estimado un déficit a cubrir,' en

1975, de 930.320 Tm. de nutrientes
(de ellas 534.400

.
de N),

. por un im
porte de 622 millones de dólares.

SITUACION INTERIOR

.
Esta situación lógicamente ha teni

do reflejo a nivel interior, aunque las
medidas tomadas por la Administra
ción y el fuerte riesgo asumido por la
fabricación nacional han minimizado,
en lo posible, los. fuertes reajustes de

precios, habiéndose llegado a un con

sumo global prácticamente normal.
Han contribuido 'también a repercu-

.
siones autorizadas en' algunos produc
tos ágr ícolas. Las subidas de precios
industriales en nitrogenados, del 8;5
por 100 en diciembre de 1973,' segui
das a últimos de enero' de 1974" del
33' 'por 100 en fosforados, 27 por 100

y 17�2 por 100 potásicos, y' del 16,3
a 18, por 100 en compuestos, la; fi-

jación de márgenes comerciales fijos,
recargo de' gastos financieros y mayo
res costes en transportes, crearon una

situación difícil para el agricultor, aun

cuando, por las nuevas' medidas to

madas, los precios resultantes eran del
50 al 70 por 100' de los alcanzados en

países europeos, éspecialmente en ni

trogenados y fosforados.

La contención de precios en 940.000
'toneladas métricas de amoniaco de

producción nacional con destino a fer

tilizantes, con un precio máximo para
unas 850.000 Tm. de naftas, y medi
das compensatorias en la producción
de fosforades posibilitaron la conti
nuidad en la producción. Los niveles

de aplicación de fertilizantes de co

bertera en primavera se mantuvieron

muy cerca de la normalidad, gracias, en

gran parte, a las buenas condiciones

que presentaban los cultivos, condi
ciones que, posteriormente, se deterio
raron. Nuevas alzas en materias pri
mas obligaron a un reajuste de pre
cios en julio, planteándose con gran
realismo 'las nuevas situaciones, se

mantuvieron 10s1 niveles de ayudas a

primeras materias y disminuyeron los

capítulos de importaciones previstas en

el año e integraron como constituyen
tes del precio al agricultor aquellas par
tidas como saquerío, transportes, már

genes e impuestos que habían sido
causa de alteraciones en precios sobre
los industriales autorizados. La fija
ción de un precio único, a nivel mayo
rista, para todos los abonos en 241

puntos primarios de distribución ayu
dó · eficazmente a mantener los pre
cios y,

.

en definitiva,' los suministros,
dentro de unas posiciones' razonables
dadas' las condiciones en extremo di
fíciles que se han presentado a lo largo
del año .

. Otras' medidas tomadas fueron la

'reducción de las fórmulas 'autorizadas
de abonos compuestos a' veinticuatro
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frente a más de doscientas existentes
en el mercado nacional y los cálculos
a nivel provincial y regional de las
formulaciones medias de abonado en

veintiséis cultivos, entre ellos todos los

sujetos a ordenación de campaña y pre
cios, para valorar, en un nivel de fia
bilidad aceptable las repercusiones de
los sucesivos aumentos de precios y
conocer en todo momento las necesi
dades previsibles para asegurar los su

ministros.

EL CONSUMO INTERIOR

Pese a las dificultades comentadas,
las cifras de consumo en 1974 han si-.
do 748.153 Tm. de N, 511.392 Tm.
de P205 y 256.313 Tm. de K.p, que
suponen, respecto al año anterior, ín
dices de variación de + 4,5 por 100,
+ 6,3 por 100 y - 3,1 por 100, res

pectivamente, que no alcanzan los in
crementos esperados según las tenden

cias en estos últimos años, pero sí su

ponen un auténtico esfuerzo para man

tener y aun mejora.r, el índice gene
ral de fertilización.

La participación de las distintas cla
ses de abonos' en las cifras totales de

consumo han sufrido variaciones muy
sensibles con respecto a campañas an

teriores. Se han producido fuertes ba

jas en sulfato amónico y nitrosulfato

amónico, compensadas por los aumen

tos en nitrato amónico, urea y ligero
aumento en la componente de com

puestos. En fosfatados han aumenta

do muy ligeramente superfosfato de
cal y escorias, con fuerte- subida en

fosfato bicálcico y mayor presencia en

compuestos. Gran baja en cloruro po
tásico no compensada con los 'aumen

tos en sulfato potásico y componente
en compuestos.

Aun' cuando persisten las tendencias
alcistas en primeras materias, -no se

espera 'que las subidas sigan la fuerte
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pendiente iniciada en el año 1973. Las

perspectivas en nuestro país permiten
confiar en una continuidad en la co

bertura de necesidades y el manteni
miento de medidas que sujeten los pre
cios' dentro de unos márgenes razo

nables.
Los trabajos en curso por parte de

la Dirección General de la Produc
ción Agraria, relativos al contraste de
rentabilidad de aplicación de fertili
zantes en una amplia gama de culti
vos y en distintas situaciones de me

dio, adquieren ahora aún más signifi
cación que en el momento que se

plantearon, dada la absoluta necesidad,
vistas las circunstancias descritas, de
afinar en una más correcta' formula
ción y oportunidad de la fertilización.
Para poder extrapolar con mayor fia
bilidad los resultados obtenidos se ha
realizado, en una primera aproxima
ción, la definición de áreas homogé
neas por las características de suelo y
climáticas, dando lugar a cuatrocien
tas unidades o comarcas en que puede
dividirse nuestra geografía, cartogra
fiándose a escala 1 : 1.000.000. Este

trabajo va siendo completado con el
estudio concreto de áreas a escalas in

feriores, dentro de los programas de
evaluación de recursos agrarios, y todo
ello nos llevará a mejores planteamien
tos y a una mayor capacidad de res

puesta ante los condicionados de pro
ducción.

En .síntesís, son situaciones difíciles
las planteadas por la crisis general de

energía y de algunas primeras materias,
pero no insuperables tanto por el peso
relativo que sobre la Agricultura su

ponen dentro del volumen total del

problema como por el imperativo, que
vuelve a preocupar en toda .su 'dimen:
sión y con carácter mundial, de aten
der con prioridad a restablecer el nivel
de oferta y stocks de seguridad de pro
ductos agrarios.



Han sido .falladns los concursos

.del «Día de la Agricultura»
convocados por FIMA-75

Para 1976 se amplía el ámbito de los mismos

él las provincias de Guadalajara yBurgos

Casi un centenar de solicitudes de
localidades de las provincias de Hues
ca, Lérida, Logroño, Navarra, Saria,
Teruel y Zaragoza han optado a los

premios que por quinto año consecu

tivo convoca la Feria Técnica Interna
cional de la Maquinaria Agrícola,
FIMA, como uno de los actos más se

ñalados del «Día del Agricultor».
El Jurado Regional, que ha contado

con personalidades del mundo agrario
de todas las provincias que son ámbi
to del concurso, ha realizado una in

gente labor para fallar los premios en

los concursos de «Cooperación y Me

joras del Desarrollo Comunitario en el
medio rural» y «Actividades sobresa
lientes en técnicas agrarias». Míen
bros del mismo han realizado visitas
a las localidades seleccionadas para
conocer sobre el terreno los extremos
aducidos en sus memorias y presentar

. el correspondiente informe.
El fallo del jurado ha sido:
En el Concurso de « Cooperación y

Mejoras de Desarrollo Comunitario en

el medio rural», el primer premio, do
tadò con 80.000 pesetas y Diploma, ha

correspondido a la comisión de veci
nos de Herramelluri (Logroño), por las

obras que han efectuado en distribu
ción de aguas y saneamiento, y en la

pavimentación total del pueblo con zo

nas ajardinadas.
El segundo premio, d o t a d o con

45.000 pesetas y Diploma, para la co

munidad ·de vecinos de Caltojar (Sa
ria), por obras de abastecimiento do
miciliario de aguas, saneamiento, pa
vimentación de todas las calles.i-cons
trucción de cuatro abrevadores, pues
ta en marcha de Teleclub y la presta
ción personal gratuita para las obras:
de ampliación del cementerio.

La Comunidad de Vecinos de To--
rralba de los Sisones (Teruel) se lleva
el tercer premio, dotado con 35.000'

pesetas y Diploma, por la realización
de obras de elevación de agua, depó
sito regulador, distribución y sanea

miento .

Cuarto premio, con una dotación de
25.000 pesetas y Diploma, para la Co
munidad de Ve c i n o s de Perarrúa
(Huesca) , por la construcción de un

parque infantil, pavimentación de to-
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do el núcleo, modernización del alum
brado público, ampliación de la red de
abastecimiento y mantenimiento y
construcción de I un acueducto para
riego.

i

El quinto premio, que tiene una asig-
nación de 15.000 pesetas' y Diploma,
para el Grupo «Distribución de agua
y saneamiento», de la localidad de
Abanto (Zaragoza)" por la realización
de estas obras en este núcleo rural.

Se conceden diploma de Honor al
Club C. E. E. A. (Centro de Estudios y

Experiencias Agrícolas) de Penellas
(Lérida), por la,' constitución de un

Centro donde se recogen y comparan
las investigaciones y experiencias rea

lizadas por cada miembro en su explo
tación. A este Club se otorga, asimis

mo, el premio honorífico concedido por
la Dirección General de Capacitación
y Extensión Agraria' del Ministerio de

Agricultura.
Otros Diplomas de Honor han sido

concedidos a las localidades de Añón

(Zaragoza), Valle del Baztán (Nava
rra), Santaliestra (Huesca) y Azaila
(Teruel) .

EL CONCURSO
DE ACTIVIDADES
SOBRESALIENTES
EN TECNICAS AGRARIAS

Por su parte, el' mismo Jurado- ha
resuelto por unanimidad, conceder el

primer premio del Concurso de «Ac
tividades sobresalientes' en" Técnicas

Agrarias», dotado' con 45.000
--

'pesetas
y Diploma, a don Alejandro Contreras

Uriel, de Torralba de Arciel (Soria),
por la instalación de un régimen de

serniestabulación, para' 700 ovejas, en

los que ha realizado operaciones de
cruce industrial para la obtención, de
corderos de 26 a 27 kilos en un plazo

comprendido €:ntre, los ochenta y los
noventa días.

Las 30:000
_ pesetas' y, Diploma què

componen el segundo premio son para
don J u a n Berasaín Arribillaga, de
Auza-Ulzarna (Navarra), pionero en la
zona de los emparrillados de establos,
experiencias en praderas artificiales,
abonado en praderas, control lechero
de su ganado y otras actividades.

El tercer premio" de 20.000 pesetas
y Diploma, ha sido concedido a don
Manuel Ovejas Aguirre, de Alfaro (Lo
groño), por la implantación de' un nue

vo método de poda de fructificación
de melocotones.

Don Angel Espinosa Griñón, de Al�
cañiz (Teruel ) , es el premiado con las
15.000 pesetas y Diploma del cuarto

premio, por la aplicación del método
de poda, de vaso escalonado en árboles
fru tales, a las especiales caracter-isti
cas del almendro.

El quinto premio, dotado con 10.000

pesetas y Diploma, a don José Petit.Ci
labert, de Mongay (Lérida), por los
cambios introducidos en la estructura
de su explotación agraria, en la que ha

pasado del cultivo cerealista a la pro
ducción frutícola y de porcino en ci
clo cerrado.

También se conceden, Diplomas de
Honor a don Salvador Montull Crue

llas, de Fraga (Huesca); a don José Es

paña Tomey, de Paracuellos de Jilocà
(Zaragoza); a don Antonio Abadía Ro

yo, de Pina de Ebro (Zaragoza); a don
Román Ibero Mugueta, de Caseda (Na

varra ) , y a don José Luis Solano Pé
rez, de Calahorra (Logroño).

Entre los acuerdos tomados por el
Jurado Regional, está el de ampliar
para la edición de 1976 de estos con

cursos del «Día del Agricultor», en dos

provincias más su ámbito de convo

catoria, uniéndose a las anteriores las

provincias de Burgos y Guadalajara.
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DE «El CULTIVADOR MODERNO"

Lo� grupo�
�onguíneo� de
lo� onimole�
dOlné�tit:o,

Uno de los adelantos más importan
tes en las investigaciones zoo�écnicas
de estos últimos años ha sido la adop
ción de métodos de trabajo inmunobio

lógicos y bioquímicos para marcar di

versos genes en los cromosomas de

nuestros animales domésticos. La im

portancia de este tipo de investigación
para la cría de animales se evidencia

cuando se considera que en los resul

fados obtenidos por estos métodos no

es necesario tener en cuenta el factor

ambiente, siempre de muy difícil de

terminación. Todos los resultados ob

tenidos parecen indicar que las estruc

turas de los grupos sanguíneos y de

los sueros que se conocen en los ani

males domésticos son formas típicas
de los genes correspondientes.

R

",.

\ ....

-L.¿.' R. de Mas Solanes

Los trabajos básicos que condujeron
al descubrimiento del sistema de los

grupos sanguíneos en el ganado vacu

no se iniciaron en América hará, apro

ximadamente, unos veinte años. Hoy
se conocen en el ganado vacuno once

puntos cromosómicos diferentes que es

tán marcados por factores de grupo

sanguíneo y que se pueden incluir en

más de setenta sueros inmunes. Del

cerdo se conocen también once siste

mas con casi treinta factores.

Se han realizado observaciones en

casi todas las especies de animales do

mésticos, incluso en peces y animales

de laboratorio. Pero todavía hay cier

tos puntos oscuros en la nomenclatu

ra y en la determinación de los con

ceptos.
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Los conceptos más importantes uti

lizados en la investigación de los gru

pos sanguíneo de los animales domés

ticos pueden definirse como sigue:
Los factores sanguíneos son estruc

turas de antígeno que se caracterizan

por sus reacciones en determinados test

con sueros. Los grupos sanguíneos o

fenogrupos de un animal son una ca

racterística hereditaria que radica en

la falta o presencia de uno o más fac

tores sanguíneos. El fenogrupo es la

expresión fenotípica de los genes del

correspondiente lugar cromosómico.
Si bien muchos sistemas de grupos

sanguíneos de nuestros animales do

mésticos se componen únicamente de

un solo factor sanguíneo conocido, los

factores sanguíneos de los sistemas

complejos (por ejemplo, el sistema B

RO

y e del ganado vacuno, el E del cerdo)
forman entre sí gran número de feno

grupos.
La presentación de las. bases genéti

cas de las características de los grupos

sanguíneos ofrece ciertas dificultades

y ha dado origen a diversas teorías. En

fecha temprana se 'estableció la hipó
tesis de que las estructuras antígenas
de los eritrocitos son producto direc

to de genes. En consecuencia a cada

gene se atribuye un antígeno, aunque
no se conozcan bien los detalles sobre

la manera de actuar entre gene y an

tígeno. Al descubrirse los sistemas com

plejos de grupos sanguíneos en nues

tros animales domésticos se hizo nece

saria una ampliación de la simple re

lación gene-antígeno.
En 1951 se dieron cuatro posibilida-



des de, interpretación para la comple
jidad de los sistemas de grupos san

guíneos, sobre las cuales, y en relación
con las teorías genéticas de los grupos

sanguíneos Rhesus en el hombre, tan

to se viene discutiendo:

1. La base genética de los grupos

sanguíneos es una serie de lugares cro

mosómicos que se componen de genes
con determinados efectos sobre las es

tructuras antígenas de los hematíes.

Una sola especificidad se define por
un antígeno y su gene.

2. Un gene puede estar sometido a

modificaciones por mutación.

3. El efecto de un solo alelo puede
modificarse por interferencias en la

cadena bioquímica de reacción que se

origina en el alelo.

4. La multiplicidad de formas de

determinadas especificidades antígenas
de un sistema complejo representan
únicamente la acción de las caracte

rísticas serológicas que se interfieren

unas con otras de una serie de antíge
�as estrechamente relacionadas, con

troladas por los alelo s de un gene.
Se entiende por población en senti

do genético una comunidad de indivi

duos para la procreación. La genéti
ca de la población se ocupa tanto de
la estructura genética de estos indi

viduos como de la transformación de

los genes de una generación a la si

guiente.
La estructura genética de una po

blación se representa por los datos de

la frecuencia de los genes. Para ello se

reúnen los alelos de un lugar cromo-
•

rÒ, 1- .'

sómico y se describen sus proporclO-,
-

..... ,

nes cualitatiavs recíprocas. La suma

de la frecuencia de los alelo s de un

lugar cromosómico es igual a 1 o al

100 por 100. El cálculo de la frecuen

cia de los genes se realiza simplemen
te contando los genes si se conoce el

genetipo del individuo.

En el transcurso de los últimos años

se han determinado las frecuencias de

los genes de diversas razas y se han

logrado interesantes resultados. En las

correspondientes investigaciones sobre

poblaciones humanas se había eviden

ciado que la frecuencia de los genes

de los grupos sanguíneos es una ca

racterística bastante constante de una

raza y que permanece en un largo pe
ríodo de tiempo. Las distintas razas

de los animales domésticos y sus lí

neas se distinguen significativamente
unas de otras por la frecuencia de los

genes de sus grupos sanguíneos.
Las frecuencias de los genes y de los

genetipos en una población permane
cen constantes de generación en ge

neración, suponiendo que la población
no esté sometida' a una migración, mu

tación o selección y que los aparea

mientos se sucedan al azar. Las pobla
ciones donde se produce esto se ha

llan en equilibrio genético.
Tood y White (1910) dieron a cono

cer el primer estudio sobre las dife

rencias individuales en la sangre de

bovinos. Estos investigadores exami

naron muestras de suero extraídas de

animales inmunizados para la produc
ción de suero contra la peste bovina.

Cuando dicho suero era absorbido por,

las células sanguíneas de una vaca da-
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da y luego ensayado en las células de

otros bovinos, únicamente la sangre
usada para la absorción permanecía
negativa. Este hecho, comentan los au-,
tares, indica que las características de

la sangre eran diferentes en todos los

animales.

El conocimiento relativo a los antí

genos de la sangre porcina es suma

mente limitado si se compara con lo

que. se sabe sobre antígenos en la san

gre bovina. Sin embargo, últimamente

aquel estudio ha despertado gran in

terés en, virtud dé los informes sobre

enfermedades clínicas en lechones, atri-

de la yegua contiene anticuerpos que
no pasan la barrera placentaria, pero'

que existen en alta concentración en

el calostro. El potro normal cuando na

ce contrae anemia pocas horas después
de haber ingerido el primer calostro

debido a la destrucción d-e eritrocitos.

El perro posee pocos o ningún anti

cuerpo de aparición natural, pero me

diante la iscinmunización pueden en

contrarse ciertos antígenos en los eri

trocitos del perro. Se han encontrado

antígenos' A, B, C, D, E Y F usando

antisueros. El antígeno A es particu
larmente importante en la enfermedad

buidas a anticuerpos presentes en el hemolítica del cachorro recién nacido.'
calostro de las marranas. Las perras preñadas que eran negati-

Brunet informó que la «enfermedad -

vas al antígeno A fueron inoculadas

de los lechones» fue producida experi
mentalmente al inmunizar las marra':
nas con eritrocitos. Los lechones nor

males al nacer desarrollaron una ane

mia aguda luego de ingerir el calostro.

Todos los lechones de tres lechigadas
murieron dentro de, las cuarenta y dos

horas siguientes al nacimiento.

Buxton describió la enfermedad he

molítica en porcinos producida natu

ralmente.

Numerosos informes sugieren que la

enfermedad hemolítica en los lechones

puede provocar realmente grandes pér
didas. Hagan y Bruner (1951) propu
sieron

.

èl nombre, «iscerítrolisis neona

tal» para -las enfermedades de I0's po

tros resultantes de las lisis de las cé

lulas sanguíneas por anticuerpos espe
cíficos. Esta enfermedad -se asemeja,
en muchos aspectos, a la enfermedad

hemolítica de los porcinos. La: sangre

con sangre de un perro que contenía

este antígeno, produciéndose la enfer

medad en todos los animales.

Con el empleo creciente de transfu

siones sanguíneas como medida tera

péutica en los perros, podría muy bien

existir el problema de la inducción ar-.

tificial de la enfermedad.

Los avicultores emplean con fre

cuencia aves que son el resultado de

una consanguinidad estrecha durante,

generaciones. Por este mecanismo pro-.

ducen líneas poco variables y más pro

ductivas. Los genetistas, buscando un

instrumento capaz de suprimir algu-.
nos de tos Incoríveníentés de la con

sanguinidad, están empleando con gran'
éxito los grupos sanguíne�s.

'

Trabajando en razas distintas ,se ha,
demostrado q:ue, ineluso, tras una in,':
tensa consanguinidad, cuando se espe-j
raba haber eliminado las: ,dif.erenéias.;

.
..
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.
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duos con la misma dotación antigéni
ca. Más de un millón de genotipos di

ferentes se calcula que pueden darse

en la especie bovina, solamente con fas

posibles combinaciones de los factores

de los «loci» By C.

La determinación de los grupos san

guíneos puede ser de utilidad en los

siguientes casos:

Identif�cación individual.-Una iden

tificación individual perfecta debe ba

sarse en caracteres que sean objetivos,
específicos e inmodificables en el cur

so de la vida del animal.

Inoestiçacion: de la ascendencia.-Es

otra aplicación de extraordinario inte

rés. El método se basa en que un ter

nero no puede poseer un factor an

tigénico eritoricitario que no esté pre
viamente en sus padres. La investiga-

.

ción de la ascendencia se presenta ca
da vez con mayor frecuencia y en la
práctica pueden darse dos casos:

..

Á.
'

a) Determirucr la paternidad.-Este
caso se puede dar cuando una

-

misma

madre es cubierta por dos toros en un

mismo celo, siendo especialmente fre
cuente el hecho en la práctica 'de' que

puede resultar fácil realizar en el

transcurso de un mismo celo dos inse

minaciones con semen de distinto toro.

Al intentar inscribir en 'el libro genea-

en los grupos sanguíneos, muchas aves b) Que existe un número tan ele

eran todavía heterozigotes. Ahora se vado de factores antigénicos detecta

sabe que los gallos heterozigotes acu- bles por ísoínmunízacíón que permite
san una mayor fertitidad, mayor pro- que las combínaciones que puedan pre

ducción de huevos las gallinas hetero- sentarse en los distintos individuos y

zigotes y mayor capacidad vital las que caracterizan su grupo sanguíneo
aves que exhiben, la misma condición sean tan grandes, que resulta práctica
genética. Cuando se ha realizado una mente imposible encontrar dos indivi-.

buena selección en el grupo de padres,
es más fácil encontrar a las aves hcte

rozigotes. Se desconoce por .qué la he

terozigosis confiere las ventajas men

cionadas.

Las técnicas de. hemòlisis y agluti
nación han demostrado la existencia,
en las' ovejas, de diversos grupos san

guíneos. Algunos de los anticuerpos
empleados para descubrir estos antíge
nos fueron encontrados en la sangre
de bovinos que jamás habían sido in

yectados con sangre de ovejas.
En la actualidad, en la especie va

cuna han sido detectados con ísoínmu

nosueros 45 factores antigénicos, si

bien hay otros en estudio, siendo de

esperar que él número de estos facto

res se acrecentará en el futuro a me

dida que progresen las investigacio
nes. Cada uno de estos' factores está

regido hereditariamente por un gen.
Las aplicaciones prácticas de los gru

pos sanguíneos en la explotación ani

mal se basan en dos hechos funda
mentales:

a) El de què los factores antigéni
cos se transmiten hereditariamente de

acuerdo con los principios' mendelia

nos formando combinaciones constan

tes en un individuo durante toda su

vida.
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lógico el producto de tales insemina- Grupos sanguíneos y selección.-Co

ciones es necesario' aclarar de qué pa- mo es sabido, la mayoría de los carae

dre procede. teres susceptibles de explotación eco-

b) Determinar la maternidad.-Es nómica (carne, grasa, lE;che, etc.) de

un caso menos frecuente que el ante- 'penden de determinados genes y, por

rior, pero puede también presentarse tanto, son de, transrnísión .heredítaria
en aquellas explotaciones en régimen

:

comprobada .. Si: se consiguiera demos

de libertad, que concurren varios na- t�ar que deteiriliÍlados' factores antigé
cimientos en la misma fecha: nicos erttrocítaríos, o combinaciones de

Identificación de gemelos.-CO'mo se .los mismos, van ligados' a dichas uni

sabe, existen dos tipos de .gemelos: dades hereditarias de las produccio-
univitelinos y bivitelinos. 'I'eórioamen

te sería presumible admitir que ambos

,tipos deberían. comportarse distinta

mente en cuanto a sus grupos sanguí-
neos. Los univitelinos heredan el mis

mo grupo sanguíneo" mientras que los

bívitelinos lo heredan diferente. Si es

to fuera así, la diferenciación de ge
melos' uni y bivitelinos sería fácil, pues
to que si el grupo sanguíneo resultaba

ser igual para ambos gemelos se tra

taría de univitelinos y si era distinto

de bivitelinos.

Pero la cuestión se complica al saber

que en los gemelos bivitelinos, en apro

ximadamente el 90 por 100 de los ca

sos, s'e establece una circulación san

guínea común, con lo cual las sangres

(y con ellas los factores antigénicos
eritrocitarios) aparecen mezclados en

el claustro materno; ,pero es que, es

ta mezcla o (mosaico» erttrocitario per

sisiste a ·10 largo: de toda la vida.
Diierencias raciales.-La determina

ción del' grupo sanguíneo en una po
blación racial' permite también negar
a conocer las posibles relaciones de di

cha población con otra de la misma o

de distinta raza, subraza o variedad.

nes, se habría dado un paso extraordi

nario en el camino de la selección ani

mal. Pero este objetivo está muy lejos
todavía.

En orden a la selección es interesan

te destacar que el 'estudio' de los gru

pos sanguíneos puede �er de utilidad

para investigar hasta qué punto una

población es susceptible" de' mejora,
basándose en el descubrimiento de la

variabilidad genética que presenta di

cha población, tomando como índice de

tal variabilidad el número de factores

antigénicos existentes.

Grupos sanguíneos y eniermedades.
Siendo el grupo sanguíneo un carácter

constitucional determinado por un ge
ne o grupo de genes, cabe pensar en

la posibilidad �� que existan relació- ,
nes genéticas entre dichos grupos san

guíneos y ciertas enfermedades here

ditarias, o bien ciertas predisposicio
nes morbosas, transmisibles por he

rencia.

En el muleto, adquiere especial re

lieve dentro del campo que nos ocu

pa la enfermedad hemolítica, pero en

el terreno, .los, cuadros hemolítícos !le?
natorum no han sido comprobados.
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DE «EL CULTIVADOR MODERNO))

Ensilado de hojas y cuellos
de remolacha

Hasta la fecha, la mayoría de los cul

tivadores de .remolacha de Norfolk han

utilizado cosechadoras de. una fila con

tanque, la cual deposita los cuellos y

las hojas dispersas por el suelo. Aun

que hojas y cuellos 'pueden ser recogi
dos' mecánicamente, este trabajo es len
to, y el forraje se ensucia mucho con

tierra. Las hojas y cuellos pueden ser

cargados en un remolque que vaya jun
to a: la cosechadora, pero no. es método

popular. La reciente introducción de

cosechadoras de remolacha de varias

filas, debido a su mayor rendimiento

por hombre, recolección más rápida y

menos dificultades de tracción y de da
ños de la estructura del suelo, ha re

volucionado. la manera de enfocar la

recolección de los cuellos y hojas de

la remolacha. La ventaja fundamental

de este. sistema es que los cuellos y

hojas se colocan en una hilera, lo que

significa que pueden ser recogidos me

cánicamente a una velocidad razonable

·88

l, (

Chalmers y Jones

y habiéndose ensuciado muy. poco con

el suelo.'

El alto coste inicial de las cosecha

doras d� varias filas ha limitado su

uso a las grandes explotaciones y a

grupos cooperativos'. Sin embargo, se

usan ya en una suficiente superficie
para permitir, en muchos casos, que

el ensilado. de las hojas y los cuellos'

de la remolacha sea una cosa factible

'�n muchas explotaciones.
Hasta ahora el mayo.r problema para

ensilar las hoj as y los cuellos de la re

molacha ha sido su recogida y su con

taminación por .la tierra. El contenido

de sílice debe estar, normalmente, por

debajo del 10 por 100, pero puede lle

gar hasta un 40 por 100 de IÇl materia

seca.. Las cifras de la próxima tabla

ilustran esto para. muestras de ensila

.dos hechos en 1969.

La recolección d,e las hojas y cuellos

a partir de hileras anchas donde se



ANALISIS DE ENSILADOS DE CUELLOS y HOJAS DE REMOLACHA AZUCARERA
.

(Año 1969)

I Medti.a
Forraje Media de Mínimo Análísís
fresco 8 anállisis Máximo NAAS

:1961

Materia s.eca (%) ................. ;19,0 20,2 29,7 13,8 15,5
Proteína bruta (S. S. S. en %). 111,7 12,8 118,4 8,0 15,3
Sílice (%) ........................... 118,3 39,9 9,6 9,2
Acidez (pH) ........................ 4,1 4,7 3�8
Valor almidón (estimado) ...... 7,9 9,0 7,0
Proteína bruta digestible (esti-

mado) .............................. �1,4,_ 1,7 1,2
.�.-

.

reúnen el forraje de hasta seís filas de
.

remolacha puede ser hecha por la uni

dad cargadora de' una cosechadora de

varias fases o por lbs elevadores car

. gadores laterales anteriormente usa

dos para recoger otros forrajes. La ma

_yor velocidad de trabajo de estos nue-

'vos sistemas' permite que la recogida
se haga mucho más rápidamente" y,

frecuentemente, puede utilizarse la mis

ma mano de
_
obra que trabaja en la

recolección �e la raíz. Otra ventaja,
que todavía no se 'ha aprovechado en

gran escala, es que los cuellos y hojas
:pueden ser vendidos en el campo para

su recolección y ensilado por agricul
tores que no cultivan remolacha azu

carera o que pueden estar interesados

en este tipo de forraje. En otras pala
bras, esta cosecha tiende a ser un sus

tituto directo del' ensilado de otras' plan
tas forrajeras.

Frecuentemente, 'las hojas y cuellos

frescos se dan a comer al ganado en el

-campo, mientras' las condiciones de

tiempo -lo permiten. Tan pronto como

-el tiempo empeora y' er' ganado entra

en estabulación, los cuellos y hojas se

recogen para darlos a comer al ga
nado en los establos. De hecho, la uti

lización directa en el campo puede lle ..

gar a efectuarse hasta mediados de ene ..

ro o más tarde, dependiendo de las

heladas. Como la remolacha se recoge
a finales de otoño, es más probable que
se ensucie mucho con la tierra, por lo

que es deseable ensilar los cuellos y las

hojas tan pronto como s� coja la raíz.

Esto superará, en parte, los problemas
de contaminación por la tierra, que son

importantes. Haciéndolo así este forra

je origina pocos problemas de manejo
y permite tener libre la tierra para

cuando sea necesario .

CONSERVADORES

Tradicionalmente los cuellos y las

hojas se sacan del campo y se' ponen

en un montón; el apisonado de este
montón tiene lugar inmediata y con
tinuamente para 'controlar la fermen

tación de la masa. No es aplican con

servadores a ninguno. de los silos que
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ACEITUNAS

·FUENCARRAl
(Marca Registrada)

CONFIE SUS PEDIDOS A ESTA SU
CASA EN LA SEGURIDAD DE SER

BIEN ATENDIDO

Calle Alabardero, 6
Teléfonos 7348209 Y 7340082

Apartado 31.039
MADRID-34

M. BERMUDEZ

TAllER DE AJUSTE

-'00'0-"..--

Puerto de Pozazal, 11 (Pueblo Vallecas)
Teléfono 7773719
MADRID-13

CREACIONES DE GENEROS DE PUNTO
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Puerto de la Morcuera, 2
Teléfono comercial: 4785722

MADRID-18

EXCLUSIVAS A N· D U

ARTICULaS PARA .LAS INDUSTRIAS
DEL MUEBLE

Distribuidores oficiales para la Zona
'Centro del Laminado Plástico PURI
PLAST y Perfil CEKROM de Aiscondel

General Ricardos, 26
.

Teléfono 471 11 24 MADRID-19

José Sayans Villa de Amigó
CERRAJERO

Taller: San Narciso, s/n.
Teléfono 20511 94

MADRID-17

Transportes de pequeño y gran tonelaje
Repartos • Mudanzas . Acarreos

Camiones T. l. R.

TRANSPORTES MARRON
NACIONAL • INTERNACIONAL

Paseo de la Esperanza, 27
Teléfonos 2272412 Y 2277267

MADRID-5

lUNAS· ESPEJOS· MARCOS

MOLDURAS

CR"ISTALERIA GISM EROS

--00'0--<-

Manuel Vélez, 7

Teléf. 77773 58

Productos COVADONGA,
HORNO DE BOllPS

--000------. -

Embajadores, 109
Teléfonos 22801 20 Y 4673489
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tal de la remolacha, contiene el 50 por

100 del total de azúcares invertidos. tíco sujeta con neumáticos viejos o sa

Las remolacheros alemanes incluyen el
.

cos de fertilizantes. El premarchitado
cuello con la hoja para mejorar la fer- en el campo reducirá la cantidad de'

mentación, pero los daneses normal- efluente producido y debería hacerse

mente ensilan solamente la hoja, que cuando sea posible.

he visto. La experiencia ha demostra

do que esto es innecesario cuando el

cuello se ensila con las hojas. En estas

circunstancias hay presente suficientes

hidratos de carbono fermentables. Los

investigadores americanos han demos

trado que el cuello, aunque representa
solamente el 7 u 8 por 100 del peso to-

recogen con una cosechadora de forra

jes.
Del limitado trabajo llevado a cabo

el último año parece que en los casos

en que solamente se ensila la. hoja pue

de ser necesario el uso de conserva

dores para asegurar una fermentación

satisfactoria y para promover un ade

cuado nivel de acidificación. Los con

servadores, cuando sean necesarios, de
. berían ser aplicados en forma de ácido

fórmico, melazas o una mezcla en pol
vo .de formiato de calcio y nítrico de

sodio.

AGUA PRODUCIDA

Los cuellos y las hojas, normalmen

te, contienen 80 por 100 de agua y la

cantidad de agua producida en forma

de efluente puede ser casi 1/3 del vo

lumen de forraje fresco ensilado.

La experiencia que existe en el con

tinente- europeo ha demostrado que es

to puede representar 225 a 450 litros

por tonelada de material fresco ensila

do, y esto en un período de diez a ca:"

torce días. Es, por tanto, importante
prever la manera de que estas cantida

des del líquido negruzco que, normal

mente, fluyen del silo, sean llevadas, a

un lugar adecuado o pozo de recolec

ción. Puede valer la pena colocar dos

o tres drenes en el suelo del silo para

ayudar a un drenaje fácil. El montón

debería cubrirse con una 'hoja de plás-

CONCLUSION

Teniendo en cuenta que una hectá

rea de remolacha da 17 a 20 toneladas

de cuellos y hojas frescas o 12-15 tone ....

ladas de ensilado, la cantidad de forra

je invernal que puede obtenerse es no

tableo La adopción de este ensilado, co

mo parte de un programa de alimen

tación invernal, dependerá de la mane-

ra en que encaje dentro del sistema.

de explotación de la finca. El ensila-

do de los cuellos y hojas' de la remola

cha requiere, probablemente, menos.

conocimientos que el de cualquier otro

forraje. El equipo que se necesita es;

sencillo. El contenido de humedad pue
de variar ampliamente sin afectar las

condiciones del forraje y las pérdidas.
son, generalmente, bajas, incluso en.

las condiciones más deficientes. En.

cualquier alternativa que los agricul
tores adopten, el ensilado de los cue

Ilos y las hojas de la remolacha ofrece

un alimento invernal barato y nutri

tivo para su ganado.
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La V Conferencia Europea

de Avieultura

se celebrará en Malta

en septiembre de 1976

Como ya se había anunciado, la

V Conferencia Europea de Avicultura

tendrá lugar en Malta en ,el mes de

.septíembre de 1976, habiéndose indi

cado ya las fechas definitivas de la

misma: del 4 alllde septiembre.
Como es sabido, estas Conferencias

Europeas de Avicultura tienen lugar
cada cuatro años bajo el patrocinio de

la Federación Europea de Ramas de

la WPSA. Las cuatro anteriores han

tenido lugar en Utrecht (Holanda) en

1960, en Bolonia (Italia) en 1964, en

Jerusalén (Israel) en 1968 y en Lon

dres (Inglaterra) en 1972.

La Conferencia se inaugurará el do

mingo 5 de septiembre de 1976, re

servándose el día anterior para la ins

cripción de los congresistas. Tendrá lu

gar durante toda la semana, con acto

día. Los derechos de inscripción se han

de clausura el sábado día 11, al medio

fijado en 20 libras maltesas para los
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asistentes miembros de la WPSA, 25 U

bras para los no miembros y 15, libras

para las esposas y acompañantes, ca

biendo realizarlas a partir de ahora y
hasta el verano de 1976.

Las sesiones de trabajo serán únicas,
es decir, en una sola sala' provista de

traducción simultánea a los tres idio

mas oficiales que se han, fijado en

principio -inglés, francés y alemán-,
más otro adicional a elegir entre el

castellano y el italiano. Para esto úl

timo se tendrá en consideración el nú

mero de participantes que pueden con

currir de cada uno de estos países,
siendo, por tanto" conveniente que to

dos aquellos que tengan intención de

hacerlo lo comuniquen a la mayor bre

vedad posible al Secretario de la Sec

ción Española, don José A. Castelló

(Real Escuela de Avicultura. Arenys
de Mar). Los miembros de la Sección

Española de la, WPSA recibirán por



correo un boletín para contestar a es

ta encuesta, lo cual no compromete por
ahora a nada.

Cada mañana, de 9 al, y con sólo

un breve descanso, se celebrará una

reunión sobre determinados temas ya

seleccionados, con traducción simultá

nea. P0'r las tardes tendrán lugar sim

posiums sobre otros temas más con

cretos, algunos de ellos ya fijados, pe
ro otros aún no.

El programa. que provisionalmente
se ha elaborado comprende las siguien
tes sesiones principales, por la ma

ñana:

1. Niüricion: Disponibilidad y re

querimientos en proteína.
2. Genética:' Perspectivas económi

cas de la utilización de los genes del

enanismo.

3. Calidad del huevo: Factores que

afectan a la misma.
4. Calidad de la carne: Influencia

sobre ella del manejo y del transporte
de los.broílers.

5. Comportamiento de las aves: In

fluencia 'sobre éste de los diferentes

sistemas de alojamiento.
6. Fisiología: La reproducción en la

moderna producción avícola.

Para las sesiones de la tarde los te

mas inicialmente elegidos para los sym

posiums son los siguientes:
1. Producción de g-ansos.

,

2. Producción de pavos.

3. 'Manejo de la gallinaza.
4. ComerciJalización.

Corno puede verse, este programa

provisional no comprende ningún te

ma, de ,patologí� .. Este hecho fue co-

mentado desfavorablemente en una re

ciente reunión del Comité Ejecutivo de

la WPSA, por 10' que actualmente se

está estudiando el programa definitivo

que, posiblemente, incluirá algún te

ma de patología.
En las sesiones de la mañana se da

rá lectura, en primer lugar, a un tra

bajo principal sobre el tema en cues

tión, siguiéndole dos más también so

bre el mismo tema y corriendo los tres

a cargo de distintas personalidades
-

es

pecialmente invitadas por el Comité

Organizador. Seguidamente se leerán

y discutirán ocho trabajos más relacio

nados con el tema y, si el número de

los presentados sobrepara esta cifra,
/" .; ,

se hará una selección. entre ellos para

leer solamente los ocho más destaca

dos, imprimiéndose, sin embargo, los

restantes en la Memoria.

La fecha tope para la presentación
de trabajos es el 31 de marzo de 1976,
cursándose próximamente las instrue

ciones pertinentes para la redacción

de los mismos.

Por último, ya se ha confirmado la

celebración de la Feria Internacional

de Avicultura que, tradicionalmente,
ha tenido lugar siempre en el Olympia
de Londres, en la isla de Malta, duran

te los mismos días que la Conferencia.

Este hecho promete atraer aún más la

atención de la avicultura mundial ha

cia este pequeño país que es Malta,
conocido actualmente más por su his

toria milenaria y por sus recursos tu

rísticos que por sus posibilidades en

la explotación de las gallinas ..
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Por Antonio Aradillas

El Doctor OGINO
MURIO el dador Ogino, descubridor del método de

control natural de nacimientos, que, prácticamen
te, ha sido y es el único aceptado por la Ioteeia. catoti

ca, por adecuarse a sus pautas o comportarnientos mo

rales.

Entre tantos comentarios como podrían hacerse en

torno a este dato, resalto, no obstante, que al doctor

Ogino se le adscriben incontables hijos de incontables

padres católicos, dado que la explicación cabal a su lla
mada a la vida respondió fundamentalmente a un triste

fallo en la æplicacioïi de su método o en el estudio de
la naturaleza, y no a un deseo consciente de ellos por
hacer [ecuruio su amor en la intimidad del encuentro
mutuo. Innumerables hijos de nuestros matrimonios
lo son más de Ogino que de sus propios padres, por lo

que, a la hora de su muerte, muchos de ellos continua
rán llorando el error paterno, aunque éste intentará
subsanarse después mediante una especie de adopción
sin limitación ni frontera.

El método de Ogino contribuyó también a 'aumentar
el índice de [riçidez. en las mujeres católicas, con todas
las desdichadas consecuencias que esto comporta en

orden a la perfecta, legítima y necesaria armonía per
sonal y èonyugal, base de la estabilidad [amiluir. Pre-
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cisamente en esos días agenésicos es cuando a la mu

jer menos le complace consumar el diálogo amoroso

con su. respectivo esposo, que entonces y así puede
hasta tener mucho de agresión.

Asimismo, el método Ogino situó, no infrecuente
mente, al hombre, y más a la mujer, a un nivel de
instrumentalización pasional por haber consentido, bus
cado y fomentado su encuentro exclusivamente en unos

días muy determinados, dificultándolo en otros, en los

que tal vez hubiera sido culminación de un largo y
ancho diálaga sostenido durante el dia y no imposidón
de unos ciclos biológicos. El amor regulado e impuesto
no pasa de ser «amor» entrecomillado, por mucho que
lo legitime el contrato o el mismo sacramento.

Al margen de la muerte de Ogino, la Iglesia cató
lica sigue sin responder exhaustivamente al reto que
los tiempos actuales le lanzan sobre el grave problema
del control de la natalidad, tanto en el plano de lo

universal, como en el de lo personal y familiar.

CHIVOS EXPIATORIOS

A lo largo de la hietoria y en todas las colectivida-
, des, existieron determinadas personas, obras e

instituciones sobre las que recayó la culpabilidad de
los males que le aquejaron al resto de la sociedad y
quienes pecharon con sus iras y con sus denuestos.

Siempre hubo chivos expiatorios que cargaron con pe
cados propios y ajenos y' que, en no pocos casos, cum

plieron, a la perfección, con' la salvadora función po
lítico-social-religioso-administrativa de dejar impunes de
bilidades y pecados que nunca cometieron.

No está mal que haya chivos expiatorios. Pero hay
que reconocer que. su existencia resulta altamente pe
liçiosa, más que para ellos, para la misma sociedad en

que viven, y en' la que es exigida su existencia.

Convencidos de que, para desgracia de todos, no

podrán nunca desaparecer, sólo nos atrevemos a pe
dir desde. aqui un. poco más, de imaginación en quienes
los inventan o sugieren y les ençomiendan este queha
cer expiatorio, con el fin de que �o se les haga una

propaganda tan fácil, tan gratuita y tan eficaz, ya
que, en' 'la mayoría de los 'casos, eso les gusta y hasta
lo pretenden.
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D. Miguel de Unomuno

Al escritor Pedro de Rocamora

Don Miguel de Unamuno no está muerto;
vive en la pura Salamanca, y tiene
un olor de negrillos en las manos

y una sombra del Tormes en las sienes.

En sus ojos de búho hay alegría
y muchos pensamientos en su 'frente.
Sólo sus pasos son torpes, y rígidos;

,

en su 'cabello hay aroma de cipreses.

Va pensando en Ganivet, en Concha ...

Va leyendo a San Pablo lentamente.
En los cuatro horizontes no hay crepúsculos.
Por lo alto del cielo Cristo' viene.

Don Miguel le contempla sonriendo
con' su santa fijeza de creyente.
De los ojos 'le caen dos lagrimones

.'
.: que mojan la armadura de los lentes ...

Francisco FUENTENEBRQ



Por Natacha Mínfer

UNA BAlA PARA lA LIMPIEZA
La podéis hacer estampada, combi

nada con una tela lisa, o simplemente
de un solo color, queda muy mona y
es muy práctica para la limpieza por
que os cubre mucho.

Lleva canesú en el delantero y la
espalda con hombros caídos, y una pe
queña tira como manga amplia, tres

pequeños pliegues en los delanteros
se recogen debajo del canesú, y en la

espalda va otro más amplio, central
doble.

Cuatro bolsillos superpuestos en los
dos colores, por ejemplo: si la bata es
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estampada, él bolsillo grande será liso

y el otro más pequeño colocado enci
ma estampado, así tenéis para meter

cosas, que siempre s'on muy útiles; el
bolsillo grande traspasa la línea de
los costados.

La línea discontinua de rayas en
los delanteros, indica por dónde se de
be doblar, tanto en la vista como en

los pliegues, y la línea de rayas gran
des y puntos marca el sitio del centro
en el delantero y, por tanto, el de la.
colocación de los ojales y botones.

Las medidas corresponden a la ta
lla 44; podéis comprar tres largos de

género y cincuenta centímetros para
el canesú y los bolsillos en liso, y po
ner las vistas postizas.

CONF'ECCION

Hilvanar los pliegues de los delan-.

teros, y preparar la espalda; unir la
costura central y formar el pliegue,
unir los delanteros y la espalda a los:

canesús, siguiendo las indicaciones de·
las letras; hilvanar los' hombros y los:

costados, probar; pasar las costuras a

máquina; colocar las vistas, las man

gas y los bolsillos; hilvanar un bies de
tres centímetros para el borde del es

cote, coser por dentro el bies y las vis

tas, hacer ojales, y el dobladillo, poner
botones, planchar bien.
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CHOCOLATE FRITO

Se hace media libra de chocolate con

leche, pero un poco más espeso que

para tomar, y se le ponen cuatro hue
vos batidos y harina, hasta que, bien

amasado, esta pasta no se pegue a las
manos; luego se extiende con frustero
o rodillo, cortando la masa en trián

gulos', que rebozados con huevo y pan
rallado se fríen, espolvoreándolos des

pués con azúcar tamizada.

MACARRONES EN SU JUGO

Se ponen a hervir los macarrones en

agua y sal, y cuando están cocidos se

echan en una cacerola de agua fría y
se tienen allí diez minutos. Se pica
carne, un buen pedazo, cori un trozo
de tocino, parejil y ajo, se dora todo
en manteca, se le añade un poco de

caldo, .salsa de tomate y uno o dos hue
vos cocidos partidos; cuando está to
do hecho, una salsa espesa se junta a

'los macarrones, se rehoga. todo muy
bien y se sirve.

CONSEJOS----

MASCARILLA DE PIEL DE PEPINO

Lo más eficaz es el zumo del pepino
fresco. Las sustancias nutritivas más

importantes están directamente situa

das debajo de la piel. Después de pe
lar el fruto, tira a tira, ir colocándolo
sobre la cara que antes hemos lava
do con sumo cuidado. También puede
cubrirse la cara con una toalla húme

da. Dejarlo reposar por lo menos vein
te minutos. Después no lavarse la ca

ra; el zumo de pepino es mucho me

jor que cualquier agua preparada.
_,

Al�merita, refresca y suaviza; y la
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soportan todas las pieles. Puede apli
carse las' veces que se desee.

El zumo de frutas que hemos ex

primido hace unas horas ha perdido
casi todo su valor, puesto que todas las

vitaminas se volatizan cuando quedan
en contacto con el aire. Y es de ad
vertir, que tampoco los zumos de fru
tas en conservas tienen el mismo va

lor que la fruta fresca. Los zumos hay
que hacerlos en el momento de 'tomar
los; los de zanahoria, apio,' 'rábanos, to

mates y pepinos son muy buenos, y,
en general, toda clase de fruta.



a "colegas" de categoria superior.

A los AVTO -por aquello de ser 105 últimos- se

les exige más que a los demils.

Son tractores.para durar, robustos, duros y eficaces,
1I0n tractores de una vez.

Hasta ahora los AVTO han convencido a 105

Agricultores más "resistentes" y a 105 mils

entendidos.

USTED puede considerar a 105 AVTO, como 105

tractores DEFINITIVOS. Véalos trabajar, su

tremenda .eficacia les convierte en su más seguro

colaborador.

Si USTED ve que AVTO está conquistando
rápidamente "el campo" no le extrañe ... porque la

calidad hace muchos amigos.

AVTO el tractor Soviético
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

v O. TRAKTOROEXPORT M O S e u GALILEO. 91· MADRID·3
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Seguridad total en los cierres
.

MALLA ANUDADA
MOREDA-HJ
A la cabeza de las enrejados para cerramientos de finca •.

Fabricadas con acero de alta carga de rotura, en galvanizado reforzada con garant(a
total contra la corrosión.
Gran adaptabilidad a las irregularidades del terreno y facilidad de colocación.

MOREDA - HJ - Malla anudada especial para cierres sólidos.

Conozca tambiên nuestros Iebriecdes

SECCION TREFllERIA DE HIERRO,

• Alambres grises, brillantes, cabrizados y recocidos .

• Pun-tas de París • Espino artificial • Malla eleclrosaldada "Moreda" • Etc,
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TREFILERIA SIA MOREDA

OVIEDO: M. Vega de Anzó, 3, 3.o-GIJON: PI. José Antonio, 6, 1.°-BARCELONA: San Gabrlef, 72 (Esplugas
de Llobregat).-MADRID: Viriato, SO.-ZARAGOZA: Av. Compromiso de Caspe, S4.-VITORIA: Mandragón, 2.

SEVILLA: San Pablo, 1


