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Editorial
Política de fertilizantes

Por reyla gensral, sientpre que se pugne por pre-
te^tder aunzentar la eficacia de la agricultura me-
diartte el loyro de cosec)zas crecientes szcrge la ne-
cesidad de usar nzás fertilizantes.

Cabe afirmar que, entre todos los factores qzce in-
tervienen en la producción agraria, existen pocos
ctzyo empleo cozttribuya tanto al rendi^niento de las
cosechas y a los irtyresos del cultivador como el
zzso racioztal de los abo^zos.

Raro es, por ejemplo, qzce los gastos adicionales
en nzano de obra, mecanización de los cultivos, el
entpleo de pesticidas, se^nillas seleccionadas, rie-
yos, Etc., seart ^nás remicneradores y den más re^t-
tabilidad qice lo invertido e^t fertilizantes.

Está demostrado q2ce éstos, al increnzentar los ren-
dirnientos, permiten a los agricultores obtener ma-
yores utilidades del trabajo y del capital iztvertido,
aunzezttartdo la eficacia de todos los demás facto-
res del crecinziento veyetal. Cualq2cier agricultor
consciente sabe que la puesta en juego de todos y
cada itrto de los factores antes citados exige funda-
mentarse sobre cosechas crecie^ttes, sin lo cual el
enzpleo de aqicéllos seria rzzi^toso. Por otra parte,
la necesidad de alinzentar 2cna población en au-
me^tto vertigiztoso sobre una superficie agrícola-
mente prodzcctiva seztsiblemertte cortstante obliga
a librar la batalla d° los rendimientos crecientes con
todas las armas de q2ce hoy la téczzica dispone.

Si a esto se suma el proceso ^tatural de empobre-
cimieztto de las tierras, al qzce e^t muchas zonas
se sumazt los efectos de la erosión ert sus distintas
forrnas, se co^^nprenderá la importancia de los abo-
nos conzo ^slabózz eserzcial en esta cadena de la
produccióza ayrícola, devolviendo a la tierra su fer-
tilidad perdida o ezz trance de perderse por todos
los factores que juegazt e^t contra de nuestros in-
tereses.

La evoluciózt experime^ttada e^t el co^tsunzo m2tzt-
dial de abonos confirma plenanzente un a^^zye cre-
ciezzte de su inzportancia. Baste decir qzze en el de-
ce^tio 1949-1959 pasó de 11,5 a 20,2 millones de to-
zteladas la s2enza de los tres zzzctrie^ztes ese^zciales
enzpleados ^^n la alinzentación vegetal. Posterior-
nzente, el ritmo de crecimiento lza azcnzentado más
conzo consecue^tcia de la evolución política de mu-
chos países, cnyo recie^zte acceso a la ind^penden-
cia ha obligado a cimentar sus ecozzontias en u^za
ayricultura que, siendo la base esencial de sus pro-

pios recursos, requiere un desarrollo coztstaztte y
progresivo, exigiendo uzz creciente consicmo de
abonos.

La citada tendencia no podía dejar de acusarse
en España, si bien a un ritmo que obliga a ver aú^z
muy lejano el día en que se alcance el óptimo de-
seable de empleo en relación con la superficie agri-
cola útil de que disponeynos.

A este respecto, y con plena conciencia de que
las comparaciones de cifras análogas entre diversas
ztaciones de características ta^t opuestas como Es-
paña y otros nzuchos países de Europa occide^ttal

so^z tan peligrosas como poco significativas, con-
viene reseñar que el co^tsu^rto de eleme^ztos fertili-
zantes (expresados en suma de nitrógeno, fosfóri-
co y potasa por hectárea de superficie agricola útil)
es en la actualidad de 31 kilogranzos, cifra que no

es más que un 38 por 100 del de Frazzcia, un 2G
por 100 del de lnylaterra, un 19 por 100 del de Ale-
mania y sólo un 14 por 100 de la cifra media de
consumo en Bélgica y Países Bajos, en los que el
enzpleo de abonos alcanza valores no superados en
ningú^z otro pais.

Se argiiirá con razón, y ya lo hemos ap2cntado,
que estas cifras no son, en general, camparables.
La climatología de extensas zonas de España en
las que se forjan la mayoría de nuestras cosechas
de cerealES, olivar y viñedo i^npo^zen severas res-
tricciones a un empleo pródigo de los fertilizantes,
cuya eficacia va ligada a unas imprescindibles dis-
po^zibilidades hídricas, nzuchas veces escasas o ^rtal
repartidas e^z el ciclo a^zual; no obstante^ lo cual,
y a pesar de que algunos años pudiera parecer in-
cierta, merece la pena po^zer en práctica la opera-
ción de aborzar.

Sin embargo, y a pesar de estas limitaciones, es
preciso insistir erz que el índice de consumo de
abo^zos es de los nzás bajos de la Europa occide^z-
tal, hallándose aún muy por bajo del óptimo eco-
nóznico, habida cuenta de los factores adversos.

Muchos Gobiernos se han percatado ya de qzze
los programas y políticas sobre la necesidad de zcn
creciente consumo de abortos constituyen podero-
sos resortes para dar al aprovechamiento de las
tierras las orierttaciorzes más convenientes. Los tra-
bajos de experimezttaciózz, ta^zto en ce^ztros oficia-
les como en colaboración con los agricultores; los
programas de ^ establecintiento de parcelas demos-
trativas y el inzpulso dado a los servicios de aseso-
ranziento y enseñanza so^t 2cn arma eficaz y zc^za
inversión necesaria y rentable en todos los pre-
supuestos nacionales.

A este respecto, es de interés señalar la iniciación

213



AGRICULTURA

hace más de un año, por la Dirección General de
Ayricultura, de un vasto plan de campos de expe-
rimentación y ensayo cora fertilizantes distribuidos
por la totalidad del territorio nacional, sobre los
más diversos cultivos y en las condiciones más va-
riadas de suelo y clima.

Ya en su segundo año, el citado plan comprende
cerca de 500 campos, cifra que, según el plan, tan
sólo tres años después se espera llegue a dupli-
carse.

Aparte de la información visual que indudable-
mente proporciona a la gran masa de agricultores
tan nutrido número d;e parcelas experimentales, to-
das ellas situadas en emplazamientos de fácil ac-
ceso y gran visibilidad, suponen un interesantísi-
mo acopio de datos y conclusiones que, sometidas
a estudio, pueden marcar las directrices a seguir en
la más correcta fertilización de los cultivos, contri-
buir a desterrar de nuestra agricultura frecuentes
errores o solucionar concretos problemas aún os-
curos o no estudiados suficientemente.

Sin embargo, el empleo de los abonos se encuen-
tra obstaculizado por la inexistencia o escaso vo-
lumera de los servicios de crédito para estas adqui-
siciones. Si consideramos que el desembolso e^a fer-
tilizantes represe^ata una parte considerable de los
iragresos anuales, nos encontramos con harta fre-
cuencia con el hecho de qu^ muchos agricultores,
aun conociendo los beneficios económicos de su em-
pleo, se encuentran imposibilitados de adquirir los
fertilizantes que desean en el momento de las siem-
bras por la carencia de medios económicos.

En estas condiciones, demasiado generales y fre-
cuentes en nuestro país, cobra su mayor importan-
cia la n^cesidad de otorgarles bonificaciones y cré-
ditos hasta la próxima recolección a un bajo inte-
rés; de esta forma el coste de los mismos quedaría
compensado con creces cora el mayor valor de la
cosecha recién recogida.

Sora numerosísimos los sistemas adoptados en mu-
chos países de la Europa occidental, en Estados Uni-
dos y hasta era países de agricultura más atrasada,
corrao Egipto, la India, etc.

No es nuE^stro propósito detallar la forma con
que cada pais ha resuelto ayudar y estimular su
co^zsunao interior de fertiliza^ates. Unas veces el Es-
tado concede al fabricante o al comerciante una
bonificación; otras, al propio agricultor. También
existen subvEnciones estatales a las tarifas de trans-
porte. El régimen de pri^nas es variado en extre-
mo, pudiendo afirmarse que en todos los países eu-
ropeos la casi totalidad de los fertilizantes e^xisten-
tes en el mercado se hallan sujetos a este régimen
de primas y bonificaciones.

InterESa hacer resaltar que la experiencia adqui-
rida en los últimos años en España por el Servicio
Nacional del Trigo con motivo de los préstamos que

para la compra de abonos ha venido concedie^ado
a los agricultores cultivadores de triqo y las pri-
mas concedidas en pasadas campañas, hoy ya
suprimidas, constituye la prueba más decisiva de
que el camino más rápido y eficaz para incremen-
tar el consumo de abonos consiste en dar facilida-
des de pago a largo plazo, estableciendo amplias li-
neas de crédito al comercio de fertilizantes, de
acuerdo con las necesidades del campa español, ta^a
escaso de capitales.

Un estudio d e t a ll a d o de estas cuestiones en el
marco de nuestra economía agraria, el estableci-
miento de subvenciones y primas aplicables a la
adquisición de fertilizantes para toda clase de cul-
tivos y la financiación de las ventas con pago di-
ferido abriría plenamente al mercado de abonos el
ancho campo de nuestros olivares, viñedos y tan-
tos otros cultivos exte^zsivos de nuestros se^canos,
cuyos estrechos márge^aes actuales de beneficio
apenas permiten hoy en muchas zonas abonados
esporádicos y, desde luego, insuficientes para el
mantenimiento de la fertilidad y los recursos na-
turales del suelo.

El volumen anual de los créditos que preconiza-
mos, necesarios a estos fines, d^berian representar
un elevado porcentaje del valor anual de los fer-
tilizantes empleados, claro está a bajo interés y pla-
zo de doce meses, ya que el ciclo completo de utili-
zación de los abonos, recogida y venta de la cose-
cha abarca en la mayor parte de los cultivos pe-
ríodos de tiempo práximos a los doce meses.

Si una tal política de estímulo al consu^no de^ fer-
tilizantes ha de producir siempre resultados espec-
taculares, como demuestra claramerate la experien-
cia en muchos países, más claros y palpables será^a
sus frutos en la actual situación del campo espa-
ñol, donde los ya escasos márgenes de beneficios
en que se desenvuelven los cultivos de secano co-
rren riesgo de verse seriamente comprometidos co^a
le aumento experimentado en el coste de los jor^aa-
les y el progresivo e incesante aumento del precio
de los abo^aos.

Urge, por tanto, el estudio de estas cuestiones, de
impla^atación de un sistema de créditos y ayudas
para compras de fNertilizantes para todos los cul-
tivos, ya que el agricultor, mientras sea propiamen-
te tal, no dejará de actuar sobre su tierra con las
mínimas pero indisp^ensables intervenciones. En
efecto, ^ao podrá dejar de arar, sembrar y recoger
lo que la tierra (que se supone más pródiga y cons-
tante en su productividad de lo que realmente es)
le puede dar, por poco que sea.

Lo que no hará, en coyunturas de escasez de re-
cursos o si no tiene perspectivas de financiació^a
para su modesta economia, es abonar, dejando en-
tonces de realizar lo que más le interesa, ya que
sólo abonando sus esquilmadas tierras podrá mul-
tiplicar su potencialidad por un factor apreciable.
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LA ACHICORIA
a e

^. cGc vroa c^ eKe^a

Ingeniero agrónomo

ANTECEDF.NTES DE UNA MODESTA INDUS'I'KIA

Un cultivo español que da origen a la industria

de torrefactar la raíz, ambos aspectos, el del cam-

po y el de factoría, al parecer modestos, puede

dar lugar a nuevas elaboraciones de bebidas y

condimentos, con aplicaciones no menos intere-
santes que las que ofrecen otros preparados

-malta, mate, etc.: es la achicoria, raíz a la

que tan sólo se dedican poco más de 1.200 a 1.360

hectáreas en las provincias de Segovia, Oviedo,

Valladolid y Soria, de ellas, más de la mitad en
la primera provincia citada, en la que el término

de Cuéllar tiene prócer tradición, y allí, en terE•e-

nos frescos de secano y en sus t,res cuartas par-

tes en los regadíos, alcanza rendimientos de

10 toneladas por hectárea en secano y 24 a 25 to-

neladas en riego. Es de advertir que algunos años

se cultivaron 20 a 30 hectáreas en Toledo y en

Vizcaya. Adquiere la cosecha en bruto un valor de

cerca de 33 millones de pesetas.

F.n farmacia se utiliza en infusiones y corno

estimulantes del apetito, o como laxantes y de-
purativas las hojas que se emplearon antigua-

mente para combatir erupciones de la piel y tras-

tornos hepáticos, sirviendo juntas, con las de

ruibarbo diluídas con azúcar, para jarabes laxan-

tes. Las raíces alcanzan otro de^stino alimenticio

cuando se desecan y tuestan : el de sucedáneo del
café, y sirven también para componer con malta

mezclas que se toman en bebidas, motivo por el
cual se han dictado disposiciones que protegen el

comercio del café, y en modo alguno puede ven-

derse mezclado con ellos. Solamente en los esta-

blecimientos de consumo directo en que se de-

gustan las tazas de las infusiones pueden, con
más o menos crédito, hacerse combinaciones adi-

cionando o mezclando al café tales productos, ad-

qu,iridos por separado.

A su gran riqueza en hierro, en inulina (hidra-

to de carbono de reserva) y también colina (mo-

noaminofosfátido) hay que agregar que posee tra-
zas de ácido tánico. Por estos motivos, por su sa-

bor agridulce, que gusta a muchos, y por rebajar
1as dosis de cafeína, desde el bloqueo continental

a que fué sometida L+'uropa a fin del siglo xvu,

fué tostada y reemplazó al café, suplantación que

hoy día no está permitida. También se gravó con

un impuesto de consumo que resulta actualmen-
te anacrónico, aunque se haya reducido el pasa-

do año en el 50 por ] 00 ; pero suspendido el gra-
vamen sobre café, el dc la achicoria, de poca mon-

ta para el Tesoro, resulta injust.o.

RESUMEN AGRONÓMICO

Esta planta liguliflora es de origen europeo,

pertenece a la familia de las compuestas género

Chicori2c^r^^ y especie ^int^b^^,s, cuyas raíces napi-

formes son el principal objeto de utilización. Sus

t.allos er^uidos y ramosos llevan hojas más o me-
ncs hendidas, irregularmente recortadas (runci-

nadas, como las del diente de león) o pinniparti-

das. Existe la achicoria silvestre, también llama-

da al^miró^rt. amargo, planta vivaz, y la cultivada,

derivada de seleccionar la anterior, que es bis-

anual, teniendo en el primer año una roseta de

hojas que brotan del cuello de la raíz y a1 germi-

nar se desarrolla, apareciendo hojas sentadas al-

rededor del cuello. A1 segundo año emite un tallo

provisto de otras pequeñas hojas y el cual flo-
rece en cabezuelas azules, dandq finalmente, un

fruto en aquenio con semillas alógamas, que han
sido objeto ya en los últimos años de control y
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Siembra de un cumpo de achic.oria.

selección, con lo cual puede mejorarse mucho la

producción. La raí^ tiene longitud que fluctúa

entre 20 y 25 centímetros, es delgada y tronco-

cónica en el caso de la variedad Brunswick, de

hojas muy hendidas, siendo, en cambio, casi ci-

líndrica la de variedad Magdeburgo, con hojas

más anchas, enteras y erguidas, y es más acusa-

damente napiforme en la muy mejorada y gigan-

te de Bade (Silesia).

Prefiere suelos de profundidad y armónica pro-

^^orción de sílice, caliza y materia orgánica, pues

la cosecha de una hectárea consume 120 kilos de

nitrógeno, 30 de fosfórico, 75 de potasa y 20 de cal.
Se siembra en terrenos frescos, mullidos y pro-

fundos. Va en la rotación después de un cereal,

duedando, desde la recolección del mismo y has-

ta la siembra de la achicoria, aproximadamente

siete meses, en los que se pueden dar tres pases

de arado de vertedera y un rastreado preliminar

a la caída a chorrillo de la semilla por los tubos

de las máquinas sembradoras, quedando así en

suelo bien preparado y estercolado a razón de

'?0.000-30.000 kilos por hectárea, repartido después

C.unpo di- achicoria, en cr,tado uui^^ at^anzado, pa Drúximo
a la saca.

de la segunda reja, y eoinpletando antc^s cícl gradeo

con superfosfato la fertilizaci^^n previa. También

se dejan perfectamente dispuestos caccras y ta-

blares si ocupa regadíos. Como la n^ecanizacicín

de1 campo va sustrayendo las existcncias de abo-

no orgánico, se completa el déticit con iir<ís o me-

nos abono mineral, cuyas dosis medias (sólo a tí-

tulo orientador) pueden ser 75 a 125 kilos de do-

ruro, o inejor de sulfat.o de potasa ; hasta ^>00 dc

superfosfato y de nitrógeno, unos 100 kilos de

sulfato arnónico antes de sen^brar, y despt.it_s, al
ir apareciendo hojas, tu1 par de pequc^rias dosis

de nitrato, 75 a 100 kilos, para mantener i'renado

el desarrollo de las partes verdes, en dctrimc^nto
del crecimiento de la raíz.

Bastan cinco kilos de la menuda semilla, rigu-

rosamente seleccionada de esta compucsta, quc sc^
echan desde marro hasta abril, en líneas scpara-

das 20 a 30 centímetros, para sc:mbrar una hec-
tárea. Tal cantidad de semilla cubierf.a muy so-

mcramente dará lugar a unas 1^0.000 a 150.000

matas, cuidando después de dar binas y entresa-

cados a mano, faenas qt^c, con las cscardas que

aconseje el estado vegetativo y el rcparto de agua,

son indispensables para mantencr limpias las en-

trelíneas y quc vaya abultándosc la raír, ]a cual

suele tener como promc^dio dc: 40 a(i0 cent,íme-

tros de largo, me^rced a los clementos de rc^crva

que un discreto dcsarrollo f^iliar va sun^inis-
t^.rándola.

A1 llcgar los I'inalcs dc octubrc. y más bien ha-

cia el 10 de noviembre, con^icnza a sacarsc la

raíz con arados tridentes, caso de no hacerlo a

mano, atmque aguanta bien en tierra hasta la

primera decena de diciembre. La tendencia ac-

tual es 1a de recolectar con máquinas como las
utilizadas para remolac.ha, puesto quc las zonas

en que se cultiva van industrializ_índosE: y ent.ran-

do en el caso gcneral, cl de cscasear la mano dc

obra, que exigiría unos l50 jornales para la reco-
lección manual de una hectárca ; así es que hoy
ya se reduce esta intcrvencicín de las operarias

tan sólo a descoronar, dándose cuello y hojas al

ganado, moderadamente, por Ilcwar bastantes sa-
les y resultar laxantes.

Son muchos los huiY^ildes aparceros, o mcxies-
tos propictario^, de provincias en quc cunde la

Concentración Parcelaria, que hace pocos año:

venían labrando pequeñas parcelas para achicoria,

cuya economía es muy digna de scr at.c^ndida por
dar buenos ingresos al ofrecer a los secaderos las

raíces. Su cuantía l^^cicde apreciarse a continua-
ción :



Gmpnñne
conr.entrnd^e

.
reoolectndae

^
por Tm.

1957-58 ... ... ... 31.600 17.7°_] 850
195fl-,>9 ... ... ... 2G1UU 'L1.G03 L040
1959-(i0 ... ... ... 2G.^ ŝ 30 27.I72 1.U4U
1960-f 1 . . . ... . .. 1 ŝ̂ .900 ] 8.-13J 1.041)
l9fil-Ei2 . .. ... ... 22.6R0 23.958 1.040

Se ban importado en los pr^imeros meses del

ario íiltimo 52.151 kilos de achicoria y sucedáneos

del Coffea arábigo y se e^portaron bt!5 kilos, con

valores respectivos de 51 ^.ll^i y de 1^^.2'^l pese-

tas. Iat,a tendencia confirma la de nuevos pI•o-

duct.os bi•omatológicos que van entrando en red

comercial.
Si se quiere obtener semilla, se plantan 1.500

kilos de raíces en enero, las que se decapitan a

cuatro centímetros. Al crecer los tallos y dar las

flores, ^stas dan de 250 a 300 kilos cle simiente

por hectárea, siendo e^celente la achicoria de

Cuéllar (Se^ocia), qne evita comprarla en el eY-

tranjera Los esttldios de (zenética se orientan

hacia el aumento de inulina en las variedades

Ifa^':^dora de r:LíL.

Precio pn adoTm Tm

Vlcta. parcial dr los tovladrnvc dc raíz. Est^ es p^l prinu•r ir,it:>r
mit+ntu qut• ^e da ;f la achit•uria ude^t^^^adnn, el ric hu lostac^iún.

como ^rincipal componente.

Dentro de las diferencias de variedades y con-

diciones ecológicas, puede aceptarse la siguiente.

COMPOSICION CENTESIi11AI. PROMI^]U10

Rníz d^eecadn
Raíz rotnrn^inl

Componentee Raíz verde ^ cnapt,^ n nchieoria
tnrreforU^

Ceniras ... ... ... ... ... 1 a 1.2 2.7 a 2.^
Inulina _ . ... ... ... ... 14 a 77 ^1R a:,I 51,5 a 1(^
Le^-ult^sa ^ gluctisa ... o,(i a O,S =^ a.-^„-, 1 1 ,i 14.:,
t'elul<^sa ... ... ... ... ... 1.3 - J a J,3
tilaterias nitrogenatlas. ] a °.:, - (i a ').:i
liat^^rias solulil^^s... ... 3 a 3.3
\iaterias eNtrac^ti^^as... lii ;i ]^ 17 a]^) (i0 a G:>
^gtt:^s ... ._. ... _. ._ i^} a i^D 17 a 1') ]U a 1^1

INDUS'1'RIA DI^; SF,CADO Y TUESTE

Así resumido el cnltivo de esta raíz, qneda en

manos de industriales elaboradores de lo que co-

mercialmentc, cn el ramo de industrias de ali-
mentación, se denomina achicoria, la raíz de di-

c11a planta quc se somete al esquema de opera-
ciones que ^I•áficamente eaponemos, cstando rc-

glan^entada como industria de sucedáneos dcl

café por Ordenes ministerialcs de 21 de noviem-

bre de^ 1961 y de 2H de agosto de 19f2, se^ún las

cuales no debe haber sufrido ningím tI•atamiento

para agotarla de sus principios constitiiycntes, y
la limpieza será tal que cl residuo de calcinación

del producto clahorado no c^ccda dcl 10 por 10O,

calculado sohre materia seca. ^^el c{ue cl 3 por 100

será el másin^o insoluble en ácido clorhídrico,

solución norrnal. Debe contener como mínimo el

85 poi^ 100 de sustancia seca, de la que no menos
dcl 50 por 100 será ^oluble. Se autoriza durante

su elaboración a^re^<^r el 3 por 100 de aceite co-
mestiblc y cl 10 por l00 dc azúcar o^lucosa, o

melazas en cantidad equivalente. (Otros Código^
alimentarias, como el argentino, admiten el 15 por

100 de humcdad y cl mínimo dcl fiQ l^or 100 dc
matcrias solubles.)
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'Pipo cl.í,a^•o dc u^^stufúnu p,ira de^^^r;lr la achicoria.

El máximo de ccnizas es fijado en el 10 por 100

para las achicorias cn granos o sémolas y en el

12 por 100 para las achicorias en pol^^o, y aunque

no se cita en nuestras reglamentaciones, puede

servir de guía para descubrir fraudes el análisis
de calcinación, que corresponder^í al de 37 por

100 de potasa, 10 de sosa y otro tanto de anhí-

drido fosfórico, con menos del 4,? por 100 de an-

hídrído silícico.
Si las operaciones de secado, tueste y molien-

aa de la raíz han tenido el carácter de industria

doméstico-agrícola anexa al cultivo, que puede

hallarse algo anticuada, cabe mcjorar el equipo,

que responde en líneas generales, y segíin datos

que debemos a la amabilidad del competente in-

dustrial don Modesto Frailc, y que comentamos
por nuestra cuenta, atentos a los adelantos de in-
dustrias similares, a lavar a chorro o cn laeado-

ras-duchas, y luego de escurrirlas se trocea.n a

mano, con navajas regularmente cortas, de hoja

curvada y ancha como la de un hocino, que se

sujetan por mango grueso de madera, y protc:gi-
da la mano que tiene las raíces por una manopla
atmohadillada. Fs de ad^^ertir quc actualmente ha

cundido mucho el empleo de máquinas picado-
ras, que se ven en los principalcs secaderos.

Modelos de lavadores no precisa que se des-
criban, porque suelen ser pilas de paredes de f^^-
brica enlucidas, para impermeahilizar•, con ceñ^en-

to Portland, cuyas medidas son un metro dc: pro-
fundidad, y en las que a 65 centíinetros dcl fon-
do un eje longitudinal gira, moviendo paletas de
bordes curvados, que así baten dentro del agua
enérgicamente las raíces. Nada se opone a]a
adopción de tornillos de Arquímcdes, que, cle-

vando las raíces a la altura de las cámaras seca-
doras, están provist.os, sobre su caja acanalada,
de unas boquillas por las que se lanzan a presión
chorritos de agua, que así despegan los t^arros y

partículas adheridas a cualquier raiz i c^^,mo las

AGRICULTURA

de fábricas azucareras, de fécula, o dc intitala-

ciones de conservas hortícolas).
Las máquinas troceadoras cortan en rebanadas

generalmente las raíces, siempre que no sean de-
masiado gruesas, pero en este supuesto también

lo hacen perpendicularmente a su largo. Cual-
quier modelo de un buen cortarraíces puede em-

p?earse para obtener la roseta desecada de achi-

coria, fase de transición a la de granulado tosta-

do de achicoria, que es como se libra al comercio

de alimentación.
Dejados los trozos en una cámara calefactada

de fábrica de paredes refractarias, con pisos de

chapa de hierro perforado, y utilizando leña me-

jor que carbón, e incluso combustible líquido, el

aire así caldeado circula, penetrando por orificios

llamados «oídos» dispuestos en el fondo ,y en las
dables paredes del secadero, que en este caso

es una construcción fija, pero que entendemos

que puede modernizarse empleando instalaciones

propiamente de desecación, con t.emperatura y

grado higrométrico regulables, mediante indica-

ciones que dan a conocer en cada instant.e las

condiciones del ambiente interior de la cámara,
como los tipos de deshidratadores de la alfalfa o

de los secaderos de frutas ,y hortalizas que se van
adoptando en las industrias conserveras y en ]as

de obtención de forrajes, y de las que acompaña-

mos ilustración.
Un tipo de secaderos de fábrica protegida por

amianto vitrofib, et.c., de continuo consta de una
alta cámara de 4,5 metros de alto por 3,5 a 3,8 de

ancho o de diámetro (suele tener forma circu-

lar). Rec;ibe la raíz verde por la parte superior,

hasta la cual es elevada la coset.a fresca o raíz

troceada, sea por tornillo dc Arquímedes o bien
por una noria de cangilones, y desciende por el

espacio de esta cámara, subditi^idida cn cuatro pi-

sos circulares por chapas perforadas. Cuando ]a
raíz cae en cl snperior desde la tolva, se va re-

partiendo por la pcriferia y se impulsa hacia el

^'i^L^ dt• la rala de emlr.uluetadu.



uRu11^r^ en las cual^w se tu^•vt:r la rxíz.

centro, con ayuda de tina palas instaladas en ejes

radiales que arrastran en su giro el otro perpen-

dicular central, que es a su ti'ez movido por un

motor eléctrico. (^lueda dispuesta en capas de 40

a 50 centín^etros de altura, merced tanto a la c^ue

tienen las I>aletas como a su inclinación, lo ct^al

permite ^raduar el grosor, y como también se

}lace así con la velocidad, dura la permanencia
inás o inenos tiernpo en cl piso suherior, en el

que, así volteada, comienza a perdc^r humedad en

el recorrido, que termina cuando ^e estíma con-

veniente, y se ahre una ^^^lvnla colocada en el

centro para dejarla descender al piso inmediato,

en el cual llevan in^•ersa inclinaci^ín sus palas ha-

cia la periferia y ^-uelve a ser repartido hacia el

caterior. De tal modo va recorriendo la coseta

en zi^-zag ]os cuatro tramos, hasta salir por la

parte inferior, en el grado que se ,juzgue adecua-

do, cuidando de la apertura o cierre de «oídos»
y desa^uaderos dc a^ua condensada, que con los

ventiladores de circulaci^>n forzada del airc^ con-
tribuyen a mantener el ambiente en grado y hu-

medad conveniente suelc durar de ] 2 a'?4 horas

la desecación hasta el 25 por 100 dcl peso de en-
trada.

Sigue inn^ediatamente aneta a la obtención de

coseta desecada cl tueste, o bien otras veccs es

^dquirida ésta por los torrefact.or^s, que, traba-
jando mayores I^artidas, c^stán en condiciones de

l^crfeccionarla, y así son llamados con alguna im-

precisión «fabricantes de achicoria». Las torres
^^ los tiíncles es}>eciales en que sc opera deben

^cr análogas instalaciones a las de café, siendo

muy delicada fasc c{ue exige una gran pr^íctica
para dar el punto especial a la achicoria comer-
ci^^l.

l^;sisten veinte sccaderes de achicoria en la pro-

Un tostadero dc hola scmc^jantc a lus c^^i^^ aím

,e veían hace poco tien^po a las l^ti^^rla^ d^^ lo^

cafés consta de una csfera dc pala^tro ^lu^^ ^^^ cic-

rra, quedando i^icn ajnstada, y^-a envu^^lt^i a^^^^-
ces por utra, dcjando cntrc aiul^as un Ix•^{ucño

anillo para circnlac•i^ín dcl cal^írico, ^iuny,.c l^^u^^-

dc calentaise dirc^ctaincnl^^ a fn^^^;o ^^i^•o, l^cr^^

cuidando de voltcar con rapid^^z, y l^or im capi-

t,al o por chirncnc^a latcral sal^^n loti humos. I)^^n-

tro de la bola dc ')O c•cntím^^tr^^s ^1^^ <li^íin^^tro s^•

colocan dc 100 a l^O kilos dc <^^^sct^i, sc^^ún ^^^1^^

mejor o pc^or picada, c^ntc^ndicnd^^ hor tal ^^u^^ l,i

forma y tamai5^^ ^can m<í^ o m^^nos hon^o^éncos.

I:l volteo de la caja alred^^dor de un di.ímc^lr^^

horizontal apoyado c^n cojinctcs y nio^^id^^ l^or un^i

1>olea y correa que im}^ulsan un motor dc caha-

]lo y medio permite que sea h^mo^;éneo c•1 tticstc.

f.a bola lleva un contr^^lx^s^^ }^ara ^^l más f^í<•il ^^a-

ciado y llc^nado.

Los moilcrnos tostadcr^^^ rnil>lcadus ^^n inalc^-

ria son más t^ccoiu^ ndablcs en rl caso dc^ ^;ran

cantidad clab^^r^ad^^. pudicndo lc^ner aln^ac^^n para

combustil^lc, clue l^or abnndar lc^iia dc: ^Ic^cuajc^

de maleza ^^ dc l^o^^as fore^tales es ^^l quc hrefi^^-

rcn los tostadores, }>oco propicios a acchtar la

tcndencia dc quc^m^^r comhustihlcs lí^luid^^s, más

limpios y mcnos ^^sc^^mlir<^nic^^, ^luc^ utilizan otras

industria^.

I)^•nr^•adur ti^•hil^lr•. Ilprr qur• pr•nuitr• rr•^;ul,rr rr:uluv Ir^rmir^n
c hi^rum^^lri^•u.

vincia de Sego^-ia y doce en Valladolid, y opina- ŝ
mos que el prn^reso cooperativo permitirá mo-

dcrnizar y perfeccionar la torrefacción, en cuya

fase se incorpora un 3 por 100 de aceite comesti-
l^le y hasta un ]0 por 100 de azúcar.
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Un repaso al olivar de Sevilla
^oz Cr^sfóbaG ^a Ca ^u^zfa

Ingeniero agrónomo

I^^n el númcro correspondiente a enero pasado,

tratamos de analizar algunos de los principios
€undamentalcs de la poda tradicional del olivo

en Sevilla y, sobre todo, las causas y efectos que,

a consecuencia de estas prácticas, se manifiestan

en la fisiología de estos árboles y en sus produc-

ciones efectivas.

Aunque no se discutieron entonces otros as-

pectos distintos a los de la práctica de la poda

en sí, que también pueden tener cierta influen-

cia en los mismos efectos, como serían causas de
orden económica-social, vinculadas a la agricul-

tura típica sevillana, queremos pasar ahora direc-

tamente al ligero comentario de las posibles so-

luciones que, como consecuencia de este estado de
la producción olivarera sevillana, pudieran ser de

interés para los cultivadores de esta provincia.

Habrá que advcrtir previamente que las con-
sideraciones que siguen son ímicamente de tipo

:;c^neral, aunque cada uno de los concept.os me-
rczcan por sí solo comentarios más detallados que

exigirían, por otra parte, un mayor espacio.

1.1 olivar de Scvilla, al igual quizá que el de

todos Ios paíscs dc] 141cditcrr<íneo de tradición oli-
varera, mantiene producciones bajas. I.as cat^sas

ya las vimos. I?dad del arholado, prácticas de po-

da quc dañan el vi^or dc los olivos y, al mismo
tiempo, falta de racionalización de las técnicas

dc ctiltivo. Rchuycndo las zonas marginales y]as

me^lias de producción dc la provincia. que sicm-

pre son muy hajas, como lo indican las cstadísti-
cas, hcmos estimado, bas^.índonos en producciones

de varios años de fincas particulares, que los oli-

vares dc tipo medio y con tmos cuidados cultura-

les tenidos tradicionalmcnte por buenos, mantie-

nen en Sevilla unas medias de 10-15 kilos de acei-

tuna por árbol. Iŝsto supone unas producciones

de 800-1.200 kilos por hectáreas, a base de costes

bastante elevados. En la actualidad, el coste de

una peseta, pagada por kilo en la recolección, y

los bajos precios de la aceituna en estas zonas

templadas andaluzas -este año se ha pagado en

Sevilla la aceituna a 3 ó 4 pesetas el kilo- de-

inuestran que la rentabilidad del olivar sevillano

es baja.
Sin entrar en detalles propios del análisis de

la explotación económica de un olivar, creemos

que el porvenir de este cultivo en Sevilla está ba-

sado en cuatro puntos principales :

1.° Revalorización de los productos y subpro-

ductos dcl olivo, para lo cual hace falta una ade-

cuada política y acción, no sólo de parte de la Ad-
ministración, sino de los mismos olivareros.

2.° Delimitación dc las zonas marginales, que
pudieran estar por debajo de toda rentabilidad en

un próximo futuro, debido al suelo, topografía dcl

terreno, clima, comtmicaciones, mano de obra y
estado actual de los árboles.

3.° Mejoras técnicas del cultivo de los oliva-

res que no estén incluidos, de un modo absoluto,

en el párrafo anterior. de forma que se eleven

las producciones con costes lo más bajo posibles.
4.° >ŝstudio de las nuevas plantaciones.
A continuación, nuestros comentarios estarán

incluidos preferentemente en el apartado 3.° an-

terior y dejaremos anotados solamente aquello.,
conceptos que consideramos fundamentales, de^-

de el punto de vista de la aplicación práctica. y
que pueden ser de intcr^s para la olivicultura c'e

una provincia que, con sus 300.000 Has. de olivos,

ocupa hoy día el senundo lugar entre todas l:as
españolas.
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CORTE DE ''ARROJE"

Fig. I: F,1 corte A he veriPicai con el ob,ieto de provucar ci ^carro,ie» de nuevas brotacaiones o varetu^, a Podcr cer en el lronco
y por deba,jo del mLsmo (brotes a), y suprtmír parte de las «cabezasn y rcporra5u (maderas muertac) lnhta ada^ cn el ull^o
a conhecuencia de las práctlcas de P^^d^^^ Fig. 2: Dur.mte varios afios, de dos a seiH, según la reaccíón dc I^ri :írbolc^:, lo^
brote:^ c servirán para proteccíón dcl Sol, ^^Igorización de las eorrlentes de c^a^^ia y posible•^s rnnovacíonc^ dentro dc iw,^ rima
o^cpucrtou, que Fe^uirá mientras tanto Droduclendo. I)eFpués,el corte B terminará de suprímir la ucabrza,^ y lo,y brotes b,
quc ya. pueden exlstír si' hemos tenido la preeauclón dc dejarlos, servír5n p: ŝra completar la renOVaeíón de 'a copa^, Fle. 3:
Otlvo totalmente renovado, cuyae nuievas ramas prlmarta.ti, tres o cuatro espací:^das ser5.n Fuflcíentes, habr.in .Ido lav Pln;^l-
mente ele^ldas entre los brotes a y b quc fueran más vl¢orososy me,jor ramlficadnF y oríentados y de perfec(:^ incerclón en el

tronco.

1VIEJORA POR LA PODA

Según estudios de la Jefatura Agronómica de

Sevilla se puede decir que la tercera parte del

olivar de la provincia, o sea unas 100.000 Has., se

encuentran en un estado que exige medidas ur-

gente de regeneración.
Para la reconstitución de estos olivos, que est.án

a la vista de todos, sc habrán de distinguir tres

grados, delimit.ados por el estado de los troncos

(cortezas y venas) y raíces de los árboles :

1.° Olivares imposibilitados de cualquier for-

ma de regeneración, debiéndose decidir pronto

a su arranque planificado, con vistas a nuevas

plantaciones, si es que lo siguen aconsejando las

características olivareras de la zona. Existe, por
degracia, en Sevilla un elevado porcentaje de

olivos que, por el estado de sus órganos vitales,

están incluidos en este apartado, y que se man-

tienen en explotación sólo por costumbrismos pro-

pios del campo.

2.° Arboles que aceptan todavía una posible

regeneración.

3.° Superficie de olivar joven y, por eso, no

dañada la anatomía de los árboles con la poda,

donde urge una labor de enseñanza.
La regeneración del olivo por la poda, se po-

dría basar, a veces, en el injerto en raíz, lo cual

interesa en Sevilla para el cambio de variedad
(variedades de mesa o introducción de nuevas

variedades de molino).
En la renovación que se apoya en los troncos

de los árboles, las campañas realizadas c:n Sevilla

estos últimos cinco años, por la Dirección Gene-

ral de Agricultura, han demostrado los posiblcs

métodos a seguir. Con este fin es importante que

el olivarero desista pronto de las podas excesivas

locales, siendo interesante, en algunos casos, quc

se dejaran los olivos dos años seguidos sin podar,

quitándose mientras tanto solamente las varetas

de la peana ^nunca las de las ramas y partes

altas del tronco-^ en el verano. I^;n Sevilla ya se
empiezan a conocer, gracias a cstos trabajos, las
prácticas de los cortes de «arrojes» sobre los tron-

cos, las incisiones proftmdas o«sanf;rías» para pro-

vocar la aparición de brotes y se iniciarán pron-

to los trabajos de enseñanza de los injertos dc
«yema» o«parche». Y lo que realmente sc ha

conseguido ya, con más rapidez que la csperada,

es desechar algunos de los defectos fundament.a-

les de las podas sevillanas, como son la excesiva

y onerosa «limpia», el «pelado» interior dc las ra-

mas, los cafrailados» continuos, la c^tirpaciún to-
tal de las varetas en el verano, etc.

Se viene haciendo ya en Sevilla, como fruto de

estas enseñanzas, una poda no sólo más racional

y conservadora del vigor del árbol sino, a la vez,
más barata.

En lo que se refiere a los cortes grandcs dc re-

novación, casi siempre buscando el carrojc» de
varetas, pero que son aprovechados a la vcz para

extirpar «cabezas» y«secos», tan abundantcs por

desgracia en Sevilla, como en Córdoba y Jac^n, se

vienen empleando con éxito las sierras mccánicas
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INCISION ANULAR (SANGRIA)

Fig. 1: Sangria o peUnefio corte C, efectuado por encima de nna zona de cortcza cana y pur dunde ve manificste uua buena cen;i.
tie puede procedcr a la supreslón de una r;tma srcund:rri.r :1 para dar luz y espac'lo ;r los brotes que saldrían por deb.tijo
de la íncislón.-FIR. 2: A los dns años se puede efectuar otra sangría a divtint;t altura qne la anterior ^^ en I;t cara opnesta
dci tronco. Sl los brotes obtenidos de ta primera san^ría sorn eaf(ceintemenle grandes podemas cortar 3'a Por I;, como se in-
dica en lu fiRnra, 1, o bicn corta.r s^lo otra raanu secund;rria con el fin antes anot.ndo.-FiK. 3: L^ copa deJl oll^o renovatdo.
rnn ram.4c primarizs ínstalad.^a a menor altur;L dcl suelo; estar.í formada con las nuevas brotaciones procedentcs dc las 1n-
cisione+9. La uinclsíóm^ es siempre un medlo al alcance^ de todo podador y aplicable en muchos ca.co5 ^• que en evte det olitu

set'íllano atnslgue reba,iar la grnn lon^(tud de tronco de estos árboles,

o motosierras, que pueden resolver el gran pro-
blema de la mano de obra y de la especialización
en el manejo del hacha.

Deseamos por tanto para Sevilla una renova-

ción de parte del olivar y un sistema de poda que,

no siendo de coste elevado, mantenga continua-

mente posibilidades de producción y permita que

el hijo de un olivarero pueda recibir la integri-

dad de lo heredado de su padre.

1VIEJORA CON EL ABONADO

La poda sevillana ha estado siempre basada en

la deficiencia nutritiva de los árboles. Se han em-

pleado siempre jornales bajos para, con tijeras y

calabozos, quitar mucha hoia al olivo y adaptar

éste a un ba^o nivel de lluvias y alimentos. En

Sevilla, con este sistema, se han mantenido siem-
pre olivos de poca capacidad, no habiéndose po-

dido aprovechar nunca de las grandes cosechas
yue Dios envta.

Con un cambio en los métodos de poda, al me-

ltus en las ideas fundamentales, se mantendrán

c^hora árboles más sanos y vigorosos y de un ma-

yor potencial de producción. Pero este nuevo

tipo de árboles es más exigente en su nutrición,

pues mantiene a lo largo del año una mayor su-

perfi^le foliácea -que en todo caso será posiblc

controlar con el aclareo de la copa-, por lo cual

se deben estudiar sus necesidades de fertiliza-

ción.

L'.n Sevilla, en general con una pluviometría

aceptable, y teniendo en cuenta la escasez dc es-

tiércol, parece indicado el empleo de los abonos

en verde a base de enterramientos de legumino-

sas cada tres o cuatro años, pudiéndose usar los

demás años fertilizaciones minerales nitrogena-

das, dosificadas segíln los volúmenes de copa de

los árboles y cantidad de lluvia, algunas de las

cuales convendría trasladar, en forma nítrica, al
período anterior a la floración, para favorecer el

posterior cuajado de los frutos.

Los abonados en verde suponen, además, un
medio excelente para la conservación y mejora

Bmbes Proc•cdentes do una incisión de un año en F3ollulloc de
l.r ^fitacibu (^ecilla), cn olico uzorzalcfion.
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INJERTO DE "YEMA" O "PARCHE"
DETALIE "A"

La técnica del in^ierto de yemaN «parche» o uplacan es pareclda a la de la íncisión, con la díferc^ncia de ^1ue las brotaclone^
se provocan con el injerto. qae pueden ser varías a la vez y a distrnta altnra del tronco, efectuado cn la prlmavera, El ln-
jerto se puede acompañar de una ŝre4uefia íncísión, por encíma del mismo> para estimular la brotacíún de I:^ti yemav del :^par-
che» o uplaca>>. A los cuatro o seis aiSos sc Proce^derá al desmoche ^d^el olivo, corte 1), con cortc oblicuo, por enclma de las
nuevas ramas obtenidas. Pero durante esos afios es interesante^,como en to^dos los ca^sos, cortar aiguna rama Drtrn;irl;^ o secun-
daria, can el fín de fucilitar ed desarrollo de los nuevos brotes, que necesítan de luz y espaclo. F.n todo cascr, el InJerto de
yema en el tronco ofrece la oportunidad del cambío de varíedad y tiene la ventaja sobre eI de upfi.u^ en lah r.^mas de con-

seguír una me3or renovacíón del olivo, al qnitarse umaderas» y extirpar las ^ccabezasu.

del suelo agrícola y selección de la vegetación es-
pontánea del Olivar.

En cuanto a los demás elementos minerales,

distintos al nitrógeno, haría falta un estudio pre-

vio de las necesidades de cada pago y sus efectos
en las carencias del olivo.

En caso de necesidades urgentes de fósforo y

potasio, se podría abonar, con este tipo de ferti-

lizaciones, la siembra de la leguminosa o proce-

der al abonado de fondo localizado. En muchos
casos, además, las fertilizaciones con fósforo son

de resultados dudosos.

MEJORA POR LOS TRATAMIENTOS DE PLAGAS

Y ENFI:RMEDADES

Siendo la provincia de Sevilla, por su situación

geográfica, en general de poca altura topográfi-
ca, de ambiente húinedo y de influencia oceáni-

In,jerto d^e «purchen, a los tres afias, en la provincra de Murcla.

ca, el olivar está afectado por el clima no sólo

en lo que respecta a su modo de vegetar, sino por

la presencia de gran número de plagas y enfer-

medades.

El primer problema quizás sea el de la mosca.

Problema que no lo consideramos invencible, co-

mo muchos sost,ienen, aunque sí con dificult.ades

para su resolución, que deberá apoyar•se siempre

^n la coordinación y organización, no sólo de los
olivareros sevillanos sino de los de ]as provincias

iimítrofes de Huelva, Cádiz y Málaga. No olvide-

mos que Italia y Grecia, con mayores ataques de
la mosca que nosotros, han conseguido generali-

zar y regularizar los tratamientos de esta plaga,

a base de produetos conocidos por t,odos.

E1 «repilo» se ha convertido en endéri^ico en

estos años lluviosos que atravesainos, sóbre todo

en las masas de olivar de variedadeS menos resis-
tentes a esta enfermedad, como son la «manzani-

lla» y la «verdial», en algunas de ]as cuales son

imprescindibles por ahora los dos tratamientos de

otoño y verano, con los anticriptogámicos ya ccr

nocidos, siendo de interés no desterrar del todo

el sul.fato de cobre, muy recomendado hoy día,
quizás por la moda del azufre, en todo el mundo.

Las demás plagas y enfermedades se reduccn a

la específica del cescudete» en los olivos «gorda-
les» (de difícil tratamiento puesto que el ataque

del hongo se apoya en la picadura de la mosca

de primera generación) y al «arañtlelo» y cprays»
(este año con grandes posibilidades de daño), sin

olvidar los siempre fluctuantes ataques de «co-

chinillas» y la elevación de los daños del «Phylló-
coptes» que se puede extender en Sevilla como

plaga peligrosa. Por último el «Euzóphera» es co-
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INJERTO DE PUA EN RAIZ

El Injcrto de upú.u> ^n rafz es técníca Píŝc[1 y bic q conocIda en Set°Illa. Pe^nniLe el ca^nbio de ^^ariedad, u lai cez «ue la^ rc^^'-
neraelón tot.U de o11c^r.y eon troneos e^eesivtime^nte dañ:udos. Nc pueden injertar carias raícer, dt^ un sula <'trbol, niemlrre la^
mejores, cA m(smo r^ñu, o bieu escalonar los dicttntos injertos de las rafocc, co^rt:"^ndase el olivo, entre d^w tíe^rrah, al cabo di•

tre^ o cuatro afios. (Véase «Regeaieaa^cíán del olivo ^por raíz», «Ag-ricultur^a», aB^tio 1961.1

nocido de los podadores, como pesadilla de las
varetas mal insertadas en troncos poco sanos.

De todos modos, los problemas de las plagas

del olivo en Sevilla, por su importancia y pecu-

liaridad, sólo pueden ser resueltos, en las previ-

siones de daños y consejos y organización de tra-

tamientos, por personal técnico especializado, que

pueda estimar las necesidades generales, como es

el Servicio de Plagas que radica en la Jefatura

Agronómica de esta provincia.

L.ABOREO

La transformación principal que merece el la-
boreo tradicional del olivo en Sevilla se concen-

tra en la reducción del número de labores y, en

definitiva, de costos. En zonas de olivareros pe-

queños, sobre todo donde se ha desequilibrado la
tradicional asociación que existía en Sevilla entre

calmo y olivar, se impone la cooperación en la

mecanización de estas labores. Por otra parte, mu-

chas de las labores profundas de invierno tendrán

que desaparecer, al igual que se deberá dar mar-

cha atrás en el empleo de las gradas de disco en

verano, causa de tantos desastres en la ero^ión

provocada por las lluvias de otoño, debiéndose
emplear cada vez más los escarificadores y cul-

tivadores.

COOPERATIVISMO

Estiinamos que el régimen cooperativo, en lo
que al olivo se refiere, no ha llegado a su madu-

I•ez en Sevilla. No sólo hacen falta Cooperativas

sino que en algunas de las existentes se sigue

considerando, como único objetivo de la organi-
zación, el de la molturación de la aceituna. Aun-

que nos complace la reciente creación de Coope-
rativas de verdeo, paso importante para los inte-

reses de estos olivareros, creemos que los coope-

I•ativistas sevillanos deberían, en general, no sólo
unir sus esfuerzos sino ampliar comet,idos en I•e-

lación al cultivo del olivo (laboreo mecánico, cré-

ditos para abonos, brigadas de podadores espe-

cialistas, etc.) y a la comercialización de los pro-

ductos del olivar.

R ECOLECCIÓN DE ACEITUNA

Queda, como capítulo aparte, la especial preocu-

pación del olivarero de toda España en torno al

futuro de la recolección de la aceituna. A este

rc^ccpecto los «vibradores» que se emplean en Ca-

lifornia con preferencia para la recolección de al-
mendras y nueces y que se están queriendo intro-

ducir en España, para la aceituna, han tenido has-

ta ahora resultados diversos en nuestro olivar. El

mayor éxito se ha obtenido en el bajo Aragón, de-

bido principalmente a la estructura de los árbo-

les. De todos modos, y a pesar de que la variedad

de olivo es factor decisivo en el empleo de estas

máquinas, muchas circunstancias son influyentes

^n estos rendimientos y, en todo caso, según se ha
podido comprobar este año, la poda del olivo es

también otro fact.or a considerar ya que la caída
de los frutos, con la vibración, se facilita con las

ramas erguidas y vigorosas mientras que las pén-
dulas son un obstáculo, para esta caída, fácil de

comprender. A pesar de todo, la importancia del
asunto requeriría que el olivarero español tomara

parte activa -la ayuda económica a la recíproca

entre empresa privada y organismo estatal se es-

tá encauzando en España- en los estudios y

pruebas que se están llevando a cabo en algunos
países olivareros, con diversos tipos de máquinas
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Olica+r jocen y^ ^a^spe•tadon eon la poda, en Oeuna.

y redes de plástico, para todo lo cual llegarán a

Italia próximamente técnicos de California.

APROVECHANIIENI'O DE LOS PIiODUCf'OS DEL OLIVAK

Hoy día, la intensificación de un cultivo se apo-

ya cada vez más en el medio óptimo para el mis-

El esta+.do de l;+s curtezus det-ermín;L en cudu c^u5o las p^ntbilida-
des de reno^^;+clún.

mo. Por desgracia, Sevilla cuenta con nlimero-

sos olivares que se pueden considerar ri^argina-

les, no sólo por lo que respecta al estado del ar-

bolado, a consecuencia de las malas prácticas de

poda, sino al medio resultante de clima y suelo.

Muchas laderas de olivos tendrán que ser par-

cialmente abandonadas en el laboreo, adaptán-

dose éste a la conservación del suelo o cierto tipo

de aprovechamiento ganadero, para lo cual la

siembra de leguminosas constituye una base prin-

cipal.
Pero, es sobre todo en la almazara donde el

olivarero debe buscar los beneficios de los sub-

productos. Actualmente se están realizando unas

experiencias dirigidas por Ortega Nieto con vis-

tas a la obtención de piensos y mejora de la pro-

ductividad de nuestras almazar•as.

Citar aquí los actuales y posibles aprovecha-

mientos de la aceituna sería largo y fuera de lu-
gar ; pero dejar establecido que estas ideas es-

pañolas, como las antiguas de la batidora y se-

paración del aceite por filtrado terminar<ín, sino

lo sabemos remediar, siendo utilizadas para la co-

mercialización una vez más por los italianos, pa-

rece un aviso aconsejable.

Por otra parte, en la consecución de ciertos

aprovechamientos del olivar, como puede ser la

hoja y la madera -ya hay en España un espe-

ranzador mercado de muebles de olivo-, está la

posible salvación de algunos agricultores acciden-

tales o marginales y la rentabilidad de muchos

intereses.

NUPVAS PLANTACIONES

La tradición había impuesto en Sevilla, como

en pocas provincias españolas, una simbiosis en-

tre el olivar y e1 calmo, que hacía posible, en la

mayoría de los casos, la perfecta coordinación de

ambas explotaciones. Hoy día las circunstancias

son distintas. L:1 alto precio de los enseres y ma-
quinarias exigen imprimir una mayor velocidad

a las amortizaciones. Si antes era posible la plan-
tación de ^In olivar a marco regular, asociándolo

en sus primeros años al cultivo de cereales y le-

gurilinosas, esto se hace cada vez más dTfícil.

Se imponen, por tanto, persiguiendo una cierta

especialización, las plantaciones intensivas, con

un mayor número inicial de árboles por hectárea,

que consigan producciones elevadas en un corto

número de años. Pero todo esto exige una capi-

talización y medios técnicos que no están todavía

al alcance de los olivareros.
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A la vez habría que insistir en el incierto futu-

ro de las nuevas plantaciones en laderas con pen-

dientes pronunciadas, de difícil mecanización, que

se vienen realizando además sin que satisfagan

las mínimas precauciones exigidas para la conser-

vación del suelo agrícola, lo cual está ya casi ge-

neralizado afortunadamente en la provincia de

Jaén.

Sin embargo conviene no olvidar todavía las

virtudes de las plantaciones clásicas, por el sis-

tema de «garrotes», en las que se podrían apoyar,

con bastante facilidad, muchas formas de cultivos

intensivos.

Por otra parte, el olivareró sevillano no debe

olvidar que variedades distintas a las tradiciona-

les podrían ser intl•oducidas y que la utilización

de deterrninados porta-injertos para las varieda-

des poco vigorosas, como son las de verdeo, pue-

de ser de gran utilidad.

OLIVAR DE VERDEO

I^a fama del olivar sevillano deriva de la exis-

tencia del célebre mercado de «manzanillas» y

cgordales» que, en torno a la capital, utiliza co-
mo materia prima unas 40.000 Has. de olivar.

Ya dejamos anotado, en el número de enero,
la influencia que la poda tradicional y especial
de estos árboles ha tenido en el resto del olivar

de la provincia y otras limítrofes.

Con una poda racional, dedicada a estos olivos

de «verdeo», se elevarán las producciones medias
y se regularán éstas dentro de cada finca, según

las posibilidades climatológicas y culturales. Pero,
al haber más aceituna, habrá mayol• cantidad que

!a actual de frutos de pequeño tamaño. Aunque

aumentará también el número de frutos de ta-

maño grande. No sabemos la proporción de es-
tos aumentos. Sin embargo las experiencias de

Hartmann y de Ortega no pueden ser más posi-
tivas. Lo que no cabe duda es que, con una mejor

poda, se conservarán mejor los árboles.

E1 cooperativismo que está surgiendo entre es-

tos olivareros, repetimos, es una novedad que

puede ser de transcendencia en Sevilla. También

interesa señalar la tendencia actual de muchos

países del Mediterráneo -sobre todos los norte-

africanos--- de dedicar sus mejores intereses y

tierras a las nuevas plantaciones de variedades de

mesa, utilizándose en muchos casos el regadío

pal•a intensificar el cultivo. Es un aviso para el
olivarero sevillano de cverdeo».

En cuanto al control del tamaño de los frutos

Olivar de ^cverdeo^^ de Carmonu, con lwda e^cesiva que fuerza
la vecería y dafia cl vlgor y I;t fi^io'ogía de la5 ú rboles.

pudieran ser interesantes los aclareos «químicos»,

a base de pulverizaciones con ciertos productos

poco utilizados todavía en España, pero, al mis-
mo tiempo, convendría dejar a veces la poda de

aclareo de ramones para el período inmediata-
mente posterior al cuaŝado de los frutos, actuán-

dose con mayor intensidad cuando se prevea una
cosecha excepcional y excesiva, que produciría

frutos demasiado pequeños y agotaría ]as reser-
vas del olivo para la cosecha posterior.

Por último haría falta abrir nuevos mercados,
sobre todo en Europa, que se basen todo lo po-
sible en el envasado, lo cual, en relación al mer-

cado ainericano es imposible por ahora y, ade-

más, intentar la apertura de nuevos «tipos» de
productos, a base de formas de aderezos distintas

a las clásicas y más baratas, con un envasado uti-

litario que llegue con facilidad a las mesas, no

A«^K z6 z ^io
c-Pc-so 100 frutos 328.1 qrs.

\ -_ -
CIMA

EXTERIOR

A«^t^ z3 ^ q
Pcso 100 trutos

269. 7 grs. _

Esta ezperiencla del Ing, sefior Ortega Nteto, realizada hace
años en la Estación de Olivicultura de ^Jaén, demuestra, como
ee ve con el grfifico, que las ace!itunas de mayor t^mafiu y con-
tenido en acelte son las de la cima de1 olivo, cuyos fn^tcts tstítu
en mejores condlciones de luminosídad, Eeke hecho tienc una
importancía tr.ascenrlental también para la ace^ituna de mesa,
como ha sido comprobado práctícamente en ;írbolfy de Sevilla

y :1lmcndralcJo (Bada.ioz).
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sólo de los mercados españoles, sino también de

los europeos.

RESUNIEN

- E1 olivar sevillano, envejecido por la edad

y las prácticas abusivas de poda, mantiene en

general producciones bajas.
- Se imponen medidas rápidas que, según las

distintas categorías del estado de los árboles, in-

tenten la mejora de su productividad, delimitán-

dose al mismo tiempo las zonas marginales.

- Los servicios de la D i r ec c i ó n General de

Agricultura, dedicados a la conservación y mejo-
ra del olivar, vienen experimentando práctica-

mente, durante cinco años, las posibles solucio-

nes, en muchas de las cuales se puede basar el

oiivarero sevillano para la reconstitución de sus

árboles.
- E1 olivo, anatóinica y fisiológicamente sano,

exige la fertilización adecuada al suelo y clima

( lluvias), y los tratamientos de plagas, que con-

sigan mantener sus producciones potenciales.

- T,1 laboreo del olivar debe tender a la reduc-

ción de costos, f^u^d^índ^se c^n la mccanización y

organizaciones precisas.

- La acción cooperativa cn c1 olivar scvillano,

merece una mayor int.ensificación de comet.idos.

- Las mievas plantaciones intensivas csigi-

rían una capitalización difícil de conseguir.

- E1 olivar de verdeo puede quc t,enga quc

desenvolverse pront.o en tm ambicnte de comp^^-

tencia con otros mercados extranjeros.

- F:n general, la política que sc siga con cl

mercado del aceite de oliva y los aprovechamien-

tos de los productos del ulivar, serán los factore^s

determinantes de la futura rcntabilidad de estc

cultivo, un poco fuera de su zona óptin^a c^n Se-

villa.

Mientras tanto, y después de ]a cosecha iS)E^;3-

1964, que consiguió revolucionar al mundo oli-

varero espar5ol, cl olivar sevillano• mejorado ya

algo en las técnicas económicas dc^ ct^ltivo, pre-

senta un buen aspecto y las inflore^scencias exis-

tentes («trama» o«esquilmo» ) e^n cste mes dc^

abril en que escribimos, hacc renacer la ^•lásica

actitud dc un labrador: ilusión por una t^ucva

cosecha. Después, Dios dirá.
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Destete precoz de corderos
^ot ^osé o^. ^ewcagosa (/i^á

Del Cuerpo Nacional Veterinario

T^;n el pasado año de 1963, invitados por el ga-

nadero J. C. I3., de la provincia de Burgos, lle-

vamos a cabo en sIi :;anadería de ovejas de raza

churra cl presente estudio sobre destete pI•ecoz

de corderos. llebemos detallar que ya en cuatro

ocasiones, y en alios anteriores, llevamos a la

práctica parecidas hI°uebas, por lo que las expe-

ric^ncias reco^idas en las mismas fueron aporta-

das en c^l ^resente estudio.

1^;1 motivo fundamental que nos llevó a este en-

sayo cs la pet.ición del citado ganadero de estu-
diar la posibilidad de evitar la hecatombe que

representa el sacrificio de los tiernos animalitos

1>ara poder destinar la totalidad de la leche de sus
madre a la industria quesera. I;1 problema lo

consideramos de un gran interés para la econo-

mía lanar española, pues son muchísimas las co-

marcas del solar hishano quc sacrifican los cor-

dcros tan ]Ironto pueden, con la finalidad de ne-

^^^ciar la lechc. T^,llo ocasiona una gran disminu-

ción en ln despensa cárnica española, pues dichos

corderos puedcn y deben ser alimentados artifi-
cialmente, con lo que pueden llegar en estabula-
ción permanentc^ y con un li^ero retraso (sin im-

portancia económica) al peso de los procedentes

d;^ raza^ carniccras, con lo c{uc los beneficios eco-

nómicos de la explotación se inerementarán, al
propio tiempo que se ^odrá aprovechar la leche

dc las ovejas para la industrialización en que-

sería.

lado y con mezcla de heno de alfalfa y maíz en-

silado fué de 90 días.
E1 tamaño del granulado era de 3 x 10 mm.,

esto es, del tipo que en ]a industria de picnsos
compuestos se denomina c t.amaño para po-

lluelos».
Los corderos permanecicron con la madre d^^s-

de el parto hasta cumplir los 15 ó 30 días, sel;ún

el lote a que fueran a parar. No hubo otra ali-

mentación, en ningtmo de ]os dos lotes, de la quc

vamos a detallar.

RIQUEZA NUTRITNA DI: SU ALII`^IENTACIÓN

Se les suministró a los dos lotes la mistna ali-
mentación. La riqueza nutritiva de la misma fué

la siguiente:

a) Cra^^a,u.Indo.

Harina cebada ... ... ... ... ... ... 29 %

Harina avena .. . ... ... ... ... ... 6 %
Harina maíz ... ... ... ... ... ... 24 %
Turtó soja ... ... ... ... ... ... ... 13 %^

Turtó linaza ... ... ... ... ... ... 7 j^^
Leche descremada ... ... ... ... ... 12 %
Harina carne ... ... ... ... ... ... 6 %
Azúcar comercio ... ... ... ... ... ] %

Harina huesos ... ... ... ... ... ... ] ^^^

Corrector PRO'PAN-LA I^^T ... ... ] °^^

La riqueza de esta mezcla es la siguiente:

PLA^TII^'ICACIÓN Ui^,L I:NSAYO Humedad ... ... ... ... ... ... l (l.dE; %

T'artimos de dos grupos de corderos: Proteína bruta ... ... ... ... 24,30 ^^

a) I^,'n un total de 25 corderos de 15 días de Grasa ... ... ... ... ... ... ... ... 3,2^ %

cdad. Fibra bruta ... ... ... ... ... ... G,08 %^

h) Ot.ro lotr, también de 2^i corderos, de 30 días Iŝxtractivas ... ... ... ... ... 58,47 %>

dc^ edad. Cenizas ... ... ... ... ... ... ... 7.70 `,?^,

Ia tiempo de peI•manencia de cada uno de los Unidades forrajeras ... ... ... l0O

cio^ lotes cn lactación artificial a base de ^ranu- PI•,,,c^'^;^ c':': ^^^es^.il^!e ... ... ... '?0,00 `,4^
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I^a 1 por 100 de azúcar del comercio lo estima-
mos muy importante, pues les agrada en sus pri-
meros días el sabor dulzón de dicho azúcar, jun-
tament.e con el natural de la le^che en polvo des-
cremada, que en la proporción del 12 por 100 en-
tra también en el granulado. Disponían de a^^ua
potnhle a su libre disposición.

I^l Henn cle alfrr,lfcr.

Con el fin de procurar un rápido desarrollo
de los reservorios gástricos y proliferación con-
siguiente de su microflora ( rizópodos, ciliados e
infusorios), consideramos del mayor interés que
en los prilueros días puedan tener a su disposi-
ciún heno de alfalfa, secado al sol, de primerísi-
ma calidad, procurando deshojarlo con las Ina-

nos, para que poco a poco vayan lamiendo e ingi-
riendo hojitas secas del Inisnio. I^ate heno, al igual
que e^l grantilado, lo tendrán a su libre disposi-
ción cíesde el prin^er día.

l,a riqucza nutritiva del mismo es la sig^uiente:

Ilumedad ... ... ... ... ... ... ... ]0,80 ;;

Proteína Urut.a ... ... ... ... ... lfi,15 `j^

(^rasa ... ... ... ... ... ... ... ... `?,23 ;^

I+'ibra bruta ... ... ... ... ... ... 26,50 ;^

I^xtractivas ... ... ... ... ... ... 37,02 '%

Cenizas ... ... ... ... ... ... ... 7,30 ^;^

LTnidades forrajeras ... ... ... 54

Prot.eína digestible ... ... ... ... 13,70 "/.

c} h'orraje cle ^n^aíz Prtsilado.

A partir de la segunda semana de estar ]os cor-

deros in^iriendo el cit.ado granulado y el heno

de alfalfa, es conveniente la adición de forraje

verdc. I'.n este estudio, por no disponer de él y sí

de ensilaje de maíz, se lo suministrainos. Fué ex-

celentemente recibido en los dos lotes, especial-

mente en los corderos del segundo, est.o es, los

que al consumirlo tenían ya 45 días de edad. Pau-
latinamente fueron incrementando su consumo.

Nosotros aconsejamos no mezclar el ensilaje con

el heno de alfalfa, sino colocarlos en dos rastri-

flos independientes, para que cada cordero pudie-

ra ingerior libremente el alimento que más le

apetcciera. F',1 curioso observar que, a medida que
cl cordero se va desarrollando, el consumo de en-

silaje de maíz va también aumentando progresi-

vamente.

I^a riqueza del ensilaje nos dió los sigllientes

resultados:

Hunledad ... ... ... ... ... ... ... 72,U0 `%^
Proteína bruta ... ... ... ... ... 2,G4 `%
C^rasa .. . ... ... ... ... ... ... ... 0,50 °t^
Fibra bru^a ... ... ... ... ... ... 7,55 °t^
I±xtractivas ... ... ... ... ... ... 15,`LO ^^:

Cenizas ... ... ... ... ... ... ... 2,00 `j^
Unidades forrajc.^.^s ... ... ... 1^)
Proteína digestihle ... ... ... ... '?,30 `,'^^^

RF.SULTADOS OB'rENIDO^

h.n ninglmo de los dos lotes tuvilnos bajas. I^'n

el lote A, esto es, los destetados bruscamente, a
]os quince días del nacimiento, pasaron una crí-

t,ica semana de adaptación. Se tuvo que ]legar a]

cuidado individual de cada cordero para enseñar-
lesa bcber, mediante la introducción de un dedo

en ]a boca, sru^nelgiéndoles el hocico dentro de]

bebedero. No así en la in^estión del granulado,

al que en los dos primeros días se pulverizó con

un poco de azúcar y harina en polvo a partes

iguales, a manera de aliñar. A1 tercer día ya los

ingerían norlnalmente.

En el grupo R, esto es, lus destetados a los
treinta días del nacimiento, no hubo anolnalía al-

guna, entre^ándose al consumo de los ^ranula-

dos ,y del heno de alfalfa con verdadera apet.ito-
sidad.

MEDIDAS PONDFRALliS Y RIOIVI^:TRICAs

Peso nacimiento Inachos

(Promedio) ... ... ... ... ...

Peso nacimiento hcmbras

(promediol ... ... ... ... ...

T^,dad días destete ... ... ...

Peso destete machos (pro-

mediol ... ... ... ... ... ...

Peso destete hembras (pro-

mediol ... ... ... ... ... ...

Peso final ... ... ... ... ... ...

L^^ir A L^^te H

3,f; K^. :3,2 Kg.

3,1 Kg. 3,0 K^.

15 días :^^0 días

fi,'? Kg. 7,1 K^;^.

fi,0 Kg. 7,0 KI,Y.

15,7 Kl;. l(i,^i K1;.

Ganancia diaria ... ... ... ... 140 grs. 1^il ^;rs.

INDICE DE C(^NVF.RTIHILIDAD

Lote A Lm^^ It

Para los machos ... ... 3,19 3,0(>

Para las hem}^ras ... ... 3,06 2,72

hŝficiencia alin^enticia. 3,30 LT. I^'. 3,12 U, t^'.
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l." I^a ho^ihle lle^^ar cl de^tete pi^ecoz desde

los 15 días en el ganado lanar español, aunque

los cuidados en los lotes dc tan corta edad dehen

^er muy esmerados en los pi^imet^os días del des-

Tete. Por el contrai•io, es i•elativamente fácil en

los cordcros dc 30 días a partir del nacimiento.

?." T.a ca•isis de adaptación es má5 prolongada
cuanto m^ís precoz sea cl destete, por• lo que el
índice de convc:^•tibilidad y peso final de los lotes
es propor•cional en razón in^^ersa de la edad de
iniciar el destete artificial.

3.'^ Las ^anancias }^onderales en relaci^^n con
corderos que lactan «ah ]ibitun» son inferiores,
del orden de tinos ^ a h kilos, aunqne, como es
lúgico, ^licha difer^^nci^^ ^^n he5u la compensa con

creces el aprovechamiento dc la totalidad de la

leche de las madt^es.

4." De acuerdo con los índices de con^Tertil^i-

lidad antedichos, vienen a consLUl^ii• un tota] dc

tres kilos de alimentos granulados (2,9 unidades

forrajeras) por kilo^ran^o de peso vivo, hasta lo^

90 días de edad, que alcanzan los citados 15,7 ki-

logran^os (lote Al v 16,5 kilogramos (lote Rl.

5.' En estabulación permanente, con las ma-

dres, esto es, pudiendo ingerir toda cuanta leche

de las misinas qtiisieran, llegarían a los 20 a 25

kilos peso vivo, por lo que hoy por hoy los cono-

cimient,os sobre foi•mulación de mezclas alimcn-

ticias para el destete precoz deben seg^uir ensa-

yándosc para poder ir suprin^iendo 1<i n^arca^la

diferencia en peso que estamos comentand^^.
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Fermentaciones controladas del mosto de uva

D

FERMENTACION SEMICONIINUA

POR

^^^1 ^'^, ^11. ^t^^^^o 2^^r^^^ ^2^ ^ ^: ^ZN ^o ^6a^ ^3^
Del Departomento de Fermentaciones Industrioles

PARTE II

I^.n cierto modo, es una modalidad de la fer-

mentación en pureza, pues también está a cargo

de una especie altamente alcoholígena, homofer-

mentativa ; pero se procede de tal manera que

las células de la especie de levadura empleada

lleven el proceso fermentativo entre 1-2 grados

Raumé, ya que experimentalmente se ha puesto

dc manifiesto que el rendimiento alcohólico se

huede mejorar sensiblemente si la fermentación

se ]leva a cabo de manera que la mayor parte de

los azúcares del volumen de mosto a fermentar

se metabolicen en un medio altamente alcohólico,

es decir, procurando que, como máximo, la den-

sidad del sustrato en fermentación sea de 1 a 2

grados Beaumé, adicionando un adecuado volu-

men de mosto de conveniente graduación Baumé

para mantener esta densidad ; así, además, las
temperaturas alcanzadas por el mosto en fermen-

t,ación son más bajas y el arrast.re de carbónico
más moderado, ya que la fermentación transcu-

rre con velocidad uniforme como consecuencia de

habcrse centrado la actividad biológica de la le-

vadura, casi exclusivamente, en un proceso anae-

róbico, asegurándose, por el alto contenido alco-

hólico del medio en fermentación, la pureza del
cultivo de la especie de levadura local seleccio-

nada, a cargo de la cual marcha el proceso.
h,n los casos en que el vino resultante se des-

tine a una crianza hiológica, la fermentación en

(1) Investigador Jefe del Laboratorio de Microbinlo^ía
(2) Colaborador del Departamento.
(3) Colaborador del Departamento.

pureza puede ir conducida por tma levadura lo-
cal seleccionada, perter^eciente ^t cualyttiera dc
la5 especies del género Sacchar^^myces, filmúge-
nas o de flor. hata especie de le^^adura puede lle^
var a cabo la fermcnt.ación del mosto de manera
satisfactoria y, una vez t.erminada• adaptar su do-
tación enzimática a la vida aeróhica. dcsarrollan-
do sobre ]a superficie del vino en forma de velo.

Puesta err, ^rza^rclia ^le r•ste ti.pu d^^ (rr^^tr^rtnriri^t.
I^'.1 cultivo de levadura local seleccionada sobre
agar-malta se rejuvenece en mosto de uva est.éril.
A partir de mosto de uva concentrado, se prep,^-
ra ttn volumen adecuado de mosto estéril d^^ tmo^
13 a 14 grados Baurné, que debidamente inocula-
do se emplea en la preparación del pie de cuba,
cuya materia prima debe ser mosto esterilizado.
con dosis adecuadas de anhídrido sulfuroso y con-
vcnientemente desfangado.

i;l vohunen del pie de cttha viene impuesto por
e1 volLU^»en de mosto quc cn cada unidad de tic^m-
po ha de cntrar en fermentación, y este voluinen
depende al mismo tiempo de varios factores, tmos
que derivan de la capacidad y características de
conservación y almacenamiento del mosto produ-
cido y otr•os ligados a las características del pic
de cuba, E:specialmc^nte a la velocidad de fcrmen-
tación de la especie dc^ levadura, en el intet•valo
de concentración de azúcares elegido. I^s fácil
colegir que el volumen de pie de cuba exigido es
tanto mayor c•uanto más elevado sea el volumcn
de mosto que está en disposición de ser fern^en-
tado y cuanto rnás reducido es el intervalo y el
valor absoluto dc graduación Bat.tmé en que las
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„^a^•ch:^rumJ'crs ellip^ulrl^•u^n, I^•cadurn uti tzada cn cl sisl^•ma
d^• t'cruu•nt:rel^in scmicuntinu;i. ('ultlvo de cuarcutu 3' ucho hu-

r.^.^ cn muau de u^a.

células de leeadura desarrollan su actividad fer-
mentativa, ya que la velocidad de ferinentación

decrece considerablcmente al aumentar la concen-

tración alcohólica, especialmente a partir de cier-

tus ni^^elcs.

1 ndudablemente, un pie de cuba adecuado, pre-

parado también según esta modalidad fermenta-

t iva, para asumir tma producción diaria de mos-

to del orden de los 4H.000 a los 96.000 litros, sc

saldría fuera de los límites de lo práctico, pues

e^xige un tiempo excesivamente largo, introdu-

ciendo así un revés serio en el interés económico

que representa este tipo dc fermentación.

Por las razones cxpuestas anteriormente, csta

n^cldalidacl fcrmcntativa sc llc^^a a c^^ho cn cscala

„^a^•ch:^rumJ'^^t•^ i•Ilip.uid^^uhn, Icc:ulur;^ utilizada t•n las pru^•ba.v
do f^^rnu^ntai•lún ^^•ml^•unllnua. l'ultlcu dc dii•z días cu motilo

de uvu.

industrial, preparando tm pie de cuba según tma

fermentación cn pureza a l^>artir dc unos 100 li-

tros de inóculo. I+.mpleando mosto csterilizado

(100 a 250 mg/1 de SOz) y desfangado, es posiblc

disponer en seis días de tmos 25fi.000 litros de

mosto de cuba, que puede representar el 8 6 10

por 100 de la capacidad total de la bodega y c:n

disposición para recibir una distrihución de unas

96.000 litros diarios de mosto desfangado y es-

téril.

Una vez alcanzada esta situación, no es difícil

abrir un paréntesis de tiempo prudencial (de unas

cuarenta y ocho a setenta y dos horas), durant.e

las cuales el curso de la fermentación alcanza el

intervalo de graduación Baumé en el que desea-

mos trabajar 0 a 2 grados Baumé.

Al éxito de esta modalidad fermentativa contri-

buye eficazmente la posibilidad de regular ]a tem-

peratura de mostos y locales y las condiciones de

desfangado y almacenamiento del mosto estéril.

Hemos podido comprobar, en escala industrial,

en la zona de Montilla-Moriles, las ventajas de esta
modalidad fermentativa, ohteniéndose rendimien-

tos alcohólicos superiores a los conseguidos con
fermentaciones «tradicionales» y acercándonos

hacia la continuidad del proceso y también a su

automatización. IJ,n igualdad de factores que in-

fluencian el proceso fermentativo, la mcjora en

rendimiento alcohólico es función del contenido

azucarado del mosto empleado, siendo del orden
del medio a un grado de alcohol sobre las técni-

cas fermentativas mencionadas.

Además de la mejora en rendimicnto alcohóli-

co, se consigue la transformación de los I^roduc-

tos secundarios, que en las ot.ras modalidades fer-

mentativas se acumulan durante la fase inducti-

va y siguen una acetificación, en consonancia con

las obse^rvaciones de Reisch (4), Joslyn y Dunn (5)

y Peynaud (6), segím las cuales la mayor parte

de los ácidos volát.iles se forman en la fase ini-

cial de la fermentación, esto es, desde el comienzo

de la fermentación hasta que e] contenido de azú-
car del mosto disminuye a la mitad del inicial,

todo cllo de acuerdo con la interpretación prác-

tica dcl esqucma de Meyerhof, en quc existen dos
fases, una inductiva, en la que la lcvadura, al me-

tabolizar la glucosa, necesita producir uan scric
de metabolitos intermedios, tales como pirílvico.

acetaldehido, etc., los cuales no son utilizados

cuando la levadura entra en fase estacionaria, y

estos productos secundarios toman ]a vía de la
acetificación al no cncontrar el ciclo biológico de

la Icvadura.

233



A G R 1(^ u I. T u R A

Damo^ un modelo de tablilla para cada envase

de fermentación, en el que se deben anotar diaria-

mente tantos cuantos datos se puedan encasillar,

formándose, con la colección correspondiente a t n-

dos los envases, un cuadel•no de bodega de fr,•-
mentación.

^1OI)N:LO I)E TARLfLLA I)E (^UtiTROI.
PARA FL]RYIENTACIOVES SE^iICU\^TI^UAS

ls'^i^^nsc n^tí7n . ............

r iH; ur. ^.^^^ ^
0

^

Mu^ro ^ro r^i. ^^
ó °_

^
^

R °
u O
e c

__--- .__ ._ _
°

ó M á

`
^

c

y
^ vI e

^
`

4 O
a

m
a

.
^,

I..
^

I
0 ŝ

^
q

i ` ` moi ^^ ó y °;^ ..-^ v,
,x ^ a < é ,. ^° á É É - ^ .á

á

-

,

i

i E 3 < il , i ^
^

= 9 ^I ^

^

I ^

- - i -

^

^

i

I

- -

I
I

I

i

I

Aunc{ue la presente campaña ha sido excepcio-
nalmente poco calurosa, las temperaturas máxi-

mas de l05 mostos en fermentación han sido de 32

grados centígrados, sólo durante dos días, osci-

lando entre 27 y 29 grados centígrados durante
la mayor parte del curso fermentativo, lo que no

deja de ser una consecución inusitada en esta

zona, donde las temperaturas cotidianas del mos-

to en fertl^ent.ación son de 36 a 40 ^rados centí-
^rados.

li 1 F3LLOG RA t^' I A

(li /.os ngentr^.c d^F^ ln f^^'mentar,ión^ vznica dr^ ln zonn ,110-
riles-,llont.illn, R. hai^o i^ V. Arroyo. aRev. Cien. Apl.u, mí-
mer^^ 73, p^gs. IR-2^. Enero-febrero (19G01.

(2) Vinifiracid^z c1el mosto de v,va ^on. asorinción ^^scalar
rlr hi^ndura.e sele^cionar^as, B. Iñigo LeaL RRev. C7ien. Apl.»,
núrner^o ^;3 (1958).

Kinc^ín dc una ^^i^^j,^ bodi^^ga inonlflLt,n^i.

13) A^^^^t:rín rlr! ^i^^irl^^ .^'iir/^rtu .^^o6rr lq,v /rt-ntltlrn.t dr ^7nr,

B. Iñigo Leal. .1. ^7.^^^ G<^rricln ^^ H'. I;r^n^^^. Ac^n^^r^.^i rrtn, nú-
meros 3.3(; ^ 337 (abr:l ^^ ma^^u ^ie 1S^rSU^.

(4) Reisch, R. Crntr. Blnh^., ?, 1^, ,^^•^ (19051.
(5) Josl^^n, ^I. A., ^^ 1)unn. H.../. .din. ('^^^iti. ,Soc., itn. 1137-

41 (1938).
(6) Pepnau^l, E., Anrz. h'rr.. .,, :;77 ^ls)391.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios extracción de grasas, efectuado
con la debida rapidez, a fin de que
durante la fabricación no se pro-
duzcan fenómenos de descompo-
sición, con formación de sustan-
c'as tóxicas y sin que contenga rna-
terias extrañas al pescado, salvo
ios antioxidantes y conservadores
legalmente autorizados.

Tendrán la consideración de
^,harinas de residuos de pescados^^
las procedentes de la industria
conservera, particularmente de la
anchoa, que aun teniendo un bajo
porcentaje en materias grasas, al-
cancen riquezas proteicas supe-
riores al 40 por 100 y pose^n ca-
tacterístcas aceptables para la ali-
mer.tación animal.

Se entenderá por ^^solubles dc
pescadon el producto que, bien en
estado líquido, con un cincuenta
por ciento de residuos. secos o en
forma sólida, ee obtiene por con-
centración y, en su caso, deseca-
ción industrial, de las aguas de
cacciór. y prensad.o, obtenida du-
rante la fabricac^ón de harinas de
pescado, proceso que debe reali-
^arse inmeditamente a la obten-
ción del ca'.do.

Las harinas de pescado elabora-
das por las plantas reductoras le-
galmente establecidas circularán
en el comercio, en envases cerra-
dos y precintados, de acuerdo con
las normas contenidas en el artícu-
l0 10 del Decreto de 22 de febre-
ro de 1957.

La tipificación oficial para hari-
nas y solubles de pescado se ajus-
tará a las denominaciones, clases y
composiciones estab'ecidas en ad-
junto cuadro :

l. Re^ulacióu del precio y contratación de la caña de azúcar du-
rante la campaña 19(i^-(i:ŝ .

En el ^^Boletín Oficial del Es-
tad.o^^ del día 19 de marzo de 1964
se publica una Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno, fecha 14
del mismo mes, en la que se dis-
pone lo siguiente :

I." Para la campaña azucarera
que comienza en I de julio de
1964 y term:na en 30 de junio de
1965, se establece el precio base
de 871,50 pesetas para la I m, de
can`a de azúcar situada en báscu-
la de fábrica que tenga una rique-
za media d.el I I,75 por 100 de sa-
carosa suficiente para obtener un
rendimiento industrial de 87,5 ki-
logramos de azúcar por Tm.

2." El precio de la caña de
azúcar de riqueza distinta a la
media, salvo acLerdo librem°n;e
pactado entre !os agricultore> y
fabricantes ante la Junta Sindical
se obtendrá por aplicación de la
fórmula siguiente :

P-= Pm + 0,017 (Pm - C) N
en la que :

Pm - Precio de la Tm. de caña
de azúcar de I I,75 por 100 de ri-
queza en sacarosa (871,50 pese-
tas^.

C- Coste medio del cosecheo
(corta, monda y transporte) a rea-
'izar por los cultivadores, determi-
nados por la Junta Sindical Re-
gional Cañero-azucarera.

N= Décimas de var'ación en-
tre la riqueza sacárica media (1 I, 75
por I00) y la correspondiente a la
caña de azúcar de que se trate.

3.° Las relaciones de los culti-
vadores y de los industriales azu-
careros, así como el régimen de
entrega por las fábricas de pri-
meras materias a'os agricultores y
la de caña de azúcar po^ éstos a
las fábricas, se regularán por e;
modelo oficial de contrato que el
Min sterio de Agricultura tenga
autorizado.

lI. Nornras para la tipificación
no a la alimentación animal.

En el <<Boletín OFicial del Esta-
do» del día 31 de marzo de 1964
se publicó una Orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha Il de
dicho mes, por la que se estable-
cen normas para la tipificación de
harinos y so!ubles de pescado con
destino a la a'imentación animal.

de harinas de pescado con desti-

Se entenderá por «harinas de
pescado» el producto obtenido
con pescados frescos o residuos
de otro tratamiento de los mismos
en perfectas condiciones de con-
^ervación y de calidad, sometidos
a un preceso de esterilización de-
secación y molienda y, en su caso,

!/^u'inn.^ r1r j^r^.e^•rrrlu
e rIrllnii t t
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El II Congreso Nacional de Inge-
niería Agronómica

Se va a celebrar en breve el
II Congreso Nac'onal de Ingenie-
ría Agronómica, con participación,
más o menos directa y activa, de
todos los Ingenieros agrónomos
del país. Para situarnos en el mo-
mento actual y comprender la tras-
cendencia y oportunidad de este
Il Congreso convendrá que haga-
mos algo de historia sobre el pri-
mero y sobre !o que ha sido a
grandes rasgos el acontecer agrí-
cola del país en los catorce años
que separa a uno del otro, sobre
todo en lo que se refiere a la
realizac:ón de objetivos propuestas
en aquel primero.

Las conclusiones del ccl Congre-
so Nacional de ingeniería Agronó-
mica», cuyo resumen fue leído ha-
ce unos catorce años ante S. E. el
Jefe del Estado, venían a centrar
en los siguientes puntos las metas
y necesidades a cubrír por nuestra
agricu'tura en los años siguientes :

Gado e'. aumento anual de la
población española, estimado en
aquel entonces en un I por 100, y
la necesidad de alimentar con una
dieta adecuada a aquella pobla-
ción creciente, así como la de ex-
portar para equilibrar las importa-
ciones, nos veíamos en la preci-
^ión de incrementar nuestros ren-
dimientos unitarios en secano y^a
superficie regada, ya que el in-
corporar al cultivo nuevas tierras,
por la especial conñguración topo-
gráfica de nuestro país, no resul-
taba una solución económica ni
factib'e en la medida que las cir-
cunstancias lo demandaban.

Preocupaba entonces a la na-
ción la falta de productos básicos
alimenticios, pues estaban todavía
cercanos ^os ayos en que el fan-
tasma de la escasez de al^mentos
quitaba el sueño a muchos.

Se calculó que sería preciso au-
mentar las cosechas durante los
próximos quince años en un 13 por
I OD ; el regadío debería extender-
se a 450.000 Ha, en el mismo pe-
ríodo de tiempo, con un ritmo de
aumento anual medio, por consi-
guiente, de 30.Q00 Ha. Anualmen-
te precisábamos disponer, según
los cálculos realizados, de 125.000
Tm rle nitrógeno en fertilizantes

químicos, así como de 1,2 millo-
nes de Tm de superfosfatos de cal
y la correspondiente potasa de
producción nacional.

En cuanto a la escasez de gana-
do, hacia previsible la necesidad
de importar 50.000 yuntas en los
dos años siguientes. Un cupo anual
de 50.000 Tm de materiales side-
rúrgicos debería ser ten'do en
cuenta si queríamos atender a las
necesida•des agrícolas. Por otra
pate, las importaciones anuales in-
mediatas se cifraban en 83 millo-
nes de pesetas oro, comprendiendo
12.500 tractores por año. Parale-
lamente deberían importarse por
año IOS.G'00 Tm de carburan'es y
4^.200 Tm de lubrificantes para uso
agrícola.

Acompañando a todas estas rea-
lizaciones se estimaban importan-
tes incrementos en las invers:ones
destinadas a la investigación agro-
nómica, enseñanza en todos sus
grados, créd•tos agrícolas, etc.

Después de casi quince años, el
balan.ce de realizaciones podemos
decir con optimismo que ha supe-
rado las previsiones y metas se-
ñ.aladas, en sus líneas generales.
Por ejemp'o, la producción agra-
c'a, tomando como base el índice
100 para la campaña agrícola 1950-
51. resulta haber pasado a 188 pa-
ra la campaña 1963-64, con un ín-
c ice d.e crecimiento anual medio
para esos quince años de 4,35 por
1ú0. En cuanto a los índic^,s de
precios percibidos por los agricul-
tores, han pasado de ser 100 para
el año 1953 ; a 178,53, para el año
1963. Es decir, que por lo menos
hemos superado los incrementos
previstos en el doble de los mís-
mos.

Las 30.G00 Ha/año previstas co-
mo eumento de las tierras puestas
en riego se han convertido en
40.GQ0 Ha/año en el ú'tmo dece-
nio, e: decir, que se ha rebasado
en un tercio el ritmo previsto co-
mo necesario y posible.

En cuanto a los abonos quími-
cos, las necesidades mínimas de
1,2 millones de Tm de superfosfa-
to, previstas entonces, se calcula-
ban hace poco en 2,1 millones de
Tm, lo que, contando '.as escorias

T-homas, suponen un incremento
d.el 175 por 103 de la cifra estima-

ŝa entonces. En cuanto a los n`
t_ogensŝ o^a, las 625.(100 Tm de
abonos por año han pasa^o a ser
de cas: un millón de Tm de amo-
niacales, más 400.000 Tm de ní-
tricos.

Por el contrario, en lo que se
refiere a la mecanización, nos he-
mos quedado en menos que las ci-
fras propuestas como mec'•ia anual
de 12.5C0 tractores, ya que esta
cifra sólo se ha alcanzado recien-
temente.

En fin, este e^quema mu^, resu-
mido de las realizacione ^ conse-
guid.as en estos años da idea de la
capacid.ad del campo español co-
mo med^o secial y de producción
en e', p^norama económ^co de
nuestra Patria, dándose la c^rcuns-
tancia de que si en Espa^: : existe
a^gún sector de la producc :cín que
pueda competir con vent^.ja con
el exterior, frente a la posibilidad
de una integración europea, este
secter no es la protegida industria,
s^no el siempre maltratado campo.

Para justificar la oportunidad de
este Segundo Congreso de Ingenie-
ría Agronómica baste tener en
cuenta si no tanto la evolución
experimentada por la agricultura
en les años que mcdian de uno
a otro. la que es de preveer ten
drá lugar en los próximos años si
hemos de entrar, tras del inme-
diato P'an de Desarrollo Econó-
mico y Social, en el Mercado CCo-
mún Europeo. A^pectos que, co-
mo el económico y empresar^al
agrícola, eran hace unos años
una faceta más del conjunto, son
hoy puntos c^aves que hay que
estL:diar a fondo para encontrar
nuevas soluciones de acuerdo con
las nuevas necesidades.

Para dar una idea de lo que va
a ser este segundo Congerso, cree-
mes que es lo mejor enunciar sim-
plemen:e los puntos en que _e van
a centrar los estudios. Son los si-
guientes :

I) Industrias Agríco'as y auxi-
liares de ]a agricultura.

2) Comercialización de los pro-
ductos del campo.

3) Ordenac^ón de recursos bá-
sicos, tierra y agua.

4) Explotación de cultivos
ganatlería.

5) Mecanización agrícola Y
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fuentes de energía y aprovecha-
miento.

IQ) Información y estadíst^cas
agraria.

; igiiela, don Felipe López Sánchez,
don Luis Javier Martín Uriz, don

6)
7)

El regadío.
Reforma de las estructuras

1 1) Enseñanza y formación téc-
nica en toc'os sus grados.

Ramón Noyá Fernández, rlon Luis
Angel Polanco, don Manue! Prie-

agrarias. 12) Planificación y política to González, don Manuel Ilodrí-
8) Financiación, crédito y se- agraria nacional. guez Sánchez don Antonio IZuiz

guro agrícolas. Gallego, don Pedro Sánchez Ló-
9) Investigación agronómica. M. LLANOs pez, don Jacinto del Valle Aceve-

c^o, don José Villacampa Gómez.
^.on José Ramón Yarza García.c

^ i s t i n c i o n e s

Po: Dccretos del Ministerio de
Agricultura, fecha I de abril de
1964, publicados en el r^Boletín
Oficialn de igual fecha, se ha con-
cedido la GRAN CRUZ DE LA ORDEN
CIVIL DEL MÉRITO AGRÍCOL.A a don
Francisco Polo )over. don Jorge
°ereira Jardín y don Florentino
Briones Blanco.

Por Orden del mismo M^nisterio
e igual Fecha se han otorgado las
siguientes condecoraciones de la
citada Orden :

ENCOM ŝ ENDAS DE NÚ\4ER0

Don José Benayas García de las
Hijas, don José Rafael Jiménez
Casalins, don Fernando Nicolás
Isasa, don Domingo So^ís Ruiz,
don Antonio Alés Reinlein, don
Castro Amaro, don Mar'ar.o Be-
negasi Ferrera, don José Manuel
Matéu de Ros, don Enrique CRero
Aenlle, don Joaquí de Sarriera
de Losada.

Y

COME•:NDADORES

Don Juan Gómez Durán, don
Antonio González Muñiz, don Ra-
fael del Aguila Goicoechea, don
Martín Alvarez Chirveches, don
Manuel Baena Farriols, don José
Coiduras Garralaga, don Fernando
Cruz Conde, don Mariano Fernán-
dez-Daza Fernández de Córdoba,
don José María Franco de Espés y
Domínguez, don Miguel Franco
Ferrar, don Germán García Gon-
zález, don Guillermo Herrero Mar-
tínez de Azcoitia, don León Pierre
Isebaert Vandenbronke, don Joa-
quín Leo Baño, don Lu^s Lizán Re-
clusa, doctor Martins Santos, don
Tomás Millán Valderrama, don
Fausto Past.or Candela, don José
Pozue'o García-Muñoz, don Luis
Rodríguez Ovejero, don Fulgencio
Sancho Vizcarra, don Francisco
Téllez Miguélez, don Miguel Ubi-
llo Múgica, don Luis Vilaclara Mir,

CABALLEROS

Don José Alfonsín Cancela, don
Isidoro Alonso Alonso, don Car-
melo Barreiro Vázquez, don Car-
los Bartolomé Alvarez, don Emilio
Bru, don Félix Bru. don Andrés
Escobar Bordoy, don Fél'x Este-
ras Remartínez, don Eduardo Fer-
nández Eiriz. don Herminio Fer-
nánd.ez Solares, don Ce'estino Fe-
rreira Gonçalves, don José Anryel
Galarza S3n Mill.án, don Julio Ga-
llego García, don Juan García Ca-
brera, don Antonio Izquierdo Fe-

01^1^^lALE^
Don José A. Aparicio Cabezón.

don Charles Barthe Palustran, don
Teótimo Fernández de Valderra-
ma, don Pascual Ferrer Gimeno,
don Manuel Luna Domínguez, don
Narciso Liñán Larrucea, don Fé-
lix Martínez Marcos, don José CNe-
jas Sierra, don Jesús Piñeiro Lan-
deiro, don Marcelino Sánchez y
`^^ánchez.

LAZOs

Doña Isabel Merello, doña Fe
Santiuste García, doña Montserrat
Truyo's.

Movimiento de ^ersonal
IV'(,1^7\fh:HC)S AGItONO^905

!'n7[rrirnirytirr.e.-Ik+n Anlc»+ic^ ti,ín-

chez Orte_r;a tAspir^tnlei.

.lnb^lnr•innr.v.-1>^n Jcisr^ rlel ('t+fiirr^
(:dtncr.

.Srr.prr^rtuntrrnrios.-I)rm .lo,r ^9tn•ía

linciti Urniia ll). G. Ecrrn^mSa6 +Irt^^

Julin Almo}^na >' Pernas II). C. F.cr+-
ncimí.+l ^' +icin Anton'o (^il Huiz clc

l5ralc (t'. Parcel^u^ial.
LS<•r•nso.c.-A Presidenle de Secciún

(Jefe rle 7rtnal, rion Angel .l[orales

l^ raile (5.1 >' rlr•n ^Iartín Rellod Yc-
Ilr+r(: a ('r^n<•ciero [nspeclrtr Gener.+l.

r'rm Ar•lw•rt ('hamorro ('asatieca; a
[ngenicro .lefe rle primera clase, rirrn
.4nton'o Lavín ^laraña; a Ingenier^r

.iefe rle se^;unrl;t clase, rlr^n Juan 1'u-
I^r9n Or;ii: .+ In,kenierrt Primerr+, rlr+^t

I,eanrlrr^ ('a^U•r+ R<tdrí^;uer (S.1; rlun
Lu's ^laría ('avanill^+s S,+sala (5.1, +ln^r
Fr;u^cisc^ .liira ('aínm^a+s IS.I, rlnn An-

tnnin Ruiz San 1li^uel 15.1, rlun Jr+s"^

^faría Rr+meru Ordeig tti.l ^^ rion V'.^^-

nuel Port^ Lbp^z.
Rr^!nr^rr^so.`;.-1)on Jos^^ :^1anuel Sa^n^s

(^arcía.
Tnprrsos.-I). José AI<+chn-(^uevecirt

F3arcín ^' don I^ ranciscci Puerta Rcr

m r^ rc+.
I^r.elinn.c.-^I )nn ,I^s^ llnnucl [',inlu

de Santa}•an q ^• tiu;írcz. tiecretnt ^r+ rlc

Seccihn del ('rrnse,i+^ tiulrerir+r A^n+-

ncimicn. .4 lu 5cccirSn ^^ ri^ i;^ I^'.^
rección General rle A^;ricullrn•n, rlr^n

.lc^sí` J1,+nuel Sa^nr G^n•c•ía. Al In^titu-

lrt Nacion<+l rle In^•etili^;ncinneti A^rr^-
nómicas, rlon Ariri.ín Cr+nzo-íler Itcrnal-
dn de (luirós. A la Jrf,+trn•a A1;rcmrí-
mica de Alava, don F'r.+nciscr^ .I. I^e^

rr•in.+te^;nrtúa I'a^^ar1`.,^nrría.

I'I^:I^I'I't)S A(^lti('OI.AS 11I?i. 1?ti'I'Alr(^

Jrahilnrinnr,ti.-I)r^n l^r^lix Luis OI:-
^•cr ['urtnl(^ ^^ rlrm I.u!s :^l<u•í;+ 5,ín-

cher. .1 imrnei.
F;.rrrr7r•ncin r•olrtntnr•in.-Oc+n Jus^^•

^iaría 1'alenci;+ Krxlrí^ttc:^.

.tinirrrnnm^^rnrrn.e.-Ilrtn Juan Jc^+i^

Ll;pez V'.n•rtn q I^lapa A1_;rr^nrí+nicc+l.

rlnn i'cilt'<+ :1rlx+n,^ Itullt^n (i^. G. I^:cr^-
n^míat ^^ cir^n Juan \i;u•i,+ i;uhie^ Tría^

ll). (.. ^I?cr^nc+míal.
Rringrrsn^.-"nña 'rr n`rlarl ('^tlrrc+^-

zrr ('ehallos.

Ingrr.t^o^^.-1)^n ('ecilir+ Stincher ^^

Sánchcr, rlon I^ernanrl^ Virlal Fán-

chez, +irm Jc^tiE^ \larín ^'icentc-Arche

(;!uixanr^, cirtña ('ar^nen Ruiz rlc I.e+ín

^ Sr^ntr+^ ) rlntt Jn^r^ ^itinttcl ^lr+rcnr^

I .r^+pcz.
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I Feria Técnica
de la

Maquinaria
A grícola, en

Zaragoza

(;rupo induclrinl dc ^r•Ir•^•r•i+in. C:rp;rr•id;rti
huraria. R-10 H1.

mac^ón de los montcn:s de abono
r,ue previamente han de hacerse
r- ;n abcnaáoras de otros sistemas.
(,`tra^ 1C casas exponen otro^ e^^ ^-
t^mtos tipos de abonadoras más
o menos convenciona}es.

También se exponen abonado-
res de profuadidad y dos tipos de
; em.bradoras-aboncdoras.

Diez casas expus'eron diversos
tipo^^ de ¢para(os de el^oación, sie-

te c^e a!^^raies nar^, ^lagas del
cemt^o, cuatro de ct^orcadores de
ma^z, trece de arados, ocho de
arrobaa''eras, diez c^e aforrizadores,
cinco de binador,s dc maíz, una
c^e bcmóes irzyectoras para st^elos,

1'.^tuipu mrolr^•trrr dc fr^rr:r.ic S renurlquc
b,r.r•ul;urtr• dr rrrn :íirz;ulo dc iur•lina-
r•irín, :rd;rlrlado nara la^ iurlu^iri;i^ dr•^-

hidr;i!;rdrv;i <.

El domingo día 19 de abril de
I t.'64 tuvo lugar la inauguración de
esta I Feria de la ^/laquinaria Agrí-
cola y de ámbito nacional, en el
magnífico recinto del Palacio de
la Feria Oficial y Nacional de
:^'1uestras de '.a c_^pital aragonesa.

Entre la maquinaria expuesta y
digna de mencionar, figm^an en-
tre las abonadoras un tipo especial
e.uspendido y accionada por el re-
molque, de bajo coste, gran efica-
cia y sencil)ez, preparada para ser
suspendida en la parte trasera del
remolque y acciona-^a por una bie-
la mandada por r^n i de las ruedas
traseras de éste ; de fácil acopla-
miento y gradua_^ión, evit^a la for-

l'ua•r•hnrlur;r dt• m;rír.. qur• t;c :u•opla co-
brc un ir:rr•lur ^iur• tr•ne,r rlr•^adnr hi-
drán Ir•n rlr• lrc•^ punto^, con tolc:r para

.i110 kilus tir rnaíz.
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liqul;^ r rt•..r^ ,• •.il
,.. rcntulacaa.

^'^^^^r^u Ciho dc co-
^ri•hadors do re-
n^ ilai•.ha, c.u) a^
prucbah dicron
rcudlmlentos de

11 T^n.; hora.

1'o ŝ^•chadnra <^in i•I ^•,i-
l^czal ^icuhlado nura la
rccolecciiiu dcl maiz. .1
I.^ itquit^rd,x sc ^c Ic^.
miem;^ ^•osechadur q
ndaPtad,^ Pnra cen•al^•c

d!^ In^irrnu.
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^ilu par;i ^•^^rv^alt^ di• :,. 1.0 3' '^:, cugonec
de capai•Idad, d^rnlo a nn secadero de

rranu de ''.SUU kK^•/hor.r.

una de cargadores de forrojes, dos
de cerccdos eléctricos, cuatro de
cinfas trans/^or+tadores y una de
clasificadoras d'e frutas.

\'eintitrés casas exponían los
distintos tipos de cosechadoras de
su fabricación o representación,
incluyendo, desde luego, las gran-
des marcas Allis-Chalmers, Inter-
national, Claas, Claeyes Santana,
f ohn Deere, Massey - Ferguson,
!lamsomes, Case, etc. ; cuatro ca-
sas exponían distintos tipos de co-
se.chadoras de forrajes, dos de co-
sechadoras de rc>mo!acho, cuatro
tipos de cosechadorus de maíz y
tres cosechadores hicadores de fo-
rrajes.

En las fotografías adjuntas se
pueden ver dos cosechadoras de
maíz, una especial para el maíz,
francesa (1Ziviene - Casalis), otra
también francesa de la casa Be-
nac, y otra alemana, de la casa
K^del-B^hom, que es una cose-
chadora corriente de cereales de
invierno, a la que se acopla, para
el maíz, un cabezal especial para
tres hileras.

También se incluyen fotografías
del equipo recolector de remola-
cha John Deere y de la cosecha-
dora de remolacha <<Beet Express,^,
de la casa Gloster Equipment, de
inglaterra.

Esta rnoderna cosechadora de
remolacha, de muy reciente cons-
trucción, se maneja por un solo
hombre, pesa 81 3 kilos, tiene una
longitud de 410 crns., 220 cros. de
anchura, se puede adaptar para
recoger hileras de a0-66 cros, y
tiene un control de profundidad

por ruedas neumáticas de profun-
didad regulab!e.

Se presentaron numerosos tipos

de cultiuadores (20 casas), de^sbro-
zadoras (4) y desfondadores de ui-

ñedo (6), desgranadoras (13), dis-
tribuidoras de abono ( I 4), empa-
cadoras de alfclfa (10'), ensiladoras
(5), e^xcauadoras (6), gradas de dis-
co (17), guadañadoras (%).

Los rrrofocur^Yores estaban muy
ampliamente representados con
los distintos tipos áe las 23 casas
que los fabrican o representan, así
como las motoguañadoras, presen-
tadas por ocho casas. Distintos t:-
pos de palas cargadoras, de nueve
casas, picadoras de alfalfa, pro-
ductores de humos coníra las he-
ladas y once casas exponían dis-
tintos tipos de /^uluerizadores.

l.a potente industria aragonesa
de remolyues agrícolas estaba am-
pliamente representada por las fa-

bricaciones de ocho casas, junto
a los productos de otras seis casas
del resto de Espa^ia, aparte de los
tipos especiales dedicados a la
distribución de estiércol y a los
bascu^antes, presentados por cinco
casas.

Se presentaron distintos tipos de
FZotauatores y Rotoculfores fijos y
desp'azables y seis casas informa-
ban sobre sus instalaciones sobre
desecación de cereales y alj.llfa.

También se presentaba tm pe-
querio s^cadero de alfalfa para
(inca particular, de bajo coste y de
un rendimiento de unos 25.000 ki-
los de aifalfa verde con el 80 por
100 de humedad, cada cuatro días ;
lo que viene a suponer unos I.000-
I .500 kilos diarios.

La misma casa presentaba unos
silos mdfálicos de 5, 10 y 25 vago-
nes de capacidad a precios inte-
resantes, y un secadero de maíz.
del tipo continuo, para una capa-
cidad de 2.SC0 kilogramos-hora y
una disminución de 10 grados de
humedad, también de construcción
metá'ica y precio interesante.

Dos casas presentaban sendos
tipos de segadoras-hileradoras de
alfalfa y otras cinco distintos tipos
de s^leccioaadoras de semillas.
Entre estas máquinas se podían
ver distintos tipos de moderna fa-
bricación, como, por ejemplo, los
tipos EAC-20 y EAC-^30, yue

('u.w•^•hadura dc rnav d^^ dos hllt^r:^n.
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1'ul^^i^rir.adue.

son máquinas u^csferronadoras -
as,^iraa"oras - cribadoras que ase-
guran la limpieza de los gra-
nos por densidad, mediante uri

venti^ador aspirador, y por criba-
do, mediante un cil;ndro de tamiz

perforado. Son máquinas de ele-
vado rendimiento, 6.00'0 y S.O^JO

kilogramos-hora, respectivamente.
Las seleccionadoras estaba^i repre-
sentadas por un grupo industrial
de selección de capacidad de 8-10

hectolitros-hora, con ensacado di-
recto de los productos, de cuatro

metros de longitud, que seleccio-
nan por su grosor, longitud y den
sidad.

Se presentaron varios tipos de
sembradoras-abonadoras para maíz

sembradoras normales de 16 ca-
sas, subsoladores de 16 casas, for-
nillos eleoadores de cereales, tor-

nillos cnsacadores d!e^ cereales,
distintos tipos de traíllas de 13 ca-
sas, trilladoras, troceadoras de
maíz, etc.

Se puede comprender la impor-
tancia que ha tenido esta I Feria
Monográfica de la Maquinaria
Agrícola de Zaragoza, por la sus-
cinta y parcial relación de la ma-
quinaria expuesta que se acaba de
indicar y que ha justificado la vi-
sita que el día 24 por la tarde giró

el Excmo. Sr. Ministro de Agricul-
tura, don Cirilo Cánovas García,
acompañado del Excmo. Sr. Sub-
secretario del Depatramento. don
Santiago Pardo Canalís ; del De-
legado Nacional del Servicio Na-

cional del Trigo, llmo. Sr. D. Mi-
guel Cavero Blecua ; del Ilmo. Sr.
Director General de Colonización,
don Alejandro Torrejón, y otras
autoridades nacionales y provin-
ciales.

La exposición que ha tenido la
oportunidad de coincidir con un
año cerealista en Aragón que ae

promete magnífico, ha constituiáo
un gran éxito y es de desear que
continúe y amplíe en años suce-
sivos.

La I Feria de Maquinaria Agrí-
cola de Zaragoza quedó clausura-
da el domingo día 26 de abril de
1964.-A. C.

Campaña sobre el "Prays oleallus"
En estos últimos años se han in-

crementado en España los cuida-
dos aplicados al olivo en orden a
combatir las plagas y enfermeda-
des de mayor importancia.

Con el fin de estimular las prác-
ticas de estos tratamientos, la Di-
rección General de Agricultura, a
través del Servicio de Plagas, vie-
ne organizando campañas intensi-
vas que, poco a poco, van consi-
guiendo la doble finalidad de su
directo efecto en nuestra produc-
ción olivarera de enseñanza al oli-
varero, que así va aprendiendo a
estimar los daños de cada plaga o
enfermedad y la rentabilidad de
los tratamientos en cada caso.

Este año se espera, por el nú-
mero de orugas invernantes que
han existido, que los ataques del
^^Prays oleallus» (polilla del olivo)
sean grandes. Por eso, esta plaga
ha sido considerada con cierta pre-
ferencia por las ^efaturas Agronó-

micas provinciales en las campa-
ñas generales de plagas y enfer-
medades del olivo. No es de ex-
trañar, por tanto, que esté previsto
por este Servicio el tratamiento
contra el upraysn de algo más de
10 millones de olivos, correspon-
dientes a unas 120.000 hectá ŝ-^as,
en un total de 19 provincias, que
alcanza, de esta manera, la mayo-
ría de nuestras zonas olivareras.

En esta campaña de] ^^praysn,
la Dirección General de Agricul-
tura subvencionará a los olivare-
ros con una cantidad que se apro-
ximará a un tota] de 25 millones
de pesetas, aparte de realizar con
sus servicios técnicos toda la la-
bor de predicción de daños, de-
terminación de zonas de tratamien-
tos y, a la vez, la de ejecución de
los mismos.

Como todos los gastos de ejecu-
ción van a cargo inicial del Ser-
vicio, el anticipo total excederá
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posiblemente de los 50 millones
de pesetas, de los cua'es la mitad
será la subvención antedicha de
25 millones ofrecida finalmente a
los olivareros, que tendrán sólo
que abonar, después de los trata-
mientos, una cantidad aproximaaa
de 2,54 pesetas por olivo trata'o.

Eeta campaña del <<prays» ress'.-

ta en intensidad sobre las realiza-
das en el presente año contra e1
uarañ:uelon y nrepilo». Sin embar-
go, según parece, el segundo tra-
tamiento dei arepilon en otoño y
el de la ^^moscan en verano alcan-
zarán también proporciones de
gran magnitud.

Consejos para un buQn ensilodo de maíz
I) Momento para se^gar el maíz.

Para obtener máxima cantidad
y calidad de silo el estado de des-
arrollo de la cosecha en el mo-
rnento de ser segada ha de ser
cuando los granos del maíz se en-
cuentran en el estado llamado «de
leche,^. Entonces los porcentajes
de humedad que se encontrarán
serán los siguientes :

Humedad del grano, 35-40 por
100.

}-{umedad del forraje, 65-74 por
100

El ensilado tendrá una hume-
dad máxima de 75 por 104.

2) Finura a la que ,ha de ser
picado.

El maíz se debe picar hasta ob-
tener partículas de I a 2 cm ; aun-
que para ello será probablemente
necesario el que algunos trozos de
hojas y tallos queden con long^tu-
des de hasta 6 y 10 cm. Como re-
gla general, cuanto más troceado
esté el forraje mejor será la cali-
dad del silo. Sin embargo, no es
conveniente el extremar esto has-
ta tal punto que el ensilado llegue
a ser pastoso.

3) l^i^o de silo recomendable.

El si'.o sirve dos funciones : uni-
dad de almacenamiento y unidad
de fabricación. En general, para
la mayoría de los casos un silo de
tipo tradicional (torre, circular ba-
jo) será satisfactorio siempre que
se logre un buen aislamiento. Los
s i 1 o s modernos herméticamente
cerrados son mejores en cuanto a
conservación de los forrajes inicia-
les, pero el coste por unidad de
ensilado es tan elevado que pue-
de hacerlos prohibitivos. Silos trin-
cheras, en montones, etc... han de
ser considerados como silos tem-
porales y soluciones pasaderas,

4) Pérdidas d'urante e1 almace-
namienio.

Las pérdidas en la preparación
c'.el silo y manejo del forraje son
en general menores con el maíz
que con otras clases de forrajes.
Pérdidas en la fermentación llegan
a alcanzar cifras de un 5-7 por 1o4,
pero pueden ser muy rebajadas
s'.empre que se lleve bien la fer-
mentación. Si el forraje ensilado
estaba demas'ado seco, da origen
a un silo quemado, con abundaiite
crecimiento de hcngos como con-
secuencia de bo^sas de aire que se
forman en el si'.o. Si estaba de-
masiado húmedo, entonces toma
el silo un color negro, pastoso y
de olor pútrido ; además, una gran
cantidad de nutrientes se pierden
como consecuencia del lavado que
se produce al escurrir el exceso de
humedad. Estas pérdidas son muy
inferiores en silos de obra que en
silos zanja.

4) Otros conscjos para el llc-
nado.

No descienda nadie al silo has-
ta que el elevador ha comenzado
a funcionar por la mañana ; de
esta forma se evítan peligros de
asfixia por los gases producidos
durante la noche. 1'ampoco es ne-
cesario el que una persona se esté
dentro del silo mientras se llena ;
siempre que el silo esté bien t.ro-
ceado no tendrá ninguna ventaja

el pisarlo.

5) Cantidad a ser consumida

diariamente.

Para evitar pérdidas en la capa
que se va consumiendo es nece-
sario que en todo el frente se con-
suma una capa de unos 10 a unos
15 cm diarios.-M. P. l.

A(}RICUL^URA

EI alcohol engorda
a los terneros

Según se dice en la revista nor-

t°amencana ^c^uccessful Farmingn,

el alcohol etílico a pequeñas dosis

añadido al agua de beber sirve
para incrementar el poder de trans-

formación de Ic^ alimentos que su-
^ninistran a los terneros.

1_as experiencias realizada^ en

California consis:en en mezclar al

agua de bebida d.e '.os an'ma'es

ocho onzas (casi 254 g) por cabe-

za y día de alcohol etílico du-

rante ciento cinco días. El resul-

tado fue de un consumo de ali-

mentos algo menor, con relación

al lote de animales que servían de

control, y un incremento de peso

vivo igual al cle éstos, así como un

mejor desarrollo de su esque:eto.

Nos limitamos a transcribir la
noticia, sin entrar a recomendar o

rechazar este posible procedimien-

to de abaratamiento de la produc-

ción de carne de ternera.-Magón.

Dov RAÚL M. MIR

Ha fallecido en Barcelona don
Raúl M. Mir Comas, fundador y
director de uEl Cultivador Moder-
non, la veterana revista que co-
menzó a publicarse en 191 I.

Trabajador infat'gable y entu-
siasta del progreso de nuestra
agricultura, toda su ^abor estuvo
orientada hacia la única finalidad
de dar a conocer al gran público
cuantas novedades surgieran en las
cuestiones agropecuarias. Pero no
sólo actuó a través de su revista,
sino que publicó numerosas obras
-entre las que merece recordarse
el Almanaque, que editó durante
bastantes años-y tradujo otras que
trataban cuestiones de actualidad.

AGRICULTUR.A se asocia al sent:-
miento de todos cuantos conocían
su obra y envía su sentido pésame
a la familia. Descanse en paz.
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MIRANDO AL EXTERIOR
MAS DE SEIS KILOGRAMOS DE MARXISíI'IO AGRARIO

Herr Ulbricht, el ^cresponsable»
de la llamada República Demo-
crática Alemana, en la zona orien-
tal germana, no ha querido des-
viarse de la t.radición alemana de
las exposiciones ambulantes de
agricu'.tura que se celebraban y
se ce'ebran ^todavía, en la parte
^eburguesan, de la Alemania fede-
ral, organizadas por la Sociedad
Agrícola Alemana.

Herr Ulbricht y sus servicios,
han organizado en la Alemania
oriental una exposición de esta
clase, con el título c^Novedades
en el campou, bajos 1os auspicios
de una agrupación denominada
uSociedad para la difusión de '.os
conocimientos científicos. Sección
ciencias agrarias».

Esta exposición ha editado una
serie de láminas ^i6 en total-
reunidas en un estuche de 60 X
X 43 centímetros, y con un peso
de media docena de kilogramos.

En su elaboración han interve-
nido el lnstituto de Economía agra-
ria y el lnstituto para máquinas
agrícolas y construcciones rurales
de la Universidad de Humboldt
en Berlín ; el lnstituto para la téc-
nica agrícola de Potsdam, y el
lnstituto de estudios geográficos y
protección a la Naturaleza, de
Halle. Además, ha intervenido la
Academia alemana ( oriental) de
Ciencias agrícolas de Berlín, etc.

Seguramente Herr Ulbr:cht ha-
brá querido emular, en una forma
mucho más modesta, como corres-
ponde a un país satélite, la gran
exposición agrícola de Moscú de
1954, con sus 207 hectáreas y los
307 pabellones con que don Ni-
kita deslumbró a sus clientes y
^cprimos^^ extranjeros.

El conjunto de las 66 láminas,
con sus leyendas correspondien-
tes, constituye un tratado de pro-
ducción agraria, con su parte his-
tórica po^ítica, tecnológica, agro-
nómica y social.

Por la parta histórica, nos en-
teramos que desde hace más ŝ e

mil quinientos años, de la histo-
ria escrita de Germania, la socie-
dad campesina con su trabajo co-
munal formaba la base de la pro-
ducción agrícola. Después, desde
hace ciento cincuenta años, apro-
ximadamente, se instaló en el cam-
po la forma económico capitalis-
ta mediante la gran propiedad pri-
vada, un proletariado campesino
y la pequeña explotación campe-
sina o explotación familiar. Aho-
ra, y gracias al marxismo redentor,
en la llamada República Demo-
crática Alemana se restaura el tra-
bajo comunal cooperativo de los
campesinos en una más alta y per-
feccionada forma, y esto consti-
tuye la condición previa para el
desarrollo del comunismo, que es
la real perspectiua de la humani-

dad para los próximos milenios.
Ahí queda eso. A Herr Ulbricht
no le duelen prendas : milenios.

En las primitivos tiempos ger-
mánicos todo era común, el bos-
que, los prados, los arroyos, las
tierras, el ganado, etc. La comuni-
dad de los ulibres» y similares ce-
dió la dirección a los ancianos ele-
jidos y todas las decisiones se to-
maban por hombres y mujeres con
igualdad ^de derechos.

Pero con la invención del ara-
do con partes de hierro, aumentó
la producción y la población. Co-
menzaron las guerras de conquista
y los caudillos se elevaron a la ca-
tegoría de nobles hereditarios y
los prisioneros descendieron a la
de siervos. Los campesinos se
vieron obligados a nuevas contri-
buciones para sostener al señor.
Con la división de la sociedad en
ricos y pobres y con la aparición
de la propiedad privada se forma-
ron las clases. Sin embargo, el cul-
tivo de la tierra y el uso de los
pastos y bosques comunales per-
sistió. Durante siglos fue la base
de la resistencia de los campesi-
nos contra la exp!otación de ellos
por la clase dominadora.

La tierra trabajada por los cam-

pesinos se dividía en tres hojas :
frutos de invierno, frutos de pri-
mavera y barbecho, quedando otra
parte para pastos, que al cabo de
algunos años se retiraba, pasan-
do a ella 1a alternativa de tres ho-
jas y dejando las tierras labradas
para partes comunales. En este ré-
gimen pacífico, los pueblos conti-
núan durante siglos cultivando la
alternativa t.rienal.

Pero desde el siglo xvI aparecen
los llamados ^cdominios señoria-
les», cuyos propietarios, los ^cjun-
kers», poco a poco, se van apro-
piando de la tierra y cargando a
los campesinos con tributos en es-
pecie, en dinero y en servicios
(prestaciones personales^, que en
algunas regiones llegan hasta seis
días a la semana. La rebelión de
los campesinos, vencida por los
señores, hicieron más agudas las
condiciones de servidumbre de
los labriegos.

Con motivo de la liberación de
los campesinos en el siglo XIX,
las clases pudientes encontraron
otro medio de aumentar sus do-
minios. Para la redención de las
cargas feudales los campesinos
tuvieron que entregar tierras y di-
nero, con lo cual los c^junkersn fun-
daron explotaciones capitalistas.
Los campesinos despojados de sus
tierras se convirtieron en obreros
agrícolas.

Lo mismo que Herr Ulbrich ha
hecho hoy con los campesinos for-
zados en las cooperativas. Ahora
los <<junkers» son Herr Ulbrich y
camaradas, aunque en verdad ellos
no se apropien las tierras para
Eormar ^cdominios señoriales^^, sino
<<Ko'.khozes proletarios».

Es evidente que la gran propie-
dad, especialmente en la Prusia
oriental, fue la base del reforza-
miento de la monarquía prusiana y
luego del imperio. Entre los <<ba-
rones» del Este se constituyó el
vivero de la casta dirigente del im-
perio alemán y se fomentó la polí
tica del c^Drang nach Ostenu, el
empuje hacia el Este, hacia las
ricas tierras de Ucrania, patria de
Krustchev, y en donde dos veces
hsn llegado las tropas alemanas y
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dos veces han tenido que volverse
a casa. Todas las tierras pertene-
cientes a los grandes señores del
Este del imperio están hoy en
poder de Polonia y de la Alema-
nia oriental. En esta gran propie-
dad se empleaba gran cantidad de
obreros y obreras polacos para lo^
trabsjos estacionales. Hoy esos

CULTIVOS

Cereales (total) ... ... ... ... ...
Trigo de invierno ... ... ... ...
Centeno ... ... ... ... ... ... ...
Semillas oleaginosas... ... ... ...

Remolacha azucarera ... ... ...

obreros están o estarán co!ectivi-
zados.

Para remediar todo el mal que
los pícaros «junkers» hicieron al
país con sus costumbres capitaiis
tas una vez constituida la Repú
blica Democrática Alemana, Herr

Ulbrich y camaradas establecieron
una reforma agraria, dando las
tierras de los grandes dominios ^
los campesinos. Por ejemplo : de
300 hectáreas de tierra proceden-
tes de los ajunkersn se hicieron
63 lotes familiares, con lo cual lo^
campesinos no han ido muy bien
servidos, pues con 4, 76 hectáreas
en tierras de la clase de estas re-
giones no es para andar muy hol-
gados, aunque lo mismo da, pues
luego les habrán hecho entrar en
una cooperativa y la propiedad de
los lotes quedará sólo en el papel.

A esta reforma agraria, nos di-
cen, la clase trabajadora ayudó
con energía, pues en esta etapa
se han construido 145.260 ca-

sas, 158.211 establos y cuadras y
147. I 19 graneros y atras dependen-
cias agrícolas.

En la parte mecánica la ayuda
consistió en la construcción y re-
paración de máquinas agrícolas a
toda mecha, que centralizadas en
Estaciones de préstamo de maqui-
naria, se cedían a los agricultores.
En 1950, en 514 estaciones se dis-
ponían de 989 cosechadoras de pa-
tatas, 7.078 trilladorae, 820 sem-
bradoras, 10.654 arados y 10.834

tractores, de los cuales I.000 fue-
ron enviados por la Unión Sovié-
tica.

Según 'os colaboradores de Herr
Ulbrich los daños causados por la
guerra a la agricultura, el año 1950
estaban ya reparados y nos pre-
sentan las siguientes estadísticas
de producción :

A Ñ O S

1937-38 1947 1950

Qrn, por Ha.

20,6 13,8 20,7
24,9 15,1 25,8
17,2 12,9 18,8
- 5,6 10,0

173,0 I 10, I' 181,2
291,0 153, 7 273, I

CENSO GANADERO

En miles de cabezas

GANADO
A A (1 ^

1938 1950

Vacuno ... ... ... 3.653 3.615
Cerda ... ... ... 5.757 5.705
Lanar. . . . . . . . . . I . 763 I .085
Cabrío ... ... ... 679 1.682
Aviar. ... ... ... 21.690 22.726

En cuanto al ganado vacuno le-
chero su desarrollo 'fue el siguiente
(en I .000 cabezas) :

1938 ... ... ... ... 1.945
1947 ... ... ... ... I .278
1949 ... ... ... ... I .426
1950 ... ... ... ... 1.616
1952 ... ... ... ... 1.993

MÁQUII^iAS

Tractores ... ... ... ... ... ...
Camiones ... ... ... ... ... ...
Sembradoras ... ... ... ... ..
Cosechadoras ... ... ... ... ..
Arrancadoras de patatas ...
Cosechadoras de patatas ...
Cosechadoras de remolacha

La Ilamada República democrá-
tica alemana se ha creado bajo la
ocupación soviética en 1949. En
los primeros años se efectuó la
reforma agraria a que nos hemos
referido y en 1952 se comenzó la
uconstrucción del socialismo^^, con
la constitución de las primeras
cooperativas para ir desposeyendo
de las t^erras, con mano suave, a
los campesinos. En esto han sa-
lido ganando los labriegos. Los
^^junkers,^ empleaban la fusta.

Según el estatuto de las L. P. G.
(Cooperativas Agrícolas de Pro-
ducción): aEn la R. D. A. se agru-
pan los campesinos, obreros agrí-
co'as, horticultores, artesanos y
o±ros ciudadanos en cooperativas
agrícolas y mediante la total uti-
lización de la técnica moderna y
de los progresivos conocimientos
de las ciencias agrícolas y de la
organización socialista de la explo-
tación y el trabajo agrícolas, ele-
var continuamente la producción
y crear unas mejores condiciones
de trabajo y de vida cultural. u A
estas cooperativas se dan toda cla-
se de facilidades, mientras que a
los labradores independientes se
les ponen toda clase de obstáculos.
Así cualquiera... pero aun no
han logrado proletarizar a todos.

Para llegar a la gran producción
socialista se sometieron a nuevas
exigencias a las M. T. S. (Esta-
ciones de Motores y Máquinas
agrícolas). La clase obrera parece
que en vista de que el cocido se
les ponía por las nubes por la ba-
ja producción grícola, se uapretó^r
a la clase agrícola y les mandó a
las citadas estaciones sus mejores
operarios. El desarrollo que, se-
gún los servicios de Herr Ulbrich,
tomaron las M. T. S. fue el ai-
guiente :

A Ñ O S

1950 1955 1958 1960

10.834 31.531 37.076 45.942
675 2.859 3.607 3.810
820 6.545 11.992 16.452
- 2.115 4.078 5.500
989 8.089 8.537 9.143
- 170 2.288 5.680
- 261 1.290 3.143
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A1 hacer la reforma agraria apa-
recieron las Cooperativas de pro-
ducción ganadera, cuyo fin princi-
pal es la cría ejemplar de ganado
y de semillas, en las cuales se em-
plean los métodos más modernos
de la organización del trabajo, se-
gún las nuevas técnicas. Disponen
de un parque de maquinaria sufi-
ciente, y ya en 1952 el 80 por 100
de los trabajos del campo estaban
mecanizados. Estos centros de pro-
piedad popular suministran a las
Cooperativas de producción agrí-
cola ganado y semillas selectas.

Estos centros disponían en 1960
de 300.000 cabezas de vacuno
(100.000 vacas), 700.000 cerdos y
300.00 ovejas. El parque total de
maquinaria comprendía 6.500 trac-
tores, 2.300 sembradoras, 600 co-
sechadoras de patatas y 40 cose-
chadoras de remolacha.

Y vamos con la construcción del
socialismo. Les hago a ustedes
gracia del laberinto que supone
todos los gráficos llenos de fle-
chas, colorines y siglas, en forma
tal, que los pobres labriegos socia-
lizados, a pesar de llevar una do-
cena de años construyendo el so-
cialismo, aguantando conferencias,
lecciones y explicaciones, no creo
que aun dominen toda la sustan-
cia marxista contenida en las lá-
minas y carteles que la propagan-
da óficial les pone continuamente
ante sus despavoridos ojos.

Como introito a la exp.icación
de la constitución de las Coopera-
tivas nos aseguran que la fórmula
establecida por Marx para el pro-
ceso de producción tiene comple-
ta validez en cada Cooperativa
agrícola de producción con sus
cuatro fases: I.', dinero, trabajo,
materias primas y medios de pro-
ducción ; 2.", producción ; 3.", pro^
ducto, y 4.^, utilización (venta) y
dirrero. Total, capicúa.

En la fase de preparación de la
Cooperativa se hace el inventario
de todo lo que se aporta a ella, lo
que se proyecta y los fondos de
que disponen los miembros, así
como los créditcs, tanto a larao
como a corto plazo de que pueden
disponerse.

Después, en la parte de orga-
nización del trabajo, nos entera-
mos de que el trabajo de produc-
ción se lleva a cabo por brigadas
y grupos de trabajo, y para la
constitución de los mismos se tiene

en cuenta la aptitud y la capacidad
de rendimiento corporal de cada
miembro de la Cooperativa. Es
decir, que no hay medio de escu-
rrir el hombro : al más forzudo los
trabajos más rudos. Justicia social.

La Cooperativa está regida por
un presidente y una Junta de go-
bierno. Hay seis secciones prin-
cipales : una de producción con las
brigadas necesarias, compuesta de
miembros de las cooperativas y
con las ayudas de los miembros de
las familias de los cooperat.ivistas ;
otra compuesta de los grupos au-
xiliares autónomos, como hortíco-
la, apícola, pesca y fabricación de
tejas y ladrillos, etc. ; otra sección
la constituyen los grupos dedicados
a la producción ganadera : grupo
de trabajo de establos, de cochi-
queras, de gallineros, de apriscos,
etcétera.

Ahora vienen en las brigadas de
auxilio a la producción, como gru-
po de herrería, de cerrajería, de
carpintería y carretería, de alba-
ñilería y los grupos autónomos de
preparación de alimentos y cocina
y de abastecimiento de energ^a.

En la dirección trabajan los
miembros adscritos a la adminis-
tración y empleados a sueldo fijo.
En los almacenes trabajan los
miembros de la Cooperativa y los
familiares, y por último, la sección
cultural está compuesta de los en-
cargados de la instrucción de los
cuadros de mando, de las instala-
ciones sociales y de los locales de-
dicados a la cultura y recreo.

Para la dirección y control exis-
te, además de la Presidencia y
Junta de gobierno, una Comisión
de revisión, a la que están some-
tidos todos los que participan en
la Cooperativa, incluso la Presi-
dencia y la Junta de Gobierno, y
la Cornisión de revisión a su vez
está sometida a la Asamblea ge-
neral de socios.

La Comisión controla toda la
actividad, pero los diferentes jefes
de las brigadas y grupos son res-
ponsables ante la presidencia, tan-
to si son miembros de la Coope-
rativa como si no lo son, como,
por ejemplo, los especialistas au-
tónomos, ingenieros, agrónomos,
zootécnicos, etc.

Pasemos a la cuarta fase de la
fórmula: utilización. El carácter
del empleo o utilización del pro-
ducto bruto se determina por las

condiciones socialistas de la pro-
ducción. De todos los productos,
como cereales, hortalizas, forrajes,
protluctos pecuarios, carne, ani-
males vivos, etc., una parte se ven-
de o se entrega al Gobierno ; otra
parte se dedica a los medios de
producción (semillas, forrajes, ani-
males considerados como medios
de producción, edificaciones com-
plementarias, etc.) ; otra parte es
destinada al consumo de la Coope-
rativa para fines culturales, y otra
se distribuye entre los miembros
por el trabajo ejecutado y las tie-
rras aportat]as.

Esto en cuanto a los productos
naturales, en cuanto al dinero ob-
tenido por ellos se distribuye en
los medios para la continuación de
la producción, fondos para nuevas
construcciones de tipo soc:al y
cultural, fondos de retorno, fondos
para mejora técnica y cultural de
los miembros, fondos de ayuda
para el entretenimiento de locales
e instalaciones sociales y fondos
para repartir entre los miembros.

A los cooperativistas se les deja
una parcela de media hectárea pa-
ra que cultiven lo que quieran y
para tener algún animal domésti-
co. Los productos tle estas parce-
las y animales pueden venderlos
libremente y utilizarlos para su
propio consumo.

El resto de los kilogramos de lá-
minas se dedican a ejemplos de
ordenación agrícola de algunos
dist.ritos, por ejemplo, el de Pots-
dam, sede de la aristocracia impe-
rial. Cŝtras láminas se refieren a
trabajos agríco'.as de recolección
de las diferentes plantas con datos
económicos ; a la explotació^t ra-
cional de ganado, a las construc-
ciones agrícolas, etc. ; todo con
modelos normalizados y datos prác-
ticos.

Para final se presentan datos y
fotográfías de las instalaciones cul-
turales, docentes y sociales, y
para la mejora de las condiciones
de vivienda, distracciones y ense-
ñanza a fin de elevar el nivel de
vida del campesino y el obrero,
que es lo que hoy se quiere en
todo el mundo.

Esto en lo que corresponde a
estos últimos años. Pero ahora pa-
rece que, en vista de las pocas ga-
nas que muestran los campesinos
en colectivizarse, la pres:ón sobre
ellos aumenta y sospechan que las
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cooperativas del tipo I, donde con-
servan ciertas libertades, se con-
vierten en el tipo III, o sea com-
pletament.e colectivizadas.

En estas últimas semanas los la-
briegos están recelosos, pues son
visitadas las aldeas más Frecuente-
mente que en los meses pasados
por los funcionarios del partido,
que van a«charlarn sobre las
«perspectivasn agrarias, etc. Los
aldeanos, con la mosca en la ore-
ja, ya saben de qué «perspectivan
se trata : el volverles a quitar la
tierra que en la primera fase les
han dado o que tenían ellos en
propiedad antes de la reforma.
Proletarización completa.

El contratiempo súfrido en el
sector agrícultura -baja de la pro-
ducción- •desde que se decretó la
colectivización obligatoria, ha for-
zado al partido a establecer un
plan para 1964-65, cuyo objetivo
es el superar las molestas faltas
de que adolece económicamente el
sector agrícola, desde que se han
desprovisto a los labradores de sus
casas, tierras y ganados. A la ca-
beza de las exigencias de este plan
está el aumento de la producción
agrícola y de la productividad del
trabajo, ocmo es natural.

Herr Ulbrich, a pesar de la mala
situación del aprovisionamiento,
no quiere importar productos agrí-
colas -por falta de divisas- y
carga a'.os agricultores con el ecde-
ber» de aumentar la producción
agrícola y las recuerda que sola-
mente con un aumento de produc-
ción de nuestra propia agricultura
puede conseguirse la mejora pre-
vista de la alimentación del pue-
blo. Si no, apretarse el cinturón.

Pankow exige para 1964 un au-
mento de 35.000 toneladas de ga-

nado de sacrificio, I17.000 tone-
ladas más de leche y 80 millones
de huevos más de los producidos
hasta ahora. Para 1965 debe obte-
nerse un suplemento mayor de
producción que alcance a 50.0(10
toneladas de ganado de matadero,
175.000 toneladas de leche y 120
millones más de huevos.

Estas exigencias ^del plan hacen
recordar las promesas de Herr Ul-
bricht, que en 1958 prometió que
lo más ^tarde en 1963, en la Ale-
mania oriental habría un exceso de
alimentos y que se sobrepasaría el
nivel de vida de la zona occiden-
tal. Cosa que no ha ocurrido, sino
todo lo contrario, pues la produc-
ción en 1962 y 63 ha descendido.

Ahora en este año agrícola
1964-65 se hará otra vez el ensayo
de encumbrar la agricultura exi-
giendo de los campesinos y cam-
pesinas de las Cooperativas un au-
mento de la productividad de un
b por 100 y para 1965 de un 6,3 por
100. El desinterés y pocas ganas
de trabajar para el rey de Roma
de los interfectos, generan serias
dudas de que esta «condición pre-
via decisiva, pueda realizarsen.
Otra exigencia será el aumento de
fertilizantes del suelo, para lo cual
tendrá que mejorar el aprovisiona-
miento de Fertilizantes que parece
ser qu•e el pasado año presentó
algunas dificultades, no obstante
existir en la zona yacimientos su-
ficientes de potasa. Parece que
faltó nitrógeno y que los abonos
Ilegaron tarde a las Cooperativas.
^ Cómo se explica esto ? Buro-
cracia.

La ganadería tampoco se des-
arrolla de una manera ventajosa,
pues aparte de los momentos pa-
sados de falta de forraje por ma-
las cosechas, que dieron lugar al

obligado sacrificio de reses y pér-
didas de ganado joven, hay ade-
más una causa, y es la indiferen-
cia y falta de responsabilidad por
parte cle los campesinos, y el par-
tido cerecomienda» «que debe ven-
cerse esta indiferencia y fomentar
el amor a la ganadería cooperati-
va y elevar la calificación de los
encargados de su cuidado y des-
arrollo», se añade, uque debe pro-
curarse que los forrajes existentes
deben ser tratados de manera tan
racional que alcancen al fin del
período la alimentación y soldarse
con la cosecha de 1964».

En interés de la población de la
Alemania oriental -nos dicen-
sería de desear que saliera de los
miserables años de mala econo-
mía y producción descendente
agrícolas y que llegaran más pro-
ductos del campo a las ciudades,
sobre todo, carne, leche, mante-
quilla, queso y huevos. Y que en
lugar de los despojados y desen-
gañados campesinos de las Coope-
rativas, que no tienen interés en
elevar la producción por hectárea
o elevar la cantitlad del ganado en
el colectivo, que se contara con
labriegos más sati5fechos, a los
que se les ofreciera un estímulo
para animarlos al trabajo. Pero en
vez de esto lo que se les ocurre a
los funcionarios es elevar las nor-
mas de trabajo para los antes inde-
pendientes agricultores y hoy de-
gradados a simples obreros agrí-
colas. EI nuevo lema es : nueva
técnica, nuevos métodos de traba-
jo y nuevas normas. De estas nor-
mas de rendimientos obligados y
órdenes a rajatabla hay varios ki-
los en las láminas que hemos co-
mentado. Que les sean leves a los
nuevos koikhozianos.

PR^OVIDUS

Maquinaria para extracción continua de aceites de oliva
separando el agua de vegetación
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A G R 1 C U L T U H A

MISCELANEA TRIGUERA
I, GENES REST.4URADORES DE FER-

TILIDAD EN LOS TRIGOS.

En las plantas autofe^undables
el proceso de su mejora genét^ca
por cruzamiento entre diferentes
pies de planta, es decir, por re-
producción cruzada y posterior se-
lección de las descendencias, en-
traña muchas veces dificultades
que en algunos casos han resulta-
do insuperables. Es una de las más
importantes encontrar una línea o
variedad en cuyo patrimonio here-
ditario existan los llamados genes
restauradores de fertilidad y que
puedan servir para introducir en
el genotipo de la línea mejorada
obteni.da después de un proceso
selectivo, los genes que la hagan
autofecundable, es decir, produc-
tiva.

Mientras que en el sorgo y en el
maíz se encontraron tales líneas
restauradoras de la fertilidad, en
el trigo se había venido tropezando
durante mucho tiempo con el grave
inconveniente de no poderse re-
currir a una línea restauradora de
fertilidad. Hace poco tiempo que
en la Escuela de Agricultura de la
Universidad del Estado de Nebras-
ka de los Estados Unidos se ha
dado a conocer por el doctor ,J. W.
Schmidt, la noticia de haber en-
contrado tales genes restauradores
de fertilizantes en los trigos, lo
que según el doctor H. H. Kra-
mer, director de la Estación Expe-
rimental de dicha Escue'a, supone
la contribución más importante a
la mejora genética del trigo en los
últimos quince años.

Para obtener híbridos entre tri-
gos era preciso recurrir a líneas
que no pudieran autofecundarse
(por esterilidad masculina) de ma-
nera que las semillas procedieran
necesariamente de los cruzamien-
tos entre las líneas o variedades
parentales,

Una vez obtenida la nueva línea
con los caracteres buscados era
preciso proceder a su cruzamiento
con una lín^a llamada recurrente
que pud^era proporcionar los genes
restauradores de su fertilidad mas-
culina a la nueva línea comercial.
Tales genes fueron encontrados en
una línea de plantas de trigo culti-

vadas en invernadero en la Esta-
ción Experimental de ?a Escuela
de Agricultura a la que nos hemos
referido.

Según declaraciones de técnicos
que han intervenido en estas ex-
periencias ahora se podrá con el
trigo segu r el mismo camino en
su mejora por cruzamientos que el
seguido hasta el momento para la
obtención de sorgos híbridos, es
decir, obtener líneas más produc-
tivas y con buenos caracterees de
adaptación y resistencia al medio,
utilizando variedades en las que
se den genes de esterilidad mascu-
lina y de restauración de dicha es-
terilidad, para combinarlas por cru-
zamiento de la manera más venta-
josa y rápida.

II. NITRiŝGE\O, IOSFOR^O 1' :1MIN0-

ÁCI'DOS DEL TRIGO.

Entre todos los elementos extraí-
dos por una cosecha de trigo del
suelo, el nitrógeno es el que expe-
rimenta un mayor agotamiento.
Este elemento actúa favoreciendo
el ahijamiento y mejorando la ca-
lidad del grano, pero un exceso de
nitrógeno que no estuviera com-
pensado con aportaciones norma-
les de abonos fosfatados y potá-
sicos entrañaría desequilibrios ve-
getativos, tales como una defec-
tuosa granazón y el encamado de
la planta.

Recientes investigaciones reali-
zadas en Rusia vienen a confirmar
resultados empíricos de los que se
hace frecuente uso en la práctica
agronómica del abonado del trigo
y aportan nuevos datos en pro-
blema tan interesante como es la
relación existente entre la cantidad
de nitróge^io y fósforo presente en
lo:-. sue'os y el contenido en ami-
noácidos libres del grano de este

cereal básico en la alimentación
europea.

Estas experiencias se hicieron
con cultivos de trigo en arena, a
los que se aportaban los elemen-
tos nutritivos en forma de solucio-
nes acuosas, de manera que se
mantenía un control perfecto de
las dosis recibidas por los distintos
]otes de plantas. Se usó una so-
'ución nutritiva tipo, en la que
existían en forma equilibrada todos
los elementos necesarios y como
variante para establecer las dife-
rencias se usaron tres soluciones
que se distinguían de la primera
por sus contenidos en nitrógeno y
fósforo. En una, la dosis de fós-
foro era un 10 por 100 de la que
contenía la solución tipo ; en las
otras dos, los niveles nitrogenados
eran del 25 y del 250 por 100 de
':os contenidos en la solución tipo.

A1 regar los diferentes lotes de
plantas con cada una de estas so-
luciones, y después de analizar las
distintas cosechas, los resultados
fueron los siguientes : las solucio-
nes de bajo contenido en fósforo,
así como las de alto contenido en
nitrógeno dieron cosechas en las
que se apreció un aumento de
proteínas y de nitrógeno total. En
particular las altas aportaciones ni-
trogenadas dieron un alto conte-
nido en aminoácidos libres en el
grano maduro y en otras partes de
las plantas. De ellos los más abun-
dantes fueron la glutamina, argini-
na, asparragina y ácido aspárt^co.

La solución de bajo contenido
en fósforo también obró incremen-
tando el contenido en aminoáci-
dos, siendo los más abundantes la
asparragina, serina, glutamina, ar-
ginina y los ácidos glutámico y
aspártico. En cambio las aporta-
c'ones con bajo contenido en ni-
trógeno no influyeron sobre los
aminoácidos libres en relación con
las suministradas por la solución
tipo.-11^agón.
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AGRICULTURA

La utilización del estilbestrol en el
cebo de vacunos

Hace unos quil^ce años que co-
menzó a hablarse de una sustan-
cia conocida con el nombre de
dietilesti,bestrol para obtener una
mayor eficiencia en el cebo de
animales. Tal sustancia es análoga
químicamente hablando al estra-
d^ol u hormona sexual femenina
que aparece en todos los mamífe-
ros, tanto machos como ñembras.

El dietilestilbestrol, sustancia ob-
tenida sintéticamente, pareció te-
ner los mismos o parecidos efec-
tos que los estrógenos naturales
que con gran profusión se en-
cuentran entre los vegetales, espe-
cialmente los que forman parte de
la alimentación forrajera de los
animales. Así se había observado
un aumento de eficiencia en los
pastos de primavera, que sobre-
pasaba la pred:cción que pudiera
hacerse a partir del análisis quími-
co y bromatológico de los mis-
Inos ; tal fenómeno coincidía y se
relacionó con un aumento en su
contenido en estrógenos.

Con implantaciones de 12 mg de
dietilestilbestrol (DES) se han lo-
grado incrementos de 68 g de au-
mento diario de peso vivo en ani-
males en pastoreo sobre los au-
mentos normales. Estos incremen-
tos llegaban a ser de 172 g en ani-
males cebados a pienso e implan-
tados con 65 mg de DES (véase el
siguiente cuadro).

Además, la calidad de las canales
parece ser inferior.

Hay dos sistemas de aplicación
del dietilestilbestrol. Bien por im-
plantación subcutánea, general-
mente, en la oreja, o bien por vía
oral mezclado con el pienso. Co-
mo puede comprenderse, el pri-
mer sistema es el único aplicable

para animales en pastoreo ; por
otra parte tiene este sistema la
ventaja de que asegura el que to-
dos los individuos reciben la mis-
ma cantidad de DES. Por vía oral
se aplica en el caso de cebo con
piensos y es, naturalmente, más
cómodo y barato, pues basta aña-
dirlo al pienso y mezclarlo para
obtener una distribución homo-
génea.

Los índices óptimos de admi-
nist,ración del DES parecen ser los
siguientes para animales de 250
kilogramos de peso o más :

8I8TEMA R E G I N B N Caetid^^ de DEy (mg.)
DE ADMINI9TRACION

Implantación Pastoreo 24 - 30 mg.
Implantación En establo 30 - 36 mg.
Por vía oral Con pienso 10 mg. diarios

Sin embargo, recientes investi-
gaciones recom^endan aplicaciones
por vía oral de 20 mg diarios, que
representa un ahorro de alimento
del 3 por 100 y un incremento de
106 g de aumento diario sobre ani-
males que recibían 10 mg de DES
diarios solamente.

Para animales en pastoreo las
dosis en primavera pueden ser
muy inferiores, dado que en esta
época las cantidades de estróge-
nos que toman directamente del
pasto son muy cons.iderables.

Las reacciones causadas por la
ímplantación de dietilestilbestrol
duran de unos cien a unos ciento
cincuenta días después de la mis-
ma. L1na segunda implantación

Cdnlidd.d de PROMEDIO DE AUMENTO DIARIO DE PE50 EDI G

DES inaplantad4 En pastoreo Ceb¢dos a pienso

mg Testigos Tratados Testigos Tratados

12 554 622 931 1003
24 718 831 881 962
36 740 853 949 1090
65 882 1031 1017 1189

No sólo se obtienen ventajas en
cuanto a un aumento en la velo-
cidad de crecimiento, sino tam-
bién una mejora en la eficien-
cia de transformación de los ali-
mentos.

Como contrapartida, el DES re-
duce ligeramente el rendimiento a
la canal (un 0,3 por 100 menos).

después de este tiempo no es se-
guro que produzca los efectos de-
seados.

Es condición indispensable para
e^ éxito de las administraciones el
que los animales, bien en pasto-
reo o cebados, reciban unas raclo-
nes a'.imenticias adecuadas. Pare-
ce ser que los efectos estudiados

son más pronunciados en novillos
que en novillas y en animales adul-
tos que en jóvenes.

No parece que el DES queda
en la carne de los animales a los
que se ha suministrado, produ-
ciendo con ello un posible proble-
ma de salud pública. Los alimen-
tos normales consumidos por el
hombre contienen mayores cant,i-
dades de estrógenos que la carne
de animales vacunos tratados co-
mo se ha indicado.

El hexestrol es otro estrógeno
de parecidas características y que,
al parecer, es en este sentido me-
nos peligroso que el dietilestilbes-
trol. Los criadores británicos pre-
fieren el hexestrol, mientras que
los norteamericanos, donde hoy
se tratan de esta forma más del 70
por 100 de los animales en cebo,
utilizan el dietilestilbestrol.^Ma-
nuel DEL POZO.
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A G R I C U L T U R A

NOTICIARIO GANADERO
1. 7'ransplart^te de óuulos en uacas

El experimento realizado con
éxito por especialistas de la Uni-
versidad norteamericana de Min-
nesota abre horizontes nuevos, tan-
to en el campo de la investiga-
ción científica como en el de la
aplicación práctica.

La experiencia se hizo con va-
cas de raza lechera. La vaca do-
nante fue fecundada artificialmen-
te y sacrificada cuatro días des-
pués, extrayéndosele el útero y de
él el óvulo fecundado, que fue in-
troducido en el útero de otra vaca
por medio de un tubo a través de
una incis^ón practicada en la ca-
dera del animal.

Los ciclos del estro de ambas
vacas fueron sincronizados median-
te el uso de progesterona. Esta
hormona, como se sabe, evita en
el animal en el que se administra
la aparición del celo o estro.

La vaca en la que se trasplantó
el óvulo fecundado dio a luz un
ternero, hijo de la que se sacrificó,
después de un embarazo que trans-
currió con normalidad.

Antes de que se llegase a este
feliz resultado, se realizaron otras
experiencias, en las que se inten-
tó, sin éxito, trasplantar el óvulo
fecundado, sin realizar operación
quirúrgica en la vaca receptora, a
]a que se quiso hacer llegar aquél
introduciéndoselo a través de la
vagina.

Según declaraciones de dos des-
tacados zootécnicos fisiólogos, el
resultado de esta experiencia po-
drá conducir a la obtención, me-
diante el empleo de hormonas
superovulantes, de varias docenas
de óvulos por año en una misma
vaca, óvulos que, una vez fecun-
dados y trasplantados, darían ter-
neros hermanos aproximadamente
de la misma edad, con lo que los
genetistas podrían disponer de un
material genético de enorme inte-
rés en sus experiencias.

También desde el punto de vis-
ta de su aplicación directa a la
práctica los ganaderos estarían en
condiciones de obtener una des-
cendencia numerosa de sus mejo-
res vacas reproductoras. Todo ello,

como es natural, sólo podrá con-
seguirse si se encuentra un técni-
ca operatoria practicable en gran
escala que permita hacer los tras-
plantes sin sacrificar a la vaca do-
nante. Actualmente se trabaja en
este sentido.

/I. La eliminación del estroncio
90 de la leche

Consiste en un procedim$ento
aún en vías de experimentación y
que según los técnicos será de
aplicación práctica en escala co-
mercial en un futuro inmediato.

El sistema ha sido desarrollado
y ensayado en su fase experimen-
tal por científicos del Ministerio
de Agricultura de los Estados Uni-
dos, d^e la Comisión Atómica y de
los Servicios Sanitarios Oficiales,
también de aquel país.

Comien^a la práctica del siste-
ma por el tratamiento de la leche
a baja temperatura con ácido cí-
trico diluido. A continuación pasa
por unas columnas de intercambio
de iones en las que queda reteni-
do el 98 por 100 del estroncio ra-
diactivo que contenía en principio.

Por este procedimiento se afir-
ma que la leche no sufre alteración
ninguna en su gusto natural ni en
su composición y que su coste
será lo suficientemente reducido
para que pueda aplicarse en el
comercio.

III. Restos de insecticidas
en faisanes

Son frecuentes las not^cias que
nos hablan de haberse encontrado
niveles peligrosos de insecticidas o
fungicidas sobre plantas cultivadas
cuyo consumo puede llegar a
constituir un grave riesgo para la
salud humana, así como de los
anima'es que puedan consumirlas.

1-loy es una revista norteameri-
cana, uUt.ah Science>>, la que nos
trae una noticia de esta clase, si
bien ahora es en los tejidos de ani-
males domésticos, objeto de ex-
plotación para su consumo, don-
de se han encontrado residuos pe-

ligrosos de dos insecticidas : Diel-
drín y DDT.

Como se sabe, el Dieldrín es un
hidrocarburo clorado oxigenado ^lc
gran poder de destrucción, pr:nci-
palmente contra los moscas, sien-
do su acción residual muy eleva-
da. Del DDT no es preciso descri-
bir sus características por ser de
sobra conocidas.

Estos insecticidas eran, con to-
da seguridad, los que se habían
empleado para combatir las pla-
gas de la alfa^fa.

Los niveles que se admiten en
el límite de la toxicidad en la gra-
sa de los an'males es para el Diel-
drín de 0 ppm, y para el DDT, de
7 ppm. En los faisanes, cuya gra-
sa se analizó, los nive'es que se
hallaron fueron : en animales vi-
vos, de 5 a 25 ppm de Dieldrín y
de 10 a 110 ppm de DDT ; en cam-
bio, en animales muertos estos ni-
veles sólo alcanzaron las 0,4-1 ppm
y las 0,5-3,5 ppm de Dieldrfn y
DDT, respectivamente.

Estas diferencias entre las can-
tidades de insecticidas en la grasa
de los faisanes, según que se tra-
te de animales vivos o muertos, es
un hecho que no se observa en
otros animales y que está siendo
objeto de investigación.-MAG^JN.

1 V. Las /^roteínas en las raciorre^:
alimenficics de los óuidos

Experiencias que se han real:za-
do en los Estados Unidos con trein-
ta y seis ovejas sometidas a di-
ferentes dietas alimenticias con ni-
veles proteínicos distintos, durante
cuarenta meses, han demostrado
que la influencia de tales compues-
tos proteínicos se deja sentir so-
bre el diámetro de la fibra de la-
na producir]a y, por consiguiente,
sobre la producción de esta fibra.

Concretamente, niveles proteíni-
cos de 5, 7 y 9 por 10^, durante un
período invernal de gestación, fue-
ron suficientes para inducir varia-
ciones sobre el diámetro de la fi-
bra de lana.

Por el contrario, tales diferen-
cias en los porcentajes de proteínas
en la alimentación del ganado no
tuvieron influencia alguna sobre la
duración del período de gestación
de las ovejas y sí, en cambio, so-
bre el peso de los corderos en el
momento de nacer.-MAC.^óN.
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POR TIERRAS MANCHEGAS

La M,ancha informa que en
este abrilillo loco, que por cierto
lo está siendo más acusadamente
que en ningún otro año. No se
recuerdan hechos como se están
viviendo en el presente. Un tiempo
infame se está dejando ver en
estas tierras. Nieves, hielos, vien-
tos frigidísimos ; toda una serie de
aglutinantes de mala estofa están
cayendo sobre los pobres sembra-
dos que no les están haciendo nin-
gún favor. Muchas aguas cayeron,
es cierto, pero sus benefic:os en
cuanto al crecimiento ordenado y
eficaz, es posible que se vean mal-
parados, porque con eso de dor-
mir los campos cerealistas siempre
al sereno, sin una mala techumbre,
sin amparo de ningún género tie-
ne su mérito.

Los campos del cereal se en-
cuentran en estos momentos muy
hermosos, Muchos de ellos pare-
cen ajos, con hoja ancha y saluda-
b^es ; pero, amigos, todo tiene su
Íímite, y ya se ven sembrados que
intentan amar^llear cuando ahora
todo debe ser verdor profundo de
sanidad. Muy bien las aguas, pero
ese daño de las heladas y color
amarillo es posible que si el calor
quiere apretar a'guna vez, puedan
recuperar el color todos aquellos
desdichados sembrados que por
haberles tirado fertilizantes en cor-
ta dosis han perdido todo ya por
la acción de las aguas que la^aron
el subsuelo llevándose lejos la in-
fluencia benefactora. Todo está
muy bonito ; todo muy atrayente,
pero cuando el sol levante su pie-
za y se vean las cosas claras en-
tonces vendrá el gruñ^r y llorar las
desventuras, porque a pessr de
que algunos no quieran reconocer
esas consecuencias, el ca^o es que
el daño hecho está y ya no hay
remedio. Ojalá se produzca el fe-
nómeno de que no haya dañ^s.

Con ese período de lluvias y
fríos que se han sufrido, y la falta
de tempero tan necesario a los
sembrados, los campos de pan
llevar se encuentran bastant=_ re-
trasados en su ciclo de creci:rrien-

to. A tanto Ilega, que se teme con
justificación que no abunden las
grandes tallas en las siembras, por-
que el tiempo se echa encirrca y
alguna vez tiene que apretar los
calores, y se quedarán cortejanas,
como se dice en el argot campero.
Acierta un noventa por ciento ese
refranillo tan popularizado que
dice : ccEn mayo, como las pillo,
las granou, y eso puede ^currir
este año, pues no queda *_iz,npo,
virtualmente, para que su desarro-
Ilo se produzca con esplend^úPZ y
se vean esas siembras que es en-
vidia de observador. Queda ^a es-
peranza de que los sembrados tem-
pranos puedan ser los más favore-
cidos, porque al fin y a la postre
son los más abundosos, como di-
cen los argentínos.

El mercado de los cereale^ de
pienso se ha reanimado sen.sible-
mente y se encuentran en mejor
disposición operativa yue estos pa-
sados días. Todos los gran^s se
han movido en alza, todos ^in ex-
cepción, y en algunos de ellos
muy fuertemente. Reina bastante
movimienbo so;icitante> y ha llama-
do la atención el alza exper^.nen-
tada, precisamente, en el mercado
de los maíces y las cebadas ^anto
nacionales como las de importa-
c:ón, que parecían ser inamovi-
bles. Mejoraron las cotizacicnes
para situar con buenas perspecti-
vas su porvenir en bolsa ante la
ya inmediata campaña, y lo tienen
bien merecido, porque con la im-
portación ha estado el negocio de
los piensos como para dejarlo, y es
pena, porque si se hacen núme-
ros en la cerealicultura, se obten-
drá la consecuencia de que no se
echa el oro aparte en esta Mancha
que la casi totalidad de los años
son las cosechas rabonas.

Las cotizaciones al día, y ex-
puestas a oscilaciones, son las
siguientes : Cebadas nacionales,
4, 75 pesetas kilo, sin envase y so-
bre cámara, con pago contado.
Cebadas de importación, 4,65. Maí-
ces nacionales, 4,80, y de impor-
tación, 4, 75. Avenas, 5,00. Yeros,

a 6,50, y los chícharos lo mismo
en unión de las vezas. Habas, a

7,00. Almortas, a 6,25. Centenos,
a 4,80. Algarrobas, a 6,00. Alpiste
tipo herradura, a 9,50. Lentejas
de pienso a 8,00. La de primera
selección, a 10, y la de segunda se-
lección, a 12. El mercado se en-
cuentra muy firme y esperanzador.

En la ciudad de Manzanare.; se
va a inaugurar, dentro de muy po-
cas fechas, y con carácter oficial,
una fran fábrica de piensos com-
puestos de rango y categoria na-
cionales, y con cuyas modernís:-
mas instalaciones se considera po-
sible la total absorción de todo
el excedente cerealista no sól,.^ de
la provincia, sino de las colindún-
tes, con lo que se habrá consegui-
do la tan deseada revalorización
de los cereales de pienso y las
leguminosas, asegurando precios
remuneradores para el agricultor.
como premio a sus desvelos y tra-
bajos sin cartilla.

Este bello edificio se encuentra
ya prácticamente terminado en las
tan varias instalaciones, en las que
se han introducido las últimas téc-
nicas y más modernos procedi-
mientos hasta situar:a en primerí-
simo lugar entre las instalacioner^
similares de la nación. Esta mo-
derna fábr:ca de piensos compues-
Uos se ^encuentra ubicada en la
carretera de circunvalación que
une las carreteras Madrid-Andalu-
cía con la de Badajoz-Valencia. a
cincuenta metros de la parte sudes-
te del nuevo polígono industrial
de descongestión de Madrid, cu-
yas obras van a dar comienzo se-
guidamente, situación estratégica
excepcional por el porvenir que
se le avecina. El proyecto ha sido
muy atrevido y su conjunto ar-
quitectónico muy armonioso. La
producción inicial en esta primera
fase de actividad está calculada
entre el millón y medio y los dos
mill.ones de kilos mensuales de fa-
bricados aliment^cios tan solicita-
dos hoy por la ganadería nacional.

El complejo de instalaciones de
regadío que se está construyendo
en Cinco Casas, se en^uentra en
plan de entrar en servicio in.nedia-
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tamente en la primera y segunda
agrupación de subsectores del sec-
tor ll de la Zona Mancha, que es
esta de Cinco Casas, por el Ins-
tituto Nacional de Colonización.
Ya se han iniciado también las
obras para la construcción de los
canales y acequias de la tercera
agrupación, con lo que totalizarán
más de cuarenta kilómetros de re-
des de gran regadío, con el bene-
ficio de la utilización de magnífi-
cas pistas de acceso.

El medio centenar de pozos de
esta 11 Zona Mancha se encuentra
en condiciones de entrar en inme-
diato servicio, y está equipado con
bombas verticales potentísimas.
Estos pozos cuentan con veneros
de unas reservas acuiferas de sin-
gular magnitud que permitan los
cálculos para que esta nueva ex-
plotación hortícola sea uno de los
mayores logros de estos últimos
tiempos en materia de intensifica-
ción de zonas regables y el apro-
vechamiento de las aguas subte-
rráneas que se cree provienen de
las grandes corrientes del subsuelo
que produce el río Guadiana al
perderse cerca de Argamasilla de
Alba.

Toda esta ingente obra co'.oni-
zadora que en la Mancha está rea-
lizando el 1. N, de Colonización,
está rindiendo ya muy copiosos
frutos. Cinco Casas se incorj^ora
a la productividad regional como
modelo en su especialidad, y Pl
presupuesto de estas obras de ace-
quiado tiene un presupuesto del
orden de los 22 rnillones de pe-
setas.

Por estudios recientemente rea-
lizados se deduce que es ya defi-
nitiva ]a transformación ^?e las es-
tructwas agrarias de la provinr_ia
a juzgar por las estadísticas del
pasado año de 1965, en ese movi-
miento iniciado por superarse hac^
ya un par de quinquenios.

La pequeña propiedad minifun-
dista busca con gran espíritu me-
jores metas mecanizando lo que
económicamente les es posible
dentro de sus modestas economías
y sobre la base de buscar facilida-
des recurriendo a créditos estata-
les, todo ello encam^nado a deste-
rrar prejuicios y suavizar los sis-
temas de cultivo. Los grandes lati-
fundios, por su parte, reconocen
]os beneficios obtenidos con la
mecanización ; la selección de se-

millas ; las buenas barbecheras que
el tractor realiza sin posible igua-
lada por procedimiento alguno,
incrementa sin desmayo esa mila-
grosa mecanización y mecaniza
aún más publicando sus efectivos,
y como final, la acción plausible
y digna de toda loa, de esas me-
dianas empresas en las que tan
ciegamente confía España, y que
en plan de pugilato van admitien-
do la tan discutida motorización
ya convertidos en los mejores pro-
pagandistas del sistema por su
eficacia indiscutible.

La política de conversión en re-
,^gac^ío de grandes heredades es
motivo de inquietudes permanen-
tes, y todos los agr^cultores, gran-
des y chicos, introducen esa me-
jora eliminando los procedimientos
arcaicos, con lo que se ha de con-
seguir la supervaloración de las
fincas al convertirlas en maravillo-
sos jardines. Esta carrera hacia la
superación profesional es ya in-
contenible y está cooperando a
que la provincia de Ciudad Real
figure entre las más destacadas de
la nación en esta materia de la
renovación de los sistemas agra-
rios.

Las horas que se viven en la
Mancha pueden ser decisivas para
el año vinícola. Han cambiado por
completo las perspectivas que se
vivían en estos pasados meses. Se
ha roto el hielo y se ha superado
la crisis que imperaba en estos
medios vinícolas. La intervención
de la Comisión de Comprar ha sido
providencial y ha situado el mer-
cado de los vinos blancos en las
26 pesetas hectogrado. Ya hay mo-
ral. Ya impera la a?egría en todos
los hogares, porque en la Mancha
se abren nuevas rutas en la eco-
nomía de los vinicultores, que son
los que dan trabajo y de los que
viven la gran mayoría de los bra-
ceros o jornaleros, que en defini-
tiva es vida para todo el mundo.
La tan esperada reacción y el con-
siguiente elevar el espíritu, tan im-
prescindible en esta clase de ne-
gocios del vino, es ya general, y
aunque con la lentitud propia de
un año de mucha cosecha-aun-
que ya no la es tanto-todos los
mercados de las más importantes
plazas productoras, que son las
que hacen moverse los mercados
nacionales, se van igualando y ac-
tualizando convenientemente.

Ya están definitivamente perfi-
lados los modos de actuar de la
Comisión de Compras, y como no-
vedad verdaderamente noticiab!e
es la modalidad de pago que han
puesto en vigor algunos Bancos,
aunque no haya sido totalidad.
Esta intervención de la Banca in-
funde al negocio de los vinos una
modalidad muy similar a la del
Servicio Nacional del Trigo. El
vinicultor vende a la Comisión, y
cuando los contratos están ya en
su poder, el Banco pone a su dis-
posición en cuenta corriente el to-
tal importe consignado en el con-
trato, con cuyo procedimiento se
determinaron los apuros económi-
cos y se moverá el dinero, que
buena falta hace. Esta modalidad
ha de cooperar con muy eleva,-?o
espíritu de actividad, a que todo
el mundo entregue ya sin reparo
alguno sus partidas de vinos a la
ya citada Comisión, porque así no
hay demoras que dan lugar a des-
corifianzas por parte de los tene-
dores.

En estas fechas de informar
(20-IV) van ya inmovilizados y su-
perados los 30 millones de litros
de vino blanco, movimiento de
entregas éste que se ve incremen-
tado cada día que pasa. El vino de
la Mancha respira hondo y se vis-
lumbran horizontes del mayor in-
terés. Los alcoholes se encuentran
muy paralizados, y muchas fábri-
cas están por completo entregadas
a la quema de vinos para la Co-
misión. El alcohol vínico de 96-97
grados se encuentra alrededor de
las 31 pesetas litro, y su desenvol-
vimiento se realiza con gran pesa-
dez. Las cotizaciones de los sub-
productos, también muy encal-
madas y muy similares a las ante-
riores que ya están rigiendo mu-
chas semanas.

^ Será posible que la Mancha re-
cupere su vivir de siempre ? Todo
es posible si las cosas continúan
así. Máxime si se exporta a Ale-
mania lo que hay proyectado.

MELCHOR DfAZ-PINÉS PINÉS
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Resumen de la situación de campos y cosezhas
(Redactado y publicado por el Servicio de Estadística del Ministerio de Agricultura)

EL TIEMPO

EI mes de marzo se inició con
pr^cipitac^ones en la Cuenca del
Duero, Andalucía, a'gunos puntos
de la Meseta Central y todo el
Noroeste de la Península, para ex-
tenderse después, durante la pri-
mera decena, a Extremadura, Le-
vante, Sureste, Litoral Cantábri-
co, Cuenca del Duero y Cata:uña,
habiendo sido de carácter tormen-
toso estas últimas precipitaciones.

Después de unos días secos, la
segunda decena del mes se pre-
sentó con lluvias generales en casi
toda la Penínsu!a ; las de mayor
intensidad se registraron en An-
dalucía, Noroeste y parte de la
Región leonesa.

A partir del día 14, el tiempo se
mantuvo de nuevo seco, a excep-
ción de algunos puntos de la cuen-
ca del Ebro y del Guadiana, Re-
gión leonesa, Asturias, Santander
y Ga.icia.

Durante la tercera decena del
citado mes, se volvieron a produ-
cir lluvias en la mitad norte de la
Península y en Extremadura.

Las temperaturas comenzaron
siendo suaves, pero después su-
frieron un descenso, a partir del
día 6, en espec:al en el Norte de
la Península, produciéndose he-
ladas en las dos mesetas, parte de
Extremadura y cuenca del Ebro.
Durante la segundo quincena, las
temperaturas aumentaron sensi-
blemente. Sin embargo, en los úl-
timos días del mes se produjo una
nueva baja termométrica. Se re-
gistró la máxima de Murcia, el
día 23 con 29", y la mínima ocu-
rrió en Soria, e] día 8 con 9." bajo
cero.

Los seis observatorios que reco-
gieron más lluv:as en la primera
quincena fueron : Santiago (con
159 mm.) ; Vigo (99) ; ; Córdoba
(94) ; Tarifa (77) ; Sevilla (75), y
Coruña (74). Como término de
comparación, en Madrid solamen-
te se recogieron 19. Los seis obser-
vatorios que registraron menos llu-
via fueron : -1'enerife (2) ; Lérida
(2) ; Zaragoza (4) ; Salamanca (8).
y Castellón (8). En la segunda

quincena, corresponde la marca
a Santiago (con 223 mm.), segui-
do de Vigo ( I 27) ; Igueldo (53) ;
Vitoria (44) ; León (48). Como tér-
mino de comparación, Madrid
con 17. Los seis observatorios que
recogieron menos lluvia, fueron
Almería (con 3 mm.) ; Murcia, A^i-
canle, Valencia, Tenerife y Gan-
do con cantidades inapreciables.

Durante los ocho primeros días
de abril, el tiempo ha mantenido
análogas características. Despejado
en general, ventoso y frío sin
prescindir de chubascos ais^ados,
que en muchos sitios han s:do pe-
queñas granizadas y nieve abun-
dante en las cumbres de las serra-
nías. Tiempo invernizo en general,
del cual un día se pasará al calor,
sin transición apreciable.

CEREALES Y L.EGUMBRES.

Puede decirse que la primera
decena de marzo se ha caracteri-
zado por la paralización de la evo-
luc:ón vegetativa de los cereales y
leguminosas de otoño en las zonas
más fr'ias de la Península ;;as cau-
sas de ello, han sido los tempo-
rales de lluvia y nieve y las bajas
temperaturas registradas, que lle-
garon a ser inferiores a 0 grado^
en gran parte de las zonas men-
cicnadas. La posterior elevacicín
de las temperaturas permitió que
el desarrollo vegetativo de estos
cultivos recupere ^u marcha fa^o-
rable en todo el territorio nac onal,
con la sola excepción ŝe a:gunas
zonas de Andalucía Occidental,
Extremadura y Región leonesa y
más concretamente en Zamora
(donde se han acusado los efectos
de la excesiva humedad), y otras
de Levante y Canarias (en cuyas
provincias la sequía aiecta mucho
a estos cultivos de secano, a la
par que encarece momentánea-
mente el precio del agua de riego
en algunas zonas).

La inestabilidad del tiempo d:-
ficultó las labores de barbechera
y los cuidados culturales, duran-
te la primera mitad del mes, en
la región leonesa, Extremadura,
parte de Galicia, Asturias, San-

tander, ambas Castillas y Catalu-
ña ; posteriormente, a causa de
mejoría del tiempo, se reanuda-
ron en buenas cond:ciones estas
labores, a excepción de algunas
zonas donde todavía el exceso de
humedad no se ha superado.

Las labores preparatorias, y las
de ejecución de siembras de ce-
reales y leguminosas de primave-
ra, se vieron afectadas igualmen-
te por la tónica general de las
condiciones meteorológicas, pro-
duciéndose cierto retraso en la
siembra de leguminosas, que el
buen tiempo de la segunda mitad
del mes ha permitido recuperar
en parte. Prosiguen las siembras
de garbanzos en Andalucía.

En Andalucía, Aragón, Litoral
Cantábrico, Cataluña y Galicia se
preparan los terrenos para la siem-
bra del maíz y se procede a la
preparación de planteles, para los
arrozales, en las regiones levanti-
na y catalana.

Con respecto al mes anterior, los
cereales y legumbres de otoño
han mejorado en Segovia, Valla-
dolid, León, Salamanca, Cáceres,
Jaén, Málaga, Murcia, Alicante,
Valencia, Cuencia, Albacete, Cas-
tellón, Gerona, Huesca, Navarra
y Santander, Han empeorado so-
lamente en Palencia, Zamora,
Badajoz, Las Palmas y Tenerife.
Están lo mismo, poco más o me-
nos, en Huelva, Cádiz, Sevilla,
Córdoba, Granada, Almería, Ba-
leares, Tarragona, Barcelona, Lé-
rida, Zaragoza, Teruel, Vizcaya,
Asturias, Lugo, Coruña, Ponteve-
dra, Orense, Soria, Avila y Ciudad
Real.

Respecto a los cereales y le-
gumbres de primavera, se aprecia
mejoría en Gerona, Valladolid,
Jaén y Granada. Empeoramiento
en Lérida y situación muy seme-
jante e n Tenerife, Guipúzcoa,
Huesca, Valencia, Ciudad Real
y Córdoba.

En general, los sembrados pre-
sentan mejor aspecto que el año
anterior, a excepción de Canarias,
Extremadura y parte de la región
leonesa ; en la primera región, a
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causa de la sequía, y en las otras
dos, por exceso de humedad en
los terrenos. Con más detalle, di-
remos que es mejor ]a situación
de los cereales y legumbres de
otoño en Palencia, Valladolid,
León, Avila, Segovia, Soria, Cuen-
ca, Albacete, Ciudad Real, Jaén,
Córdoba, Granada, Hue'va, Cá-
diz, Málaga, Alicante, Valencia,
Baleares, Lérida, Tarragona, Za-
ragoza, Navarra, Vizcaya y San-
tnder. Empeoramiento, en cam-
bio, se registra en Tenerife, Ba-
dajoz, Las Palmas y Zamora. Y
una situación equivalente en Oren-
se, Pontevedra, Coruña, Lugo,
Asturias, Huesca, Teruel, Caste-
llón, Barcelona, Gerona, Murcia,
Almería, Sevilla, Cáceres y Sala-
manca.

Por lo que se refiere a los cerea-
les y legumbres de primavera, te-
nemos saldo 'favorable para Jaén,
Granada, Tenerife, Guipúzcoa y
Valladolid. Y situación muy se-
mejante para Santander, Huesca,
Lérida, Gerona, Valencia, Córdo-
ba, Huelva y Ciudad Real.

Vt>ve^o.

Bratan bien las cepas en las co-
marcas más tempranas. Se proce-
de a las plantaciones y reposición
de marras, así como a otras labo-
res culturales y podas.

Respecto al mes anterior, los vi-
ñedos han mejorado en Ciudad
Real, Cádiz, Castellón y Gerona.
Están en una forma muy pareci-
da en Teruel, Huesca, Lérida,
Alicante, Córdoba, Sevilla, León,
Valladolid, Pontevedra y C^rense.

^C'on re'aciórr al año anterior,
han mejorado las cepas en Caste-
llón y Alicante. Han empeorado
en León y están igual en Ciudad
Real, Valladolid, Huesca, Teruel,
Lérida, Gerona, Córdoba, Sevilla,
Cádiz, H u e 1 v a, Pontevedra y
Orense.

OLJVAR.

Las dificultades meteorológicas,
así como el gran volumen de 'a
cosecha, han hecho que continúe
la recolección de aceituna para al-
mazara en, parte de Andalucía,
Aragón y Cataluña. Estas opera-
ciones están, desde luego, finali-
zando En las regiones más pro-
ductoras de Andalucía, donde to-
davía queda fruto por recoger,

presenta éste un aspecto turgen-
^te y normal, obte^niéndose pro-
ducción ; pero, por exceso de hu-
medad, los rendimientos en acei-
te disminuyeron ligeramente. Se
generalizan las operaciones de po-
da de los olivares.

En relación con el mes ante-
ror, los olivares han mejorado en
Ciudad Real, Toledo, Jaén, Cas-
tellón y Gerona. No se registra
empearamiento en ninguna otra
provincia y la situación no ofre-
ce variación sensible en Cádiz,
Sevilla, Granada, Málaga, Alme-
ría, Albacete. Alicante, Baleares,
Tarragona, Lérida, Huesc y Te-
ruel.

Si estableciésemos comparación
con el año precedente, por estas
mismas fechas, encontraríamos
mejoría en Tarragona, Castellón,
Teruel, A^1ica^nte, M;álaga, Jaén,
Albaccte y Ciudad Real. Peor im-
presión, solamente en Baleares, y
unas perspectivas equivalentes en
Granada, Sevilla, Cádiz, Toledo,
Ge^ ^na Lérida y Huesca.

Ac^tios.

Prosiguió la recolección y expor-
tación de naranjas en Levante y en
algunas zonas de Andalucía. A
primeros de mes se activaron es-
tas operaciones, por la mayor de-
manda de algunas variedades, si
bien en el Sureste y en el Norte
de la Región Levantina el ritmo
de estas operaciones ha sido len-
to. Comenzó la recolección de la
naranja tardía. La filoración de
esta clase de árboles se ha inicia-
do en buenas condiciones.

Ha mejorado la demanda en
Castellón por esta clase de fruto.

Las perspectivas son mejores
que el mes anterior en Castellón y
Baleares, e iguales en Sevilla
Baleares.

Y

FRUTALES.

Los fríos de mediados de mar-
zo causaron daños a la flor del al-
mendro en las regiones levantina
y catalana y en Aragón. Sin em-
bargo, en Levante la importancia
de las pérdidas ha resultado me-
nor que la que en principio se
temía.

También los frutales de hueso
sufrieron ]os éfectos de las bajas
temperaturas en algvnas comar-
cas de Cataluña, Castilla la Nue-

va, Galicia y Extremadura. No
obstante, la brotación y floración
del arbolado es abundante, a ex-
cepción de Galicia, donde las Ilu-
vias han sido perjudiciales.

Prosigue activamente en Cana-
rias la exportación de plátanos.
Las heladas de la primera quin-
cena del mes produjeron daños
en los frutales de Badajoz. En
Castellón las heladas causaron da-
ños en el almendro, estimándose
la pérdida en un 50 por 100 de la
cosecha. En Murcia es magnífica
la floractión del melocotonero y
albaricoquero, lo que hace prever
una gran cosecha. En este último
árbol y en el almendro, en la pro-
vincia de Zaragoza, se imputan
daños a las heladas hasta un 40 y
30 por 100, respectivamente.

Con relación al mes anterior,
los 'frutales han mejorado en Cuen-
ca, Segovia, Jaén, Gerona, Pon-
tevedra y Tenerife. Han empeo-
rado en Huelva y Castellón y es
tán lo mismo poco más o menos
en Huesca, Asturias, Coruña, Gra-
nada, Málaga, Murcia. Alicante,
Valencia, Baleares y Lérida.

Estableciendo la comparación
con el año pasado, por estas mis-
mos días, hay saldo favorable en
Baleares, Alicante, Mvrcia, IVI,á-
laga, Granada y Huelva. Negati-
vo en Castellón y Pontevedra, y
situación análoga en Cuencia, Se-
govia, faén, Valenc:a, Gerona,
Lérida, Huesca, Astuiras, Coruña
y Tenerife.

HORTALIZAS.

En limitadas zonas de Cat.alu-
ña y Baleares los fríos produjeron
daños en las hortalizas. También
en el Sureste de la Península las
p^eci^itaciones han determinado
ataques criptogámicos en las tem-
pranas. Continúa ]a exportación
de tomate en las Islas Canarias,
desarrollándose estas operaciones
con intensidad, aunque con algu-
nas dificultades por falta de trans-
porte.

En Almería las precipitaciones
registradas durante la semana del
19 al 26 han determinado fuertes
ataques de hongos en las hortali-
zae tempranas, estimándose per-
dido el 20 por 100 de la cosecha,
en especial en guisantes y toma-
te de primavera.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
GEN'ERALIDADES.

En el mes de abril están coexis-

tiendo, y aún lo harán en mayo.

patata vieja muy barata y patata

nueva con cotizaciones, natural-

mente, bastantes más altas que las

viejas, pero a precios nada remu-

neradores para el agricultor, que

continúa con este cultivo tanto por

inercia como porque necesita au-

toabastecerse y ya puesto a ello

hace algo más de lo necesario y,

sobre todo, porque en muchos ca-

sos no tiene medios de medir el

resultado económico de este culti-

vo, en general integrado contable-

mente con el de toda la exp?ota-

ción, y, por ello, difícil de discer-

nir si hubo pérdidas o ganancias

con su esquilmo.

Pero, en general, el agricultor,

tras un año desastroso ccmo el

1963 para sus actividades, reaccio-

na sembrando menos, desviando

sus cultivos o abandonando tierras

o cediéndolas para el turismo, el

urbanismo y la industrialización.

Es típico en este retroceso de cul-

tivo, lo sucedido en la provincia de

Málaga, cuyo puerto exporta pa-

tatas que, en su mayoría, proce-

den de la costa granadina y del

Este de la provincia, mientras que

en Málaga, Vélez-Málaga, Chu-

rriana, etc., es hoy la patata muy

secundaria.

Los precios han caído a límites

inverosímiles en las provincias

tardías, especialmente la clase co-

mún, que ha tocado el precio de
los 0,35 ptas./Kg., en Bvrgos ; de

los 0,40, en Palencia ; 0,60, en

León y Santander ; 0,70/Kg., en

Navarra y Granada.

Hay patata tardía muy abundan-

te y en excelente grado de con-

servación, con variedades de ca-

lidad, que se cotizan más altas,

especialmente la patata de Guada-

lajara y Avila, que llega hasta lu-

gares tan alejados como Sevilla,

cosa totalmente desconocida en

otros años por esta época.

Los agricultores de las provin-

No obstante, hasta los primeros

días de abril se habían superado

las exportaciones de otros años,

avanzando el Sindicato de Frutos

y Productos Hortícolas las siguien-

tes cifras hasta el 22 de marzo.

PROVINCIA Tm. exporudas
Exportadae eI

Rrino Unido (Tm.)

Las Palmas . 8.810 8.348
-l^enerife ... . 9.205 9.166
Málaga ... ... 1.364 I.O51

Total 19.379 18565

cias próximas a Madrid, con pata-

ta de calidad, han lanzado la Ila-

mada operación patata, vendien-

do directamente a] público desde

sus camiones errantes por las ca-

lles de Madrid, gracias a una con-

cesión mun:cipal, antaño usual no

sólo con patatas, sino con frutas,

especia^mente naranja ; la patata

ofrecida es excelente ; los gruFos

que lo han organ zado han dado

salida a sus patatas en bastante

calidad ; los precios para el ama

de casa no eran más baratos que

en el mismo momento regían al

por menor en comercios próximos,

pero si parece que para el agri-

cultor queda un precio notable-

mente mayor que el que hubiera

alcanzado por otros procedimien-

tos. Evidentemente, ha sido una

fórmula muy favorable para los

agricultores que tomaron la inic^a-

tiva, pero que generalizada no

hubiera resultado, pues se hubie-

ra tratado de colocar 300.000 to-

neladas en poco tiempo, cosa to-

talmente imposible.

En Europa también están los

precios hundidos y ello crea evi-

dentes diñcultades a nuestras ex-

portaciones de patata temprana,

que el 20 de marzo sólo alcanzaba

cotizaciones de 15 chelines el bul-

to de 25 Kg, al por mayor en Lon-

dres, lo que supone una pérdida

para el exportador.

En las islas, la situación de pre-

cios es mejor, pero también las
exportaciones canarias han sido

poco alegres ; en abril se han ge-

neralizado los arranques canarios.

con buenos `resultadps, a causa

de lluvias oportunas, quedando

asegurado el autoabastecimiento

hasta fines de año.
En Baleares, empezaban los

arranques a fin de abril, pues se

ha retrasado la cosecha por falta

de calor, esperándose una cam-

paña poco movida y con precios

medios bajos.

El público se ha beneficiado evi-

dentemente de precios baratos,

pero se ha confirmado la escasa

elasticidad de precios de este pro-

ducto, que ha hecho que el excc-

dente se distribuya entre enormes

mermas y un autoconsumo acre-

cido, tanto humano como del ga-

nado, del agricultor. En general,

en las grandes plazas y en abril

el consumidor ha podido adqui-

rir patatas tan baratas como a

1,80 ptas. /Kg. (a I,10 estaba en

plaza al por mayor, lo que evi-

dentemente es un extraordinario

margen de detallista) ; la patata

nueva, según clase, está llegando

al público de 4 a 5,50 ptas./Kg.

Para orientar al agricultor y

que no reduzca la superñcie tan

violentamente como su reacción

le indicaría, ante los bajos precios
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AGRICUI.TURA

PLA`/.A
C A M P O

Común l.alided

Agullar de Camp» ... ... 0.50-10.60

Alicante ... ... ... ... ... -

Almería ...

Barcelona

Bilbao ...

Burgos ...

Castellón .

Nueva Común Calided

- 1,50 2,00

3-3,25

... ... 0,35-0,65 0,50-1,20

Granada ... ... ... ... ... 0,70-0,80 -

Guadalajara ... ... ... ... - 0,90-1,00

León ... ... ... ... ... ... 0.60 0,90

Lérida ...

Luarca .

Lugo ... . . . 0, 90-1,10

Madrid ... ... ... ... ... - 0.90-1

Málaga ...

Murcia ...

Orense ...

Orihuela ..

1,40

Palma de N.allorca ... ... -- -

Santander ... ... ... ... 0,50-0,60 1,00

Santa Cruz de Tenerifc:. - -

Sevilla ... .

Toledo ... .

Valencia ...

ViBO ••• •••

Vitoria ... 0,60

0.90

anteriores, a través de las Cáma-

ras Agrícolas, f efaturas Agrcnó-

micas y Agencia de Extensión

Agraria, se han dado indicaciones

que, en resumen, tienden a que

en cada provincia se siembre en

I964• una superficie de patata su-

ficiente para con rendim:entos nor-

males obtener producciones sufi-

cientes para el abastecimien'=o in-

terno y externo en las provincias

excedentarias y en las no exce-

dentarias una superficie media, to-

mando como período comparativo

el último decenio, que es bastan-

te regular. Estas indicacion^s ^e

basan en los avances de cosecha

y superficies de 1963 y a ellos se

refieren las modificaciones a in-

troducir. Es prematuro el resul-

tado, sobre todo en aquellas po-

cas provincias en que el censejo

es de aumento de superficie, lo que

parece completamente contradic-

- 1,40-1,60 2.50 I redl

2.50 1.10 -

1,00 1.30

1,40-1,50 2-2,'LO

1,30-1,50 -

1,40

1.10

MA1" OIt18TA

2,25

1 1.30-1,40

^ 1,70-2,00 t•cd

2,50-2,75 1.60 --

- 1,25 1,40-1,50

- - 1,65

3,25 - 1,40-1,50

- 1.50 -

- 1, - 4.90 1 imp.l

'L,50-3,50

2

1,25

1.80

1,20

1,80

torio, pero ello se justiñca en que,

al menos estad.ísticamente, las su-

perficies de 1963 fueron reduci-

das.

LDS PRECIOS.

Anteriormente se han dado al-

gunas ind.icaciones que definen una

distribución de niveles de precios

desigual, pero muy marcada grá-

ficamente, de tal modo que hay

unas zonas de precios muy bara-

tos (Castilla la Vieja, León, A'ava,

Navarra, Galic^a, Asturias y San-

tander) ; otra de precios medios,

como Aragón, Castilla la Nueva,

Extremadura, y otra de precios

que se consideran altos con rela-

c ión a los primeros, que lo cons-

tituye el litoral mediterráneo y las

provincias vascas costeras, a cuyo

mayor precio contribuye la pre-

sencia de la patata nueva.

MINORISTA

Hueva Cumún Calldad Nucve

3,25-3,50

4.25-4.50

4-4.25

1,40-1,75

4,'l5 1,70 '1,5-3,50 4,50-5.50

r5,5 (imp.)

3-4

3,00

En el cuadro anterior figuran

los precios en las plazas principa-

les, para distintos tipos y grados

de comercia:ización.

LEGUMBRF.S.

Poco movimiento en este mer-

cado, concretamente en lentejas

hay existencias sin salidas, parti-

clarmente en Granada.

Las ofertas de judías, escasas ;

bordo Palma con saco se ofrece a

16,90-17 ptas./Kg. ; la valenciana,

a 17,40, puesta en destino con sa-

co. En las plazas consumidoras,

precios muy variables, según cali-

dad: hasta 50 ptas./Kg., las me-

jores y extraordinarias fabes ; hasta

15 ptas./Kg., la alubia corriente

jaspeada o a 31 ptas. la tolosana,

en cifras al por mayor, que se

convierten en detall con una pe-

setas más por kilogramo.-f . N.
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^^^^^^ â̂ ^@[^7^ ^1 I^ i i^ .»^
\OflylA;; SOFIRIŝ RF.C;fSTRO 1- F.S-

TAI)[ST[CA UP^ SAL.Ati

l)1^: IN('l'IIA(`I[1\

N:n el «lioletín Oficial del Esta^lo»
iiel [líu 1!i [ie marzo cie 19G} se ptt-
lilica una Or^len [1el iVlinisterio [le
Algricullura cuya partc dispositiva
^lice así :

Primero. l. 5e amplía cl registro

^te las salas cle incuhación estableci-
[io por la Orden de 1S) c1e ciiciernbre

[ie lfkia, a los empresarios cie gran-
!as avicolas que clispongan clc incu-
I[adoras [ie capacicla[3 ^uperior u los
ntil hucvus, quienes vend[án obliga-
clos, en el plaro cle un mes, u pax•-
lir de la publicación cle ]a presente
Ordcn, a solicitar su inscripción gra-
tuita en el registro correspondiente
^ie la Uu•ección General de (;ana^le-
ría, a U•avEs cle los tiervicios Yro-
vinciales ^ie Ganaciería respectivos.

2. A tul efecto, las .lefaturas cie
los espresados Servicios Provinciales
^cotnunicartín a la tqrminaciían ^ie
cticho pluzo, a^la llirección General cle
Guna^ieríu, relación cietallada de to-
^1as las incubacloras y salas de incu-
huc;ón registradas en sus respec•tivas
pro^•incias, cxpresando localidaú, nom-
bre cornercial, direccieín, clase y ca-
paci<]a[1 [lc las mismas.

Seguncio. Los titulares c3e las in
cut)adoras y salas de incubación re-
gistradas vienen obli^ados a facili-
tar tr:mestralmente, en la primera
iíecena ^lc los meses cle enero, abril,
,iulio y octubre, parte estadístico, en
ejemplar cuadruplic•a[lo, de la prociuc-
ciún ^le pollitos nacidos en sus ins-
tulacoines, en et moclelo que Ies ser^i
facilitacío pur los Servicios Provin-
ciales [le C'^anadería.

Tercero. Por la Dirección General
[le Ganaclería se leaborará la corres-
poncliente estadística de proflucción
[le poll^tos en salas de incubación,
[lue se rcmitirá a la [le Economía de
la Pro[1ucc;ón Agraria a los efectos
^le los estu^luis econcítnicos sobre orien-

taciún y or^lenación cle la produccicín.

('uarto. El incumplimiento de la
presente Orden será sancionaclo de
acucrclo con lo que dispone el ar-
tículo 8.^ [ie la Orden 1linisterial de
]4 cie [1ic•iembre de 19+;:1.

Quinto. 5e faculta a las Direccio-
nes Generales de Ganadería y de )ŝco-

nomía cie la Produccicín Agraria para
cíictar las disposiciones aomplcmen-

tarias para el mejor cumplimiento
rle Lo rlispuesto en la presente Orden.

1l•ach•:cl, 17 r1r^ fel[rero de 19G4.

CA^O^'A^

PRO[I[RICIO^ DEL E^IPLEO llF.anlimonialcs ni estrdgenns, ni en su

ARfiE:V[CALPPS, ANTI:^1UNIALES Yalimenlaci[ín figurarcin [^st<^s cuerpc^s.

I^'.STHOGENOS 1+'.A LA I^.LARORA- C^uin(o. Se t'acull^[ ,[ I^i^ I)ircrci^i-

(`IOV DL: PfP;ASOS C'Ob11'l'I^.STOS nes Genernlcs ^le ^a[ii[lail ^^ ^le ( ];in^i-

F.n cl nBoletín Oficial [lel Estado»
<lel clía 20 c1e marro de 19(i4 se pu-

hlica una Orden de la Presidencia

del Gobierno cuya parte ciispositiva

dice así:

Pr•imero. A partir de la pttblica-
cicín de la presente Orclen queda pro-
hibido en todo el territorio nacional

el empleo cie arsenicales, antimonia•
les y estrógenos en la elaboración de

piensos compuestos para la avicul-
tura y, en general, su adición a cual-

quier alimento de las aves. Igualmen-

te queda prohibida la circulación y
venta de piensos compuestos y co-
rrectores para la avicultura que con-
tengan dichas sustancias, cualquiera
que sea el país de procedencia.

Segtmdo. Por los Servicios Técni-
cos cie Contrastación de la Dirección
General de Ganadería se vigilará ri-
gurosamente la presencia de las
sustancias cuya utilización queda
prohibicla por la presente Urclen en
piensos y correct.ores, t<mto en las
operaciones analíticas cle rel;istro y
autor•ización de fórtnulas como en
las que provengan de muestras reco-
giclas por el Servicio •e Represión de
N'rau<les y los Inspectores cle la Direc-
ciún General cle Ganadería.

Los Inspectores Veterinarios de-
pendientes •e la Dirección General
cíe Ganadería vigilarán en las aduanas
la posible presencia de estas sus-
tancias en los piensos compuestos y
correctores itnportados para la avi-
cultura.

Tercc:ro. C,Zueda prohibida la circu-
lación y venta de huevos y aves pa-
ra consumo que hayan sido alimen-
tac3as con piensos en los que figu-
raron arsenicales, antimoniales y es-
trógenos. Esta prohibición alcanzará
a los huevos y volatería proceden-
tes de países que no tengan prohi-
bida la utilización de aquellas sus-
tancias en la alimentación avícola.

I.os Inspectores de Sanidad Vete-
rinaria en puertos y fronteras vigi-
larán la posible presencia •e estas
sustanctas en las aves y productos
avícolas de consumo humano que se
presenten a importación.

Cuarto. La expedición cle aves, en
especial las importadas, deberán ir
acotnpa[iadas de un certif'icaclo acre-
clitativod de que no fueron los ani-
males sometidos antes de su sacrifi-
c•io a tratam^ento con ursen^cal^^.

cíería para dlctar con.junl,unente_ las

normas complementaria^ para la apli-
cación cic la preesnte Orilen, inclui[la
la redacci<in cle una list:) ^le países cn
los qtte cstc^ prohibid^^ la utilir.ncicín

cle las sustancias indica^las.

^laclri[1. -I ^Ie m^ur^^ ^lc^ I^ut^.

('ARRI^;Ii(1

f'O^II^:RCIAI.I'!.:Al'IC)\

I)I^.'I. :U.(^.ODO\ \A('Icl\AL

En el alSoletín Oficial [lel I‚ sla^lc^»

[lel día il ^ie abril ilr 131G4 se pul^li-

ca el Decretu ^°_1-i^l clel \lini^tc•ri^^

^íe AKricultura, cu}^a parte [lisp<isi-

tiv..t clice así:

Artículo 1.^^ La autoriración <^uc cn

el artículo 3.^^ del I)ecret[^ ^^^)i)/ls^a:;,
[le 14 <le_ m^u•to, ^e c•^mceile al In^li-
luto dc 1^ omentc^ <le la Proclucci^ín

[le F il^ras 'L'e^tile: pura realirar pur
contr^[tac•iún n ailiu^iicac•i^ín ciirecta o
por c•onsumo la ^^cuta <lcl ^[lgodún [le
su propie^ia^] con [lestino a exprn•la-

ción o reposición, se hace extensiva
oara la lntaliiiad [le dic•ha fihra pr^^-
p:eclacl ^1c igutil Organisn)o cuyo ^les-

tino ha^^^i [le ser el constnno interi^^r.
y refericlo al ^[lg^^^l^^n proceclente c1e
las c<[mpaña^ l)[il-t^3 y siguientes.

Art. Z.^^ Se facull^[ al Nlinisterio
de Ak;riculttu<[ para ^liclar las c3ispo-

siciones necesarias p^n•a el me.jor
cumpl:mienlo de cu^int^^ ^e <li-^pcme en

el presente Decret^^.

Así ]o [3ispongo p^^r el presente 1)e-
ereto, clacío en :^1a^ir:ri a 12 [9e mar-
ro de 19G9.

FIiA\('IS('O I+'IiA^('1)

El Ministr•o de As;ricultura,
C'ta[[,o ('Avov.as C:^it^'f.c

CREA('lU\ Dl^: ('l:A'I'ItALI^,'ti

1fORTOb'RU'PICOLAti I^'ItI(:ORII^'I('Ati

En el «I ƒoletín Oficial del Fstac3o»
del clía 1l1 ^le abril [le 1'iG-4 sc put[li-
ca una Ordcn <lel l^linis^erio [Ic Agri-
cultura cu^^a parte rlispositiva ciice
así :

Primero. tiin per.luicio [ie lus ('cn-
tr•ales Hort^^ll•utícola5 I^'rigoríficas <{ue
sucesivan;eute se es(ak)lercan en el
país, a iniciativa de Io5 parliculn-
res, se <lcte^rminan c•^^n^^> l^x•atlizaci^^-
nes neces.u•ia^• e q el mnmentu actual,
las nue^ r .iguientes;
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Praga (Huesca).
Almenar (Lérida).

Liria (Valencia).
Mula (YIurcia).
Logroño.
Tudela (Navarra).
San Felíu de Llobregal. (Barcelo-

na).
Orihuela (Alicante).
^lurcia o Abarán-Cieza (Murcia).

Segundo. En el plazo de quince

dfas hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publrcación de la
pr•esente Orden en el . E3oletín Ofi-
cial del Estadon, las Cooperativas,
Fiermandades ^indicales, Entidades
privadas o particulares podrán diri-
girse al Ministerio de Agricultura,
llirección General de Economía de
la Producción Agraria, ofreciendo
asumir la construcción de una o va-
rias de dichas estaciones.

Tercero. Las personas, Entidades
o Empresas interesadas presentarán,
con su oferta, una detallada iVlemoria

<lescl•iptiva con expresión de las prin-
cipales características de la maquina-

ria, capacldad de tratamiento, volu-
men frigorífico y referencia del pro-

ces^ técliico de la5 instalaciones pro-
yectadas, que deberán ser cedidas, al
precio resultante de la adjudicación
de la construcción e instalación pre-

vio concurso o subasta pública que
hubiera sido aprobado por la Admi-

nistración, a las Entidades sindicales
agrarias que lo solicitaran.

Cuarto. Transcurrido el pla•r.o de

quince días, se procederá a establecer

un concierto entre las personas, Em-

presas o Entidades cuyas ofertas ha-

yan sido aceptadas por la Comisión

1)elegada de Asuntos k:conómicos y

el Ministerio de Agricultura, resol-

viendo el Gobierno sobre el procedi-

miento para la construcción de las

estaciones que no resulten cubiertas.

lTadrid, G de abril de 19(i4.

CANOVAS

(..^7rtu.Í-O^

BOLETIN^OFICIAL
DEL BiTADO

Enseñanzas de capacitaclón agraria

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 19 de febrero de 1964, por la que

se dictan normas ^para la preparación es-

pecial de personal que desarrolle ense-

r7anzas de capacítación agraria, («BOle-

tín Oficial» del 16 de marzo de 1964.)

En el «Boletfn dficial» del 20 de mar-

zo de 1964 se publica una Resolución de

la Dirección Genera.l de Capacitación

Agraria, fecha 6 de dicho mes, por la

que se dictan instrucciones para el des-

arrollo de la Orden de 10 de diciembre

de 1963, sobre enseñanzas de capacíta-

ción agraria.

vación de suelos de varias fincas de ]os

términos municipales de Montorio (Cór-

doba), Alcalá la Real (Jaén), Adham-

bra (Ciudad R,eal) y Alosno y Paimogo
IHuelva). («B. O.» del 17 de marzo de

1964.)

Ert el «Boletín Oficial» de1 7 de abril

de 196^k se publican otras seis Ordenes

del citado Departamento y fecha 16 de

marzo de 1964, por las que se aprueba

el p.1a.n de conservación de suelos de va-

rias fincas situadas en los térmínos mu-

nicipales de La Iruela y Chilluevar

(Jaén), Valsequillo (Córdoba), G1ías del

Rey (Toledo). Illora (Granade), Puerta

del Segura (Jaén) y Villacarrillo (Jaén),

Co'onlzaeiones de ínterés nucional

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, número 616 Y 617/64, fecha 27 del

pasado mes de febrero, por los que se

declaran de alto interés nacional .las co-

lonizaciones de las zonas regables ^por

los canales del Alto y Bajo Carríón (Pa-

lencia) y]os terrenos circundantes de

la laguna de La Nava de Campos, in-

cluida igualmente en la zona regable de

la misma denominacíón. («B. O.» del

16 de marzo de 1984.)

Conservación de suedos

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 18 de febrero de 1964, por las

que se aprueban 1os planes de conser-

Vias pecuarlas

Ordenes de.l Ministerio de Agricuitu-

ra, fecha 26 de febrero de 1964, por

las que se aprueba la clasificación de

las vias pecuarias exístentes en los tér-

minos municipales de San Sebastián de

los R^eyes (Madríd), Cu^millas de Cerrato

(Pa.lencia), Noal^ejo (Jaén), Cam^po de

Peñaranda (Salamanca), Canales (Avi-

lal y Palma del Rfo (Córdoba). («Bo-

]etín Oficial» de1 17 de marzo de 1964.)

En el «Boletín Oficial» del 7 de a.bril

de 1964 se publican otras tres Ordenes

de1 mismo Departamento y fecha 13 del

pasado mes de marzo, por 1as que se

aprueba la clasíflcación de las v(as pe-

cuarias existentes en los términos mu-

nicipales de IAS Barrios (Cádiz), FIerre-

ra (Sevilla) y Monzón de Campos (Pa-

lencía).

En el «Boletín Oficíah> del lU de abril

de 1964 se puhllcan otras tres Ordencs

del Ministerlo de Agrícultura, fecha 13

del pasado mes de marzo, por los qttc

se aprueba la clasíficación de las vías

peouarias existentes en 1os términos

munícipales de Magallón (Zaragoza ) ,

Fuentes ( Cuenca) y Tarifa (CádirJ.

En el «Boletín Oficial» del 11 de abril

de 1964 se ^publíca otra Orden del ci-

tado Mínísterio, feoha 21 de anarzo de

1964, por 1 uqae se aprueba la clasii'i-

cació,n de las vías pecuarías existentes

en el término municípal d^e Villasila de

Valdavía (Palencia).

Preclos y coutratación de lu cafla de ;^zú-

cur durante fa campafia azucurcra 1!)h t-

1888

Orden de la ^Presidencia dcl Gobíerno.

fecha 14 de marzo de 1964, lwr la que

se regula el ^preclo y c;ontratación dc

la caña de azúcar durante la campafut

1964-65. («B. O.» del 19 de marzo dc

1964. )

7,unas dumuH7cad:^n

Orden de la Presidencia dcl Gobierno,

Pecha 14 de febrero de 1984, por la que

se determinan las términos tnunicipales

de Las provincías de Huesca, Lérida y

Gerona que de,ben considerarse acogidos

a los beneficios del Decreto-Ley 14'63,

de 10 de octubre de 19^63. («B. O.» del

ly de marzo de 1964.)

Kegi^tru Y ctitadlhtira Qe ^al;is

de incubac•l ŝ n

Orden del Ministerio de AgriculLura,

fecha 17 de marzo de 1964, I^or la que

se ^ dictan normas sobre registro y esta-

dística de salas de incubación. («B. O.»

del 19 de marzo de 1964.)

1'rohílNcibn de determluaduv prutlut4u.^

em la edaboruclón de piens^HS eomp^ucwlo^

Orden de la Presidencia de1 Gobíerno,

fecha 4 de marzo de 1964, sobre prohí-

bición de empleo de arsenlcales arrtímo-

nlales Y estrógenos en la elaboración de

piensos compuestas para 1a avícultura

Y la circulación y ve^rtta de aves y hue-

vos para el consumo procedentes de paí-

ses que no tengan prohibida la utilíza-

ción de aaquellas sustancias. («B. O.»

del 'l0 de ^narzo de 1964.)

('oucurso Ihtru conmemorar la frsllcldad

de San hldru Labrador

Orden del Ministerio de Agricult.tu•a.

fecha 12 de marzo de 1964, por la quc

se designan 1as Comisiones que han de

juzgar los trabajos ^presentados a los

concursos convocados para conenunorar

la festividad de San hidro Labrador.

(«B. O. del 'l4 de marzo da 1964.)
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AC It ICULTUHA

MOIINOS DE PIEDRAS

Ord^n de1 Ministerio de la Goberna-

ción, fecha 19 de febrero de 1964, por

MEICLADORAS

MOLINOS

'i'uru^ dr lidla

MARTIL^DS

la due se sanciona a los que furtiva-

mente penetraran en fíncas, dehesas,

cercados o tentaderos para capear u hos-

tigar las reses vacunas. ( «B. O.» del

25 de marzo de 1964J
Vormas para la tipificación dc harlnas

d^^ pevc•ado Para. la allmentacii"^n :rnfmal

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 11 de marzo de 1964, por 1a que

se establecen normas para la tipificación

de harinas y solubles de pesoado con
destino a 1a alimentación aminal. («Bo-

letí-n Oficial» del 31 de snarzo de 19^64.)

Ordeu ('h^ll del 1TE:rlto :lgrícola

Decretos Y Ordenes del Ministerio de

Agricultura, fecha 1 de abril de 1964,

por los due se conceden las condecora-

ciories due se citan a los señores nue se

mencoinan. («B. O.» del 1 de abril de

1S64.)

1'I;rn de obr.is Da,r;t Dut^ta en riego

y wlonlzación

Orden del Ministerio de Agricu.ltura.

fecha 5 de marzo de 1964, por la que

se aprueba el pla,n de obras para la pues-

ta en riego y colonización de la zona

dominada por el Cas^al de Hellín (Alba-

cete). («B. O.» d^el 4 de a^bri] de 1964.)

F:cplotaclones ;^rarl:u^ ejemplarev

Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Agricultura, fecha 14 de mar-

zo de 1964, por la que se hace pública

la concesibn por dicho Ministerio del

título de explotación agraria ejemplar.

de acuerdo con la Le,y de 15 de julio

de 1952 y Decreto de 31 de octubre del

mismo a>io, para las fincas aue se men-

cionan. (cB. O.» del 4 de abril de 1964.)

Cumerci;xl[zacióu de algodón naeiuual

Decreto 721,'64, del Ministerio de Agri-

cultura, fecha 12 de marzo de 1964, por

e1 que se faculta a1 Instituto del Fo-

mento de 1a Producción de Fibras Tex-

tiles para comercíalización del a.lgodón

nacoinaL («B. O.» del 6 de abril de
1964.)

DE56RANA

('oucentracíón parcelaria

Decretos números 818/64 a 830; 64, del

!'

Mlnisterio de Agriculttu•a. fecha 12 de

marzo de 1964, por los que se dec:ara

de utilidad pública la concentración par-

celaria de las zonas de Mondrega^nes y

1a Riva (León), Dombellas (Soria), Vi-

1lafruelaSecos-San Cipriano (León), Na-

va del ReY (Valladolid), Villahán de Pa-

lenzuela (Palencia). Valdecaiias de Ce-

rrato (Palencia), Sahagím de Campos

(León), Villaconancio (Palencial, San

Justo de la Vega-San Ramán de la Ve-

ga Y Nistal (León), Vega de Villalobos

(Zaanora), El Casar de Ta:amanca (Gua-
dalajara), Aranzueque (Guadalajara),

Santa Cruz de Montaos (Ordenes-La Co-

ruiia), Meruela de Tábara (Zamoral y

Martín Muiioz de la Dehesa (Segovial.

Fai el «BOletín Oficial» del 13 de abril

de 1964 se publican los Aecretos ní^me-

ros 9^35/64 a 94^/64, del Mlnisterio de

Agricultura, fecha 26 de marzo de 1964,

por los que se declara de utilidad• pi^-

b:ica la concentración parcelaria de las

zonas de Palenzuela (Palencia), 'rapie-

la (Soria), Castrillo Tejeriego (Vallado-

lid), Aragoncilla (Guadalajaral, Castro-

verde de Campos (Zamoral. Maza!vete

(So^ria), Aldealpo^r.o (Sorial y Buberos

(Sorial.

Impurtacfún dc abouun nllro;;enad^w

Decreto número 8^63/64, del Minlste-

rio de comercio, fecha 2 de abril de 1964.

por el que se prorroga la suspensión que

fue dispuesta por Decreto 2.465i63, de

la aplicación de 1os derechos compensa-

dores establecidos por Decreto 1.017/60.

a la importación de abonos nitrogena-

dos. («B. O.» del 8 de a.bril de 1964.)

q^,ctalaelones fr1K^^ríl'Iran hor(ufrutG•o'a^

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 6 de abríl de 1964, sobre cons-

trucción de instalaciones de nueve plan-

tas frigoríficas hortofrutícolas en 1as lo-

calidades que se seilalan. («B. O.» del

10 de abril de 1964.)

I;cplotaeión agrarfa fumiliar Proteglda ;

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 12 de marzo de 19^64, por 1a que

se declara explotación agraria familiar

protegida a una finca de la provincia

de TerueL («B. O.» ded 11 de abril de

1964. )

SIe^Joras istrueturales de las explutaclo-

nes trlKucras

SUPER DESHIDRATADORAS ROTATIVAS PARA ALFALFA Y FORRAJES VERDES

Resolución de la Subsecretaría de Agri-

cultura, fecha 24 de marzo de 1964, por

la 4ue se dictan normas camplementa-

rías para .la eejcución de la Orden ani-

nisteríal de 25 de junio de 1963, sobre

trigueras. («B. O.» del 14 de junio de

mejora estructural de las explotaciones

1864.)
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ADEMAS SORGOS ^ ^

PI011tEER

Por su tamaño uniforme;
por su elevada germina-
ción: por sus plantas
fuertes y vigorosas; de
granos apretados y con
poco zuro.

MAICES HIBRIDOS

MULTIPLICAN LAS COSECHAS

Son, los
primeros maíces
híbridos del
mundb.

cusESA
CASTELLO, 57 MADRID

"UNA SEMILLA PARA CADA NECESIDAD"



Posible prórroga de contrato.

Ua suscriptor de Castilla.

Me refiero a mi consulta número 4.094, de
1959, y como eI contrnto de arrendamiento que
tengo suscrito en dicho año finaliza, ^ues la
renta comencé a pagarla en 1960, como se hace
constar en aquel, quiero hacer uso de la pró-
rroga que la Ley señala y deseo saber:

En qué fecha debo solicitarla.
En el su^uc-sto de que los propie!tarios quisie-

ran explotarla directamente y no concederme

dicha prórroga, el com{^romiso de ^^permanecer„

en la explotación dirccta de las fincas d•urante

s^is años, que establece el artículo I I, ^ debe

erit'enderse en el estricto senfido de la palabra?

Es decir, ^ han de f ijar su re^sidencia en Ia lo-

calidad donde est'án enclauadas la mayoría de

las fincas?, porque, como decía en mi consulia

número 4.094, residen los arrendadores hace más

de ueinticinco años en otra capital de ^rouincia

distinta a donde se hallan las tierras.

Por último, ^ me asiste algún derecho por el
hecho de cultiuar ininterrumpidamente estas tie-
rras dcsde 1945, y teniendo en cuenta las cose-
chas, daficitarias unas y catastróficas otras, que
desde 1960 venimos padeciendo en e^ta ^^tierra
de campos„ ?

La consulta número 4.094, de 1959, se publicó en

el número de esta revista del mes de abril de dicho
año. En ella le indicábamos que el plazo mínimo de
duración de los contratos de arrendamientos rústicos
protegidos, posteriores al año 1942, es el de tres años,
con cuatro prórrogas de otros tres años cada una. Por
tanto, si el contrato en virtud del cual es usted arren-
datario comenzó en el año agrícola 1959-60, los tres
años de duración mínima terminaron al finalizar el
año agrícola 1961-62, es decir, en 29 de septiembre
de 1962, y, en consecuencia, ya ha empezado la pri-
mera prórroga, e incluso se está en el segundo año de

la misma. Esta prórroga termina en 29 de septiem-
bre de 1965 y hasta entonces no pueden, a mi juicio,
reclamar los propietarios las fincas para su cultivo di-
recto y personal, puesto que el propietario, a ta!es
efectos, sólo podrá disponer de las fincas arrendadas
a la terminación del plazo contractual o de cualquiera
de sus prórrogas, conforme establece el artículo 8% del
Decreto de 29 de abril de 1959.

El artículo 85 del citado Decreto dispone que en los
arrendamientos protegidos-como es el que nos ocu-
pa-el arrendatario no está obligado a avisar al arren-

dador, en el caso de que desee continuar en el arren-
damiento.

Para que el propietario pueda dar por terminado un
arrendamiento protegido, al expirar alguna de sus pró-
rrogas ha de comprometerse, como antes se dice, a
cultivar directa y personalmente las fincas arrendadas
durante un plazo mínimo de seis años.

Para que el arrendador pueda desahuciar al arren-
datario por dicha causa, será preciso que se demues-
tre la racionalidad de su propósito de cultivar las fin-
var las fincas directa y personalmente y, al efecto, ha
de alegar y probar todas y cada una de las circuns-
tancias que especifica el artículo 88 del citado Decre-
to de 29 de abril de 1959, entre las que se encuentra
la de que resida en el término municipal donde radi-
can las fincas o en cualquiera de ;os colindantes, o
que se comprometa a residir en uno u otro, desde que
se liaga cargo del cultivo directo y personal de las
fincas.

Por último, en cuanto a la pregunta final que for-
mula, sobre si le asiste algún derecho en virtud de
cosechas deficitarias y catastróficas que considera ha
sufrido. le significo que el artículo 8." del Decreto de
29 de abril de 1955--que ha recopilado toda la legis-
lación vigente de arrendamientos rústicos-dispone
que la renta anual concertada deberá ser reducida, y
aun condonada totalmente a petición del arrendatario,
cuando en casos fortuitos extraordinarios no asegura-
bles, tales como la ]angosta, guerra, inundación insó-
lita, terremoto y otros semejantes, se pierda total o par-
cialmente la cosecha del año. La pérd^da de la co-
secha, total o parcial por casos fortuitos asegurables,
no dará derecho a la condonación ni a la reducción
de la renta ; pero, tanto el arrendatario como el pro-
pietario, podrán compelerse recíprocamente para ase-
gurar las cosechas contra dichos riesgos, debiendo e)
propietario-arrendador satisfacer la prima correspon-
diente a la cantidad que perciba como renta y el
arrendatario el resto, sin que el pago de las primas
pueda afectar para nada a los plazos y condiciones
de percención de la renta.

Podrá igualmente ser reducida la renta hasta el
límite del 50 por 100 cuando por casos fortuitos ordi-
narios no asegurables, de sequía o helada, se pro-
duzca la pérdida total de todas las cosechas del año.

Por los términos de su consulta no creo que esté
usted comprendido en ninguno de estos casos, pero,
no obstante, será usted quien, con mayor conocimien-
to de causa, pueda determinarlo.

Ildefonso Rebollo Dicenta
4,85G Abogado
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Manchas en las hojas del nicmbrillero.

'P. Ruiz, Carcabuey (Córdoba)^.

AUN MAS ACLIMATADAS

babcock
2.^^i^'i.^t^i

PARA SU GRANJA, AHORA EN

Lp PONEDORA MAS RENTABLE

NUEVAS LINEAS B-300 Y B-370

, ^#^i?ir::.n s.':`i

ŝ ,..,' tt
.^.^^::^

^ra i •^:r:^:

^ A I A TC, ..- enito u ierrez, - a r •

^ GRANJAS DISTRIBUIDORAS
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^^^^ ^^ttá^^^^i ^t,•, ^^; .-..
^^l' c o it B L:^ s A- D. Victorio, IS -Vallodolid
j^^ RONCESVAIIES • garrio Montafiona, 25 - Zarogo:a
^^ ROCA SOLDEVILA, S. A. - Apartado 75 - Reus

V COL Bl S A 6' G Y' 37 M d id
^1 DIEGO MINA • Nuarte - Pamplono
áV l05 CAN105AlES - Turia,l4 - Sevilla
^^ GRANJA PUJÓ - Villanuevo y Geltrú
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^^ iiEf :í,^J ^

-'^.t# ^;^^,ra 1'1r
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Desde hacc tres c cualro años ahcrecen ^^n

las hojas del membrillero manchas de color rna-
rrón, que al rrinci/^io son nzás j^equeñas, pero

se oan extendicndo hasta ocupar ror com(^leto

la hoja, quie termina secándosc. l;slo ocurre si
la primauera es húmed'a y lluvic^a, como la de

esfe año.
Le^s enuío unas nzu^stras, rogrindole.s hagan el

•auor de examinarlas y conzunicarme a q1t^é es
debido y cómo sc pcreden combatir.

Las hojas estaban atacadas por el hont;o Monilia
linhartiana, productor de la <<moni'.iasis,^ o^^momifica-
don de los frutos. Ataca a hojas y frutos principalmen-
te. Estos últimos permanecen en el árbol secos y arru-
gados durante el invierno (de ahí el nombre de ^^mo-
mificadon), siendo foco de extensión de la eriferme-
dad al año siguiente. Por eso, una primera medida sa-
nitaria consiste en quitar los fruto^s y ramos secos «rno-
miñcados„ y quemarlos durante el :nvierno. C:omo tra-
lamientos preventivos, se aconsejan los cúpricos (oxi-
cloruro de cobre del 50' por 100 al 0,5 por 100, caldo
bordelés al 2 por 100, etc.) y también es activo el
Zineb, en preparados del 65-80 por 100 al 0,25-0 35
por It10. Estos tratamientos deben hacerse antes de
mover las yemas el árbol y después de tirar los pé-
talos, siendo necesarias tres repeticiones en general
(una en dorrnición del árbol y dos al cuajar el Eruto).
La persistencia de !os anticriptogámicos en el árbol
es de veinte-treinta días, con las variaciones natu-
rales.

l:loy 161ateo-Sagasta

4.857 Ingenicro aBrGiiomo

Varias ^regunlas sobre cl liarahul.

I). Javier h'ernánder, Villamesías (Cáceres)..

Les ruego me in/ornzen sobre la raza de ou^e-
jas )ZaralZul, qué casa se dedica a la cría de este

ganado y/orma de fa•oderse hacer de edlos. Tanz-

bién si sc pueden adaptar a este clima de l;x-

tremadura, como igualrnente si hay algtín libro
que hable de ello.

El ganado karakul puede explotarse en gran parte
de la geograFía española, salvando las zonas hí^medas
y pantanosas, así como las extens^ones inadecuadas
para la exp!otación de) laneir en general. Su ^^hábitat^,
normal son los terrenos esteparios, con clima conti-
nental.

Se muestra muy sensible a las enfermedades para-
sitarias, especialmente a la bronconeumanía vermi-
nosa y piroplasmosis. Igualmente, en los años lluvio-
sos, le ataca el pedero, con más incidencia y gravedad
que al ganado indígena.

Existen a'gunos rebaños karakul explotados en pu-
reza y su relación puede ser facilitada tanto por el
Sindicato Nacional de Ganaclería (Ilnertas, 26, Ma-



drid) como por el Centro de Selección de Ovinos Ka-
rakul, en Valdepeñas (Ciudad Real). Este Centro fa.
cilita ejemplares (machos y hembras) a quienes lo^
solicitan. La creación de un rebaño karakul debe in-
teresarse del repetido Centro de Valdepeñas (art. 9"
del vigente Reglamento de Libros Genealógicos y Com
probación de Rendimientos. Decreto de 15-12-60, c^Eo
letín Oficial del Estado^, de 28 de diciembre del mir-
mo año).

La bibliografía sobre esta raza ovina no es muy nu-
merosa. Todos los libros dedicados a la explotación
etc^^tera de; ganado lanar traen algo sobre karakul
pero con poca extensión. De los que tratan exclusiva-
rnente de él citamos los siguientes :„El karakul, su cría,
explotación y selecciónn, de G. Fróelich y H. Hornits
chek, traducido por V. Boceta Durán, editado por e;
Sindicato Nacional de Ganadería (1946) ;« Fundamen-
tos prácticos para la producción del astracán en Es-
pañan, por Alejandro Alonso Muñoz, editado por el
S^ndicato Nacional de Ganadería (1956) ; r^El ganado
karakul,,, por Salvador Font Toledo y Estanislao de
la Quadra-Salcedo, y uEl cordero karakuln, por Jorge
Dennler, de uEnciclopedia Agropecuaria Argentina,,,
Buenos Aires (1943).

Teófilo Echeverría

q , g5g Veteri¢iario

Composición y óibliograf ía de la miel.

Un suscriptor.

Les agradecería me informasen sobre compo
sición de la miel, bibliografía sobre la misma.

La composición de la miel varía según regiones.
tiempo transcurrido desde su recolección, manipu'a
ciones, conservación, etc., y muy principalmente se-
gún las flores que con más abundancia fueron visita-
das por las abejas para recoger su néctar, que luego
es transformado en el dulce producto de las colmena ^.

Como datos medios, pueden tomarse : Agua, 15 a 20
por 100 ; glucosa y levulosa, 65 a 75 por 100 ; sacaro-
sa, I a 7 por 100 ; cenizas, 0,3 a 0,5 por 100 ; acidez
expresada en ácido fórmico, 0,4 a 0,1 por 100.

1-lay abundante bibliografía sobre el tema, por lo
que debe considerarse muy incompleta la que sig2,e.
compuesta de obras que recordamos en el momento :

Herce P: ,^Apiculturan, ,^Conocimientos fundamen-
tales,,, uExplotación del colmenarn, c,Flora y reg^o-
nes me^íferas de España,^.

Liñán y Heredia, N. J.: „Nociones elementales de
apiculturan.

Estremera de Cabezas, María : uCalendario de api
cultura,,.

Langstroth-Dadant : ^^La abeja y la colmena».
Root A. I. y E. R.: „A B C y X Y Z de la api-

culturar,.
Caillas: ,^Les produits de la ruche» ,rLes tresors

d'une goute de mieln.
Gaget, J.: „Les abeilles et la mieln.
Canestrini, Asprea y Marinelli : «Apiculturan.

C^ándido del Pozo
4.859 Ingcnieru aKrónouw

MALATHION '
INSECTICIDA

El ARMA OE NUESTROS DIAS PARA ACABAR CON lAS
PLAGAS
Potente insecticida de efectos comprobodos contra cien
especies de insectos

MAIATHION es el método más fác,l, seguro, efic,ente
y económ,co poro ^liminor el mayor número de plagas;
ataba con mós de 100 especies de msecfos que atacan
o más de 90 cullrvos diferentes, tanto de los productos
hortícolas corno de los árboles frvtales, de los cereales
como de toda clase de granos; ataba eon los insectos
que ,nfecfan las granlas, corrales y gollineros y torturan
los hogares; acaba con los inseclos que moltratan a
los an,males y enolan o enferman a los hombres

MALATHION acoba con las plagas de la agricul•
turo, la ganoderío, lo aviculturo, la floncultura ...
MALATHION acaba con todas las plogas qve se
oponen o la solud, la nquezo y el bienestar .

Fácil aplicación - No tóx,co para el hombre n, an,males
domésticos - Efectos duroderos.

Triunfó en los EE UU y tr,unfo en Españo (como en el
mundo entero).

So/icite inforinación a:

IMPORTADORES REUNIDOS, S. l.
Paseo de la Castellano, 13 - MADRID 1

'MARCA REGISTRADA



ACiRICULTCTR.A

Composición de la ^aja del garbanzo.

Un suscriptor.

Les agradeceré m^e enuíen la com^osición quí-
mica de la ^aja del garbanzo, asi como su rela-
ción nutritiua.

^.a composición química y la re;ación nutritiva de
la paja de garbanzo es como sigue :(Fuente de ir^for-
mación: ^^Broomatología Zooctécnica y A!imentación
Animalu, por L. Revuelta González.)

Principios nutritiuos totales.

Materia seca ( `%,) ... ... ... ... ... ... ... ...
Proteína bruts ( `% ) ... ... ... ... ... ... ... ...
Grasa bruta (% ) ... ... ... ... ... ... ... ...
Extracto no nitrogenado ( %^) ... ... ... ...
Fibra bruta ( "^, ) ... ... ... ... ... ... ... ...
Cenizas ( "^c ) ... ... ... ... ... .. . .. . . ..

84,8
8,2
1,7

29,6
40,6

4,7

Coeficientes de digesiibilidad.

Proteína ( ^Io ) .. . ... ... ... ... .. . 56
Grasa ( `%r ) ... ... .. . ... ... ... ... ... . .. . .. 40
Extracto no nitrogenado ( `% ) ... ... ... 49
Fibra (%) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40

Principios nutritiuos digestibles.

Proteína (`% ) ... ... ... ... ... . 4,6
Grasa (%) ... ... ... ... ... ... . 0,8
Extracto no nitrogenado (`i^^) . 14.1
Fibra ( `%^ ) ... ... ... . .. .. . ... . 16,2

Rendimiento ^or 100 Kg.

Unidades almidón ... ... ... ... ... ... ... 17.8
Unidades alimenticias ... ... ... ... ... ... 24,8
Eriergía neta (Therms} ... ... ... ... ... ... 40,2
Principios nutritivos digestibles (-I^DN) ... 3G,')
Relaŝión nutritiva ... ... ... ... ... ... ... ... I : 7,02

Minerales.

Fosforo ÍSr/Kg) ... ... ... ... ... ... ... ... I ,40
.. ... ... ... ...Calcio ( gr/Kg) ... ... ... 9,05

Manuel del Pozo
¢,g^p Lnge^niero agrónoazio

Destrucción de tocones y raíces.

V. Hesse, Talavera de la Reina (Toledo).

^^^
7+yt^u^aG[e,^isro:

Uesearía me indicasen qué medios Iray /.^ara
destruir la tronca, en sus corres^ondientes raí-
ces, que queda des^ués de una corta de c,ho^os,
álamos blancos y álamos negros, sin fener ne
cesidad de sacarle con hombres y a pico.

Tengo erii'endido que en Canadá echan al-
gún ^roducto químico, que se infraduce él solo
por las raíces, una oez depositado en un aguje-
ro hecho en Ia tronca, y que des^ués ardc to-
talmente.

268



A G K I C U LTU R A

Mi objetiuo ^rincipalísimo es hacer que estaa
íroncas no uueluan a brotar, ni sus raíces fam-
/^oco. l1AACAYA, S. A.

Desde luego, debe existir un procedimiento de ha-
cer desaparecer totalmente los tocones y raíces de los
restos de las cortas de los árbo'es, consistente en el em-
pleo de un producto químico compuesto de una di-
solución en agua de sales de cobre, sodio, plomo y
manganeso, muy concentrada o saturada. añadida con
una pequeñísima cantidad de un humostante, que se
aplique vertiéndola en orificios o taladros abiertos en di-
rección vertical, con anchura y longitud apropiada a
las dimensiones, especie y estado de cada tocón, se-
gún el tiempo que ]leve cortado, prendiendo, una vez
transcurridos unos meses, fuego a los tocones para que
se produzca una lenta combustión, que durará varias
semanas hasta destruirlos.

El procedimiento, no conocemos haya sido ensaya-
do e investigado en España, motivo por el cual resulta
aventurado aconsejar fórmulas con dosificaciones de
las sales a emplear, para obtener el resultado apeteci-
do, ni el resultado de su aplicación, ni su beneficio, en
relación con los tradicionalmente conocidos (tractor,
pico, cables, explosivos, etc.) para la extracción de
los tocones.

Tomás Martín Gato
4.861 Ingeniero de Niontes

Perjuicios causados por unos chopos.

T. Monguilod, Tauste (Zaragoza)^.

Habiendo una finca ^lantada de cho^o cana-
diense, lindante a otra de mi ^ro^^iedad, por le
cual me perjudica bastante en Ias cosechas en
toda la orilla d'e dicha finca, con una anchura

de cinco metros.
Desearía saber si estando a 1,50 metrot de la

margen diuisoria de dichas f incas la prim^era lí-
nea de choy^os están en Ia med'ida reglamentaria,
y si no lo es^t'án, cómo tendría que proceder o si
^odría reclamar al d'ueño de la merma de las co-
sechas que me está ^roduciendo.

Por si fuera algún factor de im/^orfancia, esta
finca vecina está a unos ueinte centímetros más
baja que la mía y esta ^lantación de cho^os tie-
ne ya cinco años.

Con arreglo a lo que dispone el Cód^go Civil, en su
artículo 591, no se podrán plantar árbole5 cerca de
una heredad ajena, sino a la distancia autorizada por
las ordenanzas, o la costumbre del lugar, y en su de-
fecto a la de dos metros de la línea divisoria de las
heredades, si la plantación se hace de árboles altos,
y a la de 0,50 metros si la plantación es de arbustos
o de árboles bajos.

Todo propietario tiene derecho a pedir que se
arranquen los árboles que en adelante se plantaren a
menor distancia de su heredad.

Si las ramas de algunos árboles se extendieran so-
bre una heredad, el dueño de ésta tendrá derecho a
reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre

Representante exclusivo para España de

CALIFORNIA CHEMICAL CO. ORTHO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA ^U. S. A. ŝ

FRUTICULTORES

Pr«tegc^^i vuestro5 frutaleti c^un

ORTHOCIDE

mucterno ftmgic•ida a b^^se de C.1YTA\

VITICULTORES

Tratad vue^tros vifiedos con

ORTHOCIDE u ORTHO PHALTAN

y
ORTHOCIDE 5 :^-80 DUST

protegi^ndole5 al mi>mo tie^npo [lel MILDILI
y OIDILJ^i

INSECTICIDA

VOLCK VERANO

de fama n^undial c^on más de. veinlicinco años
de e^xperi^n<•ia en It^s region^•s naran.leras

('ombata el araiiuelu dc pt•rales v cirttelos ,y los
gu^anos d<^ manzanus^ Y Perales <•on

ARSOPLOM

ORTHO FLOTOX

.lzufre^ coluida,' mo,jablc> t^ara c•ou^batir
cl OIDIL?^I

ORTHO MALATHION

8ubresaliente polivalencia y ac^^icíu pre^i•i5a contra
ataques simiiltúneos d^^ pulgones y uh•as plagas

CENTRAL. - BARCELONA: Vla Layetana, 2 ŝ .

$UCURSALES. - 1VIADRID: LOS Madrazo, 22.

VALENCIA: PaZ, 28.

SEVILLA : Lu1S Montoto, 18.

LA CORUÑA: P.° de Ronda, 7 al 11.

MALACA: Tomás Heredia, 24.

ZARACOZA: Escuelas Pías, 6.

Depósitos y representantes en las principales

plazas
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su propiedad, y si fueran las raíces de los árboles ve-
qinos las que se extendiesen en suelo de otro, el due-
do del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas
p;or sí mismo dentro de su heredad.i

Por tanto, si no exiete alguna ordenanza o costum-
bre del lugar, que sea aplicable, la distancia de la
p'antación debe ser de dos metros, puesto que el ár-
bol de chopo canadiense no puede considerarse como
arbusto, pudiendo requerir al dueño de la plantación
para que la retire a los dos metros de la linde, y de
no acceder tendría que presentar una demanda ante
c^l Juzgado Comarcal, que por la cuantía debe ser el
competente, sin perjuicio de reclamar también la
merma de las cosechas, siempre que se pueda de-
mostrar que es debida a la plantación, invocándose el
artículo 1.902 del Código Civil.

4.862

Mauricio García Is^idro,
Abogado

F^erbicidas a base de Dalapón.

F. San Juan, Haro (Logroño).

Le^s ruego me informen a la mayor breuedad
de las casas de productos químicos que pr^cpa-
ren y tcngan a la oenta herbicidas a base de Da-
lapón.

El compueslto herbic^ida Dalapón (2,2-dicloropro-
pionato sódico) sólo puede venderse como producto
experimental, ya que no está todavía inscrito en el
Registro de Productos Fitosanitarios de la Dirección
General del Ministerio de Agricultura. No obstante,
los productos comerciales a base de dalapón, presen-
tados al Registro por las correspondientes casas, a las
que puede usted dirigirse, son las siguiente^s :

Basfapón, de la casa Unicolor, S. A.
Gramevin, de la Sociedad Petrolífera Española

Shell, S. A.
Herbicruz Grama, de la casa Cruz Verde, S. A.

Fernando Ló^ez de Sagredo

4.863 I^ngeniero agrónomo

1 n jormación sobre la chinchilla.

D. Javier Fernández, Villamesías (Cáceres).

En a'gunos números de AGRICULTURA se
ha habledo sobre la chinchilla, nor lo que les
agradeceré me informen de casas que se dedi-
quen a la uenta de dichas animales, precio de
ellos, qué clase d'e comida necesi't'an y si hay
libro que hable sobre dicho tema

La chinchilla lanígera es un roedor de origen ameri-

ESCORIAS THOMAS
Para el MAIZ, de 400 a 800 Kgs. por Ha.

Para la REMOLACHA, de :^00 a ^00 Kgs. por Ha.

Para la PATATA, de :^Ofl a(i0ll Kgs. por Ha.

LOS MAYORES RENDIMiENTOS SE CONSIGUEN CON L1N BUEN ABONADO

Envfe ho,y mismo este cupón

indicando lo que a Vd. le

interesa

Magnífico abono Fosfo - Cálcico I
SERVICIOS AGRONOMICOS DE ESCORIAS THOMAS
Alonso Cano, 16 - M A D R I D-3 - Teléfono 2 54 71 25

Deseo, de forma gratuita y sin compromiso:

Me envíen documentación sobre Escorias Thomas.

Análisis de tierras.

Pasen a visitarme.

Nombre .....................................................................................

Dirección ..........................................................................................
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cano aclimatado ya en todas las regiones del Globo y
también en España.

En libertad vive en la cordillera Andina en alturas
superiores a los 3.000 metros y su racionamiento na-
tural estatuido por la rala vegetación existente en esas
alturas.

En domesticación, el mejor régimen alimenticio es
gránulos, alimento compuesto que encontrará en los
establecimientos de piensos.

Respecto a literatura, no creo exista una monografía
específica sobre este animal en lengua castellana. El
Ministerio de Agricultura publicó un folleto titulado
«Animales salvajes en cautividad» y allí existen algunos
datos sobre este animal.

Y en cuanto a casas comerciales creo lo más prudente
que se dirija al Sindicato Nacional de Ganadería, Grupo
Chinchillas, Huertas, 26, Madrid, que particularmente
le indicará direcciones de productores.

4.86^

Fmilio A yala
Ingenlero

buen trafado sobre cantabilidad ganadera o bien
de agricultura que comprenda también, e^pccí-
ficamente, la parte ganadera.

Se nos hace penoso tener que confesar la imposi-
bilidad de cumplimentar los deseos del señor comu-
nicante de que se le indique un buen tratado de con-
tabilidad agraria, en el que se trate específicamente
de ganadería y que se ha11e actualizado. Como in-
formación básica podría indicarse el libro de ^^Con-
tabilidad general», de F. Boter, complementado éste
con los «Apuntes de contabilidad agrícolau, de la
Escuela Técnica de Peritos Agrícolas de Madrid. Am-
bas publicaciones se refieren a contabilidad por par-
tida doble. En cuanto a sistemas simples de conta-
bilización, podría indicarse el «Cuaderno de gestión
para exp.otac:ones agrícolasu, del que soy autor,
subrayando que las anteriores publicaciones entende-
mes que no se ajustan exactamente a lo que en prin-
cipio señala el señor comunicante.

El problema que al parecer pretende resolver el
señor López Cozar puede tener muy buen encaje
dentro de les servicios que puede prestarle la Direc-
ción General de Economía de la Producción Agraria,
que se halla en estos momentos preparando unos
cuadernos contables para diferentes tipoa de explo-

Tratado de Contabilidad ganadera.

I. López Cozar, Málaga.

Les rucgo me indiquen la referencia de un

)11111111111IIlllllllllllllllll)11111111111111'
la nueva motocavadora

Ls agr/cu/turs moderns, exlge para sua /a-

bores máqu/nas de máx/ma ca/idad como /o

son /as Y/RG/N/A A-H. La saf/s/accfón de po-

seer una Y/RG/N/A A-H, hará de Yd. e/ apr/-

cu/tor que con e/ m/n/mo es/uerzo, rea//zarf

/oa mayores trabaJos con e/ menor costo.

solicife información

ironsporta has^o SW Kgs.

a su disfrlóuidor, á a:

Trobajondo con arado reversible V^ñedoc y orbolado .n gen.rol

DISTRIBUIOORES EN TOOA ESPA^IA

. ',^^ ANDRES HNOS., S. A.
^

ZARAGOZA
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taŝiones, aunque tamb^én dichas publicaciones no se
terminen de ajustar a las específicas necesidades del
señor consultante. No obstante, puede dirigirse a la
Sección 5." de dicha Dirección General, donde, pre-
via la exposición de su caso, podrá recibir, de forma
gratuita, orientaciones actuales para adaptar la conta-
bilidad a suy expresos deseos.

Ferr,ando Ruiz García

4.865 Ingeniero agrónomo

bos textos legales puede leer al detalle los requisitos
que se exigen para conseguir estos títulos, evitando
consignarlos en honor a la brevedad.

Félix Talegón Heras
, 43b6 De1 Cuerpo Naciona.l Vetcrinario

Tracíores ^ara labrar viñas.

N. Civite, Ciutruénigo (Navarra).

Titulo de ^^Ganadería I?iplomada,,.

T. Vaca, San Sebastián.

Desearia saber qué condiciones hay que
reunir para que, como ganad^ro de ou^jas, sea

, declarada mi expletación con el título de c^Ga-
nadería Diplomadar,.

Lus condiciones del título de aGanadPría Diploma-
da>, y-uGanadería Calificadas^, vien^n regu?adas por
el Decreto del 26 de julio de 1956 i^^F3. C?. del Estado»
14-8). Posteriormente, por orden del ^/linisterio de
AgricuÍtura de 14 de enero de 1957 (<<R. 0.,, del 22)
se ,.promulgó el reglamento correspondiente. En am-

Agradeceré me informe de qué tractores son
los que van más altos montad'os, o sea, de ma-
yor altura de ejes sobre el su^elo, a fin de hacer
las labores del uiñedo a caballo, circulando ^or
encima de las líneas de cepa.

De los que yo conozco, el que más se cleua es
ei Uauid Brown ^:90 de 52 HP, que en posición
r,ormal ^ara el irabajo tiene una altura de 0,55 m,
^uaiéndose transformar o eleuar 0,20 ó 0,25,
o sea, a 0,75 m, 0 0,80, en un período de dos
horas, con dos operarios me^cánicos, quedando
con csta clfura en condiciones de hacer las la-
bores en las viñas.

Con esta alfura se efcctúan basfante bien las
labores en el uiñedo; p^e^^ro^, no o^6sdant'e, sería^ muy

Por qué
los agricultores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por en riqneza en hmm^a: Más de díez veces superior al estiércol.
Por su calidad: La única turba española de estructura esponjosa y de cotización internacional.
Por su actividad biológica: La TURBA-HUMER activa la vida microbiológica del suelo y es muy rica

en fitohormonas.
Por au acción ffsico-qufmica: Mejora y estabiliza la estructura del suelo. Regula su fertílídad y

activa la nutrición.
Por au estructura fibrosa: Actúa como una esponja, reteniendo el agua y los abonos mineralea.
Por au mayor eficacia: Demostrada en experiencias oficialmente controladas y comprobada por mi-

les de agricultores; máximos rendimientos y mejor calidad en los frutos.
Por su economfa: Es el abono orgánico de menor precio, y además economíza hasta el 30 por 100

en agua.
Por su conaun.o: Por todo ello es el abono orgáníco índustrial más acreditado y de mayor conaumo

en España

Solicite la

- - p

.x cualquiera de las Delegaciones, Agencias, Representaciones o Depósitos de la eztenaa red Comercíal de

S. A. CROS
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interesante si todauía se eleuuse algo más, a fin
de que cuando las cepas sean de cierta altura,
o sea, de bastantes años, que pudiese también
ef ectuar las labores en primauera y uerano es-
tando en uegetación.

Para los viñedos de poca altura están ensayándose
con éxito tractores y porta-aperos modificados, que de-
jan pasar las cepas por debajo. Además, los porta-ape-
ros, gracias a su poco peso, permiten el paso continua-
do de cultivadores hasta los días anteriores a la re-
colección, por no apisonar el terreno marcando las ro-
dadas, ni dañar los sarmientos. En el número 354 de
AGRICULTURA, de octubre de I 961, se publicó un ar-
tículo de don Miguel Mas, que ilustra mucho sobre e;
particular.

Cuando las cepas tienen más porte, se hace indis-
pensable adoptar tractores especiales que cabalgan
sobre las líneas de cepas (tracteur enjambeur de los
franceses), que todavía son pocos conocidos en Es-
paña. En la revista uVignes et Vinsu, de septiembre y
octubre último, que publ^ca el Institut Technique du
Vin, 3 Rue de Rigny, París Vlllé, pueden verse di-
versos tipos de estos tractores que se exhibieron en las
demostraciones de motoviticultura de Montpellier, es-
te año.

Eladio Aranda Heredia
,gb7 Ingeniero a¢rónomo

estamos seguros, les atenderá e informará debidamente.
En cuanto a las obras que se refieren a este tema

nos permitimos sugerirle la del padre Luis Almarŝ laa,
aLa cooperación como sistema ecanómico-socialu ; la
de don Narciso Amorós Rica, uRégimen )urídico ^1s-
cal de las Cooperativas Españolasu, y la más recien^e
de Del Arco, ^cTeoría y práctica d^e las Co.operativas>>.

En estas mismas obras encontrará usted, ^demás,
una amplia referencia bibliográfica sobre otros tratadog
y monografías, tanto nacionales como extranjeros que
contemplan desde distintos puntos de vista el tema de
la ceoperación o a!guno de sus diversos aspectos.

No es fácil encontrar en España muchas de estas
obras extranjeras, pero suponemos no tendrá dificul-
tades para conseguir aquellas que le intenesen por me-
dio de cualquier establecimiento especializado en la
importación de libros.

f osé A ntonio Casani
.t.gpg Abogado

Preparación de ^otes orgánicos.

F. San Juan, Haro ( Logroño),.

Lcs agradeccría me indiquen qué casa pre-
para o impoi'ia para su venta Ios potes orgáni-
cos f IFFY y otros d'e ofra marca similar.

Creación de Caja Rural.

J. Huguet, Mollerusa (Lérida).

Vamos a crear una Caja Rural en conexión con
la Cooperatiua de Auioultura que ya fenemos en
p:eno desarrollo y quisiera información teórica

y práctica referente a tal organismo, a cuyo efec-
to les ruego me digan dónde debo pedir la docu-
mcníación oficial deI régim'en legal y literatura
que trcáde del particular en español, francés e itcr-
liano.

A efectos de información, sobre la forma de consti-
tuir la Caja Rural que pretenden uste ŝ es establecer
para el servicio de la Cooperativa de Avicultores ac-
tualmente en marcha, les aconsejamos se pongan en
contacto con el f efe Provincial de la Obra Sindical
de Cooperación, ya que a esta entidad corresponde,
dentro del cit.ado ámbito territorial, la labor de pro-
mover y dirigir el movimiento cooperativo, además
de las atribuciones que tiene en orden a la vigilancia y
tutela de las Cooperativas de la provincia.

El organismo de financiación o crédico que preten-
den ustedes crear, en forma de Caja Rural, para atender
las necesidades de la Cooperativa de Avicultura o de
sus socios, puede adoptar diversas modalidades, de
acuerdo con los medios y circunstancias que hayan de
instrumentarse para conseguir los fines que ustedes se

_ proponen. A1 desconocer su idea a este respecto no
nos es posible darles ninguna orientación concreta por
nuestra parte, cosa que podríamos hacer si nos pu-
sieran en antecedentes sobre el particular.

De todas 'formas la Obra Sindical de Cooperación,

Las macetas f 1FFY están constituidas por turba,
pulpa de madera y sustancias nutritivas. Se fabrican
en Oslo (Noruega), cuyo representante en España es
don Martín Vicente Crochi, con domicilio en Prádena

de] Rincón, núm. 4, Madrid - 2. Sobre estas macetas
escribí yo un artícu^o titulado aUna innovación intere-
sante en horticultura (la maceta JIFFY),,, que apare-
ció en la revista AGRICULTURA en el número del mes
de diciembre del año 1960, págs. 669 al 672.

En España se hacen los envases C. M. L. con lámi-
nas de madera de chopo que se han extendido bastan-
te en repoblación forestal. También se han aplicado en
horticultura y floricultura. Sobre estos env.ases le pue-
de informar en : Envases C. M. L. ]ardó, S. L. Virgen
del Socorro, 102, Alicante.

Jo^é Ruiz Santaella
4 , g ^q Ingeniero agrónomo

Clasificación de himenóptero.

D. Joaquín Domínguez, Constantina (Sevilla)^.

Les ruego me clasifiquen y me ind'iquen qué

insecto es éste quc les enuío, que a mí me par^-

ee sc-r un ,himenóptcro.
Lo he visto en verapaderas bandadas uolando

sobrc un mueble apolillad'o y entrando y salien-
do por fos cgujeros de la carcoma.

Al examinarlo de cerca me pareció, como les
digo, un himenóptero, y, desde luc-go, no es uh
coleóptero, como lo son los coleópteros xilófq-
gos de la familia Anobilidae.

Agradeceré me informen de su ŝlasifiŝáŝ ión ^/
dafos biológicos. i
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Hemos recibido el insecto que nos manda en un es-
tado tal, que hace imposible todo intento de clasifi-
cación.

Sobre Anobilidae, solamente del género Anobium,
tenemos citas de 21 hymenópteros parásitos.

Envíenos, a ser posible el xilófago y también to-
dos los ejemplares que pueda del himenóptero, y
procuraremos, con todo interés, resolver su consulta.

Manuel Arroyo,
4 870 Ingeniero a8rónomo

Edificaciones junto a caminos y cauces.

Un socio de la provincia de Valladolid,,

EI reguero de las aguas que está corriendo
continuamente ha esfado de siempre, luego han
edificado un transformador en la parcela nú-
mero 3, qu.c^dando de dicho reguero un micfro
o f^oco más.

En la parcela número 2 han edificado en el
mes de febrero un molino, quedando del re-
guero dos me^t'ros.

DARCELA N+3 CAMPO

PARCEIA MI

GRAU^A

RARCCLA Y+2

ncuuv

DARCfIA M+i

q TRANS(OR1uWQ

wyY^.. y^ wE^ ^.oE.,..^.^R.^ ^.a,^e^ u ^^o

CAMIMp DE $ERVIDUMBRE DEL PUf6lo

DAJARfS DE EABRADOkES

En la pnroeda núrrnero I están edificando una
granja y no han resF}etado la lindera dle Con-
cenlt'ración y de dicho reguero, y el señor de
la parcela número 1 dioe qiue pu^ede edificar 1'0
que quie'ra, dentro de los dos caminos.

l.° El solicitante desea saber la d'isíancia que
hay que dejar para pode^r edificar, rctspefando
ell camino con sus cunetas.

2.° La distancia que hay que dejar sobre di-
cho reguero.

3." O casa que pueda dirijirme para dicha
consulta.

A la primera pregunta que hace el consultante hay
que contestar que el ^rganismo que construyó los ca-
minos o que está encargado de su conservación es el
que ha de determinar las distancias a que puede cons-
truirse y las condiciones a que deberá someterse la
nueva construcción. Puede ser el Estado, mediante las
Jefaturas de Obras Públicas provinciales; puede ser
la Diputación provincial o el Ayuntamiento del pue-
b'.o, si está a su cuenta la conservación.

Para contestar a la segunda y tercera pregunta ha•
bía que saber si el reguero es un cauce público, con
aguas de corriente natural, o si es un canal de riego,
o simplemente una cuneta del camino.

El organismo que puede fijar las condiciones es la
ConFederación Hidrográfica del Duero, que tiene sus
oficinas centrales en Valladolid, calle de Muro, nú-
mero S.

Este organismo ha de intervenir tiecesariamente si
las nuevas construcciones desvían las aguas de su cau-
ce natural o las hacen salir de cauce y originan daños
a los propietarios por cuyas fincas pasen a discurrir.

4.871

Antonio Aguirre Andrés^
1,ngeaTiero de Caminoh

A dquisición de ^ntacas.

M. Piqueras, 13adajoz.

Les ruego me ind'iquen la dirección de algu-

na casa de semillas en donde pueda adquirir una
p"c-queña cantidad de semilla de PA7^ACAS para

realizar una prueba de siembra de esfe produc-

to en regadío, en esia zona de Bad'ajoz.

El Centro de la Cuenca del Duero del Instituto Na-
cional de lnvestigaciones Agronómicas (ra,dicado hoy
en c^Granja Escuela José Antoniou, Valladolid) viene
repartiendo tubérculo de patacas desde hace muchísi-
mos años.

También puede pedirlo a don Anton:o 1^1,artín Ga-
lindo -Granja-Terra-. Carretera de Renedo, 5(Va-
lladolid), que es el mayor cultivador de dicha planta
En esta provincia.

Antonio B.ermejo Zuazúa

q g72 Lngeniem aQrGnomo

Acaba de publicarse la interesantísima obra titulada

La Vid y el Vino en la Tierra de Ba rros
preparada por la Estación de Viticultura y Enología de Almendralejo.

Pedidos a la LIBRERIA AGRICOLA Fernando VI, número 2

274



B I B L I O G R A F 1 A

Bases para la politica aqraria
en el desarrollo económico.
MARTÍN SANZ (D10n1S10).-
Un folleto de 181 páginas.
Madrid, 1964.

En la conferencia pronun-
ciada por el Ingeniero Agró-
nomo don Dionisio Martínez
Sanz en el Instituto de Cul-
tura Hispánica, expuso y ra-
zonó con gran acopio de datos
las bases sobre las que ha de
desarrollarse el plan de des-

arrollo de la agricultura española y que se con-
densan del modo siguiente:

1.° Hegemonía de los derechos del consumidor
sobre la de los productores, fruto de una más dura
competencia por la reducción de^ los derechos aran-
celarios, sin perjuicio de paliar en cuanto sea posi-
ble las perturbadoras consecuencias qu^ puedan de-
rivarse para las clases productoras.

2.° Redactar los plane•s de desarrollo contando
con que el incremento real de• los salarios agrícolas
no debe ser inferior al 8 por 100 anual, y que la po-
blación disponible en el campo disminuirá como
mínimo a razón de 85.000 a 100.000 personas por
año durante los tres primeros lustros. El aumento
de emigración que supere estas previsiones habrá
de corregirse con un mayor aumento de salarios que
el previsto, lo que dará lugar a una más profunda
reforma estructural de las empresas que disminuya
el número de los obreros necesarios.

3.° Simplificación de los esquemas de producción,
reduciendo los cultivos que integran las alternativas
a aquellos que estemos en condiciones de ofrecerlos
al mercado inte•rnacional, ya que habrán de incre-
mentarse considerablemente los inter•cambios co-
merciales.

4.° Preparar un programa de inversiones míni-
mas que no exceda del ahorro voluntario de la agri-
cultura nacional, es decir, inferior a 15.000 millones
de pesetas anuales, sin perjuicio dc tener previstos
planes comple•mentarios a realizar, en el supuesto
de que se dispusiera de créditos exteriores.

5.° Promover mediante concur^os, subvenciones
o créditos a largo plazo -en el sector de la ini-
ciativa privada- la creacián de industrias agrícolas
necesarias al desarrollo, especialmente las de ca-
rácter comercial que persigan la conservación y
tipificación de• la producción agr°_cola y ganadera.

6° Establecer vínculos de solidaridad y colabo-
ración entre las explotaciones agrícolas nacionales
para el perfeccionamiento de los métodos de cul-
tivo, teniendo en cuenta que no son ya virtualmen-
te competidores, dado el amplio ámbito comercial

en el que operan. Urge determinar las dimensioncs
de la explotación ideal en secano y regadio.

7.° Crear un ágil dispositivo para 11PVar a cabo
la indispensable y urgente reforma estructural de
las explotaciones a fin de que en ellas sea posible
la utilización más eficaz de todos ^os ade•lantos
de la técnica, reducie.ndo al máximo la mano de
obra precisa y disminuyendo la cuantía de las
inversiones necesarias

Estudio sobre el tamaño de
la propiedad y de la e^-
plotación en la cuenca
del Duero. - Ministerio
de Agricultura: Servicio
Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Orde-
nación Rural. - Serie
Monográfica. Núm. 7.-
Un volumen de 400 pági-
nas. Madrid, 1963.

En el presente trabajo,
efectuado por el Subdirec-

tor general del Servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural, señor GARCÍA DE
OTEVZA, se hace un estudio sobre la distribución de
la explotación en doce zonas concentradas perte-
necientes a la Cuenca del Duero, cuya superficie,
próxima a 200.000 hectáreas, permite conocer las
estructuras agrarias de la región, en la cual se
está llevando a cabo un amplio programa de con-
centración parcelaria.

En primer lugar se hacen una serie de consid£-
raciones sobre el desconocimiento de la realidad
econámico-agraria del país y la falsa impresión
existente sobre• muchos aspectos relativos a las es-
tructuras agrarias motivada em parte por la utili-
zación inadecuada de estadísticas elaboradas con
otras finalidades que la pura investigación. Esta
situación est^. cambiando en los últimos años como
consecuencia de estudios mejor pianteados y de la
elaboración del primer censo agrario del cual ya
se han dado a conocer datos sobre la distribución
de las explotaciones agrarias en rspaña.

A continuación se describe el medio agrfcola de
las zonas de estudio (situación, extensión, orogra-
fía y clases de suelos, distribución de cultivos, ga-
nadería, etc.).

Una vez estudiado el medio natural se analiza
con gran detalle e1 tamaño y la distribución de la
propiedad y de las explotaciones en las zonas estu-
diadas. Como consecuencia de este análisis se llega
a varios estados comparativos y gráficos en los que
se recoge el grado de parcelación de 1a propiedad
y de la explotación, el tamafio de las parcelas an-
tes y después de la concentración, la superficie me-
dia de la propiedad y de la explota.ción y las rela-
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Una FORMULA
EQUILIBRADA
de abonado ,
debe basarse
siempre en el

^̀^ ^l »^^^i ! i i !
comp l ementando
su FOSFORO AS I-
MIIABLE con fer-
tilizantes nitroge-
nados y potásicos.






