


Recogedora de Mazorcas CAS E
UNICA EN EL MERCADO ACOPLADA Al IEVANTAMIENTO HIDRAULICO DE TRES PUNTOS

♦ Idea para maíz de regadío.

♦ Accionamiento del cabezal desde cl

hidráulico del tractor.

♦ Pelador con limpiador de aire v re-

cuperador de grano.

♦ i+'acilidad de maniobra con el remol-

que de carga.

♦ Recambios garantizados.

I^c^spal^ia^la hor ^ina larga l^.^F']^:RII^:NCIa 1' I^;L ^'lI^;.IOR SI^:IIVI('IO

VIDAURRETA Y Cía., S. A. - Atocha, 121 - MADRID
Albacete - Almazán - Almería - Avila - Burgos - Cáceres - Ciudad Real

Córdoba - Cuenca - Granada - Huesca - Jaén - Jerez de la Frontera

Lérida - Logroño - Mérida - Palencia - Salamanca - Segovia - Sevilla

Talavera de la Reina - Toledo - Tudela - Valencia - Valladolid - Villa-

cañas - Zamora - Zaragoza



^̂ ^lĉuitu^a
Año XXXIV
N . ° 402

Eapafia ............................. Afio. 180 ptaa

SysKjp^ Portugal e Iberoamérica ... Afio, 200 ptae.

Reetantea pafaea ............... Afio, 230 ptaa.

Editorial

Ordenación rural

EI desarrollo econórnico del pais ha puesto de

nzarzifiesto, de nza^zera alarmante, una serie de de-

fectos estructurales que padecía nuestra agricultu-

ra y que limitaban sus posibilidades de progreso. La

extremada parcelación de sus tierras era, sin duda

alguna, uno de ellos. La realidad y gravedad del

problema se puso de manifiesto al ver la acepta-

ción por parte de tos interesados de las medidas le-

gislativas adoptadas por primera vez en el país

hace doce años. La corzcentración parcelaria hizo

saltar violentamente los obstác^iclos que irrzpedía^z

la racional explotación de las tierras, su nzecaniza-

ción, la elevación de sus rziveles productivos y 2c^z

más bajo costo en la obtención de los productos.

De entonces acá se han ternzinado los trabajos de

concentración parcelaria erz cerca de un nzillón de

hectáreas, habiéndose szcperado en 1964 las cifras

de 203.000 hectáreas previstas en el Plan de Des-

arrollo Económico y Social.

En sus comienzos, esta obra de nzejora de las

estructuras agrarias parecía prácticamente imposi-

ble, por las dificultades técnico-jurídicas de szc rea-

lización y el escepticismo y la desconfianza que se

prejuzgaba en los agricultores hacia la Adnzinistra-

ción. Las prinzeras realizaciones demostraron, una

vez más, el descorzocimierzto de nuestra realidad y

de la receptividad al progreso de nzcestros agricul-

tores.

En 2cn plazo de tienzpo relativa^nente corto se ha
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conseyicido poner en marcha, y entrar en régirnen,

icna actividad que presentaba indzcdables dificulta-

des hunzanas y técnicas. También en este corto pla-

zo de doce años se ha visto que la obra de la corz-

centraciórz parcelaria se ha consolidado con el

tiempo. Contrariamente a lo que podía pensarse,

con el transcurso de los años no se ha producido

un deterioro en la obra realizada.

El auge de las agrupaciones de explotaciones para

el cultivo en común de la tierra en estos últinzos

años ha pnesto tanzbién de nzanifiesto la ^zecesidad

de llevar a cabo ^^czza conce^ztración parcelaria para

lograr una adecuada agr2cpación de las tierras. So-

bre la concentraciórz parcelaria que jurzta propie-

dades, se szcverpone la labor de creación de explo-

taciones para el cultivo erz común que agiganta las

nrimitivas unidades prodicctivas.

Sin enzbargo, y corno consecuencia del vertigino-

so crecimierzto de nzcestro país, n2cevos problemas

han veni.do a sunzarse a los ya tradicionales de las

empresas agrarias y ha sido rzecesario plantear la

reeestructuración de las ernpresas sobre una base

más anzplia. La "elevaciórz del rzivel de vida de la

población agricola a través de la transformación

integral de su agricultura, planeada y realizada por

la Adrnirzistraciórz corz la participación de 1os pro-

pios agrictcltores", es el objetivo que se señala para

la ordenación rural, elemento básico de que dispone

el Ministerio de Agricult2cra para llevar a cabo, a

escala comarcal, las directrices señaladas en el Plan

de Desarrollo Econó^nico y Social aprobado por el
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Gobierno. Ezz la Ley aprobatoria de 28 de diciembre

de 1962 se dispone, erz su articulo 11, que erz las

zonas donde las empresas no tenyan dimensiones

adecuadas se llevará a cabo por el Estado, con la

participaciózz de los ayricultores y, en su caso, con

las correspondientes Oryanizaciones Sindicales

Ayrarias, la Ordenación Rural de la zona, que in-

cluirá, entre otras, las siyuientes medidas:

a) Interzsificación de la concentración parce-

laria.

b) Facilitar la creación, división o ampliación

de explotaciones ayrarias para consequir las dimen-

siones adecuadas, mediarzte la adquisición y cesión

de tierras, en su caso.

c) Realización de las mejoras convenientes y,

en especial, alumbramiento de ayuas y estableci-

miento de reyadíos y concesión de las ayudas ne-

cesarias para ello.

d) Fomerzto de la asociación de los ayricultores

para realizar la explotación en común d'e tierras

pertenecientes a distintos titulares.

e) Extensiózz del réyi^nerz de acción concertada

definida en el artículo 5.^^ de la presente Ley.

Sin duda, para llevar a cabo la trascendental ta-

rea que se aborda con la ordenación rural habrán

de resolverse, entre otros, los problemas de coor-

dinación, ya que han de intervenir en la ejeczcción

de los planes comarcales las distintas depezzdencias

del Ministerio de Ayricultura, y no sólo del Ministe-

rio de Ayricultura, sino de otros Departamentos mi-

nisteriales. A tal efecto, es interesante señalar la

promulyación del Decreto 2.918/1965, de I1 de sep-

tiembre último, en el cual se reconsideran las dis-

posiciones que habiazz sido anterior^nente promul-

gadas con fecha 2 de enero de 1964. La creación de

las Juntas Provinciales de Ordenación Rzcral, presi-

didas por el Gobernador Civil de la provincia, y en

las que están representadas, además de ^as "Jzzer-

zas vivas" de la conzarca, los represerztantes de la

provincia, aseyurará esta rzecesaria coordinación de

actuaciones a nivel comarcal.

Tambiézz se prevé ezz diclza dis^^osición la consti-

tución de una Comisión Central Coordirzadora de

Planes d^^e Ordenación Rural, ezz la que, además de

todas las Direcciones Gerzerales del Ministerio de

Ayricultura y de la representación de 1a Orya^ni-

zación Sindical Ayraria, están presentes Direccio-

nes Generales de otros Departamentos que tradicio-

nalmente vienen actzcando en el medio rural.

En poco más de zcn año de viyencia, la orderza-

ción rural ha enzpezado a dar sus prinzeros frzctos.

Se hazt declarado sujetas a ordenación rzcral nueve

comarcas, que compre^zden 166 térmirzos murzicipa-

les y que totalizan más de 500.000 hectáreas. Dezz-

tro de ellas se han constituido 234 ayrupaciones

para el cultivo conzún, con 2.500 socios. Las ayudas,

tanto técnicas como econórnicas, que se han pro-

porcionado a los ayriczcltores han szcpzcesto la ini-

ciación de uzz cambio erz la orierztaciózz productiva

de alyunas comarcas y han representado la posibi-

lidad de tener casi por primera vez acceso al cré-

dito oficial. La colaboración con otros Servicios,

como Extensión Agraria, ha dado oriyerz a uzza pre-

ocupación por la fornzación profesional, dentro de

las coznarcas afectadas.

Tod'o ello hace suponer que el dispositivo de la

ordenación rural está a pzcnto y que el Servicio Na-

cional de Concentración Parcelaria y Orderzación

Rural tratará de cumplir el nuevo cometido qne se

le señala con el mismo entusiasnzo y éxito cozz qzce

afrontó hace doce años la ingente tarea de la con-

centración parcelaria.
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Ensayo sobre recolección mecánica de la
aceituna con sacudidores hidráulicos

^^ ^
^oc ^fanc^aco ^ ^ru ver L-a<atpo

Ingeniero agrónomo

l,a es^•^^ser de n^ano de ul^^ra en muc•ba, zonas

olivareras (sobre tod^^ en los años de cosccha ablm-

dantel y I<^ c^arc^^tía dc c^^ta, imido a la imperiosa

necetiidad dc r^:ducir lus c•ostes de la producción

oli^-arera, hara in^•rc:nicntar la rcntabilidad 1_^or

iml^usici^^n de 1a actual coyunt^u•a, han dado lu-
^;ar al ensayo de algunos medios mecánicos para

la recoleccibn de la aceituna que fac•ilitan ^rande-

m^^ nte dicha operac^ión.

I^;1 Ministerio de Agricultura, siempre atento a

cuanto pueda suponer perfeccionamiento de nues-

tros trabajos agrarios, ha convocado un concurso
nacional con un premio de 150.000 pesctas pal^•a la

máquina de recol:cción de aceituna qlie realice

un l rabajo tnás aceptable. Considerando de máxi-

ma actualidad este tema, nos hemos decidido a
divulgar <<nos prin^eros ensayos efectuados en la

provincia de Teru^^l, en su comarca olivarera del

F3ajo Aragón, productora de los afamados aceites

dc Al^^añiz, mediante el empleo de sacudidores hi-

dráulicos de distint.o^s modelos, que tuvieron lu-

^ar en las campañas 1^G3-64 y 1964-65; ^^nsayos

que, sin ser concluyentes, por su reducida esca-

la, sí asegtlraron el interés que presenta el empleo

de las ref^eridas m^íquinas en la recolecci6n de la

aceituna (y de frutos como^ la almendra y las nuc-

cesl, que justifican su m^is detenido estudio.

CARACTF.ItÍS'rICAS DFL EC;UIPO

I^'undamentalmente, e^l sistema consiste en una
lanza dotada de un vástago terminado en dos de-

doti rí^;^idos o prensiles, accianada por un sistema
bidr,íuli^^o ^no^-ido por la t^^ma de fuerza de] trac-

^osé ^,Lu^a e7anc<co ^ebuG[^áa

Perifo agrícola

frn^, ^luc^ uri^ina un rípido mo^^in^iento oscilaturio
dc pe^lurña aml^lit>Id, consigliiendo, Inediante

;;i•aduaci^^^n de la intensidad ,y 1'recnencia dE 1as

^acudidas, oribinar el desprendimiento de la
a^^eituna, c{ue es recogida cn unas mallas de plás-
t ico situadas previamente ^^n la zona de goteo del
olivo, y pudiéndose adaptar el régimen de vibra-

^^iÓn a las ĉ•ircunstancias que condicionan la ma-
yor o menor facilidad de desprendimiento del fru-
to (grado de maduración, variedad, humedad, etcJ.

S^^ han empleado sacudidores hidráulicos fabri-

cados por C'sould F3ro^s Inc., de Milpitas (Califor-

nia, U. S. A.), de dos tipos : uno de lanza vibra-

toria, posterior al tractor y con abrazadera rígida,
^lue requiere para su manejo un operal•io además
de1 tractorista, y otro de lan•r,a vibratoria, de im-
l^lantación lateral al tractor y abrazadera móvil,
due ^es rnanejado únicamenCe por el tractorista
^nediante un juego de mandos hidráulicos cuyo as-
pccto general y detalles se observan en las ad-
juntas fotografías; ambas accionadas por la ton^a
dc fuer•za del tractor, por intel•medio d^^ una bom-

ba hidr<^ulica de aceite.
La amplitud de vibración pucde ser graduada

dc uno a dos se^undos, v los golpes por minut.o
pu^:de^n Ilegar a unos 1.'^00; la longitnd de la lan-
za, segím tipos, puede variar entre cuatro y siete
met,ros, y e1 peso de la máduina es de unos 700
kilogramos, sicndo fácilmente adaptable a los ti-

pos de tractor más usuales.
E1 tiempo empleado en efectuar la vibración por

olivo es muy variable, segízn las condiciones de
éste y de la plantación, oscilando entre los dos y

los sie^tc n»nutos.
I^a de notar clue, a pesar de las diFicultadcs c^ue

537



A1^ ic I CL L7^^' (tA

^^^r^^ti^^nta cl uli^^^ll• t^u•ulc»5^^. ^arcnl^^ ^lc l^l^^nlacic^-

n^^s rc^^il^u^c;, cicn^ll, la I^n^lrurí^i cn for•tna de ban-

calc^ ^I dist int u ni^^^^l. con una línca o dos dc ^^li^-os,

^^1 ^lctiplazan^icntc^ ^1^^ 1a Inác^uina 5uspendi^la dE^^l

U•^I^^t^^r s^,^ h^^^•c^ fáciln^cntc ^^1>1• los t^asas cxistentcs

cntrc uno^ v^^tros. ^^c^tina^los a facili(ar el culti^^o.

f.^^s resuli^l<los <^}^5cr^^^^l^s sohrc ^u trabajo en

f'in^•as lic ^•nnllic^iunc^s Il^tlv ^^al•ias, c^n cuantl^ a pol•-

Ui^lnlln: )I,^nd^n^

te cle los árhl^les, clf^l^^idaci ^ie plantaci^ín, c^^secha

pen^li^_^nte^, ^1;^>o^^rafía de la }^arcela, etc., etc., son
los si^uieni^^^:

Cnxtt^,^^a lS)fi;^-Ei4

Cosecha abundante en ^;eneral; cT^^pezó el tra-

bajo ya avanzatia la c•am^^aña (l^) de enero d^^

1S)ES4). Val•ic^iad. I^.In^^cltrc; tr•actor, I^:bl•o; co^stc

del c^uipo. ;i1h.OOU ^>c^set^a;: mallas v acc^^sl^rios.

10.000 pescta^.

.Arric:;.^ntii n!u di• lu i•^^^^^ntri^•^,^.

Finl^n «1,^1.^• Til^li«s» (Tul^r^^r !i,'Inl.

Sc 1•^^co^lc^•tar^^n 3;^^) ^^li^^l^ti, yuc^ ^lil^r^^n 1:;.`;(lU {<i

]^3^;ratt^^^s c^n 1').:^ l^ur^l^:

19,5 hut'zt^ 11'^l^•^1^1'. ^^ !)11,(1O ... ... . 1.^,-^i^.UU
7.^i jl^rn^^lt^s l^u^nllr^^. ^1 l:^i.:^l; ... __. I.^1;i1.'_'^,

lU jlYrn^^ll^, Inuj^^l^..l ti'?,:,O .._ _.. .. _. ti^?^^.UU

;^i.fil I,'?^^

^I:^ud^r:: I, I^idr;luli^•u dc ^•li•c^iciuil: ". d^^ aP^^rlur:^ il^^ :;:u•ra:
a, dc ^ihr:uiiín: I. c^il;uit,, ^Irl riru d l I^raz^i.
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('t»it': (1,?li {^l^l^.^^<^.

('lritl': 1(l,O;"I {^1<I^.^l^li^'lr.

/^'r^rrri «l,rr.^ .l/rn^ja.^^» /('usir'L^•^^rrí.^•1.

c•Im^lil•iunc^s Ill^ rl^^•ll:,ri^l^^.^

ti }1^ra^ tracll>r, tl J0.01) ... ... ... . !'_'O,UO

.3 jl>rnales h^m^hrc^. <^ 1;3 ^.:>O ... ... ... ^11'?.^^0

5 j^>t^nalf^s n^tijci•, a^'^,^^0 ... ... ... ... 11'?,:^(l

Clr;lc: 0.15 ptas./1<<,;.

Cost_^: H.:3S) {^ta^./Itli^^r^.

1.^,^1: ^.O(1

^a ^•l^ntinuaci^ín, c^n cl cu^l^ir^^ ^{^^c^ s^^ incluy^c^, s<^

prl^cec^c^ a ^•<^mpar<^i• ^^ rc^s^lmir ^^^tr^ {^rul^lYlin^il^n-

tl^ cun cl tr^^ulicilmal cjc ^"^u•cl^ {^ar<^ juz^^ir ^lrlirc

Il^s mismn^:

`I^I1lN.n7, ;I A';il't`n

.^ rlr^tittlj^i ác' Iri,^;t Ilr I,^.-^
;t 3.°_:, pt^setas 1<iln In^c-
^l!;t, '_' Pe,rta^l ._ _. ... Ilnra II^° irurlnl': U^I ^^^^^t^ta^.

lllivu, pt,l^ Ilnra: v^arinlrll^ se"
^tln ^Il;lnlnt•'.tSu, rll^ 'll a a.-^.

I'.quipn ^lr' I h^nnlnl^s

.l mujeres ... ... ...

v^

... I^a1u;Elu: ,t ;I ^I Il^,nll^rr^ ^^ .-^ Intt-
^

Il^:n }I^^l^rc^ Jr^rnal: homhr^. la^..^u
ph.c^f;t.^; ntuirr. ti•?,.ln.

Jt rh^.

Jnrnale^: lu. n^i^llius.

^c^ rl^c•cllc ct^lrun l.,l(lll uli\ lls. c{tl. ciic°rl^n '?`^..^0O

{^I^U!,^I'^llll(^^ C'R ('U^ll'C'tli(1 V' ^Ih1C' {l(ll'^i^_

K^s. rli.u'ir,s rc^l^n,^^rln<
ptir e^l equiE>^^: ^I: ĉu a
.-,I111 I jot'na^l;l hl'Ut;i :
nc'hn hnt'^l:l _.

tialh cl 1::;. dc^ 1.7., a_ ^,f;^s,

Jlrr^inirrl, t^nn r;icurli^l^^r ll^rlr;iu

I t^n.

I^^I^^,r;nn^^< ^I^:u^ ^^:
^I [I .i.llllil.

Sult^ el l: ln rlt^:

r^,^t ^^,^ ilrn:

Hc^cu^`rla ... ... ... u,ti^n ;I n.l^^
Anx^rtiza<^trn ... n.3u n 11.3n
KP^1;IP8c'i^ill, (^^^t75t`I'-

\";IC^ÍC^ttl ^^ vt^:;Ul'(^F. II,III ;I (I,^''
___ I

'I'^^.u! ^r::r^ta: _. l._'^I ;^ n,lln

^nrndid^^r, tipu II. rn at^rii^ir.

} i hl^r^l: t ral'I lrl'. a')(l.UO ... 4.'?:^U.UO

^.^ jl>rn^i^r^ hun^hr^^. a 13i.:^U 11.^11'?.^^U
ti(i jlri•n^^ll^; n^^ijri^. ^1 ^;'?,:^O ... ^ .O^)5.O0

'^'?.i:3i.,;O

('r,^th: O.ti(I {)1<l^.^k^^.

('n^lt^: l:,,l.l {^ltt^./llli^l,.

l''ii^^'^i «l)r^(r,^. ^lrr» ('l'urrrr't°lillu).

Sl^ rcl•11!t^ct^lrlln l^^l 11'^,i^^n:, ;^tlh <licrun ti.`)O0 ki-

Il;^^r^lm^l: l n u;•hu hl^ra^.

Dado lo av^anzado ^jc^ la ^'^^mpai^^a, la n^_<•^^si^l<.^a lll^

rt^paso partl t•et•^>,^cr la al'f^ittu^,^ n<^ tlt^,prenlii<ia

fu^ mínin^a, si^Y^ult^^lnc^n<Illsc Inl^^3iantr ^u^ li^cro

^^are^^ ^^ie l^^s ran^as 1'^e^illl^^•. ^llm^lc^ la ^^il^^r^^^^iún

no cl>n,iguil^^ la ^i^,;{^rrn^li^la tl,t^ll, resultan<ju in-

ft^rir>>' <^l 5 }^l^t' lU(l.

C.^^ti^:^^.^ 1'lf;-^-f;;l.

Cos^^cha csca^a: sh cm{^^^rc^ a tral^aj^lr <I {^1•in^•i-

^^io cjt^ campaña l7-} tic ^lit•it^mllrc ^it^ 1S)[;-11. ^'^it•ic-
dad. I^;mpcllrc: ir<^l•tl^r. I^;lnu.
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Torrevelillu.

Se recolectaron f;S)^ olivos, ^^ue prodtijeron

1O.000 kilogramos.

37,5 horas de tractor, a^)0 ... ... . .3.379,00
'?8 jornales de mujer, a fI'^,50 ... ... ... 2.310,00
12 jornales d^ hombre, a 137,50 ... ... 1.E^26,0O

7.315,0^
Coste: 0,73 ptas./k^;.
Costc: 10,45 C>tas./oliv^>.

^uman^lu las antcrio^•^^s cantidades: 0,4U pesc-

tati ^^or kilogran^o cn conc^^pto d^^^ amortización, rc-

^^aración, c^>nservación v s^^guro, repre^enta un

c^>ste total de 1,13 hescta5 ^>or kil<^;ramo y 16,?5
}^esetas hor olivo.

I+;1 repaso, efectuado a Ia v^^z i7^ediante li^;cro v^^-

Tcr^ufnal, Lipo II.

rc^^ en las partes nu desprcndidas, alcanz^í a algtín
u^ayor porcentaje <le fruta, ^ok^re un 10 p^r 100.

Hemos de obser•^^ar que la cantidad de aceitun^a
^^oi• ál•bol influye r^oco en el coste t«ta1 de rccol^.c-

ci^^n y en 1os tielnpos de la misma, aumentando ]a
rentabilidad de la n^áduina con la abundancia dc

la cosecha y permiti^ndo al n^ismo tiell^po calcular
de ant^^mano el tiempo a emplear en la recolec-

ción y 1as necesidadcs de mano de obra y or^;aniza-

ción de ecluipos, cosa del más alto interés, ya que

c^^n la racional orgariizaci^^n dc éstc, c^vitan^i^^ ticn^-

ho^ muert^^s, se pued^^ cons^^^uir ^u^a ceduc^^i^ín ^Ie
ccastes aíin mayor.

ICn cuant^^ a la posibilic]ad dc dañar u^i^^sgajar

ramas dcl árbol, se consicicra hec{u^^ño c^l riesgo,

hahiéndose obser^^ado en alguna r^ama ^ics^;ajada
c^uc ésta estaha pt^^.viamcnte afectada por ]esiones

o hudreciumbre; son tan^hién e,casas v^le pc^ca

entidad ^as l^sion^5 supc:i^ficiales c^^usadas al^^tnas
vcccs por ]a abraradera.

Sttuutlldor, tilw I.

La cantidad de ram^^n dcsprendida cn la ^>2r:^ra-

ción es muy inf^rior a 1<t dc u^^ ^^arc^^^ cc^z^ ĉ•icnt<^, v
la pedticña am^^litud c^e Ia ^^scilaci^ín ^^^crn^ilc^ ^^sc^-

bui•ar que el posiblc ^Iaño cn cl si5t^^n^^a ai•Ix"^rc^^

del árbol pucdc considc^rarsc nulo.

Tan^hién sc consicj^^ra intcresant^^ c^l ^^^n^^l^^^^ clc^

estos sacudi^lr^res ^, n la recol^^cci^ín <^c I^i aln^^^n^ir<i

v nu^^cE^S, ahundant^^^ cn l^, c^>>l^a^•c^^, frtii^^^ ^^tic^

^^or sus car^^ci rrí^tic^i^ s^^ cl^_^^}^rcn^lcn ^^n ^n 1 ui a-

1id^<3 con may^x• f^^cili<^<^^^, v^^c^ ^^s^^ n^^^^^3^> ^^^ c^m-

tribuiría a un mav^^i• nún^c^r^^ ^lc^ h^^r^is ^lt^ utiliza-

ci,^n, fa^^ilitan^lo la ^^n^^^rtiz^^^•i^ín <lc^ I<i n^^íqtiin^i;

del misir^o m^xi^^, y cl^^^t^_ín^^^^l<^ ^lc ^in sn^^lcn^^^nt^^

sus>>^^n^^i^l^^ }^ar^^ la rc^c^>:;ic3a ^jc^ frula^ y cvitar su

^cr':pe^^. p^l^licra <luir^í ^^n^7^lcai•^r cn l^i r^^colc^cci^ín
cle otros frtitos.

Por todo c^ll^^ }^ucdc r^^^^estir ^^I t^r<í^inio ini^.^r^^^ la

continuacidn ^1^^ Ia experimenta^•i^ín ^i^^ e^^t^^^ m^^-
<3ios mcc^íni^^^^s <lc r^^^•^^^^;ida ^j^^ a^^cilun^^. ^^^i^^ ^3^^-

}^cn scr pci•fc^•^•i<ma^^^^s, se^;ún las ^•ir^•^instan^•i^^^,

inclus^^ ^n st^5 accc^s^^ri^^^ de rcco^icl^^, }^ara ^•cm^c-

:;'uir alarevia^^ v reducir c^l costc^ ^i^^ un^i ^jc^ 1^^^ ^^Ix^-

racio^^es c^ue más inci^ie cn el c^^ste^ <i^^ ^>r^^di^^^c•i^^m
^]e1 ac^^it:^ de ^liva.
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^vz ^qnacev ^.-^a^ie^` ^apeÍza

Ingeniero agrónomo

^)RÍGIa1^;5 1' ll1a('1ZIPC[Oti

La aparición del aracio se rcmonta a tres nlil

sc^iscientos años antes de Jesucristo, siendo los

sumerios de Mesopotarnia los ^rimeros de quiern,s

5c t.ienc not.icia qile lo utilizasen.

I^a invención surgió al concebirse la ide^^ de

utilizar ]os animales como fuerza d^^ tiro para el

arrastl•e y no, como se pudiera creer, para ern-

}>lcar tracción hlu7^ana, aunquc esto no implica

yue euando hubo escasez de animales de tiro se

sustituycra su fllerza por la fuerza del hombre.

I^'.l emplco del arado se generalizá rápidamen-

te y la^ modificaciones clue fue esperimentando
a lo lar^o de los siglos son tan esc^sas qlie en

la actualidacl, ^^n plena era atcímica. no es raro en-

contrar cn us^, cn países de cle^-aclo ni^^el de ci-

^-ilizaci^ín, numerosos t.ipos quc se co^nflmdil•ían

con aduellos ot.r^^s que existían hace mtís de cinco

nlll anOS.
I^xisten dos tipos fund^mf^^nt.ales de arados: el

simétrico o timonero y el asin^étrico o de volteo.

I^;l prinlero (latín, crrat^ru-n2 ; francés, arai^•c; sue-

co, m^^í; alcm^ín, crrl; armenio, arau^r) ccha la tic-

rra a arnbos lados y su línca de tiro se halla en

c^l mismo plano vertical del tinlón y de la punta

<lc la rc^ja. dividiendo el instrtunento en dos Ini-

ta^^cs simétricas; el ^arado de ^-olteo o de verte-

clcra, qra^ los romanos denominan ^^a^rri^ra^ (de

<l^Inde }Iro^^iene c^har^rzi.e, en francés), le^^anta la

t icrra hacia lIn lado y la voltea.

^,a constituci^ín de tm arado tinlc'mcro y d^: un
arado ^3e ^-oltco con la denominación de las dis-

t intas l^artes ric que constan se pu^^de ver cn la

fi^;ura 1.

I':L AItAllO TIMONF;RO

La labor que realiza este arado consisb^ en abrir

el terrc^no no muy llrofundamente y removerlo

sin in^^ertirlo, con lu cual sc^ ol^ti^^nc una lal^^^r

iilE;O I1101naC^Il, C^Ue(^an(^O l^l Ve^et<1C'1OI1 Il]LP^I't8 SO-

l^re la superficic y dejanc^o las ca}^as de tierra en

su mismo orden.

Resulta muy apto en zonas sel^^i<íridas en quc

se cultivan ceh_ales apro^^echando las llu^^ias de^
invierno y en zonas co^n una excesiva erosión dc-

bida a la acción dcl ^-°iento, ya que al de,jar sin

desarraigar las plantas perennes se evita, o difi-

culta al m^^nos, el transporte de ticrra.
Además, en las zonas en que la tenlpc^ratlu•a

dcl suelo es elevada durante las temporada ^-c-

getativa, la labor con ^.1 arado tinl^I^ncro crca Ilna

capa aislante qII^^ impide la evaporacibn y ho^i-
k^lemente acttía de moderadora en los intercan^-

bios físicos que se presentan.

Sin llegar a conclusiones tan extremistas quc

preconizan -^1 empleo Iínico del arado timonero,

achacando al de vertedera el continuo empobre-

cimiento de la tierra que de su utilizaci^ín cons-

t.ante se podría derivar, no hay duda qtle en mu-

chos casos r.sulta obligado el empleo esclnsi^^o

de este arado tin^onc^I•o, y así lo confirman nIU-

chos agricultol•es que en t.odo el mundo siguc:n
lahrando la tierra con el mismo instrumento quc

lo hacían sus antecesores de cincuenta siglos

atrás.

Los diversos tipos de arados timoneros que

e^isten ohede^c^°n a la necesidad de solucionar los

problemas mecánicos de resistencias en los pun-

tos débiles, adaptándose a las dificultades que cn

cada lugar pt^esentaba la tierra d^: labor. I^stos
tipos son :

1) F1 arado-cama, en cl que la ^Iieza f>_mda-

mental es la cama, de gran solider, a la que sc

acopla la reja y la este^-a, en forma de lanza rn

los más primitivos, diferenciándose estos dos cuer-

pos en los m^s perfeccionados (ver fi^. 2). 1 ĉs cl

tipo más ant.iguo de arado timonero y se utiliza

actualm^^nte en eI Centro y LPste de > ĉspañ^, Sud-

oeste de I+ rancia, Norte de Túnez, Etiopía, Norte
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Fig. 1

:1.-:lrado ttmuneru: i, reju; 'L, dental; a, telera; ^, orej:US;
3, t^cuño; G utma; ?, bclortati; 8, t(múu; !I, ^r;teca; I11, manccr.^.
13.-.1rad^r de t^crledcTa: i, reja; 2, dentul; a, t^erted^•^ra; ^, br:r
zo; :i. t;ilún; (i. uaJna; ^. Pavadon^: 8, tlmón; 9, Estet^u^, ]0, mun-

ccra.

de Grecia, Sur de Rulgaria, Oest.e de Turquía, Si-

ria, Líbano, Isracl, Transjordania, Irán, India

oriental y Sumatra.

i',tg. ^>
:lratt^w dr e;tma: .\ ^ K, reju ^ chti^ca ^•n una m(vma Plcza.;

C y^ U, reJa S e^ict';i fudelx•ndte^ites.

La adopcitín <3c una c^tc^^a en lugar cl^^ dos pa-

rece ser un adelant^, ya que para los arados si-

métricos no ^e prcci5an dt^s manccras.

Fíg. 3

.lradi^ radialcti: En D aparece I:^ teJeri cun doble fnncl^ín:
n•si^Lcntc• ^' cortantc.

I^;stos in^trumc^ntos adt^lt^ccn cle f^ilta de esta-

hilidad al nu tcnc^r otrc^ punto dc^ apoyo que E^l

e5trecho cuerpo <lut^ penctra en l^t lierra E>or su

punta y, por tantt^, su utilización ^c^ limila a los

suc^los su_^Itos y lil^res de oh^t<ículos, trahajando,

dc todas formas, cl nuc lo mancja <•t^ unas <•tlncii-

cit>ncs t^^uy fati^;osas y difít•ilcs.

2) I^;l arado-radial ticnt^ t^n la t^slc^^a ^u pic-

za fundamt^ntal y m^íti rtlhu^ta, a la <•ttal st^ lc• in-

Fig. 4
:lradue dental^w.

serta la cama. Con ;•ste tipt^ de ara^jo se c•imsigue^
una re^ulacitín tlc la prt^fundidad más ctm^tantc•
y sc puedt^ rcalirar una lahur rc^lativai»entt^ hrn^-
da en lo^ suelos t^on suficiente humc•dacl, carac-

Fig. 5

:\, aradu triuugulnr: B, nr.^do cuadrangular.

terísl.icas que lo han h:^cho ser el arado timonero

de m^s extendida utilización, llegando a^enera-

lizarse su uso, con ligcras variantc^^, hasta China

y Japón.

Algunas eariantes dc este arado presentan ya

la telera como nn rudimento de la cuchilla y tam-

bién se comprueba la aparición de las orejas con
la misión de facilitar cl desmenuramiento de los
terrones (ver fig. 3).
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Fig. 6

L;ibur t^^i•nlca dc la ci•rt^•dcra.

:3^ 1^',l arado-dental está caracterizado pol• c3ife-
renciarse perfectalnentc^ ^en él el cucrpo de n^a-

dera donde se encaja la reja, es decir• el dental,

que en los dos arados descritos anteriormente era

una continuación dc: la esteva y quc aquí se de-

fine como un cuerpo independiente, donde se in-

sertan, por tina parte, la cama y, por otra, la es-
tc'va.

T.a v(^ntaja que posee es tlna mayor li^ere^za y,

l^or tanto, facilidad de transporte, disl7^inuci(>n dc
superfi(^ie dc rozamiento contra la tierra y difc-

renciaci(Sn de la parte postcrior, en f^l•ma de ta-

lón, donde e1 lahrador puede apoyar el pie cuan-

do precisa tlna presión adicional (^^^^1• fi^;. 41.
41 I,os arados trian^^ilares v cltadran^rlilares

son arados dentales perfeccionados, en los c•ttalcs
c^l armazón, por medio de in^eniosos ensan^bles,

adquier^. rigidez suficiente para soportar los es-
fu(^rzos mecánicos a que está somet ido.

l^;sta relativa solidez es la que permitió ir ensa-

yando la incorporación a estos aradoti dc distintas

clases ^je h: jas y accesorios, consi^^iendo (^^^olu-

cionar dc estc modo dc] arado sin^étri^o al asi-
métric^ o de vertedera (^^er fig. 51.

Fig. 7

:\, >tudu d^• abrir^^• In ti^^rr:t al P^^K^ dc la ^•u^•I^i1L•i; K, incJin;r
^•I^in n•r:p^•^•to a Li muralla: (' ^ U. t'urma.^ de ^u.i^•^•i^in: E. ^•u-

chilla circulnr.

I^:i. .ait:^t^^^ UF, ^•1•.It•rr,Ur;it:^

T.a lahor (lur reali•r,^t c^stc ^irad(i sc ^^u<t3c^ c3i^^i-

dir cn tr(^s fascs (^^c^i• fiti. E;l:

l." l,^t cuchilla curta (^l t(•rren(^ ^t^^tín la ^iris-

la i/-^/.

?." .^ colllinut^cit^^t^ la rejtt cc^t•l^t (^l lci•rt^nt^ s(^-

^;un 1^3 arista ^-^.

F;g. 8

\. ri^.i;i d^• filu n•^•tu: Ii, di• Pico^ di• Dalu; (', dr formúu dc curn•-
d^•ra: It ^ F.. cortr ^^•rlic:^l ^ hurizunl:^l dc un ar.idi^, d^•t^^rm1-

n,^ndu I^K. cualru :ínKUliis di• p^^ci^•iún.

3." I•'inalmente, l^or medio dc la ^'erte^dc^ra. c^l

E^rislua dc ticrra dc sc^•c•icín nb(•r] ^^(n•taclo l^t>r la

c'uchilla •y l^t rrja c^ ^'(^ltc^adt^ alr(•<l(^tl(^l• (lt• la ari^-

ta clu^_ }>asa l^ol• ^l. y quc^ ^(^ dentrn^in<I (•h^n•nel^t.

F'; ^
\. ^^^•rti•d^•ra h^•li^•uidaL IS, ri;indrii^^a; C, di• ^^liraa,,; U ^ 1•:, i•^^rl^•

In^iRiludin,il ^ lr:tn.^^^•r^al d^• un urndu ^•n ^••qu^•ma.

De (^stc n^o(lo sc consiguc ({ue la zona dcl }^rislua

corr(^spondicntc a la arista ab clut^ ant(^^ (lc• la
labor se enc•tmtrah^l en la superficit• Iri,^,^ ^i cstar

entet•rada ^° lo cui^it•ario suce(l^t ct^n l^t ztma <i(^

arista c•d. (luc dcsl^ttés dcl E^ast• clcl ara(lt^ ^^a^a a

encontrarse cn la ^up^,rficie.

I^'.sta labor con ^'c^ricdcra lo clur funclan^cntal-

n^ente busca cs ír altcrnando la llosi('icín (Ic^ l^i
t1^;rCa dE' Lln allO 1)Ell'!1 Utt'(l, ('ntC'1'I'^lil(^U 1<l V'('^ei^l-
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ción superficial, con lo que enriquece y n^ulle las

zonas profundas, limpia la tierra de malas hiet^-

bas y a la vez permite meteorizarse las zonas que

han estado largo tiempo sin t^^ner contact,o con

la atmósfera.
E1 labrador deberá cuidar con sutl^o interés que

esta labor tan importante se realice con esmero,

comprobando que el voltco sea p.rfecto y huyen-

do de ese aspecto exterior muy liso y llano, que

no es recomendablc para la buena aircación dcl

su^elo y para la libre circulación del agua.

Aprovechamos para incluir aquí el cálculo de

la potencia necesaria para poder realizar la ]abor.

Para ello partimos de considerar un esfuerzo dc

tracción oscilando entre los límites de 0,4 a 0.8

kilogramos por c^°ntímet.I•o cuadrado de sección,

según la naturaleza del suelo. La anchura de la

labor es aproximadamente igual a^•ez y n^edia

la profundidad.
Vamos, utilizando estos datos, a resolvcr tm

ejemplo: Se pide la pot^°ncia mínima de un trac-

tor que pueda arrastrar un arado bisurco a tma

velocidad normal de 4,5 km/h. y realizando una

labor de 25 centímetros dc profundidad. Se supo-

ne una resistencia media del terreno (0,6 kg/cm'

de sección) y se considera el rendimiento de la

potencia a la barra igual a un 50 por 100 de la po-

tencia de1 motor.

Solución :
Sección del prisma :'?;:^ x 25 x 1,5 x 2= 1,875

centímetros cuadrados.
Esfuerzo de tracción necesario: 1,875 x 0,6 =

1.125 kilogramos.

Potencia necesaria en CV a la barra :

1,12^i x 5.000
= 20 ('V.

3.F^^0 x 75

Potencia mínin^a clel tractor 20 x'? = 40 CV.

Como hemos ^-isto, cada ^ma de las piezas del
arado de vertedera tiene una misión concreta, y

para mejor realizarla se han ido ensayando y co-

rrigicndo distintas formas y posiciones a]o largo

del tiempo, adoptando, segím los t^:sultados o^bte-

nidos, modificaciones insignificantes aparente-

mente, pero de consecuencias importantes. A con-
tinuación describimos brev^:mentc las piezas del

arado:

1.° Cuch^illa

Tiene como misión ir cortando la banda de tie-

rra verticalmente según la sección ac (ver fig. 6),

y puede ser recta o circular.

a) Cuchilla recta : Su sección ^es un tri^ín^ulo

isósceles con e1 menor espesor posible, de tal

modo que la resistencia que oferzca a su paso al

comprimir la tierra a un lado y a otro sca míni-

ma. No es n:^cesario que posca filo, ya quc ^^n

realidad no Ile^ra a cortar propiamentc la tic^•ra.

sino que ésta sc ^^a rcvcntando con pcqucña anli-

cipación a la ll^.bada dc la cuchilla. Su forma, dcs-

de tm punto de ^•ista matemático, debería scr

triangular, estrcchándose hacia el extren^<^, l^cr^^

una cuchill^i de este tipo adolccería <l^.^l dcf^^ctu

de desgaste muy r^ipi^i^^ en 1a punta dondc^ la c•t^n-

tldad dc' aeeT'(l C'ra minlma.

Para conseguir una mc^jor l^cnc^lración y fac•ili-

tar cl ataqu^: dc la cuchilla sc munta ésta cun tu^

pequeño ángulo con respecto a la ]ínea dc la n^u-

ralla. l^;n cuanto a la inclinación, se suele n^on-

tar con tm ángulo de incidencia cíe 30" para fa-

vorecer la toma de profundidad, pcro dando esta

inclinación a ci^.rta distancia de ]a cama para

e^-itar el atasco quc sc produciría sin l^^mar ^•sta

precaución al irse encajando en cl ^•érticc de^l án-

gulo las hierbas y raíccs quc la misma inc•lina-

ción dc: la cuchilla arrastra y cm}^uja a l^^ supcr-
ficic. La posición de la cuchilla rc,pcci^^ a I^i rrj^i

debe ser delantera y con tres a^•inc^^ c^^niím^^tr^^s

por encima de la ptmta de la rc.ja, va ^luc n^^ c^

necesario cortar toda la altur^i d^.^l l^i^i^n^^i.

Es importantc que las aristas dc rc^j^^ v^•uc•hi-

lla se vayan ahriendo hacia atr^ís. lx^r^^uc^. ^•n ^^^^^^^

contrario, oc•tirriría con Il•ccucncia !^^ incrusl^^^•iún
de piedras y raíces.

La forma dc fijac•ión y otr^^s detallc•s t^u^.^l^^n
verse en la figura 7.

b) C^uchilla circular: '1'icnc• la venl^^j^i ^l^• nl'rr-

cer mucha menos resistencia c•^mtra l^^s in^•^^n^^^•-

nientes d^e lin^itar la l^rofundidad, sicml^re^ infc^-

rior a su radio, y además en ticrras l^cdre•^^^sa^

su empleo res^ilta poco cficaz al rodar pur cncini^i

de las grandes piedras que encucntra a s^i l,^i^^^
y bender a dcsenterrar el arado.

2.° La reja

Efectúa el tral^ajo de^ cortar huriz^^ntalmcntc Ia

banda de tierra y de inic•iar cl ^-olteo qu^^ ^^^^n^l^le-

ta posteriormente la vertcdera.

Tiene fot•ma traperoidal, y sef;tín s^^ vay^^ ^i iiti-
lizar en tierras sueltas, compactas o ^mi^• pc^]r^•-

gosas, toma numerosas forn^as, cntrc las cual^_ ^

podemos dcstacar, por scr más frecuentcs, la rcja

con filo recto, en picu de pat^> o dc^ for ĉnón ^le

corredera.
La posición dc• la ho^ja respecto dcl l^lano del
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fondo del surco (ver fig. Rl ^^iene dada por el án-

^;ulo ], o ángulo de ataque, y el ángulo '^, o^íngulo
de incidencia, sobre el surco; la fijación del den-

tal respecto a la reja se d^^fine mediante el ángu-

l0 3, o<íngnlo d^^ }>icado, y el ángulo ^, o ángulo

de incidencia, sobre la muralla.

3.° La verteclera.

Rcaliza c^l trahajo final del ^'oltear c^ l^^risma de

tierra cortado llrc^^•iamente ^^ur la cuchilla y la

reja. Se fahrican actualment^^ en ac^.ro «t.riplex»

y las formas m^ís frc^cuentcs son hclicoidales, ci-

líndricas o mirtas.

4.° l.u rn^ma. los brazos 1^ ^'1 ^lr°n1« l

Son las piezas dc sostén c•ncargadas d^^ tI•ans-

mitir y soportar los esftlerzos de tracción (acción)
y dc resistencia de la ti^^rra (reacción). Deben,

por tanto, comhinal•se de modo qne s^n ligereza

sea máxima sin perdcr su solidez.

l^:n la figura ^), se ha I•eprc^sentado en ti^squema

las }^arte^s del armazón del arado, pero hay que

ad^•crtir que se }^ucde prescindir de uno de los

brazos ;• incluso si la can^a adopta la forma curva
c n cucllo de cisne l^uede sustituir al hcazo en sus

funciones.

1^;1 dental cn su l^arte dclantera presenta un en-

sanchamicnto denominado pal^^ta, donde se fijan

la rc^ja y la partc infcrior dc la vcrtcdera.

( oAlb;N'I'ARIO 1^'INAL

^icmpre que se contempla cl panoranla de ]os

camhios y n^odificaciones que ha ^;xperimentado

A G R 1 C U L T U R A

cl arado a tr•aeés del laI•go período que ha tl•ans-

currido desde su in^ención, resulta extraño com-

l^robar• los ingentes esfuerzos, los intentos fraca-

sados y el gran espacio d^: t.iempo que han sido

necesarios para consolidar o adoptal• unas ^^eque-

ñas variantes c)uc simplificas^n cl trabajo d^^ arar,

esc penoso y duro trabajo que también s^^ iden-

tifica con la frase bíblica de «ganar el pan con el

sudor de la frente».

Y esta misma e^tralieza subsiste no sblo al con-

siderar el arado, sino que se renueva al pensar en

las colleras, en los yugos, ^, n las gradas, cn las

^uadañas, en lo^ carros, en las aventadoras, y en

los demás utensilios, heI•1•amientas y máqllina^

a^rícolas. Comparándolos con ]os modernos in-

^•entos y m^íquinas industriales ^recordemos una

imprenta f^rimitiva y las actuales- y su cons-

tante mejora y evolución, nos han asaltado estas

preguntas: «i,La agricultura no avanza a este

I•itmo poI•que es del hombrc y está hecha t.ambién

de barro como esas tapias de los cementerios cas-
tellanos de qu^: nos habla Unamuno'?» «^,(^ttizíl

una nueva época -la a^ricullura automatizada
sin suelo- va a apal•rcer cn un futuro no muy

lcjano?»
Para contestar a la tíltima prc^;tu^ta nos ^mdría-

mos basar en estos índices: F:n la ^^ricultura sc

empezó contando en ccntenas dc milenios (perío-

do preagrícola de cazal, cíespué^ cn decenas de mi-

lenios (recogida de frutos). dcspués en milenios

(1^I•imero^ culti^^os), dcspués en siglos (collera de

tieol v por Iíltimo, cn decenas d^• años (mecaniza-

ci6n v motorización).

P^s llígico quc a partir dc ahora contemos c^n

!1 n OS.
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La revolución de la fruticultura
se Ilama "Vila Fría"

Se han alcanzado producciones de trescientas toneladas de manxana por hectárea

^ot ^er^eo crFlvaret ^er^rt.e^o

Ingeniero egrónomo

En la comarca (le I^'el^ueiras, cerca dc OpOr•to,

sobre la carretera que condlrce (^e (ruimat•ac^s a

Felgueiras por Vizcla. ^^xiste tma finca (}u(^ ^c

está hacicndo famosa en el mundo (le la }>omolu-

gía. ]ata finca sc Ilama «Vila h'ria» y su propicta-

rio, el ingcniero señor Cardoso da Silva, ha es-

crito a la cntrada, sohrc la piedra granítica, (ma

inscripción qu^: dicE^ :

«Nesta quinta n<TO se aceitam conselhos dc qucm

saiba mais, mas ^im dc qucm tc^nha realiiaclo

melhot•.»

Desdc hac^_ pocos año, aVila [^,ria» ha comcn-

rado a ser visitada por especialistas de diferc^ntc^s

países curopeos y americanos, y en cste año (le
lt3Ei5 numcrosos inl;^_nicros a^;rónomos espafil)1(^s

c}tre estahlecieron contacto con el señor C'arcloso

han po(]iclo a(3mirar la cxtraol•dinaria calicla(1 ^lc

1os manzanos, hcrales y melocotoncros quc (^^:is-

ten en stI finca c^}l^. rimental.

Los logros de este portugués que ^-a a re^^nlll-

cionar cl culti^-o dc los ^írboles frutal^^s son dc tal

import^rncia que nos atrevemos a afirmar (luc

marcan una nueva época en la frutictlltura. I.o^
portainjertos que ha seleccionado, unido a l^s tra-

tamientos a(Iue son someti(ios y a las técnicas

de cultivo, provocan sobre ellos un desarrollo ^^e-

getativo considerable, acompañado de gran prc-

cocidad cn la producción y con tma fructifica-

ción fuera de lo normal.

RefiriéndOnos exclusi^^amente al manzanO. (;};-

jeto de c^te primer artículo, podcmos restnnil• las

principalcs ^^cntajas (luc presenlan cstos porla-

injertos «Vila Irria» en los si^;uientes apar•ta^los:

1.° Su ^^igor es extraordinario, muy sltprrior

al d^^ los portainjcrtos dc s( milla, a los que clupli-

can en dcsarrollo clesclc los primeros años.

'?." 1't^ccoci(i^l(1 cn ltl })rlulucciun. ^nl.uncnlr
coml)al^able <1 1(^s holt^linj(^1•tc^s m;i^ ^n^ln,lnt(^s ci^_

la ^c^ric de I^:^I^t llallin^.
; ĉ ." Ilesist^, n(•ia a la^ })la^as y(^nf(^t•nl(^(I^1(lc^.

y hasta el pr(^s(^nt(^. (^s(^ntl^s (1(^ ^^irl)si^.

4." ^^(la])la(•i^ín ^) (•liln^ls v su(^lus nlllv (li^-

par(^s.

:L^^ ^il'^311 1't'sl^ll'nC'I^l <1 l^l ^('(lUl^l l'll ^I^^^U11O^ (ll'

(^1r)5 1)(>rtainj(^1•tus 1)I)1• ^11 1)utrnl(^ ^• 1)r^^flntll^) :i^

tcma radicular.
E;.° Inducen (^n 1<I n)^I^^nl• })<u•(r (ll^ la^ ^^^Iri(^(i,l

des sobrc ^,Ilos inj(^rt^l(l^l^ un^l fl^u(•til'i(•^1(•ilin (^x-

traOt'(llnal'la.

7.° Co^rril;cn (^n hucn^l nl(^(li(1^1 I,1 ((^n(1(^n(•i^l ,1

la v(^ccría (lc nrlnlcrustl^ ^^^11•i(^(1^1(1(^^.
5'^ Ca^i 1<1 tut,lli(la,i {1(^ !u^ I'1•utu^ l,r^;(Ili^^i(I^,^.

sin n(^ccsida(1 ri(^ ,TClar^_^), ^on (•I^t^iCi(•,Iri^^:^ I•ulnu
ez1 ras Ir prinl(^r,ls.

^1," _^Lln ('Uiln(lo 1(1 V'l'i!('111('lUll Nl'EI ll('ll^^l, ^^^ti

árhul(^^ sc ^^islcn Ilc il I11u: (lc;(I(^ (^l int(^I^iul• ^^ (i(^s

d^^ I^Is 1)artc^ infcl•iorc^ I^^Isla i^ls })o^t(^1 il^r(^^.
10. 5u vi(]^) 1)ro(jtrct i^^,t (^s nlu<•ho n),^i^ I,u•^^^1

que la ^le los ntanzanos inj(^I^t<1<lu^ s(,I)r(^ 1)ul•t,tin-
jerto f'ranco.

Tres son 1Os 1>r)rtain.j(^1•tu, «^'il^l I^'I^i^i» ,;rl(^('(•i^^^

nados por el s^.^ll(n• C'ar<1O;^1). lus (•(1^11(^s s(^ (1(^I^Il^nii-

nan VI^'-l. ^'I^'-'? v^'f^'-;;. I1(^ lus lr(^s, (^I nl^i^ ^^i-

goroso cs cl VI^'-l. cuvu sistcnl^l ra(liculal•. mrlti;
^^crtical. pue(I(^ ^Il(•anz^tr• I^^^ (•u^11ru nl( tru: (I(^ l^rl)^

funclidaci. STt r(^^istcncia a l^l s(^(1(ú^l ^^ ,I I^^^ ^u(^-
los calizos es nr^tahl(^ ^^ 1•^.,ul(^I in(li('^)(l^^ l^,lr^l ('I^-

marcas (lond(^ son (lc 1(^n)(^1• ^^i(^n1O; fli(^rl(^^. I'lll•

otra parte, sc tl(1^)]^ta 1)asl,lnl(^ hirn <1 ^u(^Ir^^ (•(ml-
pactos y htíme(1Os. R(^si^t(^ ^11 })rll^^^^^n i^)ni:;(^ru ^^

1^ fructificaci(^n s_^ ini(•i^l (1(^s(1(^ ln, })rin^(^rl)s .lil^)^.

l^;l patrón VI^'-'? cs m:í, in(3i(•a(1o 1)<u•^) t(^1 r(^^nla
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li;;erc^s n(^ c•aliz(^s. ^u Iirec(^cidad e^s cltraordina-

ria ^• ^ii ^^i;;or est^í (•(^n^prendid(> c'ntre lus I^^>rta-

inj^^rtcis francos y cl Vl',-1. Rc^istc al pul^(ín la-

ní^cr(^^ y c^l sis[c^ma ra(licular n^^ ^_s tan ^^(^rti(•al

^•(inlo c^l del Vf''-1.

I':n cuanto al VI''-,3. c^u(^ resi^t(^ a 1(^. ti^rrenos

c^^lizos tantc> como cl VI',-1, resulta E^slr,cialmente

in(3ica<]u I><u•a cl ^•ulti^(^ cn palm^^las, va (^uc su

desal•r(ill(i c^^ infei•i(>r al clc los I^ui•tainj(^rt(^^ dE^

scmilla. Su r<úz f s^^utcntr_^. I;^. ru sii}^('i•f•ic•ial. ('(>-

munica tma cstraordinaria }^i•^^c(x•icla(1 a I<i ^^^i-

ricdad ^o^l^rc é1 inj^^rt^^da y 1(^s friit(i; ^un (i(' ^;ran

t ali^al^c^.

[^',n los r^^corridos qu^^ hemo^ h^^ch^ por las pian-

tacioncs fr^Itales dc^ I'(^rtugal I>u(limo^ ^-^_ r i^^an-

zanos cle la ^^al•i('(la(i (;ulrlril rl(°li(•ioi^.^• (1(^ tres

años (lr cdad c•r;^^ n^;ís de :30 ki^(r^^ram(^s (l^^ í•ru-

t(i, árholes d^^ c.^hu ^iñ(^.^ (Iuc^ su}^cralian lus 1i00

kilo^rani(^^ ^^ u^^ ^. jrnil^;ar clc ui^(•c aiic. (^ut^ en

lt)(;^} I>r(i(iiiju '?.(lf^•I ki^(^^rainus. I':n la E^rc^s( nic^

can^paña, l^i iua^^ut• Ii<^rtc (l^^ lus m^^nr^in(;; G(>lrlr^i^

^^ Rc^rl rlrliriut^.^ (ic^ iiti^i ]il,inl^ici^.ín <lc <1(>(•^^ ^^ñ(^^

E^r(^n^ctc^rl sli^^ci•ar li» mil kilc^,rainu, (l^' frut(^.

I':,to, tuan•r.an(» c,lan hlanLa(lc: a Im t>>^u•c(^ (lc'

^:^_ is p(^r sc^is mctros.

1^Zticha^ planta(•iones con I^(^rtainjc^rtu^ «Vila

I^ i•ia» ^^st^ín hecha^ cn terren(>s aterraza(1(^^, en

al^;tu1(>; (I(^ los cualc^s sc ha (icslnonta<l(, t i^^ rra

hasta más de sic^lc^ n^^^^tres d(^ ^^r(^fundf(la(l. ^i^;u-

nas dc^ c^stas ticrras han ^idc> ^inalizada^ (^n cl la-

}^(^rat(n•iu (^e la 1'a(a('iún F'om(Iló:,rica (l^^ Villa^-i-

ciosa. re^ultand^^ scr ar:n(^sa,, cc^n I^LI c(.mlircn-

(ii(lo (^ntr^^ ^.^)') v (;,'?:>, di^.<I^ru^'islas (1(^ (•al ^^ ^in

Il1^ilE'1'la (ll'r;^lTll('a. ^.<lti I1lLlC^ti(1',1ti 1'C'C'U^.;^I(jati ILIt'l'(1Tl

<Ir fin(•as c:mplaza(las cn ^'iianu^-^i d'OurE^ni. Vila

l^'i•ia ^^ C(iina.

La niayo^r parlc (]c cstas I>lant,^^^onc^ friil^il^^^

a}^enas rc^('iben ric^^;o c^ebido a la ^^scas:^z (I(^ a^ua

cn las zonas donde han ^id(^ c^_aab:^_(•i(3as. i'na

hlantación dc m:í^ dc^ 50 hcct^írcas (I(^ ni<inzanci;

v mclocot(,neros t'n la comarca (ic ahrant^^^. (1(^n-

(Ic los frutalcs fu^_I'on intcrcalad(>s cntr^^ ^'i^^jos

(>li^-o5, solamente se renal>a c(^n la po^ca a^;ua que

dak^a un ^>ozo ^-. :in cnlbar;;(^. lc. ir.c^:(^cut(^ni^ras.

^_n sti se^iind^> aii(I, tcnían al^tu^clancia ^Ic fi•u((^s y

lo^s n^anzanc^s sc d^^^al'rollaban ^^i^;(^ros(^s. Oi ra^ mIi-

chas planlacione^ (lue^ he^^^os ^^ist(> sohre t^^^•renc^

I»uy pohres y se(^os en la^ comarcas de CoI•uchc^

v Chamusca confirman nucslra impre^ión de quc

(^1 árca dcl ctllti^'(> ft'utal cn I'apaña puc^dc ti^.i•

aliipliado notablemente con ^^stc^s }^o^rtainjel•tos

(<`'lI<l I'^I'la».

I:I sistc'ma dc I>(xja que I^ra(•tic^a cl ^cii(^r Car(i(^-
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^lauzanu dc la cnrietlad Hoo^'cr al li^rc^•r ^^iio.

s^> es n^uy E^ai•t.icular. Después de Ia plantaciún,
la ^^ara de un año de in.jerto s^^^ descabeza a unos
^IO-:"i0 centímetrc^5 del suelo y al invierno siguien-
t^^ sc <lesp^int^in l^^s raiY^as con una furmacicín pa-
r^•cicia al ^a5^^, per•o dejancio nuil^erusos bi•az^ys.
Cada año sE^ i•e^it^; esta operacicín de des^un^e,

^ur^rimiendo tamhién las ramas due hacen <iema-
^iado den5a cl cent ►•o de la copa, la cual s^ va ft^i•-
i^iand^> en pis^^s. I.as variedades c]e tnanzana pre-
ferida^ son : Uelic•^iosa rlvratla., Starlrircy, h;sprriF^-
ga Z^ortuquf^.t^a, Nacional y Rei^^ra ^Ie rei^r^etas.

I,os portainjer•tos «Vila h,^•ía» de manzano y
peral han si<l^^ intr^>ducidus cn I^apaña estc añ^>

por La ya ^•it^acla I^;stacibn !'r^mulúgica. l^;l añ^^ prcí-

^imo se va a iniciar la plantacidn cl^• un I;^ran vi-
^^c^ro con^ercial s^^brc una finca d^c ''^^ hcct.^irt^a^
quc ht^ a^jyuiriti^^ la Caja c^E: ^horros ^le Asluria^
en la vega de Villamayor (Inf'ieslo). I+'.st<^ ^^iv^^r^^
ser^^i suhervisad^^ jx>r c^l prohi^^ sefiur C<ir^iu^^^ ^,
de él saldrán plantas para toda h^s}^aña. lle a^^u^^^•-
do con tm a^nhic•ic^so programa tle I^lantaci^in^^^
frutalcs a realizar ^^n I^;spaña y 1'^^rttigal, se ^•^}u•-
ra ^Iu^• nucstr^^s ^lus ^^aís^^s, en un }^laz^> de }>^x•^^^
^^ñt^s, ^e encuentren cn c^^n<licione^ ^°entaj^^^^i^
para ^^frecer í'ruta a lo^ países del ^tiTercad^^ ('^^-
intín I^;uroheo con un^>s costos clc ^^^plotaciún m^iy
rctlucitios. fa^^^^rahlt^ t^ir^•w^^tanci,^ t•uy^^ tras^^^•n-
clcncia n^^ hay c^uc cnc•ar:^cc^r.
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I,a cocina de la ^•ieja posada, de pr^ncipio^ dcl

siglo ^vnt, t icne gruesas y enncgrecidas vigas dc
c•^^s(a^lo, quc asoman al c^tcrior por dcbajo dcl

alcro. ,^^1 fondo, una monun^ental chim^.nea, quc

alcgra la vctusta cstancia con c1 brillo dc las ]la-

mas de una c•arga de lcr5a de encina. Detrás, jun-

to al humero, grucsísimo tronco, un árbol ent.e-

ru casi, se va l^:n(amentc rec{uemando, haciendo

hrasas.
l?1 mesc^n ticnc sus cor•raliza^ eri^pedradas,

grandcs arcos sohrc pilares, antiquísirnos porta-

lunes c•lavetcados. I'or las enormes cstancitts y pa-

t ios dcl ^^dificio e^tán apilados tos aparejos y já-

c{nimav dc h^storiada talabartcría, hordados con

I^inill^^ cle <•olores, que forman a veces curiosos le-
t rrroti, como cl alc^,̂ t•e «i Viva tni amo!» de una
^illa o la advertencia que corre a lo largo d^e un
^tncho ataharre :«Con vcnteras y vcnteros tenga

c•ccidadu <°l arriero».

^};í, all^í, cntrc in^zo, de ^oga, dc c,íñ,^mo y.

UNA JORNADA

POR EL

AGRO DE AYER

Pox

/ JQCLLf llL ^OIKIK^ILC^ / I" ( C1211K

c^parto, una fila dc cu•_ros o pellejos henchidos

de rico mosto, aunclue con cierto reguslillo a pez.

algunos ya ^•icjos, a juzgar por sus muchas ho-

tanas, reposando en un alto en su peregrinar en

husca dc los jarros de barro de ventas, v. ntorros

y tabernas. Hermano; son cs[os odres de aque-

]los contra los quc librara dcscomunal batalla

nucstro huen Uon C^uijote. 1'ilas de mantas y far-

dos por doyuicr proclaman el tráfago int^.nso dc

rcatas v arrieros, dc una ^•ida trasudantc que cru-

za inc•ansable por rutas polvoricntas, caminos

rc^ale^, r•ordeles y veredas, a lon^os de tnula y ca-

rros dc largo tiro l^or toda la vieja piel de toro

ibérica, antaño cruzada l^or las ]osas de las cal-

zadas rornanas.

I)elantc dcl anchísimo zaguán se han deteni-

do chirriantes carretas tiradas por unos bueyes

lrtstroso^, g^randes, pacíficos. Su cargamento lo

forn^an las barricas, toncles, pipas, cuarterolas,

d^ clifcrc•ntc^ c^ahida^ ^egtít^ los caldos que llcvan
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c^^ntrc 51i^ c^u^^l<i^ c^c huen^ r^nadei•a cle ro^ble, bien

^ujeta, 7^^^r ^^ros ^le madera <Ic castal^o. n^uy bicn

atadoe y^ uni^loti. Yercr los ^aros cle hicrr•o ]os des-
^>lazar^ín pc^co a pocu de tina tarea que habrán

cuinpli^l^^ a maraeilla aun desde <^ntes cie^ ]as con-
^;'rcña^ias medievale5.

Sohre la cinlx^dY^acla calle, amarrada con el suel-
f ^> nti^lo }^ateler^^ a una ar^^^lla ^Ie l^i ^^ared, mano-
t^^^a iina mula c3c silla, des^a5tan^lo los clavo^s so^-
f^r^^ l^^s relu<^i^^ntes piedra5, imh^^c^ientc va c^cl

1 icmlx^ yue t^rcla su aino cn apurar el jarro. Suc^-

nan ^ra^^em^^nte, espaciados, los cenc^^rros. Como

^^^^ntr<^I^^mto, tic^ oye al final de Ia calle el musical

rnartillc^^^ del ^;olpet^ec^ del martill^^ sok^re^ cl ytm-
^{uc^ en cl clu^^^ cl macstro hcrrador está forjando,

E^ntre i<las y ^^c^nic^as a]a fragua, de lla^^^a a^^ivada
^>^n• c^l lento hatir ^Ie los fuelle^ ^^ue mu^^^^e un
a^^rencliz. ^l la^lo de la fira:;ua. ^^n un <^orralón.

^^nos ^•arpintcr^>^ «de lo bast<^» a,ju5tan. -^ntre nu-

I,^^^ ^lc^ h1^^7^<^ v im cír^^^ilo ^le Ilan^^^s, cl ^;^•u^^s^^ z^r<^
ci^^ hicr r^^ a un^^ ^,'i^<mtE^s^a rueda cl^^ rar•i•cta. Con
^^I ^i^a^^^lr^^ hcrra^i^^r }^a sali^lc, ^^l al}léitar. ^^t^e ^^;,t^^i

hr^^^an^^^^ c^1n una h^^stiti. ^i la ^^uc tic^nc^ .ujcia

^^^>r <^l ^^rial ^^ ^^u,^. ^^nferm^^. ^^st^í ^tifi•icn^l^^ la iE^-

rapéutica ^i^: la época: iirla so^^oi^^•i^la ^an^;rí^^. I^a
r^^jc^ y^ c<^lientc licluid^> P^r^^ta r<íI>ido tras tm re-

latnr^a^uc^ante ^•c^n<<^Ilec^cl^^ tina lanceLa cn su man^^
c3 ie^t ra.

^I final ^lc la c^alle, u^^^^^ida y al>igai•rada. jtint^^

a una barhería ^^uc^ uslcnta una intic^tra pinlad^i

^^n la quc ^^^ lcf^: «Uon I^ ran^^isco Pc^r^^z, san^;ra-
d^^i• y clentista», y^ie la ctuc pcnde c^l «yeln^^^ ^ic^

Mat^^hrino», es ^lccir, ^ma rcluci^^ntc l^acía ^Ic^ ^^o-

brc^, ^e ^^E^ un com^^let^> rntr^strari^^ dc^ arncs^^s, ^^^>a-

rej^^s, ^talaj^s, }^^^^cad^^s, sill^^s vaquc^t^a5 fo^rradas

de Y^lanquí^ima zalca dc h^i•rcg<^, cabczadas v sc^-

^as. Uet^ajo, junt^^ a la ^>uerta, dos hombrc^ scn-

t.ados en bajas sill^ls <Ic^ ^^^n^^a, c^^n rl^aravill^^sa

destreza, van tejiend^^, con c^l ^^sparto cntr^^ 5u^

encallecid^^s dedos, 1os c^^hudos seeon^^s, cual d^>^
gcncrosos ^eno^ c^uc ll^^^^^^ran a lo^ csc^mdidc^^ cor-

ti.jos, a l^^mos clc^ hui•ra, loda la ^^opiosa ^^aciún dc^

la «cabaña» par^i la ^^uincena ^> cl n^c^s. A i^n lado

sc a^^ilan 1<i^ sc^r^i^ c^uc sac•arán ^l^^l n^untt^. ^^ntrc^

jar<iles. el nc^^ru cai•b^Sn d^_ c^nci^^a, in^lis^x^nti^^hl^^

c^n ^o^das las cocina^. Cr^izan la ^•all^^. ,ih^•un^^^^i^^s
^•^>>7 su cai•^a <lc ^i^ailt^^scas jaras, un^» h^^i•i•i^^^^s

^{u<^ Ilc^^^ln cl con^t^us(i}^lc^ al h^^rno ^1^^ la t^il^un^^.

Sc ahrc, chirrianic^, el ^rucs<^ p^^rlún ^^c^ ésf<i ^^ar^i
cl^^ri^.5 pa,^^ y tc^cl^y el airc^ sE: Ilcna d^^l ^>lor ^•<^licn-

tc y apetit^^su ^Icl rubi^> ^^an ^^u^^ la^ lar^;<^s C>ala^

d^ madera cst_ín sacan^j^^ ^Iel h^^rr^o tn t^qurl ^^r^^-

ci^^^ instante.

Unos chicos cnrc^Ian v lo niiran t^xj^>, curiuso^,

ech^ado5 dc aq^ú hara all:í. La^ moz^^^, cl cántaru

en la cadcra c^^ a la c^ihcza, ca^i^ino <i^^ la fu^^nt^^.
se llaman y parl^>tcan v ríen <^^1^^^;r•en^e^ntc^ cie^ n^^-

derías y sucño5. I^^n un rincón. ^lc^s ^^i^^jas ^^nluta-

das, ^randes roti^^ri^>^ ^^uc su^^nan a c^ula p^^^u, la^

cahc:zas tapada^ p^^r• nc:;i•^s ^^añol^^nr^, c^u^^ a}x^-

nas dejan ec^^ sus arru^,rados r^stro^, ^•hism^n•rc^an

de la vecindad y s^_ paran de 5l^ihito ^r^ra salu^Iar,

obsequiosas, al cura que sale por el p^^rl^>n ^j^^ t ra-

za r<^^.1lánica, envuelto en e:l mante^> y^^alacl^l ^^l

lar^;o somi>rero de teja.

Suenan ^ravc^, r^.^posacias, las trcti cam^^anadas

previas al to^uc dc] An^;elus.

l,a calle ^e anima. l^;n el n^e^^"^n se aun^icnla ^^l

tr^ífago y cl bt^llicio con ^in graLo tintineo dcl c^^-

bre de almir^^ces, heroles y sai•tenes. Se ech<^ in^ís

leña al hogar. Los mozos dc paja y cekrada traji-

nan co^n su5 espu^rta^ y cliartillas. I^c^ la cu^xlr^^

salc de manos de^ un I^ostillón c1 relevo d^^ frc^-

cos caballos ^n b^isca del abr^^vader^ de la }^laza.

Una alcgre algarabía de cascab^eles, chasy^ii^lo^

de látigo, mezclados con voces cie ^x^stillcme^ y

mayc^^•ales, se dejan oír en m^^^li^> dc^ un c^sU•ti^, n-
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do l^roducido por el recio rebotar de las llantas

de hierro sobre los desiguales ^;uijarros del en^-

1^: drado^ :« i Sooo, "Coronela" !; Soo^o, "Marisca-

la"!» Delante de la posada se detiene aquel enor-

me artefacto--t.an elogiosamente canlado por La-

rra-de caja amarilla y ruedas rojas, arrastrado

por ocho mulas blancas y dos caballos sudorosos,

jadeantes, qu^^ relinchan a la querencia de la c•e-

bada de la abierta cuadra.
Los cansados viajeros, de huesos molidos, lle-

noti de polvo, descienden trabajosamente y entran

por el portalón del mesón. El fu^. go de1 ho^ar ale-

gra la vista. Recios manteles cubren la larga

rucsa de pino. Sobre ellos, la vistosa loza de Tala-

^^era contiene un apetit.oso yantar, como el cita-

do por Azorín del «Manual d^° diligencias de 1f330» :
Sopa de caldo del puchero. Puchero con gallina,

;;arhanzos, tocino, chorizo o morcilla y verdtiras.
Dos ^iaisados. L7na menestra. Un asado. Una en-

salada. 'hr^^s postr^:s. Copa de aguardiente. Yan y

cl rinc d^ la tierra, rcí'i•eseado en cl pozo, a d^s-

crc^ción. T'recio del cuhierto, ^doce reales.
Tcrminado cl almuerzo, camhiado ^^ 1 tiro, la

dili:;^encia ^°uelvc a part.ir con el mismo estruen-

do de su llegada. La posada y el pueblo entero

parecen dormit.ar. Caen ^. n su siesta. A1 atardecer

suenan esquilas de ganado que^ regresan. Fl re-

chinar de las ruedas de un carro. Yuntas unidas
por el yugo; el gañ^in, cansado, a mujerillas so-

bre la mula der^^cha, canturrea e^ntrc dientes o va

sumido en sabe Dios qué pensamientos, camino

de su hogar, del candil y de^l jergón. Un perro

escu^ilido y vagabunda ladra machacón a las pri-

meras somhras que se e^tienden por las call^s del

burgo, que parece arroparse, encogerse, alrededor

dc la torra de su ibl^^sia. Una jorna^da por los

campos de la Lspaña romántica que visitara Gau-

t,icr o pintaran lo^s lápices de Doré ha terminado.

Así era 11;spaña, eterna, entrañable. La España

del Quijote y d^:l Lazarillo. Llena de tradicional y

íinica artesanía. T^^^do ha sido barrido, y para

hiez^, de su piel moderna, sana y linzpia. Pei•o
séale permitida al escritor la añoranza a un tiem-

po pasado quc se sumic^ ya cn la historia para
no volver, fiel reflejo de lo que era la vida antaño

hor los campos de h,spaña, sin electri^cidad, t.elevi-

sión ni tufaradas dc gas-oil, c•on mzis calma y me-

nos inquietudes qu^. los que se barajan al presente.
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Tiempo de reacción en los vuelcos de Tractor
pvt ^I^LaHUeG ^atcía J Vitto

Ingeniero

IMPOR'I'ANCIA DE LOS VUELCOS

Los vuelcos de tractor repres^°ntan el 60 por 100

de los accidentes debidos a estos elementos de

tracción. Casi la tercera parte de los mismos son

vuelcos hacia atrás. Teniendo en cuenta, además,

que la probabilidad de fatalidades en este tipo de

FI G. 1

agrónomo (i^

Las flechas indican el sentido de giro de los

engranaj^^s, así como el de avance del tractor.

Supongamos por un instante que la rueda mo-

triz queda bloqueada y, por tanto, B permanecc

inmóvil. Como el motor continúa girando, la rue-

da dentada A tenderá a pasar de la posiciÓn A 1

a la A2, originándose el vuelco d^l tractor.

A: Hueda dentada atctunada pur el dlf^ereucial. B: Iiueda dentada quc muevc la rue^da
mutriz. ( '.: Pernos de fijacibn de L•i rueda mutr(z a S. D: SemieJe Yrascro movldo Por

el difereu^cial. FL• Cojinetes.

accidentes es 1/2, se compr^^nde la importancia

que adquieren en el medio rural.

h:n las presenb.s notas tratamos de hallar el

tiempo de que dispone el tractorista para evitar

esta clase de vuelcos. A este tiempo es al que de-
nominar^<^mos «tiempo de reaccióm>.

^RIGN;N DE LOS VUELCOS HACIA A1'RÁS

En la figura 1 observamos un engranaje inte-

grado por las ruedas dentadas A y B. El movi-

miento de la A proviene del difer^ncial del trac-

tor y acciona a la rueda dentada B, que es soli-

daria de la rueda motriz.

(1) Trabajo presemtado al Pa•imer Congreso Nacional de Me-
dicina Sacial Agrícala. Prevención de riesgos pro4esio^nades en el
campo.

FORMA DE EVITAR LOS VUF.LCOS

Estando en marcha el tractor, el motor es soli-

dario de la transmisión por medio del embrague

(figura 2). Si se pisa el pedal de éste, lograremos

s^°parar la transmisión del motor; es decir, su-
primimos el «envío de movimiento» a la rueda

dentada A.

Entonces se comprende que una vez iniciado el

encabritamiento del tractor pueda el conductol•

^.vitar el vuelco de éste si dispone de tiempo para

pisar el pedal y desembragar.

Con dicha operación el tractorista impide que

prosiga la rodadura de A sobre B, no pudiendo

alcanzar la posición A2.
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A: Rueda dentada de la reduocíún flnal movída, por el d^l^ferencial. B: Rneda dentada
de la reducc;lón final que au;íona una ruedu motriz. C: Corona del díferivicial^
U: Ytfión de ataquc dcl diterecial. E: F..ie secundarío de la ca,ja de cambios. F: EJe

primari^^ de lu ca,ia de/ camblos. U: Embrague,

1+^^RIVIULA DF.L 'I'IENIPO DE REACCIÓN

V<^locidad angular de la rueda dent.ada :

A=. n r. p. m.

Velocidad angular de la rueda d^entada :

B= N r. p. m.

Radio de la circunferencia primitiva de

A = r cm.

Radio de la circímferencia primitiva de

B = R cm.

Al cngranar ambas ruedas dentadas se cumpl^e

c^uc :

RN = r n (1)

Tiemho de rcacción o e^n^pleado cn recorrer

Teniendo en cuenta ( 1), resulta para terreno

llano:
t = 15/N ség.

Siendo en general

t = K/N seg. (2)

Luego el t.iempo de reacción t, expresado en se-

gundos, es igual a un coeficiente K variable se-

gún la pendiente del terreno, dividido por el nú-

mero N de vueltas que da en un minuto cada

una de las ruedas motrices.

I;n el gráfico número 1 se dan los distintos va-

lores de K; aproximadamente son:

Pendiente del terreno

En grados

I
Al

I
A2 = t s^eg. (^

3^
6n

I^ualando cspacio: ^^
12^

1/4x2^R=2^ rxn/EiOxt

GR,4FIC0 1

K

1500

u 7s

ta so

td 25

la 00

13.75

I3.50

13 25

13.00

12.75

12,50

12.25

t2.00

PENDIFNTES -

t _ K
Ñ

Siendo

Valores de

E n% li

Llano .. ... ... 15,00
5 % . ... ... ... 14,50

10 °lo . ... ... 14,00
1^ % . ... ... ... ... ... ... ... Ii,so
20 °Io . ... ... ... ... l'3^OU

t= tiempo de reacci0n en seg.

K= coef. función de la pendiente

N- rpm. de las ruedas motrices

0 t 2 3 4 S 8 7 8 9 10 tt 12 n lA 13 i6 17 t6 19 20 21 21 23 Td 25 26 27 2S 79 :^

0' I° 2° 3° 4° S' -^6-^^ 7°6° 9° 1U° 11° ^ 12° 13° la° IS' -- 16'
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riPLICACIÓN

La potencia media de los tractores españoles se

puede consid^^rar de 40 CV. Para tractores de este

tipo las características que nas interesan al objeto

de hacer una aplicación de los tiempos de reacción

son las siguientes :

arrastre, punto de enganche muy alto, embragar

bruscamente, arrancar con alguna lnarcha Ineti-

da, bio^queo de las ruedas motrices d^^bido a algtín

obstáculo, etc.
2. En cuanto el conductor note que el tractor

se «encabrita», deb•^ desembragar inmediatamen-

te. Conforme hemos hallado, dispone solamente

PpTE:^C1A DEI. TRAC'rOk: 90 CV.

^'ELOCIDAD DE REULIIE:^ 1)I:L k10TOR: 2.000 r. p. m.

^Iarcha

Vueltas del
mo'.or por•
una de las

ruedas

R. P. M.
de las
ruedas

motrices
Tiempo
reacc'.cín

I^ uerra
de tracción

('ausas de
limitación elocidad

motrices N t = 15/N F de b^ de avance

1.^^ ]40 14,3 1,05 sel;. 1.900 Kg. Patinado 3.70U Rm/h.
2.^ 90 22,3 0,68 » 1.$511 » Patinad^ :̂ .900 »
3.ti GO 33,3 0,^^ » L500 » Calado 8'.000 a
4.a 40 50,0 0,30 » ].000 » ( alado 12.000 n
s.^ 3n 06,G 0,23 » 650 » ('alado ]G.000 »
R.^ 20 100,0 0,15 » 450 » ( 'alado 25.000 »

De la simple inspección del cuadro anterior sL

deduce que el peligro de vuelco hacia atrás será

mayor en los casos de marchar el tractor en pri-

mera, s°gunda o tercera, es decir, en velocidades

bajas.

En las restantes velocidades ese peligro está

muy paliado debido a la circunstancia de que el

motor se calará al exigirle un sobreesfu^^rzo, cosa

que na ocurre siempre en las velocidades bajas,

que disponen de un par superior.

Así, pues, ten^^mos que los tiempos de reacción

de que dispone el canductor para desembragar

ascilan entre medio y un segundo para el tipo

medio de tractor en^lpleado en España.

RECOMENDACIONES

1. Evitar las causas qu^^ provocan común-
mente los vuelcos hacia atrás : excesiva carga de

de 0,5 - 1 segundo para realizar dicha oper•ación.

Así, pues, debe ejecutar d^° forrna instintiva cl

movimiento de pisar el pedal del embrague ante

tal eventualidad.

En los terrenos con alguna pendi^nte cabe re-

comendar el lastrado de las ruedas delanteras, lo

cual nos servirá para compensar en parte el me-

nor valor del coeficienb2 K.

4. Necesidad de evitar el laboreo con tractores

de ruedas de terrenos con pendientes sup^ riores
al 20 por 100. La disminución del tiempo de reac-

ción, por una parte, así como la de la componente

vertical G cos ^a del p:so del tractor, aconsejan

tal medida.

5. Conveniencia del empleo de cabinas de se-

guridad en los tractores agrícolas de ruedas, por

ser el medio más ^eficaz de evitar fatalidades en

los vuelcos de tractor.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
I. Normas para la campaña chacinera 1'.l(i:>-G(i

I+:n c1 l3uletíiz. Oficinl del L's-
t^ido del día 25 de septiembrc
de 1965 se publica una Ordcn
del Ministerio de Agricultura,
fecha 20 dcl mismo mes, por la
quc se dictan las siguientes nor-
mas para la campaña chacinera
1965-f,6 :

Primero.-I.a temporada de
matanza de ganado d•^ cerda pa-
ra la industrialización dará co-
mienzo el 1 de octubre próximo
y terminará cl 30 de se^ptiem-
bre de 1966 para 1Vlataderos Fri-
goríficos, industrias chacineras
mayores, que comprenden las
fábricas d^e embutidos, con ma-
tadero industrial o sin él, e in-
dustrias chacineras menores,
constituidas por carnicerías,
salchicherías y tocinerías que
dispongan de instalaciones fri-
goríficas.

Para las industrias de las cla-
ses mencionadas que no dispon-

gan de instalaciones frigoríficas
la campaña comenzará ^^n la
misma fecha y terminará el 30
de abril de 1966.

Segundo.^Para poder rcanu-
dar sus actividades en la pre-
sente campaña, y sin perjuicio
del cumplimiento de lo dispu^es-
to al efecto por e^1 Ministerio de
la Gobernación en e^l ámbito de
su competencia, los industriales
interesados solicitarán de la J^°-
fatura del Servicio Provincial
de Ganadería en que la indus-
tria radique la autorización de
puesta en marcha, acompañan-
do la declaración jurada en la
que se haga constar que los ^ele-
mentos de producción no han
experimentado variación algu-
na, de acuerdo con el aparta-
do b) del artículo octavo de la
Orden ministerial de este D^e-
partamento de 30 de mayo de
1963.

II. Regulación de la exportación de aceituna de verdeo durante
la campaña ]963-G(i

I^.n el Boletí^n Oficial del Es-
tado del día 27 de septiembre
de 1965 s^^ publica una resolu-
ción de la Dirección General de
Comercio, fecha 25 del pasado
agosto, por la que se disponc
que durante la campaña 1965-
66 sólo se autorizará a los ex-
portadores de la provincia d^^
Málaga y Córdoba que se ha-
llen inscritos en el Registro Es-
pecial de Exportadores de Acei-
tuna de Verdeo tm contingente
d^^ 500.000 kilogramos de las
aceitunas denominadas alore-
ñas, cordobís y ojiblancas, para
export.ar exclusivamente a 1os
mercados de Estados Unidos y
Canadá.

Queda, por tanto, suspendida
la exportación del grupo B,
apartado 2, título II (generali-
dades), de la sección primera,
dc las normas de exportación de

aceiti^^nas de verdeo, aprobada
por la Orden ministerial de 18
de septiembre d^ 1964, salvo la
excepción del párrafo anterior.

La exportación de este contin-
gente se realizará exclusiva-
menb^ por el puerto de Málaga,
quedando facultada la Delega-
ción Regional de Comercio de
Málaga, de acuerdo con la de
Sevilla, para la distribución de
este contingente.

Las variedad^es de aceitinas
del grupo B) podrán exportarse
sin limitación alguna a los de-
inás mercadas.

De momento queda suspendi-
da hasta nueva orden, según las
circunstancias lo aconsejen, la
exportación a los mercados de
Estados Unidos y Canadá d^^ los
calibres, a partir del 380, que
componen e^l surtido número 2
de las manzanillas y varicdades

asimiladas a que se refier•e el
grupo A) del punto 2 del capí-
tulo II de la s^ección primera de
la aludida Orden ministerial de
18 de septiembre de 1964, pu-
diéndose exportar libremente a
los demás países.

Avance estadístico de la
cosecha del año actual

De los datos facilitados por la
Sección de Estadística de la Di-
rección Gerneral de Agricultura
se deducen las previsiones que
a continuación resumimos para
nuestros lectores.

La producción de trigo en 20
agosto se estima en 42.500.000
quintales métricos, un 11,5 por
100 sup^^rior al avance de la
misma época de la campaña an-
terior, en la que se obtuvo una
producción escasa.

E1 avance de producción de
cebada es de 13.950.000 quinta-
les métricos, un 3,3 por 100 su-
pcrior al dc igual fecha del año
antc:rior, cos^_cha también muy
deficiente.

l,a cosecha de centeno se ci-
fra en 3.460.000 Qm., cantidad
análoga a la estimada en cl
avance del año anterior.

La estimación de cos^^cha dc
avena da un total de^ 3.500.000
quintales métrico^s, Lm 8 por
100 inferior al avance de igual
fecha del año anterior.

El avance ^de la producción
total de uva (mesa y vinifica-
ción) cerrado en `LO de agosto
s^, cifra en 39.000.000 de Qm.

i+:1 primer avance de produc-
ción de remolacha azucarcra,
fechado cn 31 de agosto, estima
la cosecha de la actual campa-^
i7a en 33.250.000 Qm., cifrá aná-
loga a la de igual fecha del pa-
sado año por esta época. ,

I^l avance d^^ producción de'
cebolla, cerrado el 31 de agosto,^
estima la cosecha en 7.500.000^.
quintales métricos, un S po^r 100^
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superior a la de igual avance
del año pasado.

El avance de producción de
patata de media estación, que es
la que tiene su período de má-
xima recolección entre 15 de ju-
lio y 30 de septiembre, estima
la cosecha ^en 31 de agosto en
16.530.000 Qm. No puede efec-
tuarse comparación con avance
del año anterior, por haberse
modificado en 1965 los períodos
en que se recolectan los grupos
d^e cada época ; ahora bien, has-
ta el 15 de septiembre de 1964
los avances de producción de la
extratemprana, temprana y de
media estación arrojaban la ci-
fra de 22.100.000 Qm., y en
1965, hasta el 30 d^e septiembre,
se estiman 24.000.000 Qm., un
8,6 por 100 más. Se prevé, por
tanto, que las cosechas de estos
tres grupos de patata es en 1965

ligeramente superior a las pre-
cedentes.

E1 avance de producción de
judías, de fecha 31 de agosto,
estima la cosecha en 1.210.000
quintales métricos, un 4,7 por
100 superior a la del pasado año
por esta época.

E1 avance de producción de
arroz, en 5 de s^eptiembre, esti-
ma la cosecha en 3.445.000 Qm.,
un 2,7 por 100 más que el avan-
ce de igual fecha del año pre-
cedente.

El avance de producción de
maíz, 9 de septiembre, estima la
actual cosecha en 11.400.000
quintales métricos, cifra similar
a la del avance del pasado año.

El avance de producción de
aceituna para v^erdeo, fechado
en 20 de septiembre, se calcu-
la en 484.400 Qm., un 38 por
100 superior al del año prece-
dente en la misma época.

Premios de Prensa Agrícola
Los premios t.rimestrales de

Prensa Agrícola se conceden a
los mejores trabajos periodísti-
cos, en forma d^e artículo o re-
portaje, sobre temas agrícolas
de interés general aparecidos en
la prensa diaria a en revistas
periodísticas.

La cuantía de estos premios
es la sigui^ente : primer premio,
tres mil pesetas (3.000) ; segun-
do premio, mil quinientas pese-
tas (1.500).

La Dirección General de Ca-

pacitación Agraria anuncia que
el tema señalado para el cuarto
concurso trim^estral de Prensa
Agrícola del año 1965 será el si-
guiente : « Posibilidades de la
horticultura española».

Los ejemplares de las publi-
caciones en que hayan apareci-
do los trabajos deben pr^esentar-
se en la Dirección General de
Capacitación Agraria, Bravo
Murillo, 101, Madrid, antes de
las catorce horas del día 5 del
próximo mes de enero.

Distinciones
Orden Civil del Mérito

Agrícola

En el I3ol^tín, Oficial del L's-
tado del día 12 de octubre de
1965 se publican dos Ordenes
del Ministerio de Agricultura,
fecha 1.° de dicho mes, por las
que se concede ^el ingreso en la
Orden Civil del Mérito Agrícola
con la categoría de Comendado-
res de Níimero a los siguientes
señores: don Pedro PPscalante
Huidobro, d o n Juan Pablos
Abril, don Rodolfo Urbistondo
Echevarría, don Miguel Aponte
Sánchez, don Carlos Heraso Go-
ñi y don Juan Jesízs Molina Ro-
dríguez.

SYMP^SI^^I "COPROM PRO VI1^"
En Viena ha tenido lugar, con

una perfecta organización a car-
go del OesterreichischAs Kup-
ferinstitut (O. K. I.), con asis-
tencia de un centenar de espe-
cialis^tas y gran número de in-
tervenciones en los coloquios, el
Symposium «Cuprum Pro Vi-
ta», dedicado al estudio de la in-
fluencia e importancia del co-
bre para la vida de microorga-
nismos, plantas, animales y el
hombre.

Los dacume^ntos presentados
y los coloquios s^:rán editados
en forma de folleto por el Con-
seil International pour le Deve-
loppement du Cuivre (CIDEC),
y pueden ser solicitados del Cen-
tro Español de Información d^el
Cobre, Capitán Haya, 34 (Ma-
drid-20).

VIVEROS SANJIIAN
EST^BLL^CIMII^NTO
D^ 1RBORIC^ULTUR^

Arb^l^c Fr^tals^, Orn^mest^l^, Madarablés, R^:^I^s, ^tc.
BEEtIEDAD COI1^LCi,AR, IL^ppNOO1IDA. E^TACION A TOllAB ZAB PROV1NaL'!8 ^^B^A1^A

^^ B I 1^TÁ N Dĉz^$:áóz.^ A
O^TILO^Oi

A •OLIOITII^

Maateaer un ya+estlrio sie^yav ooa ^zito anelente duraate més de ocheaLa sños de aue^Lra
fundacibn no sometltu7e ua ar.ar, atnn el rerultado de uaa homradez oo^erclal mn,antmid^ oon

iMón y bi^ ctmentada
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La Feria Agrícola y Frufera de San
Miguel, en Lérida

Como en años anteriores se ce-
lebró en el presente la tradicional
feria de San Miguel, en Lérida,
durante los días 18 al 29 de sep-
tiembre y asimismo se ha hecho
coincidir con estas feĉhas actos y
reuniones de interés agrícola, que
en el presente año han sido la
III Convención de Importadores dP
Fruta, dentro del marco de la Fe-
ria, y la 11 Reunión de Cámaras
Franco-españolas de la zona Pi-
renaica, en la Granja-Escuela de
la Diputación Provincial de Lé-
rida.

Se reunieron en la Convención
de [mportadores, además de repre-
sentantes de las principales firmas
españolas que participan en la ex-
portación de frutas de Lérida, de-
legados de Inglaterra, Francia,

Bélgica, Alemania, Suiza, Dina-
marca y Suecia, países a donde
se dirigen principalmente las ex-
portaciones de Lérida.

Los actos de la Convención con-
sistieron en visitas a la Feria de
San Miguel, a explotaciones fru-
teras destacadas, ínstalaciones fri-
goríficas y almacenes de fruta, y
reuniones donde se estudiaron las
circunstancias en que se desarro-
lla la actividad frutera, Ilegándose
a conclusiones de interés relativas
a comercialización, trans p o r t e s,
oportunidades de otras frutas dis-
tintas de la pera limonera de Lé-
rida, embalajes y condiciones de
madurez.

En cuanto a comercialización se
estimó debieran unificarse los cri-
terios de exportación y los sis-
temas de venta, a ser posible Ile
gándose a adoptar el de la venta
en firma, que si bien exige una
perfecta tipificación de productos
y embalajes, al reducir los riesgos
comerciales permite ajustar los
márgenes a un mínimo. Se consi-
dera, en cuanto a transportes, la
conveniencia del envío de unida-
des mínimas de la tonelada para
abaratamiento del transporte.

Muy interesante fue no sólo des-
de el punto de vista de los produc-
tos fruteros de Lérida, sino para
todos los fruticultores nacionales,
las informaciones que facilitaron
los representantes extranjeros so-

bre las posibilidades de exporta-
cíón de otras frutas, distintas de la
pera limonera de Lérida y de los
agrios, de los que parece deducir-
se que serían posibles exportacio-
nes de cerezas, albaricoques y me-
locotones a Alemania y países es-
candinavos, frente a las exporta-
ciones de Grecia y los Balcanes, y
exportaciones de ciruela a los mer-
cados belga e inglés. Para ello se
iriformó como necesario el adop-
tar denominaciones para nuestras
frutas que las relacionara con ti-
pos comerciales normales en aque
llos mercados, análogamente a
como se consiguió en muy pocos
años abrir mercado a la pera li-
monera de Lérida con la indica-
ción de «tipo» Williams. Sobrc
las manzanas parece que las po-
sibilidades se reducen a cubrir los
déficits que pueden presentarse
como consecuencia de malas co-
sechas. Se indicó también las po-
sibilidades de cebollas menudas.
tipo granito de oro, si hubiera can-
tidades suficientes.

También fueron muy interesan-
tes las informaciones que sobre el
grado de madurez requerían los
mercados ingleses y escandinavos
y el conocimiento de haberse con-
siderado buenas las condiciones
de llegada (dureza de 24 libras-
pulgada cuadrada) de una partida
de los vagones de pera que se man-
dó muy prematura.

Respecto a embalajes se consi-
deró la conveniencia de continuar
con los envases de 10 kilogramos
neto, descubiertos, para Europa
central, y cerrados, para Inglate-
rra, recomendándose la realización
de pruebas a base de cinco kilo-
gramos para frutas extra y deter-
minados mercados.

En el pabellón de frutas de la
Feria se celebró el Concurso-Expo
sición de frutas, al que concurren
una numerosa representación de
Hermandades, Cooperativas, fruti-
cultores, viveristas, comerciantes y
exportadores. La orientación de
dicho Concurso-Exposición es fun-
damentalmente de presentación
comercial y en las bases del mis-
mo las más altas puntuaciones se
conceden a la uniformidad del ta-

maño y color, sistema y clase de
embalaje, interés comercial y de
cultivo de las variedades presen-
tadas por cada concursante, y ya
en grado menor a la disposición
artística del conjunto del «stand^^.

El Jurado calificador estuv^
compuesto por técnicos de la Je-
fatura Agronómica, representantes
del comercio y fruticultores desta-
cados de la provincia. El gran níi-
mero de «stands^^ presentados al
concurso y la alta calidad de todos
ellos hizo difícil la decisión para la
adjudicación de premios, entre los
que son de destacar, concedidos
con carácter de especiales, al Gru-
po de Exportadores Provinciales.
Cooperativa Agríco'.a Práctica d^
L é r i d a, Cooperativa Provincial
(Capfrusa) y fruticultor don Jos^
Serrate Nevot, que presentó una
colección de variedades de peral y
manzano producidas en sus fincas
de San Antonio y Santa María.

Asimismo se celebraron concur-
sos de maquinaria agrícola y ga-
nados entre los numerosos parti-
cipantes al Certamen, con interven
ción como Jurados de técnicos dP
la Jefatura Agronómica.

La ll Reunión de Cámaras Agrí-
colas Franco-Españolas fue conse-
cuencia del acuerdo tomado en
una I Reunión celebrada el, fi de
agosto último en Tou:ouse, a ini-
ciativa de las Cámaras de Ariege y
Lérida, en lo que se acordó, a pro-
puesta de M, Audige, presidente
de la Cámara del Alto Garona, y
de M. Chermot, encargado de
asuntos franco-españoles de la
Subprefectura de aquel Departa-
mento, que las Cámaras de ambos
lados del Pirineo influyeran en sus
r•espectivos Gobiernos para el in-
greso de España en el Mercado
Común Europeo ; solicitar que en
los tratados comerciales franco-
españoles fueran oídas las Cáma-
ras Agrícolas, y la idea de estr^:-
char lazos de amistad entre amba^
regiones españolas y francesas.

La II Reunión celebrada en Lí^-
rida ha sido presidida por el di-
rector general de Coordinación,
ilustrísimo señor don José Poved^r
Murcia, en representación del Mi-
nistro de Agricultura, y con asis-
tencia de] presidente de la Her-
mandad Nacional, señor don To-
más Allende García ; del Ministro
Plenipotenciario y Cónsul Gene
ral de Francia en España, M. Ro-
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ger Monmyou ; del excelentísimo
Gobernador de Lérida, excelentí-
simo señor Presidente de la Dipu-
tación, del ingeniero-jefe de la Je-
fatura Agronómica de Lérida, del
señor secretario general de la Her
mandad Nacional y de los repre-

sentantes de las Cámaras francesas
de Ariege, Aube, Bajos Pirineos,
Gers, Altos P i r i n e o s, Pirineos
Orientales, Alto Garona, Guipúz-
coa, Navarra, Huesca, Lérida, Ge-
rona, Barcelona y Tarragona.

Después de los discursos proto-
colarios se estudió, en primer lu-
gar, un trabajo sobre comerciali-
zación de la producción agrícola
del economista de la Hermandad
Nacional, señor don Rafael Ort^
ga, que se convino quedara para
ser discutida en una próxima

111 Reunión a celebrar en Toulou-
se. lgualmente se estudió un tra-
bajo de don Carlos Montoliu, de la
representación de Lérida, sobre di-
mensiones de la explotación fa-
militar en la zona subpirenaica,
que fue muy discutida, manifes-
tando el señor presidente de la
Cámara de L'Aube (Carcasonal
que las dimensiones que se pro-
ponían y el número de operarios
que se consideraban coincidían
con los trabajos análogos realiza-
dos en su departamento. Se con-
sidera por los reunidos que tan im-
portante o más que las condiciones
de rentabilidad de las explotacio-
nes eran las relativas a la confor-
tabilidad de la vida rural: comu-
nicaciones, televisión, electrifica-
ción, etc.

Se trataron problemas relativos
a la intervención de trabajadores
españoles en las operaciones agrí-
colas de vendimia y plantación y
recolección del arroz, elogiándose
la actuación de los trabajadores
españoles por los representantes
franceses, pero lamentándose que
todavía no está perfeccionada esta
emigración temporal, convinién-
dose, con la brillante intervención
del representante españo^ de Hues-
ca. don Jesús Lample Cĉpere, ^1
establecimiento de contratos entre
las representaciones sociales d^
los trabajadores y las Cámaras y
en continuar en la próxima reunión

de Toulouse con tema de tanto
interés.

M. Raymond Cribaillet, presi-
dente de la Cámara de Bajos Pi-
rineos, y del Sindicato Nacional
de Productores de Frutas y Horta-
lizas de Francia, de forma muy
brillante, y contra lo que cabía es-
perar, como consecuencia de los
puntos de v i s t a anteriormente
mantenidos por el mismo en la
1 Reunión de Cámaras Hispano-
francesas, propugnó por una es-
trecha colaboración entre los fru-
ticultores de ambas vertientes p^-
renaicas, tratando sobre los difí-
ciles problemas de comercializa-
ción y elogiando al fruticultor leri-
dano, aunque señalando la fa'.ta
de homogeneidad de las planta-
ciones iniciales, ahora superado
en las nuevas plantaciones regu-
lares.

El presidente de la Cámara de
Lérida, señor Jové, agradeció y
elogió la intervención de M. Cri-
beillet, conviniéndose en estudiar
las posibilidades de intercambio de
frutas en las ocasiones y varieda-
des propicias que se señalaron.

Respecto a la inseminación ^r-
tificial habló el señor presidente
de la Cooperativa de Toulouse.
que había traído unas dosis de
semen congelado que fueron ofre-
cidas en la 1 Reunión, pidiendo fa-
cilidades para la importación en
España de semen vacuno francés,
que consideró podía competir en
calidad con el americano, a me-
jor precio, especialmente si para
su conservación se empleaba ni-
trógeno líquido también de Fran-
cia.

Asimismo se trata de la posibi-
lidad de centrar las importaciones
que actualmente se hacen de maíz
francés, así como la de lechones.
En cambio habría posibilidad eco
nómica de exportar cerdos espa-
ñoles a Francia.

En relación con la recría de va-
cuno, dado nuestro problema dP
falta de madres, se ofreció la im-
portación de terneros recién na-
cidos, pidiéndo5e que se gestiona-
ra el que se rebajasen los derechos
aduaneros.

Una importante reso'.ución que
se tomó fue la de crear una Aso
ciación de Cámaras Franco-espa-
ñolas del Pirineo, estudiándose un
proyecto de reglamento, fijándose
provisionalmente la residencia en
Lérida.
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Escuela de Capataces Bodegueros
y Viticultores de Requena

La Excma. Diputación Provin-
cial de Valencia, previamente fa-
cultada por la Dirección General
de Coordinación, Crédito y Capa-
citación Agraria, convoca examen
de ingreso para los cursos de for-
mación de Capataces en la espe-
cialidad de Bodegveros y Viticul-
tores en esta Escuela de Requena.

Los aspirantes a ingreso en es-
ta Escuela deberán reunir las si-
guientes condiciones: a), ser espa-
ñol ; b), ser soltero ; c), encontrar-
se comprendido entre los dieciséis
y treinta años, ambos inclusive ;
d), encontrarse libre de prestar el
servicio militar etre las fechas de
I de enero de 1965 y I de diciem-
bre de 1967, y e), que su ocupación
habitual esté relacionada con 1a
agricultura.

La instancia solicitando ser ad-
mitido en el examen de ingreso,
debidamente timbrada, deberá ser
remitida al señor Director de la
Escuela de Capataces Bodegueros
y Viticultores de Requena (Valen-
cia) antes del 31 de diciembre de
1965, en cuya fecha quedará ce-
rrado el plazo de admisión. En
'.a instancia se harán constar las
circunstancias personales del as-
pirante.

PRIMER CURSO

De una duración de ciento ochen-
ta días lectivos

- Nociones de Matemáticas
Contabilidad y organización del
trabajo en la bodega.

- Nociones de Botánica. Abo-
nados y enfermedades.

- Nociones de Física
mica.

- Iniciación a la Enología. lns-
talaciones bodegueras. Dirección y
control de las fermentaciones.

- Nociones sobre la Adminis-
tración pública y la Organización
Sindical.

- Religión.

- Educación Física y deportzs.
Prácticas de e'aboración dE

vinos en las bodegas de la zona.

At; R I CU LTURA

Y Quí-

SEGUNDO CURSO

De una duración de ciento ochen-
fa días lectivos

- Motores y máquinas agrí-
colas.

- Viticultura. Plantación, in-
jerto, poda, abonado y enFerrned-:-
des del viñedo.

- Análisis de mostos, vinos
subproductos de la vinificación.

- Enología especial. Vinos es-
peciales ; vermuts, mistelas, mos-
tos estériles y licores. Aprovecha-
miento de subproductos, alcoho'es

y vinagres. Estabilización de vi-
nos con vista al embotellado.

- Cooperación y asociaciones

cooperativas.

- Higiene y Seguridad del Tra-
bajo en el campo.

- Educación Física y deportes.
- Prácticas de elaboración de

vinos en las bodegas de la zona.
Las enseñanzas en esta Escuela

se llevan a cabo en régimen de
internado.

Los aspirantes que hayan sido
declarados aptos para ingresar co--
mo alumnos de esta Escuela dis-
Frutarán de enseñanza y residen-
cia gratuitas ; únicamente abona-
rán, para gastos de material 3e
prácticas, 100 pesetas mensuales
cada alumno de primer curso y
200 mensuales cada a:umno de se-
gundo curso.

Curso de Capataces A vícolas
El Sindicato Vertical de Gana-

dería, y en su nombre la Escue'.a
Nacional de Avicultura, anuncia la
celebración de un curso orientado
a los obreros dedicados a la Avi-
cultura.

La celebración de este cursillo
tendrá lugar en las instalaciones
que la Escuela Nacional de Avicu'.-
tura posee en la Casa de C.ampo
(Madrid) ; y su inauguración se
efectuará el día 3 del rnes de no-
viembre próximo y durará hasta el
21 de diciembre del mismo año.

Las clases serán teóricas y prác-
ticas, refiriéndose las primeras a
todas las materias que figuren en
el programa y las segundas com-
prenderán a q u e 11 a s operaciones
exigibles para un perfecto desarro-
llo de la misión de la mano de

obra en las explotaciones avícolas.
El número de alumnos se limi-

tará a un máximum de 25 y para
ser admitido al curso, los aspiran-
tes deberán solicitarlo mediante
instancia dirigida al Sindicato Ver-
tical de Ganadería, calle Huertas,
número 26, antes del día 30 del
próximo mes de octubre.

Constituirá mérito primordial pa-
ra ser admitido, caso de que las
peticiones de matrícula superen el
cupo fijado, el haber trabajado
con anierioridad en granjas avíco-
las. Si después de cubiertas las
plazas con aquellos aspirantes com-
prendidos en las líneas anteriores
existiesen algunas vacantes se cu-
brirán con el resto de los solicitan-
tes en orden riguroso a la fecha de
su petición.

NUEVO TIPO DE AZADON
Cada vez se emplea más el ace-

ro inoxidable para la fabricación
de herramientas de mano, como
azadones, palas, horquillas y des-
plantadoras. Se fabrica ahora en
Gran Bretaña un azadón en acero
inoxidable, con borde ondulado,
que parece ofrecer importantes
ventajas en comparación con el
tipo corriente de azadón : está afi-
lado y se desliza fácilmente entre

la tierra ; hay también azadones
de mango largo con bordes ondu-
lados, y otro de mango corto para
también otra serie de herramientas
trabajar entre cultivos. Resultan
mtrcho más agradables para el tra-
bajo porque los mangos son de
una aleación de metal ligero, con
lo cual se ha reducido considera-
blemente su peso.
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MIRANDO AL EXTERIOR
ASPECTOS UE LA POLITICA AGRARIA INGLESA

Como ustedes sabe,n, la políti-
ca agraria británica se basa en
la Ley agrícola de 1 de septiem-
bre de 1957, cuyos fines genera-
les se cubren con la Ley agríco-
la de 1947, que las críticas de la
política agraria de la posguerra
definían diciendo que consti-
tuía el "fomento y garan.tía de
una agricultura productiva y re-
muneradora, que esté en dispo-
sición de producir dentro del Im-
perio aquella parte de productos
agrícolas y alimentos que por ra-
zones nacionales deben ser obte-
nidos en su propio territorio y
que al mismo tiempo esté en dis-
posición de producirlos a los más
bajos precios posibles, compati-
bles con una proporcionada re-
muneración, con un adecuado
nivel de vida para el agrlcultor
y el obrero agrícola y con un ren-
dimiento proporcionado a los ca-
pitales que en esta rama de la
economía se encuentran inverti-
dos". ; Ahí es nada! Supongo que
habrán ustedes terminado el pá-
rrafo a punto de quedarse sin re-
suello.

Los principales instrumentos
para el uso de esta Ley agrícola
son los informes sobre la situa-
ción de la agricultura británica
que el Gobierno publica al prin-
cipio de cada año. En este infor-
me se fijan los llamados "precios
de garantía" para los principa-
les productos agrícolas-cerea-
les, patata, remolacha, ganado
de matadero, leche, huevos, la-
na-. El Gobierno inglés paga a
los agricultores posteriormente
la diferencia entre los precios
efectivamente obtenidos y los
garantizados por él. Para ello, el
Gobierno mete mano profunda-
mente en el saco de los impues-
tos.

El documento o informe del
estado de la agricultura tiene un
gran parecido a lo que los ale-

manes llaman informe verde, que
es una imitación del inglés.

La agricultura desempeñaba
en Gran Bretaña, desde la revo-
lución industrial, un papel cada
vez menos importante. Cada vez
en mayor cantidad la alimenta-
ción británica, dependía, en los
últimos siglos, de las naciones de
ultramar y de las del continen-
te europeo. El déficit de la pro-
ducción agrícola se enjugaba y
se enj uga con importaciones
procedentes principalmente de
Dinamarca, Holanda y de Nueva
Zelanda. Solamente en tiempos
de guerra tomaba importancia
la producción agrícola interior,
cuando la dependencia de los
abastecimientos del otro lado del
mar determinaba crisis alimen-
tarias, sobre todo en las dos úl-
timas guerras mundiales, en que
la Marina alemana ponía en pe-
ligro y conseguía perturbar el
aprovisionamiento en víveres de
las islas. Por estos motivos de
seguridad-lo mismo que en Sui-
za, que pasó también crisis de es-
casez de alimentos-, el Gobier-
no inglés decidió no permitir que
continuara la tendencia de re-
troceso de la agricultura inglesa.
Este es el origen de las medidas
de auxilio del Gobierno británico
a la agricultura.

La agricultura inglesa goza de
determinadas subvenciones. Es-
tas subvenciones toman en Gran
Bretaña la forma de auxilios pe-
cuniarios directos o la forma de
garantía de precios, que actúa
cuando el producto de la agri-
cultura desciende de cierto nivel,
como ya hemos dicho más arriba.

Cada año tienen lugar las con-
versaciones del Gobierno y las
autoridades agrícolas con las
asociaciones agrarias, y por este
camino se establecen las nuevas
subvenciones y los precios de ga-
rantía, y está previsto que en ca-

so de fracaso de las negociacio-
nes el Gobierno tiene el derecho
de fijar aquellas subvenciones y
precios unilateralmente. Esta si-
tuación conduce, como es natu-
ral, a dar un carácter político a
las relaciones entre la agricultu-
ra y el poder público. Según la si-
tuación política, los agricultores
llevan la batuta o el Gobierno.
Inmediatamente an te s de las
elecciones, los agricultores diri-
gen y el Gobierno sopla, y apro-
vechan la ocasión para obtener
exigencias que en los años en
que las elecciones están lejanas
no existe ni la más remota pro-
babilidad de que se tengan en
cuenta por muy fuerte que soplen
las asociaciones agrícolas. El Go-
bierno se hace el sordo.

Especialmente favorable para
los deseos de los agrícolas ha si-
do el plazo de 1961 a 1964, cuan-
do los conservadores no podían
permitirse el lujo de poner cara
fosca a los rurales. Las subven-
ciones a la agricultura alcanza-
ron los siguientes valores: 1961-
62: subvenciones, 343 millones
de libras ; 1962-63 : subvenciones,
319 millones ; 1963-64 : subven-
ciones, 300 millones de libras es-
terlinas.

A1 subir el poder los laboristas,
por la escasa mayoría de tres o
cuatro votos, se suponía que no
se atreverían a ser tacaños con
los agricultores y les regalarían
con generosas subvenciones, pero
el presupuesto de gastos para el
año fiscal actual trajo la sorpre-
sa de un claro retroceso, pues se-
gún ese presupuesto se consig-
naban para subvenciones sólo
270 millones de libras en lugar de
los 294 que era lo corriente, aun-
que luego hubiera suplementos
de crédito. Como explicación de
esta disminución, el Gobierno
declaró que un aumento de la
renta agrícola debe obtenerse no
por un aumento de las subven-
ciones, sino por la mejora de la
productividad, que en Inglaterra
deja mucho que desear, pues de
500.000 explotaciones agrícolas
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se estima que 300.000 tienen una
escasa dimensión. Por lo menos
200.000 de esas explotaciones son
verdaderas pequeñas explotacio-
nes, que en la época de la meca-
nización representan elementos
arcaicos y que apenas si son ca-
paces de alimentar a la familia
de los explotantes. Los esfuerzos
para llegar a una concentración
y agrupación de fincas son más
verbales que efectivos, más pro-
pagandísticos que reales, pues el
camino de una política generosa
de subvenciones resulta más có-
moda y más barata.

El partido laborista, o su Go-
bierno, parece resuelto a no con-
tentarse en este sector con "co-
nocimiento curativos" de alta
productividad, sino ejercer en el
sector agrícola una efectiva pre-
sián económica para fomentar el
esfuerzo individual suministran-
do al campo menos subvencio-
nes.

Naturalmente, las reacciones a
esta nueva forma de pensar son
en los medios agrícolas muy
amargas. La circunstancia de
que evidentemente el Gobierno
no permitirá pasar de un cierto
tope en la distribución de sub-
venciones, aun cuando los costes
de producción agrícola sigan su-
biendo, ha originado un mal sa-
bor de boca contra los laboristas,
que se ha traducido en palabras
agrias y en una franca oposi-
ción, sobre todo esta primave-
ra, al discutir los precios de ga-
rantía y subvenciones, organi-
zándose una verdadera revuelta
de los agricultores, silenciosa pe-
ro enér.gica, y se llegó a hablar
de exteriorizarla en la misma
forma que los franceses, con obs-
trucción de carreteras y otros
excesos. Las cosas parece que se
van arreglando; los represen-
tantes de la agricultura han to-
mado contacto con Mr. Wilson,
primer ministro, y creen que le
han impresionado con innega-

bles argumentos para obtener
mejores precios de garantía en
el futuro por sus productos agrí-

colas.
Con ocasión de la exposición

agrícola recientemente celebra-
da, se ha considerado que era el
mejor momento para llamar la
atención del Gobierno respecto
a las reivindicaciones agrarias,

mostrando el éxito actual de la
agricultura británica. En efecto,
en el Stoneleigh Park ha podido
apreciarse la significación in-
ternacional de la agricultura bri-
tánica, así como su papel cla-
ve en la economía nacional.

Han concurrido compradores
de todo el mundo a hacer serias
adquisiciones, especialmente de
maquinaria y ganado, particu-
larmente procedentes de los paí-
ses en vías de desarrollo, en los
que hay gran necesidad de gana-
do y maquinaria para detener el
hambre que reina en estos paí-
ses.

Otros países en pleno plan de
desarrollo, como la Unión Sovié-
tica y sus polluelos, también han
mostrado su presencia, intere-
sándose por el ganado, por los
métodos de cultivo y por los ins-
titutos de investigación agronó-
mica ingleses.

Se ha demostrado que la pro-
ductividad de la agricultura en
el último decenio se ha elevado
más rápidamente que en cual-
quiera otra rama de las indus-
trias del Reino Unido^licen los
agricultores-, lo cual no es ex-
traño, pues, como ya hemos vis-
to, era bastante baja-. Se sub-
raya el incremento continuo de
la producción de carne de vaca,
de cordero, de leche, de trigo, de
cebada y de remolacha azucare-
ra. La cabaña lanar ha aumen-
tado en 5.000.000 de cabezas en
ocho años, hasta a 1 c a n z a r
30.000.000. La producción de tri-
go por acre se ha elevado de
2.220 libras en 1947-48 a 3.400 en
la actualidad (unos 30 quintales
por hectárea).

Gran Bretaña tiene una de las
mayores densidades de tractores
en el mundo, con un tractor por
cada 36 acres (1,35 tractores por
hectárea) de tierra arable. Cose-
chadoras posee 60.000 para reco-
ger a una velocidad febril las co-
sechas de esta amable pero ve-
leidosa tierra.

La maquinaria es una de las
mayores bendiciones que han ve-
nido a ayudar a la agricultura
inglesa y no solamente ha in-
crementado su eficiencia, sino
que ha aseado y "elegantizado"
el campo inglés. Pero además, ha
producido un sorprendente e i:n-
calculable efecto, y es, que ha

despertado el interés de la gen-
te joven por la agricultura y el
campo. Mucha de la vie^a escla-
vitud del agricultor ha sido eli-
minada por las máquinas, cada
día más perfectas y más intere-
santes.

Volviendo a 1a cuestión de pre-
cios de garantía, hay que men-
cionar que en este verano se
comprobarán los resultados de
las previsiones para el año fis-
cal de 1964-1965. Después de die-
cisiete años de un sistema de
subvenciones, en 1 de julio de
1964 se cambió, poniendo un tope
superior para la garantía de pre-
cios de algunos artículos, por
ejemplo, para el trigo y la ceba-
da, y al mismo tiempo se fijó un
precio mínimo para la importa-
ción.

En el primer caso se partió del
principio vigente de que la agri-
cultura, efectivamente, necesita-
ba ser auxiliada y que era pre-
ciso que el Estado garantizara
un precio mínimo, pero al refor-
mar los precios de garantía en
1964 para 1965, se limitó la can-
tidad que se disponía para ello a
9,8 millones de libras, así que re-
sultó un precio aproximado de
garantía de 26 chelines y 6 peni-
ques para cada quintal de trigo
y 26 chelines y 8 peniques para
igual cantidad de cebada (unas
206 pesetas quintal de 50,80 kilo-
gramos). El exceso de producción.
deberá venderlo el agricultor en
el mercado libre al precio mun-
dial. Con esto se tiende a obtener
dos efectos, uno: la disminución
del interés por un cultivo deter-
minado y frenar la expansión de
este cultivo, y, por otra parte, de-
tener la creciente "marcha" de
las subvenciones.

Por la aplicación del sistema
de garantía, empleado hasta el
año actual, el desarrollo de los
precios ejercía un constante y
creciente influjo sobre el presu-
puesto británico, mientras que el
Gobierno no podía influir sobre
el mercado, pues es libre. Así se
produjo de 1946-47 a 1963-64 un
exceso de oferta en el mercado
de cereales, tanto por la produc-
ción interior como por las im-
portaciones, que presionaba los
precios y el Gobierno tenía que
pagar sumas considerables por
diferencias con los precios de g^a-

562



AURICULTURA

rantía. Se comprende de este
modo, que aunque las importa-
ciones no participaban de las ga-
rantías, la presión que ejercían
sobre el mercado obligó al Go-
bierno a incluirlos en la regula-
ción de los mercados. En este
sentido, después de más de cien
años de libertad de mercado, se
ha llegado a una nueva regula-
ción y la fecha de 1° de julio de
1964 quedará como una fecha
histórica en el desarrallo comer-
cial y agrícola de Inglaterra.

El ataque se hace en la forma
de precios mínimos para los cua-
tro prin.cipales países exportado-
res: Estados Unidos, Canadá,
Australia y Argentina. Es un sua-
ve ataque, pues las naciones pro-
veedoras pueden actuar y actúan
en la fijación de los precios, aun-
que el Gobierno inglés les ha
prometido conservar, en princi-
pio, la parte tradicional que a
cada una corresponde en la im-
portación inglesa. Esto es una
nueva razón para poner un lí-
mite a la excesiva expansión de
algunas producciones y sólo en
estas condiciones parece que las
naciones proveedoras han admi-
tido la regulación del mercado.
El mismo Gobierno está intere-
sado en que el extranjero siga
desempeñando su tradicional pa-
pel en el aprovisionamiento de
cereales a la Gran Bretaña, pues
al fin y al cabo el extranjero es
también un cliente de Inglate-
rra y el bienestar de la manco-
munidad depende de sus expor-
taciones.

En cuanto a la importación de
carne, parece que aún no ha lle-
gado Inglaterra a un completo
acuerdo con las principales na-
ciones proveedoras: Australia,
Nueva Zelanda, Argentina, Uru-
guay, Irlanda y Yugoslavia. Por
ello, todavía no está establecido
en el país el sistema de las can-
tidades standard en lo que res-
pecta al ganado y a la carne.
Se ha tratado de establecer un
sistema de contingentes, pero
aún no está en vigor para todos
los países, porque los proveedo-
res se resisten a sujetarse a cu-
pos, y parece que han hecho
bien, pues los excedentes de car-
ne se han consumido y!los precios
de garantía han subido a 170
chelines por quintal de 50 kilo-

gramo de peso vivo. A1 mismo
tiempo, la escasez de carne ar-
gentina ha influido en este cam-
bio, no solamente por la sequía
sufrida en el país del Plata, sino
por dirigir su exportación a otros
mercados más beneficiosos.

E1 precio de la carne de vaca
en Inglaterra sube constante-
inente en este último tiempo. El
"rumpsteak" (filete de lomo)
cuesta hoy en la carnecería un
25 por 100 más que el año pasa-
do. Este movimiento de precios
es natural y a la larga una reac-
ción inevitable al reducido nivel
de precios artificiales ingleses
conseguidos con el sistema de
subvenciones. Esto lo sabe el Go-
bierno inglés, que ningún precio
bajo sostenido artificialmente
dura largo tiempo y ahora se ve-
rifica lo que el Gobierno inglés
deseaba, es decir, elevar el nivel
total de precios para pagar me-
nos diferencias por gara.ntía.

Por la elevación del precio de
la carne las subvenciones, que en
los últimos cinco años han as-
cendido de 3,4 a 4,3 millones de
libras por afio, descenderán, que
es lo que ha ocurrido en una sor-
prendente e inesperada cuantía,
que casi hacen superfluas estas
subvenciones, trasladando el pe-
so de la protección a la produc-
ción.

El objeto del Gobierno inglés
(el conservador) no fue solo, al
establecer el nuevo orden agra-
rio, el aligerar el presupuesto y,
por tanto, al contribuyente de
las cargas de subvenciones y ga-
rantías, sino el ir acercándose
en los precios a los del M. C. E.,
para en caso de nueva negocia-
ción con esta entidad.

Además de las medidas para
evitar la excesiva producción de
ciertos productos, y dentro de la
ordenación del mercado, evitar
las presiones sobre los precios
por las importaciones, en lo que
respecta a los cereales, la recien-
te institución "Iiome Grown Ce-
reals Authority" para la regula-
ción de este mercado, tiene por
principal tarea pagar un premio
de 10 chelines por tonelada a los
cultivadores de estas plantas que
hagan contrato con este organis-
mo para venderle sus granos en-
tre diciembre de 1965 y junio de
1966. Se espera que con este in-

centivo se fomentará un conve-
nio continuo y ordenado de gra-
nos durante todo el año, pero se
necesitará un cierto tiempo has-
ta convencer a los agricultores
que los contratos previos sean el
mejor camino de comercializar
sus granos. En efecto, estos con-
tratos pueden acarrear ciertas
pérdidas en caso de que los pre-
cios suban, pero sin embargo,
ofrecen la seguridad de la venta.

El Gobierno tiene interés en
un alto precio de mercado, pues
cuanto mayor es éste menos tie-
ne que pagar por diferencias.
Pero contra esta tendencia se
encuentran aliados elementos
que fuerzan los precios a la baja,
como los fabricantes de harinas
y de piensos compuestos, los co-
merciantes que son sus agentes
y la mayoría de los agricultores
que compran piensos y que se
oponen a su cultivo.

Los usuarios de los granos se
encuentran en las mejores cir-
cunstancias la mayor parte del
tiempo. Son profesionales del co-
mercio, son pocos en número
comparativamente, pero tienen
la autorización para importar
grano barato de ultrainar si los
precios les parecen demasiado al-
tos y utilizan esto como amena-
za para conservar bajos los pre-
cios. Por otra parte, los agricul-
cultores son débiles vendedores
y, a veces, recargan y desorgani-
zan el mercado. El Ministro de
Agricultura tiene que estimar las
existencias, pero estas estimacio-
nes no suelen ser muy exactas ;
existe el peligro de no llegar o
sobrepasar las cantidades nece-
sarias.

Como primer paso de una or-
denación del mercado cereal se
constituyó, hace algún tiempo,
un grupo de trabajo integrado
por todos los interesados: pro-
ductores, fabricantes y consumi-
dores. Este cónclave dirigía los
precios, de tiempo en tiempo, en
la dirección que considera con-
veniente para la producción, es
decir, en la finca y en el mer-
cado. Como este grupo era un
compromiso entre intereses di-
vergentes, los precios formaban
un curso intermedio y, frecuen-
temente, no eran considerados
por ninguna de las partes.

Una de las quejas, por parte
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de los utilizadores de los granos
en el pasado sistema comercial,
era que los agricultores no con-
trataban ventas por adelantado,
por ninguna cantidad, así que
ellos se veían forzados a buscar
en ultramar provisiones para sus
necesidades básicas, comprando
granos ingleses al día, de la ma-
no a la boca. Esto es crítica leal,
pero hay que tener en cuenta
que los agricultores consideraban
y consideran que, efectivamente,
puede el contrato resultar peor
que comerciar al azar.

Ahora la ordenación comercial
está bajo vigilancia y tiene sus
correspondientes estatutos. La
"Autoridad del cultivo cereal do-
méstico" se ha creado bajo la
Ley de Comercio de Cereales de
1965. Este organismo se compo-
ne de nueve miembros por parte
de los productores de trigo, nue-
ve, por parte de los utilizadores
de granos y tres miembros inde-
pendientes, uno de los cuales, se
ha dedicado toda su vida al co-
mercio de granos.

Este organismo tiene funcio-
nes comerciales y no comercia-
les. Además de registrar los con-
tratos publica guías de precios,
por sí mismo, o publicados por el
grupo de trabajo. Además, even-
tualmente, tomará a su carga la
confección de estadísticas con
los datos del Ministerio de Agri-
cultura y espera tener mayor in-
formación sobre las reservas de
cereales.

La "Autoridad del cultivo ce-
real" no puede comerciar sin la
autorización del Ministerio y la
única forma de hacerlo es so-
portando las compras, si los pre-
cios descienden demasiado. Todo
el grano adquirido debe dispo-
nerse de él hasta el plazo de un
mes antes del fin del año en que
ha sido comprado. Su financia-
ción se hace por recaudación en-
tre todos los cultivadores de ce-
real. Todavía no puede preveerse
los resultados de esta nueva or-
denación del mercado cereal, pe-
ro no todos están conformes.

En la cuestión de la leche, ca-
ballo de batalla de todos estos
países de régimen húmedo, el
Gobierno, en la revista de pre-
cios de esta primavera, autorizó
la subida de un penique por ga-

lón de leche (unos 15 céntimos
de peseta por litro), pero parece
que esta subida no contentó a la
Unión Nacional de Agricultores.
El Gobierno estaba dispuesto a
otra subida de 0,075 pesetas, pero
entonces se dijo que la acepta-
ción de este aumento, en los tér-
minos en que estaba redactado
el acuerdo, se consideraba cons-
tituía una traición para otros
sectores de la industria, notable-
mente para los cultivadores de
cereales, los cuales, se enfren-
tan con las máximas rebajas de
precios autorizables para el trigo
y la cebada. La Unión Nacional
de Agricultores decidió que la úl-
tima propuesta debía ser recha-
zada y entonces el Gobierno fijó
el aumento de la leche en un pe-
nique.

No solamente la actual políti-
ca agraria resuelve los proble-
mas de precios y regulación de
mercados interiores, sino que
también se ocupa de la exporta-
ción de productos agrícolas. La
última expasición de Stoneleigh
Park, en Warvickshire, estuvo en
parte orientada hacia la ayuda
a la exportación agrícola, de
aquello que pueda auxiliar y ser-
vir como modelo a las naciones
en vías de desarrollo. El Ministro
de Agricultura, en una reunión
del Consejo de Exportación, ha
dicho: "Espero que pronto pue-
da hacer una declaración que fo-
mentará las exportaciones agrí-
colas de todas clases. Me gusta-
ría dar un mayor impulso a es-
tas exportaciones, sobre todo, de
aquello que sea más apropiado
para vender en ultramar. Nues-
tra reputación descansa en la
amplia variación de nuestras di-
ferentes variedades y razas, tan-
to vegetales c o m o animales,
apropiadas para distintos climas
y medios".

La exportación de ganado de
cría en 1964 se elevó a 650.000 li-
bras esterlinas. En abril y mayo
de este año, solamente, el valor
del ganado de raza exportado al-
canzó 200.000 libras esterlinas,
que ha sido una verdadera
proeza.

En el pabellón en que, en la
feria, se ha alojado la sección
comercial de exportación se ha
hecho un "gran negocio" -se-

gún uno de los directores del cer-
tamen-, pues una gran parte
de los visitantes eran comprado-
res en potencia. Según el jefe de
la sección de exportación de los
363 compradores europeos espe-
cialmente invitados han estado
presentes 170, incluyendo una
amplia representación francesa.

El ministro checoslovaco de
Mecanización Agrícola se presen-
to dispuesto a comprar toda cla-
se de equipo mecánico, apropia-
do para la agricultura checa. Su
país tiene proyectada una inver-
sión de 150 millones de libras es-
terlinas en fábricas de piensos
compuestos y otras industrias y
estuvo interesado también en las
fábricas de fertilizantes, así co-
mo en e q u i p o s individuales.
"Queremos vender más carne
checoslovaca aquí -declaró- y
la cantidad que podamos gastar
en equipos depende del inter-
cambio de mercancías".

Como vemos, la agricultura
británica se esfuerza por mejo-
rar su producción y productivi-
dad, pero el sistema de sosteni-
miento de precios tiene el incon-
veniente de q u e, si u n o s lo
emplean para mejorar, otros, los
menos dispuestos o los más vie-
jos, lo utilizan para no esforzar-
se. Esto da lugar a las críticas
interiores y exteriores, diciendo:
"que los agricultores británicos
duermen tranquilamente en un
lecho de plumas", y se les consi-
dera como pensionistas del Es-
tado.

Prácticamente, todo país des-
arrollado ha creído hoy necesa-
rio ayudar a los ingresos de los
agricultores, máxime cuando la
carga cae, en parte, sobre las
costillas de los contribuyentes.

Pero la necesidad de elevar el
nivel de vida del campo hace in-
eludible la protección, por lo me-
nos durante estas épocas de
reorganización económica, para
evitar la huída de la población
campesina y que no tengamos
quien siembre los garbanzos pa-
ra el puchero de cada día, o críe
las chuletas con que hoy se rega-
lan muchos que antes se llama-
ban proletarios y que, a Dios
gracias, ya no lo son.-PROVinus.
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Congreso Internacional sobre las posibilidades de
riego con aguas salinas y desalinización del

agua marina
En Roma, durante los días 5 ai

8 del pasado mes de septiembre.
se reunieron cerca de 200 congre-
sistas de una veintena de paísea
en un Simposio patrocinado por 'a
Academia Mundial de Artes y
Ciencias (W, A. A. S.), el Conse-
jo Nacional de Investigaciones de
ltalia y la Academia de Agricul-
tura del mismo país.

Las comunicaciones fueron agru-
padas en tres secciones :

A) Aspectos generales de la
salinidad.

B) Utilización en el riego de
aguas salinas e incluso de agua de
mar.

C) Desalinización del agua pa
ra su ernpleo en los riegos.

En la sesión inaugural hicieron
uso de la palabra el profesor
V. Caglioti, presidente del C.N.R. ;
el profesor K. 1-í. Osvald, de Sue-
cia, presidente de la W. A. S. S.,
y el senador y ministro de Comer-
cio e Industria, profesor G. Me-
dici.

Luego, en las jornadas de traba-
jo cabe destacar las conFerencias
del profesor H. Boyco (de Israel),
quien primeramente explicó sus
principios fundamentales para el
riego con agua salina, teniendo en
cuenta la relación entre la con-
centración de sa:es, el contenido
en arcilla del suelo, la lluvia y la
temperatura, así como, con respec-
to a la planta, resaltó la importan-
cia de que el período de crecimien-
to coincida con la época lluviosa,
el que las semillas procedan de
plantas ya habituadas al agua sa-
lina, indicando asimismo que no
debe temerse una acumulación de
cloruros de sodio o de magnesio
en arena o gravilla que alcance
profundidad superior a la del sis-
tema radical, siempre que al me-
nos una vez al año se registren llu-
vias de cierta entidad. En otra
comunicación (ésta en colabora-
ción con su esposa) expuso sus
experiencias, realizadas durant?
seis años, con agua de mar de
diversas clases (del Mediterráneo
oriental, tipo oceánico, del mar
del Norte y del mar Carpio) y em-

pleada a distintas concentraciones,
cultivando sobre arena de dunas
una decena de plantas, entre ellas
sisal, cebada y remolacha, todas
las cuales demostraron en este me-
dio de cultivo una tolerancia a la
sal varias veces superior a la que
tienen en terrenos agrícolas nor-
males.

La doctora Elizabeth Boyco dio
cuenta de cómo realizó el jardín
ae la ciudad-puerto de Eilat, en
una zona desértica, cuya pluviome-
tria, de sólo 20 mm., obligaba a
emplear para el riego el agua de
mar. Se eligieron plantas de re-
conocida resistencia al calor, a la
sequía, al viento y a la sal, que
pudieran tener asimismo un cier-
to valor ornamental y proporciona-
sen la máxima sombra posible,
aprovechándose para la planta-
ción unas colinas guijarrosas muy
permeables, Hoy día, transcurridos
ya quince años, el éxito parece
completo y los habitantes de la
ciudad disfrutan de una acogedo-
ra zona verde.

E1 profesor Heimann (también
de Israel) se ocupó del equilibrio
iónico ambiental como requisito
básico para el normal desarrollo
de la planta, indicando que el an-
tagonismo entre el sodio y el po-
tasio, muy poco estudiado en fisio-
logía vegetal, es el factor predo-
minante del crecimiento de los ve-
getales en condiciones de salini-
dad y que la relación entre los dos
iones alcalinos es mucho más irn-
portante que la presión osmótica
en el sistema terreno-agua. Un
sistema radical reduce el peligro
de descompensación, siendo tam-
bién esencial una buena aireación
del terreno y la presencia de micro-
elementos, considerando finalmen-
te que la absorción o la exclusión
de ciertos iones está influenciada
por sustancias presentes en la na-
turaleza, como los metabolitos or-
gánicos de la microflora del terre-
no o de ciertos compuestos orgá-
nicos bien definidos.

El doctor V. J. Chapman (de
Nueva Zelanda) tuvo una interven-
ción muy interesante sobre ccVege-

tación y salinidadu, en la que puso
de manifiesto cómo la tolerancia
de las plantas a la salinidad no sólo
depende del ión salino (Cl, SO,,

CO^), sino de la especie, variedad
y raza examinada, y de su estado
de desarrollo. Considera que, en
adelante, la clasificación de las
plantas estará influenciada por la
importancia y el efecto antagóni-
co iónico y de los mecanismos in-
hibitorios, es decir, que se tende-
rá a establecer si se trata simple-
mente de un efecto de ósmosis o
si también las toxinas están impli-
cadas en ^el asunto. Además, mien-
tras no se hayan estudiado bien los
efectos de la salinidad sobre la fo-
tosíntesis y la respiración no será
posible preparaz sistemas ^ecológi-
cos halofíticos en función de su
productividad global y de las reac-
ciones energéticas recíprocas.

Por el profesor }Zaheja (de la
India) se expusieron los problemas
de los terrenos salinos de su país,
en relación con el riego de aguas
saladas, tema de gran trascenden-
cia, ya que esas tierras cubren una
extensión de ocho millones de hec-
táreas, con bastantes dificultades
para el drenaje en general. Pasó
revista a los principales cultivos
(caña d^e azúcar, arroz, trébol de
Alejandría, etc.) y los métodos em-
pleados para defenderlos de la sa-
linidad, así como al capítulo de
variedades resistentes.

Los profesores Yengar y Kurian
(también de la India) presentaron
un trabajo sobre la utilización del
agua de mar en la faja costera, cu-
ya longitud es de unos 5.600 ki-
lómetros. Las condiciones es^en-
ciales se refieren a que el terreno
arenoso sea de suficiente espesor,
que la capa freática sea bastante
profunda y que se utilicen plantas
que toleren las variaciones de con-
tenido salino del agua que van a
recibir. En los ensayos realizados
se ha comprobado que muchos ce-
reales y plantas forrajeras han mos-
trado una extraordinaria capacidad
de germinación incluso a concen-
traciones sup^eriores a 10.000 mili-
grapor por litro (T. S. C.).

En la actualidad se prosiguen los
trabajos de selección de varieda-
des y de tratamientos preliminares
de las semillas, para aumentar su
tolerancia a la salinidad.

El doctor Van 1-loorn (especia-
lista de la FAO destac:ado en ^ ú
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nez) lrizo una extensa exposición
sobre el empleo del agua salina en
diversas regiones tunecinas, en a.-
gunas de las cuales, con un buen
drenaje, cabe utilizar aguas con
un contenido en sales de 4 a 5 gra-
mos por litro, habiéndose monta-
do, con la ayuda de las Naciones
l!nidas, un servicio para el estudio
y puesta a punto del riego con
aguas de elevado contenido mi-
neral.

^rambién sobre el riego con agua
salina y la reacción de los terrenos
salitrosos a diversos métodos de
riego se ocupó el doctor Ficco (ita-
liano), en dos comunicaciones. Las
plantas con las que se experimen-
tó fueron tomates, pimientos, be-
renjenas, maíz y alfalfa, empleán-
dose en unos casos riegos con gran
cantidad de agua y muy espacia-
dos, y en otros con menos agua,
pero suministrada más frecuente-
n^ente, E.n cuanto al contenido en
sales de las aguas oscilaba, según
los meses, entre 1 y 8,5 gr./1. La
conclusión fue que lo más con-
veniente en ayuellos terrenos era
dar riegos cortos y a intervalos
brev^s por infiltración lateral en
SUCCOS.

El profesor L. Cavazza (director
del Instituto Agronómico de Ba-
ri) presentó un estudio muy com-
pleto sobre los problemas del rie-
go con agua salina en Italia. Pri-
meramente pasó revista a la dive:'-
sa procedencia de dichas aguas
(capa cársica, capa freática o ar-
tesiana y sus relaciones con ia
masa marina ; capa de debajo de
las dunas y cursos de agua super-
ficiales). Estudió luego la compo-
sición del residuo fijo, el control
de la salinidad en los terrenos re
gados con aguas salinas, las alte-
raciones químicas y físico-quími-
cas ocasionadas por estas aguas en
Pl terreno y los casos concretos de
utilización tradicional, terminando

w^ x i cu t.TUxw

c:on unas consideraciones sobre
los aspectos económicos del pro-
blema.

Advirtió que con aguas no muy
saladas se aprecia un notable au-
mento del número de frutos, pe-
ro con reducción en el peso indi-
vidual ; con débil salinidad, se
señalan aumentos de producción
y mejora en su calidad, pero si la
cuantía de sales se eleva, sobre-
viene muchas veces un empeora-
miento cualitativo.

El señor Gómez, de la «Investi-
gadora Química Industriah>, de
Bilbao, presentó un trabajo titu-
lado : Experiecias hechas ^en Es-
paña sobre el cultivo de plantas
con agua de mar no desalinizada.
1^ ue una extensa exposición, par-
te de ella de tipo histórico, refi-
riendo luego '.os resultados obte-
nidos en la playa de Oriñón, con
un método que denomina «hidro-
pónico mixto„ sobre maíz, diver-
sas hortalizas y flores. Parece que
los ensayos se han hecho a peque-
ria escala, por lo qee serían de
desear experiencias de mayor en-
vergadura para estimar, en su jus-
ta medida, la importancia agro-
nómica y económica del asunto.

Un investigador de la Estación
Agraria Experimental de Bari, el
doctor G. López, italiano, aunque
de patronímico tan netamente es-
pañol, dio cuenta de sus estudios
^obre la capacidad de germina-
ción de ;as semillas, en terrenos
salinos, utilizando diversos cerea-
les, leguminosas y hortalizas. La
máxima resistencia la presentó la
cebada, mientras los trigos se
mostraron muy sensibles ; entre las
legumiriosas destacó la veza, con
rnucha mayor resistencia que la al-
falfa y el bersim. El tomate, que
aguanta bien el riego con aguas
salinas, se comportó, en cambio,
muy sensible para la germinación.
Las otras plantas hortícolas resul-
taron, en general, poco resistentes.

Como aportación del Instituto
de Aclimatación de Almería, los
s e ñ o r e s Mendizábal (ingeniero
agrónomo) y Verdejo (Doctor en
Farmacia y Químico) presentaron
un resumen del fundamento y
aplicación de los «arenados,,, mo-
dalidad de cultivo típica de la zo-
na litoral de las provincias de Al-
mería, Granada y Málaga, que
disminuye la salinidad del terre-
no y permite el empleo de aguas
con un contenido en sales más ele-
vado del norma!. La comunica-
ción fue ilustrada con numerosas
diapositivas en color y el tema
interesó extraordinariamente, s o -
bre todo a los representantes de
los países mediterráneos y del
Orienbe Medio.

Las dos conferencias del gru-
po «Cn sobre desalinización del
agua estuvieron a cargo de] pro-
fesor Menza (del Centro de Ener-
gía Nuclear italiano) y del profe-
sor Nebbia (de Bari). El primero,
después de unas consideraciones
de carácter general sobre la cre-
ciente necesidad de agua dulce en
el mundo, examinó las posibilida-
des de aprovechar la energía nu-
ebear en concurrencia con la con-
vencional, para la conve-sión del
agua marina. Se refirió, también,
a un estudio acttralmente en curso
en el C. N. E. N. sobre un reac^
tor a líquido orgánico que puede
usarse en la producción de vapor
a baja temperatura para conseguir
la desalinización de: agua, y ter-
minó con un resumen de los re-
sultados obfenidos en E s t a d o s
Unidos.

La somer•a ^xposición de algu-
nas de las comunicaciones más im-
portantes dará idea a nueslros lec-
tores de la importancia de este
Congreso y del interés agronómi-
co que, para muchas zonas espa-
ñolas, tuvieron las cuestiones tra-
tadas en sus jorn..^das de trabajo.

AGROTECNICA, S. A.
ASPERSION Y HARVESTORE

Plaza de Alonso Martínez, 6-6.° • MADRID (4) • Teléfs. 219 05 50-54-58
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NO TlCIAS DE AMERICA
La leche y productos lácteos su-

ponen un 28 por 140 del total de
la alimentación esencial del ciu-
dadano norteamericano. Esto equi-
vale a que de un dólar gastado en
alimentos, unos diecinueve centa-
vos, por término medio, se invier-
ten en leche y productos deriva-
dos.

* * *

De la población norteamericana
los mayores bebedores de leche
se encuentran en el medio rural.
La media de consumo de leche
anual es para el agricultor de unos
cuarenta litros más que la canti-
dad que se consume por persona
en las zonas urbanas. Esta diferen-
cia, no obstante, va siendo menor
cada vez. Hace diez años la dife-
rencia era de unos cincuenta y sie-
te litros.

Los ^roductos cárnicos del ga-
nado exportado a los países del
Mercado Común Europeo por los
Estados Unidos suponían en 1964
la cantidad de ciento quince millo-
nes de dólares, es decir, unos seis
;nil novecientos millones de pe-
setas.

tos agrícolas por valor de cuatro
mil cien millones de dólares, con-
tra tres mil novecientos millones
en el año precedente.

Una nueva técnica industrial,
basada en el empleo de bajas tem-
peraturas, en combinación con el
uso de nitrógeno líquido, permiti-
rá en breve en los mercados ame-
ricanos la venta de tomate conge-
lado partido en rodajas.

* * *

En los Estados Unidos viven
veinticinco millones d e perros,
veintidós millones de gatos y un
gran número de otras especies de
animales domés^ticos. En su ali-
mentación se invierten al año unos
quinientos treinta millones de dó-
lares, cantidad que sobrepasa a
la que se gasta en el mismo país
para la alimentación infantil.

Los norteamericanos consumen
cada día un millón ochocientos
veintiseis mil kilos de cacahuetes

Economistas agrarios norteame
ricanos calculan que con un incre-
mento apenas perceptible de apor-
tación humana al campo, la agri-
cultura de aquel país podría lle-
gar a producir como mínimo un
25 por 100 más de lo que en la
actualidad supone la aportación
económica del campo al país.

*

La inuersión anual en agricultu-
ra en Norteamérica se eleva a unos
ciento noventa y nueve mil mi-
Ilones de dólares, o lo que es lo
mismo, casi doce billones de pe-
setas.

Los Estados Unidos, por la cuan-
tía económica de sus importaciones
agrícolas figuran en el segu^ndo lu-
gar entre los países del mundo por
este concepto. Durante el año fis-
cal de 1964 se importaron produc-

En 19b3 la producción estado-
unidense de huevos alcanzó la cifra
de cinco mil cuatrocientos millo-
nes de docenas. En 1964 esta can-
tidad aún se incrementó en un 2
por 100. Dicho aumento fue debi-
do, principalmente, a la consecu-
ción de mejores puestas por ani-
mal, ya que el número de ponedo-
ras se mantuvo aproximadamente

igual al del año anterior. Repar-
tidos entre los habitantes del pla-
neta tocaría a cada uno casi dos
docenas de huevos.

El <<broiler», tal como se llama
en inglés, es el pollo destinado a
engorde. Las razas obtenidas apro-
piadas para esta finalidad y la mo-
derna técnica, principalmente en
lo que se refiere a la alimentación,
han permitido crear una industria
de lo más rentable dentro de la
agricultura.

El confinamiento de los anima-
]es dentro de las jaulas, donde el
escaso espacio les permita un mí-
nimo de movimientos, sirve igual-
mente a la finalidad perseguida :
obtener el máximo de engorde en
el mínimo de tiempo.

Modernas investigaciones dirigi-
das por técnicos de la Universidad
norteamericana en Arkansas han
servido para llegar a fijar el míni-
mo de espacio que debe destinar-
se a un animal para que su engor^
de se produzca normalmente y no
sufra una merma por no Ilegar a
darle el espacio que precisa para
realizar los movimientos que esti-
mulan la necesaria actividad fisio-
lógica.

El mínimo de espacio para la cría
de pallos que le permitía a este un
buen crecimiento y engorde era de
4,65 dmz. Iguales incrementos de
peso en el mismo tiempo se ob-
servaron en lotes de animales que
disponían por cabeza de 7,5 ; 6,5 ;
5,6 y 4,65 dm2. En cambio, en un
lote donde el espacio por animal
era de 3,7 dm'- el engorde fue in-
ferior. Los pesos se tomaron en
cada lote al final de la octava se-
mana de vida del animal.-MnG^N.

VIVEROS

losé Rapa Pi^illa
Exportador de frutas.
3ran establecimíento
9e arboricultura y hor-
ticultura. Arboles fru-

tales y forestales
Plantas de adorno

C/ $aIIta María, n! 4
Teléfono 1?
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Una técnica sencilla para aumentar la eficacia
en la distribución y uso del agua de riego

F. L. Bligh presentó al VI Con-
greso de la Comisión Internacional
de Riegos y Drenajes celebrado
en Tokio una comunicación sobre
dicho tema y que a continuación
transcribimos para nuestros lec-
tores.

Cuando se discute el tema de la
eficiencia en la distribución del
agua, el problema de su eficaz uti-
lización para usos agrícolas, por lo
general recibe poca atención.

Los recursos de agua que se han
almacenado y transportado a gran-
des costos, muy a menudo se des-
perdician y solamente producen una
fracción del beneficio que cabría es-
perar. En muchos proyectos de rie-
go queda indebidamente limitada
su responsabilidad a entregar el
agua sobre compuerta de la finca,
cuando en realidad el éxito de un
proyecto de riego dependerá de
sus resultados económicos, y éstos
solamente serán satisfactorios cuan-
do el usuario pueda aplicar el agua
en tal forma que le permita au-
mentar al máximo la productividad
de la finca, único medio de ga-
rantizar la inversión y obtener una
proporción adecuada de amortiza-
ción.

Por este motivo la aplicación de
agua a la tierra de labor deberá
hacerse bajo la dirección de las
entidades del ramo. Solamente ba-
jo su guía y con asist^encia física
de equipo especializado podrán
crearse las condiciones necesarias
para un uso eficaz de las aguas de
riego.

El agricultor común, trabajando
con animales y aperos agrícolas li-
geros, raramente puede preparar
su tierra adecuadamente para apli-
car el agua y obtener todos los
beneficios potenciales de su uso.
Se ha estudiado a fondo en Esta-
dos Unidos la preparación del sue-
lo según conviene a la mayor efi-
ciencia del riego, producción de
cosechas y beneficios finales de la
explotación. Estos estudios han
condu,cido al desarrollo de la téc-
nica de la preparación de la tierra,
cuyo objetivo es crear el mejor am-
biente para la semilla y planta por
medio de una distribución unifor-
me de la humedad.

La preparación de la tierra se
divide en dos técnicas bien dife-
renciadas : las primeras tratan so-
bre las prácticas utilizadas para las
grandes correcciones de contorno
que exigen equipo pesado ; y las
segundas del r.ivelado o planeo de
la tierra por medios mecánicos pa-
ra suprimir depresiones y eleva-
ciones menores de la superficie.
Para esta operación se utiliza una
niveladora de tierra que consiste
en una estructura de 6 a 20 metros
de larga, tirada por tractor que au-
tomáticamente elimina los lugares
altos y rellena las concavidades de-
jando una superficie totalmente li-
sa y libre de irregularidades.

Las áreas de riego se benefi-
cian extraordinariamente con estas
labores de nivelación o planeo, ya
que el terreno en su estado natu
ral muy rara vez está acondiciona-
do para una eficiente aplicación
del agua. En donde los sisternas
de r i e g o están diseñados para
adaptarse a la topografía natvral
del suelo, resultan zanjas y áreas
pequeñas rodeadas por almorro-
nes. La nivelación o aplanamien-
to proyectados adecuadamente re^
quieren por lo general poco moví-
miento de tierra para la elimina-
ción de la mayoría de zanjas y al-
morrones que o c u p a n terreno
agrícola de valor y posibilitan la
fusión de pequeñas parcelas en
unidades agrícolas de mayor ex-
tensión, donde ya es posible in-

Gna ulvela^dor:^
autum.ítiea dieeñada

para lo^ lractore•s
cuu sistenut^

de tn^ti puntun
d'e enb^^noUe

utillza ^^l tract^rr
comu n^rte•

^le la ^ritructuru
nlccl;^dora.

troducir sistemas de cultivo alta-
mente mecanizados.

El planeo o alisamiento de la
tierra es especialmente importan-
te en la preparación del riego de-
bido a que asegura la circulación
del agua sin obstrucciones y sin
erosionar el suelo. Las pequeñas
depresiones son eliminadas y el
desagiie del terreno ya no consti-
tuye problema. El agua de riego
puede aplicarse así a una profun-
didad uniforme, permitiendo pro-
ducir cosechas de una calidad y
madu.rez t a m b i é n uniforme. El
aplanado o alisamiento de tierra
crea una situación óptima para la
vida vegetal, en la cual, la aplica-
ción, distribución y eliminación de
humedad puede controlarse con
exactitud, y así, las plantas ni son
regadas con exceso y ahogadas,
ni perecen por falta de agua en los
lugares altos. Los aumentos de co-
sechas que se atribuyen a esta téc-
nica han sido certificados por mu-
chas Estaciones Experimentales de
Investigación de los Estados Uni-
dos y muy rara vez son menores
del 20 por 100 ; muy por el contra-
rio, con mucha frecuencia excede
esta cantidad considerablemente.

Hoy tenemos súficientes pruebas
de que la nivelación o alisamiento
aplicados a superficies mecaniza-
bles por su extensión coinciden a
rendimientos mayores en la cose-
cha. Por este motivo las empresas
dedicadas a instalaciones de irri-
gación deberían dar una mayor im-
portancia a los sistemas y medios
para mejorar la superficie de la
tierra, como condición precisa pa-
ra hacer un uso efectivo y racio-
nal de las aguas de riego.
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POR TIERRAS
Nos place informar de la Man-

cha y de sus campos de pan llevar
en esta coyuntura en la que llueve
después de cerca de medio año
de negación absoluta de las aguas,
y en el que tantos perjuicios se
han irrogado al campo. El mila-
gro de las aguas ha sido eso, un
portento para la sementera, y pa-
rece ser como presagio de que el
año cerealista ha empezado con
buen pie, pues si bien el cereal
y su cultivo no decide el plan de
subsistencia y las economías del
agricultor manchego, no cabe du-
da que es un puntal que coopera
a su sustento en el buen deseo
de que la Mancha no sea una pro-
vincia parasitaria en este apartado
de la alimentación, tanto humana
como para los animales de trabajo
y engorde.

Puede decirse a este respecto
que la Mancha se autoabastece si
los años quieren responder, aLn-
que sólo sea medianamente. pero
a estos cereales es muy posible
que si muchos labradores hicieran
números, que contabilizaran ade-
cuadamente el entretenimiento de
sus explotaciones, es casi s°guro
que abandonarían estos cultivos.
En estos tiempos que se corren,
y con la influencia del tractor y
la mecanización que ya se ve por
todas partes, es muy natura' que
la producción se haya eleva ĉo, y
más que nada que es hayan abara-
tado los costos de praducción.
que es muy interesante en estos
inomentos de competencias.

Con las primeras lluvias de co-
mienzo de vendimia los barbechos
han empezado a aflorar toda la
fusta de malas hierbas que hu-
bieran nacido al unísono con l^s
semillas si se hubiera sembrado en
seco.

En este caso se encuentran
algunas siembras, pero los que
siembran ahora llevan la ventaja
de que cuando intenten sembrar
ya habrán nacido las huéspede.>
y serán eliminadas por el ara-
do, que si no las corta, al me-
nos las enterrará para no germi-
nar, y de este modo se ahorrarán
muchas jornadas de escarda, lo
que no ocurre en el primer caso
mencionado. Los labradores todos
están preparados para la trascen-
dental faena de la sementera con

MANCHEGAS
un tiempo tan contemporizador
que quiere mostrarse simpático y
no niega la lluvia y da motivo i^a-
ra que se produzcan los sambor-
ces, porque los terrenos están pro-
pensos al embarrado.

Y como antes hacíamos refer^n-
cia al progreso que el campo man-
chego ha experimentado en cl
corto plazo de unos años -pon-
gamos como tipo una década-
suministramos gustosos datos Es-
tadísticos del aumento del parque
tractorista de la provincia de Ciu-
dad Real, según datos oficiales
fidedignos que han Ilegado a nues-
tro poder. Ellos son que en el año
1962 el censo tractorista contaba
3.379 ejemplares entre todos los
tipos y potencias, En el año 1963
se baten todas las marcas conoci-
das hasta la fecha, matriculándo-
se setecientas ochenta nuevas má-
quinas, que representan más de
dos tractores diarios, concreta-
mente a 2,13 por día, que según
nuestras impresiones es una cifra
que no ha igualado provincia al-
guna.

Continuando nuestra informa-
ción diremos que en el año 1964
aparecieron otros quinientos trac-
tares, exactamenke, que hici^ron
un total de 4.659, y ya en lo que
va de año hay que hacer mención
de que en el primer semestre se
han matriculado 323 entre nacio-
nales y de importación, no siendo
exagerado pronosticar que para
las Navidades se habrán superado
con creces los 5.(}00 y se habrá
incrementado en un par de cen-
tenas. Así va la Mancha. mecani-
zándose a todo trapo y consiguien-
do establecerse en el número sie-
te de la tabla clasificatoria •de la
nación. Ciudad Real avanza in-
contenible y absorberá rápida-
mente el sexto puesto, del que 1°
distancia muy pocas unidades.

La bolsa del merca•do libre del
cereal se ha movido muy poco,
pues si en los primeros días de
octubre el mercado se movió un
poquitín en alza, prontamente fue
neutralizada la subida con nuevas
e importantes partidas de impor-
tación que frenaron en seco los
aptimismos. Y así todo el año en
el empeño de que las cotizacio-
nes no se eleven, y lográndolo
cumplidamente. En la actua'idad

el mercado del cereal presenta las
siguientes cotizaciones : Los chí-
charos se encuentran por las 6,25-
6,30 pesetas kilo sobre cámara y
sin saco. Las cebadas por las
4,25-4,50, según el peso esp^cífi-
co de la fanega. Los maíces entre
las 4^,4^0, 4,60 y 4,70, según su gra-
do de humedad. Las avenas alre-
dedor de las 4,40-4•,50. Los yeros.
superando las 7 pesetas ; las a'.-
mortas o titos o pitos, superadas
las 8 ptas. en unos céntimos. Los
garbanzos de 46-48 granos en on-
za, entre las 22 y las 2$ ptas. kilo ;
los de 50-52 granos, entre las 18 y
las 20, y]os de 60-65 granos, entre
las 16 y 17 ptas. kilo. La maicena

española, que ya se va cultivando
mucho como rentable que es, se
está pagando por las 4,50 ; las len-
tejas oscilan entre las 22 y las 24
a base de grandes tamaños y como
propias para simiente ; la alfalfa
seca está a das reales el kilo, la
paja de trilla por las 1.25 ptas. ki-
lo y la de máquina a 0,90. Esto es
al día, caben variaciones. Con las
abundantes aguas que han caído
no só'o se ha presentado una se-
mentera extraordinaria, sino que
las repercLSiones han trascendido
a la cabaña regional por medio de
una mejoría absoluta de los pas-
tizales que aseguran una otoñada
nunca esperada.

Los ganaderos ya pueden man-
dar sus ganados a saturar^se de
pastos tiernos y apetitosos, que
buena falta les hacía. E1 grave pro-
blema que los modestos tenían
planteado se queda para ellos,
pues los malos ratos que han pa-
sado viendo que sus vidas y sus
ganados se marchaban a mejor
vida, porque todos los menguados
ingresos se los llevaba !a compra
de piensos, no es para contado.
F-loy respiran hondo y podrán pa-
gar deudas, al mismo tiempo que
el estado general de su ganado ha
de mejorar extraordinariamente en
rendimiento cárnico y de leches.
Se viven fechas que han de in-
fluir muy acusadamente en el ser
o no ser de la ganadería modesta,
pues los grandes ganaderos no sa-
ben lo que es la falta de pastiza-
les, pues con reservar unas fane-
gas para que críen pastos para lo
suyo, queda todo arreglado.

Por cierto que unos ganaderos
se han franqueado con el infor-
mante y le han dicho que ^^ahora
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es cuando se ve con claridad meri-
diana lo que destrozan las moder-
nas segadoras en el agosto. Sin
ellos saberlo, continúan diciendo,
nos proporcionan una cantidad
incalculable de buenos pastos,
simplemente con lo que tiran sus
máquinas. Primeramente aprove-
chamos las rastrojeras, y luego,
pasado el tiempo, brotan nueva-
mente esas semillas enterradas pa-
ra que volvamos a cogerlas, y si
no, que se vean esos rastrojos que
no se han sembrado y, sin embar-
go, están nacidos. Nosotros esta-
mos agradecidos a esta circunstan-
cia, lo malo es cuando no llueve.
Les queda mucho que hacer a los
fabricantes de esas grandes cose-
chadoras mientras no ataquen esos
defectos que, traducidos a unida-
des de rendimiento, representan
muchas fanegas, y menos mal si
esas segadoras o cosechadoras sie-
gan sin cuidado porque luego, por
tratarse de grandes latifundios, to-
man esos pastos el ganado propio,
porque si esas segadoras lo hacen
para cosecheros modestos, enton-
ces es una pena lo que se destro-
za». Esos han sido los razonamien-
tos de los que tan profundamente
viven esa tan ajetreada vida de
campo.

Queremos en estas líneas decir
algo de la vendimia de la Mancha
una vez que todo ha finiquitado.
Haciendo una poca historia hare-
mos por decir que en vista del re-
traso en el sazonado de la uva, la
vendimia tuvo que retrasarse cer-
ca de una quincena. Llegaron las
vendimiadoras andaluzas, como es
ya costumbre, y muchas de ellas
se volvieron a sus casas porque
les resultaba antieconómico el sos-
tenimiento de la familia a base de
posadas y alimentos. Luego algu-
nas volvieron, pero las menos,
porque por desgracia se han nece-
sitado muchos menos brazos que
otros años. Ya empezó la vendi-
mia precisamente cuando las llu-
vias se generalizaron y era casi
imposible vendimiar porque los
terrenos estaban hechos barro. Así,
entre lluvias y claros se fue reco-
giendo la uva entre grandes des-
engaños, pues quien pensaba te-
ner quince días -dentro de sus
cálculos ya bajos de suyo- resul-
taba qwe tenían la mitad o menos
y con cuadrilla más reducida. To-
do se ha venido por tierra y la

vendimia ha sido un verdadero
desastre que todos, amigos y ene-
migos, han reconocido categórica-
mente. Hasta los remolques, aun
cargando la carga de siempre, se
encontraban con grandes diferen-
cias rle báscula, y era porque como
la uva ha sido tan diminuta ni pe-
saba ni derramaba como es de-
bido.

Abrieron las bodegas compra-
doras de uva con un precio inicial
que ha oscilado entre las 2,65 y las
2,75 en la mayoría, este último
precio, de las plazas de más pres-
tigio e importancia, llegándose en
el discurrir de la vendimia a ge-
neralizarse las 3 pesetas kjlo blan-
cas, pero exigiéndose los doce
grados Beaumé. Las aguas no han
dejado de caer, y la uva no ha to-
mado grado hasta las postrimerías,
por lo que han llegado a decir mu-
chos viticultores que la vendimia
debió retrasarse cerca de un mes
y se hubieran conseguido mejores
graduaciones, porque ya se sabe
que los mostos que están fermen-

tando clifícilmente tendrá más de
13 grados de alcohol.

De los hechos se deduce que
aun dentro del corazón de la Man-
cha ciudarrealeña ha habido des-
igualdad en el daño. Ha sido como
un círculo que partiendo de Santa
Cruz de Mudela, pasando por el
Campo de Calatrava con Daimiel,
Puerto Lápice, Alcázar y la fron-
tera con las provincias de Toledo,
Cuenca y Albacete, para seguir
por las lagunas de Ruidera, La So-
lana, Infantes a Santa Cruz de Mu-
dela, todo lo que ha quedado den-
tro ha resultado damnificado en
proporciones del 40 al 80 por 100.
LI mayor daño se ha producido
por Socuéllamos, Tomelloso, Ar-
gamasilla de Alba, Manzanares,
Valdepeñas y el resto de menos
importancia, aunque también les
ha dolido. Ahora sólo falta que
los vinos nuevos puedan defen-
derse. ]ncógnita a la vista, y que
Dios nos proteja a todos. Año di-
fícil en perspectiva.

MELCHOR DIAZ PINES

IX Curso de Alimentación y Racionamiento Avícola
El Sindicato Nacional de Ga-

nadería, y en su nombre la Es-
cuela Nacional de Avicultura,
anuncian la celebración de un
curso monográfico sobre temas
de alimentación aviar, a cele-
brar ^^n las instalaciones que la
Fscuela Nacional de Avicultura
posee en la Casa de Campo; su
inauguración tendrá lugar el día
5 del próximo mes de octubre y
durará todo el mes citado.

Las clases serán teóricas y
prácticas, comprendi^^ndo las
primeras todas las materias

comprendidas en el programa
aprobado al efecto; las segun-
das abarcarán todas aquellas
operaciones y técnicas laborato-
riales indispensables para el
más exacto conocimiento d:^ las
matcrias espe^cíficas del curso.

Fl ní^mcro de alumnos sc I^-
mitará a 25, y para podcr scr ad-
mitido en el curso deberá so-
licitarsc mediante instancia di-
rigida al Sindicato Nacional dc
Ganadería, Huertas, 2f;, Madrid,
antes del día 1 dcl próximo
mes dc octubrc.

1^.'stán inuy prúsi.uuy a ag^^tar.;c l^^s librc^s dc l^'crnáu^lcz S^il-

c•c^^i^^, titul^idos _7 ^('^U9RELAti '1':1U{{I\9ti y ^INUTA lll)('H:tiA

I)I. RI)LL1)S 'Palrl{l\O5.

Distribuidor: Librcría ^lcrccd. 9yala, Ydli
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Resumen de la situación de campos y coB^echas
(Con información facilitada por la Sección de Lstadística de la Dirección General de Agricultura)

E.L TIEMPO.

Se inició el mes de septiembr^
con régimen de abundan±e nubo-
^.idad con precipitaciones en la
vertiente cantábrica, alto Ebro,
Cataluña, Baleares y puntos aisla-
clos d:l Duero. Las cantidades de
lluvia recogic^a más importantes
corresponden a Cataluña y Balea-
res, con 30 litros por metro cua-
drado en Gerona, 25 en Barcelo-
na y 38 en l^^ahón. registrándose
przcipitaciones en forma de agua-
nieve en el observatorio de la
montaña de Candanchú.

Continúó el régimen de chubas-
ccs y aguaceros, con distribución
i^regular en parte de Galicia, Can-
tábrico, cabeceras del Duero y del
Ebro, Cstaluña y Baleares, siendo
débiles en Canarias. Desde el día
3 las te^nperaturas experimenta-
ron un liFero descenso, mantenién-
do^e, en general, el tiempo fres-
co hasta el día 7, en que se inició
un progresivo aumento de tempe-
ratura, especialmente en el Sudes-
te y cuenca del Guadalquivir.

A mediados de mes se registra-
ron lluvias en Galicia, Cantábrico,
cabecera del Ebro y puntos del
Duero, Cataluña y Baleares, con
nubosidad abundante, en general,
en la Península y en Canarias.
mejorando rápidamente el tiempo
en todo el territorio nacional, con
aumento de temperaturas y reduc-
ción de precipitaciones.

Este mismo régimen de nubosi-
dad se mantuvo también en par-
te de la segunda quincena del
mes de septiembre, en la que du-
rante unos días penetró por el
Norte de la Península una masa
de aire relativamente frío que cau-
só un descenso de temperatura ;
sin embargo, en definitiva, predo-
minó el tiempo seco, caluroso y
despejado o al menos poco nubo-
so en todo el país.

A fin de mes, la penetración de
vientos húmedos del Atlántico ha
provocado lluvias en toda la Pen-
ínsula y en Baleares, con distribu-
ción y cantidades variables, lle-
gando a medirse 90 litros de agua
por metro cuadrado en Galicia;
Cantábrico y Centro, con unos 80:

cuenca del Duero, con un prome-
dio de 70 litros ; Andalucía, con
precipitaciones del orden de los
55 ; en Extremadura y La Mancha
se totalizaron 50 ; en Cataluña, de
promedio 40, y en la cuenca del
Ebro solam^ente se alcanzaron los
25 litros por metro cuadrado. SP
comprueba, por lo tanto, que las
lluvias fueron generales y abun-
dantes en todo el territorio nacio-
nal, a excepción del Sudeste, en
donde no se registraron precipita-
ciones.

Las temperaturas extremas en
las capitales de provincias han si-
do la máxima de 37 grados el día
24 en Sevilla y la mínima de un
grado el día I I en León, Soria y
Vitoria.

El mes de octubre se present^
con tiempo despejado y tempera-
turas agradables, pero no duró la
situación más que los tres prime-
ros días. El 4 llovió en casi toda
España, recogiéndose bastantes li-
tros en algunos puntos, en los que
cayeron aguaceros de tipo tormen-
toso que,incluso, provocaron nun-
daciones de carácter ]ocal. El tiem-
po ha continuado después nuboso
e inseguro, con algunos chubascos
y temperaturas suaves ; en defini-
tiva, muy bueno para el campo y
no tanto para los embalses, que
suben muy lent.amente, a causa de
que la tierra se apodera de todo
el agua que cae, por ser grande
la anterior penuria.

CEREALES 1' LEGUMBRES.

Pueden darse por terminadas
las faenas de recolección de los
cereales y leguminosas de otoño.
Durante gran parte del mes han
seguido realizándose las ]abores
preparatorias a la siembra, en con-
diciones desfavorables, debido al
estado de los terrenos, que acusa-
ban la falta de humedad, especíal-
mente en ambas Castillas, región
leonesa, Extremadura, Aragón v
Levante. Han continuado las la-
bores de barbechera, entorpecidas
por la misma causa, realizándose
la distribución de abonos orgáni-
cos y minerales. Por las razones
señaladas, la sementera se encuen-

tra muy retrasada, habiéndose ini-
ciado la de centeno únicam°nte ^
la de algunas leguminosas más
tempranas, en limitadas comarca.s.
En el transcurso de la última se-
mana, en todas las regiones s°
han presentado condiciones muy
favorables para la preparación de
las siembras de cereales y]egu-
minosas de otoño, al producirse
abundantes lluvias que dejan los
herrenos perfectamente dispuestos
para recibir la simiente, con lo
que las anteriores circunstancias
han cambiado en sentido benefi-
cioso. La abundancia de precipi-
taciones ha dificultado momentá-
neamente tales labores preparato-
rias y ha interrumpido las . siem-
bras más tempranas, que se han
verificado lentamente en algunos
lugares de Castilla la Vieja, Le-
vante, Logroño y Navarra espe-
cialmente y, por la misma causa,
continuaron con dificultades las
labores de barbechera y de distri-
bución de abonos, que al final del
mes presentaban condiciones des-
favorables. En Lérida, fuertes tor-
mentas han causado daños a los
cultivos en Borjes Blanes.

Con respecto al mes anterior, la
impresión de cosecha es, en estas
plantas, mejor en Jaén. Peor en
Madrid, León, Alicante y Teruel.
E igual en Ciudad Real, Soria, Se-
govia, Vallado'.id, Lugo, Oviedo,
Santander. Huesca, Gerona, Ta-
rragona, Baleares, Valencia y Se-
villa. Con relación al año anterior,
por estas mismas fechas, la im-
presió de cosecha es mejor en Se-
govia, Jaén, Santander y Lugo.
Peor en Ciudad Real, Madrid,
León, Alicante y Teruel. Igual
en Oviedo, Huesca, Gerona, Ba-
leares, Valencia, Sevilla, Vallado-
lid y Soria.

La evolución final de los cerea-
les y legumbres de primavera más
tardíos ha mejorado también en
todas las zonas. En Andalucía y
parte de Aragón y Levante con-
tinúa la recolección del maíz, aun-
que interrumpida y en algunos ca-
sos paralizada por la abundancia
de precipitaciones. En la región
leonesa, Asturias, Santander y Ga-
licia prosiguen las operaciones de
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recolección d^e alubias, que se en-
cantraban más avanzadas en la
primera de estas regiones, donde
se obtienen bajos rendimiento5
por la sequía sufrida durante su
evolución. En los arrozales está
finalizando la trilla y secado en la
región levantina, así como la sie-
ga en Extremadura y el ritmo
avanzado de recolección en Cata-
Iuña, continuando su desarrollo en
medianas condiciones en Aragón.
En general, se obtienen buenos
rendimientos de este cereal. En al-
gunos términos de Tarragona las
tormentas y el granizo han causa-
do daños en los arrozales,

La impresión de cosecha de es-
tas plantas, respecto al mes ante-
rior, ha mejorado en Navarra, Lo-
groño, Guipúzcoa y Pontevedra.
Ha empeorado en Cuenca y Lugo.
Y es prácticamente igual en Lé-
rida, Tarragona, Zaragoza, Vizca-
ya, Santander, Oviedo, Coruña,
Orense, Segovia, Salamanca, Avi-
la, Madrid, Toledo, Granada, Ali-
cante, Valencia y Alava. Compa-
rando, como siempre, con el año
anterior por estas mismas fechas,
tenemos mejor impresión en Pon-
tevedra, Coruña, Cĉviedo, Santan-
der, Guipúzcoa, Navarra, Logro-
ño, Tarragona y Granada. Peor
en Málaga, Lérida, Vizcaya, Lu-
go, Orense, Segovia, Avila y Cuen-
ca. Situación equival^ente en Sala-
manca, Madrid, Toledo, Ciudad
Real, Alicante, Valencia y Zara-
goza.

V I NEDO .

Las faenas de recolección de la
uva de mesa continuaron durante

el mes de septiembre, especial-
mente en Andalucía Oriental, Le-
vante y algunos lugares de Extre-
madura. A fin de mes sufre algu-
nos perjuicios el desarrollo de la
uva de exportación en las zonas
del Sureste, a consecuencia de las
]l.uvias. Respecto a la campaña dP
vendimia, que se está realizando.
se confirman las impresiones ^^le
cosecha considerablemente inferior
a la d.e la campaña anterior en la
mayoría d^e las comarcas, aunque
su riqueza en grado alcohólico es
en general elevado. En Logroño,
Navarra y otras regiones, a fin de
mes, se ultimaban los preparati-
vos para la recolección de la uva
destinada a vinificación.

Con respecto al mes anterior,
las cepas ofrecen mejores perspec
tivas de cosecha en Madrid, Cuen-
ca y Navarra. Peores en Vallado-

lid, León, Salamanca, Segovia, To-
1Pdo, Ciudad Real, Sevilla y Zara-
goza. Muy semejantes en Albace-

te, Alicante, Valencia, Baleares.
Tarragona, Gerona, Lérida, Hues-
ca, Teruel, Logroño, Pontevedra,
Urense, Palencia, Avila, Cáceres,
$.adajoz, Córdoba y Málaga. Com-
parando, como siempre, con e1.
año anterior por estas mismas fe-
chas, tenemos signo positivo para
Cuenca, Gerona, Teruel y Cáce-

res. Negativo para Navarra, Logro-
ño, Zaragoza, Lérida, Baleares,
Málaga, Sevilla, Córdoba, Sa'.a-
manca, León, Palencia, Vallado-
lid, Pontevedra, Segovia, Toledo
y Ciudad Real. Signo igual en
Alicante, V a 1 e n c ia , Tarragona,
Huesca, Orense, Madrid, Avila,
Badajoz y Albacete.

OI.IVAR.

Continúa la recolección de la
aceituna de verdeo en Andalucía
Occidental, Andalucía Oriental y
Extremadura, encontrándose en
sus últimas fases en la primera de
estas regiones, siendo favorable^
las impresiones acerca de esta co-
s;,cha. La maduración de la acei-
tuna de almazara acusa alguna
mejoría al final del período, aun
cuando la cantidad de fruto es es-
casa en las comarcas más produc-
toras de Andalucía Oriental. En
a^gunos lugares de Aragón ha con
tinuado, sin embargo, la caída de
la aceituna, iniciada ya anterior-
mente. Se procede a realizar gra-
deos y tratamientos aplicados al
olivo en todas las provincias de
Andalucía

Respecto al mes anterior, la im-
presión es mejor en Madrid, Cuen-
ca y Granada. Peor en Sevilla,
Badajoz, Ciudad Real, Toledo, AI-
bacete, Jaén, Málaga, Alicante
-I^zruel, Zaragoza, Navarra y l..o-
groño. Sensiblemente lo mismo en
Huesca, Lérida, Gerona, Tarrago-
na, Baleares, Córdoba, Cáceres y
Avila.

Estableciendo comparación con
anterior por estas mismas fechas.
tenemo^^ signo positivo para ^aén,
Granada, Málaga, Alicante, Ba
leares, Tarragona, Gerona, Zara-
goza, Navarra, Teruel, Cuenca,
Avila, Toledo, Ciudad Real, Cáce-
res, Badajoz y Córdoba. Signo
menos en Huesca, Lérida, Alba-
cete y Logroño. Signo igual en Ma-
drid y Sevilla.

Maquinaria para extracción continua c^e aceites de oliva
separando el agua de vegetación

n aAS^TA Pos su coe^ro.
n PRACTICA POB 8II (iRAN )lZ^NDIMIIffATTO.

n INGIDII^AIiAELn POIi LA CALIDAD D' LOR ACIIB[TD9 LOQ>^ADO•

PIDA INFORME9 Y REFERENCLA6

MARRODAN Y REZOLA, S. A. - INGENIEROS
A P A R T A D O 2 PASEO DEL PRADO, 40
l O O R O N O MADRID
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1 IORI^AI.IZAS.

Durante el mes de septiembre se
ha iniciado la recolección del to-
mate de invierno en algunos luga-
res de Levante y Andalucía orien-
tal. El extrat^emprano de Canarias
tiene urr favorable desarrollo ; la
superficie destinada a este cultivo
supera consid.erablemente a la de
la pasada campaña. Se recogen en
todas las regiones las hortalizas
propias de la estación y es aplican
labores y traGamientos, especial-
mente en las huertas levantinas.
En las huertas de Tarragona han
causado daños las tormentas.

Madrid, Cuenca y Soria. Situación
muy parecida en Zaragoza, Gero-
na, Alicante, Má^aga, Granada,
Salamanca, León. Avila y Alba-
cete.

IZF.MOL.ACHA .4lUCARERA.

Las condiciones meteorológicas
de fines de septiembre han favore-
cido el desarrollo de esta raíz en
los secanos de todas las zonas pro-
ductoras. El arranque de la remo-
lacha se ha visto incluso interrum-
pido en Andalucía oriental a causa
de las lluvias. Se han iniciado al
gunas mejorías en la dotación de
agua en los regadíos de algunas
regiones en las que se había apre-
ciado merma en los caudales.

Con respecto al mes anterior, los
rPmolachares han mejorado en
León y Navarra. Han empeorado
en Sevilla, Jaén, Teruel, Zarago-
za, Segovia, Valladolid y Palencia.
Están sensiblemente igual en To-
ledo, Madrid, Cuenca, Huesca,
Logroño, Salamanca, Granada y
Málaga. Si comparásemos con el
año anterior por estas mismas fe-
chas, tendríamos mejor impresión
para León y Navarra. Peor en Má-
laga, Sevilla, Toledo, Madrid. Se-
govia. \^alladolid. Palencia. Hues-
ca, Teruel, Zaragoza y I.ogroño.
Situación muy semejante en Jaén,
Granada, Salamanca y Cuenca.

PL.AtiTAS f[VDUSTRI^>LES.

Prosigue la recolección del al-
godón en toda Andalucía y Ex-
tremadura. Esta operación se en-
cuentra en período avanzado en
los secanos y continúa en los re-
gadíos. Durante este período han
auedado entorpecidas o paraliza-
cáas las faenas a causa de las llu-
vías. Los rendimientos en los se-
canes se consideran deficientes ;
sin embargo, es satisfactoria la
evolución de esta planta textil en
Aragón.

Se recolecta tabaco en las zonas
productoras de Andalucía orien-
tal y Extremadura, dando rendi-
mientos buenos en cantidad y ca-
lidad.

Siguen las entregas del lúpulo
en la región leonesa, considerando
que su produccicín es inferior a la
de la anterior campaña, aunque
resulta buena su calidad.

En Levante y Extremadura con-
tinúa la recogida del pimiento para
pimentón.

Las plantas industriales, en ge-
neral, respecto al mes precedente,
no registran variación sensible en
Avila, León, Cáceres, Badajoz,
Sevilla, Granada, Málaga y Léri-
da. Con respecto al rnismo mes del
año anterior. hay mejor impresión
para Granada. Peor para Badajoz,
I^eón, Sevilla y Má!aga. Muy se-
mejante en Avila y Cáceres.

P:^TAT:^.

Está ultimándose la recogida de
la patata de media estación con
buenos resultados, que ya se hu-
bieron de señalar en anteriores in-
formaciones, excepto en zonas
bastante amplias de las Vascon_^a-
das, Asturias y Santander, en las
cuales son bajos los rendimientos.
Las patatas tardías, de evolución
más atrasada, continuaron empeo-
rando durante gran parte del mes
de septiembre y al fina! han expe-
rimentado alguna mejoría, a conse-
cuencia de las precipitaciones con
que entró el otoño, lo cual se re-
flejará únicamente en las más re-
trasadas. En parte de Levante se
ha iniciado su recolección con ba-
jos rendimientos. Se están prepa-
rando las siembras de la patata
extratemprana de Canarias.

Según las informaciones recibi-
das, los patatares, en general, han
mejorado desde el mes anterior en
Madrid. Lo contrario puede decir-
se de León, Valladolid, Palencia.
^egovia, Cuenca, Teruel, Lérida,
Navarra, Baleares, l.ugo y Cáce-
res. 'No presentan perceptible va-
riación en Logroño, Vizcaya, San-
tander, Oviedo, Coruña, Ponteve-
dra, Orense, Salamanca, Avila, So-
ria, Toledo, Granada, Málasa.
Alicante, 7_aragoza, Gerona y Ál-
bacete. En cambio, la compara-
ción con su estado en este rnismo
mes del año anterior nos propor-
ciona signo positivo para Santan-
der, Oviedo ,Coruña y Toledo. Ne-
gativo para Segovia, Valladolid,
Palencia, Orense, Pontevedra, Lu-
go, Vizcaya, Navarra, Logroño.
Teruel, Lérida, Baleares, Cáceres,

No perdáis tiempo y dinero
cortando las rafces roidas. etc., con pico, mien-

tras que

EL ARR.AN^ADOR

DEBROUSSAILLEUR
alraralu nraui^.jado a ^nanu, ha d^^ ĉu^^^tradu poder

:u•rancar tiulo y 4 iu falit;a:

Malezas, matorrales, retarr:as. viñas.
árboles y arbustos silvest.res, etc.

1^71 vercla^lcro I;ul<loz^^r para las q^alczas

Tened la curiosidad de conocer este SENSACIO
NAL aparato.

Uo^ume^ntacrón gratuita:

f E llEBROUSSAILLEUR REILHAGUET (Lot)
1^'RANCE

Depositario en ESPAÑA:

rEDRO cA^^r^zA
(Máquina agrícola)

'!, a RAG07A
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I MAD
SOCIEDAD ANONIMA

Camino de Moncada, 83. Valencia
Silos Secadoras lorníllo
Medidor Medidor

elevador
^e Humedad de Humedad
ARIAME HIGROPANT CUC

AI trabajar con maquinaria lMAD,
tiene Vd. la colaboración de 300
hombres. Es la colaboración de
todo el equipo IMAD, técnicos y
obreros, que p^ensan ezperimen-
tan y real^zan para que la ma^
quinaria lMAD sea cada dia más
perfecta

La maquinaria lMAD. siempre a
pleno rendimiento, colabora en
su trabajo con la eficacia de 300
hombres.
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LOS 117ERCADOS DE PATATAS
GF.NERAL_IDADES

Contra todas las razones esgri-
midas sobre inoportunidad de una
inmediata franquicia arancelaria
para las patatas de importación,
ésta se ha producido, pero hay que
reconocer que el precio exterior es,
en general, tan alto que aún sin
derechos las compras exteriores
no han flexionado los precios na-
cionales, sino que éstos en todos
los escalones han tenido una ele-
vación respecto a septiembre.

Los arranques masivos de Cas-
tilla la \^ieja y Alava no han ac-
tuado todavía sobre el mercado
interior, y en los cuadros ello se
recoge con la falta de cotizaciones
en dichas provincias, donde las
lluvias han tenido efectiva acción
favorable sobre la patata de va-
riedades tardías ; este efecto es
particularmente notado en Alava
y la región Centro.

Están llegando tubércu:os de to-
da Europa, desde el Reino Uni-
do a la lejana Polonia, natural-
inente con precios muy diferentes
y las variedades citadas en la dis-
posición reguladora del Ministe-
rio de Comercio, en general todas
de calidad, que es el tipo en que
se estará con mayor déñcit y que
por ello señala claramente la orien-
tación para obtener semilla nacio-
nal ; que ha obligado hasta alcan-
zar la larga y difícil adaptación
para lanzar semilla nacional a im-
portar semilla extranjera élite para
tnultiplicar en España.

}-lacemos los mejores votos por
que esta nueva política productiva
de semilla nacional tenga los me-
jores éxitos, estimulada por ese
hecho tan frecuentemente observa-
do en muchas variedades, que a
igualdad de nivel sanitario dan ma-
yores rendimientos las variedades
nacionales, probable consecuencia
de una mejor adaptación fotope-
riódica y climática a que la pata-
ta es tan sensible, como lo de-
muestra el variado comportamien-
to regional con específica deman-
da adaptada a la necesidades del
agricultor más que a las del con-
sumidor.

LAS EXPORTACIJNES

Los exportadores están tratando

de proveerse de semilla para ob-
tener patata temprana, empezando
a sembrar en diciembre para ha-
cer los primeros embarques cana-
rios a principio de año, y los pen-
insulares, en mayo.

La defraudadora campaña ante-
rior, que supuso considerab'.e pér-
didas para estos esenciales agen-
tes de nuestra economía, los está
colocando con dificultades mone-
tarias, que en cuanto a la adqui-
^ición de semilla de alta calidad
para siembar quedará algo paliada
por la exención de derechos aran-
celarios a la importación ; mas es-
to es sólo un pequeño alivio. y se
necesitaría de más fáciles créditos
para financiar las operaciones de
exportación.

Los agricultores no tienen pasión
irracional por sus cosas y sus eco-
nomías, pues saben que el paso
del tiempo les hará cada vez signi-
ficar percentualmente menos en el
conjunto económico del país, pero
tendrá quizá más fuerza, porque
ese menor porcentaje es con mu-
cho funcional y biológicamente es-
trictamente necesario para el país.
E1 agricultor quiere, sin embargo,
un trato similar al que reciben los
agentes d.e '.os otros sectores, y
hay muchas pruebas de que esto
no sucede así porque la tradición
y rutina administrativa o econó-
mica, tan acusada o más que en la
propia agricultura, lo impiden.

El Ministro de Comercio en sus
declaraciones al ABC del 24 de
octubre se ha referido a la confor-
mación de una política agraria a
través de los precios, y también ha
señalado que ula exportación debe
convertirse en una tarea nacional>>
y ha marcado la existencia de ^^tra-
dicionales instrumentos de fomen-
to de la exportación, de carácter
financiero unos y de tipo arance-
lario otros».

Es aquí donde hay que lamentar-
se que la actual estructura de tres
de los instrumentos citados por el
señor Ministro no se puedan apli-
car, por ejemplo, a la exportación
de patatas. Ni en cuanto a crédito
a la exportación, ni desgravación
ñscal a la exportación, ni régimen
de reposición se ve forma hábil
de que las patatas se beneñcien.

Conforme en que teóricamente

la máxima exportación futura de-
berá ser de tipo industrial en el
futuro, pero nos tememos que la
actual política industrial está de-
masiado orientada al mercado in-
terior y que las empresas creadas
no son de dimensiones adecuadas
y por tanto exteriormente poco
competitivas, a d e m á s que hay
otras que por sus royalties y limi-
taciones de uso del aknow-how»
no pueden asomarse tras las fron-
teras.

En espera de que la industria y
los exportadores industriales se
adapten a las ventanas al exterior,
es evidente que no debe de dejar-
se abandonada a la exportación
agraria, sostén por el momento de

;a balanza comercial, y se ha de
tratar de evitar que se deteriore su
valor absoluto en las exportacio-
nes.

Es común creencia en algunos
sectores económicos ajenos a la
agricultura, que si se exporta es
porque el sector es eficiente y no
necesita ayudas, y prueba de ello
es que, por ejemplo, ante la efica-
cia de la producción de agrios
frente a la italiana, se quiere apli-
car por la Comunidad el Regla-
mento 23.

Esta es una argumentación fa-
laz, a la par que poco caritativa y
discriminadora ; los sistemas de es-
tímulo que se monten también
tendrán su efecto favorable en las
exportaciones agrarias, al menos
para mantener el actual nivel ex-
portador, y por ello hacemos las
referencias a los instrumentos ci-
tados por el señor Ministro.

El crédito a la exportación de
productos agrícolas no transforma-
dos no ha tenido posibilidades
hasta ahora, basándose en los ma-
yores riesgos de los productos pe-
recederos ; pero ello no es razón
insuperable, puesto que a mayores
riesgos caben niveles diferentes de
la prima del seguro de crédito,
amén de una uletra pequeña» en
las pólizas que condicione la for-
ma de embalaje, tipos de barcos
a utilizar, etc. ; en fin, algo que
muestre que todos los productos
agrícolas están en la misma línea
que los que no lo son.

I_a desgravación a la exporta-
ción sólo afecta en la patata en
cuanto al 1,5 por 100 del tráfico
de empresas en la fase final de ex-
portación, así como a su envase ;
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no se ve ninguna razón que im-
pida la desgravación total, si re-
sulta necesaria p a r a favorecer
nuestra presencia en el exterior;
no es válido argumento el que con
la desgravación se pretende esti-
mular la incorporación de va'ores
añadidos y exportar productor más
elaborados. La patata y otros pro-
ductos agrícolas para consumo di-
recto no pueden tener otro valor
añadido que el derivado de su

PI,A'!.A

Alicante ...
Barcelona
Bilbao ...
Burgos ...
León ... ..
Lérida ...
I_ugo ... ..
iVladrid ...
Murcia ...
Orense ...
Oviedo ...

1'alma de Nlallorca

`anta Cruz de ^ l enerife ... ...

Santo Domingo de la Calzada
Sevilla ... ... ... ... ... ... ... ...
\'alencia ... ... ... ... ... ... ...
Vigo ... ... ... ... ... ... ... ...
Zaragoza ... ... . .. . .. ... ... ...

comercialización y su industriali-
zación en el exterior no es posi-
ble por la carestía de tal materia
ptima ; se 11an de exportar como
se exporta y por tanto si es eco-
nómicamente necesario debe des-
gravarse por encima de otra con-
sideración.

En cuanto a la reposición, con
todo lo que signifique de compli-
cación, no resu'.tará más que por
ejemplo la reposición de lanas

C,A ^f PU

Coiuún Calidad (^omún

- 4,60
4,00 4•,75

3,50-3,60

3,70
3,80

3,40 Royal
4,00 Arrán

3,80-4,20

4,70
5,50

5,10

5,00
4,20
4,25

5.44

4 25

para exportación de textiles ; teó-
ricamente es sencillo y factible Ia
reposición de semillas para expor-
tarse patata temprana.

Sobre las tres direcciones indica-
das puede montarse una política
de exportación de las patatas, a to-
das luces viable y sobre todo in-
discriminada.

El cuadro adjunto refleja la si-
tuación del mercado a fines de
octubre.-S. N.

114Y^}Rltil'A

^11NORI9TA

Cnlidnd Imhortndn

5,10 -
5,75 5,80
5,40 6,00
5,20 -

5 .85 6.^
5,50 -
5,50 -
5,20 -

G,00 5,00

7,00-7,50

5.00-6,00

` Imp. 5,50
) Local 7,(?0

5,75 5,30
5,60 -
4 90 -

5,00-5,60 -
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l:n el R^Gr^lín l)ficinl ilrl 1^;.^';ndo dc
l7 dc aeptie^nhrc dc 79C+^ se public^i
una 1{esoluc^bn de la Subsecretaría de
At;i'cultura de f'ech.^ 31 de ago,to del
mismo tnio, por la que se ^liclan nor-

mas pura el desarrollo de la Orden

del Vlin^sterio de Agricultura de

21 ^iel citado rnes de agosto sobre for-
rnacibn de nuevas agrupacione^ de
agr:cullores lrigueros para e^npleo ^ie

maquinaria ^^n conttín.

('uratlirionr.^• yue rleb^°n rr°tuiir lu.c

ar^rict^ltor^°s ^,nra la furntariím ^^^^
nttri^as ar^r^t^pnciones

l.l). I'o^lrán acoger.;e .^ los benefi-
cios <fue se conceden e q la Orden de
25 ^lc junio de 19G3, Prorrogada por
]a de 17 ^ie ,junio ile 19G^}, los a^• cul-
tore, que se hallen agrupados u quc
se a,^rupen en ,Entidades Sin<licales,

C"oopera'ivas, Grupos de ('oloniración,
Agrupaciones Sindicales de N:xplota-
ción o en otras asociaciones legalmen-
te c^nstituidas, con objeto de realizar
el cullivo en común de ]inca^ dedica-
das en to^lo o en parte á]a produc-
c:ón de trigo, ,y siempre que concu-
rran las siguienles circuustancias:

LU.1. (^ue cada uno de los agricul-
tores a^rupados dcstine cada año a
la siemlira de U•igo superficie clue nn
exceda de 14 hectárea3.

].0.2. tZue la suma de las supei 1'i-
cias ^fue sean cibjeto de at;rupación t^n

ca^la entidad alcance ^u^a extens'<ín
dt^ s'cmt>ra anual ^le trit;o superior a
^^n hectáreas.

1.U.3. (^ue disponga o pueda dispo•
ner en su momcnto de rnaquinaria su•
lic:ente para el cultivo rnecanirado en
comú q de la superficie a que se re-
fiere el punt^ 1.0.2.

1.0.4. (^ue si alguno de los a^ri-
cuUores ugrupados Ileva la tierra co-

mo arrendatario o aparcero, justifi-
que el consentimiento del propietario.

I.I. También podrán formar parte
de es'as agrupaciones quienes desti-
nen a la siembra de trigo mayor ex-
tensi6n que la señalada en el punto
L0.1, pero a tales agricultores no les
alcanzar^tn los beneficios que se otor-

^an en la Orden tninistcrial de refe-
rencia.

7.2. I.os lín^ites máximo ,y mínimo
^le la superficie de s:etnbra de trigo
que se establecen en los puntos L0.]

^^/^ ^%^^^^^^^^%/, ^ ,^ , ^ ,/̂
^%^ ^::,'i^^>!,^^i

^^ l.U.'L quedarán detinidos, en princi-
pio, pur la que consle declarada ur los
duplicatlos rnodelos Gl, cosecha 19ti3,
que obian en poder de las Jefaturas
1'rovinc:ales del Servicio Aacional der
Trigo.

1.3. I:n :,i hipútesis de qtte algunu
o varios ĉe :os a^ricultores quc inte-
f;ren la agrupación y asp^.ren a obte-
nes los beneficios que después se in-

dicarán carecieren del C-1 correspon-
dien^e a la cosecha 19G3 o declaren
superfic;es que varíen en más del 10
por lU0 de las que constaren en dicho
C-1, d^^berán ,justi>'icar debidanrente
ante la Cámara l)ticial Sindical Agra-
ria y el tiervicio Vac'onal del Trigo
los hechos que dieron lugar a l,i ad-
qui^^ciún de la condiciún de cu'.tiva-
dor de trigo, en el primer caso, o de
las ^•ar;aciones de ^uperficie, ^^n el
se^undo.

1.3.1. ('u^ind^ las variaciones ob-

servad^is en relac ón con el C-l sean
consecuencia de transmisiones domi-

nicales de hncas por cualquier título,
tanto la Czi:nara Ofic^al Sind:cal Agra-
ria como cl Servicio ^acional del Tri-
go podrán exigir la presentación del
documento que las ju:tif:que, sa;vo
yue tuvieren constancia anterior de
lus hechos que dieren lugar a tales
iransmisiones. Si en la Herrnandad
I.ocal existiese conslancia de tales
transmisiones, el Secretario de la mis-
nra expe^íiríi la oportuna certificac:ón
c^in referencia a los documentos o da•
tus quc en la misn^a obren.

1.32. Si la variaci^^^u se produjere
como consecuencia ^1e la celebraciún
de contrato tlc arreidamiento u de
aparcería, s:empre que fueran ante-
riores al 'L^^ de jwiio de 1963, que
consten por escrito, los aludidos Ur•
ganisrnos podrán ex:^ir la presenta-
c'.dn <le :os correspondien;es documen-
tos con una copia, que archivarzín
despuF^s ^le cotejada. Si los contrato:,
de arrendamiento o aparcería fueren
^^erbales, ,erí preciso que el acrenda-

tar:o o aparcero y el dtreño de las
liucas comp^u•ercan ante el Secretario
^le la Ilermandad Loca1 de Labrado-
res y Ganaderos para haccr constar
las circunstancias dc ^ituación y ez-
tensiún ^íe la finca o lincas arrenda-
das o dada; en aparcería, fecha, pre-
cio o forma de distribuirse los pro-
ductos y plazo del arrendamienlo 0
aparcería. A continuación de tal com-
parecencia, que (irmarán los inleresa•
dos o una pei•sona a su ruego, el Se-
cretario de la Ilermandad e^tenderá

una certificaciún en la que, bajo su
responsabilidad, e^preaar^i, si ^c cuns-
ta, la vcracidaci de las circunslancia::

que se hayan expuesto en la compa-
recencia, la iluc será ^nr;^iti a la

doc^unentación dcl espedienle pur la
C. O- S. A.

1a consentintienlo que con arrel;lo

al níunero L0.4 ha de prestar el pro-
pietario podrú hacerlo cn la compa-

recencia a que se re(iere el párrafo
anterior, si no 'a huhiese ^lado ya
por escrito.

].3.3. Si la variación se produce
como c^msecucnc u de haber recobra-
do el pr^pict<irio de las tincas su ex-
plo:ac:ún pur rxt inción de un arrcn-

damient^> o dc ttna aparcería anteriur,
sera precisu que el antit;uu arrenda-
tario o aparcero y el dueño-o esle
ríllimo solamenle, cn caso de ausencia
^le aquí^l-comparezcan ante el tiecrc^

tario de ]a llerrnandad para hacer

constar tal extincibn, deb:cn^lo el tic-
cretario de dicha F.nt^dad eslender la
oportuna certificación, como en el su•

pues'o anterior.

1.3.4. Ln todos los casos anteriores

podrán lambién admitirse, como su-

ficientes, certificaciones calast.rale^ o
de Ia Jefatura A^ronómica de las que^
resu!te la titulari^lad de las lincas.

1.3.^^. En cualquier otro supuesto,
los Presidentes de Cámar^is Ofic`.ales

Sindicales Agrari,^s y los .lefes I'm-

vinciales del Servicin Nacional del
Trigo podrán adinitir los documen:os
que, por analogía con los cnsos ante-

riormente indicados. ,iust ificfuen a su
juic^o el hecho alegado, >^ en ca^o ^le

duda consultarán, remitiendo el ex-
pedicnte completo, con la mayor w•-
gc:ncia a la lle'el;ación Nacional ^iel
Servicio para ]a resolución que pro-

ceda.

].3.6. La 1)elegaciGn \aciunal con^
sultará, a su vez, con ]a Direcciún (]e-
ncral de Coor^linacitin Al;'raria los ca-
sos de a^lmis'Gn ^le oh•os document^s

justificati^-os que no estén claramente
especificados en los apartados an'e-
riores, la que emilirá el intorme cfue

proceda.

('ttando l^s documentos aportados
por los agricultores, se^iin se indiea
en el punto 1.3.5, puedan oCrecer al•
guna confus`ún o duda, lo: ,Tefes pro-

vincia^es del Servicio Nac:onal del
'I'rit;n consultarán con la mayor ur-
gencia, remitiendo el espediente a la
l^elegaciún \acional, la que proce^le-
r^í como en el caso anterior.
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2. Iteneficios quc^ se o(o^•Jurr a los

ugricultores ag^•upados

'1.0. Para la campaña de sieml>re
1965/66, los agricultores agrupados

que curnplan las condiciones y requi-
sitos establecidos podrán solicitar del
Serroicio tiacional del Trigo:

2.OA. Préstamos de la semilla de
trigo neecsaria a la superl'icie que ha-
yan de sembrar.

2.0.1. Préstamos para la adquisi-
ción de los abonos nece^arios para su

fertilización, tanto de sementera co-
mo de cobertera.

2.1. L;1 irnpurte de los préstamos
de semillas y abonos, con el interés
del 4 por 100 anual, habrán de rein-
tegrarse al Servicio Nacional del Tri-

go antes del día 1 de octubre de 196G.
2.2. Cuando la agrupación de agri-

cultores haya cumplido todos los re-
quisitos establecidos en el momento
de practicar la liquidación, ésta se rea-
lizará con el descuento de 1.200 pe-
setas por hectárea sembrada realmen-
te por la agrupacicín, de acuerdo con
las limitacrones de superficie estable-
cidas.

'3.3. Yara las camparlas de siembra
de 1961i/67 y 1967/68, los agricultorea
agrupados solamente podrán solicitar
abonos a préstamo, en cuya liquida-
ción se aplicarán los descuentos de

hasta 600,00 y 300,00 pesetas, respec-
tivamente, por hectárea de trigo sem•
brada.

'L.^l. Con independencia de lo ante•
rior, los agricultores agrupados po-
drán di;frutar de los préstamos espe-

ciales que para fomentar la mecani-
zación de cultivos en común pucda
conceder el Banco cie ^'récíito Agríco-

la, así como de Icis beneficios que se
concedan a los agricultores en );ene-
ral, ayudas sociales, tiubvenciones, elc.

uicracibn de las a,qrupaciones

3.0. Las agrupaciones, cualquiera
que sea ^u naturaleza, lo habrán de
ser por un plazo de duración no in-

ierior a seis ar3os, para que los agri-
cultores puedan disfrutar de los b<^-
neficios que se establecen.

3.1. En los casos en que la agrupa-

ción se disuelva antes de cumplirse
el plazo mínimo fijado en el punto
anterior, los agricultores agrupados
vendrán obligados solidariamente a
reintegrar en metálico al Servicio Na-
cional del Trigo el importe de todos
los beneficios concPdidos por dicho
Organismo.

* r r

A continuación se detallan en esla
dispos:ción ]a forma de hacer las so-
licitudes de beneficios y los documen-

tos que deben unirse a las mismas.
Estas solicitudes deben presentarse en

las .Tefatura,s Provinciales del Servi-
cio Nacional del Trigo antes del 1 de
enero de 19F,6 y por conducto de las
Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias.
También se dan normas para la con-
tinuidad de las agrupaciones en años
sucesivos.

1^^L'.Íd aGl
^OL^77N^OFICIAL

DEL 69TAD0 -
Vfae pecuaslas

Orde^n de1 Minísterio d,e Agsic^zltura,

fecha 11 de agosto de 1965, par la que

se aprueba 1a clasificación de las vias

pecuarias existe¢rtes en eJ. térmí¢ro mu-

nicipal de Nonaspe ( Zasagoza). («B. cl.n

del 18 de agosto de 1965.)

Fhi c^l aBoletín Oficiah> dal 20 de agcs-

to de 1965 se publioan otras die, Orde-

ne sdel misrrro Departamento Y fecha

11 des citado mes, pou• 1as clue se ap:-r,e-

ba da clas^ilicacíón de 1as vías pecuarlae

existentes e¢r las zona$ de :iantas ..tar-

tas (León), Fue¢rtepimilla (So¢•1a), Bele-

ña (Salamanca), Lora^nca de1 Caarrpo

(Cue^nca), Villagórnez 1a Nueva (Valla-

dalid), La Hinojosa ( Cue^rr^ca), Alconche.l

de la Estrella (Cue«roa), Marazove^l (So-

ria), Blasco¢n.illán (Avi1a) y Blas^cosan-

cho (Avi^la).

En el «Bodetín Oficial» del 21 de a.Bos-

tq de 1965 se puWica otra Orde¢r de^l

Mimisterio de Agricultu:ra, fecha 11 de

dicho mes, por 1a aue se aprueba ia cla-

sifieacíán de las vías pecuazias exist:e^ :

tes eai e1 térmi^no musĉcipal de Verd ^:-

pi-Huete (Cuearoa).

En e^1 «BaletLn Oficíal» del 23 de i$o^-

to de 1965 se publicam otras t+res Urde-

nes de1 mismo Aepa.rtaanenta Y fecha

11 ded citado mes, por las que se aprue-

ba la clasificación de las víah pecuarias

eqiste^ntes eQ1 1os térmi,nos mu¢ri^i(^ales

de MedinaSidonio (Cádíz), Navalcaba-

llo (Sori^a) Y La. Vid de Ojeda (Palan-
cl:r 1 .

l;n el «BO^letfn Ofician> del 25 de agos-

to de 1965 se publíca,n otras cinco Or-

denes del mismo Mi^nisterío y fecha de
dicho mes, par ,las clue se aprueba la

clasificación de las vías ^ecuarias exis-

tentes en los térmisro:s musr;íclpa^1es de

Cebanico (Leán). Macotesa (Salamanca),

Chicla.na de la F'r^ontera (Cádiz), Alcá-

za^r d^el Rey (Cuesrca) Y Buenaviçta (Sa-

lamanca).

En el «Bo,letín Oficia.l» de^l `L7 de agos-

i;o de 1965 se publican otras císrco Or-

denes del :VIinisterio de Agricultura, fe-

chas 11 y 21 de agosto^ de 1965, por ^1as

que se aprueba 1a clasificación ds la9
vías pecuarias existesltes esr ]os térani-

nos munlcipales de Ca^race^nilla (Cue^n-
cai, Crespos (Avida), Babara (Zaaago-

za), ePdro Rodrlguez (AVi^la) y Práde-

no, de Ojeda (Palen^cial.

FJn el «Boletín Ofioia]» del 3 de sep-

tiembre de 1965 ve publica otra Ordesr
del mismo Depast<unento y fecha 21 del

pasado mes de agosto, por la que se

aprueba da clasificación de ilas vfas pe-

cuarias de^l térmtno municípal d,e Eci-
ja (sevtlla).

Kegulaclún del comereto de arroz blunco

durante la carnpaña 19(i"rfi(i

Circudas número 10/65. de la Comísa-

rí^a ('seneral de Abastecimíeartos y Trans-

portes, feoha 6 de agosto de 196b, por

la 4ue se regu^la e1 comercío del ar<roz
bla.nco duramte ]a campaña 1965-66
(«B. O.» del 21 de a$o:tito de 196b.)

Arv•lón rvwcerlada llara el sectur

harlnero

Orden de la Presidencía de1 C3obier-

no, fecha 16 de agosto de 1965, por la

que se aprueba^n las bases gemerales de

1a acclón c^noertada p arael sector hal

rinero. («B. O.» ded ^4 de a8osto de 1965.)

('ampafi;i vínluo-:rlooholera 196b-IiG

Orden de 1a Presidenci^a de1 Ciobles-

no, fecha 20 de aB^to de 1965, por la

que se regu:a la campañavínico-alcoho-
lera 1965-66. («B. O.» del 24 de agohto

de 1965. )

I'rc•do^ de Karantla para el Kanatdo

v:uuno de carne

Orde^n de la Presidencia del C3obíer-

no, fecha 16 de agosto de 196b, por la

que se fijan los precios de gara^ntfa pa-

ra el ganado vacuno de carme Y se re-

gula,n detea^mínados aspectos de su co-

merclo. («B. O.» de1 24 de a.gcxcto de

1965. )
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'Pltulado de Hlscuelus 'Cécnicas de istterés preferente a un matadero fri- Centrales li^:heras
gorífico crt Lérida.

Decreto nímiero 2.430/65, del Minis-

terio de Fduc;ación Nacio^ttal, fecha 14 de

agasto de 1965, sobre deatominaciort<^s

Y facultades de titulados por F.ticued i,

Técslicas y c+specialidades de las cursos
e^rt las mismas. («B. O.» ded 24 de aqos-

to de 1965. )

1'Ian dc cot^w'rcaclón de suclos

Orden de1 Ministerio de Agrículttua.

fecha 21 de agosto de 1965, par la que

se aprueba el plan de arnservación de1

suelo agrícola de una fistca del término

municipal de Puebla de Guzmán (Huel-

val. («B. O.» ded 31 de agosto de 1965.)

Orde^rtes de 1a Presidencia de1 Gobier-

no, fecha 21 de agasto de 1965, poT laa

que se a^prueba el proyecto refoa•mado

de la central lechera que e^tt Santartder

tíene coatcedida la Coaperativa Leche-

ra SAM. («B, O.» de,l de septiembre

de 19$5J

^ecluny indu^trlales agrarios de lnter^'^
prederente

Ordc.ncs del Ministerio de Agricuitu-
ra, fecha 7 de agosto de 1965, par la.ti
que se deala^ra^n compre^ndidas e^n e^l sec-
tos industria:-agrario de inter^ prefe-
re^rtte a dos industrias de obte^rtción de
mosto cortcentrado en Requena ( Va.le,n-
cia 1 y en Huarte-Pampdolla ( Navarra ).
1«B. O.» del 25 de agosto de 1965. )

lgrupac•lone. de agricultures trigueros

Orden del Mi^nisterio de Agricultura.

Lecha 21 dc agosto de 1965, sobre for-

macicín de nuevas agruPaciones de agri-

cultores trigueros pa:ra empleo de ma-

quinaria en comitn Y continuidad de las

agn^pacioes ya ore^a^das. («B. O.» de^l
30 de aga5to de 1965.)

En e! «Baletín Oflcia^l» del 17 de sep-

ticmbre de 1965 se publica una resa-

lución de 1a Sulzsecretaxía de Agricul-

tuna, fecha 31 ded mes de agosto, por

la clue ,e dictast normas para el desa-

arollo de la Orden astterior.

Indu^(rlah agrarias dc Inter^^^
preTerent ^+

Orden del Ministesio de ABricultura.

fecha 19 de agosto de 1965, par 1a que

se deo:ara comprendlda en el sector pre-

ferente de Industrias agrarfas a una in-

dustria de deshidrataoión de cebollas v

atros pa•oductas veg^eta^les a iststa^lar e^n

Puebla de Vallbana (Valencia). IeB. O.»
de,l 30 de agosto de 1965.1

En e^l «Boletín Oficia]» de^l 31 de a.gos-

to de 1965 se publiea,n cineo Grdenes
de] mísmo Ministea•io y fechas 3 y 19 de

agosto de 1965, par ]as que se deolara^rt

comprendidas en el sectos i^rtdustriad de

interés prefenentes a una Cesttral Le-

che^ra e Sad^am^aca, una Cetra^l Hortofru-

tícola en Alcira (Valestcia), uat Centro

de Hig[enización de Leche en Grafién

(Huesca), u^na Centra,l Hortofrutícala en

Altarrlcón IHucsca) y ttna a^lmazara en

Ubed,^, lJaén).

En el «Baletín Oficia,l» del 1 de sep-

tiembre de 1965 se upblica otra Orden

del citedo Mi^niste^rio, feoha^ 3 de aSoato

de 1965, por ]a que se decla.ra campre^rt-

dida en zona de preferestte localíz.ación

industriad agrasia a una bodega eat A!-

medra,lejo IBadajoz).

En el :Bd.etín Oficia^h> del 2 de ^ep-

tiembre de 1965 se publlca otra Orden

del mistno Minístesio Y fecha 3 de ago^-

to de 1965. por la que se deoLara com-

prendido en el sector industrial agrai•io

Eln el «Bo.letín Oficia^l» de1 2 de seP-

tiembre de 1965 se publican otras cimco

Ordenes del mismo Departamento y fe-

cha 31 de1 pasado agosto, por 1as que

se aprueba e^l plan de co¢tservacián de

sue'.os agrícolas de fincas situadas en

os términos municipales de Hellin (Al-

ba^c^te), Herencia (Ciudad Rea^l) y Sec-

tores I, VI Y XVI de1 O]iva;r de Aldama

^ Córdoba ) .

En el «BO^letín Oficial» de^l 3 de sep-

tiembre de 1965 se publica^n otras dos

Ordcnes del mismo Departames>to y fe-

cha 21 de agosto pasado, por 1as que se

aprueban los p;a,nes de conservación ded

^uelo agrícol^a de Quesada (Jaén) y Cu-

Ilaa• Baza (Gra^nada).

En e^l «Boletín Oficiad» del 13 de seP-

tiembre de 196b se publican otras cua-

tro Orde^nes del citado Departaane^nto y

f^cha 1 de septiembre de 1965, por las

que se aprueban los pla^rtes de conses-

vación de sue:os de los términos muni-

cipales de Adaanuz y Olivar de Ada^tnuz

^ Córdoba 1.

En el «Boletín Oficia,ll> ded 14 de sep-

tiembre de 1965 se publíca otra Orde•n

del mismo Mististerio y fecha 1 de sep-

tiembre de 1965, por la qtte se aprueba

e1 plan de cortservación del suelo agrí-

co:a de una finoa de^l térmi^no municl-

pad de Priego (Cárdoba).

En el «Boletfn Oficial» dell 15 de sep-

tiembre de 1965 se publica^n otras tres

Orde^nes ded citado Departamento y fe-

cha 1 de sePtie^mbre de 1065, po^r da que

se aPrueba e1 pla,n de conse^rvación del

swe^lo agrícola de dos sectares del O^li-

vaa• de Adamuz (CÓrdoba) y de una fin-

ca de los términos mu^niclpa^^les de He-

llín (Albacete) y Jumilla (Murcia).

En e1 «Boletin Oficial» del 30 de sep-

tiembre de 1965 se publican otsas die•r.

Ordenes de] citado Mi^nisterio Y fecha

20 de septiembre de 1965. por las que

^e aprueba. 1os ir^:anes de canservación

de suelos de fincas de 1on térmínos mu-

nicipales de Córdoba. Valle de Ce•rrato

(Pa'.e^ncial, AYasrtonte Y Villablaarca

iHuelva), E!che de 1a Sierra (Albacete),

Larva (Jaén). Montilla (CórdobaJ, Lu-

que (Córdobal. Montefrío (Gra^nada).

Adamuz (CcSrdobaJ Y Sectar V de1 olivaa•

de Ad^amuz (Córdoba).

En el «Baletín Oficial» del 7 de oc-

tubre de 1965 se publica otra Orden del

mismo Mínísterio y fecha 20 de septiem-

bre pa^,ado, por la que se aPrueba el

p'.an de canservación de suelos de un

^ector del Olivar de Adamuz ( CÓrdoba).

En e^l mismo «Baletín Oficial» se pu-

lalica otra Orden de la Presidencia ded

Gobíerno, de la misma fecha, por da que

se d:c'ara deseirto ed cancurso convo-

cado pasa el establecimie^nto de centra-

les lecheras en Avi!a (capitall.

En ei misnto «Bodetín Oficial» se pu-

blica otra Orden de ^a Presidealcia del

Gobierno, fecha 21 de agosto de 1965,

por la que se dispone la convadidación

de un oe^rttro de higienización de leche

qu: posee la Empresa Umidsa.

F'uucionanilcntu dc las e:tl:ts de dck+piec^r

de caruc^

Orden de ia Presidencia del Gobier-

no. fecha 8 de septíembre de 1965, por

Za que se regula. ed fu¢tcianamiento de

las salas de despiece de ca^rnes, así como

el comercio e'tpendedor de 1as mísmas.

i«B. O.» del 9 de septiembre de 1965. )

('oncentr.tción parcclarla

Decretos ^nítmero 2.668/68 a 2.699^ 65,

del Ministerio de Agrícwltura, fecha 14

de agosto de 1965, por dos que se de-

c:aran de utilidad pública las concert-

traciones pascelarias de Ames-Brión (La

Corut5al. Padrón (La Corutia), Castañe-

da ( La Co•rufia ), San Pedro de Busto

(La Cortuia), Sa,n Cosme de Partomeiro

(La Caruña), San Adsián de Toba (La

CaruñaJ, Sa^n Mamed de Bas (La Co-

ruña), SasL Mastfn de OSveira (La Co-

rutia), San Esteban de Lires, San Pedro

da Ta^ll^asa, San Vi^cente de Aro, Stt^n

Juan de Bujá.n, 5ast Antalin de Baítias.

Santiago de Arcos, San Mamed de Ba-

miro, Sa,nta María de Coíro, San Miguel

d^ Pa:rís, Santa Ma.ría de Lamas, Santa

Eulalia de Vigo. San Martín de Chu^rio.

Santa Eula:ia de Oza, San Salvador de

Pazas (todos de La Coruña), Medón

(Orensel. Barro Are^n (Pontevedra), El

Garmen (Lugol, Sindrán (Lugo), Reiga-

da. (LUgo), Talasém (Oviedo), Terefies

fOviedo). Cigoitía (Alava), Martía^lay

(Soria) y Riahuedas (Segovía).

F,n ol «Boletín Oficíad» del 23 de sep-
tiembre de 1965 se publica e,l Decre-

to 2.732/6b, de^l Ministerio d^e Agricul-

tura, fecha 14 de agosto de 1965. por

ed que se dec'.ara de utilidad pública la

co^ttcentración parcelaria de 1a zona. de
Santa Eula.lia de Catias (La Cortnia).

En e,l «Bo^letín Oficiah> del 24 de sep-

tiembre de 1965 se pub:icall tres Orde-

nes del mismo Departamento Y fecha

17 dal mismo mes, por ]as que se a•prue-

ba el pla^n de me.loras territorfades Y

obras de las zanas de conoezttracián par-

celaria de Fromi^sta (Palencia), Cimanes

de la V ega f Leós1) Y Soro de Agiies

t Toledo ) .
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Por 5 .000 ptas . mensuales puede ser usted
propietario de un silo de 250 toneladas

MATERIAL DE IMPORTACION

UN tiILO LG EVITA:

♦ (:a^toti d ĉ• mani ĉ ĉ It• ohra.

♦ ti: ĉ quCríu.

♦ ^1^• ĉ • ĉuav 1 ĉ ur rut•dure^.

♦ ^lu•jad ĉu•: ĉ ,- p h ĉ nueda^l^•,.

EL TENER SU PROPIO SILO

LF. YROPORCIONA:

♦ apru^•t•^•1 ĉ :u• t^•rr^•nu p^•r^lido ^•n

foatiu^, e•^1 ĉ lan:ada., et^•...

♦ Indepi•nd^•ni•ia.

♦ I'utiibilida ĉ 1 d ĉ • ĉ la ĉ • ti: ĉ li ĉla a ^u

g ĉ^ano en e•I momi•utu ĉu:í^ ^rf ĉ ur-

Iunu•

♦ r\t ĉ urru de^ espa^•iu.

♦ 1^:1 ^•unlrul dc la humcdad.

♦ Pi ĉaibilidad ^lt^ nnlic•itar pr^^aa-

n ĉ u. c•on I: ĉ karantí: ĉ ĉ 1 ĉ•1 t;ran^ ĉ
: ĉ I ĉuac•c•nadu.

- Sin ningún compromiso le proporci ĉĉnaremos los datos e informacicín que deseen.

- Silos metálicos prefabricados en acero galvanizado para toda clase de granos.

Redundos: desde °t^ Ton. a 2:ĉ:3 Toneladas.

Cuadrados: De la capacidad que se desee v con alturas de hasta '.'..i metros.

E^'I'UDIOS I' PROYECTOS COMYLETO^.

^ilos para harinas, forrajes, arroz, legumiuotias, piensoti compuestos, etc...

cooo

^

SILOS ESPANOLES, S. A.
Serrano, 85 - MADRID-6

Teléfouos: 27(i :>l1 1111 Telex: -4i ^1'31

'^7► (i(i '^^1

'^7G i0 0!)
Z7(i H9 15

'^75 U^a fi:i

Telegramas: SILE^A



Préslarnos del Banco de Créclilo .Agrícola.

E1 suscriptur 1a;.^17:^.

Tengo el ^royedfo de instalar una pequeña
granja, a fin de pro^ducir carne d'e eerdo, carne
de pollo, carne d'e conejo y huevos.

Para ello dis^ongo de un solar ca^az ^ara ins
talar lo siguiente.

GANADO DE CERDA:

Cochiqueras ^ara alojar 12 cerdas d^e vientre
(a dos uertienPe^s) con d^e^artamenfo para tener
separados los lechones de sus madres.

Cochiqueras ^ara el destete de los lechones y
su ^osible cebo, en caso de que sobrasen de su
venta al destete, porque las circunstancias acon-
szjan alguna vez cebar, en Iugar de oender al
destefe.

Cochiquera para uno o dos sementalcs.
A fin de ocupcr menos ferreno, se podría

construir sobre estas cochiqu^ras un gallinero
con capacidad suficierrte ^ara criar de quinien-
tos a mil ^ollos ^ara carne.

Gallinero rara ^roducción de huevos ca^a.z d'e
alojar de qvinientas a mil gallincs.

Cobertize /^ara alojar unns cincuenta correjas
madres, cinco o seis conejos sementales y las
crias corres^ondieafes, hasta alcanzar el ^eso de
uiuo conueniente según las exigencias del mer-
cado.

A parfe de esto inferesaría construir un alma-
cén /^ara piensos y forrajes y otro que /^odría
seruir encima /^ara almacenamiento de paja.

Un esfercolero.
Casa ^ara el encargado.

Casa ^ara mí y mi familia.
Transformador de corrienfe elécfrica.
Conducción de agua desde el ^ozo existente

yc hasta las disNintas del^^ndencias que quedan
indicadas.

A fin de no alargar las dim^ensiones de mi es-
crito, omito características y medidas de las di-
ferentes edificaciones reseñadas, y solamente li-
mito mi consulta a rogarles que si ao le sir^e dc
modestia fenga la bodad de manifestcrme si to-
do lo oquí rc^eñado tiene derecho, según la le-
gislación vigente a disfrutar ayuda de los difc-

re.níes orgaaismos o}iciales y cuantía que cada
edificación ^odría obfener.

flsí pues y, en caso afirmatiuo, a quién ten-

dría qui^ dirigirme ^ara conseguir ayuda econcí-
mica rara la construcción de cochiqueras, galli-

neros, e^aercolero, almacenc-s de ^iensos, forra-

jes y/^aja, cabertizo para conejos, transforma-
dor de f luído clécfrico y conducción de agua

desde el ^ozo que ya existe hasta las disfinfas
de^endencias.

Supongo que ^ara la construcción de la vi-

uienda ^ara el t^ncargado y la construcción de
la viuienda ^ora mí ^erá el Ministeria de la Vi-

vienda, pero í'engo enfendido que el Minisfcrio

de Agricultura también concede ayudas paru

esto, si no a f ondo perdido, en condiciones in-
fĉ resantes.

Por tanfo, rserían ustedes tan emables que me
aclarasen esta cosulfa?

Las distintas modalidades de préstamos que otorga
el Banco de Crédito Agrícola están sucintamente des-
critas en el adjunto folleto que ñemos editado con
motivo de la última Feria del Campo. En él se con-
tienen los detalles esenĉ iales de los tipos de auxilio^
económicos que se pueden conceder a los agricu'tores
y ganaderos por mediación de este Banco y de sus
entidad.es colaboradoras, para toda clase de inversio-
nes en el campo (construcciones, maquinaria, mejo-
ras territoriales, adquisición de ganado, industrias
agrarias, etc.^.

Lo^ casos concretos que apunta el consultante pue-
c^en. encajar en los reseñados bajos los números 4 y 5.

Cabe no obstante hacer la salvedad de que los
préstamos para avicultura están actualmente bastan
te restringidos y so^amente se otorgan en casos espe-
ciales.

La vivienda para el encargado también puede in-
cluirse entre las inversiones auxiliables por el Banco
si bien han de hacerse constar los auxilios oficiales
de otra índole que. eventualmente, hayan podido ob-
tener para su construcción.

Lo más recomendable, como se dice en el folleto,
es que el consultante ya en posesión de estas ideas
acuda a!os Servicios Provinciales de información del
Institu,to de Crédito a Medio y Largo Plazo, que ra-
dican en las Sucursales del Banco de España en las
distintas provincias.

}oeé Jesús Cr^mades Ccpa
5.059 Ingeariea•o a^rónomo
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MACAYA, S. A.
Representante exclusivo para España de

CALIFORNIA CHEMICAL CO. ORTHO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA (U. S. A.)

FRUTICUITORES - AGRICULTORES
Tr•atad vuestros melocotoneros y paraguayos

a la caída dc la^ hojas con:

C OP S IN
0

CO PRANTO L
los oxiclorut^o5 de coY^re micronizado de n^^ís

alta calidad

Destruid las habosas y caracoles con un enér-

l;ico tratamiento de

HELITOX
ceho envenenado de dol7le acción

C^ntra diversas plagas del suelo utilizad

I S O T O X
o bien

ORTHO KLOR

^.`ENTRAL. - BARCELONA: Via Layetaria, 2 ĉ .

1SUCURSALES. - MADRZD: LOS MadraZO, 22.

VALENCIA: PaZ, 28.

SEVZLLA : LU1S MOntoto, 18.

LA CORUÑA: P.° de Ronda, 7 al 11.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
ZARACOZA: Escuelas Pías, 6.

Depdsitos y representantes en las principales
plazas

Lentejas libres de insectos.

Coop. Campo Católica, Villalán de Campos
(Valladolid),.

Tengo entendido que hay un desinfectante pa-
ra esferilizar las lentejas y demás granos comesfi-
bles, para ^hacerlo en la era, sin necesidad de
tenerlo que encerrar en una habifación herméti-
cam;ente oerrada.

Es^ero me dígan lo que hay de cierfo en todo

esto lo más j^ronto que /^ueda, /^ues estamos en
la época de la recoloccíón.

Para obtener lentejas y la mayor parte de otros gra-
nos, libres de insectos, deben tomarse las medidas ne-
cesarias durante el cultivo.

En el caso de las lentejas, debe bastar espolvorear
en el momento oportuno con insecticidas a base de
DDT, Sevin, Malathion, etc. Este momento es cuando
se vean los primeros insectos adultos sobre las vainas
iniciando las puestas e incluso antes, durante los úl-
timos días de la floración, pues entonces ya hay insec-
tos adultos invernantes que acuden a las p!antas a ali-
mentarse.

La desinfección de los granos en cámara cerrada
está basada en la necesidad de emplear insecticida ga-
seoso que penetre en el grano para matar la larva que
vive en su interior y que ha Ilegado allí cuando la
semilla estaba aún en Formación y tierna.

No hay autorizado en España ningún producto, en
polvo o líquido, que se pueda aplicar directamente a
los granos para matar larvas contenidas en su interior.

Los preparados a base de piretrinas se emplean para
prevenir invasiones, ya en granero, y fuera de la luz
y se necesita una instalación bastante complicada y
desde luego imposible de aplicar en las eras.

5.060

Manuej ArroJo
Ingeniero €^BI'ónomo

Ensilado de ^ataca.

C. Pérez, Arbó (Pontevedra),.

Les agradeceré me informen sobre la co^nser-
vación de la pataca (helianthus tuberosus).

En Monografías agrícolas, obsequio de Pota-

sas Es^añolas, en el librito núm^ero 4, ^ágina 26,

dice que las patacas conseruadas en silos se
guardan perfectamenfe.

Como este año se me han es^fropeado más de
2.000 lZilogramos es por lo que les molesto con
la presente, deseando saber forma correcta d^^
hacerlo para conseruarlas en sílos.

El ensilado de la pataca no presenta dificultad al-
guna de orden técnico, aunque sí la presenta en Pl
orden p^ráctico, y de ahí el qwe tenga tan ^escasa di-
fusión.

En primer lugar, debe considerar el señor consul-
tante que cualquier producto, para poder ser ensilado
con éxito, debe de estar completamente limpio de
t9da partícula térrea.
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Por la forma tan irregular de los rizoma-tubérculos
de la pataca, suelen tener siempre bastante cantidad
de tierra, y para eliminarla se precisan enérgicos la-
vados y, de no disponerse de lavadora mecánica, el
lavado será preciso hacerle simultáneamente con un
raspado enérgico con cepillo metálico.

Otra circunstancia que ha de considerarse es que el
ensilado debe estar formado por una masa compac-
ta y homogénea, con objeto de eliminar el oxígeno del
aire que pudiera quedar en los huecos, si los hubiera.

Para conseguir esto, en algunos países se ha recu-
rrido a la cocción que, al ablandar los tubérculos, fa-
cilita la formación de esa pasta.

De no cocer las patacas, habrá que trocearlas y api-
sonar fuertemete, para e'.imiar estos huecos.

Haciendo el ensilado en esta forma, no parece que
haya motivo de Fracaso, puesto que si bien la pataca
tiene un grado de humedad de orden del 80 por 100,
en tanto se recomienda que los forrajes ensilables le
tengan del orden del 50 por 100, tiene en cambio a
su favor el hecho de tratarse de un producto con muy
poca riqueza en nitrógeno, siendo este elemento el
que dificulta la conservación, por este procedimiento,
de aquellos forrajes que son ricos en dicho elemento.

De haberse tenido en cuenta las normas que al
principio se señalan y haber fracasado, a pesar de
ello, puede el señor consultante recurrir al empleo de
algunos productos que, por tener la cualidad de ser
antifermentos, mejoran las condiciones del ensilad^,
entre los que podemos citar :

EI yeso, en proporción de cinco a ocho kilogramos
y el metabisulfito sódico en la de cuatro a cinco kilo-
gramos, ambas por tonelada métrica de producto en-
silado.

Existen también productos antifermentos que el co-
mercio expende con diversas denominaciones, co^
los que se logran resultados satisfactcrios, pero $u
precio resulta más elevado.

E2tsebío A lonso-Lashe^ras
S.Ofi) Ingeniero agtónomo

Repercusiones en venta urbana.

puede repercutir sobre los inquilinos o no, indi
cándome fan^to ^or ciento que corresponde y co
municándome si el tanto ^or ciento a que hago
re}erencia será sobre la renta o bien o bien so-
bre la cantidad importe de Ios gastos de re^ara-
ción por conséruación de la finca.

Diganme si estos aumenito^s son con efecto re-
troacfiuo y desde qué f eclia.

En la nueva consulta se aclara que las fincas de
renta limitada que posee consultante no pertenecen
al grupo primero, y parece ser que, consecuentemente
lo estarán en el segundo del artículo 5." del Regla-
mento de viviendas de renta limitada (puesto que el
nuevo Reglamento todavía no se ha publicado), pero
existen tres categorías, y para contestar con acierto
canvendría tener a la vista la cédula de calificación
expedida por el Ministerio de la Vivienda, ya que hay
gran diferencia en las consecuencias de tal califi-
cación.

En las viviendas del segundo grupo, según el Regla-
glamento de 24 de junio de 1955 mencionado, su al-
quiler se calculará en función de los tres sumandos si
guientes :

A) Los que fije el Instituto Nacional de la Vivien-
da para los gastos de conservación y administración.

B) El interés líquido asignable al capital invertido
en la vivienda, excepto el anticipo sin interés y la pri-
ma, si los hubiere concedidos por el Instituto Nacional
de la Vivienda, cuyo porcentaje se ñjó en el 3 por
100 para las entidades constructoras benéñcas y para
empresas asrícolas industriales o mercantiles que cons-
truyan para sus obreros y empleados.

C) El 4 por 100 para las empresas constructoras de
carácter público y el 5 por 100 para los particulares.
empresas constructoras y sociedades inmobiliarias.

Como puede advertirse, sin el estudio de la cédula
de calificación no cabe contestar a la pregunta con
garantía de acierto, dado los escasos datos que se su-
ministran.

/1^auricio García Isidro
5.062 Abogado

D. Lázaro Robredo, Logroño.

A su debido tiempo fue en mi pod'er la reso-
lución c la consulta 12^f, agradeciendo muy de
ucras su contestación.

No obstante agradeceré me indiquen clara-
mente lo siguiente:

l." Siendo ^ropietario de uarios fincas urba
nas de renta limitada y teniendo ésta ascensor y
portero (no del grupo rrimero), espero me di-
gan qué tanto por cien^to sobre la renta he de
cargar a cada inquilino ^or este concepto, así
como también el de luz de escalera y reparacio-
neĉ en la finca que ésta es comunera.

Asimismo, ya en otras fincas urbanas de ren-
ta limifada, que no tienen ^ortería y construidas
hace aproximadamente nueu^ años, deseo me
digan si ha habido algún aumento de renta que
se pueda cargar sobre éstas, así como también
si alguna reraración se ha decho en la f inca si

Lucha confra la grama y juncia.

D. Pedro Pérez Gómez, Valencia.

En el número de la Revisfa correspondiente
al mes de agosto del año pasado, se publicó
la consulta núm. 4.7R0 de un suscrirfor sobre
la destruccíón de la grama. La cont'elstó el in-
geniero D. Ferrzando I_ó^ez de Sagrcda, pero
no le recomendaba ningún herbicída concreto
por ignorar la clase de ^lantas que cultivaba en
la ^arcela inf ecfada, así como sus característi-
cas de secano o regadio y si era fuerfe o are-
noso el terreno.

Yo 't'engo igual probléma en una uiña de uva
de mesa, ^,uesta en es^aldera en terreno f uerte,
arcilloso y cargado de cal, secano, si bien con
gran esfuerzo y gasto, puedo darle dos riegos
al año. La grama no llega a los trancos de las
oides. Está en la reguera del riego, uno de cu-
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ACiRICULTURA

yos lados es de piedra en seco, y par sus ,hue-
cos sé mete y no es posible destruirla con azada.
Quiero decir que el herbicida empleado no ten-
dría que tocar ni las cepa^s ni los sarmienfos.

En ofras parcelas ^equeñas, el enemigo es
otra mala hierba que aquí llaman ,/unza y por
ser d'e raíz muy honda y que retalla, es muy
difícil de extinguir con azada. Le agradeaeiría
me indicase algún herbicida eficaz contra una
y atra plaga, así com,o alguna casa que lo ex-
penda.

Contra la agraman y la ujuncia>> se utilizan como
herbicidas el Aminotriazol, el Dalapón o el T.C.A.
Cualquiera de ellos, si se aplica en condiciones ade-
cuadas, puede dar resultado positivo, pero tienen el
inconveniente de que se acumulan en los terrenos
tratados y por su persistencia en el suelo ocasiona-
rán a los 2-4 años la depresión o muerte incluso de
la plantación. Los herbicidas son productos que de-
ben manejarse con precaución, cuando se tienen que
aplicar repetidamente en la lucha contra las malas
hierbas resistentes.

LJn producto que no deja residuo en el sue:o y
puede serle útil, es el Paraquat, pero como sólo des-
truye la parte aérea de las plantas exige repetir los
tratamientos bastantes veces hasta que por agota-
miento de las reservas, tanto la juncia como la gra-
ma, mueren.

Fernando López de Sagredo

5.063 imeeniero a^rónomo

Variedad de uva de mesa.

A. Torres, Palencia.

En el número 392 aparece un artículo firmado
r.,or don Luis Hidalgo, en el que aparece una re-
lación de uvas de mesa y de uuas para uina en
Israel. Con relación a dicho^ asu^nfo deseo saber
si es posible adquirir en España las uariedades
Daboul^i, Sultanina, Garnaaha y Moscatel de
Alejandría y e^n qué centros productores se pue-
den adquirir con completa garantía.

No creo pueda encontrar en España la variedad
Dabouki, denominada también Salti, Hedari Salti y
Biadi; pero las restantes puede hacerlo comercial-
mente en cualquier viverista de solvencia.

A título indicativo le aconsejamos se dirija a Vive-
ros Provedo, en Logroío ; Casa Jaime Sabaté, en Vi-
llafranca del Panadés (Barcelona), y Javier Casellas
Frábregas, en San Adrián de Besós (Barcelona).

Luis Hidalgo,
5.064 Inge^ie^ro a^rónomo

- A marres para ganado vacuno.

Un suscriptor de Santander.^^Ea^^ ^
• Les ruego té'ngan la bondad de enuiarme una

i rélación de las casas que tengan en venta ama-
^;,^,.

ĉ' ..::^ r.i______._--- _-...I
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rres ^ara el ganado vacuno, lo mismo sean es-
j^año^las que extranjeras, siempre que éstos se
vendan en Es^aña. Yo tengo enitendido que hay
un tal De Boer, holandés, que vende unos am^-
rres d^e ^lástíco; en fin, les agradeceré me co-
mwniquen las casas que ustedes conocerán.

Efectivamente, el señor De Boer, de Leeuwarden
(Holanda), exhibió en la última Feria del Campo el
típico amarre holandés, en el que las cadenas han
sido sustituidas por cintas de una fibra de nylón. Las
ventajas que tienen son: más cómodas para el ani-
mal, mayor facilidad de movimientos, menor ruido
en el establo, mayor duración y menos averías.

No sabemos que esta firma holandesa tenga su
representante en España. En cualquier caso, puede
usted dirigirse a la Cámara de Gomercio de Holan-
da en Madrid, calle de Zurbarán, 10.

Las siguientes firmas españolas fabrican o distri-
buyen equipos para establos, de modelos diferentes :

Funcor, S. C. L: B." Urquizarán. ELORRIO (Viz-
caya).

Ferraría, S. L.: Batalla del Salado, 38. MADRID.
Múgica, Arellano y Cía., S. A.: Ciudadela, 15, apar-

tado, 64. PAMPLONA ( Navarra).
Prado Hnos, y Cía., S. A.: Ciudadela, 15, apar-

do 356. BILBAO (Vizcaya).
Manuel del Poza

5.06^ ingeniero agrónomo

F'osfato bicálcico o harina de huesos.

Un ganadero de Mallorca.

Para la com^osición de ^iensos tm^leaba ha-
rina de huesos y, a falta de dicho ingrediente,
me indican lo sus^tituya ^or fosfato bicálcico.

Pueden indicarme si e's mejor émplear la ha-
rina de huesos o el fosfafo bicá!cico, por la cual
es^ero me indicarán casas de so'vencia que ^ue-
dan ^roporcionarme d'ichos ^roductos.

No cabe duda que el fosfato bícálcico es una fuen-
te de calcio muy buena para las gallinas y por ello se
está empleando en muchos casos. Suministra al mis-
mo tiempo fósforo, pero, por tratarse de un producto
químico, cuanto más puro es, menos sustancias dis-
tintas al calcio y al fósforo proporciona.

Por el contrario, la harina de huesos, por ser un
producto orgánico, es #uente no solamente de fósfo-
ro y calcio, sino también de otras sales minerales e
incluso a'.gún material proteico. En la práctica se usan
indistintamente uno y otro producto.

Cualquier establecimiento que se dedique a avicul-
tura, o cualquier fábrica de piensos compuestos, le
puede proporcionar una u otra sustancia en condi-
ciones óptimas para su uso.

Félix Ta^legón Heras,
5.066 De1 Cuerpo Naciona.] Veterinarío

Tratamiento contra el gusano del manzano.

Colegio de María, San )F'ernando (Cádiz).

Si se utiliza crscniafo de ^lomo para ^erales y
manzanos cuando eistán en floración ^ara com-
batir el gusano y es'Yán al alcance del colmienar,
^ perjudica a las ubejas y se envenena la miel?
En caso afirmatiuo, rqué otros productos pue-
den em^l^urse?

Los tratamientos contra el gusano de manzanas y
peras deben hacerse cuando la marcha de la plaga
lo exija y no a fecha fija, como, por ejemplo, en la
floración.

Generalmente, para combatir la primera g^neración
deben iniciarse entre el 20 de mayo y IO de junio y
efect.uar otros tres o cuatro espaciados unos veinte
días. Si es necesario, la segunda generación comen-
zará a tratarse en agosto.

Las primeras mariposas suelen aparecer hacia me-
diados de mayo, variando esta fecha, en unos días
más o menos, según la zona de que se trate y como
se presente la primavera, en cuanto a sus caracterís-
ticas climatológicas.

La hembra pone los huevecillos sobre las hojas y
también en los frutos y solamente ^one des^ués de la
puesta del sol y cuando la temi^eratura en esos m;o^
mentos está ^or encima de los 16" C y hay una hu^me-
dad relativa del 65 por /00 a^ro.ximadamente.

Por esta razón es muy probable que en la mayor
parte de España no se den esas circunstancias durante
la floración de los perales y manzanos, por lo cual los
tratamientos en tal momento son prematuros y total-
mente ineficaces para combatir a este insecto (Cydia
pomonella).

Para más detalles sobre esta importantísima plaga,
puede consultar el trabajo exhaustivo del ingeniero
agrónomo don Agustín Alfaro: cclnvestigaciones sobre
la biología de Cydia promonella L.», publicado por el
Ministerio de Agricultura, trabajo que obtuvo el Pre-
mio Nacional de Investigación Agronómica en 1952.

Mcnuel Arroyo,
5.067 Ingeniero agrónomo

Construcción de estercolero.

D. Vicente García, Valencia.

Como suscri^tor de esa respetable Revista, y
a^rovechando la sección de Consultas, les soli-
cito me informien lo más prore!to ^osible sobre la
coastrucción de un estercolero que ^ienso reali-
zar en una finca de secano, de mi pro^iedad,
que radica en Mogente (Valencía), para una ca-
pacidad a^roximada de las treinta torre?ad'as. £^1
estiércol será ^rincir^camente de sirle y también
algo de gallinácea y caballerías.

Sería conucnicrrie, al mismo tiempo que man-
dase el /̂ royecto que estimi^n conueniente /^arn
la cons#rucci.^n del mismo, me indicasen a su vez
los materiales que en su readízación debería em-
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/^lear y también las normas >,ara el tratamienfa
y conseruación del estiércol.

En el proyecto que se le envía encontrará todos loa
datos necesarios para construir un estercolero de
mampostería, con capacidad que oscila alrededor de
las 25 Trn. Sus características principales son : em-
plazamiento en terreno llano, piedra como material
dominante y riego del estiércol a brazo.

Las normas para el tratamiento y conservación del
fstiércol se detallan en el anejo único a la Memoria
del citado proyecto.

Angel de Torrejón y Montero,

5•^^8 Ingenicro aBrónomo

Quema de paja recolectada.

A. Glez. Pila, Granja Torrehermosa (B«-
dajoz).

rLa Orden de la Presidencia del Gobierno de
15 de marzo de 1965 publiccda en el «B. O.» del
25 de dicho mes, derogando la Orden de 10 de
septiembre de 1946 d'el Nlinisterio de Agricultu-

ra que prohibía la quema o destrucción de paja
de cereal"^s, se reduce a ta quema de paja reco-

lectcda y trillada o, por el contrario, abarca tarn-

bién a la paja yue queda en los rasfrojos una ue<,
leuantada la mies?

/gualmenfe le agradecería me dijeran cuanto
haya sobre el particular si es que hay algo más
de lo expuesto.

La fecha de la Orden a que se refiere la consulta
está equivocada porqtte es la de 15 de marzo de 1963,
relativa al Plan de Desarrollo Económico y se refe-
ría a las normas y disposiciones yue se mantienen en
vigor y las que se derogan.

Entre estas últimas se encuentra, en efecto, la Or-
den ministerial de 10 de septiembre de 1946, sobr°
prohibición de destrucción o quema de la paja de
cereales.

Pero queda en vigor el Decreto de 8 de enero de
1954 que aprobó el reglamento de pastos, hierbas y ras-
trojeras en cuyo artículo 21 se dice lo siguiente :

^^Queda prohibida la quema de rastrojeras, salvo
autorización expresa de la Jefatura Agronómica Pro-
vincial. Si conviniere hacerlo, los cultivadores vie-
nen obligados a ponerlo en conocimiento del Cabildo
Sindical, a quien harán entrega de la mencionada

Por q ué
los agricultores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por ei rlqneza en hmm^e: Mse de díez veces superior al estiErcvl.
Por en calldad: La única turba espafiola de eatructura espon josa y de cotizacíón internacíonal.
Por en actividad bio1ó`ica: La TURBA HUMER actíva la vída microbíológlca del suelo y ea muy rica

en fítohormonas.
Por an accibn lfaico^nimica: Mejora y estabíliza la estructura del suelo. Regula su fertilídad y

activa la nutríción.
Por en estrnctnra fibroea: Actúa como una eaponja, reteníendo el agua y loa abonos míneralea.
Por sn nayor eficacía: Demostrada en ezperíencias oficialmente controladas y comprobada por mi-

les de agrícultores; máaimos rendimientos y mejor calidad en los frutos.
Por en economía: Es el abono orgáníco de menor precío, y además economíza hasta el 30 por 100

en agua.
Por sn consnne: Por todo ello ea el abono org[níoo índustríal más acreditado y de mayor censumo

en Eapafla.

8oliclt^a la

a cualquíera de las Delegacíones, Agencias, Repretentaciones o Depóaitos de la ertenaa red Comercíal da

s. A. cROs
589



AG R I Ci.' LTURA

autorización, antes de proceder a la quema del ras-
trojo, y serán responsables de los daños y perjuicios
que se le irroguen al ganadero adjudicatario de ',os
polígonos donde la quema tuviera lugar. Estos daños
y perjuicios serán valorados por el Cabildo Sindical.
y se abonará su importe al adjudicatario del Polígono
aceptado.»

Para el caso de que se trate de una finca no so-
metida al Reglamento de pastos, a que queda hecha
referencia, entiendo que la quema del rastrojo es libre.
aunque siempre sometida a rodearla de todas las pre-
cauciones encaminadas a no producir perjuicios a ter-
cero. En cuanto a la paja recolectada y trillada, hoy-
existe libertad absoluta para su quema, si bien, por
el peligro que puede suponer, se deben de tomar las
máximas precauciones en evitación de incendios.

5.069
Mauricia García lsidro,

Abogado

el perjuicio que podemos ocasionar, si orientamo^s
a los agricultore^s de esta zona, tanto por los Ser•
vicios de Extensión Agraria de es^t!a zona como
por un seroidor, erróneam^ente, o por falta de co-
nocimientos no euitamos el cultiuado de algunas
de estas variedades si e11as no son recomenda-
bles, pues parece ser que la Colombard z Riparia
resisk'e poco a la Filoxera?

No tenemos ningún antecedente ni documentación
del portainjerto Colombard x Riparia números I y?
que cita el señor consultante, ni tampoco lo hemos
encontrado en la abundante bibliografía de que dis-
ponemos.

5.070

Barrenillos de los f rutales.

Luis Hidalgo,
Ingesiie^ro ngrGnoano

Portainjerto poco conocido.

P. Cano, Membrilla (Ciudad Real).

Flace algún tiemipo formulé a ustedes consul-
Pa sobre ^l resultado de la variedad Colombard x
Vifis Berlandieri de Blanchard. Con f echa 21 de
nouiembre recibí contestación del eminenfe /n-
geniero agrónomo don Luis Hidalgo, pero en
dicho informe sólo me habla dc1 portainjerto nú-
mero 1 de Blanchard: Berlandieri x Colombard.

Como fambién interesa información de la Co
lombard x Riparria número 1 y 2 para euitar f ra
casar en estas plantaciones que se esitán inaugu-
rando en esta zona, y coma interesa la re^sisten-
cia a la filoxera y parece ser que una de éstas
tiene poca resistencia al insecto, me permito nue-
uamente molestarles a uer si pueden orientarme
también de^ las resultados de la Calombard' x Ri-
paria núrrneros 1 y 2, por si fuera también tan úti-
les como la Colombard x Berladieri de Blan-
chard o, por eI contrario, éstas a ba^e de la hi-
bridación con Riparia en sus clases 1 y 2, no fue-
ra conueniente aconsejarla^s y tan sólo sí la hi-
bridación con Berlandieri.

Aun sintiendo mucho moles^t'arle nuevamente,
rsabe usted, como especialista en estas materias,

Colegio de María, San Fernando (Cádiz).

He comprobado que cuando los barrenillos
atacan a un árbol frutal, si se le da al fronco por
fuera dt^solución de Mims o D'iazinón y si se le
riega con la m.isma disolución, los barrenillos se
mueren todos y el árbol reuive. Claro, esfo se
hizo cuando el árbol no tenía f ruta.

Y pregurtto: Si al comenzar a circular la sauia
y panerse el árbol en floración se hace lo que
digo anteriormente para que mueran los que es-
{'án en las galerías, ^se seca el árbol? ^S^e puedc:
comer la f ruta? rHan aparecido nueuos m.edios
para combatir los barrenillos que aquí son los pco-
res enemigos de los f rutales?

El diazinón es un insecticida fosforado que actúa
por contacto e ingestión, estando dotado además de
acción en profundidad.

Su toxicidad para los animales de sangre caliente es
baja, aproximadamente la del DDT; puede, pues, em-
plearse sin ningún peligro con la única limitación de
suspender los tratamientos al menos quince días antes
de la recolección de los fru^tos. Como es natural, des-
pués de recogido el árbol pueden continuarse las
aplicaciones.

Sería interesante saber cuáles son los abarrenillos»

MOTORES PARA lA INDUSTRIA Y AGRICULIURA

^DUCATI
MECCANICA

Repl^esentante paY^a España y sus Islas:

VIUDA DE ROSELLO Y LOPEZ, S. L.
San Cayetano, 2. Aptd.° 13 :: ALICANTE
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que causan los daños para recomendarles el momen-
to más oportuno de hacer los tratamientos.

En cuanto a su última pregunta, no hay ningún mé-
todo ^emoderno y revolucionario>> para acabar con es-
tos tipos peligrosos insectos ; siguen en pie las reco-

mendaciones de siempre.
Manuel Arroyo,

5.071 Ingenie^ro a$rónomo

Paseos inuadidos ^or la hierba.

C. Sánchez, Cehegin ( Murcia).

Tengo alrede!dor de la casa un jardín que ocrz-
/^a unas 60 ^áreas, cuyos pas^eos están siempre
invadidos por la hierba y no se da abasta a ex-
terminarla, pues prolifera de una manera ex-
traordinaria.

Yo les agradecería me recomendaran un her-

bicida que acabara con ella, teniendo cn cuen-
ta, faara la recomendación, que todos los paseos

esfán prauistos de borduras de Euonimus. Se

lo aduierfo al o,bjeto de no producirles a esfas
{^lanfas ningún daño.

Para destruir las malas hierbas que, nos dice, in-
vaden los paseos de un jardín, deberán tratarlas con
herbicidas totales. Entre otros, los más recomendables
y utilizados son los cloratos (dosis de 200-300 kg/ha,
disuelto en mucha agua), compuestos derivados de la
urea, tales como monurón, diurón, etc. (dosis de 15-
20 kg/ha} ; productos a base de triazina5, como es la
simanzina, atrazina, etc. (dosis de 10-15 kg/ha). Si en-
tre las malas hierbas hay gran cantidad de gramíneas
(grama, juncia, etc.), puede añadir a cualquiera de los
anteriores herbicidas que utilice el Dalapón (dosis de
I 5-20 kg/hai. Conviene que, periódicamente, y des-
pués de hacer los tratamientos, riegue los paseos cada
10-12 días, pero na de forma muy copiosa.

Deberá dejar una franja o margen de 30 centíme-
tros, por lo menos, desde la zona tratada con herbi-
cida y la plantación de evónimus.

Fernando López de Sagredo
5.072 Inge,nie^m e^gránomo

/

DISTRIBUIDORAS DE ABONO
/

La que el agricúltor prefiere
y ia más vendida en España

SO^/CIYELA A Sll OISTRIBU^OOR

La primera de las
distribuidora ĉ de
abono del sistema
de platillos

u
MAQUINARIA AGRfCOLA

MARCA REGISTRADA

MO^ELOS

AD 225-6

Cubre de abono 2'25 rti.

AD 300-8

Cubre de abono 2'90 m.

AD 350-70

Cubre de abono 3'S0 m.

fabr^cada por ANDI^ES HNOS., S. A. z ARAGOZA
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La tierra necesita lluvia
y BAUER la suministra.

Regula la economía del agua
y es el medio moderno

para asegurar las cosechas
obteniendo

máximos rendimientos.

GARVENS

Las electrobombas
sumergibles

de menor diámetro.

40 años de experiencia
al servicio del agricultor.

^n^evs rrsBAUER "
RIEGOS POR ASPERSION I ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

PROYECTOS, INSTALACIONES, MONTAJES...

MONTALBAN S.A.
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Plantas táxicas p^ara el qana-
do.-CAÑIZO (José del).-
Editado por la Dirección
G e n e ra 1 de Capacitación
Agraria. - Un volumen de
172 páginas.-Madrid, 1965.
Precio: 80 pesetas.

Con frecuencia se presentan
en el ganado trastornos más o
menos graves, incluso morta-
les, originados por la ingestión
de alguna planta venenosa

en el pasto consumido por aquél.
En el libro que reseñamos se describen las espe-

cies tóxicas más frecuentes en nuestro país. Tras
indicar su nombre científico, se mencionan los vul-
gares más corrientes ; a continuación se procede a
su descripción botánica y habitat, se indica cuál es
su principio tóxico, los síntomas que presenta el
animal envenenado y el tratamiento adecuado. Fi-
nalmente, se trata de los medios más aconsejables
que extirpen dichas plantas, así como su mayor o
menor susceptibilidad a los herbicidas.

En resumen, una obra muy útil y que refleja una
vez más la documentación y acierto de exposición
de su autor, el ilustre Ingeniero agrónomo don José
del Cañizo.

La edición, muy cuidada, y las ilustraciones, ade-
cuadamente seleccionadas unas y las originales muy
bien hechas, pues ponen todas de manifiesto las
principales características de las plantas que se
cstudian.

o^Eo "Oleo", Anuario Español de
Aceites, Grasas e Industrias
Auxiliares.-Edición 1965.-
384 páginas.-Fernando VI,
número 27, Madrid-4.

La revista semanal "Oleo"
ha lanzado este año una nue-
va edición del "Anuario Espa-
ñol de Aceites y Grasas e In-
dustrias Auxiliares", que viene
a enriquecer de una manera
r.otable a la primera edición

de hace ya prácticamente cuatro años, período de
tiempo dura.^te el cual se han logrado completar
los datos r,'^^.tivos a cuantas empresas se encuen-
tran comprometidas dentro del sector económico
aceitero, graci.as a una serie de largas y minucio-
sas encuestas.

El índice de este Anuario engloba todas las acti-
vidades relacionadas con este sector agricola e in-

dustrial. Dicho índice lo transcribimos a continua-
ción para dar una mejor idea del contenido del
Anuario: Acidos grasos para jabonería. - Acidos
grasos destilados. - Agentes comerciales especiali-
zados en aceites y grasas.-Almacenistas de aceites
comestibles.-Almazaras. - Cooperativas. - Desdo-
bladores de grasas.-Destiladores de glicerina.-
,Envasadores de aceites comestibles. - Estaciones
marítimas de descarga.-Exportadores de aceite de
oliva y de orujo.-Extractores de aceite de orujo.-
Fundidores de sebo.-Grasas comestibles.-Hidro-
genadores.-Importadores de aceites comestibles y
semillas oleaginosas. - Importadores de aceites y
grasas industriales.-Importadores de harinas de
semillas oleaginosas.-Jabones (fábricas).-Moltu-
radores y extractores de aceites de semillas oleagi-
nosas. - Refinerías de aceites vegetales.-Refine-
rías, extractores, etc. - Aceites de pescado. Y en
cuanto a industrias auxiliares, los siguientes capí-

tulos: Aceites esenciales.-Bidones ,y envases.-Ca-
pachos.-Envases de plástico.-Insecticidas.-Ins-
talaciones, maquinaria y manufacturas.-Represen-
taciones extranjeras. - Tierras especiales y colo-
rantes.-Transportes-cisternas.-Varios.

Este Anuario es de un gran interés hoy día para
todo el sector de la producción (olivareros y cul-
tivadores de semillas vegetales), ya que, debido a
los actuales regímenes de cooperativismo, cada vez
se encuentra más enlazado con los sectores indus-
triales y de consumo.

E v a p o t r anspiracio^ies ^70-
tenciales y balances de
ag2ca e^a España. - ELíns
CASTILLO (Francisco) y
GIMÉNEZ ORTIZ (Rafael).
Mapa Agronómico Nacio-
nal. - Dirección General
de Agricultura. - Minis-
terio de Agricultura.-
293 págs., 7 mapas, ntt-
merosos c u a d r o s.-Ma-
drid, 1965.

Uno de los factores del cli-
ma que no suele medirse directamente es la evapo-
transpiración, es decir, la evaporación en la super-
ficie del suelo juntamente con la transpiración de
las plantas. Es muy escasa la informaclón existente
sobre determinaciones directas de la evapotranspi-
ración y puede decirse que es prácticamente nula
en nuestro país. En lo que se refiere a medidas in-
directas de la misma, solamente se han aplicado en
España algunos de los métodos, más o menos empí-
ricos, a una red de estaciones climatológicas no lo
suficientemente densa, tenier.do en cuenta las gran-
des oscilaciones debidas a la enor;re variabilidad
del clima, como consecuencia de la accidentada oro-
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grafía, diversidad de suelos, vegetación, orientación,
proximidad al mar o a masas de agua, etc.

En la primera parte del trabajo se expanen los
métodos de uso más frecuente para el cálculo de
la evapotranspiración potencial a partir de datos
meteorológicos, precedidos de un estudio de los fac-
tores que influyen en la evapotranspiración.

En la segunda parte se dan las evapotranspiracio-
nes potenciales medias mensuales para la red de
estaciones calculadas por los métodos de Thornth-
waite, Turc y Penman y los factores de consumo
mensuales para la aplicación de la fórmula de Bla-
ney y Criddle.

Se incluye también el balance de humedad con
base mensual considerado exclusivamente desde el
punto de vista climatológico, es decir, sin hacer in-
tervenir el suelo.

También figuran mapas de la evapotranspiración
anual media, de isolíneas de falta de agua media
anual, otro de falta a finales de mayo y un último
de excesos medios anuales de precipitación.

Es de desear que el presente trabajo contribuya
a dar una mejor información sobre los valores me-
dios de las distintas regiones españolas y sirva de
base para un mejor conocimiento de las necesida-
des de agua para los distintos cultivos, estudios hi-
drológicos, de conservación de suelos, desalinización
y otras muchas cuestiones de interés para la agri-
cultura.

Pofzestvoct^rt3^a^ '
expkrtaaióndelcerd^.r =

y sus prvchac4os

Porcinocultura: Explotación
del cerdo y sus productos.
La peste porcina a,fricana y
la CláSZCa.-CONCELLÓN MAR-
TÍNEZ (Antonio).-607 y 108
páginas, respectivamen.te.-
Editorial Aedos. Barcelona,
1965.

Dos nuevos volúmenes de la
Biblioteca Agrícola Aedos aca-
ban de publicarse. El autor de
ambos es el doctor en Vete-

rinaria don Antonio Concellán Martínez. E1 prime-
ro es la segunda edición de su libro sabre porcino-
cultura, notablemente ampliado y puesto al día,
incluso con, nuevos capítulos, como los dedicados a
los caracteres anatómicos 3 fisiológicos, a las razas
porcinas, a la lactancia (natural y artificial) y
destete.

En el segundo libro se exponen los métodos de
diagnóstico y lucha contra la peste porcina afri-
cana y la clásica.

OTRAS PUBLICACIONES

Cultivos herbáceos (Coltivazione erbacce).-FRANCo
ANCELiNi.-Tomo I: Cereales, leguminosas, fibras
textiles, oleaginosas, tabaco, aromáticas; 829 pá-
ginas, numerosas fotos y cuadros, bibliografía
para cada sección.-Tomo II: Plantas con órga-
nos subterráneos, hortícolas, forrajeras, malas
hierbas, índices varios; 829 páginas, rlumerosas
fotos y cuadros, bibliografía para cada sección.-
Nápoles (Pértici).-Junio 1965.

En los varios países del Mediterrárieo las leccio-
nes sobre cultivos herbáceos del profesor De Cillis,
catedrático de la Facultad de Agronomía de Pórtici,
han sido consultadas por profesores y alumnos de
Agronomía e incluso por agricultores. El profesor
Angelini, que fue alumno de De Cillis, le sucedió
en la cátedra que dirige desde hace más de un
cuarto de siglo, así como el Instituto anejo de Cul-
tivos Herbáceos, con sus campos de experimentación
y demostració:n, acaba de publicar este tratado que
tiene 1.600 páginas de texto, en el cual pone al dia
todos los conocimientos que interesan a tan amplio
sector de la producción agrícola.

Esta obra es el resultado de una exceleilte cola-
boración y de un trabajo continuado, donde pue-
den conocerse los más modernos métodos de cultivo,
los sistemas más racionales para lograr el mayol•
rendimiento en las explotaciones. Puede verse la
gran evolución que la técnica agrícola ha experi-
mentado en estos últimos años, las nuevas y re-
cientísimas variedades de plantas logradas por los
más destacados genetistas, las fórmulas racionales
de abonado para cada planta, el empleo de las se-
millas selectas, las distancias convenientes entre
plantas y cantidad de semilla que se debe emplear,
el laboreo mecánico y el empleo de las máquinas,
las operaciones de recolección, la conservación de
los productos, la lucha contra las malas hierbas y
plagas de cada cultivo, y al final de cada grupo de
plantas, una abundante bibliografía de los diversos
especialistas de cada país y relativa a todos los
problemas tratados en cada sección.

Es, pues, un tratado que interesará no sólo a los
profesores y alumnos de ingeniería agronómica, sino
también a los directores de empresas agrícolas e
incluso agricultores, don.de encontrarán temas para
cada cultivo y soluciones para cada caso específico.

E. M. F.

OBRAS DE PEDRO MELA

CULTIVOS DE ItEGADIO. Tomo I: Arroz, Sorgo,
Mafz, Algodón, Cár^amo, Lino, Ramio, Alforfón.

CULTIVOS DE HEGADIO. Tomo II: Tabaco, Alfal-
fa, Judía, Soja, Tréboles, Meliloto, Patata, Re^no-
lacha.

EDAFOLOGIA (2.a edición). b9u,y ampliada y rnoder-
nizada.

EL SORGO. Estudio exahustivo de esta especie, cuyo
cultivo aumenta constantemente.

CULTIVOS DE SECANO. La ímica obra importante
que estudia tan interesante tema. (Agotada. Pre-
paramos la 2.a edición.)

OBRAS DE GARCIA FERNANDEZ

FERTILIZACION AGRICOLA. Nuevos métodos de
abonado racional.

PODA DEL OLIVO. Obra muy útil para perfeccionar
tan importante práctica.

Pedidos:
9GROCIEN('1^. S;m ('le.mentc, 13. 'Laraguz,^i
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