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editorial
la FIMA, la Mecanización Agraria y... los precios del gasoil
SE celebra en estos días en Zaragoza la VIII Feria Técnica Internacíonal de la Maquinarifl

Agrícola, certamen, como se sabe, etninentemente monográfico y comercial.
A1 mismo tiempo, la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos celebra, en las mismas

fechas y lugar, la VI Conferencia lnternacional de Mecanización Agraria, dedicada este año
al tema de la mecanización de los cultivos hortícolas al aire libre, al cual también se concreta
la Demostración de Maquinaria Agrícola que organiza la Dirección General de la Producción
Agraria y que también se celebra en Zaragoza.

Como se ve, por una vez, se concentran iniciativas y se aúnan esfuerzos. Es lógico, pues,
el éxito de FIMA, de concurrencia, comercial, de asistencia y de prensa.

En éste nuestro número de marzo sometemos a la consideración del lector y del empresario
agrario textos relacionados con la situación del parque nacional de tractores, las ventas de trac-
tores, por marcas, tipos y potencia, en el año antecedente 1973, las recomendaciones a la se-
guridad en el empleo de la maquinaria, el problema de los carburantes, las novedades que las
casas presentan en FIMA-74, las actividades, en general, en estas jornadas de Zaragoza, al mar-
gen de obligadas secciones habituales cuya actualidad obligan a su aparición.

No podían faltar en este número las autorizadas opiniones de quienes nos pueden orientar
sobre actualidades y tendencias de la mecanización del campo y de las ferias monográficas
como es la de "Laragoza.

Por nuestra parte, la premura de estar con FIMA nos obliga a concretarnos, por ahora, a la
presentación de este número y a la remisión del lector a los textos y opiniones que en él se
vierten. Sin embargo, es obligado no silenciar la preocupación que palpita en el sector en re-
lación al «tema de nuestros días», las subidas de precios, que, en este caso, se concretan sobre
todo en el precio de los carburantes agrícolas.

El aumento del precio del gasoil y el más solapadamente silenciado de los lubrificantes cau-
sarán un impacto en los costos de producción todavía no evaluado, en nuestra opinión, de una
forma previsora y consecuente. Es tanta la repercusión en los costos yue estamos seguros yuc
muchos cultivos marginales, por mantener precisamente bajos rendimientos en las cosechas, se
verán obligados al abandono. Estas subidas de precios repercutirán, como decimos, mucho más
sobrc las zonas cerealistas, vitícolas u olivareras de bajas producciones unitarias que sobre las
de zonas con «medios» más óptímos, en las yue se concentrarán poco a poco, una vez más se
demuestra, cada uno de los cultivos según sus exigencias agronómicas de todo orden.

La repercusión parece que oscila entre 0,50 ptas/Kg, para el trigo y otros cereales y las
0,70 ptas/Kg. para las leguminosas de grano, aunque, repetimos, las variaciones serán grandes
y vendrán derivadas de las características productivas de cada zona. También al cultivo del gira-
sol, por ejemplo, bastante mecanizado, le debe suponer un incremento de costes superior s
las 0,50 ptas/Kg. EI olivar, entendemos según nuestros iniciales cálculos, se verá afectado tam•
bién por significativos incrementos de los costes. Quizás menos el viñedo. Y quizás también
bastante menos cultivos como la remolacha, yue cuentan con altas producciones unitarias.

Si a estos aumentos de costes, por culpa directa de carburantes y lubrificantes, se añaden
los derivados dc los actuales precios de los abonos, que por cierto todavía no están «ajustados»
dcl todo, y los siempre difíciles de calcular de los transportes en general de materias primas
y productos brutos, derivados, comercializados o industrializados, podemos presumir yue los
costes se «irán a las nubes», al menos en relación con niveles anteriores.

Se presenta, por tanto, una difícil postura de adecuación de los precios de nuestros pro-
ductos agrarios. Nuestros agricultores, a través de sus cauces sindicales cuando sea necesario,
deben estar siempre al día de estas repercusiones y, a la vista de las mismas, ni protestar indi-
vidual e inconscientemente ni cruzarse de brazos, sino exponer sus motivos para que con ellos
sc haga estricta justicia. Otros sectores, recordamos, han sido escuchados en su momento y en
circunstancias parecidas.
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Máquinas fuertes, robustas y versátiles.
Diseñadas por expertos en estrecho contacto con agricultores de todo

el mundo.
Pensadas para conseguir el máximo beneficio con el mínimo gasto

de mantenimiento.
La maquinaria agrícola "Línea Roja" New Holland Santana está

hecha para trabajar rápido y bien. Porque sabemos la importancia de
una cosecha a tiempo.

Vd. ya las conoce. seguro que las ha visto. Compruebe sobre
el terreno lo que "Línea Roja" puede hacer por Vd.

Hay toda una gama de implementos que multiplican las posibilidades
de trabajo de cada "Línea Roja" New Holland Santana.

^^Línea Roja^^
New Holland
Santana
máquinas
para trabajar
mejor
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Nos encontramos con don Eladio Aranda en la Escuela de Inpenieros
Agrónomos de Madrid. En su Escuela. De la que ha sido muchos años,
en tarea didáctica infatigable, Profesor de Motores y Máquinas Agrícolas
y, al final de su actividad profesional, Director de la misma.

Como don Eladio se encuentra, a pesar de su recientísima jubilación,
a plena capacidad de rendimiento, es «rentable» hablar con él de meca-
nización agraria. Don Eladio, incansable también en el promover, orga-
nizar y estar de Ferias, Demostraciones y Conferencias sobre el tema,
también fue pionero de lo que él Ilama, y desde aquí se lo agradecemos,
«nuestra» AGRICULTURA.

Como en la «nueva» AGRICULTURA hemos programado una serie de
entrevistas a personalidades que nos quieran criticar y como don Eladio
ha estado siempre y seguirá estando presente en FIMA y en cuanto
«huela» a máquina agrícola, aprovechamos este saludo del pasillo de la
Escuela para, a su reciente regreso de París, hacerle varias preguntas
que se relacionan con la preocupación prioritaria de este número: Meca-
nización Agraria, la Feria de Zaragoza y... AGRICULTURA.

HAS=.^MOS n^

M^`-^^ N=ZAC=ON
AGi-^- ^ R=A
ENTREVISTA A D. ElADlO ARANDA HEREDIA

-Don Eladio, ^cuáles cree us-
ted que son los problemas priori-
tarios básicos de la mecanización
agraria en nuestro país?

-Sin duda, la ordenación rural
para conseguir unidades de culti-
vo donde «quepan» los equipos de
gran capacidad, es el problema
más grave y más largo de resol-
ver. Después, la financiación y el
mantenimiento del coste de los
carburantes y la asistencia técnica
a niveles aceptables.

Es evidente que ya no podemos
retroceder a la hacienda autárqui-
ca que cerraba sobre sí misma to-
dos los ciclos de la producción y
generaba sus propios motores y
la energía para alimentarlos. Tri-
butaria ahora del exterior, lo úni-
co que nos cabe es aquilatar al
máximo su aprovechamiento con
la elección certera de los equipos
y la organización racional de su
trabajo. Merece la pena ser recor-
dado que al final de 1973 la agri-
cultura tenía instalados veinte mi-
Ilones de C. V., mientras el censo
de ganado de trabajo no Ilegó a
dos y medio millones de cabezas
en sus años de esplendor.

-^Qué perspectivas y tenden-
cias son de esperar en la mecani-
zación agraria española?

-Mientras la ordenación, la fi-
nanciación y los acopios se per-
feccionan los contratistas, las co-
operativas y los bancos de trabajo,
para explotar en común los equi-
pos de mayor rentabilidad, serán
los mejores promotores de la me-
canización.

Los tractores han de brindarnos
novedades en sus motores, con
mejores curvas de par y consumo,
en las transmisiones, acentuando
su elasticidad hasta que se consa-
gren los variadores continuos y so-
bre todo en el enlace rueda-suelo
donde tanta potencia se pierde por
resbalamiento. No será fácil fran-
quear la barrera de los 60/100
C. V. con un solo eje motor, trase-
ro o delantero, ni la de los 140

PROBLEMAS:
ESTRUCTURAS
A GRARIA S,
FINANCIACION Y
MANTENIMIENTO

C. V. con cuatro ruedas motrices
de igual diámetro; la tecnología de
los neumáticos, igual que la de los
cambios de velocidad y la dinámi-
ca del tractor en general, han de
evolucionar para ajustar en cada
momento la fuerza de tracción a
la transitoria firmeza del punto de
apoyo sin deteriorar la estructura
del suelo agrícola ni perder el trac-
tor sus virtudes carreteras. En una
palabra, hay que adaptar mejor ca-
da día las máquinas a la agricul-
tura. -

Los tractores para trabajos com-
binados (Deutz, Unimog) constitu-
yen un eslabón intermedio de la
cadena que conduce a las máqui-
nas automotrices cada día más nu-
merosas, y destacan por su apti-
tud para los transportes a granel
de materias primas y cosechas,
como impone la economía de ma-
no de obra.

La seguridad y comodidad del
conductor será más relevante de
día en día. Y también la fiabilidad
de las máquinas, que dará paso a
fórmulas de conservación y repa-
ración por contrato a tanto alzado.

-Como usted sabe, en nuestro
número de diciembre pasado pu-
blicamos en AGRICULTURA un re-
sumen de las características de
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su prestigio porque muestra las
máquinas acompañadas de la más
amplia información técnica sobre
sus posibilidades. Mecanizar no es
sólo comp^ar máquinas, sino ex-
plotarlas racionalmente. A expli-
car la manera de lograrlo contri-
buyen tanto las empresas indus-
triales y comerciales, como todos
los organismos que velan por la
prosperidad de la agricultura fran-
cesa. Los agricultores y los técni-
cos corresponden a esta preocu-
pación que se siente hacia ellos
a c u d i e n d o masivamente para
aprender lo que se les enseña.
Otro tanto, con los naturales ma-
tices nacionales, puede decirse de
la Feria de Verona, la Smitsfield
Show inglesa y sobre todo el cer-
tamen aleman organizado cada dos
años por la Asociación Alemana de
Agricultores (D. L. G.).

Las cosechar!^ras automotrices han Ilegado a su plenitud. Los nuevos sistemas auto^
máticos de estabilización permiten desafiar las pendientes sin demérito de la calidad
del traba^o ni riesgos para el coductor.

las novedades técnicas premiadas
^,ara el SIMA de París, que se aca-
ba de celebrar y que usted ha vi-
sitado. ^Qué novedades en meca-
nización agraria presentadas a es-
ta feria tendrán mayor alcance
práctico y qué nos puede enseñar
dicha Feria?

-La calificación de máquinas
nuevas es muy ambigua, pues «na-
da hay nuevo bajo el sol ». En Pa-
rís, dentro del programa de estí-
mulo a la investigación técnica, ya
no se premian las «máquinas nue-
vas» sino las que presentan solu-
ciones originales que coadyuvan al
progreso de la mecanización; ello

no obsta para destacar como inno-
vaciones o simplemente señalar-
las, para que los visitantes del Sa-
lón se fijen en ellas, ciertas má-
quinas de particular interés. Sin
duda, antes de dejarse seducir por
la novedad, conviene contrastar
los resultados: las instituciones
oficiales tienen mucho que infor-
mar sobre estas novedades, incor-
porándolas a su programa de se-
guimiento de máquinas y darnos
una evaluación cierta de la canti-
dad, calidad y coste del trabajo que
ejecutan en circunstancias típicas
de nuestro país.

EI SIMA de París ha conseguido

-Le veo todos los años por Za-
ragoza en la celebración de la FI-
MA y de la conferencia anual que
sobre Mecanización Agraria orga-
niza nuestra Asociación de Inge-
nieros Agrónomos. ^Qué represen-
ta FIMA para la mecanización del
campo español?

-La ob^a iniciada por un puña-
do de aragoneses hace diez años
es una nueva exteriorización del
espíritu renovador de los agricul-
tores de la región, tantas veces
probada desde aquel concurso de
tractores que ya en 1920 valoró la
economía del tractor en su com-
petencia con las yuntas o los que
organizó, para máquinas de movi-
miento de tierra, la Confederación
Hidrográfica del Ebro, a raíz de ser
creada. La FIMA de hoy, con su
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reputación internacional de feria
monográfica, es merecida recom-
pensa de aquella iniciativa y del
entusiasmo que derrochan organi-
zadores y expositores.

Dentro del programa de FIMA,
la Conferencia lnternacional de
Mecanización Agraria descubre,
por la palabra de especialistas ca-
lificados, las soluciones mecáni-
cas de más porvenir y contrastan
los puntos de vista extranjeros y
el nuestro ante un auditorio ávido
de vivir al día las innovaciones.
Paralelamente, en el magnífico
marco de La Alfranca, la Dirección
General de la Producción Agraria
de acuerdo con el IRYDA desplie-
ga las máquinas afines al tema de
la Conferencia, para discutir sobre
el terreno sus verdaderas posibi-
lidades.

FIMA es un escaparate y una
escuela, el polo donde convergen
todas las orientaciones para seña-
lar a los agricultores el derrotero
que les conviene al componer su
parque de maquinaria.

-^Cree usted que se divulgan
eficazmente entre los hombres del
campo los conocimientos técnicos
actuales ya puestos al día y de po-
sible aplicación inmediata en la
práctica?

-Todo es poco a la hora de di-
vulgar las novedades técnicas de
inmediata utilidad. La corriente
creada por el Ministerio de Agri-
cultura para mostrar al agricultor
lo que le conviene, necesita por
parte de éste iniciativas que le Ile-
ven a perfeccionarse incesante-
mente con visitas y programas a
distancia, promovidos por sus or-
ganizaciones profesionales.

-^Considera usted eficaz la la-
bor de nuestras revistas técnicas
agrarias?

-Ha mejorado muchísimo, pero
tampoco basta si se quiere servir
plenamente al agricultor con infor-
maciones al día y con orientacio-
nes certeras a corto y largo plazo.
Echo de menos la tribuna donde
se contrasten criterios con datos
ciertos sobre la rentabilidad de las
soluciones que la técnica ofrece.

-Como me consta su relación
y colaboración con AGRICULTURA
desde su época fundacional, hace
ya algo más de 4 años, me va a

Las vendimiadoras se ofrecieron en el SIMA de París como ejemplo típico de máquinas
en proceso de rápido perfeccionamiento. ^Cuándo contrastaremos sus posibilidades
en España? ^oué innovaciones serán aconsejables antes de importarlas?

perdonar si le pregunto s o b r e
nuestra publicación. Tenemos pro-
gramado, por otra parte, una serie
de encuestas a tal respecto entre
amigos y colaboradores. Don Ela-
dio, por favor, ^qué le gusta y qué
no le gusta de la revista, o bien,
nué le sobra o qué le falta a nues-
tra AGRICULTURA?

-AGRICULTURA ha cambiado,
como era imperativo, al correr del
tiempo y consigue conciliar las co-
laboraciones de marcado carácter
científico con las que más urgen
al agricultor para mantener al día
su empresa. Es prematuro formar
juicio sobre las reacciones del lec-
tor, pero me inclinaría a seguir
haciendo preponderantes los te-

mas de actualidad sobre los que,
^or su más elevado nivel científi-
co, son propios de otro tipo de pu-
blicaciones cuya cita, bien comen-
tada por otra parte, debe brindar
generosamente AGRICULTURA a
los agricultores de vanguardia.

Muchas gracias don Eladio por
sus contestaciones. Como de cos-
tumbre usted ha vuelto a estar
presente a la hora del trabajo. A
la hora de ayudar a un compañero
y, lo que es más importante, a la
hora de opinar sobre la mecaniza-
ción agraria. Que le veamos mu-
chos añas con ese infatigable es-
píritu. Gracias don Eladio.

CRISTOBAL DE LA PUERTA
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Altura máxima 1, 20 m. :::

Sá^1o el nuevo viñero Barreiros
de 4S CV. (40 HMA)

convence trabajando estos cultivos.
Allí donde hay que maniobrar entre estrechas ca-
Iles pobladas de viñas, allí donde se necesita pasar
bajo frondosos frutales de baja altura, sólo un
tractor como el nuevo Barreiros 4.000 V puede
realizar con eficacia las diferentes labores qué es-
tos cultivos requieren. Porque su altura es de sólo
1,20 m. Porque sus tres anchos de vía regulables
le permiten alcanzar los 0,89 m., porque su radio
de giro es más corto... ventajas que ningún otro
tractor del mercado puede ofrecer.

Pero, además, Chrysler España ha dotado a su
nuevo viñero de una potencia de 45 CV (40 HMA)
y lo ha diseñado de acuerdo a las más modernas
técnicas, con carrocería aerodinámica construida en
chapa formada por elementos desmontables,
asiento tapizado envolvente provisto de amorti-

guador, mandos del elevador en la parte delante-
ra junto al nuevo tablero de instrumentos... frenos
de disco, elevador hidráulico reforzado, protección

^ especial para el alternador...
EI nuevo viñero 4.000 V es el tractor de su sector
que réúne la máxima potencia en la menor dimen-
sión.
Y su motor conserva todas las características que
han ácreditado a los tractores Barreiros, 4.000
5.000,'7.000 y R-545,como los de más larga vida,
menor consumo y fácil mantenimiento.
Chrysler España, cón una completa red de Asisten-
cia Técnica al servicio del agricultor, ofrece tracto-
res rentables, duros y experimentados: las solucio-
nes precisas para trabajar el campo, rindiendo y
convenciendo.

^^

BARREIROS ^8 R►̂ĴR
Tractores para toda la vida.

á
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En los últimos años el aumento
desmesurado de mecanización que
ha sufrido el sector agrario, ha
disparado las cifras de accidenta-
bilidad en dicho sector.

Si analizamos las causas en pro-
fundidad, vemos que el hombre no
está lo suficientemente preparado
para manejar la máquina agrícola,
cada vez más complicada y sin
embargo la maneja porque los ren-
dimientos económicos con respec-
to a labores tradicionales son mu-
cho más elevados.

Nos encontramos pues, ante un
caso de desconocimiento de las
más elementales reglas de segu-
ridad que hay que observar para
evitar accidentes al agricultor en
el manejo diario de su máquina.

EI objeto de estas líneas es dar
algunas recomendaciones sobre

* Ingeniero Agrónomo.

seguridad en «la convivencian con
dichas máquinas, y para ello va-
mos a dividir el trabajo en los si-
guientes grupos:

a) Seguridad en el manejo del
tractor.

b) Seguridad en el manejo de
cosechadoras.

c) Seguridad en el manejo de
maquinaria y aperos en ge-
neral.

EL TRACTOR

EI tractor es la máquina que con
más frecuencia maneja el agricul-
tor y por tanto la que directa o in-
directamente más accidentes cau-
sa.
• No dejar el tractor en manos de

personas demasiado jóvenes o

^;^ ^ ^q0̂^o ^"^
% %^^^%%^%^ii,^^

inexpertas, que no posean el
correspondiente permiso ofi-
cial para conducirlo.

• Revisar frecuentemente, luces,
pilotos traseros, pilotos de pa-
re y mantener el espejo retro-
visor en perfectas condiciones
tanto de limpieza como de in-
tegridad.

• EI asiento del conductor se
mantendrá continuamente acon-
dicionado cuidando la suspen-
sión, tanto si ésta es hidráuli-
ca como si es mecánica.
Si al asiento se le ponen coji-
nes u otros aditamentos para
hacerlo más cómodo, éstos han
de ir bien sujetos a él y nunca
sueltos.

• Los neumáticos habrán de es-
tar en buenas condiciones de
uso para evitar tanto la pérdi
da de dirección (delanteros),
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como las pérdidas por desliza-
mientos y posibles derrapajes
en los traseros.

• Se revisarán frecuentemente
las rótulas, pasadores y bulo-
nes de los puntos de enganche
traseros, y se sustituirán los
que presenten desgastes que
puedan inducir a roturas espon-
táneas que, por supuesto, en
la mayoría de los casos acaba-
rían en accidentes.

• Las cabinas en los tractores
son muy convenientes, ya que
la mayoría de las víctimas en
el manejo de estas máquinas
se producen por vuelco.
Sin embargo no todas van a
evitar el posible aplastamiento
del conductor en caso de vuel-
co. Solamente las cabinas ver-
daderamente resistentes, ho-
mologadas por los correspon-
dientes organismos oficiales,
son las que evitarán el acci-
dente porque no serán aplas-
tadas por el propio peso del
tractor.

• Es recomendable mantener el
eje mandrinado de la toma de
fuerza con su protección mien-
tras ésta no se utilice.

• La carga de combustible se
efectuará con sumo cuidado,

tomando las debidas precau-
ciones para el manejo de líqui-
dos combustibles.

• Se evitará Ilevar a personas en
los tractores acompañando al
conductor, si éstos no tienen
un asiento perfectamente acon-
dicionado para aquellas.

• Por último, no se mantendrá
un tractor en marcha en loca-
les cerrados, por el peligro que
puede acarrear el escape de
gases nocivos para las perso-
nas que en ellos estén.

lAS COSECHADORAS

• Estas máquinas por su volu-
men, habrán de ser manejadas
por personal experto.

• Todas las poleas, correas, ca-
denas y transmisiones deben
estar convenientemente prote-
gidas por chapas o rejillas de
acero que eviten en todo mo-
mento el posible «atrapamien-
to» de las ropas o miembros
tanto del personal servidor co-
mo del propio conductor.

• Nunca se debe manipular la
máquina para repararla o ajus-
tar alguno de sus elementos

mientras el motor esté en mar-
cha.

• Cuando las cosechadoras se
vayan a transportar por carre-
tera, el cabezal de corte irá
convenientemente protegido y
a ser posible remolcado, pre-
viamente desmontado, en pla-
taforma apropiada, de modo
que vaya paralelo al eje longi-
tudinal de la carretera.
Con ello se evitará la invasión
prácticamente total de la cal-
zada y el peligro que esto su-
pone para otros vehículos que
la utilicen.

• Es conveniente que el traslado
de la máquina por vías públicas
se haga a horas en que haya
poco tráfico rodado y que ade-
más se utilicen vehículos lige-
ros que señalen, 150 metros
antes y después de la máqui-
na, el paso de ésta por medio
de banderolas rojas de peligro,
etcétera.

• Los accesos a la plataforma de
conducción, así como la propia
plataforma, deberán ir protegi-
dos con barandillas lo suficien-
temente resistentes para evi-
tar la caída del operador.

• Nunca debe acompañar al con-
ductor en la plataforma perso-

LOS SUBSTRATOS Y LA TURBA HORTENSE
ENRIQUECIDA SON IDEALES PARA EL
CULTIVO DE FLORES, LEGUMBRES Y VIÑAS

Recomendamos:

SUBSTRATO para el cultlvo de flores - STK-1

SUBSTRATO para el cultivo de plantas - STM-3

SUBSTRATO para el cultivo de legumbres - STM-4

Los substratos son una mezcla de turba y de los
principales abonos minerales / N. P. K, Mg, Ca /
así como de micro y macroelementos.

Presentación:
saco en polietileno conteniendo 0.17 m'; el subs^
trato STK-2 se vende también al por menor en
embalajes de 4 Kg. aproximadamente.

TURBA HORTENSE ENRIQUECIDA
MTM-S-10 MTM-S-20

para utilizar en el cultivo de campos y lardines
asi como bajo tiendas plastificadas e inverna-
deros.
La turba hortense enriquecida es una mezcla
de turba con numerosos componentes de abo-
nos rtiinerales, cal y microelementos.

Presentación:
saco en polietileno conteniendo oti m'.

Exportador:

POLCOOP
Empresa de Comercio Exterior

00-336 Varsovia. Kopernika, 30. Polonia
Telex: POLCOOP, Wa 81-44^51
Teléfono: 26-10-61/9, 26-40 60
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na alguna, si ésta no posee un
asiento apropiado.

• Los puestos del conductor én
cosechadoras, deberán ir pro-
vistos de toldilla o algún ele-
r^ento similar que proteja a és-
te del sol y por tanto evite el
posible «golpe de calor» con el
consiguiente desvanecimiento.

• EI conductor y los servidores
de la plataforma de envasado
(si la cosechadora no Ileva tol-
va) es conveniente que utilicen
gafas y mascarillas de espuma
que les protejan tanto del pol-
vo como de las partículas de
cereal que salen despedidas
del molinete, especialmente en
el cosechado de cebadas.

SEGURIDAD EN EL MANEJO
DE MAOUINARIA Y APEROS
EN GENERAL

• Las tomas de fuerza habrán de

^

Las cosechadoras han de Ilevar la correspondiente protección para el conductor
(barandillas en el acceso y en la plataforma, etc.).

Las cabinas de seguridad de los tractores, además de preservar al conductor de las
incidencias del tiempo, evitan el fatal accidente en la mayoría de los casos de vuelco.

ir protegidas convenientemen-
te con tubos de plástico o de
chapa, sujetas a partes fijas
que eviten su rotación.

• Cualquier elemento móvil de
rnáquinas que tomen la fuerza
motriz del tractor, deberán ir
protegidos en la medida de lo
posible con rejillas o chapas
debidamente ancladas a las
partes fijas de la máquina.

• Nunca se debe manipular en
máquinas en movimiento co-
nectadas a la toma de fuerza
del tractor, mientras ésta esté

girando, tales como rodillos,
deshojadoras, cortaforrajes, ba-
rras de corte, rotores de pica-
doras, elevadores de tornillo
(tanto accionados por la toma
de fuerza como por motores
eléctricos o de explosión), etc.

• Los remolques de los tractores,
tanto para transporte como pa-
ra reparto de estiércol, etc...,
deben ir provistos de frenos,
y éstos en perfectas condicio-
nes. No se sobrecargarán, y
Ilevarán siempre las cadenas
de seguridad para evitar que

al romperse el enganche prin-
cipal, el remolque quede suel-
to y sea causa de un accidente.

• Los bulones y pasadores de los
enganches de aperos al trac-
tor, estarán en perfectas con-
diciones. No es conveniente en
ningún momento sustituir los
pasadores de seguridad por cla-
vos, tornillos o alambres de los
que no se conoce su resisten-
cia.
Los bulones nunca se sustitui-
rán por otras piezas que hagan
sus funciones, y esta medida
habrá de tenerse en cuenta es-
pecialmente para labores o
arrastres que exijan mucha fuer-
za de tracción.

• En el manejo de aperos pesa-
dos o remolques habrá de te-
nerse muy en cuenta el lastra-
do del tractor en su parte de-
lantera.

Hasta aquí hemos apuntado unas
normas muy generales sobre se-
guridad en maquinaria agrícola, y
que arnpliadas podían dar lugar a
un volumen de muchas páginas.

Van dedicadas al agricultor, que
en muchas ocasiones abrumado
por las nuevas tecnologías y obli-
gado a utilizarlas es objeto de ac-
cidentes lamentables.

EI conocimiento de la maquina-
ria y la detenida lectura de estas
líneas, que poco dicen pero algo
apuntan, pueden contribuir a re-
ducir ese creciente índice de ac-
cidentabilidad que en el sector
agrario se está produciendo.
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AI principio, la palabra tractor
se empleó en relación con los es-
fuerzos mecánicos de tracción rea-
lizados, utilizando de alguna forma
la energía mecánica desarrollada
por un motor.

Hoy día, en agricultura, el tér-
mino tractor se aplica para desig-
nar vehículos automotrices suscep-
tibles de arrastrar, accionar y
levantar aperos y máquinas agríco-
las. Algunos tipos de tractores pue-
den incluso Ilevar carga propia.

Aunque fundamentalmente todos
los tractores agrícolas están con-
cebidos para la realización de aná-
logas funciones, se les diferencia,
principalmente, por su sistema de
rodadura. Así tenemos, por ejem-
plo, tractores de ruedas, de cade-
nas ,etc. ...

En la Guía de Maquinaria Agrí-
cola, MAG, editada por el Minis-
terio de Agricultura, figura la si-
guiente clasificación, basada, en
parte, en dicho criterio:

EQUIPO DE TRACCION

1. Tractores

• Tractores oruga = Tracto-
res de cadenas.

• Tractores semioruga.
• Tractores de ruedas. Tipos:

Tractores de doble trac-
ción; Tractores articulados;
Tractores tándem; Tracto-
res universales; Tractores
triciclos; Tractores de lade-
ras; Tractores zancudos.

• Motocultores = Tractores
de un eje.

2. Tractores portadores

- Portaaperos.
- Tractocarros.

por MANUEL MINGOT °

3. Portadores

- Bases automotrices.

EL MOTOR

Hoy día, la mayoría de los trac-
tores agrícolas están equipados
con motores diesel, la razón fun-

más, menor que el de la ga-
solina.

Sin embargo, el coste de adqui-
sición de los motores diesel es
mayor, puesto que:

- AI estar sometidos a presio-
nes mucho más elevadas los
órganos del motor deben po-
seer un mayor peso y robus-
tez.

Son también más lentos de fun-
cionamiento, debido a:

Tractor semioruga.

damental estriba en la economía - EI mayor peso de dichos ór-
de su funcionamiento, ya que: ganos.

- EI rendimiento térmico de los - EI mayor lapso de tiempo que
motores diesel es mayor que requiere la combustión del
el de los de gasolina, y por gasoil.
tanto el consumo de carburan- Resumiendo podríamos decir que
te es menor. los motores diesel son de mayor

- EI coste de) combustible que Precio y más lentos que los de

utilizan, el gasoil, es, ade- * Dr. Ingeni®ro Agrónomo.
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gasolina, pero de utilización más
económica.

LA POTENCIA DEL MOTOR

La utilización de la potencia del
motor de los tractores agrícolas
tiene lugar, principalmente, a tra-
vés de órganos de trabajo tales co-
mo:

- La barra de tiro.
- La toma de fuerza.
- Los mecanismos elevadores

hidráulicos.

POTENCIA A LA BARRA

La potencia desarrollada por el
tractor, medida en la barra de tiro,
recibe el nombre de potencia a la
barra, su valor se obtiene multi-
plicando la velocidad de avance
del tractor por la fuerza horizon-
tal de arrastre que realiza. Para
obtener dicha potencia en C. V.,
la fuerza de tracción T se expresa
en Kg. y la velocidad de avance v,
en m./seg., de donde:

T•v
N^ = C. V.

75

Tractor articulado de doble tracción.

Los primitivos tractores no te-
nían otra finalidad que sustituir
con ventaja, por su mayor poten-
cia, a los animales de tiro. Pero
el aprovechamiento de la potencia
del motor por este sistema es muy
bajo debido a:

- EI deslizamiento de las rue-
das motrices del tractor que

patinan al tener que realizar
elevados esfuerzos de trac-
ción.

- La resistencia al avance ori-
ginada por las desigualdades
del terreno y la deformación
experimentada por éste en
las zonas de contacto con las
ruedas o las cadenas del trac-
tor.

La selección
de los

me jores.
La "Selección de los mejores" está fonnada por

todos aquellos ^ranos que han sido tratados

por las Seleccionadoras IMAD DAY-400

' e 1MAD 105-EFE. porque ese es exclusivamente

el trabajo de estas máquinas: seleccionar Ins

mejores granos, las mejores semillas. para quc

con su siemhra puedan recolectarse después

granos de excelente calidad.Las Seleccionadoras

IMAD separan las impurezas que acompañan al

: producto por densidad, por diferencia de forma v

por diferencia de tamai^o.'rras estas operacioncs

solamente quedan los mejores, los que integrnn

la selección. Los selectos. Los que el próximo año

producirán cosechas de óptima calidad.

<IM.^D>
V

RF.SPC)Nf)E DE L,A c;Oti^.CHA

Camino Moncada, N•1-SS
Telé{ono fi522S0 - A alcn^ ia
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:: NuEVO ::
Tractor de Proceso

MB TRAC 65/70
Mercedes-Benz aporta un nuevo concepto en las labores agrícolas, con su nuevo Tractor MB 65/70 de tracción total. Con
diferencial en ambos ejes, sus cuotro ruedas del mismo tamaño y el peso principal sobre el eje delantero. Todo estudiado
para proporcionar un máximo rendimiento del motor, incluso en terrenos de difícil adherencia.

OTRAS 6 ventajas que diferencian al nuevo MB Trac 65/70:
• Una preparación más racional para la siembra.
• Moyor rendimiento por superficie en el abonado y fumigado.
• Siembra sin pérdida lateral.
• Mayor seguridad en el transporte.
• Confort en la cabina de conductor.
• Sólo precisa un operario.

Vea el nuevo Tractor Mercedes-Benz en la FIMA, 74 (Zaragoza)
del 30 de Marzo al 7 de Abril.

Información: MEVOSA, Don Ramón de la Cruz, 105 - MADRID-6 - Teléf. 401 60 00
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POTENCIA EN LA TOMA DE
FUERZA

La toma de fuerza del tractor
consiste en un eje accionado por
el motor, de dimensiones, forma,
situación, velocidad y sentido de
giro normalizados. La potencia que
desarrolla este eje en su movimien-
to de giro recibe el nombre de
potencia del tractor en la toma de
fuerza. Su valor se obtiene mul-
tiplicando el par motor que des-
arrolla por la velocidad de giro. Pa-
ra obtener dicha potencia en C. V.,
el par motor M se expresa e nm
Kg. y la velocidad de giro n en
r.p.m. (revoluciones por minuto),
de donde:

M^n
N,^ = C. V

716,2

Mediante la toma de fuerza del
tractor es posible Ilevar a cabo el
arrastre y el accionamiento simul-
táneo de la máquina. De esta for-
ma los órganos de trabajo de la
máquina no son ya accionados
-como antiguamente- por sus
propias ruedas durante el movi-

miento de avance. ^n conseCuen-
cia:

- Las variaciones, por otra par-
te inevitables, de la velocidad
de avance del tractor no in-
fluyen en la velocidad de los
órganos de trabajo de la má-
quina.

- AI disminuir, evidentemente.
el esfuerzo de tiro necesario
se reduce también el desli-
zamiento.

Los mecanismos hidráulicos se
utilizan para trabajos pesados de
elevación aplicados a cargadores,
frontales o traseros, manejo de
aperos a distancia, y accionamiento
del enganche en tres puntos.

LOS NUEVOS TRACTORES

En resumen, las mejoras más im-
portantes introducidas a lo largo de
su evolución, desde que aparecie-
ron los primeros tractores hasta
nuestros días, han tendido, no sólo
a dotarles de una gran autonomía
y versatilidad, sino a conseguir el
mayor rendimiento posible de la
potencia desarrollada por el mo-
tor. Por ejemplo:

- EI uso de los modernos neu-

. • s • .

. • • •

A • • ^ •
^ I 'I' ^

^

•• ^ • .^• ^ ^^

J

máticos reduce extraordina-
riamente la resistencia al
avance en comparación con
las ruedas metálicas de los
primeros tractores.
EI empleo de la toma de fuer-
za para el accionamiento de
máquinas reduce la fuerza de
tiro necesaria y por tanto el
deslizamiento.
EI enganche en tres puntos
accionado por los modernos
sistemas hidráulicos propor-
ciona mayor peso adherente
sobre las ruedas motrices,
disminuyendo, así mismo, el
deslizamiento.
Con el enganche en tres pun-
tos disminuye, además. el
peligro de vuelco por enca-
britamiento del tractor, no
siendo preciso ya, por tanto,
el empleo de tractores tan
pesado para las duras faenas
de tiro.
A su vez, al disminuir el peso
del tractor por unidad de po-
tencia, estos resultan más
económicos, y permite ade-
más el uso de neumáticos
más estrechos, que facilitan
la labor del tractor para el
cultivo entre líneas.

I , I ^i^i ,,.
, x EI sislemo más mo-

derno para eliminar inset-
Ios en (ábriros dc productos

alimrniicios, naves de gonado. inverv
nadrro^ plonlarionrs. localrc DObl^cos. et<..

ATRAE POR LA LUZ Y EL OLFATO A TODA CLASE DE INSECTOS A LA
REJILLA, DONDF QUEDAN ELECTROCUTADOS (PAT[NTF [SPAÑOLAI
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JOHN DEERE SERIE 30
la gran potencia en tractores
La gran potencia que usted necesita en su explota- Y también en los impresionantes tractores impor-
ción. Potencia abundante, plenamente aprovecha- tados JD 4430 - JD 4630 - JD 7020.
ble, generadora de riqueza. John Deere se la ofrece Vea a su Concesionario, y póngase en ACCION
en todos sus tractores de la Serie 30: JD 1030 VU, con la gran potencia John Deere.
supercompacto,JD 1030 LU, compacto y los stan-
dardsJD 1030 RU-JD 1630 - JD 2030 - JD 2130 -
JD 3130. Porque John Deere es ACCION.

CONCESIONARIOS Y TALLERES DE SERVICIO
. EN TODA ESPAÑA

TG-74
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EVOLU[1011 DEL PARQUE DE

D%%/° O%^í^ % ^^ ^ //
O ^ % ^ "'̂̂̂ ///^ ^//'////Oi

^' ^'/, ^^,,,p,
^ Ó ^^^, ii//^ii^,, i oiaa i%

DURpI1TE 1973
^ PARQUE ACTUAL DE TRACTORES: 330.459 UNIDADES ^'^TENTA DE TRAC-
TORES EN 1973: 30.072 UNIDADES ^ 9.000 MILLONES DE PESETAS, CIFRA DE
LAS VENTAS ^ VENTAS POR MARCAS, MODELOS Y POTENCIA ^ LOS
TRACTORES DE 50-70 C.V. I.OS DE MAYOR VENTA ^ FIAT, CAMPEON EN

ORUGAS ^ EBRO, CAMPEON EN RUEDAS

por FELIX DE LA FUENTE '`

Sc^gún clatus dcl Ministcriu dr

Agricultura, el parque de traclores

(incluiclos orugas y ruedas naciona-

les e impurtados), a 31 dc dicietn-

bre de 1973, asciende a 330.459 >_mi-

clades que se desglosan en: Cuadro A.

La importancia de este sector dr

I^i maquinaria agrícola se pone clc

manifiesto considerancíu que, du-

rantc cl año 1973, la venta de trac-

tores asccndió a 30.072 unidades,

quc representan, con respccto al

parquc nacional de tractores de

1972, un aumento de un 10,7 por 100,

y que el volumen de dinero representa

una cifra muy próxima a los 9.000 mi-

llones de pesetas.

El total dc tractores vendidos du-

rante el año 1973 por tipos y pro-

cedencias qucda descompuesto en

el siguirntc cuadro B.

(*) Perito Agrícola.

PARQUE DE TRACTORES A 31 DE DICIEMBRE DE 1973
.

CUADRO A. ORUGA

G:^s-oil Gasolina Prtrulro 'rutal
rotcnria

^ mrdia

Unidadr, 16.579 1(i5 178 ^^ 16.922

('.l'. .-. ... .-. .. 898.3?n
^

4.160 4.618 907.104 53,6
'

RUEDAS

Ga-oil Gasol i n.^ Pctróleo Total
Potcncia

media

Unidades 310.294 1.149 2.09-1 313.537

C. V. 14.606.263 28.813 53.799 I 14.688.87^ I 46,tt

CUADRO B. VENTA DE TRACTORES EN 1973

Unidades
Potencia total

C. V.
Potencil meclici

C. V.

Ornga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

,i

1.633 94.509 57,8
Rucclas nacionalrs .. . . ... ... ... ... 2^.147 1.411.868 56,1
Rurctas importaclu^ . . ... ... ... ... ... 3?92 198.914 60,4

Total ruedas
(Nacionalcs e importndos) ... . 28.439 1.610.782 56,6

Total tractores
(Oruvas y ruedas nacionales e inr

portados) ... ... ... ... ... ... ... ... 3Q_072 1.705?91 56,7
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En los gráficos siguientes, vienen res por tipos y procedencias duran-

representadas las ventas de tracto- te los meses del año 1973.

vErnp.S ;^ 1qa3

y^rv^,s EN 19^3

v^vTAS Flv 19^3

*RACTDRES ORUGA

TRAG^R.ES DE RUIDAS NACIONAL^S

TRACTORES DE RUEDA$ IMPORIRDOS

Los cuadrus siguientes ret=lejan el

número de tractores vendidos, es-

pecifieando la marca, el modelo, la

potencia homologada y cn los casos

en que no figura ésta, vicne sus-

tituida por las siglas -C. P.- qur

signiPica homologación particular

dcbido a quc cstos U•actores no han

rcunido los requisitos nccrsarios

para hroccder a su homologacicín

genérica y, hor último, el númrro dr

unidades. A su vez, se han separado

cn tres gruhos dr potencias: mcno-

res dc 50 C. V., dc SO a 70 C'. V. y ma-

yores dc 70 C. V., quc si bicn no es

un dato tolalmcntr oricnlalivo (c^is-

ten tractores de más de 200 C V. y

tractores mcnores clc 20 C. V.), dci

una idea haslantc hráctir,l clcl lipu

clc U^aclor más ^^cncliclci.

Nuevos altos cargos
en el Ministerio
de Agricultura

Subsecretario, don José García

Gutiérrez; Director General de la

Producción Agraria, don Claudio

Gandarias; Director General del

Servicio Nacional de Productos

Agrarios, don Gabriel Ladaria; Di-

rector General del Instituto Nacio-

nal de Investigaciones Agrarias,

don Mariano Jaquetot; Director Ge-

neral del Instituto de la Conserva-

ción de la Naturaleza, don Manuel

Aulló; Secretario General Técnico,

don Rafael Dalré; jefe del Gabine-

te Técnico, don Alberto Cercós.

Continúan en los mismos cargos el

Presidente del F. O. R. P. P. A., don

Luis García de Oteyza; el del IRY-

DA, don Alberto Ballarín, y el Di-

rector General de Industrias y Mer-

cados en Origen de Productos

Agrarios, don Juan Bautista Serra

Padrosa.
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TitA^TOR^► bRi1GA

MENOS DE 50 C. V. DE 50 A 70 C. V. MAS DE 70 C. V.

.:^ i ' Total Núm.
Total Núm. Total

MARCA MODELO ^ C. V. de
umd.

MODELO C. V. dc
unid

MODELO C. V. dc
tmidunid. unid. .

unicl.
.

ALLIS CHALMF.RS

--

i HD-16-B c p. 1i

^

HU-21-B c. p.
Í

1 2

BOLGAR

-- -

"CL-30-A c. p. 1

- -

TL-45-U 41 3 4

^ARRARO 3500 CS 20 26 I
I

^
35W CLL 20 1
4500 CL 29 6 ^ ^

E 40 3I 6a ^
6300 CL 56 70 70

I

CATERPILLAR D-4 c. p. 1 D-7 F c. p. 17 ^
D-4 Serie D 62 S D-8 Scrir 13A c. p. 1
D-4D-PS c p. 1 U-8/14 A c. p. 1
D-4D-75 78 37 D-B-H c. p. 1 20
D^D-SA 81 48
D-6-C-475 c. p. 4
D-6-C c. p. 10

I

D-6-B c. p. 1 107 ^

DEUT7. I

_ _ - _ ---

DR-75A

- -- - --

6g

- -

]

--

^

1

^^^ ^FIAT 2S5-C' ^ 24 8 605-C

-

5^3 150 150-C ^ 137 2
3S5-C 28 14 605-C Montaña 54 3S1 AI)-14 c p 8

455 43 2 655-C j 55 99 AD-14B ^, c. p. 1
455-C Montañu 43 8 80-C ^ 81 80 AD-18 ^ r_ p. 2
455-C Compacto 43 33 100-C 97 IOl BD-1^1 I c. p. 2

^505-C 46 27 AD-7 c. p. S BD-18 c. p. 1
505-C Montañti 46 33 AD-7C I

^
c p. 2 BD-20 Convect i c. p. 2 18

505-C Viñedo 46 37 AD-7 Idrovcrt c, p. 2 I
S55 49 1 163 AD-7C Idro^^ert c. p. 4 794

3EVARM TVL-463 c. p 1 1 ji I i

HiTACHI ^
^ _ _

^^^^ T-20-B ^^ c. p.
'

1 i 1
I

[NTERNATIONAL I

_ _

BTD-6

_

.51 2d

_ _

I I
TD- 7 Serie 82 61 8 ' ^ I
TD-15 Serie B c. p. 1 33 I

[COMATSU D-60-A6 c. p. 1
I ^

D-65-A6 c. p. 1
D-65-E6 c. p. I 3

^AMBORGHINI 7-C 21 1
C-226 21 7 I
C-230 26 10
C-230 L 26 6
C-340 32 10 ^
5-C 32 1 ;
4 CTL 43 30
C-503 44 7 72

v1AILAN 5001 62 1
5001 «Y» 67 3
5001/L6 c. p. 1 4

^fASSEY FER- 124-C 40 2l I
GUSON 144C 41 20

164-C 52 105 146 ^
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MENOS DE 50 C. V. DE 50 A 70 C. V. MAS DE 70 C. V.

Núm. Total Núm. Total Núm. TotalMARCA MODELO C. V. de
unid.

MODELO C. V. de unid
MODELO C. V. de i^nidunid. unid. .

unid.

PEGASO-ALLIS ' 250 AW (110) AG 104 1
CHALMERS i I

-- --

250 HW (140) AG 129 , 1 2

SASMA ^
I

-

AK-60 5S

--

1

-

1

-- - -

^
^

I'OSELLI 68 13 1 EURO 60 Supcr 63 4
233 22 1 465 L Super 63 1 5
EURO-30 25 35
340 30 4
340-S 30 4
350 36 13
350 Compacto c. p. 1
465-L 42 1 60

I'RACK MARSHALL 56 55 11 ^
90 83 10 21 ^

U. T. B. SM-445

--

40 20

-- --- -- --_ - - --

SU-445

^

40 20
^ I- __

40 I ^,

^

VENIERI

_ ___-_ _

C-483-S

I

38 1

^

1

,

i

Ii
i

-_ I

i

To•rai.rs ... ... ... i I 'I 551
i
^I

i
il IA39 I ^I 43

TRACTORES DE RUEDAS NACIONALES

AS`I'OA

A1 í-GOLDONI

AGRIA

B. J. R.

BARREIROS

CALSA

DAVID-75

EBRO

I'AVIAS

!;UTHELFER

H-1.8W 16 70 I
I 1-1.200 ] 6 69 139 ^

^

I
^
^

^

I

^

^

"I'-0-346 II 6 i

-- ^ I -- - ^ - -- - _ _ _ ^ --- ---

'I'D•386 14

---

161 167

_

6.900-D 13

^

I 1

- -- _ - --- _ _^

7.100

--- - --

16

-

1R

--

19

---- - -- - - - -M f'V 'Z , 1 - - I I

I, l00 15 2
1^-672

_ _ _

23 48 SI

! - - - --

R-350-S 36

i --

1.588

-- __ -_ - - -- j

5.000 ^

--

52 886

- - - - ---- - -

R-545 ' 77 740 I
R-335-5 37 1 7.000 64 878 1.764 R-545-I 77 124 864
4.000

- --- ---

40

- ^

622 2.211

I - ^ -

-

^

j

^ - - _ ----

TD-12 c. p. I' 1

-

M-64 8 1 1

- _ --- - _

Super 55 50 229 160 57 15 684 78 666
155 50 1 I 160-D 57 4.551 684-E 78 3
155-D 50 1.003 160-E 57 131 4.697 183 78 1 670
155-E 50 20 i
E-44 c. p. 1 1.254 '

TF-3 12 1 1

Super 14

--

10 1

^ -- --

Super 18 13 5
Super 30 20 3 9
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MARCA

IIANOMAG
BARREIROS

JOHN UEERE

LANZ-BULLDOG

LEYLAND

MASSEY
FERGUSON

MOTRANSA
NUFFIELD

PASQUALI

RI:NAUL'I'

iACA

30LE DIESEL

fAISSA

foTnt.es I

1. V. 7'. O.

B. M. C.

RM-VOLVO

9ERTOl.IN[

CARRARO

MENOS DE 50 C. V.

MUDELO C. V.
Nútn.

dc
unid.

Total
unid.

DE 50 A 70 C. V.

MODELO

R-500

1020 45 198 1520
1020 LU 45 ll2 1630
1020 V U 45 123 2020
1030 48 867 2030
717 50 3 I .303 212U

D-4090 34 l 1

Jaguar
Super Jaguar
Panther
Super Panthcr

135-EBRO
147-EBRO

38
45

1.773
676 2.449

I 57-EBRO
165-EBRO

551
4RM-551
10/60 Standard
4RM 10/60 Stanclard
652
751

4RMA-940
4RMA-906-80-601
4RMA-945

12
12
16

1
2
4 7

Supcr 7E
Supcr 7E 4X4
Rcnault 57E
R-86-E

40
40
45
49 ^

315
3

746
50 .114

Rcnault 88E

S-455 51 1 1

T-10 11 1
T-970 32 99 100

LINCE DTA-2l 15 49 49

8.876

C. V.

52

52
57
61
68
68

57
57
68
68

58
66

51
51
61
61
61
68

56

Núm. Total
de unid.unid.

1

288
712
467

1.004
543

53
2

52
12

1

3.014

]19

134
489

112
8

77
31

623
7

482

I

623

858

482

MAS DE 70 C. V.

MODELO C. V.
Núm.
dc

unid.

Total
unid.

R-545 77 i I

2130 75 734
3120 G 82 113
3120 S 82 ]31
3130 90 585 I .563

178-EBRO 72 1.429
188-F. BRO 72 1 1.430

851 79 158
4RM-851 79 26 184

11.558

TRACTORES DE RUEDAS IMPORTADOS

'1'-25 c.p. 3 M'17.-50 Super c.p. 29
'1'•40 Super 50 23 MTZ-52 Supcr c.p. 19 48
'1'-40A Supcr 50 2 28

Mini 14 1 1

T-650 63 1 l

430 c.h. I
440 c.p. 2 3

Super Tigrc 625 15 6
'I'igrone-740 25 4
Super Tigrc 635 26 4 14 ^

4.713
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COU

DAV

DEU

DOF

EIC

FEN

i'IAT

FO R

GOL.

GOL

►UT

HOL

JOH

KRA

LAM

1VIAS
FER

MENOS DE 50 C. V. DE 50 A 70 C. V. MAS DE 70 C. V.

Núm.
Total

Núm. Total Núm.
TotalMARCA MODELO L. V, ^le

unid
MODELO C. V. de

unid.
MODELO (;, V, ^{e

unid
unid.

.
unid. w^id.

.

NTy 5(xN) Foui 68 5 I164 1;; 13
752-H 68 4 9

ID BROWN 780 Selectamatic 38 35 1200 Selectamatic 58 32
Livedrive Livedrive

990 Selectamatic 45 47 1210 Sclectamatic 65 57 89
Livedrive Livedrive

990 Implematic 45 1
Livedrivc

990 A Selectamatic 48 94 177
Livcdrivc

^

TZ D-3006 29 16

I

D-4006 53 90

_ _

D-8006 5
D-3006-S 32 5 21 D-4006-P c.p. 1 D-8006-S 71

D-4006-A c.p. 2 D-8006-AS 10
D-5506 63 10 D-10006 l9
D^i006 65 231 D-13006 12
D-6006-A 65 6 D-13006-A 2
D-7006-S c.p. 11 35l D-16006 1 120

, FR-226 27 1 1 i

^

IER Puma ES-202 26

---

1

i - -

Puma II-ES-400 43 I 2 3

^T Farmer 2E 43 3 Farmcr-105 59 27 Favorit 611-S c_p. 1
Allrad

Farmer 103 48 23 26 Farmer-5S 62 18 45 Favorit 612-S c.p. 1 2

-
I Allrad

450

i-

38 ^ 1 600 57 ^ 1 ^ 750 Es^iccial

- -

75

-

49
450 DT 38 4 600 D'I'-3 57 9 1000 83 41 ^R)
480 D'1'

I
43 7 640 57 87

500 46 21 33 640 DT-3 57 14 111

) 2000 «Y»

^

36 I 68 4000 «Y» 55 ]05 7000 83

--

26 26
3000 «Y» 43 73 141 5000 «Y» 66 221

5000 58 2 328

DONI Universal-224 21 52 I
Universal-230 c.p. 9

I
61

i

DONI-DEUTZ GM-4D 21 7 I 7 I

BROD Superior 1050-D

-

10

--

- -

I

- - -

1 I
^

^I

---

DER

--

AM-2 17

^

' 2 ^

---

^

--

, s^ I AG-3 H 25 1

_ _

3

PI DEERE 1010-710 c.p. l 1

^

I JD-440-B c.p. 13 5020

--

125

---

3
JD-440-A c.p. 1 14 4430 135 II

4630 163 28

i
7020 164 12 54

MER 350 Export 41

--

1

--

1 I

BORGHINI R-240 DT

^

c.p. ^ I
^

---

I

I

'
I

- --

S EY 135 38 1 I 165 52 2 1080 88 12U
GUSON ^

^
165-212 54 2 115p c.p. 9 129

I i I 17R FFi I S
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MENOS llL' S0 C. V. DE 50 A 70 C. V. MAS D1 : 70 C. V.

MARCA MUDGLO C. V.
Nínn.

^ dc
.1'utal MUUELO C. V.

Nún,.
^Ic

.I'olal
MODELO C V

Núnl.
dc

.1'utal

unicL
illiid.

uniiL
ill^iil. . .

unicl.
ul^id.

Nc CORMICK- 3S4 32 19 19 624 55 28 946 73 27
IN'[[i.RNA"fIONAL 724 64 39 946 P-Wll 73 4 31

824 64 24 91

NINNI?APOLIS- G-VI 74 3 3
VIOLINE

MO-1'OMECANICA li RD-98 32 I 1 ^

^UFFIELD I^ 460
j

45 1 1 I
I

-- -

P. G, S. F-130 15 1
^ Ruma 30-13 24 l1

Ruma 30-672 24 4 16

tM-UEU'C'L 3000 23 25 25

--

- ^ - -- --- ---

RENAULT ^-_ i Rrnault-96 78 7 7

>AME Awora 45 4RM 40 13 Centauro 60 4RM 52 6 Saturno 80 4RM 74 54
Minitauro 2RM 44 4 Minitauro 60 2RM 56 3 Drago 4RM ^ 92 52 106
Minitauro 4RM 44 7 Minitauro 60 4RM 56 47
Ccntauro 46 1 25 Leone 70 62 5

Leonc 70DT 62 1
Corsaro 70 2RM 63 4
Corsaro 70 4RM 63 70 ]36

CHLt7TER Supcr E 6400-V c.p. 1
Super E 6600-V c.p. 1 2

^OM GCA SOM-900 I 78 1 1

^'C E Y R 30 30 2 650 a 55 4 870 75 ] 5
4(1 40 5 760 57 ll 15 10`^ 88 2

2yU 47 1 1100 99 10
50 50 18 26 ^

- -

13^

-- __

108 8 ^ 35

"U R C-335 32 2 2 C-355-P 52 54 54 C-385 83 63 63

J. T. B. L-445 40 5 U-650 62 1
U-445 40 47 Ufi50-M 62 164
U-445 DT 40 6 U-651 62 I
V-445 40 7^I U-651-M 62 20 186
550 47 3 i

i

U-550 47 34 j 102
I

'ALPADANA Suprrpadano 18 17
4KM-20

Supcrpaclano 27 20 !
4RM-30

4RM-450 c.p. 1 38

'OLVO-BM '1'-814 c.p. 1 1

VELTE I Okonuln 90 2 2

ETOR 3511 34 27 5511 52 72 Crystal 8011-S 77 16
4712 4I 80 5545 52 1 C>ystal 8011 85 49 65
4718 41 15 122 5711 52 51

5718 52 3
5745 52 3
5748 52 I

; 6711 56 19
^ 6718 5h R 158

'I^O'1'AL,ES ^ ^)111 ^ Lódl
I
^ 7511
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CONSIDliRACIONE'S I^INALI^S

El lipu clc tractores más vcnclidos
(atendicnclo a su potcnria) cs, c-r^
cualquicra c1r los casos, oruga, ruc-
das nacional o rucdas in^portaclu, cl
comprendido cntrc 50 y 70 C. V.
como sc aprrcia cn cl cuach•o si-
guientc:

^^^<<^^,^^^^ n^^^^^^^, ^i^ 5u c. v.
^^„

so .^ ^u c. v.
^, ^

m.^^ ^i^• 7o c. v.
^^ ^

^t^ ^^r.^ ... . . ... _ ... ^^,^ c,^,(, 2,6

Rur^la.^ naci^^nal _._ _. ,- 35,3 db,U IH,7

Itucda^ irnl>i^i^(^^clu .. ... ... 27,4 4'I,8 22')

orugas, rl U^aclvr clc ruc•clas na^iu-
nal rn<<s vcndiclo hcrtc•nccc a Mulur
lb^rica -Ebro 160 D- con 4.551
^u^idaclcs, cifra muy ini^^urlantc,
pues rcprescnta cl 18,1 hor 100.

Por último, rn Ius tractc^res clr
rucdas importados, las ^^rntas ^•s-
tán más rcpartidas, nu clrstacanclo
ninguna ^narca cn partirular ni ^^ul
níimcro total dc unidaclcs, ni rn tln
modclu clctcrminaclo.

Las niarcas cun mavur niin^cru clc
vcntas han siclu l^orcl ^ Dcu V pr^íc-
ticamcnlc rmpataclas ron 495 y 492
unidadcs, resp^ctiva^ncnt^. lg^ial
ocurrc con los modclus cic U^acto-
res, pcro aquí las posiciuncs sc in-
vicrtcn: cl Deutz D-6006, con 23l uni-
cladcs, sc coloca por clrlantc clcl
Forcl 5000 «Y», con 221 uniclaclcs.

En lus tractores uruga no sc ha
hccho distinción entre naciones e
irnportad^s por no habcr más quc
un tractor q acionaL• cl Pegaso Allis-
Chalmcrs.

Es dc destacar la prchonderancia
clc Fiat cn estc tipo clc tractores,
con un 59,7 por 100 cícl total, y un
modelo dc la misma marca -el
605 C Montaña- que rcpresenta cl
21,5 por 100 del total de ventas.

En tractores de ruedas naciona-
lcs, hay tres grandes casas vendedo-
ras, Motor Ibérica (con dos marcas,
Ebro y Masscy - Ferguson ), John
Deere y Chrysler que se reparten
cl 86,90 por 100 con un 44,2 por 100,
23,4 por 100 y 19,2 por 100, respcc-
tivamcntc.

Al igual quc cn el casu dc I^^s
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aenaa
cnsi-Ficcion

,^ut^ .1c^51^.

n^v^l^ ►^lvlo DE^ cnÑ lrc^ l^l,lzn^rl^ ;:

PRIMERA PARTE

INTRODUCCION

En la lucha sccular yuc lus hunt-
bres venimus mantcnicndu conlra
Ivs insectos pcrjudicialcs clcsdc qur
cl mundo cs munclo -dc clla nos
ocupamos rn clos artículos tituladus
«Hombres runtra inscctus», cn lus
númcros clr ntavu v juliu clc 1973
clc csla iuistna rcvisla-, Ivs huiu-
brrs hcntus lrni^lu siriuprc las clc

h^rclcr. En cl ^i^laxu hislcíricu qur
cntunccs csbor^tmoti sc vcía clara-
mcntc quc, hasla hacc cosa dc mc-
dio siglu, cllos ^ran sicntprc lus
vcnccdores, y qrtc nusotros carccía-
mos prácticamcntc cic armas con
quc combatirlos. En cstos últimos
años, w1a scric dc furrnas dc lucha
cuntra los inscctos, lus hongos, Y
dem^ís enemigos de nucsU-os culti-
^u^, han sidu hucstas cn hr-ácti^•^t,
inclinánclu^c la halanra al^;u a nucs
lru f^tvur, hc^c a lu cual nu clcbrutus
clurntiruus rn iv^ laurclcs, ya yuc
al ntcnur clcscuiclu csa ruhurlr clc
acli^'us acl^rrsariu^ hitrclcn ranarnus
clc nuc^^u la harticl•a.

i^rcnlc a lus inscclus, sc virnrn
rntplcanclu tracliciunalmcnlc un par
clc m^todus funclatncntalrs, a sabcr:

- E1 tíhico palmetazo.
- Y el em^lcu de insecticidas,

productos químicos quc se aplican

(^`) Dr. In^rnirru n^rúnuinu.

I,a I^ngosta, quir^ís l^r plaga más hls-
I^írica y f'amosa, cn plena acción.
(Futo «Span»).
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nuevas formas de lucha contra

cn cspolvorco (polvo) o cn pulvcri-
iación (líquido), cchándosclos cnci-
ma al insccto cn cucstión cn cuanto
sc descuida. Hay al^unas variantcs,
como una en la que echamos cl pro-
ducto en la planta aunquc no cst ► cl
insecto, comu si fucra un dcspistc,
y en realidad dejamos envenenada
la savia de la planta para cuando el
insecto vuelva y pique (insectici-
das sistemáticos). Tambi^n pucdcn
echarsc los productos desde cl aire,
con aviunetas u helicópteros, quc
sicmprc impresiona, y quc cs más
rípido, cón Ĵudu y barato, subrc tu-
do si sc cmplca cl modcrnísimo
método del ultrct-bajo-volumcn, quc
cs lo que pudirramos llamar la « pul-
verización roñica», pues en ella, en
lugar de gastar cicntos o milcs dc
litros de calcío con cl producto di-
suelto pon c^cthrca, cchamos un li-
tro o cosa así dcl producto ptn-o,
sin agua ni nada, repartido en forma
de finísima lluvia casi invisiblc so-
bre la zona atacada, con resultados
surprcndcntcs.

Pcru, úllimamcnte, I^^s cspccialis-
las vicnen dándusc cucnta ctc yuc
quirás han iníra^-alorado a lus inscc-
ivs, v dc quc licncn quc in^^cniársc-
las para invcnlar nucvas furmas cl^^
lucha, cusa quc han hccho -cu-
mo ahora vcrcmos- con rrsultados
francamente curiosos. La cicncia no
se duerme, y además, la preocupa-
ción reinante por todos esos proble-
mas quc hoy tanto se aircan -con-
taminación ambicntal, ruptura del
cquilibrio naltu'al, ctc.-, ha sidu cl
mejur aguijón para cspolcar la in-
",entiva de los fitupatólogus (uticli-
cus dc las plantas), quc, adcmás dc
ir seleccionandu v dcscubricndo in
secticidas rncnus res^dualcs (quc dc-

^^ ^c3r..^ ^^1`^•^+

Iinpresionante testimonio gráfico de un

jcn Iltrnu^ « raslru;>) v luás cspccí-
licus (quc cutnbatan un inscctu
cuncrctu, sin matar a tudo bicho
^iticntc quc hati<t hor los alt'cdc-
durc^), sc han clcdiraclu t^uubién a
idcar c^imo malar inscclus sin inscc-
ticicfas, rs decir, Sin el empleu dc
venenos, para que no se les pueda
acusar siemprc dc cm^cnenarlo todo.

^Dejarías volar tu imaginación, lec-
tor, locamente, absurdamente. tra-
tando dc idcar tod^j suertc dc sis-
lentas, artilu^ios. pcl'rcrías, ^rlim^t-
ti<ts v U^ucos c'on lus quc eliniinal^
inscctus, ^in ncccsidad dc ccl^arlcs
cncinta tnt ",cnrnu tnc^rt^tl:' Ilai.lo.
SurtS^t Ia5 cosas tn^ís ahsurclas. ^Cú•
tnu rlitninar iusci ^us:': ( ^tn^i^'nclusc

tratamiento aéreo conlra la langosta.

Ius. Li^ínclusc a til^vs con cllos. Ur
ganirándulcs un contrul c(c natalidad
a^ i^ a fuct ca. AU'av^ndulcs con can
tos de sinera v cnccrrándoles. llán-
dolr^ cl cli^ir dc la clcrna ju^cntucl
para quc nu crercan ^^ dañcn mc-
ilos... Casi tc apostaría qtte cuantus
disparates puedan ocurrírsete se em-
plean ya en la actualidad... o sc
utilizarán dcntro de poco.

Otrczcamos, un pocu a ^^uclaplu-
ma, un florilegiu dc csta Cicncia-
Casi-Firci^in que cs h^^^ día ln lucha
del Itunthrc cuntra cl inscclu. Y, dc
antcmanu, incrc^dulo Icctur, luro dc-
c ir la t crdacl, toda la ^ crdad, v na<la
n^ás qur la ^ c rdad...
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COMIENDOSELOS

Ultiniamcntc rstc métodu cncucn-
U•a gran rrsistcncia pur partc clc
lus agricultures, pcru cra usual cntrc
las tribus africanas antc la plaga clc
la langusta. Cuancío caía subrc clla
la nubc dc ^^urares inscctus, salía
toda la alcica, y al luquc dc los lam-
tams humbres, niujcres y niñus
abrían la boca y sc tragaban cuantas
langostas podían (muy ricas cn pro-
teínas y grasas), almacenando ade-
más provisiones, rn grandes calaba-
•r.as vaciadas, para cl crudo invierno.
Actualmente dichas tribus han evo-
lucionado, se han modernizado gra-
cias a la bcncficiusa influencia dc
lus países colonizaclures, y]cs yui-
tan las alas v las patas anlcs dc
comérsclas.

Los occiclcntalrs hcmos de rccuno-
ccr quc no haccmos lo bastantc por
la eliminación o disminución dc los
inscctos, habiendo prescindido de
cllos totalmente en nuestra dicta
alimenticia. Sin embargo, las mis-
mas langostas eran ya un manjar
en tiempos de los asirios, que las
servían en la mesa del rey ensar-
tadas en «brochetas» o «espetones».
Los romanos comían las grasientas
larvas dcl Cossus cosstis, sacándolas
clc la madcra cn yuc sc albcrgan
^^ clclcitáncluse con su sabor' a vaini-
Ila. Sun cunuciclus lus platus dc
hurmigas clc lus chinus, dc tcr^mitas
clc los africanus, ctc. Quizás clcbc-
ríamos nosotros poncr algo dc nues-
tra partc, si cíe vcrclad nos preocupa
la exagerada pruliferación dc tan vu-
races competidores.

LIANDOSE A TIROS
CON ELLOS

Estc sistrnia se cmplca, sin ir más
Irjus, cuntra la Proccsiunaria dcl
Pinu, la trmihlc urugu cicga yuc
turina pru^rliunc^^ pur cl suclu clr
los pinarc^, que furma cn sus ra-
mas unos nidus u holsas u^urrunes,
quc sc cume sus hujas hasla secar
cl árbol totalmente, y que prucíuce
irritaciones alérgicas en la piel, y
puede dañar los ojus, cun sus peli-
Ilos urticantcs. Sc dispara cuntra
los nidos o bulsuncs que la albcr-
gan, destrozándulos con ellas dentro
medianle cartuchos de perdigunes.
Se reconiienda calibrc 16 y ploinus
del 7 al 9, y se cslima ^quc Lur ti-
rador que sc precic debe destruir
unos 200 niclus pur juruada. iCuán

bencficiusa scría la coslun^bre cle
organizac caccrías u conccn•sus dc.
tiru de cste estilu!

ORGANIZANDOI.ES Uf^I CON"I'ROI.
UE NATALIDAD A V1VA 1^UGIZ'!.A

Nurmalmcntc los inscclos uu sc
dcjan convcnccr pur cu^ prugrarna
más u mcnos alractivo dc «plan-
ning» familiar, cl malthusianisrnu
Ics cntra pur un oíclu y lcs salc pur
utro, y ni siquiera cabe la añaga^a,
lan útil al parcccr cntre los hnllla-
nus, dc sacar una cncíclica para quc
la gentc sc la sallc a la torcra. Sc
hace preciso, pues, con paciencia in-
finita, criar inscclos, separar los
machos, cslcrilizarlcs cuidadosamcn-
Ic con racliaciuncs atómicas u cuu
pruductus químicos, y tras una larga
v pcnosa cuntincncia rn intcrnacios
especiales, soltarles de impruviso
-pcrdida ya toda ilusiún-•en ^nc-
clio de un campo atacado por otros
insectos e insectas, subre las que
cllos lógimamente se lanzarán entre
gritos de jírbilo. Los apareamientos

d^ hetnbras ^un n^arlius nurnialcs
serán fecunclos, pero los que hayan
lugar cun los niachus c:stéril^s pur
suhucstu no darán frutu algunu, cwr
lu cual la siguicntc grncraciún acu-
^ará un clrtircnsu nul^thl^• clr naci-
mic•ntus. Si rrprtimus dc cuanclu c•n
cuanclu cl I^inraniic•ntu, si nurvas
hurnaclas clr machus cslírilcs prru
animusos sc «inycctan» periúdica-
n^cntc cn la puhlación nunual, prun-
tu ^sta irá clcsaparccicndo. Y, srñu-
res, una c[c las hrincipalcs « f^íbricas»
clc machos cstírilcs drl n^unclu -clr
machus clc ('c^rntitis u Musca dr lati
Frutas, cuncrrtamentc- cstá cn Ma-
ctricl, dcmustranclo quc España, acus-
tnmbrada clcsctc sicmprc a rxpanclir
lwr cl mnndu machus cunquistaclu-
res, s^thc tambi^n cnviar machus
csl^rilcs siciuprc quc haga falla.
EI nunibrc baju cl quc: sc lanza cstc
lipo cl^ campañas cs cl clc «lucba
gcn^tica», y c•1 « slogan» currespun-
dicntc: «En cl pccado l(rvas la pc-
nilcncia.»

En 1957 y 5f3, cn Flurida, tuvu lu-
gar cl cstrrno mundial dc cstc sis-
tema, con cl lanzamicnto a lu largo

Objetivo: tnila saua. Esta imagen simboliza cuanto los fitopatólogos persiguen,
a menudo mcry ingeniosatnente, tal como en estas páginas se dice. (roto «Span»).
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de un año y medio de tres millones
y pico de machos estériles de la
mosca del «gusano espiral», que
provocaba en los ganados del Su-
reste de U. S. A. ^miertes y daños
por valor de 20 millones de dólares

terráneo ya citada, lo constituyen
los modernos mosqueros que con-

tienen -alevosamente mezclados-
un atrayente sexual y un veneno
(Trimedlure y Vapona, concretamen-
te). Ya cuando comenzó su uso en
España me ocupé de ellos en estas
mismas páginas -en el número de
octubrc dc 1971, bajo el fítulo «Las
plagas y el crotismo»-, y no caeré
en la autocita ni en la repetición.
En esencia, se trala de un mosquero
de plástico en cuyo interior se de-
posita una cápsula de análoga ma-
teria, de apariencia inofensiva pero
de sorprendente «sex-appeal», que
atrae con su aroma irresistible a
cuantos machos de Ceratitis -con
cuya vida íntima la han tomado los
fitopatúlogos, como se ve- andan
por los alrededores, hasta el punto
de quc se prccipitan en cl interior
de ese minúsculo «barrio chino»

Nuestros ganados sólo podrán dormir
tranquilos cuando se sepan defendidos
de las innumerables enfermedades
que los insectos transmiten y produ-
cen. (Foto «Span»).

también trampas luminosas, cuyo
atrayente es la misma luz, contra
numerosas especies.

En cuanto a los repelentes, son
sustancias que por su olor o sabor
ahuycntan a los insectos -u oU•os
animales- impidiendo que coman
la fruta, el grano de los sembrados
o almaccnes, ctc. Algunos produc-
tos se usan cmbadw•nando con ellos
el granu que sc va a ahnacenar. para
que repela a los gorgojos y otros
enemigos cie los graneros. Como
ejcmplu de su uso contra animales
distintos de los insectos, podemos
citar la pulverización de franjas de
cultivos -cereales sobre todo-, con
líquidos espanta-pájaros, que susti-
tuyen ventajosamente a los típicos
monigotcs con sombrcro y chaqtteta
vicja, quc ya ninaím agricultor
pucdc pretencler quc les den el pcgo
a los pájaros de ho_y día. También
hay tm producto, el Fegol, que pro-
tc^c las ycanas y brotes tiernos dc.
las espccies forestales de ]a vora-
cidad dc los jabalícs, concjos, ar-
dillas, licbres, vcnados, etc.

CON CANTOS DE SiRENA

La CeratiNs o Mosca ciel Mediterráneo, a la que aludimos repeiidamente en
este arlículo.

al año. La plaga qurdcí cstcrminnda.
En 1963, el lan•r.amicnto dc varios
millones de machos estériles de
Mosca del Melón (Daeus cucurb^-
tae) sobre una pequeña isla de Ha-
wai, acabó con la plaga. Actualmen-
tc, el proccdimicnto sc cmplca con
éxito contra la aludida Ceratitis ca-
pitata o Mosca dc las Frutas, que
pica naranjas, melocotones, higos, y
muchas clases de frutas, dejándolas
hechas una pena.

CON ATRAYENTES
Y REPELENTES

Los atraycntes o repetentes pue-
den ser olfativos, luminosos, sono-
ros, etcétera.

EI íiltimo grito conh-a la Mosca
de las Frutas o Mosca del Medi-

clc hlástico, clonclc encuenU-ai1 la
mucrte entrr e^hresioncs cle estupor
y protcsta.

Otros atrc^yentcs sexuales se em-
plean cn la lucha contra el gusano
rosado dcl algodón, la mosca del
melón, ctc. Ya en 1929 se emplearon
atrayentcs para combatir cl esca-
rabajo dcl Japón. Si bien en este
tipo de lucha -al contrario que en
todos los clemás que estamos des-
cribiendo- se emplean venenos
mezclados con ]os atrayentes, que-
dan confinados en las cápsulas o
trampas, no pudiendo así ser sos-
pechosos clc producir contaminación
alguna.

Todo el mundo ha obser^^ado que
a muchos insectos les ari-ae la luz,
y revolotean seducidos alrededor dc
una bomhilla o farol que destaque
en la noche. Pues bien: se utilizan

Inspirado cn cl episocíio dc las
sirenas de l^i «Oclisea», Y partiendo
clc la con^•icci<ín de que los insectos
no sc taharán los oídos con ccra,
como las huesles cle Uliscs, eslc^
mtlodo CUntiitilC CI1 all'aer a lOS
machos mcdiantc el sonido dc unos
altavoces (que a veces son bajavo-
ccs, puesto que se trata de ultra-
soniclos, que el hombre no percihe
y los inscclos sí), por los quc sc
cmitc cl irresistihlc y melodioso vi-
hrar clc las alas dc la hembra, gra-
bado prc^viamentc cn cintas magnr-
tofónicas. Con cllo, son atraídos los
machos a las inmediaciones del al-
tavoz, y^nientras la están bt^scando
por allí, sin encontrarla -a la hcm-
bra-, son traidoramente absorbidos
por un potente aspirador situado al
efccto, en cuyo osctn^o y electrome-
cánico interior desaparecen.

También los ruidos pueden ser
utilizados como repelentes, en lu-
gar de como atrayentes. Este méto-
do es usual para ahuyentar pájaros
de los sembrados, mediante cañon-
citos de carburo que disparan con
gran cstrucndo a intervalos regula-
res. Pcro, a la larga, los pájaros
llegan a acostwnbrarse a la caden-
cia de los disparos, y además van
comprobando quc mucho ruido y
pocas nueccs, y se limitan a dar un
brinco en el momento del disparo
y a seguir comiendo tranquilamente
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La técnica moderna al servicio de la
sanidad vegelal: una flotilla de avio-
netas sobrevuela el campo.

a continuación. Por cllo, una mcnlc i
indudablemente sádica ha ideadu cl

sistema de difundir por altavoces
tma grabación magnctofónica dc los
desgarradores chillidos quc un pá-
laro cmitc a( scr torltn-ado con pc-
ricitr, con lu cual sc crra rm clima
laL dc terror cn cl cai7^ho invadido,
que los pájarus huycn dcspavuridus,
para cvilar el seguir igual suertc
quc cl lwhrc clcsgraciaclu qtrc así sc
qucja.

EROT1"LANDO EL MED10
AMBIENTE 1-IASTA

EXTREMOS 1NCREIBLES

Análogamcntc a lu quc va ocrr-
I^rirndu cn nurslras cirldades cun
I^rs vallas hublic^itarias, carlrlcras ci-
nematugr^íficas y quioscos dc rcvis-
tas, este mélodo consiste en pulve-
rizar desde helicópteros, por todo el
entorno en quc sc hallan }os insec-
tos dañinos, tm atraycnte sexual ob-
tenido dc las hernbras clcl insecto,
con lo cual el ambiente rezuma « se-
xy» , descorcentándose así los insec-
tos machos, que no sabcn dóndc
acudir, crcándose una gran confu-
sión en la normal actividad dc apa-
reamientos dc la plaga, y agotándosc
los machos en la bírsquecla iníttil dc
la mujer soñada.

DANDOLES EL ELIXIR
DE LA ETERNA JUVENTUD

Existen hormonas juveniles quc,
aplicadas sobre el insecto durante

su «infancia», es decir, en una de
las primeras fases de su metan^or-
fosis ( larva, oruga, etc.), no lc dc-
jan continuar cvolucionando, dciic-
ncn su desarrollo, y, o biei^ le crcan
cun cllo tal altcración en su biolo-
^^ía quc sc ^uuere, o bien lc clrJan
detenidu el resto dc su vida cn trna
fase en quc no bace dafto ( hay in-
scctos quc son perludicialcs cn una
fase cle su melamorfusis y cn utras
n0; s111 IC In^IS I('.lOS, laS Ortl^aS SUC-
len ser ar^inas y las mariposas da
gusto vcrlas). En casos cn quc la
tase daitina cs la adulta, el impedir
quc el insecto ]legtte a ella, atmquc
sea sin matarle, es solucionar cl pro-
hlema hasla con cl^gancia.

PRODUCIENDOLI;S
ENFERMEDADES

Ya hace un sig}o, en 1873, se des-
cubricron algunas enfermedades dcl
gusano dc seda, producidas por hon-
gos, y se concibió la idea dc que
quizás algún día podría lucharsc
contra }os insectos produciéndoles
enfermedades, en lugar de envene-
nándolcs. Esto se viene haciendo
de;sde hace atios, repartienclo por ]a
zona atacada por un determinado
insecto polvos o líquidos que con-
tengan virus o bacterias de }os que
sepamos que producen determina-
das enfermecíades -prefcriblementc
mortalcs- en e} insecto en cucs-
tión. La aplicación puede hacerse
desde tierra o desde helicópteros. La
enfermedad que con mayor gencro-
sidad se reparte hoy día por c}

mundo cs la producida pur una hac-
tcria, cl bacilrrs Ilrrrrin^icnsis, qur

suclc atacar, prcfcrcntcmentc, a di-
vcrsas orugas, como la dc la allalfa,
la ya citada Proccsionaria dcl Pinu,
ctc^tcra. EI produclo comcrcial fa-
hricaclo pur cl Institulo Pastctir a
hasc d^ lal bacilu cunlicnc la friu-
lera dc 30 hilluncs clr rsporas dc la
bactcria por gran^u, y surlc rrlru^-
tirse clcsdc cl airc a razún c1c 6 kilos
por hectárea (de pinar, lwr ejent-
hlo). A las pocas horas dc rcali^ada

la aplicacicín, las orugas de,jan dr
cumcr; a los pocus días o semanas,
mucrcn de scpticcmia.

En casos dc cspccial magnanimi-
clad cun lus insectos, no nos dcdi-
canios a iiwcularlcs cnfcrmedacs,
comu hento^ clichu, sino qur nos
conCurrn^imos c^^n quilarlcs cl apr-
lito, Es cvidcntc, quc si un insrctu
nos daña comi^nciosc la fruta, o las
hojas, dc un cicrto cultivu, micntras
más desganado cst^, mcjor para
nosotros. Esla idca ha cuajado en

lus productos dcnominados «anti-
fccdants» (anti-^ilimcntadores o algo
así), quc pulverirados sobrc cl cul-
tivo atacado, cn cl quc csl^n prc-
scnics los inseclos qttc constiluycn
p,laga, les quitan a éstos ]as ganas
dc comer, dc tal modo quc vcn antc
sí ]a misma fruta u cl mismo fullajc
quc antes, pci°o ya nos lc dicc nada,
ni ]es apctece, y por tanto, no sc
lo comcn, ni lc pican, ni lc mucrdrn.

FIN DE LA PRIMERA PARTE

(En cl próximo núnicro: Lucha
biológica, ctc.)
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^^IAGNESICA^
i

La acíición de los abonos ha dc
hacerse teniendo en cuenta la natu-
raleza del lerreno, las caractcrísticas
del suelu, profundiciacl a I.L que sr
ilesarrollan las raíccs ^I^^ Jus difr-
rrnlcs cullivus, ^^poca clc• ^tEilic^L^i^'^n,
clasc de culli^^os y carcnci^^ts, `^i
sean provenicntes clcl suclo u pur
la gran extracción que realiza la
planta en su crecimiento, principal-
mentc.

El magncsio cs ttno dc los cons-
tituycntcs dc la clorofila, intcrvicnc
en la absorción cíel fósforo y cn
formación de ]as grasas, y 11ace más
resistentes los tejidos desde las ho-
jas hasta el tronco, aun en las es-
taciones más duras del año.

Hay varias teorías sobre el fenó-
meno de absorción del magnesio
por la planta, pero aíLn no se sabe
cuál es la verdadera.

son: dolomía, con un contrnido clc
magne^io de ] 3 por 100; cal mag-
nesiana, con contenidos bajos cn
ma^^ncsio; sulfato magn^sicu u ki^c
rita, run 16 por 1011 clc nia,^n^^^íu;
sal c1c l:Etisun (sulfalo ^na^nrsicu lii^
^Iratado), con 9 por 100 dc M^; in^L^-
nesita caleinada (óxido ^n^^gnésico),
con 52 por 100 inagnésico. TamUién
existen algunos preparados quími-
cos de magnesio en forma de salcs
orgánicas.

En nuc-stro caso particular, vamos
a tratar de explicar la acción del
magnesio en forma de óxido mag-
nésico o también llamado magnesita
calcinada; por ser la de mayor con-
centración en magnesio y la de ma-
yor porvenir en el cainpo de los
abonos.

El magnesio en forma cíe cíxido es
poco soluble, pero la acción de 1as
sustancias que componen el suelo, o
bien las sustancias orgánicas, hacen
que éste se disuelva poco a poco y
su acción es duradcra, evitando que
por escorrentías o aguas de lluvia

^^ur .1OAC^UIN ^I'^R^7.ON^^ P^JARI?S''

APORTACION DE MAGNESIO

Las formas más conocidas de

aporte de magnesio a las tierras,

naturnleza clcl tcrr^•no hacc cluc lo;
abonos sc^^n mcí^^ilcs pur cfccto drl
a^^u^L ^^ quc pucclan scr tu-rnsU^^icl^^s
a ni^^^^urrs prufuncli^laclrs, ^^s pusibl^^

clu^^ lus abono, .^ulublrs no s^^an asi^
luilaci^^s. I^,I ^n^L,^^n^^siu ^^n form^t clr
u^i^lu ma<^n^•siru o Ina^nr^tiita ^^alri-
nacla cs retrniclu pur cl surlu scgí^n
se ha pociido obscr^°ar.

Lo quc sí es cicrto, cs que cn
prescncia de gran canticlací de abono

potásico cl magncsio dcl suelo sc
inhibc y qurda la planta con tma
carcncia dc magncsio; por tanto,
hay que ir a un cquilibrio añadien-

do magnesio para que el potasio
siga ejercicndo su acción de favo-
recer la absorción de nitrógeno a la
planta, y al mismo iiempo, que ésta
tenga la suficientc cantidad de mag-
nesio. Concretamente, en Inglaterra
se ha demostrado que si la cantidact
de potasio cn la iierra es tres ve-
ces superior a la dc magncsio, éste
no es asimilaclo aunque estc`^ cn gran-
des canli^ladcs.

se pierda el magnesio añadido. Si la ('`) l^r. en Cicncias Quílnicas.
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Los especialistas en nutrición ve-
getal recomiendan que en los terre-
nos donde las reservas de magnesio
llegan a ser menores de 50 partes
por millún, aunque no hayan aíu^
aparecido síntomas de dcficiencia,
se debc comcnzar a tratar el suelu
con un compucsto dc magnesio
apropiacío.

Siendo la rcmolacha una dc las
plantas que más magnesio necesita
para su ct°ccimicnto, sc ha demos-
trado, por estudios recientes, que la
forma más adecuada de aportación
es en forma de magnesita calcinada.

ENSAYOS DIVERSOS

En cnsayos rcalizados cn Ingla-
lerta cn los sictc ítltimos años, han
observado que la magnesita calci-
nada es mejor que otros compues-
tos dc magnesio por scr más fácil-
mente mezclable con otros fertili-
zantes; por tener mayot° contenido
de magnesio (51/52 por 100 Mg)
frente, por ejemplo, a la kiserita
(SO., Mg l H_O) con 16 por 100 Mg.
Así se 11a observado en distintos
campos de cultivos que 32 Ton. dr
remolacha azucarera con 16 Ton. d^•
coronas extrae anualmcnte por lu
mcnus 35 Kg. por Ha dc magnesio
y hay una pérdida por infiltraciún
de hasta 13,5 Kg. por lia, que equi-
vale a una pérdida anual toial del
orden de 65 Kg. por Ha de mag-
nesita calcinada.

En 17 ensayos Ilevados a cabo pui•
el Ministerio de Agricultura in^^lés
en casos que sc csperaba una defi-
ciencia de rnagncsio en la renwlachu
^tzucarcra, cl resultadu mcc(io dc tlna
adición clc ]00 unidadcs dc magnctiio
fue dc 185 Kg^. dc azúcar por Ha.

En Francia, cn el año 1972, se han
hecho ensayos de abonado sobrc
maíz con distintas bases magnésicas
como son: dolomía, cal magnésica,
sulfato magnésico y magnesita cal-
cinada. Los rendimientos en quinta-
les por hectárea han sido de 52,2
con dolomía a 57 con la magnesita
calcinada, teniendo el testigo 44. En
tantos por ciento, siendo el testigo
100, el rendimiento ha variado dc
118 con dolomía a 129,5 con ma`^-
nesita calcinada.

Según ensayos rcalizados por cl
Ministerio de Agriculttn'a español, se
puedc considerar que 1 Ton. de raí-
ces de remolacha absorbe del suelo
por término medio del orden de 1,5
Kg. de óxido magnésico y que cuan-
do el contenido de azúcar en la raíz

baje del 15,5 0 15 %, es muy posiblc
se deba a nna inmovilización -ca-
rencia- de Mg. Una producción de
60 Tm^Ha. dc remolacha, quc cqui-
val^ a 100 Trn. dc raíces con las co-
ronas y hojas, cxtracn l50 Kg. por
Ha. cic úxiclo dc Mg.

ABONADO DE LA REMOLACHA

En cl abono clc la remulacha hay
que considerar tres épocas: el aho-
no dc fondo, la pnsica^hra y la
coberlcra.

EI abono dc func(o sr clcbe Itacrr
dos o lres ntcscs anics clc la sicnt-
bt°a y cn él sc clcbe incluir, aclc^uíts
del fósforo y polasio, cl magncsiu,
que dcberá añadirse cn la cantidacl
de 100 Kg. de ú^ido de magnesio
por hectárea.

En ]a presictnhra sc. dcbc añadir
nitrógeno, algo de fósforo, potasio,
azufre y algo dc magncsio y en la
cobertera gran canticlad dc iodos los
elcmcntos, inclu_yendo cl magnesio.
También en el período de crccimien-
to que dura dos meses y mcdio se.
debe añadir magnesio en gran can-
tidad y profundidad. Si durantc cl
período de maduración se observa
un amarilleo en las hojas, se dcbc
añadir magnesio, ya quc cs casi sc-
guro que sea por una cícficicncia
del mismo.

Independientemente de las correc-
ciones de carencia de magnesio, en
Francia han observado que por la
adición de magnesita calcinada se
ha conseguido hacer la recolección
de la remolacha quince días antes
de lo normal, dato muy importante
para ]os agricultores pues le puedc
permitir la siembra alternativa de
otro cultivo.

En general, la aplicación dc ]a
magnesita calcinada debe hacerse

desde cl otoño hasta pt-incipio de
primavera, pca•o preferiblemcnte an-
ics clc la sicmbra.

SINTOMAS CARENCIALES

EN LOS CULTIVOS

Ahartc dc la aplicaciún dcl magnr-

sio cumo abunu a la rcmolach^t V

]11a1'1,, CS neCCSarla para Oll'OS CUlll-

vos sicndo los síntomas principalcs
dc stt carencia, cl amarillco dc Ia
hoja, cxlendi^ndose dc las hojas
más vicjas a las rn^ts nucvas; caídu
prrmalura tlc I^t hoja; dcsccaciún
cle puntas clc las ratnas; mcnor rr-
sistcncia a las tcmpcraluras extrc-
ntas, sobrc loc ► o a las ]tcladas, y
disntinuciún dc las cosccbas, i^lnto
cn calidad como en cantidad.

A]os frutalcs, sobrc todo meloco-
toncros, manzanos y agrios qttc pa-
dcccn clorosis parcial, cs ncccsario
rl ma^ncsiu; cntr^^ los ccrralc^s, cn
cl maíz, sc nuta la car^^ncia por ^^pcr
rición dc una clisposici<ín ]islada
cn bandas amai•illas y vrrdcs. l^^^n cl
trigo y la ccbada, sc cncucntra quc
]a magncsita calcinada clisminuía lus
síntomas de deficiencia y aumenlaba
c;l renclimicnto más quc con la ki-
serita; en la cebada, aunque no haya
síntomas de carcncia, la magncsita
calcinada aumcnta cl rcndimiento.

Los pastos tambi^n padecen la
falta dc magnesio, con las corres-
pondientes consecuencias, no sGlo
en su producción, sino también res-
pecto a su repercusión en el ganado
por el bajo contcnido dcl magncsio
esencial para evitar sínch^^omcs pa-
tológicos.

En el organismo humano, tambi^n
sc han hecho csludios v cl doctor
Ancíré Soubira q ha publicado quc
cl magncsio rcgula cl cquiLibrio cc-
]ular, participa cn las clcfcnsas con-
tra las infcccioncs y nos pcrmitc
una mayor resistcncia a la fatiga.
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Los cam os de^ pEs ana hablan de CROS.p
No importa en qué punto de España se encuentre,

ni qué cultivo esté contemplando. Lo más
seguro es que vea una obra de CROS. Las tierras

arcillosa^, las ácidas, las de secano y las de
regadío, las de aluvión, las compactas,

las negras, las rojas, las altas y las bajas. Todas.
Todas las tierras de España han recibido algún

producto CROS, que las hace más útiles para el hombre que
las trabaja y para todos los hombres que de

ellas nos alimentamos diariamente.

LR , el servidor invisible.



ENTREVISTA CON

D. AIBERTO
MANUEL
CAMPOS
CIFUENTES

•
•

Cada año, AGRICULTURA acude puntualmente a Zaragoza a partici-
par de un modo u otro en las jornadas de FIMA. Pretendemos estar
presentes este ar^o, una vez más, en la Conferencia lnternacional de Me-
canización Agraria, en la jornada de la prensa técnica y de periodistas
agrarios y, lo que importa más, en el ambiente de FIMA y, por tanto, de
la actualidad de la mecanización del campo.

Siempre hemos encontrado esos días en Zaragoza, y justo es de-
cirlo, un clima de cordialidad y buen recibimiento, en el que la organi-
zación de FIMA tiene buena parte de culpa y, por señalar un culpable,
su Director, don Alberto Manuel Campos Cifuentes, con quien hemos
mantenido, a través de uno de nuestros corresponsales, y dentro de
nuestro programa preparatorio de este número de marzo, que pretende
dar a conocer aún más a esta Feria y a la actualidad de nuestra mecani-
zación, una interesante conversación, que transcribimos y agradecemos.

Se expone este año maquinaria procedente de 26 países.
Presentación del primer tractor oruga de fabricación nacional.

-Cluisiera que me resumiera, a
ser posible, para los lectores de
AGRICULTURA, cuáles fueron los
antecedentes y la idea fundacional
de FIMA.

-La tecnificación del campo ha
ido tomando día a día más impor-
tancia. Las ferias se hacen posi-
bles cuando existe un volumen de
personas interesadas en una pro-
ducción y hay una suficiente can-
tidad de productores que tratan de
satisfacerla. Ni la apatía compra-
dora ni el monopolismo Ilevan a la
oportunidad de una feria.

Todo lo contrario ha sucedido
con la maquinaria agrícola. La emi-
qración de mano de obra del me-
dio rural y el encarecimiento de lo

que queda ha hecho que el agri-
cultor se prestase sin ninguna di-
lación a la mecanización del cam-
po. Un retraso bastante importante
se trataba de Ilenar, y las deman-
das fueron muy altas en un co-
mienzo y en este mismo nivel han
permanecido. Además, la industria
española de mecanización agraria,
por razones largas de explicar, ini-
ció también una labor exportadora
a países incluso con tradición in-
dustrial y tecnológica avanzada.
Todo ello ha dado un fuerte im-
pulso e importancia económica del
sector y constituyó la base para la
fundación de la Feria Técnica In-
ternacional de la Maquinaria Agrí-
cola.

-^Cuál es el motivo principal

del carácter
Feria?

monográfico de la

-La Feria Técnica Internacional
de la Maquinaria Agrícola se des-
gajó de la Feria Oficial y Nacional
de Muestras, que se celebra en el
mes de octubre. EI sector que en
este certamen se dedicaba a la
maquinaria agrícola fue aumentan-
do de volumen, por la razones que
hemos expuesto antes, y creímos
que, por esa importancia y porque
era más propicio para la organiza-
ción del agricultor celebrarla en
otras fechas. Por ello solicitamos
de la superioridad el hacerla mo-
nagráfica, siendo nacional al prin-
cipio y teniendo carácter interna-
cional en las ocho últimas edicio-
nes. A esta difusión ha contribui-
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do en gran parte la importancia
que en la provincia de Zaragoza
tiene la industria de la maquinaria
agrícola y el emplazamiento de
nuestra provincia en encrucijada
de caminos de zonas eminente-
mente agrícolas.

Una razón vital para el escrito
de un certamen comercial es que
las fechas de su celebración sean
convenientes. FIMA también cubre
esa circunstancia.

-^Puede enumerar los hechos
relevantes de anteriores certá-
menes?

-Son muchos. Yo consideraría
como tales a las jornadas que se
celebran en todos los certámenes
y que dan contenido y carácter hu-
mano y social a nuestra FIMA. Me
refiero al ^^Día del Agricultor», a
los concursos de ^-Seguridad en
las máquinas agrícolas^^ y ^<Nove-
dades técnicas^^, a la Jornada de
la Prensa Técnica Agropecuaria y
Publicistas Agrarios Españoles, sin
olvidar a la Conferencia lnternacio-
nal de Mecanización Agraria, que
cada año trae a debate un tema
de actualización de la tecnifica-
ción del campo. Ya sabe que el de
este año es «Mecanización de los
cultivos hortícolas al aire libre»,
y ya puedo anunciarles que el
tema central de la próxima Con-
ferencia lnternacional, a celebrar
en FIMA/75, será ^^Mecanización
de las explotaciones ganaderas».
FIMA no puede dejar de atender
a la más palpitante problemática
que en estos momentos tiene plan-
teada el agro, y en este aspecto
uno muy importante es la prolon-
gación de las explotaciones agra-
rias haciendo que la agricultura
tenga un destino ganadero.

-^Cuáles son las novedades de
FIMA/74?

-No puedo hablarles de nove-
dades en lo que respecta a maqui-
naria agrícola. Ya sabe que tene-
mos convocado un concurso entre
los expositores de FIMA para pre-
miar a aquellas máquinas que pre-
senten características de novedad
en su trabajo. EI jurado encargado
de fallar este concurso ya está ac-
tuando y él dará su veredicto. Lo
que puedo anticipar es la presen-
tación del primer tractor oruga de
fabricación totalmente nacional.

En lo que respecta a las nove-
dades que presenta la organiza-
ción de la Feria, yo querría consig-
nar, entre otras, la celebración por
vez primera de las Jornadas del
Comprador. Aunque nuestra Feria
es eminentemente comercial y sa-
bemos que durante todo su trans-

curso las firr^as expositoras tie-
nen personal calificadísimo para
atender al público visitante, hemos
querido centrar en los días 3, 4 y
5 de abril estas jornadas, con el
fin de que, esperando que en esas
fechas la afluencia del comprador
sea mayor, las firmas exposito-
ras refuercen sus efectivos de per-
sonal en la Feria.

Desde el punto de vista mate-
rial liay que destacar como nove-
dades la de que FIMA/74 contará
con un pabellón exclusivamente
dedicado a material para la gana-
dería y que con nuestro octavo
certamen se inaugurará un Club
del Expositor, donde éste pueda
reunirse con sus clientes y amigos.

-Como FIMA es internacional,
cabe preguntarle cuáles son estas
relaciones internacionales y sus
repercusiones más importantes.

-La concreción de las cifras es
la mejor respuesta a su pregunta.
En FIMA/74 habrá maquinaria agrí-
cola procedente de 26 países: Ale-
mania (República Federal), Argen-
tina, Australia, Austria, Bélgica, Ca-
nadá, Checoslovaquia, Dinamarca,
España, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Holanda, Hungría, Inglate-

rra, Irlanda, Israel, Italia, Japón,
Noruega, Polonia, Portugal, Ruma-
nia, Suecia, Suiza y U. R. S. S., de
los que Alemania, Austria y Ruma-
nia contarán con pabellón oficial.

Esto desde el punto de vista del
expositor. Desde la perspectiva del
comprador, hasta este momento
hemos recibido anuncio de visita
de veinticinco países, y ya han
anunciado su presencia, especial-
mente invitados por el Ministerio
de Comercio y FIMA, misiones co-
merciales de diez países.

-Aunque ya ha adelantado ideas
respecto a próximas Ferias, ^exis-
ten tendencias concretas respec-
to al futuro?

-Como toda obra humana, nues-
tro deseo de futuro se centra en
conseguir, con la ayuda de Dios,
la superación en las actividades
y en la capacidad del certamen
para que mejor cumpla los fines
para los que fue creado.

-Pues muchas gracias, seíior
Director, y hasta la vista, que quie-
re decir hasta FIMA/74. Que este
certamen tenga tanto éxito como
los anteriores y como AGRICUL-
TURA le desea.

MACARIO
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^6^s^^ I , ri^. .^ ^ ^, fi`1 r,^ ^yf,T.

^ ^^;4. : :^ Y . ,:`.. ,c t..: "f^_t Y'- ^'^^`f^ur.].^^ 49r ^^ryiy ► ^}.,^I+ }_ .:.t-- . ^^^ . . Á^ '^aei^ ^ +Lrí^i. ' 4^^.(^ .1.

^ ^ , ..,í..^.^1^s r ^3. i ^ti-<•^Yt ^^ . r.A^ . , i^,yc. . v.PF^^•^N. k_.rJni'•J!^- 1fAár-
".^

^- N }^ ^ ^ 1 ';'^• ^^y
°

EBRO 155-E EBRO 160-E EBRO 684E

50 CV. Homologados 57 CV. Homologados 78 CV. Homologados

ahora, para el mercado nacional,
los mismos tractores
que se exportan al mercado internacional,
con las últimas innovaciones técnicas:

• Nueva tínea versión europea • Elevador hidráulico independiente
• Puente delantero de nuevo diseño • Transmisión más robusta
• Alternador y nuevo equipo eléctrico

Con el lanzamiento de estos nuevos tractores, EBRO ofrece una serie de importantes me^oras
que vienen a sumarse a las destacadas características técnicas que ya poseen todos
los tractores EBRO. La legión EBRO va por delante, con más de 100.000 tractores en servicio
por todo el territorio nacional, y más de 500 puntos de Asistencia Técnica en toda España.

^Ponga su confianza en EBRO!

E^Ft^
es un producto de Motor Ibérica sa



EL PROBLEMA DE LA ENERGIA

EL ALCOHOL COMO CARB^IRANTE
EI año 1973 pasará probablemen-

te a la historia como aquel en que
la humanidad se convenció por fin
que era imposible seguir viviendo
de las rentas.

Las posibilidades energéticas de
nuestro planeta están agotándose
y quienes resultan más afectadas
son, evidentemente, aquellas na-
ciones más pobladas e industriali-
zadas, donde el uso de las posi-
bles fuentes de energía hidráulica
están próximas a alcanzar el lími-
te máximo de aprovechamiento y
no pueden contar con los combus-
tibles fósiles o líquidos por no po-
seer yacimientos o por estar éstos
agotándose rápidamente, por lo
que esas naciones se convertirán
en esclavas de aquellos países
más favorecidos, hasta que las re-
serva de éstos se agoten también.

La racional utilización de la ener-
gía atómica podrá en gran manera
remediar el problema acuciante en
muchos países con la producción

(') Dr. Ingeniero

de energía termoeléctrica, reser-
vando los combustibles sólidos y
líquidos que la naturaleza puso en
el subsuelo a nuestra disposición
para obtener productos que, hasta
ahora, no pueden sacarse de otras
fuentes.

Pero de momento no se puede
pensar que el problema de capital
importancia del combustible líqui-
do, utilizado en la tracción, se pue-
de resolver así también.

^Tiene éste otra solución?
Me atrevo a afirmar que sí, por-

que existen a disposición de la
humanidad otros combustibles que
pueden sustituir ventajosamente
los actuales carburantes en los
motores de explosión.

PODRIAN REDIMIRSE
MUCHAS

ZONAS RURALES

por VALERIO COSTANZI Y MASI "

COMBUSTIBLES
PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA

Se trata de combustibles que la
agricultura nos puede proporcio-
nar cada año, y por tanto inagota-
bles, dado que no son reservas li-
mitadas y agotables.

Me refiero, en particular, a los
alcoholes procedentes de produc-
tos y subproductos agrícolas, en
cantidades suficientes para el des-
arrollo actual y futuro de la trac-
ción mecánica.

No es una idea nueva, al contra-
rio, muy antigua; que periódica-
mente vuelve a ser de actualidad
y quizás ahora, bajo el empuje de
la necesidad, encuentre el camino
para su afirmación.

Hace 40 años me ocupé a fon-
do de esta posibilidad, pero a pe-
sar de las interesantes realizacio-
nes, los intereses políticos y eco-
nómicos contrastantes, tendieron
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un velo de niebla sobre un com-
bustible capaz, técnica y económi-
camente, de independizar a mu-
chos países de la esclavitud Im-
puesta por los poseedores de in-
yentes reservas de petróleo (1).

LOS ALCOHOLES,
COMO CARBURANTES

Vamos a levantar algo este velo
y considerar el empleo de los alco-
holes como carburantes bajo el
punto de visto técnico y econó-
mico.

^Pueden técnicamente los alco-
holes sustituir la gasolina? Mi afir-
mación rotunda es que sí.

EI alcohol, o mejor los alcoholes
(metílico, etílico, butílico, etc.)
pueden emplearse solos o en mez-
cla, en proporciones diversas, con
la gasolina.

Los primeros intentos para uti-
lizar el alcohol, solo y nodeshidrata-
do, dieron lugar a algunos fracasos
que dejaron una impresión desfa-
vorable sobre las posibilidades
prácticas de este empleo. Se com-
probó que para utilizarlo ventajo-
samente era preciso deshidratarlo
y emplear motores especiales de
compresión muy elevada para me-
jorar el rendimiento térmico del
ciclo, aprovechando lo más posible
la antidetonabilidad de este carbu-
rante, adoptando carburadores es-
peciales calentados, porque el al-
cohol, debido a su elevado calor
latente de vaporización, no permi-
tía la puesta en marcha en frío.

EI problema del uso de alco-
hol solo, en la actual orientación
constructiva del motor de explo-
sión, ofrece serias dificultades, si
bien técnicamente no tan graves
como muchos puedan, o quieran
pensar. Efectivamente si es absur-
do esperar que de punta en blanco
pueda crearse un motor especial,
perfecto como el de gasolina, al-
rededor del cual se trabaja en to-
dos los países del mundo desde
hace más de 80 años con medios
prácticamente ilimitados, más ab-
surdo será pensar técnica y eco-
nómicamente en esa posibilidad
de sustituir, de un día a otro, to-
dos los motores del inmenso par-
que automovilístico hoy existente.

MEZCLAS ALCOHOLICAS

Dejando para el día de mañana
la solución integral con alcohol u

otro carburante líquido, que pueda
mientras tanto estudiarse, dedica-
mos estas líneas al examen de al-
go fácilmente realizable tal como
se presenta el uso de las mezclas
alcohólicas. Por un lado estas mez-
cas podrían representar la solu-
ción parcial de problemas contin-
gentes y por otro constituir un pri-
mer escalón para Ilegar a aquella
solución integral que quizás se hu-
biera podido ya alcanzar si hace
40 años, cuando este problema se
ventilaba, se hubieran podido apli-
car las leyes que en algunos paí-
ses (España, Italia, Polonia) obli-
gaban a la utilización de ciertas
mezclas por motivos de inciden-
cias económica y militar.

Entonces se comprobó que las
mezclas que mejores resultados
podían dar eran las de gasolina
con un contenido del 15 al 30 %
de alcohol absoluto, especialmen-
te la del 20% de alcohol deshidra-
tado al 99,6 %.

En Italia la Comisión de Com-
bustibles del Consejo Nacional de
Investigaciones aconsejó la mez-
cla del 20 °io (21). En Francia en la
misma época el Comité del Car-
burante Nacional organizó en Be-
ziers 13-14/XI-31, una manifesta-

ción en la que tomaron parte 450
automóviles de turismo e indus-
triales y los resultados (3) fueron
tan satisfactorios que permitieron
concluir que la mezcla gasolina-
alcohol no es inferior a la gasolina
misma y sensatamente empleada
resulta hasta superior. Hechos con-
firmados por las experiencias del
Monopolio del Estado Polaco (4) y
otras muchas, permitieron afirmar
no solamente la posibilidad técni-
ca del empleo universal de dichas
mezclas, sino que en los motores
normales la adopción de mezclas
hasta el 25 % de alcohol, no supo-
nen ni mayor consumo, ni reduc-
ción de potencia a paridad de car-
ga y velocidad (5). Por el contra-
rio, se comprueba una ligera dis-
minución del consumo y aumento
de potencia con la sola regulación
de la carburación (6).

Los resultados experimentales
citados y su conclusión sorprende-
rán a quien no ha estudiado a fondo
la cuestión; un investigador super-
ficial caería en un error teórico,
que tiene el inconveniente de po-
der parecer lógico, a primera vista,
y que sirvió mucho para desacre-
ditar el empleo de los alcoholes
cemo carburantes.
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PODERES CALORIFICOS

Basándose en la gran similitud
de los pesos específicos de la ga-
solina y de los alcoholes y en la
comparación de los respectivos
poderes caloríficos de 10.500 y
6.850 calorías, con el razonamiento
al que antes aludimos se Ilegaría
a la conclusión que, para obtener
físicamente el mismo número de
calorías «coeteris paribus^, para
un determinado transporte se pre-
cisaría una cantidad doble de car-
burante y, por tanto, desde el pun-
to de vista puramente económico
los alcoholes, para mezclar a la
gasolina, deberían costar la mitad
de ésta.

EI razonamiento está equivoca-
do porque el poder calorífico ob-
tenido con la bomba Mahler repre-
senta la cantidad de calor de la
unidad de masa del carburante to-
mado al estado líquido, mientras
quema a volumen constante for-
mando agua en su estado líquido y
anh(drido carbónico y es preciso
corregir estos valores deduciendo
del valor encontrado las calorías
de vaporización del agua que se
formó en la bomba y tener en
cuenta, además, que en un motor
de explosión la combustión no es
ni instantánea ni a volumen cons-
tante.

Por tratarse de combustibles lí-
quidos hay que tener presente
después los calores latentes de
vaporización que, como son distin-
tos entre gasolina y alcohol, pue-
den Ilevar fácilmente a errores
del 5 por 100, 7 por 100 y más.

Pero el mayor error que se co-
mete es el de no hacer esta com-
paración entre poderes caloríficos
por litro de cilindrada, teniendo
en cuenta que el calor latente de
vaporización influye tanto en la
capacidad del cilindro, enfriando
este en su fase de aspiración, co-
mo en las importantes variaciones
del mismo con las temperaturas
(para una mezcla de gasolina a
100° es de 665 calorías, mientras
que a 15° sería de 850).

Otro punto importante que no
tiene directa influencia en el rendi-
miento, pero sí en el precio y en
la contaminación atmosférica, es
que el uso del antidetonante alco-
hol puede contribuir a reducir tam-
bién el consumo de costosos com-
puestos antidetonantes que, a
paridad de correcta regulación de
la combustión, están entre los más
perniciosos para la contaminación

de la atmósfera y ei interesado
podrá consultar un estudio que hi-
ce en 1933 precisamente sobre los
efectos de envenenamiento por
plomo tetraetile contenido en los
gases de escape de un coche (7).

GASOLINAS Y ALCOHOLES

Hablando de gasolina no hace-
mos distinción entre la que proce-
de de la destilación y/o cracking
del petróleo, o de la licuación por
hidrogenación de carbones fósiles
y lignitos, con los que Alemania en
1939 obtenía, mediante diversos
procesos, Proceso Bergius y Pro-

ceso ^ischer 7ropsh, más del 4(l
por 100 de su consumo de combus-
tibles líquidos, porque no disponía
prácticamente de reservas natura-
les de ellos.

Respecto al alcohol, hemos in-
sistido en el empleo de alcohol
anhidro al 99,6 por 100, porque en
estas condiciones, cuya convenien-
cia para estos fines es evidente,
la miscibilidad es total en cual-
quier proporción, mientras que con
alcohol al 95 por 100 serían preci-
sas mezclas ternarias con otros
carburantes (benzol).

La producción de alcohol anhidro
al 99,6 por 100 no representa hoy,
ni técnica ni económicamente un

MINISTERIO DE AGRICUNRA
Organizada por la

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA

I Uf N1 3iR A CI EN I N IER N ACIO NA I B E
MELRNIlACION OE l^S i I111VOS N^RâCOIAS

EN LA

PROVINCIA DE ZARAGOZA
Cre^uis d^ siluaeión_d^ la finea

DIA b DE ABRII. DE 1974
EN

finca «La AI franca»
Término Municipal de

Pueblo de Alfindén-Pastriz
(Zaragoza)

Horario:l0 de la mañana a 2 de la tarde

COLABORAN: Feria Ir,bnaciorral de la Maquinaria Agrícola de Zarogoza.
Cómora OHcial Sindiral Agraria de Zarago:a.
Delegarión Provincial del iMinisterio de Agricultura de Zaragozo
y S^rvicios dependientes del mismo.

j AGRICULTORES ^ acudid a esta DEMOSTRACION y podréis observar el
funcionamiento de los más modernos equipos de mecanización de los cul-
tivos hortícolas.

Organizad vuesiro VIAJE COLECTIVO a través de la Hermandad Sindical,
o de la Agencia de Extensión Agraria.
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^L^^
una potencia

en manos del agricultor

^SISTEMA TERRA CON
CARTER POLIVALENTE
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motosegadoras
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minitractores

DIVISION AGRICOLA
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p^- atomizadores

Distribuidor exclusivo para España.
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problema. Diversos procesos per-
miten lograrlo y en nuestro caso
aún más económicamente, ya que
por tratarse de alcohol destinado
a la carburación, con alguno de
e11os se puede actuar directamente
sobre los mostos fermentados, es
decir, no se precisa su previa con-
centración y rectificación, necesa-
rias para usos farmacéuticos, co-
mestibles, etc.

Por otra parte, la propiedad de!
alcohol absoluto de mezclarse con
los hidrocarburós en todas las pro-
porciones, és hoy de la mayor im
portancia, ya que permite pa^.:r
de una mezcla de gasolina con
mayor o menor contenido de alco-
IiQI, a otra similar y a la ►iasolina
pura, sin el menor problema, lo
que puede representar una ventaja
si existieran distintas calidades de
gasolina en venta en un mismo país
y en el caso en que no todos los
países adoptaran al mismo tiempo
el uso de mezclas de este tipo.

De dónde puede obtenerse el
alcohol etílico

A nadie podría ocurrírsele ali- I
mentar económica y cuantitativa-
mente los parques de automóviles
existentes con alcohol etílico pro-
cedente de la destilación de los
mostos vitivinícolas.

En la industria el alcohol puede
obtenerse, directa o indirectamen-
te, de todos los hidratos de car-
bono presentes, en mayor o menor
cantidad, en todas las sustancias
vegetales (azúcares, almidones, ce-
lulosas y sus derivados).

Los hidratos de carbono pueden
subdividirse en dos grupos funda-
mentales; los sacaroides (azúca-
res), bien sencillos (monosacári-
dos o complejos (polisacáridos), y
polímeros ialmidones y celulosas).

Tanto los polisacáridos, como los
polímeros, por acción de los áci-
dos diluidos se hidrolizan más o
menos fácilmente y terminan todos
dando como producto final azúca-
res sencillos que pueden ser con-
aiderados como los componentes
e^tructurales y fundamentales de
todos los carbohidratos.

Estos azúcares sencillos por la
acción de una enzima, fermentan
dando lugar a la formación de alco-
hol que se obtiene por destilación
fraccionada de estos jugos o mos-
tos fermentados.

Los alcoholes (") se obtienen,
por tanto:

-Directamente: por destilación
de los productos ya fermentados
(vinos), a razón de 3-15 litros por
100 y de las cervezas.

Por destilación, previa inversión,
y por escisión de la sacarosa en
glucosa y frutosa y sucesiva iso-
merización de la glucosa en fruc-
tosa, y fermentación de los azúca-
res contenidos en:

e3endimiento
litros %

- La remolacha: 8
- Sorgum sacaratum: 10
- Frutos (higos, alga-

rrobas, cactus opun-
cia, higos chumbos) 18-30

- Plátanos: 36
- Melazas: 28-34

-Indirectamente: Previa sacari-
ficación con ácidos:

- De las sustancias
amiláceas extraídas
de los cereales,
maíz, tr
cebada,
na, alfo

igo
av

rfón

, centeno,
ena, zahí-

, a r r o z,
etc. 35-40
Patatas frescas (con
15-20 por 100 de al-
midón) 12
Patatas
66 por
dón))

secas (con
100 de almi-

38
- De la celulosa contenida en:

los desperdicios de
madera 15-20
la turba 5-6
las lejías sulfíticas 0,5 a 1
litro por 100 de madera tra-
tada.

PROCESOS DE OBTENCION

AI proceso de sacarificación
por hidrólisis con ácidos diluidos,
industrialmente se han preterido
los procesos de diastasis y malta-
sis, los mismos empleados en la
fabricación de la cerveza y los uti-
lizados en Japón para la fermen-
tación del arroz para la prepara-
ción del sake, o vino de arroz,
usando fermentos amidolíticos.

EI rendimiento en alcohol de es-
tos procesos es inferior al prác-
ticamente estequiométrico de la
sacarificación hidrolítica, pero las
instalaciones son menos costosas

(') Nota: Las cantidades de alcohol que
se indican, se expresan en alcohol
absoluto.

porque son menos complejas (el
proceso «amylo», por ejemplo, que
es apropiado para los países cáli-
dos, pcrmite la sacarificación y
ferm^ntación en una única opera-
ció;^ cn un único aparato) y, ade-
más, el residuo de la destilación,
r,u-,: contiene todavía malta y sus-
tancias nitrogenadas (albuminoi-
des), puede aprovecharse tal cual
para empleo inmediato en la ali-
mentación del ganado, o desecado
en la composición de los piensos
compuestos.

La última fase del proceso de
fabricación del alcohol consiste en
la separación del agua y demás
compuestos volátiles que se for-
maron durante la fermentación:
ácidos, aldehídos (furfural), éteres
y alcoholes superiores, en mayor
o menor medida según se condujo
el proceso de fermentación.

Para obtener alcoholes anhidros
para carburantes, no es preciso

.separar todos los alcoholes distin-
tos del etílico y a menudo de sabor
desagradable y venenosos, como
generalmente se hace para conse-
guir alcohol etílico puro de buen
sabor que se emplea en farmacia
y alimentación. Esto permite mejo-
rar los rendimientos antes indica-
dos y abaratar el proceso de ob-
tención, actuando directamente
sobre el jugo fermentado sin pre-
via destilación fraccionada ni rec-
tificación.

Se utilizan para ello mezclas
azeotrópicas que por su menor
temperatura de ebullición consien-
ten, además, reducir las calorías
necesarias para la destilación de
los alcoholes, abaratando aún más
el proceso de fabricación en me-
dida absoluta y todavía más com-
parativamente con las calorías
precisas en los procesos de des-
tilación y rectificación normalmen-
te utilizados para la obtención de
alcohol etílico puro al 99,6 por 100.

EI alcohol etílico puede también
producirse del gas etileno, conte-
nido en gases naturales y en los
de los hornos de coque, así como
del carburo de calcio por catalisis
del acetileno, con un consumo de
1,6 Kg. de carburo de calcio por
Kilogramo de alcohol sintético ob-
tenido.

Por consiguiente, la elección de
la materia prima depende de mu-

' chos factores y de aquí que en los
distintos países se haya elegido
especialmente unas y otras.

En USA se producen sintética-
mente grandes cantidades de al-
cohol etílico de los gases natu-
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rales y de coquerías. Los países
nórdicos especialmente Suecia, lo
extraen de las lejías sulfíticas de
las industrias extractivas de la ce-
lulosa para uso papelero.

DELAUVAYLA
REMOLACHA

Las favorables condiciones cli-
máticas del Mediterráneo favore-
cieron, y favorecerán evidentemen-
te, la producción de alcoholes de
la agricultura sin perjuicio de otras
posibles materias primas. La in-
dustria vitivinícola y azucarera
(tanto azúcar de remolacha, como
de caña) son las que actualmente
suministran la materia prima para
la industria alcoholera.

Para no perjudicar a los actuales
consumidores que absorben la to-
talidad, salvo años de excedentes
de producción, no se puede contar,
con el alcohol actualmente obte-
nido en las instalaciones existen-
tes de estas materias primas, más
que para una aportación mínima
frente a las ingentes cantidades
de alcohol etílico necesarias para
el problema que nos interesa.

Por el contrario, estas instala-
ciones que hoy trabajan durante
breves temporadas, podrían apor-
tar una decisiva contribución au-
mentando el tiempo de las campa-
ñas, a medida que aumente el
cultivo de la remolacha, aportando
leves retoques a estas instalacio-
nes para aumentar su capacidad
y utilizar otras materias primas
que sean susceptibles al mismo
tipo de elaboración o con ligeras
modificaciones para no aumentar
los costes con fases complicadas
(rectificado) y mermas superfluas,
todo ello inútil en nuestro caso.

Conviene puntualizar que a los
fines de producir alcohol se pres-
tan todos los azúcares, no importa
si son cristalizables o no, y por
tanto, también las remolachas en
las que, con exceso o mala con-
servación, parte de la sacarosa se
ha invertido en tal medida que su
empleo para obtener azúcar crista-
lizado no sería rentable.

DE OTROS CULTIVOS

AI mismo tiempo, la producción
de alcohol carburante a gran es-
cala puede aportar, una interesante

contribución al desarrollo agrícola
de muchos terrenos no aptos para
otros cultivos, con el resultado de
valorizar terrenos de escasa o casi
nula rentabilidad y asegurar pues-
tos de trabajo a gran número de
productores y ahorrar las divisas
necesarias para adquirir la canti-
dad de crudos de la que extraer
un volumen equivalente de gaso-
lina.

De un racional cultivo del ^cac-
tus opuncia•, vulgarmente Ilamado
chumbera, planta que crece hasta
en los lugares más abruptos, se
puede sacar de sus frutos hasta
120 Hectolitros por hectárea de
alcohol etílico anhidro y, además,
de la semilla se extrae un aceite
cuyo residuo puede aplicarse en
la composición de piensos com-
puestos, según demostraron los
cultivadores Ulpiani y Sercoli, en
Cerdeña y citados por Monti y el
Profesor Ceruti (8).

La chumbera, hoy más como es-
torbo que de utilidad, desde el
punto de vista de la producción
de alcohol puede rentar tres veces
más que la misma remolacha, cuyo
rendimiento en alcohol no supera
los 45 Hectólitros de alcohol an-
hidro por hectárea, del sorgum sa-
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carantum y de la mandioca, cuyo
rendimiento en alcohol anhidro
también alcanza apenas los 45/48
Hectólitros anhidros por hectárea.

Hay otras muchas plantas que
pueden ser tomadas en considera-
ción a paser de su menor rendi-
miento por hectárea debido a la
facilidad de cultivo y resistencia
a duras cond.iciones climatológi-
cas.

Entre ellas, está el helianthus
tuberosus (topinambur o tupinam-
bo), que crece bien en todos Ios
climas, incluso secos y es una de
las plantas más vigorosas y sal-
vajes que vence cualquier mala
hierba, incluida la grama, no tiene
exigencias especiales de terreno,
ni de cultivo, y sus tubérculos
pueden dar de 23 a 27 Hectólitros
de alcohol anhidro por hectárea (9).

Rendimientos similares pueden
obtenerse de muchas otras plan-
tas de cultivo y silvestres, y cita-
remos algunas entre las que fueron
objeto de estudios sobre el partl-
cular.

De la «cucurbita máxima», vul-
garmente calabaza, se sacan hasta
35 Hectólitros anhidros por hec-
tárea.

Entre las liliáce^s:

- EI «asfodelus ramosus» (as-
fodelo) puede dar hasta 22/
24 Hectólitros (10).

- EI «muscari comosun» (it. ci-
pollaccio) (esp. guitarrillo y
hierba rijosa, que crece es-
pontáneo en campos, lugares
herbosos, rocosos, Ilamado

también «peste del Medite-
rráneov por la difusión en
las costas y su inutilidad
práctica, dado que ni los
herbívoros comen sus hojas.
Esta liliácea, y otras simila-
res, pueden reportar un rendi-
miento elevado en alcohol,
hasta 24/25 Hectólitros por
hectárea.

También de subproductos de la
agricultura, como la caña del maíz,
pueden obtenerse interesantes ren-
dimientos, que artificiosamente
pueden aumentarse a más de 20
Hectólitros de alcohol anhidro por
hectárea y sin contar con las po-
sibilidades circunstanciales de ex-
cedentes de productos agrícolas y
productos deteriorados, que pue-
den ser tratados y beneficiados en
las instalaciones para la produc-
ción alcohólica que normalmente
utilizan hidratos de carbono del
mismo grupo.

OBSTACULOS A VENCER

No sorprendería que las fuerzas
ocultas (o más bien muy conoci-
das) que en muchos países obsta-
culizaron en su día el empleo de
los alcoholes como carburantes,
volvieran a combatir esta posibili-
dad de independencia económica,
como antaño.

En la citada publicación, el al-
cohol carburante ya salía al paso
de diversas razones que sirvieron
hace años para provocar cierta des-

confianza entre los usuarios y que,
desgraciadamente, fueron y siguen
siendo hartamente difundidas y su-
pinamente repetidas, sin ton ni
son, por doquier.

Es decir, que el alcohol ensucia
y corroe pistones y válvulas, que
forma depósitos carbonosos en las
paredes de la cámara de explosión
que, si es anhidro al 99,6 por 100
es higroscópico (11), que es menos
volátil y dificultaría las puestas en
marcha en frío, que por ser solven-
te del aceite de ricino impedía el
uso de éste en los motores de ex-
plosión, como si la gasolina no
fuera el solvente de los lubrifican-
tes minerales.

Esta última razón fue uno de los
puntos más rebatidos en Italia
cuando el uso del castor oil (aceite
de ricino) en Italia era muy difun-
dido y los abundantes frutos de
esta hermosa planta que crece es-
pontáneamente en nuestros climas
en los terrenos menos fértiles
se empleaba en amplia escala, in-
cluso en los dos primeros «raids•
intercontinentales de escuadrillas
de aviones militares bajo el mando
del Mariscal del Aire Italo Balbo,
gran asertor tanto del empleo del
aceite de ricino como de las mez-
clas alcohólicas, por razones téc-
nicas y de independencia, es decir,
seguridad nacional.

EL PROBLEMA ECONOMICO

Afirmado y demostrado que el
alcohol puede representar técnica-
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rnente una solución práctica y rea-
lizable a corto plazo para reducir
sensiblemente las importaciones
de una parte de los carburantes
utilizados en ► a tracción y evitar
los problemas que su escasez, o
la exportación de divisas para ad-
quirilos, afirmamos también que
cuantitativamente no existen pro-
blemas para su producción, así co-
mo que esta resulta beneficiosa
para la economía nacional.

No soy ni experto agrícola ni
economista, pero no creo se pre-
cise serlo para dejar sentado que
existe de sobra terreno pobre y
parcialmente inculto, parte del cual
bastaría para cubrir con creces las
extensiones de cultivo precisas; si
se tiene en cuenta que:

- Para cada 1.000 toneladas de
gasolina a sustituir serían pre-
cisas:

- ó 222 Hectáreas de cultivo
de remolacha, mandioca y
sorgum sacaratum,

- ó 250 Hectáreas de cultivo
de heliantus tuberosus (tu-
pinambo) y maíz,

- ó 384 Hectáreas de cultivo
de cucurbita maxima (cala-
baza),

- ó 83 Hectáreas de cultivo
de cactus opuncea (chum-
bera)

y es posible existan otras plantas
que puedan dar igual o mayor ren-
dimiento, según los tipos de te-
rreno y condiciones climatológicas
correspondientes.

Por elevadas que sean las can-
tidades de alcohol necesarias para
sustituir un 30 por 100 de gasolina
importada (o producida de crudos
de importación), es claro que las
posibilidades cuantitativas de pro-
ducción son muy superiores a las
actuales necesidades del país.

EI coste de un litro de alcohol
etílico puro anhidro a finales de
1973 era, según los datos publica-
dos en la Revista ION:

- de 8,54 ptas. en USA.
- de 9,70 ptas. en Inglaterra.
- de 23,50 ptas. en España (rec-

tificado e incluidos impues-
tos).

...VACAS
Westfialia tiene una
solución óptima
para Usted.
Consúltenos.

No es de extrañar esta diferen-
cia, ya que en el primer caso de
Estados Unidos se trata de alcohol
industrial vendido por modernas
fábricas de gran producción y qui-
zás obtenido sintéticamente y en
el otro de un producto puro, rec-
tificado para usos químicos, farma-
céuticos, comestibles, bebidas, per-
fumes, barnices, etc., en instala-
ciones de bien distinta enverga-
dura.

La producción en gran escala de
alcohol para carburantes en mo-
dernas instalaciones de gran ren-
dimiento, resultaría más económi-
ca porque no serían necesarios
los complejos procesos de desti^
lación fraccionada y de rectifica-
ción (y las mermas que éstas su-
ponen).

La presencia de alcoholes infe-
riores y superiores de mal olor y
gusto y a menudo venenosos, no
sería obstáculo para la carburación,
al contrario, la presencia de alco-
holes superiores, por ejemplo alco-
hol butílico (8.300 calorías) sería
beneficiosa por su poder antideto-
nante y para mejorar el rendimiento
de la mezcla en los motores.
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Con instalaciones idóneas, el
coste de transformación debería
ser del mismo orden del de refina-
ción cracking o hidrogenación de
los aceites minerales de importa-
ción, producido en instalaciones
quizás más complejas y costosas,
pero en gran escala.

Este precio, comunicado hace
días por el Ministro de Información
y Turismo en su información del
Consejo de Ministros del 11-1-74,
es de 520 ptas. por tonelada, que
incide realmente muy poco en el
coste del producto en origen.

De lo anteriormente expuesto, y
dando al alcohol etílico un valor
de 10 ptas./litro, resultaría que el
rendimiento agrícola-industrial por
hectárea podría rentar, según los
cultivos, de 20.000 a 120.000 pese-
tas, renta que no podría sacarse
de terrenos similares incluso dedu-
ciendo el coste de recolección y
transformación.

La remolacha azucarera permite
obtener, según los terrenos, de 2,5
a 3,5 Tm. de azúcar, cuyo precio
de venta al por menor es hoy de
20 ptas./Kg. Con relación al cálculo
anterior, el rendimiento agrícola -
industrial resulta de 50.000 a 70.000
pesetas/hectárea.

La comparación a grandes rasgos
de los dos rendimientos por hec-
tárea resulta algo burda y peca
evidentemente de precisión por-
que aunque puedan ser compara-
bles los costes de recolección y
transformación, los requisitos para
los cultivos en los dos casos son
muy diversos y comparamos un
precio de venta de 10 ptas./litro =
12 ptas./Kg. con otro de 20 ptas./
Kilogramo precios en un caso al
por mayor y en el otro al detalle,
en las tiendas de alimentación, es
decir, nos hemos puesto delibera-
damente en unas condiciones tan
desfavorables para el alcohol que
pueden resultar exageradamente
prudenciales efectuando una com-
paración menos aproximada.

La agricultura nos puede sumi-
nistrar la cantidad de materias pri-
mas para reducir sensiblemente
las importaciones de crudos, pero
^posee actualmente la industria al-
coholera europea en general, y es-
pañola en particular, instalaciones
de tal envergadura y de tales ca-
racterísticas para suministrar cua-
litativa y cuantitativamente canti-
dades ingentes de alcoholes? Bien
entendido que debería ser con un
coste de transformación económi-
caménte interesante para el pro-
ductor, para el transformador, para

el consumidor y no por último para
el Estado, que difícilmente renun-
ciará a impuestos sobre los car-
burantes de 1.600 ptas./Tm.

Considerando la envergadura in-
dividual y total, así como la espe-
cialización de las distintas alcoho-
leras existentes que, en general,
trabajan por campaña una sola ma-
teria prima, me atrevería a afirmar
que no existen dudas de que de
momento podrían aportar una con-
tribución interesante aumentado
los tiempos de campañas y trans-
formando algo sus procesos de fa-
bricación, pero en su mayoría no
estarían en condiciones de produ-
cir las cantidades precisas de alco-
hol absoluto de las características
requeridas a precios remunerativos
y al mismo tiempo interesantes
para la economía nacional.

EI lastre de unas instalaciones
anticuadas o por lo menos inade-
cuadas para la producción econó-
mica y masiva de alcohol carbu-
rante, es posible transforme las
industrias alcoholeras de los dife-
rentes países en una quinta colum-
na de los intereses políticos y
económicos empeñados en obsta-
culizar cualquier paro que Europa
pueda dar para liberarse de la es-
clavitud existente, como la actual
crisis de energía lo demuestra.
Quinta columna dirigida al fracaso
de cualquier intento de indepen-
dencia de este crucial sector ener-
gético.

CONCLUSION:

Después de haber examinado las
ventajas técnicas, de haber demos-
trado la posibilidad de producir al-
cohol carburante y de cómo la agri-
cultura resultaría beneficiada, una
pregunta inmediata que nos hace-
mos es la de por qué fue decayen-
do su uso, incluso en países donde
fue utilizado sin problemas.

Dejando de lado los intereses
económicos y, sobre todo, políti-
cos, harto conocidos, una de las
principales razones fueron los ba-
jos precíos del crudo, precios man-
tenidos durante largos años, como
adormidera para atontar a los or-
ganismos competentes impidiéndo.
les pensar en el futuro, satisfechos
de las pingiies entradas que las
diferencias entre precio de coste
y de venta aseguraban a los go-
biernos, hasta que fueran ofvidadas
las veleidades de independización
y transformadas en chatarra las
instalaciones en su día construidas
capaces de aportar un beneficio
económico y político a los respec-
tivos países.

EI problema económico ofrece
distintas facetas, según de qué par-
te se mire.

Desde el punto de vista del
agricultor:

No tendrá interés hasta que
no esté seguro de vender el
producto de su campo con la
garantía de un precio remu-
nerador, porque no se trata
de tomates o alubias que tie-
nen ya un mercado seguro.
Desde el punto de vista del
índustrial transformador:

La situación es similar, con
las agravantes que precisa
conocer de antemano cómo
amortizar los capitales a in-
vertir y la natural desconfian-
za por fabricar un producto
de cuya venta se ocupará un
monopolio estatal, interesado
en reducir a su provecho (y
teóricamente al de los con-
sumidores) el margen de be-
neficio que compensaría al
agricultor y al transformador.
Desconfianza tan grave que
difícilmente podría resolverse
sin la intervención directa del
Estado.
Desde el punto de vista del
consumidor al por menor:

Se preocupará sólo del pre-
cio al que paga la mezcla en
relación a su bolsilfo y de la
supuesta bondad de la misma,
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según lo que le ha dado a
entender la propaganda.

Para él será suficiente pa-
gar la mezcla al precio de la
gasolina y, mejor, a precio
inferior.

- Desde el punto de vista del
economista miope, que cree
conviene importar todo lo
que, si se produce en el país,
cuesta algo más.

Este economista no consi-
dera que la compra en el ex-
tranjero a menor precio es
conveniente y lógica sólo en
la hipótesis de que todos los
productores agrícolas tengan
trabajo continuo, que benefi-
ciando tierras incultas, o de
escaso rendimiento, puedan
mejorar su tenor de vida, au-
mentando además el producto
de la renta nacional y, en fin,
que el gasto de divisas que
supone las compras en el ex-
tranjero no supere las reales
posibilidades económicas de
un país y/o perjudique su
desarrollo.

Este economista debe pen-
sar que mientras exista en
el país un metro de tierra que
pueda mejorar sus condicio-
nes de vida, la mercancía im-
portada cuesta a la economía
nacional el valor de la mer-
cancía, más mantener desocu-
pado al productor, más los
beneficios que su trabajo re-
portaría a él, a su família y
al Estado mismo bajo forma
de impuestos directos e in-
directos, que entrarían en las
arcas del Estado por el mayor
poder adquisitivo de aquel
productor.

- Desde el punto de vista del
contable:

Este tema que los saldos
de los balances no le eu3-
dren, porque con el producto
nacional el Erario pierde un
ingreso de los aranceles de
aduana y/o rentas del petró-
leo, ya que no sería lógico
mantener éstos sobre la ali-
cuota del producto nacional
a menos de dejar exento de
todos los impuestos al agri- '
cultor y al industrial trans-
formador y los productores
de ambos.

Este contable no calcula
que el daño visible por la
aduana y/o rentas del petró-
leo están largamente com-
pensadas por el incremento
de las demás entradas direc-

tas e indirectas, consecuen-
cia del mayor bienestar del
país.

Si el problema de la energía
termoeléctrica encontrara su pau-
latina solución con las centrales
nucleares, la gradual sustitución
por alcoholes de la gasolina se
impondrá también lógicamente en
los países donde, como España, la
totalidad del fuel utilizado en las
centrales termoeléctricas y de la
gasolina utilizada en la tracción se
obtienen en tos procesos de frac-
cionamiento y refinación de los
crudos importados.

Aunque los crudos de distinto
origen contengan proporciones di-
ferentes de hidrocarburos ligeros
y pesados, y según la conducción
de los procesos de separación exis-
ta cierta elasticidad, es evidente
que al reducir sustancialmente uno
de los consumos mayores ( los acei-
tes más pesados), las cantidades
de crudos a tratar disminuirían y
faltaría gasolina, a menos de impor-
tar ésta separadamente con el ma-
yor gasto correspondiente.

Por tanto, la producción de ener-
gía nuclear y fa obtención del al-
cohol carburante de (a agricultura,
se complementan y!os dos pro-
blemas no pueden resolverse a la
vez, sino dando la precedencia a
la obtención del alcohol carburan-
te, ya que si al fraccionar los cru-
dos sobraran aceites más pasados
siempre sería factíble lograr de
ellos aceites más ligeros y gases
iicuables por cracking y/o hidro-
genación.

EI bloqueo de la Europa Napo-
leónica por parte de Inglaterra fue
la causa de la pérdida para la
misma Inglaterra del monopolio
blanco del azúcar de caña, único
entonces industrialmente produci-
do, y su sustitución por el de re-
molacha, que se conoeía ya, pero
que no había logrado afirmarse in-
dustrialmente por la competencia
deI de caña. '

La escasez actual de energía en
la que se debate Europa podría
ser el principio del ocaso del mo-
nopolio del oro negro por parte de
aquellos países que acapararon su
disfrute y que, como InglatArra en-
tonces, hoy pretenden dominar a
Europa.

Mi único deseo sería que téc-
nicos conocedores de los procesos
modernos, tanto agríco{as como de
fermentaciones alcohólicas de zu-
mos azucarados y almidones, se
dedicaran a estudiar la$ plantas de

máximo rendimíento, los procesos
más económicos para la obtención
de alcoholes más apropiados para
ta carburación en mezclas conve-
nientes, aportando así una valiosa
contribución a la agricultura y, por
tanto, a la economía nacional, te-
niendo presente que «ninguna na-
ción del mundo puede realizar en
su territorio el ideal de la autarquía
económica en su sentido absoluto,
es decir 100 por 100, y si también
lo pudiera sería contraproducente.
Pero cada nación debe liberarse en
la medida más amplia de depender
del extranjero cuando razones de
independencia política y de segu-
ridad nacional lo imponenu.
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Los tractores AVTO realizan trabajos RESERVADOS ^
a "colegas" de categorfa superior.

A los AVTO - por aquello de ser los últimos- se
les exige más que a los demás.

Son tractores para durar, robuatos, duros y eficaces,
son tractores de una vez.

Hasta ahora los AVTO han convencido a los
Agricultores más "resistentes" y a los más
entendidos.

USTED puede considerár a los AVTO, como los
tractores DEFINITIVOS. Véalos trabajar, su
tremenda eficacia les convierte en su m8s seguro
colaborador.

Si USTED ve que AVTO está conquistando
rápidamente "el campo" no le extrafte... porque Ia
calidad hace muchos amigos.

Ví 0. TRAKTOROEKPORT M 0 S C U

OISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

A GRUCS
GALILEO, 91 - MADRID-3
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maquinaria
eKpuestn en FII11A ^74

JOHN DEERE

Las máquinas que serán expuestas por John Deere en
FIMA-74 son las relacionadas a continuación:

Cosechadora de cereales, mod. 930-L, 940•E, 960-E y 970-E.
Cosechadora de cereales, mod. 970-E con cabezal de maíz

de cinco hileras.
Empacadoras, mod. 332, 336, 342 y 346.
Nuevas cosechadoras-picadoras de forraje, mod. 3200 y

3400.
Cosechadora autopropulsada, mod. 5200.
Segadoraracondicionadora-hileradora, mod. 486.
Rastrillo acondicionador, mod. P-140.
Unidades sembradoras 240-BE sobre barra porta}^erra-

mientas 9-B.
Abonadora, mod. G392.
Empastilladora estacionaria, mod. 390.

Arado pentasurco, mod. F-145.
Arado cuatrisurco reversible, mod. RO-35.
Tractores, mod. 1030-RU, 1030-VU, 1030-LU, 1630, 2030, 2130,

3130, 4430 y 7020.
Nuevo tractor de jardín, mod. 110.

PARES HERMANOS, S. A.

Novedades que serán expuestas en FIMA-74:
TRACTOR FORD, MOD. 9.600
HARDI - ATOMIZADOR SUSPENDIDO PARA VIÑ.A
Aparte de estas novedades, se expondrán las siguientes

máquinas:
TRACTORES FORD AGRICOLAS
1Viaodelo 2.000 «Y».
Modelo 3.000 cY».
Modelo 4.000 «Y».
Modelo 5.000 «Y».
Modelo 7.000.
TRACTORES AGRICOLAS COUNTY DE CUATRO RUE-

DIAS MOTRICES
Modelo 5.000 Four.
Modelo 1.164.
Modelo 1.454.
TRACTORES AGRICOLAS A. CARRARO DI G., ARTICU-

LADO DE CUATRO RUEDAS MOTRICES
Modelo Supertigre 635.
COSECHADORA DE REMOLACHA MARCA ARMER
Modelo TTA - Standard.

ANDRES HERMANOS, S. A.

MOTOCULTORES AFT-GOLDONI
Mod. 518.
Mod. Mondial 107 P- Petróleo.
TRACTORES AH-GOLDONI
Mod. Universal 236.
Mod. 521 T.
MOTOSEGADORAS AH-BUCHER
Mod. M-100 Diesel.
Mod. M 200.
Mod. M-600.

MARCA RIVIERE-CASALIS
PRENSAS EMPACADORAS
Modelo ER•40 B/ER-40 C, de alambre y sisal.
Modelo KI^40 TS, sisal y alambre.
Modelo KR-45 T, sisal y alambre.
COSECHADORA DE FORRAJE MODELO H-500, CON

PLATAFORMA DE CORTE 518
Embocadores de maíz, modelos H-501 y H-502, para una

hilera y dos hileras.
DESBROZADORAS DE PAJA, MODELU B-150
SEMBRADORA NEUMATICA DE PRECISION MONO-

GRAMO
Modelos 104 y 106, de cuatro y seis hileras.
GUADAÑADORAS FARENDLOSE
RASTRILLO FARENDLOSE DE DESCARGA LATERAL
Modelo RHT-11.
GUADAÑADORA MARCA GRIBALDI
Modelo Ideal.
Modelo Lateral.
Modelo Superior.
HARDI - PULVERIZADORES Y ATOMIZADORES
COMPRESORES ITYDOR
Modelo K11B/145.
MOTORES INDUSTRIALES FORD
Amplia gama de modelos Diesel, para toda clase de apli-

caciones.
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RIEGUE POR ASPERSION

con instalaciones

BAUER resuelve sus problemas
de riego o elevación de aguas

Riego por aspersión convencional.
Riego por aspersión fertilizante.
Aprovechamiento de aguas residua-
les para riego.
Fertilización con purin y estiercol
flúido
Retirada hidráulica del estiercol en
instalaciones pecuarias en estabu-
lación.
Bombas para purin.
Distribuidores móviles de purin.
Riego antihelada. Riego pesticida.

ONTALBAN S.A.
ALBERTO AdUILERA. 13 - Teléfono 4414500 - MADRID

ABENCIAS ^ TALLENES OE SERYICIO CON REPUESTOS ORI81NAlES BARANTIZADOS
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HISPANOMOTOR, S. A-

MOTORES LOMBARDINI
Motor diesel LDA-75.
Motor diesel LDA-80.
Motor diesel LllA-450.
Motor diesel LDA-96.
Motor diesel LDA-100.
Motor diesel LllA-820.
Motor diesel LDA-672.
Grupos motobomba LDAB-75.
Grupos motobomba LDAB-91.
Grupos marinos LDAM.
Grupos electrógettos LDAE
Motor tipo FZ.
Motor tipo RZ.

S. A. M. A. RENAULT

1 tractor Super 7E, frutero.
1 tractor R.57 E, normal.
1 tractor R.57 E- estrecho.
1 tractor R.88 E, normal.
1 tractor R.86 E.
1 cosechadora Laverda, modelo M.84, de 3,10 m.
1 cosechadora Laverda, modelo M.120, de 4,20 m.
1 segadora-acondicionadora Laverda, modelo AFC/110, de

3,10 m.

Como novedad se presentará este año.

1 empacadora Bamfords, modelo BL-59, sisal.
2 arados Kvernelands, reversibles.
1 cosechadora picadora de forraje Laverda TA.150.

TIBESA (TALLERES IBERICOS, S. A.)

Deshidratador AA-80 CK, con alimentador superautomá-
tico para forrajes y cereales.

sector agrario ha sido y es decisiva. Más de cinco mil trac-
tores vendió el pasado año. El empresario agrario español
puede encontrar e] tractor que necesita, adecuado a cada
trabajo y con una serie muy diversa de ejecuciones, den-

tro de la amplia gama que fabrica esta empresa española,
la única de las empresas Chysler que fabrica tractores.

Para cubrir las necesidades de cualquier explotación agra-
ria, Chrysler España tiene el tractor adecuado. Modelos y
versiones con distintas potencias, características y aptos,
para los distintos cultivos y de acuerdo con la variedad
orográfica y condiciones climáticas de nuestro suelo.

A su amplia gama, incorpora anora el nuevo viñero Ba-
rreiros 4000 V, el tractor de su sector que reúne la máxima
potencia en la menor dimensión. Chrysler España ha do-
tado a su nuevo viñero de una potencia de 45 CV (40IiMA),
y lo ha diseñado de acuerdo a las más modernas técnícas,
con carrocería aerodinámica construida en chapa formada
por elementos desmontables, asiento tapizado envolvente
provisto de amortiguador, mandos del elevador en la parte
delantera, junto al nuevo tablero de instrumentos..., fre-
nos de disco, elevador hidráulico reforzado, protección es-
pecial para el alternador. Su altura es de sólo 1,20 metros
y tiene tres anchos de vía regulables.

CHRYSLER ESPAÑA

El fuerte incremento de la mecartización agraria se debe,
sin lugar a dudas, al rápido desarrollo de la industria na-
cional, que ha puesto a disposición del campo tractores y
otras máquinas para el laboreo y la mecanización cte los
distintos cultivos. De la calídad de los mismos dan fe los
empresarios agrarios, como lo demuestran el que hoy
existan unas marcadas preferencias por los iractores na-
cionales, sin prestar apenas interés por los de importa-
cíón.

La aportación de Chrysler España a la mecanización del

MOTOCULTORES PASQUALI, S. A.

Como novedad en FIMA-74, presenta ^l motocultor Pas-
quali 913.

MOTOR
Monocilíndrico.
Cilindrada 638 c. c.
Ciclo Diesel, 4 tiempos, refrigerado por aire.
Potencia (a 3.000 r. p. m.) 14 CV.
MOTOCULTOR
Arranque manual o eléctrico.
Embrague monodisco en seco.
Cambio a 6 marchas adelante y 3 atrás.
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Usted necesita leer

REVISTA SEMANAL DE ACEITES Y GRASAS

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

sobre los ACEITES Y LAS GRASAS,

aemanalmente nuestra revista publica:

• Comentarios aobre los mercados aceiteros, incluyendo

colaboraciones de nuestros corresponsales.

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

pafses exportadores del mundo.

• Estadísticas relativas a las importaciones y exportaciones,

consumo, producciones, etc.

• Toda una serie de informaciones complementarias de interés.

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

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

que •ditemos



Peso con ruedas de hierro: 292 Kg.
Peso con ruedas de goma: 303 Kg.
Largo máximo: 2,00 m.
Largo mfnimo con manceras vueltas: 1,15 m.
f,nchura minima: 0,57 m.
Anchura media: 0,77 m.
Anchura máxima (se obtiene añadiendo prolongaciones a

las ruedas): a voluntad.
Altura mínima: 0,85 m.
Ruedas de hierro: 60 X 14.
Ruedas de goma: 4.00 - 12.

6 - 12.
5.00 - 15.

VELOCIDADES
6.00 - 16.

Marchas: 9 velocidades de trabajo (6 adelante y 3 atrás).
Toma de fuerza: 2 velocidades de 591 y 868 r. p. m., in-

dependientes del avance del motocultor, esto es, la toma de
fuerza puede funcionar tanto con el motocultor en movi-
vimiento como cuando está parado.

WESTFALIA SEPARATOR

Westfalia Separator Ibérica, S. A., presenta este años dos
novedades a destacar en Ios sectores Equipos para ordeño
y productos Lácteos, de la FIMA-74:

El Rotomelk-8 y el Retirador Automático de Pezoneras.

ROTOMELK-8

Las salas de ordeño con plazas giratorias, llamadas ge-

neralmente «Rotolactor», son conocidas desde 11ace tiempo
en Europa y América. Pero su empleo era más bien ex-
perimental en algunos grandes complejos zootécnicos sur-
gidos sobre una base estrictamente industrial.

Por su considerable coste eran solamente aconsejables
para explotaciones que albergaran por lo menos 400 vacas.
Su funcionalidad se debe sobre todo al hecho de que cada
ordeñador trabaja sin desplazarse nunca, puesto que son
los animales los que van pasando de uno en ur^o delant.e
de los operarios, como en una cadena de montaje, por la
que cada unidad laboral realiza siempre y exclusivamente
el mismo trabajo.

Westfalia Separator recogió la idea y trató de perfeccio-
narla, al mismo tiempc que se propuso lograr su rentabi-
lidad a escala de explotacíón familiar.

En primer lugar, en el sistema clásico «Rotulactor», los
operarios están en el exterior de la plataforma giratoria,
por lo que sólo controlan visualmente las vácas que pasan
delante de ellos. En el sistema Rotomelk, el ordeñadoz• está
en el interior de la sala, y con una rápida inspección vi-
sual puede controlar a la totalidad de las vacas, y tampoco
se desplaza en las operaciones propias, puesto que hay un
cstribo circular en [oda la sata donde el vaqucru r^alixa
las operaciones de apoyado, colocación de pezoneras y
apurado.

A1 estar las vacas dispuestas tangencialmente a la circun-
ferencia del Rotomelk, su entrada y salida es por la perifc-
ria del mismo, por lo que se ahorran las considerables obras
ue infraestructura que deben realizarse en el «Rotulactw »
al entrar las vacas por la periferia de la circunferencia y
salida por su interior, lo que obliga a la construccióri de
un tunel para la salida de las mismas.

RETIRADOR AUTOMATICO DE PEZONERAS

La función de este aparato, como su nombre indica, es el
de retirar las cuatro pezoneras de los cuatro pezones de
la ubre, una vez cesa el flujo de leche.

Sabemos que es aconsejable quitar la ordeñadora una
vez cesa el flujo de leche, ya que el funcionamisnto en
vacio de la máquina es nocivo, porque la pared interior•
del pezón no está protegida por la leche, que hace una
presión interna que sirve de almohadilla entre el vacío de
la pezonera y los tejidos.

En consecuencia, los defectos de un vacío aplicado con-
tinuamente y su acción inflamatoria a las heridas de orden
mecánico debidas a las pulsaciones en estas circunstancias,
sumenta la susceptibilidad de las glandulas a los organis-
mos que originan mamitis.

No obstante, la escasez de mano de obra cualificada, así
como los altos rendimientos que se pretenden obtener de
este personal, ocasionan que este defecto de retirar las pe-
zoneras tarde, cuando ya hace rato que ha cesado el flujo,
sea una cosa habitual.

Westfalia Separator, consciente de este problema, y con
a,fán de aumentar los rendimientos de manejo de vacas y
ordeño de las mismas con menos personal, ha elaborado
y puesto a punto este dispositivo Retirador Automático de
Pezoneras, que ha dado excelentes resultados en todos los
centros pilotos donde se han hechos pruebas hasta el mo-
mento.

MOTOR IBERICA, S. A.

Motor Ibérica, S. A., también expone en FIMA-74. He aquí
el material que exhibe en Zaragoza.

MOTOCULTORES
Ebro M-10, con rotocultor de 70 cm.
Ebro M-21, con rotocultor de 100 cm.
TRACTORES ARTICULADOS
Ebro A-21, con cultivador Ebro G7.210 (Cat. Il,
Ebro A-45.
TRACTORES DE RUEDAS EBRO

Ebro 155-E, con cabina y rastrillo Ebro RI3-4.
Ebro 155-E con guadañadora trasera MF-32.
Ebro 160-E dirección hidráulica con Pala MF-42.
Ebro 160-E doble embrague con empacadora MF 20.
Ebro 684F con rotocultor Ebro F-4P-18.
Ebro 684E con arado bisurco Ebro BD-3.
TRACTORES DE RUEDAS MF-EBRO

MF-135 Ebro standard (Kit de lujo), con guadañadora
Ebro-30 lateral.
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MF-147 Ebro viñero con abonadora Mk'-11 tolva grande.
MF-157 Ebro estrecho con cosechadora-picadora de forra-

je Taarup-Ebro DM-1.100.
MF-165 Ebro elevado.
MF-188 Ebro 4RM.

TRACTORES ORUGA
MF-134 C estrecho con desbrozadora Taarup-Ebro SKT-

1.500.
MF-174 C ancho con cultivador Ebro C-11.298.
Ebro TC-75.

MAQUINARIA AGRICOLA SUELTA
Remolque hidráulico Ebro RB-35H con cargapacas.
Cosechadora-picadora de fcrraje Taarup-Ebro SE-1.650.
Cosechadora de cereales MF-227 con cabezal de maíz

MF-33.
Cosechadora de cereales MF-527 con plataforma de 4.20 m.

ARANZABAL, S. A.

El material expuesto por Aranzábal, S. A., en los stands
números 21 al 24 del Sector A de FIMA-74 es el siguiente:

APEROS PARA
Arados reversibles convertibles.
Arados desplazables.

TRACTORES
(Provistos de volteo mecánico-cinético o volteo hidráulico.)
Arados.
Arados simples o fijos convertibles.
Arados Super-Formón ( Chisel) lprovistos de enganche

rápido).

DAIMLER-BENZ

Nuevo tractor a exhibir en FIMA-74:
MB TRAC 65/70.
Distribuidor: Mevosa.
El MB trac 65/70, con su robusta cabina de seguridad

protege al conductor con cualquier tiempo. Además, le
ofrece confort de marcha mediante un potente sistema de
calefacción y ventilación, instrumentos funcionales y bien
visibles y una entrada cómoda por ambos lados. Desde el
asiento central, la visibilidad del conductor sobre todos
los implementos es excelente.

ALTA DURACION DE LOS ELEMENTOS
Los acreditados elementos que forman parte del MB trac

65/70 son grupos Mercedes-Benz fabricados en serie du-
ra^nte muchos años. Ellos garantizan máxima seguridad de
funcionamiento y reducen los tiempos de inactividad for-
zosa.

SERVICIO
Usimler-Benz dispone de una densa red de estaciones

de servicio por todo el mundo. Para el MB trac 65/70 no
existen problemas de asistencia técnica o de abasteci-
miento de piezas, de repuesto.

VICON ESPAÑA, S. A..

DESBROZADORA VICON-RIDDER 150

Caracteristicas técnicas:
Ancho de trabajo: 1,50 m.
Velocidad de rotación: 1.800 r.
Potencia requerida: 45 CV.
Rendimiento (paja): 2 Ha/h.
Peso: 500 Kg.
Número de cuchillas:
Rectas (paja): 48.
«Y» (mafz): 48.
«Y» largas (patatas): 28.
«Y» cortas (patatas): 16.
Cuchillas (patatas): 4.

p. m.

SEGADORA ACONDICIONADORA DE DISCOS ROTA-
TIVOS

Características técnicas:
Ancho de trabajo: 1,65 m.
Ancho de transporte: 1,35 m.
Peso: 420 Kg.
Potencia requerida: 50 CV.
Régimen del sistema acondicionador: 700 r. p. m.
Velocidaod de trabajo: 10 Km/h.
Velocidad de rotación de los discos a 540 r. p. m.:

3.000 r. p. m.

ABONADORA VICON 1001 SUSPENDIDA
Características técnicas:
Capacidad de tolva: 1.000 I.
Ancho de esparcimiento: 14 m.
Esparcimiento por I£a.: de 35 a 3.000 Kg.
Peso en vacfo: 275 Kg.
Régimen de toma de fuerza: 540 r. p. m.
Altura. total: 1,30 m.
Largo total: 1,77 m.

NAIPEX, S. A.

Novedades a eznoner en su stand de FiMA-74:
Descortezadora Dolmar.
«Pastor electrónico mediante computadora».
Transportadora AEBI TP1000A.
Ordeñadora Wilicom, que funciona sin motor.

FINANZAUTO Y SERVICIOS, S. A.

COSECHADORA WHITE
Modelo 100.
Motor Perkins 82 HP.
Direocióñ hidráuli►a tipo Danfoss.
Barra de ►orte, 3,60 -in.
Peso; 5.500 Kg.
Completa de dispositivos y accesorios.
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Separadores de mies: Dos unidades en la ejeciición nor-
mal, de gran movilidad, divisores interiores y exteriores
ajustables en gran escala.

Molinete: Molinete cpick up» con púas clásicas móvíles,
con ajuste de alturas hidráulicas, desplazable mecánica-
mente en escalones hacia adelante y hacia atrás.

Cilindro desgranador: 450 mm. de diámetro, 0,96 m. de
anchura, velocidad del cilindro desgranador ajustable me-
diante discos de escalonamiento, 715/895/1.120; 1.400 r. p. m.

Modelo 125.
Motor OM. 137 HP.
Dirección hidráulica tipo Danfoss.
Barra de corte, 4,20 m.
Peso, 6.400 Kg.
Completa de dispositivos y accesorios.
Modelo 100 AL.
Motor Perkins 106 HP.
Dirección hidrostática.
Barra de corte, 4,20 m.
Completa de dispositivos y accesorios.
Dispositivo de nivelación :ongitudinal y transversal auto-

mático de la barra de corte.

TRACTOR DAVID BROWN

Modelo 995.
Motor David Brown 3594 c. c.
Potencia homologada 53 HP.
Caja de cambios sincronizada 12 velocidades.
Peso, 2.150 Kg.
Sistema hidráulico Selectamatic.
Doble embrague con toma de fuerza semiindependiente.

CLAAS

DATOS TECNICOS DE LA COMPACT 25:

Mecanismo de corte: Anchura de corte, 2,40 m., adap-
tación automática a las irregularidades del suelo, ajuste de
alturas hidráulico de - 8 hasta + 87 cm., el equipo normal
comprende levantadores de mies.

Cóncavo: Nueve barras del cóncavo, dispositivo receptor
de piedras, ajuste de par con una palanca desde el asiento
del conductor.
Desgranado: Tapas desgranadoras.
Sacudidores: Sacudidores de cinco piezas soportadas so-

bre dos cigiieñales, superficie de sacudidores, 2,30 m.'; su-
perficie de separación, 2,85 m.'

Limpia: Limpieza por aire a presión con regulación sin
escalones del caudal de aire, caja de cribas ajustable y
con cribas inferiores sustituibles (tres cribas inferiores
se suministran en la ejecución normal), superficie total
de cribado, 1,95 m.'

Tanque de granos: Con capacidad para 1.100 1. sinffn de
distribución para llenado total.

Embragues de seguridad: Embrague de seguridad de dis-
cos dobles soportados por muelles contra sobrecarga del
molinete; otro gran número de dispositivos de seguridad.

Motor: Diesel de 50 HP SAE.
Transmisión: Caja de tres cambios (tres marchas de-

lanteras, una para marcha atrás); la velocidad dentro de
cada una de las marchas puede regularse sin escalones,
mecánicamente.

Frenos: Freno de mano mecánico, freno de pie mecánico
como frenos de discos.

Neumáticos: Delanteros, 11,5/80-15; traseros, 7,00-12; dis-
tancia entre ruedas, 2,25 m.

Iluminación: La. ejecución normal viene equipada con
faros, lámparas de limitación, intermitencias, reflectores,
pilotes traseros e instalación intermitente de emergenc,ia.

En posición F,^z posición
M e d i d a s de trabaj^o de transporte

Longitud ... ... ... ... ... ... 6,80 m. 6,04 m.
Anchura ... ... ... ... ... ... ... 2,95 m. 2,65 m.
Altura ... ... ... ... ... ... ... 2,63 m. 2,63 m.

Peso: Con motor Diesel, 2.250 Kg.
Bajo pedido se suministran los equipos especiales: Dis-

positivo de ensacado, prensa de paja acoplable, picador de
paja, neumáticos motrices 15,0/55-17.

AGRUCOSA

. La planta «tashselnash» en Uzbekistan es la más im-

Cosechadoras de algodón fabricadas en Uzbekistan, URSS
Actualmente en la Unión Soviética se fabrican una serie

de máquinas que, empeza.ndo en la siembra hasta la reco-
lección, permiten que el cultivo de algodón sea tratado,
desde el principio hasta el final, mecá.nicamente y sin
recurrir para nada al trabajo manual.

portante en Asia Central en la producción de máquínas
para el cultivo de algodón. Está especializada en la fabri-
cación de maquinaria para la recogida de algodón de
cánsulas abiertas.

Actualmente se fabrica una gama de máyuinas que per-
mite una total mecanización para una produccíón muy
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EI reconocido prestigio que DAVID BROWN Ileva
ganado en nuestro país a través de muchos años,
hace innecesario cualquier tipo de adjetivo para
calificar un tractor consolidado en el mundo entero.
Los modelos disponibles 990 y 1210 en sus
diferentes versiones, alcanzan a satisfacer cualquier
tipo de exigencia. EI tractor con calidad legendaria
quc Vd. puede hoy poseer fácilmente.

LEYLAND
TRACTORS

^_ ^^^Q

.e^6\^0 a^.,,e

^

p pGR^G^

He ayui uno gama de tractores hechos para
trabajar horas y horas sin síntomas de fatigo,
proporcionando al tiempo un sinnúmero de
satisfacciones. Los modelos JAGUAR Y PANTHER,
simples ó con doble tracción, aseguran en todo
mornento el máximo aprovecharniento dc este
tractor del que ahora, por fín, se puede disponer
ya en nuestro pais.

^nanzaufo
^ Y SERVICIOS, S. A. 7

«trate con pro^esionales»
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La cosechadora de algodón 17 Ii V-1,8 B, corno ya hemos
dicho, trabaja a dos hileras, con una anchura de 90 cen-
tímetros. Está accionada por el tractor T 28 X 3 y equi-
pada con husillos verticales. La altura de ias plantas pue-
de llegar hasta -,20 metros. El rendimiento medio que se
consigue con la 17 HV-1,8 B es en la primera pasada 0,7
hectáreas por hora y en la segunda cerca de una heclárea.
La máquina está dotada de unos a levantamientos de ta-
llos», can un dispositivo basculante qu^ permit.e la des-
carga del algodón en rama sobre remolques u otros me-
dios de acarreo a granel. La velouidad de trabajo es de
3,9 a 11 Km./hora y el peso de la máquina unos 5.200 Kgs.

Todos sabemos de los grandes problemas y dificultades
que presenta en la actualidad el cultivo de] algadón en
nuestro país. Tal vez puedan ser estas máquinaS una solu-
ción, ya que con la gran experiencia que tienen los inge-
nieros soviéticos en este cultivo es de esperar que nos pue-
dan ayudar mucho en este sentido. Se ha demostrado que
los técnicos soviéticos con sus máquinas y sistemas de
cultivo han logrado aumentos de rendimiento de 1,5 hasta
2 veces más alto.

^
rentable. Hay quc saber que Uzbekistan hoy en día ocupa
el primer lugar en el mur.do en rendimiento de cultivos
de algodón.

La cosechadora modelo 17 HV-1,8 B, montada sobre el
tractor T 28 x 4, uno de los modelos más experimentados
y perfeccionados, ya se encuentra 'también en España, y es
comercia.lizada por Agrucosa, la empresa importadora de
la maquinaria agrícola soviética. Esia máquina, por su
gran seicillez y robiatez, es una realidad muy prometEdo-
ra para los campos españoles.

También hemos vistG que Agrucosa se ha molestado
en traer tma gama completa de maquinaria nara el algo-
dón, como son la sembradora accicnada por tractor con
posibilidad de formar cuatro surcos de distancias entre
20 y 30 centímetros entre sí, a una profundidad de tres a
ocho centímetros y para formar canales pequeños de rie-
^^o. Así como cl cultivador para la escarda, binado y
forr7iación de surcos con una capacidad de rendimiento
de hasta 2,2 ms. /hora, y el dispositivo podador para aco-
plar en dicho cultivador parú una poda de 60 a 120 cen-
tímetros de altura. Por fin, para campletar la. gama, tam-
bién hcmos visto la máquina limpiadora móvii da algodón,
accionada por la toma de fuerza de iu-i tractar. Esta má-
quir.a, según nos indican, llega a un rendimiento de 1.500
kilogramos por hora de materia prima de algodón de re-
colección a máquina, consiguiendo un grado de limpieza
del 85 por 100,

A continuación queremos dar algunos datos más sig-
nificativos de ia consechadora de algodón.

ALFA

NOVEDAD EN EL MERCADO: LA MOTOCAVADORA A-300 DE
ALFA AGRICOLA

De entre las condiciones más importantes que presenta este
nuevo modelo, destaca la distancia de las fresas al capot, que
es de 480 mm., así como su robustez, fácil manejo y escaso
consumo (1,15 litros por hora), lo que lo convierte en máquina
ideal para todo tipo de agricultura.

La posibilidad de adaptar al mismo arados reversibles,
aporcadores, ruedas para aporcar y fresas helicoidales o pi-
cazas, hacen de él un elemento especialrnente útil en olivares,
viñedos y frutales.

V I V E R O S S A N C H E Z
NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO

CASA ESPECIALIYADA EN EL CULTIVO DE ARBOLES fRUTAIES,
ORNAMENTALES Y ROSALES

Estahlecimiento: Carretera 11Rarchamol®, 25-Teléf. 211439

^^ficin®s: T^rr^s, 3 y 10 - T^léfono 21 10 13 - Telegramas ^JOSANCHEZi

GTJAL^d^iLAJARA
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EI tractor checoslovaco de mayor venta en Europa.

^. ,. ,,
,^^ii«^^,,^

^^p^ÍÍ^1Í ^.. juu^^,uu^^ll[I^ii;,^

^ ^ ^,

Repuestos originales garantizados
Agencias de Ventas y Servicio en toda España

Modelos 4712-41 CV. • 5711-52 CV. • 6711-56 CV. • 8011-85 CV.

Opcionalmente con cabina, calefacción y doble tracción.

Importador general para España

MONTALBAN ; S.A .
Alberto Aguilera, 13
Tel. 241 45 00
MADRID-15

Concesionario para Aragón

COMERCIAL

z^r^v.^t
Fernando el Católico. 74
Tel. *25 77 00
ZARAGOZA



NAIPEX
PRESENTA SU NUEVAGAMA
DE MAQUINARIA AGRICOLA
AEBI FIGARO DOLMAR
Motosegadoras con ^ Motose adoras

g Motosierras
motor LOMBARDINL
Trasportadoras.

de rueda alta equipadas con
motor LOMBARDINI.

`

.
Llectmsierras.

^ ^^ Descortezadoras.
Corta Forrajes. ^, ^

^ ^

``^^/n^^^
f ^,r ^ _ ^ a^^ ^.^^

,^^a..^ ^ ^^=^
_s

^^

WILICOM AKO HOLDER
Ordeiiadoras i - Nueva técníca Tractores Forestales.
sin motor. ^. de pastores Tractores Agrícolas.

electrónicos. ' Bombas y equipós para tratamientos
^, . _

'^ ii^^
Fitosanitarios.

GO .

.v

` ^

. ^ ^ ^1 a ' ' ^ ^ (

l̀^ ^^^ ^

^^
^^

q^ o.

Oma'

- //,`

`I

Y. ^ ,
'^^ ,

L'ITALIANA NIBBI
Ordeñadoras port^ítiies. Tractores articrrlnclos.

Motocultores.

- No deje de visitar los Stands^_^
' enclavados en los

--- ^ sectores C e I en la FIMA-74.
^r,...,^ ^ ,^^1
il ' .• ^

Ì -'^ ^ ^ `-.
1,^

l/, '^ ,

im

INI1^N^L
^or^ad^r^ ^ y exportadora

oficinas y exposición: avenida de américa, 35 - madrid-2
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Hace 55 años Fiat inició la fabricación en
serie de su primer tractor agrícola.

Acabamos de fabricar el millonésimo.
Son muchos tractores pero es lógico

cuando se trata del primer constructor europeo.
Cuando ofrece al agricultor la gama de

tractores más completa del mercado : más de
50 modelos diferentes.

Producimos más tractores de orugas y de
doble tracción que cualquier otro fabricante en
el mundo.

t Cómo lo logramos?
Sencillamente porque pertenecemos al

grupo Fiat.
Los progresos constantes de la agricultura

exigen de un fabricante de maquinaria que
disponga de enormes recursos para permanecer
en cabeza del pelotón.

Pero ocupar una posición internacional no
resuelve todos los problemas.

La agricultura de cada país presenta
problemas diferentes que exigen distintas
soluciones.

Por esa razón los I^ombres que asumen la
responsabilidad de los tractores Fiat son
holandeses en Holanda, alemanes en Alemania,
franceses en Francia y españoles en España, en
donde Tractorfiat, S.A. vende y garantiza cada
tractor Fiat.

Hemos fabricado nuestro millonésimo
tractor.

Y ya pensamos en el segundo millonésimo.

^^^^

tractores
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Act iv idades de FIMA-74
6 8 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE

MECANIZACION AGRARIA

Tema general: Mecanización de los cultivos
hortícolas al aire libre

Días 4, S y 6 de abril de 1974

Como en años anteriores, se celebrará en el marco
de la 8.^' Feria Técnica Internacional de la Maquinaria
Agrícola la Conferencia lnternacional de Mecanización
Agraria, organizada por la Asociación Nacional cíe In-
genieros Agrarios con la colaboración del Centro de In-
vestigación y Desarrollo Agrario del Ebro (I. N. I. A.).

Esta 6.' Confcrencia lnternacional que tendrá lugar
los días 4, 5 y 6 dc abril de 1974 U'atará cl tema general
cir la mecanización ^Ic lus cultivos hortícolas al aire
libr^.

Rrpruducimos a continuación cl prugrama con las
t^onencias y lus punenles:

PROGRAMA

Día 4 ( jueves), 10 horas: Apcrtura de la Conferencia.
1.° PONENCIA

Mecarzización de las lnbores preparatorias de los cul-
tivos ( Preparación de semilleros v labores preparatorias
cn pleno campo).
PONGNTBS:

D. Jaime Ortiz-Cariavate, Dr. Ingeniero Agrónomo del
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Cate-
ch•ático de la E. T. S. I. A., de Valencia.

D. Carlos Gracia López, Dr. Ingeniero Agrónomo. Ca-
tedrático de la E. U. I. T. A., de Valencia.

13,15 horas: Vino dc honor ofrecido por el Comité
de FIMA/74, a los señores inscritos a la Conferencia.

16,30 horas.
2.^^ PONENCIA:

Mecarziznciórr ^le Ins opercrciones de siernbra.
PoNrNTe:

Profesor poctor Ingeniero H. Hege, Institut fiir Tech-
nik cier Fachhochsclnile Weihcnstephan Freising-Wei-
henstephan-Aleniania OccidentaJ.

19,30 horas: Traslado desde FIMA al Palacio cle la
Lonja, dond^• el Excel^ntísimo Ayuntamiento ofrecerá
a los scñures inscritos, cma recepción seguida dc Fiesta
dc Jota.

Dí^i 5 ( vicrnes), a las 9,30 horas:
3.^^ PONEhICIA:

Mecur^iZ.acióia c^e lns lubores cle c r^llii^o ( Tratamientos
antiparasitarios y cscardas).
PoNFN"rt::

D. Agustín Alfaro García, Dr. Ingeniero Agrónomo
del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Ca-
tedrático de la E. T. S. I. A., de Valencia.
4.^ PONENCIA:

Meca^aización de ln recolecciór^.
PONEN"fF::

Ir. J. A. Stender, Rijkstuinbowconsulentschap voor
Bedrijfsuitrusting en Arbeidsmethoden. Wageningen-
Holanda.

16,30 horas: Continuación de la ponencia 4, con lec-
tura de las comunicaciones presentadas.

19,00 horas: Mesa redonda con los señores ponentes
para la elaboración de las conclusiones.

Día 6(sábado), a las 9,30 horas: Salida en autocares
desde FIMA a la finca La Alfranca para presenciar las
demostraciones prácticas cíe mecanización de los culti-
vos hortícolas, organizadas por- la Dirección General
de la Produccicín Agrícola, del Ministeriu de Agricultura.

14,00 horas: Salida dc los autocares de La Alfranca
y traslado a la ciudad.

17,30 horas: Visita oficial a FIMA/74 con carácter
técnico.

19,00 horas: Solemne acto de clausura de la 6.^ Con-
ferencia lnternacional de Mecanización Agraria, con
arreglo al siguiente programa:

1.° Conferencia ^nagistral: El futr^ro de In n^eca^^i-
^.^ció^^ ei^ los cz^ltivos /rortícolns, por el Profesor A. Le-
crenier, de la Facultad de Ciencias Agronómicas del
Estado, Gemblouv (Bélgica).

2.° Lcciura clc conclusiones c intcrvcnción dcl ilus
irísimo señor don Antunio Reus Cid, Presidentr dc
la Asociación Nacional clc Ingrnicros Agrónomos ^lr
Madrid.

2Z,00 1loras: Cena de despedida en cl restaurante de
la Feria, previa recogida de la tarjeta personal corres-
pondiente.

DEMOSTRACIONES PRACTICAS DE EQUIPOS PARA
MECANIZACION DE CUL'IIVOS H[ORTICOLAS

Tendrán lugar en la mañana del sábado
6 de abril, en la finca La Alfranca

EI escaparate de Fima no es estático. Para la clec-
ción de la máquina que se adapta con mayor eficacia
a determinados cultivos no ha_y mejor método quc
verla en pleno funcionamiento. Para ello, FIMA hacc
coincidir en sus ediciones, junto a la muestra de su
recinto ferial, la manifestación de las máquinas tra-
bajando en su entorno más apropiado: cl campo.

Ya hace años nue la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, del Ministerio de Agricultura, en colabo-
ración con otros organismos y entidadcs, viene organi-
zando, con ocasión de los certámenes de la Feria Técni-
ca Intcrnacional de la Maquinaria Agrícola, las dcmos-
traciones prácticas internacionalcs cle diferentes labo-
res agrícolas.

En FIMA/74 también las habrá, con la participación
de equipos, quc coincidirán con el tema quc ha dc deba-
tirse en la 6.° Conferencia lnternacional de la Mecani-
zación Agraria: «Mecanización dc los cultivos hortíco-
las al aire librc». E1 lugar de celcbración será la fiiua
La Alfranca, en el término municipal de Alfajarín, y la
fecha fijada es la del sábado 6 del próximo mes de abril.

CONCURSOS DEL «DIA DEL AGRICULTOR»

Localidades premiadas: Torrijos de la Cañada,
Cihuela, Lagueruela, Poleñino y Aguilar del Alfambra

El jurado regional encargado de juzgar los concur-
sos convocados por FIMA/74 con motivo del «Día del
Agricultor» ya ha dado su fallo. De las 111 solicitudes,
procedentes de las provincias de Huesca, Lérida, Lo-
groño, Navarra, Soria, Teruel y Zaragoza, presentadas
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para participar en los concursos «Mejoras de desarro-
llo comunitario en el medio rura]» y«Actividades so-
bresalientes en técnicas agrarias» se ha procurado toda
la infurmación posible, y a la vista de ella, el jurado,
compuesto por personalidades representantes de todas
las provincias que abarcan estos concursos, ha falla-
do así:

En el concurso de «Mejoras de desarrollo comunita-
rio en el medio rural» , el primer premio, dotado con
75.000 pesetas y diploma, para la localidad de Torrijo
de la Cañada, de la provincia de Zaragoza, cuya comu-
nidad de vecinos ha abierto y acondicionado la carre-
tera desde esta localidad a Deza.

E1 seguno premio, dotado con 40.000 pesetas y diplo-
ma, para la comunidad de vecinos de Cihuela, provin-
cia de Soria, por ampliación del caudal de agua para
abastecimiento.

La comunidad de vecinos de Lagucruela, en la pro-
vincil de Teruel, se lleva las 30.000 pesetas y el diplo-
ma del tercer premio por las obras que ha realizado
para abastecimicnto de aguas, depósito regulador y red
de disiribución.

E1 cuarto premio, para la comtmidacl de vecinos de
Poleñino, en la provincia de Huesca, que recibirá 20.000
pesetas y diploma como prcmio a su labor de pavimen•
tación de calles y aceras.

Para Aguilar del Alfambra (Teruel), el quinto pre-
mio, dotado con 10.000 pesetas y diploma, por la acti-
vidad de su comuniclad cle vecinos en la pavimenta-
ción de plazas y calles, red de distribución y sanea-
lniento y embellecimiento.

Además fucron seleccionadas y recibirán diploma las
localidades de Foncea (Logroño), Longares (Zaragoza),
Lerín (Navarra), San Pedro Manrique (Soria) y Tremp
( Lérida ).

El premio honorífico, concedido por la Dirección Ge-
neral de Capacitación y Extensión Agraria, del Minis-
terio de Agricultura, se concedió al Grupo Sindical San
Antón, de San Pedro Manrique (Soria).

EL CONCURSO llE «ACTIVIDADES SOBRESALIEN-
TES EN TECNICAS AGRARIAS»

Primeros premios a cultivadores
de champiñón y espárragos

Por su parte, el mismo jurado ha resuelto por una-
nimidad conceder, en el concurso de «Actividades so-
bresalien[es en técnicas agrarias», el primer premio «ex
aequo» a don Julián Naval Fuster, de Tamarite de Li-
tera (Huesca) y a don José Ruiz Marín, de Alfaro (Lo-
groño), dotado por 65.000 pesetas y diplomas.

El señor Naval Fuster ha sido acreedor al premio
por el cultivo de varios tipos de hongos comestibles
con fabricación dc estiércol artificial y tierras de co-
bertura, efectuando la pasteurización del estiércol y la
esterilización de la tierra.

Por su parte, el señor Ruiz Marín recibe este premio
por su actividad en las nuevas técnicas del cultivo de
espárragos, abarcando el abono en varias fases y el
descaballonado, con lo que ha logrado producciones
de 7.500 kilogramos por hectárea.

E1 tercer premio, dotado con 15.000 pesetas y diplo-
ma, es para don Armando Gallego Melendo, de Ma-
luenda (Zaragoza), por el empleo en plantaciones fru-
tales de un procedimiento de defensa anti-heladas con
quemadores de fuel-oil.

Para don Andrés Barberena Urrtttia, dc Garralda
(Navarra), el cuarto premio, con un importe de 10.000
pesetas y diploma, por su actividad como criador de
potros y caballos sementales raza Burguete, que le han
configurado como paradista reglamentario con amplia
influencia en la comarca.

El quinto premio, dotado con 5.000 pesetas _y diplo-
ma, es para don Jaime Vives Vila, de Albi (Lérida),
quien con un procedimiento de cultivo especial, para
lo que posce una hectárea de plantación, ha pasado de
una producción de cinco kilogramos a cantidades com-
prendidas entre los 29 a 33 kilogramos por árbol y año,
eliminando el «olivó».

También fueron seleccionados con diploma don Fé-
lix Alejos Félez, de Alcañiz (Teruel); don José Porquet
Plana, de Altorricón (Huesca); don Antonio León Mu-
ñoz, de Navaleno (Soria); don Jerónimo Burusco An-
cho, cíe Villanueva de Aézcoa (Navarra), y don Jacinto
Font Carrera, de Pabella (Lérida).

La entrega de los premios se efectuará dentro de los
aclos que, con motivo del «Día del Agricultor», orga-
niza FIMA/74 cl próximo 1 de abril, y quc contará con
la presencia del Ministro de Agricultura, don Tomas
Allende y García-Báxter.

JORNADA DE LA PRENSA TECNICO-AGRO-
PECUAKIA

EI día 6 de abril, la Asociación Española de la Pren-
sa Técnica y la Agrupación de Publicaciones Agrope-
cuarias o ►ganiza la jornada de la prensa iécnico-agro-
pecuaria.

JORNADA DE A. P. A. E.

El mismo día 6, a las 11,15 horas, en el salón de actos
de F1MA, la Asociación de Publicistas y Escritores Agra-
rios Españoles (A. P. A. E.) organiza una conferencia, a
cargo de don Antonio Brotóns Die, Secretario general
de A. P. A. E., con el tema «Problemas del sistema fo-
restal en España y sus posibles soluciones».

AVANCE DE DATOS ESTADISTICOS

364 exportadores españoles y 229 extranjeros
Valor de la maquinaria expuesta:
800 millones de pesetas

Ya se puede dar un avance de datos estadísticos so-
bre lo que ha de ser la 8.^' Feria Técnica Internacio-
nal de la Maquinaria Agrícola, que abre sus puertas el
próximo día 30.

FIMA/74 tendrá ocupados 2.083 «stands», que signi-
ficarán la concurrencia de 364 expositores españoles
y 229 extranjeros. La mercancía expuesta procede de
Alemania (R. F.), Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Inglate-
rra, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Noruega, Polonia, Por-
tugal, Rumania, Suecia, Suiza y U. R. S. S.

En total, 26 países, de los que tres, Alemania, Austria
y Rumania, poseerán pabellón oficial.

En un cálculo inicial, el valor de la maquinaria ex-
puesta rebasa los 800 millones de pesetas.
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TRACTORES INSCRITOS EN LAS
DELEGACIONES PROVINCIALES

MOTOCULTORES, MOTOSEGADORAS, MO-
TOAZADAS Y PEQUEÑOS TRACTORES DE

RUEDAS HASTA 25 CV.
50^

INSCRIPCIONES, POR MARCAS, EN EL OUINOUENIO
1969-73 (SEGUN DATOS OBTENIDOS DE LA DIREC-

CION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA)

t. Pasquali ... ..

2. Agria ... ... ..

3. Bertolini ... ..

4. Goldoni ... ..

5. B C S ... ... ..

6. Piva ... ... ..

7. Truss ... ... ..

8. B J R ... ... ..

9. Bedogni ... ..

10. Gyrmet ... ..

11. Alfa ... ... ..

12. Rapid ... ... ..

13. Merry-Tiller ..

14. Macaper ... ..

15. Superpadana

16 Taissa ... ... ..

17. Cavasola ... ..

18. P G S ... ... ..

19. Helena ..... ..

20. Aebi ... ... ..

21. Movicam ......

22. Valpadana ...

23. Terbu ... ... ..

24. Fígaro ...... ..

25. Ringo ... ... ..

26. Peyma ... ...

27. Cóndor ... ...

28. Impal ... ... ..

29. Dolz ... ... ..

30. Alervi ... ... ..

31. Bronco ... ...

32. Conesa ... ...

22.429

10.167

6.030

3.830

3.365

1.723

1.696

1.615

1.540

1.532

1.250

1.247

1.162

940

659

649

602

561

555

553

550

538

515

496

463

449

437

423

421

416

405

361

33. Astoa . .. ... ... ... 339

34. Olympia ... ... ... 307
35. Miassa ... ... ... 259

36. Muaz ... 254

37. Pierre ... ... ... 245

38. Ovac ... . 236

39. Tinagli ... ... ... 227

40. Favias ... .. . ... 211

41. Mecantex .. . ... 196

42. Ferrari ... ... ... 194

43. Solé ... ... ... ... 184

44. Guthelfer ... t82

45. Agriette . .. ... ... 155

46. Brillant ... ... ... 143

47. Casorzo ... ... ... 143

48. Cutbrod ... ... ... 127

49. Lander ... . .. ... 107

50. Holder ... ... ... 84

51. Montesa ... ... ... 77

52. Solo ... ... ... ... 76

53. Motostandard ... 73

54. Reform . .. ... ... 65

55. Levante ... ... ... 60

56. RM-Deutz ... . 58

57. Yapa ... ... ... ... 50

58. BMC ... ... ... ... 46

59. Iseki ... ... ... ... 43

60. Mollón ... ... ... 43

61. Hersi ... ... ... ... 41

62. Panter ... ... .. . 39

63. Tarco ... ... . .. ... 36

64. Agriol ... ... ... 36

EL EUCALIPtUS DEL GENERAL REYES
EI día 21 de marzo se ha celebrado el Día Fores-

tal Mundial. Como aportación a dicha conmemora-
ción nos complacemos en ofrecer a nuestros lectores
una nota de Enrique del Campo en la que nos re-

0
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65. Sagevi ... ...

66. Europaten ...

67. Carraro ... ...

68. Demeter ... ...

69. Rotal ... ... ...

70. Font ... ... ...

71. Llac ... ... ...

72. Virginia AH ...

73. Bouyer ... ...

74. Laverda ... ...

75. Boher ... ...

76. Payver ... ...

77. Record ... ...

78. Sayor ... ...

79. Fiat ... ... ...

80. Goldoni-Deutz

81. Reddis ... ...

82. Bochini ... ...

83. Motom ... ...

84. Bucher ... ...

85. Mo-Abar ... ...

86. Paltrac ... ...

87. Alcón ... ...

88. David ... ... ...

89. Criffo ... ...

90. Ocrim ... ...

91. Schanzlin ...

92. Superpadano

93. Cayuelas .....

94. Coronet ... ...

95. Terra ... ... ...

96. Guzzi ... ... ...

32 97. Nebbi-Bruno ... ... 4

31 98. Nebbi-Dec ... ... 3

30 99. Schoenebeck ...... 3

25 100. Artiglio ... ... ... 3

25 101. Culdner ... ... ... 3

22 102. Hera ... ... ... ... 3

21 103. Benasi ... ... ... 2

19 104. Comas ... ... ... 2

19 105. Labor ... ... ... ... 2

18 106. Gem. V... ... ... 2

17 107. Lombardini ... ... 2

15 108. Minsel ... ... ... 2

14 109. Valiant ... ... ... 2

14 110. Hatz ... ... ... ... 1

11 111. Agrovica ...... ... 1

11 112. Bernad ... ... ... t

10 113. Bolens ... ... ... 1

8 114. Corcel ... ... ... 1

8 115. Fignn ... ... ... ... 1

7 116. Jocla ... ... ... ... 1

7 117. Luma ... ... ... ... 1

7 118. Makotrac ..... ... 1

6 119. Orse ... ... ... ... 1

5 120. Raigar ... ... ... 1

5 121. Renault ... ... ... 1

5 122. Rondine ... ... ... 1

5 123. Schlepper ..... ... 1

5 124. Sed ... ... ... ... 1

4 125. Gemiag-Ogav ..... 1

4 126. G. H . ... ... ... ... t

4 127. W. Austro ... ... 1

4 128. Willmes ... ... ... 1

cuerda una serie de árboles tamosos en distintos
puntos del planeta, con una especial referencia a un
eucaliptus de Bogotá.

Muy poco después de habernos incorporado a la
Embajada de España, como Agregado Económico, to-
pamos un buen día en la Avenida Caracas con la ca-
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Ile 37 con un ejemplar de eucaliptus tan majestuoso
que nos dejó estupefactos.

Tenía a la sazón su peana encuadrada por un corsé
rectangular que anunciaba una lotería y en sus secas
ramas cimeras y en su escasa fronda mustia y decré-
pita lucían cientos de bombillas multicolores que pre-
gonaban las entrañables Fiestas Navideñas.

Y más tarde, desprovisto de su coraza publicitaria,
observamos unas enormes cicatrices en la corteza,
lo que significa como es sabido que en esas partes
había desaparecido la zona generatriz o felógena, con
la distorsión consiguiente del torrente circulatorio in-
tegrado por la savia elaborada formada en el labora-
torio de las hojas, merced a esa maravillosa función
que los científicos Ilaman clorofílica y que en su len-
to discurrir va sembrando vida y vigor a todo lo largo
y ancho de ramas y raíces.

La muerte pues, a plazo corto, sería inexorable.
Comentando con unos y otros la desidia y el aban-

dono del colosal eucaliptus, ya en las mismas fron-
teras de la muerte, vine a saber que el añoso árbol
había sido plantado por uno de los tantos próceres
ilustres y estadistas que Colombia acunó, el General
Reyes, que con mano firme y segura gobernó el país
a principios de siglo.

Quiso la ventura que conociéramos a poco a dos
de sus descendientes, doña Isabel y don Vicente Re-
yes, relevantes figuras bogotanas a quienes transmi-
timos nuestros afanes por salvar el vetusto árbol que
su insigne abuelo había plantado, afanes que fueron
gozosamente acogidos por su parte.

Así las cosas, un oportuno y precioso artículo en
«EI Vespertino», escrito por don Guillermo García,
recoge las súplicas de don Oscar Torres que «pudo
ser su verdugo» cuando se amplió la Avenida Cara-
cas, salvándolo entonces y pidiendo ahora misericor-
dia para él.

Esto nos Ilenó de alegría.
Incluso formula unos acertados remedios que yo

me atrevería a completar sugiriendo:
a) Que la poda fuese cruenta, Ilegando a 6-8 me-

tros sobre las ramas de fundación.
b) Perforar la calzada hasta descubrir el suelo en

sendos lugares simétricos en relación con dos ejes
octogonales del círculo proyección del árbol, uno de
los cuales fuese paralelo al eje de la calzada y colo-
car después sólidas rejillas de hierro por donde pe-
netraría el agua que corre sobre el cemento a fin de
Ilevar a las raíces el líquido nutricio que es el agua,
sin la cual no hay vida posible.

c) Un descortezado de madera seca y vieja y ba-
ñar después a golpes de brocha el tronco y sus cica-
trices con caldo bordelés al 3 por 100 que lo libera-
rán de hongos y vegetación parásita, y por último

d) Colocar una verja protectora en torno al tron-
co para evitar el trauma de posibles golpes y sobre
todo el que se utilice como urinario público.

Con esta terapéutica asaz sencilla el árbol, aun-
que desnudo, con muñones clamantes, se salvará,
brotará de nuevo, vestirá sus desnudeces y podrá
ser admirado por las futuras generaciones e incluso
ser un motivo más de atracción turística entre los
muchos que Bogotá posee, sumándose al acervo de
los árboles históricos que evocan episodios tristes o
glorioso del acontecer humano o son símbolos de no-
bles anhelos, incluso religiosos o monumentos del
mudo, pero vivo reino vegetal.

EI eucalipto que se yergue en la Avenida Caracas con calle 37,
y se encuentra en peligro de desaparecer, agobiado por el
tiempo. Quien pudo ser el «verdugo^. de este eucalipto, ahora
pide clemencia para este centenario árbol condenado a muerte.
(Foto de Castro Cifuentes).

«Vegetalia crescunt et vivum» que diría Linneo.
En la Granada de España que sacó de pila a esta

ubérrima nación, está «EI laurel de Isabel la Católica»
que cobijó a la gran reina en tanto se preparaba la
conquista de aquel reino árabe y al conjuro de sus
balsámicos aromas se inician las negociaciones con
Colón que culminan en el Descubrimiento.

En la Ría de Ozama está la ceiba en cuyo tronco
el Descubridor amarró la modesta canoa con la que
desembarcó en el Nuevo Mundo.

En Tacuba se conserva el «Arbol de la Noche Tris-
te», sobre cuyo tronco y apoyado en él Iloró Hernán
Cortés, tras su derrota por los mejicanos.

«EI Arbol de Guernica», símbolo de las libertades
vascas, era un roble del que viven unos retoños que
la Diputación de Guipúzcoa cuida con todo esmero.

En Tenerife «EI Drago de Icod» cuya edad se calcu-
la en seis mil años, es una auténtica maravilla vege-
tal, que por sí solo provoca una corriente turística
hacia esta afortunada Isla.

En Avila de los Caballeros, en el patio del Conven-
to de la Encarnación, exhibe su tronco rugoso pero
vegeta lozano y fructifica año tras año, «EI Avellano
de Santa Teresa» plantado por la Santa hace ya cin-
co centurias.

En Milán los milaneses muestran a sus visitantes
con gran unción «EI Arbol de la Virgen» símbolo de
la vida de los ángeles.

^Y qué decir del Olivo, el árbol de la sabiduría,
pero también de la paz que ahora tanto se trae y se
Ileva?

Por de pronto irrumpe en la Historia de la Huma-
nidad con el primero de sus testimonios escritos, con
la Biblia y de siglo en siglo, en el apretado aconte-
cer histórico del género humano aparece en primer
plano como protagonista.

En Bueno Aires conservan como una reliquia «EI
Olivo de las Animas» de fronda portentosa.

En Atenas se conserva «EI Olivo de Platón», Ilama-
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do así porque el famoso filósofo -peripatéticamen-
te- protegido por su foliar ropaje explicaba sus pro-
fundas lecciones de Filosofía, pero que goza además
de un atributo singular, cual es de que las ramas
que salen de su vetusta cabeza pertenecen a dos va-
riedades distintas de aceitunas griegas: Thoumbolia
y Kalympada.

Guarnecido por la amorosa querencia de los olivos
de Getsemaní -de los que aún viven ocho retoños-
inicia Cristo su estremecedora Pasión -la Oración
del Huerto- con enormes miedos, agudos dolores y
sudores de sangre; en cruz de olivo exhala su último
suspiro y tierras de olivar cobijaron su Santo Sepul-
cro.

Posee Bogotá unos parques, unas alamedas y unos
jardines de ensueño.

Muchos de sus barrios están flanqueados por árbo-
les y festoneados de zonas verdes a lo largo de sus
calles.

Algunos de aquellos son de una extraña belleza y
peregrina conformación, tal es sin duda, entre mu-
chos, el que existe en el Parque de Teusaquillo, al
final del andén donde está situada la Casa de España.

De su robusto tronco brotan tres ramas primarias
que a su vez se ramifican de este caprichoso modo.

La una en tres secundarias, la otra en dos y la
tercera crece enhiesta sin subdividirse y los seis
fustes secundarios se coronan con un macizo pena-
cho en forma de un cono perfecto.

iINSOLITO Y MARAVILLOSO!

Pero volviendo a nuestro eucaliptus, estimamos
valdría la pena Ilevar a cabo unos remedios tan sen-
cillos y económicos como los que quedan dichos,
para salvar ese monumento vegetal y que Bogotá
tuviera su «árbol histórico» que con todos los hono-
res podría ser «EI Eucaliptus del General Reyes».

Si arrancar un árbol es anarquía, y plantarlo bien-
estar y paz -al decir del Dr. Marañón-, salvar la
vida de otro de tan singulares blasones, ^^o podrá
merecer más que gratitud y aplauso a sus salvadores.

Bogotá, marzo de 1974

ENRIQUE DEL CAMPO, Dr. Ingeniero Agrónomo.

VI COLOQUIO INTERNACIONAL DE

PLASTICOS EN lA AGRICULTURA

(8-15 septiembre, 1974. Buenos Aires, A^gentina)
Programado por el Comité Internacionai de Plásti-

cos en Agricultura (C. I. P. A.). 21 Rue Pinel. París
XIII (Francia).

Organizado por la Cámara Argentina de la Indus-
tria Plástica. Sarmiento 2494. Buenos Aires (Argen-
tina).

Temario: Cobertura para cultivos, invernáculos y
túneles.

Cobertura y tratamiento de suelos,

Reservas y conducción de agua.
Riego y drenaje.
Protección contra agentes clímáticos.
Implementos para cultivo y transplante.
Conservación de granos y forrajes.
Recolección, empaque y transporte de productos

agrícolas.
Maquinarias y accesorios.
Construcción rural.

100 MILLONES DE BOTELLAS DE

ESPUMOSO SOVIETICO

Acaba de salir de la producción de la destilería
«Abráu-Dursó^>, en el territorio de Krasnodar (Sur de
Rusia), la botella número cien millones de espumoso
soviético.

Hace unos cien años fue plantada en Abráu-Dursó
una hectárea de vid de la variedad nRizling^>, proce-
dente de la región del Rin, y de la variedad «Portu-
gieser» de Australia. En 1920 fue fundada una insta-
lación estatal. En aquel mismo año el especialista
soviético, profesor Frolov-Bagréyev, g u a r d ó para
achampanar 35 mil botellas de vino. Aquello fue el
inicio; el vino resultó de excelente calidad.

Actualmente en la Unión Soviética existen 27 plan-
tas de producción de espumoso, pero el espumoso
«Abráu-Dursó» ocupa invariablemente el primer lu-
gar. La cava produce al año más de dos millones de
botellas de vino.

EI número de medallas de oro y de plata ganadas
por el espumoso soviético en ferias, exposiciones y
concursos internacionales asciende a cuarenta; en
la degustación internacional celebrada en Yalta, la
marca «Brut» - «Abráu-Dursó» de espumoso soviético
ganó la mayor distinción: «Grand Prix» y la medalla
de oro.

Desde 1936 comenzó a usarsc en algunas cavas la
tecnología de fermentación en tanques. En Abráu-
Dursó se ha mantenido hasta ahora la tecnología clá-
sica de fermentación en botellas.

Abrau-Dursó, pueblo de vinicultores en la zona premontañosa
del Cáucaso. En estas bodegas madura la champaña.
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CRONICA DE SEVILLA

CURSILLO DE FORMACIONAL EMPRESARIAL
SOBRE EL CULTIVO DE LA SOJA

Los «Servicios Especiales» de la Unión de Empre-
sarios de la Cámara Agraria sevillana han emprendido
un programa de formación empresarial de ambicio-
sas metas. De momento se han preparado tres cur-
sillos en los que escalonadamente se abordan los
temas del cultivo de la soja, gestión de la empresa
agraria y ganadería.

EI de la soja se ha dado ya cuando se redacta
esta crónica; el de contabilidad y gestión de la em-
presa agraria tiene las fechas del 11 al 14 de marzo.
Y del 25 al 30 de marzo, el dedicado a la ganadería.

LA SOJA

La soja es un cultivo del que se dice e insiste
que ha de ser interesantísimo para el regadío anda-
luz. Pero en ello Ilevamos ya varios años, sin que el
asunto rompa. Es curioso que sin «ruido^, sin cam-
pañas de introducción, sin gastar apenas tinta ni
papel de prensa, ocupándose del problema y, desde
luego, sin necesidad de que ningún ministro del
Gobierno hable y vuelva a hablar desde la T. V., las
otras dos oleaginosas -cártamo y girasol- tuvieron
en sucesivas oleadas una expansión asombrosa de
siembra. Primero fue el cártamo, Ilegándose a sem-
brar en Sevilla más de 60.000 hectáreas. Tras el fra-
caso provocado por las enfermedades criptogámicas,
el girasol desplazó y superó al cártamo, por cuanto
se Ilegó a las 120/130.000 hectáreas en los últimos
años.

No hizo falta más propaganda que... un precio con
aliciente. Bastó y fue suficiente para que en dos o
tres años, el secano sevillano se volcará sobre las
dos oleaginosas, pasándose de una a otra con inve-
rosímil rapidez. Porque se vio clara la rentabilidad
del cultivo.

La rentabilidad que pueda tener la soja está aún
por ver. Esto explica el fracaso de todos los intentos
hasta ahora hechos para introducir la alternativa de
la soja en las tierras regadas del Valle del Guadal-
quivir.

EI cursillo sobre soja, que durante los días 26 de
febrero al 1 de marzo organizó la Cámara Agraria
es, sin duda, el esfuerzo más serio y bien encauzado
que se ha hecho para proporcionar a los agricultores
una información buena sobre todos los aspectos del
problema: técnica del cultivo y cuestión comercial
de la producción.

Durante cuatro días un equipo de seis expertos de
la máxima relevancia, han estado dando conferencias
mañana y tarde a 65 agricultores participantes en
el cursillo.

Las lecciones estuvieron a cargo de los ingenieros
señores Cejudo Fernández y Carmona Pérez, de la
industria extractora IPEASA; ingenieros señores Bo-
rrero Fernández y Barahona Barcina, del I. N. I. A.;
señores Caballero G. de Vinuesa y Otero León, del
Servicio de Defensa contra las Plagas. Algunos de
ellos tuvieron hasta cuatro intervenciones. Pero hubo
más. También intervino don Juan Pomares Cano,
ingeniero jefe de la Jefatura de la Producción Vege-
tal, de la Delegación de Agricultura sevillana y, fi-
nalmente, don José Puerta Romero, subdirector ge-
neral de la Producción Vegetal, del Ministerio de
Agricultura.

A la soja se la ha estudiado por todos sus cos-
tados. No ha quedado resquicio por tocar. Desde las
garantías de la simiente, pasando por las experien-
cias del I. N. I. A., las plagas y malas hierbas, las
prácticas del cultivo, el comercio nacional e inter-
nacional de la soja, las necesidades de la planta, las
ventajas de un introducción en las alternativas del
regadio, etc., etc.

Pero, ^y el precio? ^Cuánto va a pagarse por el
haba desoja cosechada en España? Esta pregunta nQ
tuvo respuesta en el cursillo. EI señor Puerta Romero
insinuó algo en el acto de la clausura. Pero no pudo
afirmar nada, por cuanto es cuestión aun sometida
a las decisiones de las altas esferas del Gobierno.

Claro, que cuando se está sembrando ya cártamo
en estas tierras, sin saber el precio: ni tampoco
se conoce el del girasol, que entrará en siembra in-
medíatamente, menos extraño resulta que no se sepa
nada de la soja, que tiene siembra allá por el mes
de mayo.

Por todo lo expuesto, parece que es digno de
aplauso la Unión de Empresarios de la COSA de
Sevilla, por haber conseguido que el posiblemente
más competente equipo de expertos que cabe reunir
en torno a la problemática de la soja, estuviera du-
rante días a disposición de los agricultores. La efi-
cacia del esfuerzo es otra cosa. Por aquello -lo
repetimos- del precio. Las 14,50 pesetas que el
SENPA garantizaba en 1973, no tienen el mínimo poder
estimulante para sembrar soja.

Las 20 pesetas que es la cotización que parece
haber^ estado en el ambiente de las jornadas del
cursillo, sería otra cosa. Las insinuaciones del señor
Puerta Romero parecen ir por ese nivel de cotiza-
ción. Si fuera verdad, cabe pensar en que se haría
una siembra de cierta considerable extensión. Porque
hay interés por la soja; al menos en el sector de
los labradores más progresivos de la provincia. Aun-
que esperar Ilegar a las 40.000 hectáreas que el
subdirector general de la Producción Vegetal pro-
puso como meta para 1974, parece optimismo exce-
sivo. En opinión del señor Puerta Romero, en el
año 1980 se podrá contar en España con unas 160.000
hectáreas de soja en riego, considerándolo como el
objetivo máximo posible a la vista de las posibili-
dades del riego, de donde no será conveniente des-
plazar otros cultivos asimismo necesarios

Con 160.000 hectáreas, produciendo soja, e) cubrir
las necesidades de harina de soja quedarían aún muy
lejanas. En todo caso, se obtendría sobre el 25 al
30 por 100 del consumo. Pero supondría contar con
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una masa de maniobra de soja que liberaría a nues-
tro país de la total sujeción en que actualmente nos
encontramos del mercado internacional. O sea, una
limitada liberación de la total dependencia en que
estamos de Norteamérica.

CRONICA DE ALICANTE

D. D.

EL MAR DE LAS ESTADISTICAS

Con el control del Servicio de Caza y Pesca, he-
mos podido consignar que el número de piezas co-
bradas en la temporada 1966-67 fue de 16.119; en
1968, el balance fue lo que se dice alcista, puesto
que fueron cobradas casi 20.000 piezas, concreta-
mente, 19.346, ya en la pasada campaña descendió
algo el número, hasta 15.562 piezas.

Consignamos que en el Hondo hay 115 especies
diferentes de aves, que ha comprobado con esmero
el ornitólogo. Entre las variedades están la foja, la
cerceta, porrón moñudo, ana de rabudo, silvón, pato
colorado, pato cuchara, y polluela de agua.

Ochenta y cinco hectáreas, de las 1.640 que tiene el
Hondo, son de propiedad privada.

En otros lugares de España, nos dicen que Sueca
(Valencia), por ejemplo, se han Ilegado a pagar por
un puesto de caza más de un millón de pesetas,
para seis escopetas. En el Hondo nunca alcanzó
ese precio, puesto que lo máximo que se ha pagado
han sido cincuenta mil pesetas.

115 ESPECIES DE AVES ACUATICAS
EN EL HONDO DE ELCHE

AI Hondo de Elche, afortunadamente, no Ilegó la
onda expansiva de la polución atmosférica. Por eso
quizás en esta última temporada de caza acudieron
más escopetas que nunca.

En el Hondo hay una caza sin humos, sin ruidos,
sin gases nocivos, algo fuera de serie, muy digno de
tenerse en cuenta a la hora de elegir.

De noviembre de 1973 a febrero de 1974, acudieron
a su recinto, de aves acuáticas, no menos de 1.000
escopetas, más de un 50 por 100 de Elche. La su-
perficie del Hondo es de 1.640 hectáreas, en los
términos municipales de Elche y Crevillente. Mil se-
tenta y cinco de estas hectáreas están en término
municipal ilicitano, y el resto en crevillentino.

Los embalses del Hondo constituyen una importante
reserva de caza, principalmente de aves acuáticas.
Desde el año 1943 se halla debidamente acotado.
Su lugar lo visitan cazadores de las pr^vincias de
Murcia, Albacete, Valencia, Alicante y Castellón. De
vez en cuando hacen su aparición por el lugar las
escopetas catalanas y madrileñas.

EMILIO CHIpONT MARTINEZ

CRONICA DE LA MANCHA
EN EFECTO, SE SEMBRO MENOS REMOLACHA

Pues, señor, aquellos que temían una aminoración
en la siembra de la remolacha en la región manchega
(como en otras del país), no se equivocaron. No sa-
bemos en cuántas hectáreas, pero han sido bastan-
tes las que se han dedicado a otras especies, ya que
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no estaban satisfechos los cultivadores ni con los
«parches» en precio y primas que les pusieron. Ellos
hubieran deseado más, más subvenciones, como nos
dicen que acaece en otros países europeos.

La política remolachera interesa y preocupa en la
Mancha, región a la que Ilegó desde otras de la Pe-
nínsula y que ya cultivaba bastante. Alguna vez he-
mos dicho que sólo en la provincia de Ciudad Reai
se consiguen ya cosechas de doscientas mil tone-
ladas.

En fin, ojalá que las cosas se «dulcifiquen» en la
próxima campaña, si en ésta no ha resultado todo
tan fácil como se quisiera.

INNOVACION EN EL VIÑEDO

Aparte de parras y espalderas, que van siendo un
tanto frecuentes en esta provincia, registramos la
innovación en algunas viñas de dejar crecer un vásta-
go hacia arriba, que por acá Ilaman «el uvero», por-
que él solo puede Ilevar dos o tres kilos de fruto y,
además, queda prácticamente indemne cuando se
producen las funestas heladas. Los demás sarmien-
tos, rastreros, podrán resultar afectados por los «ba-
jocero», pero ese otro enhiesto, que se eleva a 50 0
60 centímetros, no sufrirá este daño.

EI sistema, que no sabemos si sea totalmente ori-
ginal, lo acabamos de ver en un recorrido por el Carri
po de Calatrava ( Almagro, Daimiel, Manzanares...),
y como tenga el éxito esperado, con toda seguridad
que tendrá muchos imitadores.

SE REVALORIZA LA TIERRA DE CULTIVO

Tanto hablamos del desamor por el campo, que
venir ahora con que hay tierras normales que se re-
valorizan, suena a lo increíble. Pero es así, formal-
mente dicho. En esa comarca de Calatrava a que alu-
díamos, valía una hectárea en 1970 apenas dieciocho
mil pesetas, y eran más los vendedores que los com-
pradores; ahora vale sesenta mil, o sea el 333 por
ciento más.

Y eran tierras, indicábamos, normales, sin tener
aflorada el agua y tradicionalmente dedicadas al ce-
real. Pero..., pero ha bastado -y sobrado, claro-
que Ileguen gentes de Argamasilla de Alba, Zamora,
Valladolid, N^warra e incluso de algún otro país con
capital compartido con el español, haciéndose con
extensas propiedades, para que la revalorización sur-
giera al canto.

Eran familias de limitados posibles sus antiguos
dueños. Ahora, con dinero abundante, se electrifica,
se hacen prospecciones para hallar el agua (que
suele asomar a la veintena de metros), se quitan
piedras, se construyen caminos y... se ponen las
especies más idóneas para explotarlas con toda cla-
se de medios y todo el riesgo que necesiten. Así, na-
turalmente, laboreando «al por mayor», el terreno
ha de rendir forzosamente.

EI campo puede no ser provechoso para el agricul-
tor modesto. Para las fuertes empresas sí. Estamos
convencidos de que esas fincas que hemos visitado
con alguno de los nuevos empresarios, volverán con
lucidas cosechas los desembolsos que se les están
prodigando. Había pedazo realmente a punto de ca-
ramelo

Recordando esto pensamos: ahí están las despen-
sas de España, porque el campo, si se le trabaja con

aires nuevos, nos irá dando cuanto necesita nuestra
sociedad de consumo...

iAh! Y se podaron millones de cepas y no hubo aún
la industria susceptible de tratar los sarmientos y
extraerles su riqueza. Esto es lo que lamentamos...
año tras año.

JUAN DE LOS LLANOS.

SE MADRUGA: YA ESTAN ANUNCIADAS LAS
XIV FERIA PROVINCIAL DEL CAMPO Y II DE
MUESTRAS DE CIUDAD REAL, CON SEDE EN

MANZANARES, A CELEBRAR
DEL 16 AL 23 DE JULIO

Parece increíble que un acontecimiento así se
mantenga tanto tiempo en cartel, y más en la Man-
cha, donde la gente, tradicionalmente, se cansa en
seguida de todo... Pero es así. Manzanares puede
enorgullecerse de quebrar esta costumbre montando
año tras año, sin solución de continuidad, y lo mismo
cuando era en agosto, que cuando se probó en
septiembre, que cuando quedó definitivamente en
julio, una espléndida Feria Provincial del Campo, que
hogaño tendrá su edición número catorce y que harto
mer2ce incluirla en la categoría regional.

Digamos antes que la feria se realizó gran parte
de su vida en el mes de agosto, pero cuando agosto
se volvió «terriblemente» vacacional, es decir, cuando
quedó como mero figurante en el calendario a todos
los efectos hábiles de la vida española, hubo que
hacer pruebas en septiembre (como decíamos), que,
al resultar negativas, se hicieron en julio, donde la
cosa ha ido y va bastante bien. Lo demuestra que
en el próximo julio tendrá vigencia la número ca-
torce.

Junto a ella, hubo en 1973 una Feria Provincial de
Muestras, que en 1974 asoma por segunda vez. Man-
zanares, sede de la feria campesina, ideó la de mues-
tras, y las dos están en ella con el propósito de
durar, literalmente, toda la vida, porque se piensa

Un detalle típic^ de la Feria Provincial del Campo de ^iuoad
Real, en Manzanares.

que hay que hacer por el campo y por las industrias
y artesanías más o menos derivadas (más bien más)
todo cuanto sea preciso, dado que del campo vivi-
mos, queramos o no, aunque tanta gente se vaya a
los propios agricultores se vayan a... a las acciones
la industria -acaso con exageración- y tantos de
bancarias, telefónicas, papeleras, eléctricas, etc., ven-
diendo sus tierras y metiéndose a rentistas.
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Se habla ya de firmas internacionales de la má-
xima celebridad, para la maquinaria agrícola; de in-
teresantes productos; de amplia selección ganadera;
se habla de superar todo lo anterior, aunque esto se
diga siempre, quizá poque se acaba por superarlo.
En fin.

Manzanares alza estos grandes acontecimientos
provinciales, con calidad, repetimos, regional, a los
que acudirán dos centenares de millones de pesetas
en diversas máquinas, materias, productos y objetos,
detodo lo cual ha de venderse un alto porcentaje,
que es, al fin de cuentas, lo que confiere consistencia
y perdurabilidad a los mismos.

MIGUEL GARCIA DE MORA

CRONICA DE LA RIOJA

CIRUELAS RIOJANAS PARA CUBA

• DENOMINACION DE ORIGEN PARA LA «REINA
CLAUDIA».

• OUEL Y SEGURAMENTE NALDA SERAN LOS
PUEBLOS DISTINGUIDOS.

Nalda y Ouel son dos pueblos riojanos importantes
en nuestra geografía provincial, pero con escasas si-
militudes entre ellos. Er^tre ambos quedan los Came-
ros, o parte de ellos, y dos de nuestros ocho valles:
el dzl Iregua y el del Leza. Sin embargo une a estas
dos localidades la calidad de un fruto común, la ci-
ruela. Tanto las de Ouel como las de Nalda gozan de
merecida fama. Entre los dos municipios se ha esta-
blecido una corriente de cooperación que puede ter-
minar, y terminará pronto si as gestiones continúan
en la dirección que han tomado, en la consecución
de la etiqueta «Denominación de Origen» que abrirá
definitivamente sus mercados.

FALTAN ARBOLES

Ocurre en Quel, el pueblo más interesado de los
dos en conseguir la distinción, que no tienen el cupo
de árboies exigido para aspirar a la denominación.
Quiere el Ministerio que la concesión de la etiqueta
vaya respaldada por unos suministros más o menos
abultados, según el año, pero garantizados en una
medída siempre.

Los de Quel no se han desanimado por esta cir-
cunstancia. Sus trescientos cincuenta mil ciruelos
«claudios», insuficientes ahora, podrían incrementar-
se en los próximos cinco años. Y la producción ac-
tual, en el citado período de tiempo podría incremen-
tarse hasta diez millones de kilos en verde.

De momento, y como la Denominación interesa en-
seguida, han arbitrado la solución de unirse a los ve-
cino.5 de Nalda para sumar los árboles y Ilegar al
cupo exigido.

A CUBA

Siu Denominación de Origei^, por la simple y ava-
salladora fuerza de su calidad, las ciruelas de Quel

han conquistado mercados, tanto nacionales como in-
ternacionales han Ilegado nada menos que a Cuba.
Don José Luis Yanguas fue el primer queleño que
consiguió colocar su producto en la isla de Fidel Cas-
tro. Las gestiones resultaron difíciles porque des-
pués de las correspondientes indicaciones a la Cá-
mara y de la Cámara fue preciso una revisión de
Aduanas y hubo que someter el producto a un trata-
miento especial para evitar posibles contaminacio-
nes en el mercado de destino.

Este primer envío se hizo en cajas de diez kilos,
cuidadosamente envasado y etiquetado. Ha sido el
primer paso. No será el último.

ALGUNAS CARACTERISTICAS

La ciruela «Reina Claudia» de Quel es única en el
mundo. Rica en azúcares y proteínas, resulta un ali-
mento medicinal de los más completos que se cono-
cen. Su fama le Ilevó a la última Vuelta a España,
competición en la que fue utilizada como postre ex-
clusivo. Asegura el señor Yanguas que ha recibido
hace poco tiempo un pedido formulado por los de-
portistas que intentarán subir al Everest.

Laciruela de Quel tiene un tratamiento especial
hasta que alcanza su punto óptimo. Desde el árbol
hasta la tienda o la mesa sigue un proceso lento, en
el que es parte fundamental el secado. No un secado
cualquiera, sino aquel que los vecinos de Quel han
aprendido de sus padres y practican desde hace cien-
tos de años.

LA DEMANDA

Actualmente la demanda de ciruelas pasas de Quel
supera a la oferta. Hay muchos queleños que pre-
fieren vender sus ciruelas en verde porque les resul-
ta más rentable o porque carecen de medios o de
tiempo para conseguir un secado perfecto.

Con los mercados actuales son necesarios seiscien-
tos mil kilos para atender medianamente los pedidos.
Se calcula que con la Denominación de Origen aumen-
taría la demanda. Y también la oferta, ya que de en-
trada los precios subirían por lo menos en un treinta
por ciento. Y partiendo de esa premisa, lo más segu-
ro es que muchos que ahora venden en verde lo
harían después de una elaboración.

De cara a una producción mayor y una cualifica-
ción reconocida, los mercados más dispuestos pare-
cen los de Francia, Israel y gran parte de los países
árabes, grandes consumidores de este fruto durante
el mes del Ramadán.

Por lo que respecta a la demanda nacional, no se
produce ni un diez por ciento del consumo. Y sin
embargo liay años que se venden al pobre precio
de veinticinco pesetas kilo. Las grandes importacio-
nes de ciruelas de California invaden los mercados
españoles y dejan pocas oportunidades al producto
nacional. Sin embargo, quien come una sola vez esta
exquisita ciruela pasa, no quiere otra. Lástima que
no cuente aún con esa etiqueta de distinción que
sirve para jerarquizar y distinbuir lo bueno de lo me-
nos bueno. Pero la Denominación de Origen Ilegará.
Las tramitaciones siguen su curso y el Ministerio
I^arece bien dispuesto.

ARTURO CENZANO.
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rcprrcutir cn rl arrcndalario rl lutal inti^urtc cl^• las cuulas
Irtga^las del lt^^^imrn I?shrri.fl A^rariu ii^^ la Sr^ul i^latl Sc^-
cial ctue correspunda :t las linca^ an^cndadus; asf ^,c rsta^
blece en el párrafo 7 cicl ^u^tículu ^1^ cl^•I testu refundidu de
las Leyes reguladoras clrl Ri^^imcn l^shccial Ag'rario de la
Segttridad Sucial, aprc^h^tclu i^ur Drrrctu núfn. 2123 dc 23
de julio de 1971.

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN ARRENDAMIENTOS

D. Juan Soto Climent. Villacarrillo (Jaén).

Les adJunto contrato de arrendamiento -fotoco-
pia- de una huerta propiedad de mi madre. Este
contrato, como observarán está hecho antes de exis-
tir las peonadas teóricas por lo que no se mencionan.
El arrendatario se ha negado a pagarlas y mi maclre
las ha hecho efectivas desde su implantación. Pregun-
to lo siguiente: iPuedo reclamar las cuotas atrasaclas
en cualquier momento? ^Si se niega a pagarlas puede
esto servir para desahucio en cualquier momento?
Como ven en el contrato, la renta que paga por la
huerta es de 20.000 Ptas. y el importe de la S. S.
viene a ser también unas 20.000 Ptas. todo anual. En
este plan la finca no renta nada pero por lo menos
no cuesta el dinero, ya que si este hombre se fuera
sería imposible encontrar otro que diera 40.000 Ptas.
entre ambas cosas. Si por lo menos esta no «renta»
sirve para hacerse con la finca en cualquier momento
por bien empleada que vaya.

EI arrendador propictario de fincas arrendadas puede

AGRICULTOR

Ildefonso Rebollo
5.852 AUugado

PROYECTOS DE ESTERCOLEROS

CULTE, S. L. (Luis C. García Correa. Apoclrrado).
Las Palmas de Gran Canaria.

Les agradecemos nos informen de proyectos y pre-
supuestos de los distintos tipos de estercoleros.

En rclación con la cultsulta formulada sobrc Pro_veclos
v presupueslus clc los distintus tihu^ de cslcrcolcrus, Ic in-
furtno quc rl Institulu N^fcional clc Cul^^niracicín publicú,
cn su día, una srrir cle moclcluti clr pro^'eclus dc csterrulcru
que, como runsrcuencia del tiempo transccu-rido, han que-
daclo anticuaclus parn las ^araclcríslicas dc las artualrs
^xplotacionrs.

En cstos mum^•ntos, cl lnstituto [^Iacionttl clc Rcforma y
Dcsarrollo Agrario, quc intu^*rG a a^ucl Organismu, está
redactando una colección de proycctos cle esta naturaleza
para facililárselos a los agricultores que los soliciten de
acuerdo con la ^•igente Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario.

De dichos proyectos no se disponc de momenlu y habrán
dc pasar aím algunos mcs^s para ciuc puc^lan scr Iacilita-
clos n los solicitantes.

5.853

Antonio Pizarro Checa
Dr. Ingeniero Agrónomo

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

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

iORRENTE CSiADi.LI A.'^,3
1ELEfGN03^'^ 1Y`•:

f3nr,^ ^f nN^.^^^^
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Enotecnia industrial. (Nuevos méto-
dos de elaboración de mostos y
vinos conjugados con las normas
modernas de comercializacibn),
por José Noguera Pujol, enólogo.
168 págs. 319 ilustraciones. 1.375
pesetas.

^
• ^ ^
. ^ ^

^
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Los vinos de la Rioja, por
M. Llanos Gorostiza (21,5x
X27,5 cm.). 173 págs. Nu-
merosas ilustraciones. Bas-
tantes a color. Bilbao, 1973.

No hace demasiado tiempo
que era difícil encontrar un
libro sobre vinos, y más aún,
sobre los vinos de Rioja.

Tan es así que cuando ha-
ce ya basiantes años se pu•
blicó el libro Arte y ciencia
de los vinos españo/es, fue
en la práctica el libro de con-
Futta de muchos estudiosos,
^iendo citado elogiosamente
por Blanco Soler, por Carmen
Payá, por citar escritores de
contrapuestos objetivos.

Con el tiempo, sin embar-
go, se fueron lanzando folletos, hojas divulgadoras, artículos en
revistas, promocionados por el Sindicato Nacional de la Vid, por
los Consejos Reguladores de las denominadas de origen y otros
organismos.

Los vinos de Jerez tuvieron también su literatura, habiendo
quedado casi de antología el Jerez, Xeres, Sherry o la "Biografía
del Vino de Jerez". Pero faltaba un libro dedicado, con dedica-
ción exclusiva, como ahora se dice, al vino de Rioja.

La pericia de un escritor, Llanos Gorostiza, calificado como
escritor de intrahistoria, peregrino de archivos y paisajes, y el
mecenazgo de Indubán han logrado la aparición de un libro,
no en el mercado, por estar reservado exclusivamente para
clientes y accionistas, pero sí bastante popularizado, por su
promoción en un popular restaurante, por ser entregado con
profusión por Indubán al Consejo Regulador de la denominación
de origen Rioja y ser uno de los principales objetos de obse-
quios de este organismo.

Son 173 páginas de buen papel, espléndidas fotografías en
color y negro y, en su segunda edición, un bonito mapa. Mezcla,
con arte periodístico, la geografía y la historia de la Rioja, con
una colección de datos de rabiosa actualidad:

- Relación de bodegas exportadoras.
- Reseña de las principales añadas.
- Colección de las etiquetas más populares.
- Pequeño vocabulario de riojanismos vinícolas.

Destacan los capítulos dedicados a la historia del comercio
de vinos de Rioja por medio de arrieros, los dedicados al origen
y expansión de las bodegas más antiguas de la Rioja -hoy d(a-,
las del Marqués dc Riscal y Ia del Marqués de Murrieta; los de
la expansión del comercio de vinos de Rioja a principios de
siglo... ^A qué seguir?

Y entremezclados, sin que cansen, por lo tanto, y sin perder
el estilo ameno, los capítulos que podríamos Ilamar técnicos: la
labor de los organismos oficiales, el extracto del reglamento y
también una nota técnica de ia elaboración y crianza del vino
de Rioja con un curioso gráfico incluido.

En suma, una historia anecdótica del vino de Rioja, con una
mezcla de datos amenfsimos, que hace este libro de gran in-
terés.

Antonio Larrea

La extraordinaria evolución que
ha experimentado en todo el mundo
la industria del vino durante los ú!-
timos diez años ha convertido lo
que antes fue una artesanía en una
actividad industrial científicamente
desarrollada y comercializada.

La enología estudia e investiga
la especialidad de elaborar y per-
feccionar el vino, los mostos y otros

derivados. La enotecnia conjuga la elaboración con su comer-
cialización, adoptando para ello una me:odología industrial y
comercial para el aprovechamiento integral de la vid.

Este libro constituye un compendio enciclopédico sobre el
vino de gran importancia.

Todo lo que desea saber el profesional -o el aficionado-
sobre obtención y elaboración de mostos industriales, termovini-
ficación, termomaceración y termodifusión, vinificación continua,
autovinificación, método Súper 4, fermeniación con maceración
de la uva entera o estrujada en atmósfera de CO,, método vifé-
dico, elaboración de vinos especiales (de Jerez, espumosos,
etcétera), actinización, añejamiento especial de ciertos elabora-
dos, aimacenamiento en atmósfera inerte y otros temas también
importantísimos, se contienen en este iibro fundamental.

Su auior, Noguera Pujot, miembro de A. P. A. E., es ya cono-
cido por su anterior obra Viticultura práctica.

Nuestro agradecimiento al autor y editores, pues con su es-
fuerzo han contribu:do a la difusión entre los profesionales y
amantes de la enología de una de las obras más importantes
de la enología española en lo que va de siglo. Era preciso un
libro español para la primera industria agraria de nuestro país.

Después de la composición del texio de la reseña bibliográfi-
ca del libro de Noguera Pujol nos enteramos del fallecimiento
del insigne autor, enólogo y químico español. Su dedicación a
la vitivinicultura española ha sido constante y fructífera. Este
libro es, pues, un valioso legado. Descanse en paz nuestro gran
amigo y compañero en las tareas de la divulgación agraria.

CIJ^ 1\(.}^alltOti t'tiRt,^+t U F^
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Los incendios /oresta/es en Es-
paña durante 1972 (20,5 x 30,5
centímetros). 88 págs. Institu-
to Nacional para la Conserva-
ción de la Naiuraleza. Publica-
ciones del Ministerio de Agri-
tura. Madrid, 1973.

En el año 1972 se produjeron
en todo el territorio nacional
2.195 incendios forestales, que
afectaron a 57.565 hectáreas en
total, de las cua!es 18.298 eran
arbo!adas, produciéndose los
mayores daños en los montes de
particulares.

Se inc!uyen en esta publica-
ción de la Sección de Incendios
Forestales de ICONA unos estu-
dios con los datos históricos de
los años 1961 a 1972 y, en con-
creto, de los incendios en 1972.

Con el ejemplar de esta publicación se ha recibido también
en esta redacción unas hojas bajo el título de "Los incendios
forestales en España durante 1973". Se desprende de esie es-
tudio que los 3.750 incendios registrados de enero a noviembre
de 1973 se estiman afectaron a 42.555 hectáreas de superficie
arbolada y 46.682 hectáreas de superficie desarbolada. De esta
forma se deriva una agudización de la gravedad de los incen-
dios forestales que exige un mayor nivel de garantia y seguridad
en los medios encargados de combatirlos.
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EQUIPOS
A(3RICOLAS

«ESMOCA», CABINAS ME•
TALICAS PARA TRACTO-
RES. Apartado 26. TcIEf. 200.
BINEFAR ( Huesca).

CABINAS METALICAS PA•
RA TRACTORES «JOMOCA».
Calle Lérida, número 61. BI-
NEFAR ( Huesca).

DEMANDAS
Y OFERTAS

GANADEROS: Medicamen-
to contra el pedero de las ove-
jas. José Miguel Ortiz. TAR-
DIENTA ( Huesca).

I INVERNADEROS I

«GIRALDA». Prida - Hijos.
Roque Barcia, 4. Bda. Bella-
vista. Teléfono 610700 ( 35-02 ) .
SEVILLA.

MAQUINARIA
AORICOLA

Molinos trituradores marti-
llos. Mezcladoras verticales.
DELFIN ZAPATER. Ceudi•
Uo. 31. LERIDA.

Cosechadora de algodón BEN-
PEARSON. Modelo standard,
dos hileras, rendimiento medio,
0,4 Ha./hora. Servicio de pie-
zas de recambio y mantenimien-
to. RIEGOS Y COSECHAS,
SOCIEDAD ANONIMA. Ge-
netal Gallegos, 1. Madrid-16.

I PESTICIDAS I

INDUSTRIAS AFRASA, Jd-
tive, 10, Valencia. Insecticidas,
Fungicidas, Acaricidas, Herbici-
das, Abonos foliares, Fitohor-
monas, I►^esinfectantes de suelo.

PERIAGRO, S. A. Proyectoa
agrímlas. Montajes de riego por
aspersión. Nivelaciones. Movi-
mientos de tíerras. Electrifica-
cioncs agrfmles. Construcciones,
Juan Sebastián Elcano, 24, B.
Sevilla.

Cdlculos de nivelación de te-
rrenos por ordenadores elx-
trónicos. Riegos, explanaciones,
b a n c a 1 e s, etc. Información:
AGRIMECA. Plaza de Améri-
ce Española, número 3. Madtid.

PROAGRO, oficine de estu-
dios y proyectos agrícolas. Es-
pecialización en regadfos y ges-
tibn dc explotacíones. Duque
de le Victoria, 3. VALLADO-
LID.

«AGROESTUDIO». Direc-
cíón de explotaciones egropa
cuariss. Estudios. Valotacionea.
Proyectos. Rafael Salgado, 7.
Madrid-16.

ESBOGA. Estudios y Proyec-
tos de Ingeniería, S. A. Sección
de.Agronomía. Padre Damián, 5.
MADRID.

^AGRICULTOR! Ingeniero
Agrónomo realiza proyectos agrí-
colas. Construcciones rurales. Ni-
velaciones. Electrificaciones agrí-
colas. Orientación y asesora-
miento para consecución crédi-
tos. Información: Miguel Fer-
nández Molina. Osario, 8. Cór•
doba. Teléfono 22 67 65.

I SEMILLAS I

I PROYECTOS I

Franciaco Moreno S a a t t e,
Dr. Ingeniero Agrónomo. Espe-
cialista en CONSTRUCCIO-
NES RURALES. Proyectoe y
asesoramiento agrimla. Ala-
ld, 132. Madrid-2.

Forrajeras y pratenses, eapo-
cialidad alfalfa variedad Aragón.
Subvencionadas por el S. N. C.
y Jefaturas Agronómicas. 585
hectáreas de cultivos propios.
ZULUETA. Teléfono 82-00-24.
Apartado 22. TUDELA (Na-
varra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor dr semillas número 23.
Especislidad semillas hortfco-
las. En vanguatdia en el em-
pleo de hfhridos. Apartado 21.
Teléfo^^o 303 y 585. Telegra-
mas «Semillas». CALAHORRA
(Logroño).

Semillas de Hortalizaa, Forra-
^eras, Pratenses y Flores. Ra-
món Batlle Vernis, S. A. Plaza
Palacio, 3. Barcelona-3.

PRODUCTORES DE SEMI-
LLAS, S. A. PRODES - Maí-
ces y Sorgos Hlbridos - TRU-
DAN - Cebadas, Avenas, Re-
molacha Azucarera y Forrajera,
Hortlrnlas y Pratenses. Cami-
no V.:^^jo de Simancas, s/n. To-
léfono 23 48 00. Valladolid.

CAPA ofrece a uaud laa
mejores variedades de «PATA-
TA SELECCIONADA DE
SIEMBRA», precintada por el
Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas.
APARTADO NUM. 50. TE-
LEFONO 21 70 00. VITORIA.

URIBER, S. A. PRODUG
TORA DE SEMILLAS núme
ro 10. Hortícolas, leguminosas,
forrajeras y pratenses. P-edica-
dores, núm. 10. Tel. 22 ^0 97.
ZARAGOZA.

I VIVERISTAS I

VIVEROS VAL. Frutales,
variedades de gran producción,
ornamentales y jardinerfa. Te-
léfono 23. SABIĴIAN (Zara-
Qoza).

PLANTAS DE FRESAS, va-
riedades americanas vendemos.
Somos los mayores productores
y ofrecemos, por tanto, los me-
jores precios. SUR HORTICO-
LA. Paseo Delicias, 5. SEVI-
LLA.

V I V E R O S SINFOROSO
ACERETE JOVEN. Especiali-
dad en árboles frutales de va-
tiedades selectas. SABIAAN
(Zaragoza). Tels. 49 y 31.

VIVEROS CATALUÑA. Ar-
boles frutales, nuevas varieda-
des en melocotoneros, nectari-
nas, almendros floración tetdfa
y fresas. LERIDA y BALA-
GUER. Soliciten cetdlogoa gra-
tis.

VIVEROS JUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y al-
mcndros de toda clase. San Jai-
me, 4. LA BORDETA (Lérida).
Teléfono 21 19 98.

VIVEROS SANJUAN. Fru-
tales: variedades selectas comer-
ciales. Rosales, ornamentales y
de sombra. Teléfonos 2 y 8. SA-
BIÑAN ( Zaragoza).

VIVEROS ARAGON Nom-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semillas. Fitosenite
rrios BAYER. Telf. 10 B1NE-
FAR (Huesca).

VARIOS

UNION TERRITORIAL DE
COOPERATIVAS DEL CAM-
PO. Ciudadela, 5. PAMPLO-
NA. SERVICIOS COOPERA-
TIVOS: Fertilizantes y produc-
tos agrícolas. Cometcielización
de uva, vino, mostos. Piensos
compuestos «CACECO».

LIBRERIA AGRICOLA.
Fundade en 1918; el mds com-
pleto aurtido de libros neeio-
nales y eztranjeroa. Fetnan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
41913 79. Madrid^.
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