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VIDDEN D '

Uno de estos agricultores
no utilizó Vidden D
para proteger sus cosechas.

2Adivinaría usted cuál
no lo
ha usado?

Cuando los tomatales, patatares u otras planfas parecen raquíticas y mus-
tias, y su rendimiento es muy inferior al normal, lo rnás probable es que
esten atacadas por nemótodos, gusanos microscópicos que "roban" su
aliento a las ráíces jóvenes y tiernas.

No hay manera de deshacerse por completo de los nemátodos, pero si
pueden limitarse los daños que causan.

Basta emplear Vidden D siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Vidden
D es una preparación especialmente fabricada para combatir los nemá-
todos que atacan a sus cultivos hortícolas, frutales, ornamentales o a las
plantas de gran cultivo.

Vidden D no obstruye los aparatos de aplicación, no ensucia y no deja
depósitos. Su concesionario Dow le dará todos los detalles que usted nece-
site sobre este nuevo producto.

ZAdivina usted ya qué agricultor no usó Vidden D?

La Dow Chemical Company. Fabricante de productos químicos para usos
industriales y especiales. Revestimientos. Ivrateriales de construcción. Plás-
ticos para moldeado y para envases. Productos Biológicos.

Dow Chemical Suministros Ayrícolas y Ganaderos, S. A.
Apartado 502, Bilbao Villanueva, 19, Madrid 1

.: 274760 :. 2259866 ^ 2760823
,r:^^,^:^ ^,,^,^^:^,^:^ ,,^,,,,^^^^,^:^^^ ^^,^ ^^^^^,. ^^,,,, ^^^„•^„^,^:^^ ^
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Año XXXV
N.° 410

DIRECCION Y ADMINISTRACION : ^ U fl I O
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Espafia .............................. Año, 180 ptas.

fYStri^dín Portugal e Iberoamérica ... Año, 200 ptas.

Restantes paíse^ ............... Año, 230 ptas.

Editorial

Las exportaciones de vinos

Comentábanzos en nuestro articulo editorial del

pasado mes las perspectivas que se ofrece^t a las

exportaciones españolas de vinos y licores a los

paises del Mercado Común.

@uerentos co^npletar hoy la exposición de la si-

tuación del comercio exterior de vinos poniendo de

^nanifiesto el increnzento de n2testras exportacio-

nes en los últirnos años, según se deduce del cua-

dro estadístico sigztiente:

1966

^ España ...... ................................. 18 ptas.

Números Portugal e Iberoamérica .. ........... 20 ptas.

^ Restantes países ... ...................... 22 ptas.

En el caso concreto de Dinamarca, las medidas

adoptadas por las aictoridades de este país a favor

de los vinos portugueses suponen un grave peligro

para las exportaciones de vinos corrientes y de

mesa al mercado danés.

Dichas medidas son consecuencia del tratado bi-

lateral firmado entre Dinamarca y Portugal, por

el cual las autoridades danesas redujerozz los de-

rechos de Aduana de los vinos procedentes de pai-

ses de la E. F. T. A. de 0,75 coronas danesas a 0,22

coronas danesas, compronzetiéndose además a de-

jarlas definitivamente reducidas a 0,14 coronas

danesas a partir de enero de 1966.

Acordaron tanzbién, mediante Ley aprobada por

i^:SPI)R'l'A('lO\ UP.' ^^[^OS T i,ICOHl+'.S

Volumen. Hls . ............ 2.235.f^42 3.4^0.397 2.707.633

Valor,^ción. Ptas. ......... 2.ti:^1.'>!1f;.21f1 ,3.1!12.855 173 3.5G4.737.627

A :\ O S 19fi3 1961 1965 Le^ tritnesU•e 19C^;

758'.24<^

S01 i.2S7.0^1 I

A la vista de estos alentadores datos, y tenie^zdo

en cuenta la situaciózt actual del viñedo, que mues-

tra las posibilidades de zc^ta abu^zdante cosecha en

el futuro otoño, creemos indispensable poner de

ntanifiesto las peculiaridades de las exportaciones

en las diversas zonas disti^ztas de la ya analizada

para la zona del Mercado Co^nún.

Comenzando por los paises de la R. F. T. A., ob-

servamos que vienen reduciendo sus aranceles para

los productos indxtstriales fabricados en los distin-

tos paises componentes de esta Asociación. Ta^n-

bién parecen estar dispzcestos a conceder ventajas

arancelarias para alg2cnos prod2cctos agrícolas, conzo

el tocino y la mantequilla danesa y los vinos por-

tugueses.

el Parlamento, reducir en una corona danesa los

impuestos interiores de los vi^zos de nzesa, incre-

mentándose ezz la misma cantidad el derecho de

Aduana a pagar por los vinos de mesa importados

de terceros países, que quedan, por lo taztto, esta-

blecidos en 1,75 coronas danesas.

La diferencia de impuestos a favor de los vinos

portugueses es, por lo tanto, de 1,53 coronas dane-

sas respecto a los vinos españoles, que, teniendo en

cuenta que el precio FOB de estos vinos viene a ser

aproximadarnente de 0,60 coronas danesas, nos co-

loca flcera de cualquier co^npetencia posible, ya

que, azcnque se regalase el vizzo, el precio resultart-

te después de pagar los derechos correspondientes

todavía sería superior al del vizzo portugztés.
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En el mercado sueco también se anunció por su

Gobierno la adopción de medidas fiscales corzdu-

cerztes a restablecer el equilibrio en szt balanza co-

rnercial y frenar ciertas importaciones. Las medi-

das fiscales consistert, entre otras, en aumentos de

los irnpuestos indirectos, que gravan el consumo

de los vinos y espirituosos; estos aumentos que se

van a introdzccir elevarán de 1 a 4,5 coronas los im-

puestos de estas bebidas. Tal medida tiene por fuer-

za que repercutir en el consumo y, por tanto, en las

importaciones, por lo que se temen reducciones de

las exportaciones de vinos y licores de los países

proveedores del Monopolio de Bebidas Sueco, entre

los cuales se encuentra nuestro país.

Respecto a los restantes países, se observa, en

definitiva, que los derechos arancelarios sort gene-

ralmente muy elevados y los contingentes suelen

ser reducidos. A las trabas anteriores habría que

añadir en algunos paises otras dificultades de tipo

político-económico derivadas de la inseguridad o

mala situación económica por que atraviesan algu-

nas Repúblicas de Centro y Suramérica, que hacen

zerc tanto aleatorio este mercado.

En el momento presente, en el que las trabas a

la exportación erz los mercados tradicionales van en

aumento, los exportadores se esfuerzan por abrir

nuevos mercados que sean susceptibles de absorber

parte de los excedentes que se viénen prodzcciendo

en los últimos años en nztestro país.

Los problemas que la expansión y apertura de

nuevos mercados plantea son similares a los exis-

terttes para los dentás productos.

Obstáculo fundamental es la jalta de infornza-

ción sobre rnercados exteriores corz posibilidades

de convertirse en clientes de nuestros productos.

Otra dificzcltad suele ser la carestía del transporte,

que limita los envíos a paises geográficamente nzuy

distantes. También existert generalnzerzte en los

nuevos mercados nzayores riesqos económicos, de

los cuales el rnás importarzte es la posible insolven-

cia del importador, y, por úttimo, sort dignos de te-

ner en cuenta los riesgos políticos de los nuevos

mercados, debido a la falta de sequridad política,

económica y social.

Como resumen, estimamos que las medidas que

a nzcestro juicio debert adoptarse hart de tender a

apoyar financiera y fiscalmente las exportaciones.

Otras medidas de política comercial que estirna-

mos necesarias deberian dirigirse:

1° Proseguir en el esfuerzo de consegrcir au-

mentos de los continyentes bilaterales de vinos y

licores en los tratados comerciales que se firnte.

2.° Que se establezcan contactos comerciales ,r/

gestiones para la venta de nuestros virtos y licores

en todos los países sin discriminaciórz.

3.° A continuar la política de apoyo de todo tipo

a las exportaciones de virtos y licores, dado que se

trata de zen prodzecto cuyo nivel de exportación es

susceptible de gran increnaento.
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\Iniu^•nlii id^ín^•u p:^ra 1:^ r^^cu rri•i^in.

1. 1 V'['1 ^OI ^UCCIU A

l. h^^s,ur^lln ^-ertil;innsu del ^^^m ĉumo miin<lial ^le zumo^

^•i 1 ric•os.

_. I^'^^r•f^^res que han influ'.do c^n este desarrollo.
S- I);r^^eiricev sebuic3a^ por la industria americana.

- I?sta^listica ^]e la pi•o^lucción de agr•ioa ^frescc^:, }
elt^horado5l en Améric^t. Canadá e Inglaterra.

-I^a^a^lística ^ie> la produccibn de zumos c^^ncentra-
rlris i•onl;elados en E^tacios l'nidos.

- Porcentu.ie del ^otal de la producción ^3e zu^no ĉ ^ on-
^entradoc con^elaclos ^n 1^'lorida.

-G^nt^3 de E^tado^ Unidos a Aleu^ani,i (^ccidental_
-('ifr;i; tiulir•e cl incrernenlo úe l,^ ^^sp^^rtación ^le

z_ ^^. c. a Alemania.
3. ('<^inpaarridn num(rict^ de la inciustria ^ii^ r,. ^. c_ ^^ntre

I:.^pntia e Italia.
;^. Superprc^dua•^^ln prevista por la F. A. O.
1^. Ae^^esida^J de una rc^esiruc^uraciún de la industria e^{:,^

iinla.
-'Pendenc:a de la reest.ructur•aci^n.
-^- L'roblemsa t^cnicos, agrícoias y comerciales apar.^-

ci^l^^^ como consecuencia de la nueva esiru^^tu_-^
<le la in^3ustria española.

7. ['usihilid^id ^^c^rnpetitiva de la industria e^pañola.
- 1)i^^i^a^ superiores de los z. c. c. que en t'rescu.
-- Glastici^j^^^I ^1e la curva de demnn<ita ^3e z. c. c. en

Europa.
-Situociún gt^ogr^ífica tavorable de Papañn.

ti. 1^'ulur^i c^spafinl <inte los tn^rcacios eiu^opeos.

II_ 'P1^:('\O1,l)GI.A I)I? LOS ZU^IOS CONC'E^NTRAI^OS ('(l^-
l:I^:I,AI it)S

lli^'^^ri;i ^ie ^u q tiarici^ín ^' prol^lema^ encnnU^ado.^.

ZUMOS CONCENTRA-
DOS CONGELADOS

DE NARANJA Y IIMON

^ot ^etnatáo ^vse^^eí ^e^^rán

Ingeniero ag^ónomo

'3. Proce^o general de fabricacibn.
3. ('ontrol de calida^l durr^ute I,i Ca ŭ ricaciún.

-('ompra seleccionuda ^ir frul^i.
-Cálctilo de lu aci^lez ^' s^iLclos <litiueltr^ti.
-Aplicación dc le^^es ^anitarias.
-Pro<Iuctos químicris ^lr limp:ez^i.

}. AC^•robiologiu de los ztimos cnu^•rntra^ios ^on^;elad^^^.
-Itecuenlo total dc microur•^;an sinus.
- DiSLintos mí^l^iilo^ de ^ ^^nlrul I^a^•lcri^•:^la.

.-,. ^Ic"^lodo^ de congel^ici^íu.
- YOC InIT]E'T'SL[In (I 1't'C.a C'I1 ti,ltlllUPP2l.

- Yoi^ cort^iente <ie uire Il^i^^.
- Yor conttict^^ inilir^^ctu con i^'. rcfri^;erunic^.

r. alteraciones del zum^^ ^ „ni^rtin•a^iu ^ ^^n^^^lail^^.
-Alteraciunes fí5ic^is cle «al,lan^lamien^u^, ^ie la t^^^

tura.
-Alteraciones ^tuímicas ^ie precipiiac^i^ín i•^^loi^l^il.
-AI[eraci^^nes enrimaLcu.^ ^i^^ ^^lur ^^ ^^^I^r^r.

^. :^lmacenaje en frio.
- Yrerrei7i,^;craelures.
-Gases empleados en las c^imarn^.
- Hielo eiitFl'^ ^^.

^. %umo de lim^ín cuncentrado congela<t^^.
- Proceso general dc fabricacitin.
--T(^cnica para ^^^ fal^ric;^^i^m de linuin,idas.

IIL ('U\SIDEI.AC'IU\^S TLC'^IC'A^. .1G1;1('OI.AS I^'. I\-
1>l?STltAL7^:5 SOL3RL ].A III^:I^:STI;I'l"I'l^l2A('C)^ I)!^:
LA T\^)US'1'RIA CITItIC'a 1^;51'_a^t^I.A

I I'r^^hlema; tc^cnicos.
- Auevm mÉ^t^xio., <i^^ fal^rica<^icin. .

^ -Pc^r^onal t^^cnic^^ e^pc^cialir,^do.
- Aecesida^3 de centros de in^^estib^^c:un.

?. I'ruhlcmas ^igrícolas.
-^lentali^l^ad nue^^a del agricultor para ofrc^cer n la

industriaa fruta de calida^l.
-^Iínimos de madurez superiures que <^n fresco.
- 5uevo^ métodos de culti^u.
- ^uevos n^é[odos úe fertilización.
- Aucao> >nétodos de trata^nientos.
- Selección de v^.^riedade5 para la indu^tria.
- Ii^icrernento <Ie los gastos de cul[ivo.

i. 1'rcih'.emas de la índustria.
-^ecesidad <3e fabricar producto^ de elevada cali-

dad.
- Precio actutil prohibit ivo para la induslria.
- Coates supet•iores de las nuevas^ instalaciones.
- Asociación de la induslr:a con los agriculCores rrr

tliante con(ralos ^' coopcrativas, p^u• q riisl^on^^r ^1^^-
tante t^^la la campa^ia de 1'abr•i^^,i^^i(^n ^ic ilut,i ŭ ^^
cal idad.
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manda de est.os productos cn lo^ principales paí-

ses consumidores curopeos, y en consccucncia,

afirmar las grandes posihilidadcs de ahsor^•iún d^^

los zumos cítricos.
Fn el siguiente cuadro se ofrece la evolución dc

la producción total de agrios en l^'.stados Unidos,

desde el período 1934-3H al 195d-62, reflejando cl

destino de dicha producción.

1)I?STt:^(^ I)Iĉ LA YROI)UC'CION I)F A(^I;1(1s

Panur."unlca tíDl^^a de huertos ^'aten^^lanoc.

- Uislrihución r^ípida mediante el montaje de ur,a,
re^í adecu^ida de tran^portes frigoríficos.

- Ur^^iniz^ici(^n de unn campaña eficaz de propa-
^;^in<ia.

- I'n^ I^le^ cirganización con Centrales Lecheras para
I,i ^iistribución rápida de los zwuu^.

-OI^tenciún de créditos del Estad^ E^ara foment•.^:•
I^i creación de nuevas empresas.

- I'recio elevado que podría pagar la indu^tria al
ut^i icttltor.

- C.uutrul riguroso de mercados.
- Futuro de la induslria cílrica siguiendo estas di-

rectrice^.

I. TNTRODP('C1ON

T:n los paíscs curopcos de alto ni^-t^l de desarro-

Ilo se ha ohscrvado en los últimos años un incre-

ment^^ not.able en el consumo de zumos cítricos.

Ha ocurrido, en part,icular, en Alemania, Suecia y

Suiza, sicndo previsible, con toda seguridad, qtic

dicha tendencia sc mantendrá en el futuro.

Ln el período 1952-1957, Alemania Occidrntal

aument^^ sus importaciones de zumos cítricos de
l,f millones de galones a J.9 millones, es decir, un

217 por 100 anual. h^stados Unidos. en el año ]959,

había introducido ya en este país 1.191.000 ^alo-
nes de zumo congelado concentrado.

1^'.ste incremento considerable es 1^ígico, si se tie-

ne en cucnta quc la alimentación n^oderna es a

hasc ^lc productos poco calóricos y muy vitamíni-

cos, ya uuc el tral^ajo actual e^, tanto para el hom-

hre como para la mujer, más sedentario y las lí-
neas estéticas actuales exigen también dietas con

hajas calorías. Estos factores, unidos a la celeri-

dad moderna, han contribuido al incremento de la

demanda de zumos cítricos; el zumo, que cwita
pelar la fruta y evacuar tm desperdicio, es prefe-

rible al fruto en fresco.

E1 análisis de la evolución del consumo de

af,rr•ios, e^n su doble vertiente de consumo en fresco
y elaborado, en algunos países de elevado nivel de

^^ida, como son Fstados Unidos, Inglaterra y Ca-

n^idá, permite estimar ]as perspectivas de la de^-
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(l0a toneladas)

1!^:S1^3ti 1!11!1:^:! I!1.-^3-.-,^ I!i^,!i-I{!

l;.vin^ln.v Utlidu.^:

('^^n^innci en tl•esco. 2.ti^1:; .'.'!27 2.8'87 ''.87^+
'I^r,n^^fnr^n,^ilu ... _. :^311 ^.U^iO 3.a2!) ^^.'?71

'/'^i'nl... ... ... S.3i:^ fi.°_ii (i.41C 7.14!1

htqlnlri-rn:

('^msum^^ ^^n ll^e^ro. Ii13 131 9í9
Tr,ui.;frn•m^id^+ ... ... ti^ 1 tiU 211

'l'oluG... ... ... 711 (ill (i1i11

c^, ^^ ^^^i^; :

('nn,umo en fl•^^scn. 13:, ,4_, 2^7
'I'r^intiF^irn^,^d^^ ... ... 1° 13G 1G.^

7^oru.c... i,s7 :3^s ta^,

Se observa claramente cl grat^ incrc^ment<^ hahi-

do en la producción dc transfor^nados en ^•uanto a

porcentaje respecto a]a producci^ín total.

E^n el siguientc cuadro se detallan <^stos p^^rc•en-

tajes:

I'^)RC'F.'^;TAJP:S [)I^; z0A1OS 'I'IiA\S[^lllt^lAl^OS

i<.^s^^ :^^ ^!^^au ,,:^ i!^:,a :^^^ i^^,,u-^i•>

latados linidos. 15,7 % 4^,5 % 55,0 % :i!^.7 `,
Inglaterra ... ... 9,.; !', 29,4 ^;•. 32,9 ^;; --
(^anadá... ... ... i{,! ^u 35.$ 3'n 35,9 ^;^ -

La variación de la demanda de estos volúmenes

transformados es mt^ty diferente, según su forma

de elaboración. >ŭn Fruit Review (Commonwealt.h

Fconomic Committee, febrero 1963) se ofrece la

distrihución de la producción estadounidense en

zumos de dos tipos, congelados y preparados por

otros métodos, y dentro de ambos grupos, la sepa-

raciún en concentrados y no concentrados. 1+;1 si-
guiente cuadro reúnc estos datos para los perío-

dos de 1951-55 y 1957-60.



YIZOllUCCION I)E ZUMUS I)lĉ AGItIUS
liN LOS L^1'A[lOS Uti[llOS

(Alilloracs dr litras^

l,ttla^tado:

Media \iedia
1951-55 7357-1;11

('oncentracio ... ... ... ... ]7A l^).U
No concentrado 1n^^.0 32G.o

Total... ... ... ... 133,0 3^ti,0

Congedados:

Concentrado ... . . 205,0 302,0
No concentrad^ .. 15.0 120,0

Total ... 'L30.0 422.0

Estas cifras ponen de manifiesto el considera-

ble desarrollo habido en la producción de zumos

congelados; en cambio, ]a producción de zumos

enlatados ha sufrido, en su conjunto, una reduc-

ción de aproximadamente un 20 por 100, entre los

dos períodos considerados.
Todas estas cifras señalan la creciente y firme

tendencia del consumo americano de zumos con-

gelados, en detrimento del consumo de otros t.ipos

de jugos y dc fruta fresca. Este hecho constituye

tmo de los rasgos más destacados del mercado de

agrios de Estados Unidos. Cambios análogos, aun-

que acontecidos con cierto defasaje, se han origi-

nado en Inglaterra ,y Canadá.

Actualmente en Plorida el 60 por 100 de la pro-

ducción de agrios se dedica a un solo t.ipo de

zumo: el zumo concentrado congelado.

Parece previsible clue la respuesta de los mer-

cados consumidores europeos respecto a la deman-

da de zumos cítricos será similar a la acontecida
en F.stados Unidos, siempre que se dirija la pro-

ducción de zumos 1lacia la obtención de productos

de elevada calidad.

Se ha podido comprobar la gran ela^ticidad dc

1a curva de demanda de frutos cítricos respecto a

los niveles de renta, y en particular la de deman-

da de zumos congelados, considerablemente más

elástica que la de ]os frutos frescos.

Actualmente en las zonas naranjeras se habla.

aunque no demasiado, de tma p^o^sible superpro-
ducción a corto plazo, ya prevista por ]a i+ . A. O.

I.as más recientes estimaciones de la produc-

ción ritrícola e^spañola para la actual campaña in-
dican el gran incremento previsiblc respecto a la

d^^ arios anteriores. Este incremento, junto con el

cluc supondi°:í el de ]a entrada en producción de

la ^nultitud dc nuevas plantaciones cYistcntes hoy

\aran,jali•v cn I;i zona coŭtcr.^ de Li•t:^nt^.

en período dc formación, originará c?n los prúximos

aTlos una superproducción de difícil comercializa-

ción, máxime si se cunsideran los aumentos análo-

gos de producción que se pueden originar cn otros

países abastecedores de mercados europeos.

Urge poner los medios para evitar la aparición

de tales excedentes, con la consiguiente caída dc

precios. Para ello no basta con abrir nuevos mer-

cados y consolidar y ampliar los existentes, sobre

la base de aumentar las exportaciones en fresco;

cs necesario revertir los posibles eYCedentes a la

industria productora de zumos.

Con tal objeto, la industi•ia ha dc llcgai• a nna

reestructuración, con tendencias nuevas.

Pata transformación dc la industria esl^^ai^ola

suscitaría una serie de problemas técnicos, agríco-

las y acmerciales due estudiaremos en la íiltima

parte de este trabjao.

La tendencia de la industria esp^añola ha de scr

enfocada hacia la fabricación de zumos congela-
dos. especialmente concentrados, de elevada cali-

dad, p^ara poder competir con los actuales abaste-

^^edores de este tipo de zumos en los mercados
curopeos.

Los coeficientes de elasticidad que citábamc^s

anteriormente., junto con el increment.o previsil^lc^
de la población y de los nivele^ dc renta, l^^ermitcn

asegurar las grandcs posibilidadcs quc tendrá la
hroducci^^n de zumos congelados concentradoc

l^ara su comercialización en los países indu^tria-

les europeos de más elevado nivel de ^°ida, ya que

es, en niveles superiores de ingresos, dondc la elas-

ticidad de la curva de demanda es más marcada.
Si esta tcndencia previsible llc^^a a igualar• 1<^s

niveles de consumo «per cápita» europeos al v^^

alcanzado cn Estados Unidos. nci s^r^í tc^m^^r^^ei^^

afirmar que aquellos elcedentes de producci^ín
podrán scr fácilmente ahsorbido^s por el m^^rcad^^

tras su claboración cn zun^o conccntrad^^ cc,n,^c-
lado.

T+;spaña, dcbidu ^i su situacidn ^co^rrific^^, ^•^^n

311



A(;H ^r^U LTURA

respecto a I^.uropa, se enct^entra en inI>>c.jol^ahles

^^cmdicioncs dc co^n^I>ci ir con cualqtii^^r posible

,^hasteccdor <le los Inism^^s Il^^^rc^i^3^^s. ^ucs podi•ía

^^frecc^r ^^1 consumidor ^^I•o^luct^^s cle i^lént ica cali-

dad y a precios m^ís hajos.
1^1 futuro de la indu^tria citrícola e^l^añola es

francamente prometedor, ^i^^n^l>r^^ v cuando se re-

or^anicc su cstructura dc t,n<i furn^a cficaz y rá-

pida.

I L 'I'I^;Cí`vOI,O(^IA DI^', I.C)S IUMOS CONC[+:N-

'I'RADO^ Dh; I\.1K^NJa Y LIMOI^^

^^IS'fONL^ I)I^, SU AI'ARIC[ON Y PRIMEROS PROf3L1?n1A5

^^:^co^;•rii:an^^s

1+:1 iutrio dc^ ^^aranja ^•c^^^^cenir<^d^^ conl;clad^> fuc
c1 primcr producto <l^^ csic tihu quc se proclujo ^^n
los Estados Unid^_>s cn ^ran^le^ caiztidadcs comer-

ciales, ocupand^^ rápidamente ^^1 }>rimet^ lugar en

la producción ^le rumos cítt^icos.
Comenzó su hroducci^ín en la cam^aña 195=}-5f^ ;

desde entonces la industria an^ericana ha aumen-
tado paulatinal^^cnte su producciún, hasta tal }^tin-
to clue hoy en clía ^^1 E;^ l^or 100 cle la na^•anja pr^^-
ciucida cn I^ 1<^i•icla sc ^]c^^lica^ a la clah^^ración ^lc
zumo concentrado congclado.

i;st.e desarr<^11^> espectacular surgió como conse-
cuencia de una necesid^^d manificsta. h'.1 rumo de
naranja conccntraclo hastcurizad<> se en^l^leb hasta
c^ntonces como hasc dc hehidas y confituras, v par-
t^^ cle c•st^ zun^o sc t^c^liluía para la clahoración ^lc^
zumo natural. llurante su elal^oración sc: pr^^du-
cen c^^n^iderahlc^s hérdidas cle aroma, y 1>osterior-
n^ente, en su almacenan^iento, l^ierde calidad, con-
^•irtiéndose r^ípidament^^ en un product^^ inscrei-
l^le. S^^ intentó l^aliar c^^tos incom^eniente^ mante-
niend^^ c^l zumo natural a tempcraturas infcri^^rc^

a- 1 7.7" C (zumo rc^fri^;c^raclol; se c^msi^^Iti^í t•c^-
t^^ncr, cn l^aric, la calidacl dcl l^r^^ducl^^. 1>cro sur-

^i^^^^^^i^^^•<•^^^^,.

^i^^ron ^Iificultaclcs ^^e or^lc^n (écnico v c^>>nc^r^^i^^l.

I^;l zumo refri^ei•ado no tuvo plcna acl^^htaci^"^u ^^>>

el m^^rcado, quizá porquc ^^l con^^^larsc ^luc^l,^ cn

forma sóli<la y neccsitZ tic^n^l^^> l^ara ^u drs^•^^n<^^^-

lación.
A principi^s clc 1^344 s^^ inciaron in^^c^ti:,r^^ci^^n^^^

^^n la Citruc Procluct^ Station dcl T)c^l^artam^^nt^^

clc^ A^;ricultura d^^ l^^s I^,^ta^l^^^ ilni^l^^s. ^^n Wintc^i•

Haven la la, cn cool^cración c^^n l^i l^'l^^i•i^l<I Citr^i^

Co^nmission. con cl fin cle ^ucjorar cl l^r^^cc^^^ ^1^^

fahi•icación del zumo concentrado.

Sc comprohó que la tcmpcratln•^i ,^ ^^n^^ ^^l^^^ra

l^an los e^°aporadores dc ^^ací^ infltúa ^lcci^i^^^i-

mc^nlc cn cl sahor y fra^;ancia del l^ro^iucl^^ ^^laho-

ra^lo. A la ten^^eratul•a dc trabajo ^le 4^,^° (' r^^-

sult^ha fucrt^n^ente alterado c^l s<^h^^r• dcl ztui^^^:

si ésta distninuía hasta 15,^i° C', sc rcc^msl iiuí,i. ^^n

harte, el sabor, per^^^ al^n <así cl l^rcxlur•t^^ ^^hi^^r^i^l^^

no era de calidad ac•^^htahlc. T,<3 I>ér^li^l^ cic ar^^m^^

t,iene lugar en los e^^al^ora<l^^rc^^, cl^^i^icl^^ a la ,^rari

volatibilidad dc lo^ accitcG c^cncialc^.

Se hicicron ensavos para rccul^^^rar est^^^ ^^r^m
puestos, por destilacio»es sncesi^-as. ^- rctc>>•narlo^^

al zumo concentra^lc^: pero^ l^>s rc^i^ll^id^^s n^^ f^^c-

ron nunca plenat^^cnt^^ satisfacto^^i^^s. T,o^ Iínic^^^

re5ultados positi^•os sc consi^^Iiicr^^n ^^uan^i^^ sc

añadió al concentr^^clo z^^mo fresc^> ^^ ^^c^^i1^^^ ^1^^
naranja selecci^>n^a^í^^^ ^^ 1^>rensados ^^n fi^í^^.

A consecuencia ^3e^ estas in^-csti^acioncs s^^ ^^^^n-

cedió y asi^nb a la Secrctai^ía de Agriciilttira dc^
los Fstados Unidos Ilna patente para al^licai• pr^^-

cesos de con^elación durante la ^^^^aporaci6n v la

adición de zumo fresco al concentr<^clo, con <^l fin

de mantencr la fra^ancia dcl rumo reci^n ^^^l^ri-
mido.

I)^u•ante el proceso de fahr^icación ^c cor^t inu^^l^.^

la c^^aporación hasta consc^uir un conccntraci^ ^1^^
^:^" a fi5° Rri^; a continuación sc añadí^i z^in^^^

frc^co, reducicnd<^ así el c^ncentracio hast^^ ^#?`^
( I "^"1 Rrix. Est^^ it^mo fr^^^c^^ ar^a^li^lo ^c^ c^in^,c^^

cn la indt^^tria con ^^l nomhrc do «^^IIt-hack». ^= s^^

emplea en la 1>roporcibn del 7-10 }^^^i^ 100 c3^^1 zuni^^

total usado. A 42° Rri^ el conccnt ^^a<io n^^ ^^^ un
sólido congelado, pel^o contiene consi^l^^rahlc hic^-
lo, presentándose al^,ro enclln•ecido. T,a re^c^mstitu-

ción se lleva a caho añadiendo tres l^ita^ ^1^^ a^Ii^^
a una dc conccntrad^, re^ullando un proc3ucl^^ ^ic
11,7 a 12° Brix.

I^;1 calor dcl agu,i c^mE^lcada cn ^u r^^^^onst it u^^i^í^^

cs tillficienlc 1>ar^^ <lcrrctir ^^I hi^^lo. l^r^^s^^nfan^j^^ l^^

l^ei^ida así ohtenicla tm asl>^^ctu lí^7iii^l^^ ^•^^n ^ii^a
temperatura fría mtiy agrad^ihlc.
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[,a mayoeía de 1os hroccsos dc fahricación son

análo^os a los qne se sigLten t^n la elal^^oración del

zumo natural.

f.a fruta lle^a a la fábrica sttelta, en :;randes

cantiones, hara ser almacenacla }^ostet^iormente ^^n

arca^ o tanques, donde queda retenicla durante

^^rinticuatro horas ante5 dc ser elaborada.

Después de pasar ^:>or la l^áscula, los canlionea

c•ar^ad^s llf^:;an a una platafol^ma de ^emento ^^s-

pecialmente construida e inclinada a fin de quc la

fruta sc hue^^ja desalojar rápidamente a tra^°^s cjc la

^^>arte tt•asera <Iel camión. t?na ^-e:z que ha ^ido des-

cargada, sc lc conducc mcdiantc un transportaclot•

tíe rodillos, en t^l c{ue la^ hojas, arena v tlem^ís resi-
duo^ c^aen al suclo. .^sí se obliga a aquélla a rodar

continuamcnt^^ so}>rc dicho tran^I^ot^ta<Ior y c^o^s

opet•arios htteden rctit•ar con faciliclad to^dos lo^

frntos podridos o incleseables.

1,a mercancía desc^chada s^^ puede de^^ul^^er hur

la p^arte de retorno ^lel transho^rtador, y a conti-

nuación se eleva a un de^ósito situado encima dcl

camión o carro sobre el que se ha de descargar;

finalrnente va a parar al mismo caluión antes dc

c^ue éste abandone el hatio dc^ la fábrica.

A1 otro extremo del transportador de cilindros
se descarga la fruta sana en un seg^undo ele^-ador.

c^n ^l c{ue se condttce hasta la paI•te más alta, do^n-

dc cstán situadas las arcas o tanquc dc^ almacena-
micnto. Cada tanque ^^a pro^^ist.o de tma pucrta

deslizante que hace Ito^ible sc pueda ^-aciat• ^toco

a I>oco sobre la «linea». Antes dc tlue la fruta aban-

donc los fanques ^e toman tl^ucsteas para deter-
minar lo^ sólidos ciistteltos v aztícares, v hosterior-

mentc se mezclan determinados tanques a fin c^c

obtener productos más tinifot•mes.

Pasa a continuación la fruta a un bañt:> dc a^;ua

o simplemente a una pulverización acuosa quc cli-

mina las partículas sueltas que puedan conten^^t•.

A medida due pasa la naranja por unos cepillos clt^

nylon o c•erda^, clue ^it^an continuamente, st^ Ic
aplica un detergentc, que posteriormente se elimi-

na con Itn baño d^e agtta. InmcdiatamE:nte de^pui=^

sc^ le acliciona un ^ermicida o agua con 12-50 p.p.m.
^jF cloro o una solución de un compttesto cuatct^na-

t•io ^le amonio con 2C^0 p. p. n^. en fot^ma de rocío

fino, c^ue sc climinar^í enjua^;ando la fruta antcs

de ^lue pase a los e^tractores.

Los extractot•es son idénticos a los usados en la

elabol•ación de zum^^^ natttral. h^I zumo pasa del el-

tractor a los tamiza<Ioees, donde la pulpa, semillas
y jirones sc a^^artan. Generalmente se u^an dos ta-

mizadores cilínciricos de ti}^o tornillo, colu^^atlos en

serie. L;l pl^imer tamizadcye tien^^ una critla fina con

perforaciones ^i^^ O.020 pul<^^adas. h;l zumu que sal^•

de csta m<íduina c^st^í, dentro clc lo clttc ^^ahc, liltrc

de pulpa y pa^a directantente al evahoratl^^^r. La

pulpa del primcr tamizador. c^^^n algo cjc zumo.

hasa al scgundo iamizatlor adat^[atlo con tma criUa

.1^•arrv•u a raminu Driucipal.

con ^ct•foraciuncs de 1/lfi de ^^ul^;ada dc^ 1/^ cj^•

pulgada. Debitlo a1 I>orcentaje de p^Irt ículati dc

este zumo se le enlplea como «cut-back». I,ua i'ra^;-

mentos de células hac^^n clue e] concenlrado re-

constituido tie parezca al zumo fresco tanto t^n

apal•iencia como en aronla v^abor.

l^,n algunas fábricas t^l zurno p^tsa c^ircctan^cntc

de lo^ tamizadores al c^^aporador, micntra^ ^^u^^ cn
otros ^tasa a nnos Lan^Iucs dc almaccnantit^niu. (ác^-

neralmente c^stos tan^7u^^5 suelen set^ cl^^l t i}^u <]e^

pat^ed it^ía. ^^n los quc c^l zumo ^c enfría a tn^o^

4,4° C. Los tan^ltles permiten clut^ sc rcalice el an^í-

lisis dc tiólidos y ácido conlo una rom}^t•ohaci^^^n

313



AGF2ICU LTURA

sobre la eficacia la mezcla realizada en las distin-
tas arcas para la elaboración de un zumo en la
proporción deseada de sólidos disueltos-ácido.

T,os evaporadores usados son de varios tipos,

pero todos cllos retínen características comunes.

Hacc^n uso de unos intercambiadores de calor, en

los cuales el zumo, en película delgada, atraviesa

cl interior de un tubo mientras éste se calienta

suavemente por el exterior. Puesto que la película

de zumo es delgada, se evita el sobrecalentamiento

local. La ventaja principal de este tipo de evapo-

radores consiste en que el intercambio de calor

por unidad de volumen del zumo es elevada y la

temperatura del intercambiador de calor se puede

mantener baja, de forma tal que el peligro de re-

calentamiento queda reducido.

La temperatura del zumo durante la cvapora-

ción depende del diseño de la unidad o maquina-

ria, pero se mantiene normalmente de 15,5 a

26,6° C. Modernamente. para poder realizar la eva-

poración a estas temperaturas, se han diseñado

máquinas especiales ; algunas unidades emplean

el lado caliente de los compresores de amonio

como fuente de calor para evaporar el agua de

zumo y el lado frío para condensar los vapores ;

otras usan grandes boosters de vapor o termocom-

presores para elevar la temperatura de los vapo-

res procedentes del zumo en una primera etapa,

de tal modo que estos vapores pueden utilizarse

para proseg•uir la evaporación de zumo en una

etapa inferior.

Los evaporadores operan en dos o más etapas,

5iendo cuatro y seis muy frecuentes; la concen-

tración se lleva a caho con un punto predetermi-

nado en cada etapa, y el zumo parcialmente con-

centrado pasa entonces a la etapa siguiente, don-

de se le elimina más agua, y así sucesivamentc,

hasta alcanzar la concentración deseada. General-

mente en estas fases se opera con una fuente de
vacío comtin y alrededor de la misma temperatu-
ra. Algunas unidades operan con dos o más efec-

tos ; con los vapores de un efecto ahastecen el ca-

lor de vaporización para cl siguiente, ahorrando
así combustible.

La duración de cada etapa es mínima, de forma

tal que el total requerido para ]a evaporización es
de veinte minutos o menos.

Fl zumo se concentra a^i5°-63° Brix, según la

política seguida por el fahricante o las especifica-
ciones del comprador.

Se recoge el concentrado cn tm tanque de pared
fr•ía, donde se mantiene una temperatura de ],6° C

o por debajo dc clla, y aquí se detcrmina su c<^n-

centración con tm refractómctro, haciéndose co-

recciones para la temperattu•a y contcnido de ^íci-

do cít.rico.

A cont.inuación se ^uiadc cl zumo «cut-bacl.»

hasta reducir la concentración a 42° Brix ( ^- !!z°l.

Puede ocurrir que el contenido en aceites csen-

ciales sea inferior al normal (0,025 ml por 100 gra-

mos de concentrado), en cuyo caso será necesario

añadir aceite de naranja prensado en frío, con la

precaución de agitar convenientemente para con-

seguir una distribución uniforme. Realizados ya

los ajustes de aceites esenciales y acidez, se enfría

de nuevo el concentrado en el tanquc de pared

fría o en un enfriador continuo, hasta -6,6 0

-- 3,8° C.

Como normalmente el concentrado de 42" Rrix

es algo espeso y empieza a helar a^ 7,7° C, sc

han diseñado cargadores de tipo pistón con accicín

p^ositiva que se emplean para manipular el pro-

ducto viscoso. Se inyecta vapor por debajo de la

tapa del bote, antes de sellarlo, para barrer hacia

el exterior el aire en el espacio de la caheza y este-

rilizar la tapa. Cuando el vapor se condensa se rea-

liza un vacío en el bote.

El enfriamiento final o congelación ticne lugar

mientras los botes son transportados por tma co-

rrea perforada, por cualquiera de los métodos de

congelación que posteriormente estudiaremos.

Después que el zumo ha sido congclado se al-

macena en locales refrigerados a tcmperaturas dc

^ 17.7° C, o incluso inferiores. Durantc los pmce-

sos de transporte y distribución es necesario man-

tener idénticas temperaturas.

Se ha comprobado que para fabricar un produc-

to uniforme es conveniente ^^ardar el concentra-

do de una parte de la campaña de elaboración

para emplearlo después cuando la proporción de

sólidos-ácido de la fruta disponible es o demasiado

alta o demasiado baja para obtener tm concentra-

do de calidad deseada. Al concentrado almacenado
para esta finalidad se le conoce comercialmentc

con el nombre de caddback», pudiendo procedcr
de zonas productoras distintas. F1 concentrado dc

55° Brix o 63° Brix se vierte en recipientes dc

5 a 55 galones de capacidad recubiertos con sacos

de polietileno y se coloca en almacén refrigerado.

Cuando se necesita se deshiela y se mezcla con

concentrado fresco jtmtamente con el zumo recut-

hack».

3. CON1'RO DE CALiDAll

Iĉ1 control de calidad durante la fabricación del

zumo de naranja conccntrado congclado cs impor-
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FICACION

TE MPERATURA
BAJA, EVAPORA_
DOR CONTINUO

PROCESO GENERAL DE FABRICACION

tantísimo y, empezando por ]a selección de la fru-

ta, continúa a través de todas las operaciones.

Ls necesario comprobar la madurez de la fruta

que se adquiere, a fin de que satisfaga las exigen-
cias standard de grado 9 o cualquier standard es-

pecial del fabricante o futuro comprador. Los tests

usuales para la mdurez incluyen la determinación

de sólidos disueltos, ácido cítrico y el cálculo del

índice de madurez. Los standards corrientes de

los l+^stados Unidos para zumo de naranja natural,

concentrado, congelado y sulfitado indican que el
índice de madurez ha de zstar comprendido entre

los valores limitativos siguientes : 11,5 : 1 y 18 : 1,
especificando además en estos standards un míni-

mo y máximo de contenido de ácido cítrico.

l^n h,lorida, una ley del IPstado prohibe ]a adi-

ción de azúcar al zumo concentrado congelado, y la
fruta debc producir un concentrado dentro de los

AGHICULTUHA

DE POSI TOS

TAMI ZADOR

^ MAQUINA PARA
CERRAR BOTES

LAVADORA CLASFICACION

CONGELACION TRANSPORTE -10°F.

tipos antes mencionados. l^.n ocasiones, el precio

de adquisición de la fruta se hace segím sus sóli-

dos solub^les, ya que el zumo con elevado porcen-

taje de sólidos disueltos requiere menor calor dc
evaporización del agua para alcanzar la concentra-

ción deseada, quedando así reducidos los costos de

fabricación.
El primer control de calidad se realiza tomando

muestras de la parte superior de la carga, en cl

patio de recepción. Inmediatamente después, y dc

forma automática, se toman muestras mayores y

más representativas a medida que la fruta se t.ras-

lada desde los camiones a las arcas o tanques de
almacenamiento. Se determina así, de forma rzlpi-

da, el contenido en sólidos ,y ácido y cl rendimien-
to en zumo. Gracias a éstos se mantiene, por me-

dio de mezclas de frutos de distintos t,anques, una
proporción ácido-Brix adecuada a1 proccso dc fa-
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bricación. Posteriormente, en el tanque de mez-

cla se analizan de nuevo distintas muestras, mez-

clándose, si es preciso, zumos de proporciones al-

tas y bajas.

Sigue el control de calidad durante la evapora-

ción, comprobándose periódicamente, en cada eta-

pa, la concentración del producto elaborado. Se

emplea un hidrómetro Brix para determinar el

contenido de sólidos-solubles y un refractómetro

para los concentrados. Debe mantenerse tm cui-

dado especial en comprobar el Brix del concentra-

do a la salida del evaporador y posteriormente al

añadirse el zumo «cut-back». Después de añadido

el «cut-back» se toman muestras para los análisis

del aceite recuperable, haciendo lo posible por

mantener el nivel de aceite cerca de 0,0,25 ml por

cien miligramos de concentrado. Se pueden hacer

nuevos tests para determinar la tendencia a clari-

ficar y]a posibilidad de gelificación durante el

almacenamiento.

Pasamos a continuación a hacer una breve ex-

posición de la aplicación de las leyes sanitarias,

tan importantes en el control de calidad.

Debe mantenerse sumo cuidado en la mesa de

inspección, eliminando la fruta magullada, dañada

o aquella que presente síntomas de infecciones. Se

debería mantener una observación estrecha del

concentrado y hacer recuentos microbianos con

regularidad en todas las etapas del proceso, I^'s
conveniente realizar conteos periódicos de los mis-

mos en la superficie de la fruta, tanto lavada como

sin lavar, de los transportadores y las carreas para

comp^robar la efectividad de los procedimientos sa-

nitarios que se usen.

Puesto que los recuentos de plancha-agar re-

quieren dos o tres días para poder determinar el

número de colonias, este método ha sido sustitui-

do por los recuentos directos, mucho más rápidos.

Aunque estos últimos no son tan exactos como los
de plancha-agar, permiten obtener inmediatamen-

te el estado sanitario de funcionamiento.

En todas las secciones de la fábrica debe exis-

tir un programa de limpieza a fondo, basado en su

propia experiencia, y especialmente en el resul-

tado de los tests bacteriológicos realizados siste-

máticamente.

Ocurre con frecuencia la formación de una pc-

lícula de hesperidina en los tubos de ]as evapo-

radores. Esta película no sólo interfierc en cl gra-

do de intercambio de calor (retardando el tipo de

producción), sino que, si se le deja que se forme
en espesor suficiente, forma copos que aparecen

más tarde en el producto como escamas totalm^^n-

te innocuas, pero de mala apreciación visual. La

formación de hesperidina ha obligado en ocasiones

a interrupciones en cl proceso y ha habido ncccsi-

dad de doblar la frecucncia de limpieza.

La limpieza de un evaparador comienza c^on

un lavado de agua calie^nte para quitarle ed con-

centrado adhei°ido; seguidament.e se realiza un tra-

tamiento con sosa cáust,ica diluida en a^ua ca-

liente para ediminar la película de hesperidina. t1

continuación se procede a un fregado a n^ano d^^

cualquier superficie no limpia, y, finaln^rnt^^, sc

enjuaga con agua limpia. Sistemáticamente, dc^l^^en

realizarse inspecciones rigurosas para con^prohar

la eficacia del personal encargado de la liml^^ic^za.

Los extractores han de limpiarse con mayor frc•-

cuencia, una vez cada ocho horas de t ral^a j^^ o

quizás más a menudo. Algunas secciones tic^nen

una hilera de reserva de extractores, pudicndo

existir así un equipo fuera de servicio para la lini-

pieza. Muchos extractores están equipados con bo-

quillas pulverizadoras que permiten el en.juaguc^
con agua clorada a alta presión durantc breves

períodos, mientras se suspende la extracción dcl

zumo. Las correas y otx•os transportadores se man-

tienen híimedos con agua clorada para cvitar el

desarrollo de microorganismos.

Durante el período de almacenamiento es ncce-

sario realizar un control de calidad riguroso, a fin

de que llegtze el producto al consumidor en pcr-

fectas condiciones sanitarias.

Un concentrado congelado manticnc inaltc^^•ada

su calidad durant,e un aña o más si la tcmpc^ratur^i

de almacenamiento es de -17,7° C. A temperat^i-

ras próximas a-14,4° C, los cambios son lentos,

pero perceptibles, y si las temperaturas se apr^^^xi-

man a-12,2° C y se mantienen durante lart;o t icm-

po, se altera considerablemente la calidad dcl zu-
mo. Se origina uan pérdida de materia suspendida

y, en consecuencia, una clarificación, diciéndos^^

entonces que el zumo t.iene poca estabilidad a la

nub^e. El concentrado puede presentar también

gelificación en el bote. La clarificación y gelil'i-
cación se considera que v^n asociadas con la ac-

ción del enzima pectine^sterasa. Los g^rupos r^^et.ilo
están separados de la molécula de pectina, dando

lugar a la formación dc pectina de bajo metoxi-

lo, que, a su vez, reacciona con los iones calcio

o magnesio, originándose cl gel. En el •r.tu^no d^•

naranja concentrado existen condiciones de Ph

que son favorables para este tipo de gelificación.

(G>^^tinu^u^;í. )
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Un plan sobre mejora genética de (a alfalfa
c4^betto ^ beCdea,

Ingeniero agrónomo

IN'I'Rl)DUCCIóN

v4^betfo ^e^taHta c^ }GLHaMáo ^l^Gercno

Peritos agrícolas

la.n octubrc de 19f^1 fue aprobado por el Insti-
tuto Nacional para la Producción de Semillas Se-
lectas (I. N. P. S. S.) un plan de mejora genética

dc alfalfa para ser realizado por l.a agrupación
privada Amfor, compuesta por cinco productores
d^^ semillas de las provincias de Alava, Logroño y
Navarra ; posteriormente causó baja voluntaria
uno de los productores Navarra, y al poco tiempo
in^res6 en la agrupación un productor de Valla-
^íolid.

nado el reducido mímero de productores en-
carnados de sufragar los gastos del plan, necesa-
riamcntc é^tc habría dc discurrir por cauces mo-
destos.

i,a mejora iba dirigida principalmente a la im-
portante zona alfaeera de la Ribera de Na^^arra
(y zonas prólimas), así como también hacia regio-
nes de clima notablemente más duro.

Hahiéndosc observado la gran heterog^neidad
dcl ecotipo A7•agón, cultivado en aquellos lugares,
^in selecci^ín prácticamente, se orient6 el plan,
e^n su primera fase, hacia la selección ^t^nsc^l en el
re^adío dc ILZila^ro (Ribera Navarra) y en una
zona muy fría de la provincia de Alava (Azáceta)
en secano; utilizando en ambas partes las mismas
ocho procedencias, perteneci^entes al ecotipo Ara^-
.^tín. I3c^ esta manera, con la selección en esos dos
mcdios ambientes muv diferentes, se pretendía ex-
tracr dos pohlaciones mejoradas de distinta adap-
tación, I>ersiguiéndose en el segundo resistencia

al frío. i7na setiunda fas^ del plan se pensaba
oricntar hacia la utili•r.ación del método de poli-
^•ruza^nicnto llara la ohtención dc variedades 5in-
téticas.

T^'.n cl añ^ 1S)Fi5 hemos finalizado el señalamien-

to de hlantas madres interesantes en el campo si-

tuado en Mila^ro, contando con obscrvaciones de

tres años completos (1963, 19ft4 y 19651, ya que

la siembra sc efectuó estando avanzado cl año
1S)G'?. Tam}:^ién se situó en dicho campo un pc^-

queño muestrario de variedades, la mayor parte.

de las cuale^s nos fu^eron suministradas por ^^l
I. N. P. S. S. E1 objeto de dicho mucstrario cra•

por una parte, obtener una cierta idca del con^-

portamiento en la zona de otras variedades dis-

tintas del ecotipo local, y, por otro lado, facilitar

a los técnicos encargados d^^ la mejora la familia-
rización con el material alfalfa.

1^',l cainpo de Az<lceta (Alaval, debi<l^^ mayor-

mente a perturbaciones climatológicas. nos ha re-

su.ltado muy dificultoso ponerlo en m^^rcha. ^afrn•-

tunadamente, en la primavera de 19f,^^, unas opor-

tunas Iluvias inmediat.as a 1a si^^mbra permitie-

ron la nascencia de las plantitas can re^ularidad.

La extremada sequía inmediatamente posterior

posiblemente habrá favorecido incluso el objeti^•o

que en dicho campo se persi^te, ya que ha po-

dido efectuarse una selección natural por resis-

tencia a la sequía y los efectos en la fisiola^ía dc
la planta debidos a la helada y sequía presentan
bastante analogía, lo cual conduce a estableccr

cierta correlación entre ambas resistencias (1).

1',n lo que sigue nos referimos exclusivamentc

al campo situado en la Ribera de Navarra, dado
que, como acabamos de ver, el campo de Alava

ha sido pu^^sto recientemente en marcha.

Queremos agradecer a los productores que com-

ponen la a^;rupación el apoyo que nos han pres-

tado para la realización del plan, con indepen-

dencia de su aportación económica, y, en especial,

expresamos nuestro a^radecimiento a don José

Hernández (productor de Navarra) por haber pro-

porcionado la finca situada en Mila^ro y por ]a
prestación de toda clase de atenciones y cuidados
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^tu^••Uarii^ de ^;^rl^^dad^^•.

a 1^I citada finca durante Ios ctlatro años de tra-

ha,jos en ^11a clesarrollados.

^ll'I^:,S'fLi.4HI0 DI? VARII?D9DES

I+'.l 27 de abril de 1662 ttlvo lugar la sienlhra

del ^I^I^^estrario, cl cnal se c^mpuso dc parcclitas

dc 17 mctros cuadrad^^^ (3 x 5 n^etrosl, con ttn

total dc 24. Las variedades fueron las si^uientcs:

Flruncnca A. F'IaYnei^ca D, ll^^^ Puits, Alfa, Tr^na,

A1f^ h^r^^nlr2.sch^. Rnoborolo^ie, FT7tnter Ri7^^r. C,nli-

^^^I-^1^. T^nhontml, 1l1oa7^a. I,adaTr, Ranr^r^r. P21r^^r

Riiftrl. ,^1 f^-^cn^^. Nnlna^la. 7r^^inora, Ra^nr^^7• (Pro^le.el

v'/'^^^rrn (S^^aliif ^,e^paitolnl. Se intercal^í tma par-

cclita <Ie la procedencia Mzltt^ro (ect^lillt^ Aragr,^l

cada cincn ^^ariedades para actuar tlc tcsti^o (en

total. cinco parcelitas testigol.

nurante lc^s añns 1963, 1964 v 196^i s^ han efec-

tuatin ohser^^acioncs sohre rebrotc primavcral. prc-

c^^cidatl cle flt>ración, alt.ttra de plantas y propcr-

ci^^n dc hoja a tallo. T^;n l^s años 1^6^ v 1964 sc

pcsar^n t^arios cortes.

T^;n c^mportamient^ conjunto han desta ĉacl^> las

pr^^ccdcncias locales ll^ila^rn, el ecotihn 7an,u^rrr

^^ l^^ ^-ari^°darl ?lton7^a. T,a scnsihilidad al frío de

c^t^I tíltima (21 sc puso dc manifiest^^ cn la^ t^h-

c^^l^^c•^ i^ín m;i^;iL Vl^clr^ ;;rnrT:^l.

servaciones de prin^era floraci^Sn, cfec(uadas a fi-
nales de mayo de 19Ei5, donde Il1ou^Ia pareció ^ICtt-
sar lc^s fríos de ahril, encontr<íntlose n^uy rctra-
sada cn d^:sarrollo y en floraci^m, l^rcticnttlntlo la
más retrasada de t^Idas las parcclas, cuand^>, sin
embargo, cn las ohscr^^^ICiones dc I•chr^Itc l^rinl^I-
veral, verificadas a ^finales ^le n^arz^^, fne Ima
de las destacadas. i^:n ^>bservaci^mc:s 1>^>stcri^r^cs
a l.a de mayo, Moapa sc reculx^r^í v^-^^lvi^í ,I mos-
tt•arse clestacada. Aceptablcmentc se han corn-
portado las variedades Lahontn^n y Rangcr (las dos
parcelas de ^esta variedad). Han mostrado mal
comportamiento las ^^ariedades Al fa, N^^ma^fn y
T^i^cna (las dos parcelas de esta variedad).

Dttrante ]os tres años (1963-F,51 han dcstacadcl
netamentc p^or su adelanto en cl rebrote prima-
^-eral las proc^dcncias locales Nliln^ro, la varicdad
.^llon^a y el ecotipo '/,anlrlr^z, mostrandt^ así su hre-
cocidad (3).

Una parte muv intcresantc dc lt>s trahajt^s rca-
lizados por Hidalgo (directnr técnico tle la Ast>-
ciación cic 1m^esti^ación para la Mcjora cl^^ la Al-

falfa, de 7aragoza) se ha dedicado al estttdio de l^>s
^^cotipos españoles de alfalfa (4). t^na de stts con-
clttsiones cs clue cacla ccntinn reginnal nlttcstra :;c-
nerahnente sttpcrinri^lacl cn su zc^n<i ^lc clilti^^^,.

^1?L]?('CIhN MASAL

I?n prin^cr intentt> clc siemhra cn líncas (cn la
Inisrna fecha qu2 cl mucstrario) a ch^rrill^^ tnuy
claro (p^ara facilitar dc5pués cl ^^clarcol fracas^í
l^or la dcsi^ual nasccncia, p^r l^^ cnal sc l^rucccli^^^
^I levantar la parte de la finca dcstinada a la .^r-
]r^cciñn ma,enl (nn así la del muestrarin) y r^ efcc-
t.t^ar una nue^^a sicmbra con nn métocln clistintt^.

T,a si^emhra dcf,initiva se ^^erificñ el 3 tlc ,I ŭ,rnstt^
cle 1962 sobre pequeñ^s cahall^ncs ^ituacl^s sc-
^tín líneas parcadas a 1 mctm v 1.30 nlctrc^s tlc
c3istancia. Con nna cncrcia n^arcada tI clist^Incitls

^le (1,g6 metros, col^cada sobre el caball^n, se scm-
hraron nnas 2O ó 25 scmillas por gol}^c cn cacj^I

señal.
T.as ^rocc^icncin.^ semhradas fucron las si^ruicn-

^ cs : Mi-la^ro, Mn^'cilln, R^^ñ ucl, Rih^I jmr^rr^a. .^I r-

^J^ic^ln.c, T'nltier^•n. Cnlaho^•r^r ^^ .^ll^Ir^^rnl^^^r^u ^1^^

F;l>ro; t^das cllas. dc csa z^ma clc l^i rihcra <lcl

I^:hro.

Sc procedi^ al aclarco cl 21 t3c scpticnihrc. I^;l
campo present,aba tm asp^cto satisfactorio, llahicn-
do dad^ nn htten resnltado cl proccc3in^icnt^> dc
tiiemhra a^^lhc ^^>hrc pcclucñ^IS cahall^^ncs. l^;l



aclar^.o, dejando una sola planta por golpe, se efec-

tuó sin dificultad, descalzando la parte del caba-
Ilón donde sc encontraba el grupo de plantas. lles-

pués del aclareo quedaron de1 orden de 3.000

plantas.
L+'1 selialalniento de plantas interesant^^s se reali-

zú en un principio por medio de mimbres (con

etiquet.as de madera), anotando además la situa-

ción de cada planta señalada dentro de su res-

pectiva lín^ea. Posteriormente, para una mayor se-

guridad, se sustituyeron los lnimbres por unas

largas y 1'uertes estacas, las cuales pueden apre-

ciarse en las fotografías que ilustran estti ar-

t.ículo.

A lo largo de 1os año^s 1J63, 19Ei4 y 19G^ se han

vcnido realizando observaciones en rebrote pri-

n^averal, en prin^era floración ^a punto dcl pri-

mcr cort.e) e inmediatamente antes de los poste-

riores cortes, sefialando las plantas destacadas por
la producción dc forraje y por su calidad (propor-

ción de hoja a tallo).
Un buen ntímero d^< plantas sel^aladas han sido

desestimadas a lo largo dc las observaciones por

mostrar posteriorlnent.e clorosis, poco desarrollo 0

susceptibilidad a enfermedades.

A1 finalizar el año ]9G5, el níimero de plantas

se^ialadas y no d^.'sest.imadas posteriormentc as-

ccndiú a;357, distribuidas de la siguic:nte manera :

Sclecclún tuasaL ('unjunlo de P'anlus.

finalmente, 107 plantas, cifra muy aceptable para

una selección masal (5).

El método de selección masal se reconoce par-

ticularmente útil para caracteres con alta here-

dabilidad, lo cual no sucede con la producción de

forraje (5). Sin embargo, al encontrarse las proce-

dencias indicadas en forma de ecotipo (con selec-

ción natural solamente), la heredabilidad será pro-

bablemente mayor que en una variedad, ya que

con la intensificación de la selección disminuye

la variabilidad genética, bajando la hercdabili-

dad (6) o bien a medida que aumenta la homoci-

gosis baja la heredabilidad (7).

Por otxa parte, la repetición de las observacio-

NUMEI30 llF PLANTAS SEIGALAI)AS

YTOC(.'CLB'ItC^ll I 2P.z 2 71BC2S ,i veCCS 4 7;CCCS 5 2>PCPS li 2:E'CCS % 2^CC^S S'U^cF,S TOTAI,ES

blilagrci ... ... . . ... ... ... ... ... 11 12 7 8 4 1 2 - ^4.,
YIarcilla . . . ... . . . ... .. . ... ... . .. 12 15 6 3 4 `L -- _ I1
Buñuel ... ... ... ... ... 20 1G 9 4 1 1 - - :-^ 1
RiUaforada ... ... ... ... ... ... ... 18 r 13 6 1 1 -- I I;
Arguedas ... _ . ... ... ... ... ... ... 12 1G 5 1 3 1 1 ;35^
Valtierra ... ... ... ... ... ... ... ... 21 7 5 5 3 1 2 I Ll
^;alahorra ... ... ... ... G 5 13 2 3 3 1 - 33
Aldeanueva de Ebru ... . 23 S 13 ^ 3 1 53

123 ^`il; 71 3^a ?2 lU .;;^ ^

Varias razones nos han inducido a elegir las

plantas señaladas de tres a ocho veces, que suman

148. La cifra definitiva, sin embargo, se ha redu-

cido, pues, por un lado, se han d^^sechado 15 de

esas plantas por haber mostrado alguna caracte-
rística desfavorable durante las observaciones
(aunque a lo largo de la selección este inconve-

niente no se juzgase dA suficiente peso como para
rechazar totalmente la planta) ; por otro lado, a

la hora del trasplante, 26 plantas (dentro de las
133 restantes) se encontraban ya muertas (de esta

manera se habrá ef^ectuado también una cierta

selección por supervivencia). Restan, por tanto,

nes durante tres alios, haciendo resaltar las plan-

tas destacadas y eliminando las enfermas y cloró-

ticas, es de esperar haya aportado m^5s sep;tn•i<ia<I

a la selección.

Volviendo a las 107 plantas definitivam^-^nte el^^-

gidas podríamos haber opt.ado por un níimero mc-

nor (del orden de 50 o más bajo); sin embar^;o, nos
hemos decidido por el apuntado.

La principal razón que nos ha movido a ello es

el tratar de mantener una capacidad de adapta-
ción a una ext^ensa zona (8), aunquc se afine algo

menos en la selección. Al elegir una base amplia

de plantas heterocigóticas, existen pocas posibili-
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^n fin, el tiempo nos ofI•eccr<í el resultado dc
^.sta selección masal perteneciente al mo(íesto í^lan
dc nlcjora quc cn c^l }^resenlc^ artícul^^ I^ciiic^^ c^s ^
lluesto.

Las 10^ raíces han sido t.ras}^lantacla^ ^^ finalc^s
dc marzo de 1JGE; ,^ una finca situa(l^i c^n I^is cc^r-

canías de Haro (Lc^gro^io), (londe se c^s}r,^r,( ohic^-
ner la semilla cíe csla poblaciún de lllanl,(s cun
aislamiento suficiente. Además convc^nía tr,(sl^l,(n-
tar las 1>lantas ma<ires sc^^leccionacias a tni lu^^,u•
que no ofreciese grand^.s cí^f^^rencias (lc^ n^(^<lic^ aiii
hiente con el de ]a zona ori^inal <le selc^cci^"^n }^^^r
cl p^eligro que sul^une la seieccic"^n nat(u•al clu^^ c^n
zonas muy diferent^. s hodrí^i hacc^r ^•^u•i,^r l,i ^•v(^^

titucic^^n dc la pok^lación c^lc;;icla (lU).

tti^;i^,I^ati^:^rinti

^^^Ircc•iún ^ua,tial. Dr^^i11^

dades en la disminución de la variabilidad genét.i-

ca de la población (alejándose el ri^^sgo de la con-

san^uinidad). ^Tos encontramos así con el fenó-

meno que Valdeyron denomina «la paradoja de

la sclección» (9).

(1) I.evilL J. (19^^(i^: 17^c hnrd^rrirs.e aj /^lur^l.ti Ara^i^^
m-c Press. Aueva l^or;;.

^ZI l'. S. Uepur[ment o1• Agriculture IIUU''I: ;Il)^ul)u i•u-
^'i^•trrs ttn^l, ru•r^a.,^ of nrln^>lu(ion. I.eaflcl, níun. .-ill7. ^V'nsli^
in^;ton.

(3) Pírr, .i. ^L (]J,;;3): Iu rracciú^a ct^• las aG)alJ«s n lu.^
roratticioncs n^mbi^•^if^•s^. «A^;riculturan, núm. 3^,J, t^17-1;21

ia1 Hidalgo, N'. (1JtS:^): Lus uljulJas r.tiliniiuGas. Jlinisterin
^ie Agricultura. ntl^^jus ^1;^•ulgadurayu, num. 7tiSll. Jladr'^I.

(^^) liolton. J. L. (1Ji;'^^: AlJal(u. Gotn^i^, ^^r[llirnliorz un^l
titiliznlion. Lc^onurd Ilill ].(^1., I.onrir<:^. lntcrti^^icnc•e Pu^
l^lishers. Nuevti ^"ori:.

((;) Hicc^, V. A.; 1^'. 1. An^ire^^^, 1^:. .I_ ^1'nr^^^i^•Ic t' J. 1?. L^•
^ales (19571: Rrrrdir^q nitil i^^tprut'^^rit^^ii! o( Inr•nt mirninl.^^.
:V[c. Gr^w-Ilill li^uil< C^^nip^in^•. tiurv;i 1'nrl:. 'r^^ronlu ^^ I,nn-
^ires

i7) i^alconer, I). S. (]9f>I1: /rilro^lr^rfion lu r^uuritilnfn•^'
r^enetres. Oliver and i3oyd. l:dimliiu^^;o ^^ Lon<Ir^^s.

(R) Casallo, A., ^^ E. Sobrino 11JE;3): l.a odapluriou rtr
los ^^otipos españoles de alfalJ'u rri rl ^1ord^'stc d^^ 1;s1^ai^n.
Szc rrac^jora. l. N. P. 5. S. Servi^^in r3e Se^nillas Ilortícola^ >^
h'^rrajeras. n4adrid.

i9) Valdeyron, G. ^IAGI): Cr^n(liqt^^° ^^1 nntl^l^orrU^or^ rlr.c
^lanCes. J. B. Bailliére e^ Fíis. P^u•is.

(10) FAO (19G1): Ln.e sr^nrlln.ti aq^^ir nlns J horlí^•oln.e.
ltoma.

(Fologrnfías de A. l.r^ie^mn.)
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Análisis de las estructuras socio-econó-
micas provinciales, como base del pro-

grama para una acción regional
^%t ^csí ^uia ^onjá^e^ ^o^a^a c^ ^`va^qon^á^ej

Ingeniero egrónomo

II

1. ANTI^:('I?UI?ti'I'b:S

l^,n todo proceso de actuación regional, la fi-

nalidad no es elaborar nuevos planes, sino con-
seguir una regionalización dcl plan; no se trata

solan^ente de obtener un impulso de desarrollo de

las regiones sub^desarrolladas, sino canalizar todos
los recursos, a fin de obtener el óptimo aprove-

chamiento.
I^^l profe^sor 1^'igueroa, en acertadas frases ha

dicho: «Se ha confiado excesivamente en los agre-

gados o magnitudes globales, como si toda nues-
t.ra economía formara un todo homogéneo o con-

tara con una estructura uniforme en sus dimen-

siones espacial y social. La afirmación de que lo

irnportante es crecer globalmente carece de toda

base científica al ignorar el aspecto de la locali-
zación.»

lle la misma opinión participa Martín Lobo, que

tanto ha luchado por la con^^eniencia de una po-

lít.ica de desarrollo regional menos localizada a tra-

vés dc lo que denomina «líneas de de^sarrollo», que,

actuando a lo largo de una serie de núcleos, fa-
vorace ima dispersión de resultados, a fin de quc

no aparezcan las zonas desertizadas, caracterís-
ticas de nuestro tipo de desarrollo.

Fn casi todos los planes que las diferentes pro-

vincias están llevando a cabo se realizan balan-

ces de^ situación y se barajan cifras de resulta-

dos. I.n tmos casos, éstos se indican sin efectuar

comparaciones, y si se hacen, no se refieren a]o

sucedido en otras demarcaciones geográficas, a fin

de observar si las inversiones y actuaciones se co-

rresponden y cuál es el impacto realmente pro-

ducido. En otros, se limitan a dar resultados glo-

bales que en la mayoría de los casos no indican

nada por falta de unidad comparativa.

En el trabajo que con el mismo título fue pu-

blicado en el número de abril de esta Revista se

establecía una primera clasificación de las cin-

cuenta provincias españolas según el núinero de

índices favorables, relacionados entre sí dos a dos

y que correspondían a movimientos migratorios

y paro encubierto, índices de consumo de fertili-
zantes y mecanización, productividad por hectá-

rea y persona activa.

Se indicaba que este análisis correspondía a un

modelo estático socio-económico, es decir, la si-
tuacion est.ructural de cada Urovmcia al último

c:ía del año 1962.

Ahora bien, no basta realizar un análisis como

el indicado para poder caracterizar ]a situación
de la demarcación geográfica, ya que en todo ba-

lance es preciso relacionar la situación al comien-

zo del período que se considere con la existente
a la finalización del mismo.

De acuerdo con lo indicado, se trata en el pre-
sente trabajo de estudiar la situación y evolución

de cada provincia para conocer la dinamicidad de

los fenómenos socio-económicos, realizando un es-

tudio comparativo de lo existente al comienzo del
período 1955 y la situación a finales de 1962, como

i°esultado del impacto producido por inversioncs

y actuaciones a lo largo del período.

321



AGR ICU LTURA

VARIACION INDICE INFRAESTRUCTURA -PERIODO 1955-62
VARIACION PRODUCTtVIDAD NETA AGRARIA POR Ha.

SUPERFICIE PRODUCTIVA -PERIODO 1955-62

GroFico 1 Provincios ^ Indice ^Peseta Provincias Gráfico 2

Vollodolid - 6.9
Burgos - 6.7

Lcón - 5.8
Navarra - d.5

AI°va - 3.7
Alic°nte - 3.6 -1.373 Palenei°

Logroño -2.1 -41 Sori°

Tcrucl -1.6 18 Ortnsc

Hutlva -1.3 d24 Córdobo

Gcrono -1.2 513 V°Iladolid

Cáccrcs -0.9 SSd Lcón

Castcllón - 0.7 640 Burgos

Sorid -0.5 91d Logroño

Ciudad Rc°I -0.2 1.073 Guddolajaro

Scgavid 0.0 1.153 Cádiz

Vizcayo 0.0 1.177 Tcruel

Avilo 0.1 1.3d0 C^udod Rcdl

5°ntandcr 0.2 1.399 S°lam°nco

Trncrifc 0 3 1.439 Hutlv q

La Coruña 0.3 1.508 B°dojoz

Cutnco 0.4 1.52d Hucsc°

Scvill° 0 q 1.702 Ponttvtdro

Lugo 0 5 1.708 Cucnca

Oviedo 0 5 1.814 5antandtr

Madrid 1 0 1904 Avil°

Z°rogozo 1.1 1 912 Ovicdo

L ĉ rido 1.1 1.921 Cáccres

7okdo 1,2 2.029 N°vorr°

Pontcvcdr° 1.2 2.153 Toletlo

Máloga 1.3 2.177 Gronad°

ESPANA 1.5 2.318 ESPAÑA

Polencl° 1.5 2.SOd 2ar°goz°

Albacttr 2.d 2 599 Zamoro

Cádiz 2.5 2 756 Lend°

2°mor° 2.7 2 B33 Alb°cttt

Tarrogon° 2.7 3.098 Malag°

Guodalaj°r° 2,g 3.230 Lugo

5°lam°nc° 3.0 3.230 J°tn

Boltares 3.2 3 262 Alicdntt

Ja ĉ n 3.3 3.32d Guipuzcoa "" ^`

Córdoba 3.4 3.3d5 ScJilla

Hucsc° 3.7 3.511 Gcron°

Almcrio 3.9 3.572 Vizcay°

Gran°da q.5 3 599 Castcllón

8°d°joz d.6 3.778 Almtría

Muru° 4.9 3.793 Madrld

V°Icnclo 5.5 3.927 Lograño

Las P°Irnas 5 7 4.044 Balmres

Ortnsc 6 5 d 052 Alav°

Bar<clon° 21 8 6.504 iorr°gono

d 591 Lo Coruña

5.66d V°ICncia

6118 Murcía

8.3d7 B°rcclon°

12 310 Tencrift

49.d68 Las Palmas

INDICE3

Se trata de fijar en unos índices las modifica-

ciones socio-económicas de las distintas provin-

C18s.
Los índices en cuestión que consideramos son :

L° Indice de infraestructura y su variación

en el citado período.
2.° Indice de variación de productividad neta

agraria por hectárea de superficie productiva du-
rante el mismo período. En la superficie produc-

tiva no se ha considerado la superficie real, sino

la virtual equivalente bajo un clima «standard».

A fin de que los valores en pesetas fueran ho-

mogéneos se deflactaron las pesetas de 1962 a

su valor real, tomando como índice 100 el de

1955.

3° Relación entre los incrementos de ]os ín-

dices de mecanización y consumo de fertilizantes.

Para el cálculo de la variación del índice de me-

canización se ha tenido en cuenta el número total

de CV. por hectárea labrada de superficie real, su-

mando a tractores, trilladoras, cosechadoras, etc.,

los CV. correspondientes a mot.ores de riego.

E1 incremento de consumo de fert,ilizantes ha

sido calculado en pesetas por hectárea producti-

va. Las hectáreas productivas han sido las vir-

tuales equivalentes bajo un clima «standard». T,as

pesetas tomando como índice comparativo 100 el

año 195^ y deflactando los valores correspondicn-

tes del año 1962.

4.° Como consecuencia, y a fin dc conocer la

situación socio-económica real de todas las pro-
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vincias, se ha determinado la relación entre los

tantos por ciento siguientes :

a) Población activa agraria a población activa

tot.al.

b) Froducción neta agraria a producción neta

total.
I+,sta relación ha sido calculada y representada

en el gráfico nlímera 4 como^ situación a finales

del año 19G2 y nos indicará, por consiguiente, el

impacto producido por todas las actuaciones en el

período a que se refieren los índices de los apar-

tados 1.°, `L.° y 3.°

,3. VARIACIÓN DFL ÍNDICP: DI: INFRAI^;STRUCI'URA

Fara determinar los índices de infraestructura

chistenfes al comienzo del perío^do, a su finaliza-

ciún y, por consiguiente, a las cariaciones ^en más
o en menos que éstos han e^perimentado, segui-

rcmos cl método de Thornt,wait.

Se ha tomado como tipo comparativo de clin^a
«standard» el de Guipúzcoa, an<álogo al de lo^s

países del occidente europeo.

l+.stablecidas las fichas climáticas de cada pro-

[

(^RAFICO NUM.3
a

A C.V. ^ Ra. LABRADA

45 ^

40 ^

35 ^

30 !

^ Val[ncia

^ NUVOrro

^NUCS[a

RELACION DE INCREMENTOS EN EL PERIOD
INDICES DE MECANIZACION - CONSUMO DE FI

^, A Pts.FERTILIZANTE^hIa.PRODUCTIVA

•^eerona
•Lérida I

• Borrclono

25 I

20 ^

Ma^a9a 1 d.i
^ ^ ^-^

15

Ciudad acai

10 i

5

300 250 200 150 100 50 0

i • Ctidiz

• Zarapoxa
•Sevillo

I • Vollatlolitl • lo9roño
• Baleares

•Tolcdo i •Patencia ^ Córdobo

^Ikantc

Los Pal

C 2.276 pts.
^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^
•MUrc •

Castell
_ ^Bourq• }

Sorla IAIEpcctc
^
^

vincia, según C. Tamés, publicación de I. N. I. A.

de junio de 1949 y las superficies y distribución

de cultivos y aprove^chamientos según datos del

Ministerio de Agricultura c Anuario de las Froduc-

ciones Agrícolas» en los años 1955-19C2, se han de-

terminado las su^erficies equivalentes para cada

una de las provincias en labor y hastos.

I+^l cálculo realizado ha sido cl siguientc :

(1) Superficie de secano (000 Has.).

(2) Superficie de regadío (000 HasJ.

(3) Equivalencia de regadio a secano f x(2).

(4) (1) + (3).

(5) Evapotranspiración actual en cada plro-

vincia.

(G) Evapotranspiración actual de Guipúzcoa.

(7) (5)/(^).
(S) Superficie de labor equivalente en Guipí^z^

caa (000 Has.) (4) x (5)/(6).

F.1 cálculo realizado para la superficie de pas-

tos ha sido:

(1'1 Meses que se aprovechan en cada pro-

vincia.

^Avila

^ aar^d ^omio: çI^
'^a i^ón

^ • zamora

^lu9o { ^°v^^i^Nuclva Gronoda
icruclt Salomonca

Guodalojoro
to«r« Ic^^p^:coo

^Orrnsc

•POntlrcdra

•v,zcaya i

I r
50 100 150 °^ 200

•Ovicdo

^Santander

250 300 350 400 450 500 550 600 650

O 1955 -62
^RTILIZANTES

^^^ MEDIAS NACIONALES

^Alova

^Almcrio I !

J)
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(2') Evapotranspiraci6n actual para ]a pro- ^3) T+7quivalcnt.e bajo c] clin^a ^lc Cuil>>ír^^^,a
vincia. (9') + (8).

(3') (1') x(2'). Calculados los índices dc infraestructura por la

(4') Meses que se aprovechan en Guipúzcoa. relación de B) a A) y mtlltiplicados por l0U sc b^^

(5') Evapotranspiración actual en Guipúzcoa. confeccionado el gráfico 1, cn el quc figiiran 1ar>>-

(6'} (4') x(5'). bién las provincias y dicba variaciún v^aloi•adn.

ORAFICi7 tVUf+l1.4
RELACION ENTRE PORCENTAJES

^ POBLACION ACTIVA AGRARIA
I POBLACIONACTIVA TOTAL

70

65

60

55

5D

45 ^

40 ^

35 ^

30

2 5 ^J

2 0 -I

15

10 ^

5 -I

PRODUCC. NETA AGRARIA

PRODUCC. NETA TOTAL

•Orcnsc

La Coruña Córdabo
• • •Granada

' , Burgo^• •Almc.a

^
/

FRANCIA ^
• ^

/
/

Vizcaya ^
•
•ALEMANIÁ

Gwpó coa///

Madrid ^
• tla cclana
/r• EE.UU.

^'GRANBRETAÑA

10

• •LCÓn
^ Scgnv^u

•Pantcv<dra
•Palcncia

Lĉ rida /
•

LasPalmós •Costcllón•LOpr^,nn

•Maloga • • ^^

Tarragono Hucsca ^

• Murc^a /

Voltncio •Scvilla ^^

• • AavarroESPAMA • • vauodolid ^
• HUCIva

• •Santnndc ^ ^
Jncdo Zaragaza /

^
Bal<ar<s ^

• • ^
Cádiz

qlicontc /•
ITALIA • • ^

Alava .

15 20 25 30

(7') Superficie de pastos en cada provincia

(000 Has.).
(8') Coeficiente de reducción ( 1') x(2')/(4') x

x (5').
9') Superficie de pastos equivalente ( 000 Has.)

(8'} x (7').

En resumen, con los datos así calculados se es-
t.ablece la equivalencia entre la superficie de cada
provincia y la análoga bajo el clima c standard»
de Guipúzcoa :

A) Pastos (7') + labor secano y regadío (1)
+ (3).

35

^^RECTA DE EQUIDISTRIBUCION

• Aviln

•Lugo %
Cuenca

•Gandoin^oro y

•2omoro /
•Cáccres /

• /
^ eruel Bodajoz /

•Tol<do ^
•Jaín /

^Albacctc ^

ono^

Salomanca C Rcnl ^

d0 45 50 55 60 65 70

En el mismo se puede observar lo si^^^icntc^:

1.° Treinta provincias tien<^n un incrcn^cnt o

inferior a la media nacional.

2.° De estas 30 pro^vincias, ^14 no han c^pcri-

mentado incremento alguno, ya que la va^^iaciún

en el período es negativa; dos sc han mantcniclo
estáticas y el resto hasta las 30 han ehperimc^nt,xlll

incremento inferior a la media nacional.

3.° Una pI°ovincia mantiene su variaci^ín i^u,il

a la media nacional y 18 han cxperimcntado ^-•a-

riaciones superior a la media, destacando c^ntrc

todas la que corresponde a Barcc^lona.
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^. VARIACIóN DE LA I'IIODUCTIVIDAD NI;TA AGRARIA

I'OR HA. DE SUI'ERI^ICIE PRODLICTIVA

1'ara el cálculo de dicha productividad se ha te-

nicío en cuenta la superficie virtual equivalente,

de acuerdo con el índice de Thorntwait, deflact.an-

do las peset.as de 1962 al índice 100 de 1955.

Healizando cl cálculo, se ha confeccionado el
^;ráfico níimero 2, en el qLle aparece la variación
en pesetas, las provincias y la represent.acicín de
dicha ^•ariación.

D(^ la ohscrvación dc dicllo gr^ífico se deduce:

l." Veinticinco pro^vincias han experin^entado

u^.^^I ^•at•iación cn la productividad inferior a la

n^c^^i^t nacional.

'^." I^e est^as '?5, dos han c^perim^cntado Ln^I (^c-

c•r(^ci micnto.

1),^ las '^^i restantcs, y con variación sllpcrior a

l,f inedia nacional, cabe destacar los fllertes in-

(•rc^nlenLos de Las Pahnas, Tcnerife y Parc(^lona.

^i. RELACIÓN DE INCRI:MENTOS F.N EL PERÍODO 1^)5J-

19Gĉ , ÍNDICES DE MF.CANI7ACIÓN Y CONSUMO DE

I•'F.RTILI7.ANTES

De acuerdo con lo indicado el párrafo 2, «Indi-

ces» , se ha confeccinado el gráfico número, con la

variación de CV. totales por Ha. de superficie la-

hrada y la variación en fertilizantes pot^ Ha. pro-

ductiva virtual equivalente bajo clima «standard».

De la observación del gráfico se deduce :

1.° Unicamente nueve provincias se mantienen

l^or encima de ambas medias nacionales.

'?." Siete provincias se mantienen po^r encima

de la media respecto a pesetas fertilizantes, pero

por debajo de la media del incremento en CV.

por Ha. labrada. De éstas, dos de ellas han ex-

perimentado variaciones negativas respecto a este

segundo índice.

3." 'I'rece provincias han tenido incrementos

sup^eriar•es a la media nacio^nal en 1o que se re-

fiere al gasto en pesetas de fertilizantes, con in-

crementos inf; riores a la media nacional, respec-

to a incrementos de CV. por Ha. labrada.

4." Dieciocho provincias se han mantcnido por
debajo de ambas medias nacionales, ent.re ellas tres

han experimentado variacio^nes negativas en el va-

lor dc los fertilizante^ c'nlplcado^ I^or Ha. pro-

(luct iva.

). I^I?LACIóN I?NTRI? PROVINCIAS

P'.n el ^ ráfico número 4 se ha rel)resentado la

re':a.^ión de población activa a^;raria a ilubl^ICi^"^n

activa total y producción ncta ag^raria a pru(lltc-

( ión neta total.
La recta que forma 45" con anlbas ejes será la

r^cta dc equidistribttci6n, y cuanto m^ís alejados

^e encuentren de la misma los ptmtos clu(: rrprc^-

,entan la situación de las pro^•incias, más alejada

estará ésta de una correcta y jttsta situaci^ín sociu-

económica.
A fin de oue sirva de comparación con otros paí-

ses se han representado también la situación dc:

Gran Bretaña, Estados Untdo^s, Alcmania, 1^ rancia,

Italia y la correspo^ndicnte a la tolal de l^,spai^a.

]ŭl alejamiento al origen de las pro^^incias indi-

ca el sostenimiento de una situac•ión agraria pr(^-

dominante que se debe tratar de haccr (iesapare-

cer a través de la regionalización del 1'lan de De^^-

arrollo Económico y Social.

Los fines, p^ues, a conseguir a través dc la mo-

dificación de todos los índices estudiados ser^í :
1.° Acercar todos los puntos que represcntan

a las pravincias a la recta de equidistribllción.
2. Disminuir la distancia que existe entre di-

chos puntos y los de aquellas provincias ccrcanas
al origen, acercándonos a su vez a los plmtos re-

presentativos de otros países en proceso d(' des-

arrollo más avanzado.
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LA COSECHA RINDE ...
DESPUES DE VENDIDA

No se puede hablar de buena cosecha hasta
que esté vendida.

Después de la recolección es necesario
extremar los cuidados que aseguran

la obtención del mejor precio.
MAIZ, ARROZ, TRIGO Y TODA CLASE DE GRANOS,

conservan su viialidad, brillo
y cualidades naturales,

después de cecarse, en una sola pasada, en las

^3-̂ T_L̂ l??

•^
•^. •

^_

•^ i •.
^ ^ ^ ^ • • • . • .

MAQUINARIA ,
i^

<j M Aj)>
^

SERVICIO SEGURO

UN

IMAD

UN EQUIPO DE TRESCIENTOS HOMBRES A SU SERVICIO
UN DEPARTAMENTO DE MARKETING QUE INVESTIGA

SERVICIO TECNICO POST•VENTA QUE ASEGURA RENDIMIENTO

SOCIEDADANONIMA Camino Moncada, 83, Valencia - Apido. Correos 21. Pídanos informes sin compromiso.
r'



Comercio y regulación de productos agropecuarios
I. Regulación de la campaña cerealista 1966-(i7

En el "Boletín Oficial del Es-
tado" del 2 de junio de 1966 se
publica el Decreto 1.326-66 del
Ministerio de Agricultura, de 28
de marzo, por el que se regula
la campaña cerealista 1966-67.

1. Cereales pa^aifzcables

El Servicio Nacional del Trigo
será el comprador único de todo
el trigo existente en la nación,
asegurando a los agricultores la
adquisición de disponible para la
venta en la forma y condiciones
que previene el presente Decre-
to. También comprará todas las
partidas de centeno de la cose-
cha nacional q u e voluntaria-
mente le entreguen los agricul-
tores.

En la recolección próxima, los
productores de trigo reservarán
de su cosecha la parte necesa-
ria para simiente, calculándose
ésta con arreglo a las superfi-
cies reales de siembra y canti-
dad unitaria que convenga em-
plear en cada caso.

Los productores de trigo, los
rentistas y los igualadores po-
drán reservar las cantidades de
dicho cereal que necesiten para
alimentación propia, de sus fa-
Iniliares, obreros y servidumbre.

Los agricultores vendrán obli-
gados a entregar al Servicio Na-
cional del Trigo la totalidad de
la cosecha de este cereal dispo-
nible para la venta.

En las compras con inmovili-
zación de mercancía en panera
dcl agricultor sc considerará és-
ta cOI110 almacén depositario,
aplicándose una retribución de
almacenamiento p o r depósito,
seguro y conservación de ochen-
ta céntimos por quintal métri-
co y mes desde que se formalice
el depósito hasta que se ordene
la entrega.

t;l agricultor depositario cstá

obligado a transportar por su
cuenta en el plazo que se fije las
partidas objeto de depósito des-
de panera hasta el almacén del
Servicio Nacional del Trigo en
que se formalizó el contrato,
donde se procedará a la pesada
y liquidación final de la compra.

En caso de que por circuns-
tancias especiales, para evitar
operaciones repetidas de carga,
descarga y estiba, convenga que
la retirada de grano se verifique
directamente en panera del agri-
cultor, la pesada final será efec-
tuada en origen por el Servicio
Nacional del Trigo, subsistiendo
la obligación del agricultor de
transportarlo al almacén en que
se formalizó el contrato y sién-
dole de abono el mayor trans-
porte que pudiera realizar en ca-
so de que sea preciso llevarlo a
lugares más distantes.

Los productores de trigo serán
considerados en todo momento
como depositarios de sus cose-
chas vendibles hasta la realiza-
ción de su entrega total al Ser-
vicio Nacional del Trigo, respon-
diendo ante este Organismo de
la conservación del producto en
su poder, tanto de la cantidad
camo de la calidad.

El trigo, como cereal panifica-
ble fundamental, no podrá ser
destinado al consumo de ganado,
salvo las excepciones autorizadas
en el Decreto.

Los agricultores que por care-
cer de otros piensos necesiten
para atender necesidades de su
explotacióli consumir trigos
de su propia cosecha declarados
al Servicio lo solicitarán de
a q u é 1, que podrá autorizarlo
atendiendo a las circunstancias
concurrentes y de acuerdo con
la.s instrucciones que a ese efec-
to reciba del Ministerio de Agri-
cultura.

El centeno queda a libre dis-
posición de los ag^ricultores, quie-

nes podrán dedicarlo a pienso,
molturarlo a maquila para su
propio consumo, así como ven-
derlo a otros agricultores, a ga-
naderos o a industrias transfor-
madoras no harineras, bien di-
rectamente o a través de inter-
mediarios legalmente estableci-
dos en quienes deleguen, pero
nunca directamente a fábricas
de jharina, molinos maquileros
de trigo, panaderías o industrias
análogas. Asimismo podrán ven-
derlo al Servicio Nacional del
Trigo, que lo adquirirá siempre
que reúna las condiciones comer-
ciales adecuadas y hubiere sido
declarado como disponible para
venta.

Las bases de tipificación de los
trigos para la campaña que co-
mienza en 1 de junio de 1966 y
termina en 31 de mayo de 1967,
que fueron publicadas en el "Bo-
letín Oficial del Estado" de 27
de julio de 1965, son las siguien-
tes:

Tipo p r i m e r o: Trigos de
fuerza.

Subtipo 1) Especiales: Trigos
de las variedades Ariana, Flo-
rencia, Aurora, Magdalena y si-
milares, con peso del hectolitro
no inferior a 78 kilogramos y
humedad no superior al 12 por
100, que merezcan calificación
completa de normales y cum-
plan, además, otras caracterís-
ticas, a definir por el Servicio
Nacional del Trigo, que se co-
rrespondan con su alta calidad.

Subtipo 2) Corriente : Trigos
de las variedades anteriores, con
peso base del hectolitro de 78 ki-
logramos y humedad no supe-
I•ior al 12 por 100, a los que les
serán de aplicación las depl'e-
ciaciones que puedan correspon-
derles.

Tipo segundo: Trigos duros fi-
nos.

Subtipo 1) A m b a r Durum:
Serán los duros finos con peso
del hectolitro no inferior a 80
kilogramos, humedad no supe-
riar al 12 por 100 y con porcen-
taje de granos no vítreos infe-
rior al 25 por 100, debicndo cum-
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plir, además, otras característi-
cas, a definir por el Servicio Na-
^ional del Trigo, que se corres-
pondan con su alta calidad.

Subtipo 2) Corriente : Trigos
duros finos, con peso base del
hectolitro de 79 kilogramos y hu-
medad no superior al 12 por 100.

Tipo tercero : Trigos finos.
Subtipo 1) Aragones y can-

deales finos y similares : Con pe-
so base del hectolitro de 78 ki-
logramos y humedad no superior
al 12 por 100, que contengan gra-
nos de fractura totalmente ví-
trea superior al 75 por 100.

Subtipo 2) Semifinos: L o s
aragones y candeales que no co-
rrespondan al subtipo 1 y varie-
dades similares, con peso base
del hectolitro de 77 kilogramos y
humedad no superior al 12 por
100.

Tipo cuarto : Trigos comunes.
Rojos o blancos, semiduros o
blandos.

Subtipo 1) Corriente : C o n
peso base del hectolitro de 76
kilogramos y humedad no supe-
rior al 12 por 100.

Subtipo 2) Semibastos: Tri-
gos que cumpliendo las condi-
ciones señaladas para los del ti-
po cuarto, subtipo 1, correspon-
dan a variedades de caracterís-
ticas harino-panaderas de infe-
rior c a 1 i d a d o menor rendi-
miento.

Tipo quinto: Trigos bastos.
Subtipo 1) Duros bastos: Con

peso del hectolitro no inferior a
76 kilogramos, humedad no su-
perior al 12 por 100 y con por-
centaje ed granos vítreos supe-
rior al 75 por 100.

Subtipo 2) Duros y blandos,
bastos, de fractura yesosa: Con
peso base del hectolitra de 75
kilogramos y humedad no supe-
rior a.l 13 por 100.

El centeno de tipo comercial
normal tendrá un peso específi-
co de 70 kilogramos hectolitro y
htttnedad no superior al 13 por
100.

Los tipos comerciales de trigo
y centeno que adquiera el Ser-
vicio Nacional del Trigo se con-
si.derarán como normales cuan-
do la cantidad de impurezas
inertes y no perniciosas que con-
tegan se halle comprendida en-
tre el 1,5 y el 2,5 por 100.

E1 Servicio Nacional del Tri-

go calificará como sucias las par-
tidas de trigo y centeno que ten-
gan más del 4,5 por 100 de im-
purezas formadas por tierra, gra-
nos y otras materias extrañas
diferentes del cereal de que se
trate. Las partidas de trigo su-
cio, así como las mezcladas con
centeno, serán objeto de regu-
lación especial por el Servicio pa-
ra su adquisición.

Los trigos comerciales c u y o
porcentaje de impurezas sea su-
perior al 2,5 por 100 y no exce-
da del 3,5 sufrirán una depre-
ciación por quintal métrica de
siete pesetas para los trigos de
los tipos primero, segundo y ter-
cero, y de seis pesetas para los
tipos cuarto y quinto. Si el por-
centaje de impurezas es supe-
rior al 3,5 y no excede del 4,5
por 100, la depreciación por
quintal métrico será de 15 pese-
tas par los tipos primero y se-
gundo, de 14 pesetas para el tipo
tercero y de 13 pesetas para los
tipos cuarto y quinto.

E1 centeno cuyo porcentaje de
una depreciación por quintal mé-
tr:^^o de cinco pesetas. Si dicho
,^c,rcentaje es superior al 3,5 y
nr; excede del 4,5 por 100, la de-
preciación será de 12 pesetas por
quintal métrico.

Las condiciones anteriores de
limpieza y humedad serán exigi-
bles para las mezclas de trigo y
centeno "tranquillón" y su pre-
cio será regulado por el Servi-
cio, atendidas la calidad y pro-
porción de la mezcla.

Los trigos comerciales y el cen-
teno, cuando la proporción de
impurezas que contengan no ex-
cedan del 1,5 por 100, gozarán
de las siguientes bonificaciones
por quintal métrico: De siete pe-
setas par los trigos de los tipos
primero, segundo y tercero; de
seis pesetas para los trigos de
los tipos cuarto y quinto, y de
cinco pesetas para el centeno.

Los trigos comerciales cuyo
peso por hectolitro resulte supe-
rior en dos kilogramos al señala-
do en cada caso, así coma los
que tengan humedad no supe-
rior al 10 por 100, gozarán la bo-
nificación por tales conceptos.
E1 Servicio establecerá las nor-
impurezas sea superior al 2,5 por
00 y, no exceda del 3,5 sufrirá

mas de calificación y valoración
correspondiente.

No tendrán la consideración
de normales los trigos y cente-
nos cuya humedad exceda de la
establecida como máxima al de-
finir los diversos tipos, los que
arrojen peso inferior en dos ki-
logramos por hectolitro al seña-
lado en cada caso, los califica-
dos como sucios y los que ofrez-
can deficiencias q u e técnica-
mente impidan sean aceptados
como normales.

Los trigos y centenos que no
tengan la consideración de nor-
males se clasificarán por el Ser-
vicio mediante tablas que reco-
jan los distintos grados posibles
de los que estén en condiciones
de correcta valoración. E1 Servi-
cio establecerá, a su vez, y a tal
efecto,las correspondientes nor-
mas de calificación y consecuen-
te valoración, basadas en el peso
específico, humedad y calidad de
los granos, teniendo en cuenta la
clase y cantidad de las impure-
zas contenidas y gratios germi-
nados o atacados.

II. Lequnii^aosas de co^^asumo
humano ^ pie^asos

Las leguminosas de consumo
humano y piensos continuarán
en régimen de libertad de precio,
comercio y circulación.

III. Cereules pienso ^ stcbpro-
ductos de ^^aolineria

Los cereales de pienso, maíz,
sorgo, cebada y avena quedarán
de libre disposición de los agri-
cultores para consumo de sus ex-
plotaciones o venta en el merca-
do nacional. Igual libertad de
consumo y venta tendrán los res-
tantes cereales de pienso.

IV. Precios

Para la campaña que com-
prende desde el día 1 de junio
de 1966 al día 31 de mayo de 1967,
el precio del trigo, el solo efecto
del pago de la renta de los arren-
damientos rústicos y de igualas
será de 270 por quintal métrico.

Cuando por convcnio de las

32H



partes contratantes o por exi-
gencia legal el pago del canon
de riego que con arreglo al pre-
cio oficial del trigo correspon-
diere a una determinada canti-
dad de este cereal, se entenderá
que dicho precio es el antes de-
finido a 270 pesetas por quintal
métrico.

Con las únicas excepciones del
trigo procedente del cobro de
rentas de igualas o del canon de
riego mencionados en los párra-
fos anteriores, que será abonado
al indicado precio de 270 pesetas
por quintal métrico, el Servicio
Nacional del Trigo satisfará al
agricultor, cualquiera que fuese
el lugar de origen del cereal por
los distintos tipos comerciales
los siguientes precios, referi-
dos siempre al quintal métrico
de mercancía comercial normal,
sana, seca, limpia, sin olores ex-
traños, sin envase, pesada y es-
tibada en almacén de dicho Ser-
vicio Nacional:

Tipo primero: subtipo 1) 723
pesetas, y subtipo 2) 798 pese-
tas.

Tipo segundo: subtipo 1) 723
pesetas, y subtipo 2) 686 pese-
tas.

Tipo tercero: subtipo 1) 698
pesetas, y subtipo 2) 666 pese-
tas.

Tipo cuarto: subtipo 1) 655 pe-
setas, y subtipo 2) 631 pesetas.

Tipo quinto: subtipo 1) 621 pe-
setas, y subtipo 2) 598 pesetas.

Los trigos duros de tipo se-
gundo que se clasifiquen como
"Ambar Durum" tendrán el pre-
cio del tipo segundo, subtipo 1),
incrementado para los grados
AD-1 y AD-2, con la prima de
20 y 10 pesetas por quintal mé-
trico, respectivamente.

El centeno se abonará por el
Servicio Nacional del Trigo al
precio de 500 pesetas por quin-
tal métrico para mercancía co-
mercial normal, sana, seca, lim-
pia, sin olores extraños, sin en-
vases, pesada y estibada en al-
macén del Servicio. El precio fi-
jado tendrá una elevación de una
peseta con cincuenta céntimos
por quintal métrico y mes a par-
tir del mes de noviembre hasta
el de abril inclusive.

Para estirnular la colaboración
de los agricultores en el almace-
namiento de sus cosechas de tri-

go hasta su entrega al Servicio
Nacional del Trigo, se pagarán a
los mismos bonificaciones por al-
macenamiento, conservación y
otros gastos, que se aplicarán con
incrementos de precio por quin-
tal métrico en la cuantía si-
guiente :

En noviembre, cinco pesetas;
diciembre, ocho pesetas ; enero,
once pesetas; febrero, catorce
p e s e t a s cincuenta céntimos;
marzo y abril, dieciocho pese-
tas.

Estas bonificaciones quedarán
sin efecto a partir del día 30 de
abril de 1967, salvo que por cir-
cunstancias de excepción no se
pudieran ultimar las compras de
trigo nacional en dicha fecha.
A tal efecto se faculta al Minis-
terio de Agricultura para que, a
propuesta del Servicio Nacional
del Trigo, pueda autorizar la
aplicación de la bonificación del
mes de abril para las partidas
entregadas con posterioridad a
la fecha del 30 de dicho mes, de
conformidad con la tramitación
y condiciones que a tal efecto se
establezcan.

El Servicio Nacional del Trigo,
de acuerdo con la Comisaría Ge-
n e r a 1 de Abastecimientos y
Transportes, adquirirá los trigos
producidos en terreno mejora-
dos, al amparo de las órdenes vi-
gentes del Ministerio de Agricul-
tura, abonando las primas fija-
das. Los gastos que se ocasionan
por este concepo se satisfarán en
la forma y cuantía y condiciones
en que fueron realizados en cam-
pafias precedentes, con cargo a
la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes, a fin de
evitar que con tal medida pro-
tectora p u d i e r a orientarse la
producción hacia trigo de mala
calidad, en la actual campaña y
sucesivas quedarán excluidos de
esta bonificación los del tipo
quin to.

El Servicio Nacio:^al del Trigo
adquirirá el maíz, sorgo, cebada
y avena de la cosecha 1966 que
le sean ofrecidos por los agri-
cu^tores a los precios de garantía
de 485, 475, 465 y 445 pesetas
quintal métrico, respectivamen-
te, para mercancía de grano en-
tero comercial, corriente, de con-
servación normal, sana y seca,
^iirpia y sin olores extraños, sin
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ec:vase, pesada y estibada en los
^^.^macenes del Servicio.

Dichos precios tendrán una
elevación de una peseta con cin-
cuenta céntimos por quintal mé-
trico y mes a partir del mes de
octubre hasta marzo, inclusive,
para maíces y sorgos.

En relación con los productos
anteriores, por el Servicio se es-
tablecerán los precios de las dis-
tintas variedades, clases y tipos
comerciales existentes en Espa-
ña, habida cuenta de las dife-
rencias que por su calidad co-
rresponden en relación con los
fijados.

Los precios fijados en el pre-
sente artículo tienen carácter de
garantía para el agricultor, a fin
de asegurarle la salida y venta
de sus cosechas.

E1 trigo que se acredite ante
el Servicio Nacional del Trigo y
se autorice por éste con destino
a reservas de consumo de agri-
cultores, rentistas e igualadores
se considera a todos los efectos
como objeto de compraventa por
el Servicio, bien por la modali-
dad de canje para retirar la ha-
rina de fábrica o molturado en
régimen de maquila.

El Servicio Nacional del Trigo
regulará también la compra de
trigo a los agricultores por el sis-
tema de recepción directa en fá-
brica, con intervención del mis-
mo, así como otras medidas que
contribuyan a fomentar la utili-
zación de la capacidad de alma-
cenamiento de los industriales
harineros, a los que podrá con-
ceder primas o bonificaciones
por tal servicio en la cuantía y
condiciones que establezca dicho
Organismo.

V. Semillas

La producción de semillas se-
leccionadas de trigo, centeno, ce-
bada y avena seguirá regulada
por las normas establecidas en el
Decreto del Ministerio de Agri-
cultura de 9 de noviembre de
1951.

En consecuencia, los agriculto-
res productores de semillas que
hayan cumplido las condiciones
técnicas establecidas por los or-
ganismos competentes y cuya
c^secha visitada en pie durante
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la recolección sea aceptada pro-
visionalmente para tal fin ven-
drán obligados a entregar dicho
cereal al organismo correspon-
dientes antes del día 15 de sep-
tiembre del año en curso en per-
fectas condiciones comerciales
de sanidad, pureza botánica y
poder germinativo comprobado.

La entrega de semilla de tri-
go y de otros cereales al agri-
cultor por el Servicio Nacional
del Trigo se realizará por las
inodalidades siguientes:

a) Normalmente a venta, in-
crementado en el caso del trigo,

al precio de venta al tipo co-
mercial a que pertenezca la se-
milla, con las primas que seña-
le el Ministerio de Agricultura,
para las semillas "puras" y "ha-
bilitadas"

El precio de venta de la semi-
lla de los demás cereaies queda-
rá definido por el de adquisición
de la semilla, incrementado en
15 pesetas quintal métrico y en
la:; l^rimas que señale el Minis-
terio de Agricultura para las se-
millas "puras" y "habilitadas".

b) Por ser carácter tradicio-
nal, se mantendr:í para el agri-
cultor que lo solicite la entrega
de semilla de trigo a trueque, en
la que a]as primas que se fijen,
según se trate de s^millas "pu-
ras" o "habilitadas", el Servicio
Nacional del Trigo ircrementará
o aminorará la diferencia entre
los precios de compra, según sus
características comerciales, del
trigo entregado por el Servicio
como semilla y del entregado por
los agricultores para realizar el
trueque.

c) También se facilitarán se-
millas por la modalidad de prés-
tamo. Se facultad al Ministerio
de Agricultura p a r a definir
aquellos casos en los que pueda
ser aplicada esta modalidad.

d) El Servicio Nacional del
Trigo podrá concertar con ca-
sas productoras de semillas y
agricultores la compra de semi-
llas de cereales distintos del tri-
go en las condiciones que se es-
tablezcan.

II. Precios de garantía para el ganado vacuno

En el "Boletín Oficial del Es-
tado" del día 2 de junio de 1966
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha 31 del
pasado mes de marzo, por la que
se fijan precios de garantía para
el ganado vacuno.

Según dicha Orden, continua-
rá en régimen de libertad en to-
do el territorio nacional la pro-
ducción, comercio y circulación
de reses vacunas vivas, así como
de sus carnes frescas, refrige-
radas o congeladas, sea en for-
ma de canales, semicanales,
cuartos, piezas nobles o de car-
nes troceadas o picadas, atenién-
dose en todo caso a las pres-
cripciones contenidas en la le-
gislación sanitaria vigente.

El precio de los animales vi-
vos, canales, semicanales, cuar-
tos, piezas nobles, carnes trocea-
das y picadas de producción na-
cioi^al seguirá en libertad, sin
más limitaciones que las esta-
blecidas en. la indicada disposi-
ción.

A los efectos consiguientes a
esta Orden, las canales del ga-
nado vacuno de abasto objeto de
la presente regulación deberá
responder a las ca.racterísticas
que se especifican en el anejo
que se publica en dicho "Boletín
Oficial".

Se fijan co?no precios de ga-
ra:ltía para las canales limpias
en las clases, pesos y categorías
que se indican, los siguie7tes:

Añojo

Vaca ...

^>e^^^ ^^e^^;^i
hiloKrnmus

la de 15 de marzo de marzo de
1966.

La Coinisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes adqui-
rirá entre el 1 de junio de 1966
y el 31 de marzo de 1967, a los
precios de g a r a n t í a fijados,
cuantas canales de añojos y va-
cas se le ofrezcan por los gana-
deros.

Los propietarios podrán sacri-
ficar sus reses para su adquisi-
ción por la C. A. T. en el mata-
dero municipal de Madrid y en
los generales frigoríficos que se
designen, y en caso de excepción,
en aquellos otros que se seña-
len.

Las ofertas de canales a la
C. A. T. en el matadero munici-
pal de Madrid se podrán efec-
tuar por sus propietarios o por
los que actúen en su represen-
tación (comisionistas) dentro del
mismo día de su sacrificio. En
cuanto a los generales frigorífi-
cos, el sistema a seguir es el de
proceder por parte de los ga-
naderos a ofrecer sus reses a uno
solo de los mataderos colabora-
dores indicando la fecha en que
pretenden les sean sacrificadas ;
los mataderos generales frigori-
ficos deberán contestar a los ga-
naderos oferentes en el plazo de

siete días.
En el caso de los mataderos ge-

nerales frigoríficos, los ga^ade-
ros vienen obligados a realizar
la entrega en el ^natadero del

Cn^ce^^nn

De 125 a 179
Más de 180
Sin límites

El precio fijado para los año-
jos de peso superior a los 180 ki-
]ogramos en canal incluye con
carácter permanente las tres pe-
setas de prima a la producción
de ganado vacuno añojo estable-
cida por la Orden de esta Presi-
dencia de 3 de agosto de 1964,
modificada por las de 25 de no-
viembre del mismo año y 8 de
febrero de 1965, prorrogada por

Media
Media
Media

r^^^^^ ^^^

r^n^,^nR^.
rnnnl

63,00
66,00
47,50

ganado comprometido en las fe-
chas fijadas. Los gastos de trans-
porte, riesgos, accesorios y de sa-
crificio serán a cargo del ven-
dedor. En el sistema de los ma-
taderos generales frigoríficos, el
ganado en vivo estará exento de
enfermedad o defecto, y en caso
contrario será declarado no apto
para el sacrificio por las autori-
dades sanitarias del matadero.

331



AGR ICU LTURA

En ambos casos - matadero
municipal de Madrid y genera-
les frigoríficos-, si las canales
procedentes del ganado ofrecido
no merecieran la calificación de
categoría media, de acuerdo con
las características contenidas en
el anéjo que se indica en di-
cho Boletín, la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos y
Transportes p o d r á establecer
una estimación del demérito en
el momento de la pesada hasta
un máximo de seis pesetas por
kilo canal, admitiéndose en esta
operación tantas veces como se
requiera por parte interesada la
presencia del vendedor o de su
representante acreditado o sin-
dical, y en caso de disconfor-
midad habrá de someterse para
la calificación y precio al arbi-
traje de la Comisión nombrada
al efecto.

La canal patrón, a los efectos
de liquidación por la Comisaría
General de Abastecimientos y
Transportes, responderá a las
características que se indican en
dicha Orden.

En. el "Boletín Oficial del Es-
tado" del día 9 de junio de 1966
se publica la Circular 8-66 de la
Comisión General de Abasteci-
mientos y Transportes que dis-
pone en su artículo único que
queda prorrogada en toda su in-
tegridad la Circular 7/1964 de di-
cha Comisaría General ("Bole-
tín Oficial del Estado" número
139, de 10 de junio de 1964), que
se considerará a todos los efec-
tos como de aplicación para la
campaña. 1966/67.

La Comisaría General se re-
serva el derecho de modificar
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durante la actual campaña de
cereales cuanto se establece en
la presente Circular en el sen-
tido que las circunstancias acon-
sejen.

En el "Boletín Oficial del Es-

tado" del día9 de junio de 1966
se publica la Circular 9-66 de la
Comisión General de Abasteci-
mientos y Transportes, fecha 6
del mismo mes, dando normas
para el cumplimiento de la Or-
den anterior.

Visita de un grupo de miembros del I. N. A. 0. a va-
rias zonas vitivinícolas españolas

Un grupo de treinta técnicos
del Institut National des Appel-
lati.ons d'Origine des Vins et
Eaux-de-Vie (I. N. A. O.) de
Francia ha recorrido durante la
segunda quincena de mayo las
zonas vitícolas de Rioja, Nava-
rra, Tarragona, Priorato y Pana-
dés, visitando sus viñedos y bo-
degas y degustando sus caldos;
al frente del grupo vino el pro-
pio director del I.N.A.O., M. Pes-
tel, y el inspector g e n e r a 1,
M. Orizet.

En el Museo del Vino de Vi-
llafranca del Pa.nadés les fue
ofrecida por la Sección Cuarta
de la Dirección General de Agri-
cultura, y en colaboración con la
Estación Enológica de dicha zo-
na, una cata o degustación de
cuarenta tipos de vinos proce-
dentes de algunas zonas vitíco-
las no visitadas en su recorrido.
La cata fue acompañada de las
c o r respondientes explicaciones
sobre las zonas de producción,
variedades, sistemas de elabora-
ción y detalles sobre nuestra le-
gislación y denominaciones de
origen. En este acto se puso de
manifiesto la alta calidad y va-
riada gama de nuestros vinos.

Fueron celebrados varios ac-

tos de confraternidad en diver-
sos puntos del itinerario: Pam-
plona, Haro, Tarragona y Villa-
franca del Panadés. En Sitges,
los miembros del grupo francés
ofrecieron una cena de despedi-
da a los colegas españoles de
los consejos reguladores corres-
pondientes a las zonas visita-

das.
A lo largo de todo el itinerario

fueron acompañados por el se-
ñor Larrea, ingeniero director de
la Estación de Viticultura y Eno-
logía de Haro, que en todo mo-
mento les facilitó las informa-
ciones necesarias.

En el acto de despedida, en el
que estuviero^n presentes tam-
bién dos ingenieros de la Sección
Cuarta, los visitantes se mostra-
ron altamente complacidos de su
estancia entre nosotros, exprc-
sando que llevaban a su país una
idea muy completa de nuestro
potencial vitivinícola, tanto e^n
lo que respecta a la calidad de
nuestros vinos como a la altura
técnica de las bodegas e insta-
laciones; también les llamó ln
atención la pujanza económica,
sensación de bienestar y alto ni-
vel de vida que habian observa-
do por doquier.

.sa ud e lef r0 para los lechones
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I Asamblea Nacional de Trabajadores
del Campo

Como ya conocen nuestros lec-
tores por la prensa diaria, se ha
celebrado en Madrid la I Asam-
blea Nacional de Trabajadores
del Campo. A la sesión de clau-
sura asistieron los ministros de
Agricultura, secretario general
del Movimiento y de Trabajo, de
cuyas intervenciones publicamos
a continuación un extracto.

Habló en primer lugar el pre-
siden.te ejecutivo de la asam-
blea: "Nuestra agricultura del
inañana-dij o-d e b e ser diná-
inica. No queremos que haya
en el c a m p o propietarios, si-
no empresarios agrícolas. Que-
remos que el trabajador par-
ticipe en la renta agraria, y
para ello hemos de ir a un
nuevo c o n c e p t o de empresa
en la que todos se encuentren
estrechamente vinculados. Para
que la gente no abandone el
campo hay que vincularla a la
tierra, haciéndola participar de
la propiedad o de la renta."

A continuación habló el presi-
dente de la Hermandad Nacional
Sindical de Labradores y Gana-
deros. Manifestó su satisfacción
por la labor realizada en la
asamblea, donde se recogieron la
totalidad de las inquietudes y
problemas de los trabajadores
campesinos.

También figura en. las conclu-
siones-añadió-la necesidad de
lograr una empresa donde estén
juntos el trabajador y el empre-
sario o una empresa comunita-
ria. Se piden también los pre-
cios mínimos estables. Las con-
clusiones de esta asamblea su-
ponen toda una política agra-
ria con la vista puesta en una
indestructible unidad de cuan-
tos hombres participan en nues-
tra produccióii.

DISCURSO DEL MINISTRO

DE AGRICULTURA

El ministro de Agricultura, se-
ñor Díaz Ambrona, dirigió unas
palabras a los asambleístas. La
situación actual del campo es-
pañol es difícil-dijo-, como se
ha puesto de manifiesto duran-

te los trabajos de esta asamblea.
Refiriéndose al éxodo de la po-
blación campesina hacia las ciu-
dades y la despoblación de nues-
tras tierras, indicó que de cinco
millones de trabajadores activos
con que contaba nuestro cam-
po, hoy no llegan a cuatro millo-
nes.

La situación difícil por que
atraviesa nuestro campo es con-
secuencia de otras anteriores so-
cialmente injustas. En relación
con el agro de hace quince años,
no podemos decir que se haya
empeorado, ya que si entonces la
población campesina era más
numerosa que hoy existía, sin
embargo, un gran paro. Para
r es o 1 v e r la situación presente
-subrayó-era preciso movilizar
todos los recursos.

Aludió a la necesidad de te-
ner siempre presente el factor
humano y la participación del
hombre en el disfrute de la ma-
yon rentabilidad, hoy baja y que
es menester aumentar. Afirmó
la ineludible necesidad de ofre-
cer al trabajador campesino una
mayor capacidad, el acceso a un
nivel de vida superior y la con-
quista de una igualdad entre los
trabajadores de la industria y
los del agro.

Terminó destacando el carác-
ter agrario de nuestra economía
y la necesidad de incrementar la
riqueza productiva de España,
que ha de ir unida a una mejor
distribución de esta riqueza en-
tre cuantos participan en ella.

DISCURSO DEL MINISTRO

SECRETARIO GENERAL

Cerró el acto el ministro se-
cretario general del Movimiento
y delegado nacional de Sindica-
tos, señor Solís Ruiz. Los estu-
dios sobre la empresa agraria,
dijo, encierran una indudable
importancia, p u e s actualizan
conceptos anticuados y conciben
fórmulas nuevas de asociación,
acordes con las actuales exigen-
cias. Esta transformación de la
empresa agraria mediante las
c o in u nidades de trabajadores

convertidas en empresarias es
idea agudísima, cuyo oportuno
planteamiento bastaría por sí só-
lo para justificar esta asamblea.

Lo que no cabe duda es que la
parcelación excesiva ha de ser
revisada, evitando el nacimien-
to a explotaciones que esclavi-
cen a sus tenedores. Junto al ac-
ceso de la propiedad debe nacer
un nuevo arrendamiento vitali-
ción y transmisible, que evite la
amortización de la tierra por el
primer adquirente y luego por
cada uno de los hijos que la re-
ciba, con exclusión de sus her-
manos, a los que habrá que in-
demnizar. No hay duda de que
las cooperativas y los grupos sin-
dicales de colonización, que tan-
tos beneficios han proporciona-
do al campo, han de ser valien-
temente actualizados, así como
debe darse nacimiento a nuevas
fórmulas asociativas de capital,
tierra y trabajo si deseamos en-
tendimiento y productividad en
nuestro campo.

La clave de nuestra balanza de
pagos ya no está sólo en el turis-
mo, sino en que el campo espa-
ñol entregue al mercado esos mi-
les de millones que hoy se lleva
el extranjero, después de haberse
llevado también a nuestros hom-
bres y st^s capac3dad de produc-
ción, de riqueza y de trabajo. De
poco nos serviría el desarrollo in-
dustrial si hemos de pagar al ex-
tranjero los productos básicos
que deben alimentarnos, des-
equilibrando así el signo antes
positiva de la balanza de pagos.

Nos sigue-continuó-preocu-
pando el campo, cuya renta,
también por inevitables adversi-
dades nacionales en estos años,
es prácticamente regresiva, en
contraste al crecimiento formi-
dable de la industria.

Se refirió después a la aproba-
ción por las Cortes de la Ley de
Seguridad Social Agraria, que
supone un paso de gigante por
sus beneficios para el trbajador
agrícola y por la aportación del
Estado.

DISCURSO DEL MINISTRO

DE TRABAJO

Finalmente, el ministro de Tra-
bajo dirigió unas palabras a los
asambleístas. "El éxito de la con-
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vocatoria de esta asamblea-di-
jo-es consecuencia del éxito de
la Organización Sindical en la
estructuración del campo espa-
ñol. Jamás en España como en
estos momentos se ha consegui-
do la unanimidad campesina tan
rotunda y completa."

La Ley de Seguridad Social
Agraria supone la consecución
de algunas metas que en otros
tiempos parecían imposible. Por-
que -añadió- para el ministro
de Trabajo no hay ni puede ha-
ber diferencias entre los traba-
jadores de la industria y agríco-
las. El trabajo sólo tiene una de-
nominación.

EI señor Romeo Gorría dijo
znás tarde que el mismo trato
comenzó ya a darse cuando se
implantó el salario mínimo in-
terprofesional. Añadió que los
problemas del campo español no
son sólo sociales ; tienen hondas
motivaciones económicas. Mien-
tras en el campo la vida sea du-
ra y difícil, las retribuciones cor-
tas y el nivel de vida insuficien-
te, el éxodo de sus gentes pro-
seguirá. Por eso no nos debe im-
portar qtte en nuestra agricultu-
ra las explotacior.es sean más
grandes o más pequeñas; lo que
importa es que sean rentables y
los beneficios que den se distri-

buyan justamente. Anunció que
aceptaba este nuevo emplaza-
miento para estudiar una orde-
nanza laboral para el trabajo
agrícola.

De las anteriores lineas se de-
duce que todas las discusiones se
pueden sintetizar en tres face-
tas: política de desarrollo regio-
nal, política de mano de obra y
política agraria.

Las conclusiones sobre base sa-
larial que guarde corresponden-
cia con las de la industria y los
servicios, seguridad social, cate-
goría profesional, preparación y
nivel cultural, etc., se inscriben
perfectamente en lo que se ha
dado en llamar paridad para los
agricultores y, más concreta-
mente, paridad en las condicio-
nes de existencia. Gran interés
han dedicado igualmente los
asambleístas a la necesidad de
acometer una decisiva reforma
de la empresa agraria a la agri-
cultura asociativa, cuya revisión
y regulación solicitan, y a los
fondos nacionales propuestos pa-
ra el acceso a la propiedad de la
tierra y para la constitución de
empresas obreras de contrata-
ción de servicios ,y cultivos y pa-
ra el arriendo de fincas.

La ponencia sobre despobla-
ción del campo es la que resu-
me los verdaderos planteamien-
tos de fondo y cstructurales y la
que conduce a las soluciones dc
mayor envergadura y consisten-
cia.

Partiendo de que el éxodo ru-
ral se produce no por el deseo
de abandonar las zonas de ori-
gen, sino como consecuencia de
la necesidad de conseguir tm
mínimo vital, consideran que es
mediante una adecuada plani-
ficación del desarrollo rcgional
como puede 1 o g^ r a r s e resolver
tanto el éxodo rural como el po-
sible reajuste de base de la pro-
pia economía nacional, porquc el
desarrollo regional es el proce-
dimiento y el cauce adecuado pa-
ra lograr los equilibrios precisos
entre los sectores productivos ,y,
por ta^nto, la distribución adc-
cuada dentro de éstos de la ma-
no de obra a nivel de provincias
o regiones.

E1 conjunto de las tres direc-
trices indicadas cobran--cara ya
al II Plan de Desarrollo^ ^toda
su dimensión coronando y dando
altura a las peticiones concretas
sobre salarios y condiciones dc
vida de los trabajadores del
campo.

Hércules Powder participa en una Empresa española
La firn^a 11^1C:^Y,1, S. A., dc I3arcelun^^, ha Ilc;;atlu ^t un ^tcucr^Iu c•^^n la in^^wrl^inl^^ ^^n^-

^tresa III^;I^('ULh^S I'O^VDh^R CO^ti1l'ANY, dc Wilnzin^;ton lDclaware^. 1^',,tt^tlus Uni^i^^sl. ^ic ^;ran

j^r^^^tigio int^^rnacional en el ramo agrícola, por ^^l ^^ue dich<i Socie^la^i h^^ a^iyuiri^I^^ c^l ^,O ^^ur

lUO dc las at•ci^^ncs tIe 11^^CAYA AGRICOI.A, S. :1., nuc^•a tlc^rtc^mint^ci^"m ^^ut^ ti^^nt^ l^^ firn^t^

^l^^C^^Y^1, ^. :^., cn la tic•tualitl^i^l.

Los car^;r^; cu l^i llirc^ct•i^ín dc 11A(':^^':1 ^(;IiI('OI.a, ^. :1.. ^c^^^iii.in ^ic^nrl^^ I^^^ nii^mu^

^luc han I^^rcvalecid^^ T^ara ^IACAY^, ^. :^.: I'rc,i^It^ntc, d^^n Juan : Antuni^^ AI<icati^^i ^.^It^^^^l^i-

I'rim; director :;eneral. don Ignacio NIacaya Santtt5 ^Ic Lan^atlrid, y c•umu c^^n^c.jt^r^^, cl^^n Ju,in

J^^sé :^Iacaya dc ^guinaga. Otros cuatro c^^nsejcro, han sido nomt^ra^I^^s ^^ara rt^l^rt^scnt^u^ a I^^

parte norteamericana en el ConSC.jo.
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MIRANDO AL EXTERIOR
I. LA AGRICULTURA CONTINENTAL CHINA

TIENDE A LA RECUPERACION

China parece haber superado
su crisis agrícola. Las nevadas
de febrero caídas en el norte del
país han constituido la salvación
a última hora de la agricultu-
ra. Con ellas dio fin el período
de sequía que azotaba a las pro-
vincias-granero de la China co-
munista y que duraba varios me-
ses.

Aunque la cantidad de nieve
caída no ha sido suficiente para
salvar las cosechas tempranas,
ha constituido una gran ayuda
para las columnas de obreros que
por millares luchaban denoda-
damente contra la sequía.

El Partido y el Gobierno se de-
cidieron a tma gigantesca opera-
ción para asegurar el riego de
los campos sedientos en una cier-
ta medida, a fin de salvar lo que
se pudiera de las cosechas pen-
dientes. La columna de las co-
munas, constituida por milla-
res de hombres, trabajaron in-
cansablemente para regar ^ con
cubos! los campos. Rompieron
el hielo de la capa superficial
de los ríos y lagos ,y regaron las
siembras a puato de perecer.

Para los observadores resulta-
ba asombroso el ver con qué per-
severancia y energía estas co-
lumnas hacían un trabajo que
a primera vista parecía iníitil.
Esta acción fue acompañada por
campañas de propaganda d e 1
Partido y del Gobierno, que
aprobaban continuamente a las
columnas para no capitular an-
te la Naturaleza y no confiarse
a la ayuda del Estado, si.n.o a
sus propias fuerzas y resolución.
Conocido es el tesón y la pacien-
cia de los chi:nos, y así no retro-
cedieron ante la gigantesca ta-
rea de salvar la cosecha a fuer-
za de trabajo y paciencia. Las
nieves vinieron a ayudarles.

La economía agraria de Chi-
na, que antes y después del cam-
bio de régimen, es la base de to-

da su vida económica, tiene que
alimentar cada año un exceden-
te de nacimientos de un 2 por
100, equivalente a toda la pobla-
ción del Canadá. La superficie
agrícolamente utilizable, unos
109 millones de hectáreas en nú-
ineros redondos, no es fácilmen-
te aumentable, pues los mejores
suelos estái7 ya en gran parte
convertidos e:n tierras arables.
La agricultura, por otra parte,
debe suministrar cerca de la mi-
tad de las primeras materias, ca-
si todo el capital para la indus-
trialización, y los más importan-
tes artículos para la exportación.

Las estimacianes occidentales
sobre la producción agrícola de
1964 se elevaron a 82 millones
de toneladas de arroz ( 5 por 100
más que en 1963) ; 23 millones de
toneladas de trigo (^- 6 por 100);
66 millones de toneladas para
los otros cereales (^- 1 por 100);
23 millones de toneladas de pa-
tatas, calculadas en unidades ce-
realísticas (- 7 por 100) ; 8,6 mi-
llones de toneladas de semilla de
soja, calculadas en la misma uni-
dad (-; 9 por 100) ; 2,3 millones
de toneladas, en tznidades cerea-
lísticas, de cacahuetes (-^- 17 por
100), y 1,3 millones de toneladas
de fibra de algodón (^ 23 por
100).

La productividad y la mecani-
zación agrícolas son todavía muy
bajas. Las producciones por hec-
tárea de algunos cultivos, segtzn
estimaciones de los expertos oc-
cidentales, son las siguientes:
arroz, 27,80 quintales métricos
por hectárea-un 8 por 100 más
que la media del cuatrienio de
1953 a 1957 dada por las esta-
dísticas oficiales-; trigo, 9,05
quintales métricos por hectárea,
que representa un 1 por 100 más
que los datos oficiales.

En cuanto a la mecanización,
según datos de procedencia chi-
na, en octubre de 1965 había

100.000 tractores, calculados en.
unidades de 15 CV., y seis tipos
se encontraban en fabricación
en masa. Pero dado lo inmenso
del país, los viajeros llegados re-
cientemente de China aseguran
no haber visto apenas maquina-

ria agrícola en los campos. En
el cultivo domina el empleo de
la energía humana y animal.

Como los abonos comerciales
y el agua constituyen las bases
del desarrollo agrícola del país,
estas inversiones tienen la prio-
ridad en los planes económicos.
Las necesidades mínimas en abo-

izos artificiales se calculan ac-
tualmente en 15 millones de to-

neladas, pero la producción está
todavía muy atrasada y, aunque
ha progresado notablemente, en
1964 alcanzó sólo 3,5 millones de
toneladas. Segím tma agencia de
noticias china, en los diez pri-

meros meses de 1965 se habíati
producido 1,7 millones de tonela-
das más de abonos que en el mis-
mo período del año anterior, de
modo que se esperaba que en este
año pasado de 1965 se llegara a
los cinco millones de toneladas.
Las importaciones, que proceden
generalmente de Japón, alcan-

zaron en 1964 la cantidad de 1,^
millones de toneladas y se espe-
raba que en el pasado año lle-

g^aran a dos millones. A1 lado de
varias grandes fábricas de abo-
nos, instaladas por europeos la
mayor parte, hay bastantes in-

dustrias pequeñas que no traba-

jan en forma realmente econó-
mica.

Las reservas de agua en China
se encuentran principalmente
en el valle del Yang-tse-Kia:^gs
o río Azul y más al sur. En el
norte del país, donde se encuen-

tra el 52 por 100 de la superfi-
cie agrícolamente utilizable, sólo
se dispone de un 7 por 100 del
agua aprovechable. Según datos
de procedencia china, en un to-
tal de 27,5 millones de hectáreas

cultivadas de arroz a mediados
de 1964 sólo 6,6 millones de hec-
táreas eran regadas por agua
elavada con bombas; lo demás
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eran cigiieñales y ruedas hidráu-
licas o norias.

Como ^iecíamos al principio, la
crisis de la agricultura china pa-
rece superada, y aun se significa
que en relación con 1964, en 1965
ha experimentado un ligero au-
mento del 5 por 100. Pekín ase-
gura que la cosecha de 1965 de
cereales (incluido arroz, maíz y
patatas, expresadas en unidades
de cereales, etc.) es la mejor que
ha obtenido después del "gran
salto hacia adelante". Según es-
timaciones realistas, la cosecha
de 1965 debe haber sido de 185
a 190 millones de toneladas, con
lo cual se ha alcanzado el nivel
de 1957-58. Pero en este tiem-
po, el aumento de población se
calcula en 80 ó 90 millones de
almas, y como la agricultura es-
tuvo en plena crisis, han sido ne-
cesarias las importaciones de
más de cinco millones de tone-
ladas anuales de trigo y otros ce-
reales. Es dudoso que el aumento
de producción de cereales en los
próximos años pueda acompa-
sarse al ritmo del aumento de
población y terminar cuanto an-
tes con las compras de trigo. Co-
tno ya hemos visto, hay que con-
tar con la Naturaleza, pues el
pasado año el norte del país es-
tuvo azotado por una intensa se-
quía-que afectó a las provin-
cias Hopei, Shensi, Shan-su,
Kan-su, Honan y la Mongolia in-
terior-que no se conocía desde
hacía más de cien años y que
perjudicó enormemente a las
producciones de cebada, mijó,
soja, etc.

La China del sur tuvo una sa-
tisfactoria cosecha y en el curso

medio y superior del Yang-tse o
río Azul se consiguió una buena
cosecha de arroz, pues hubo llu-
via suficiente que en las pro-
vincias costeras faltaron. En la
provincia de Kuang-Tung en va-
rias zonas se recogió una media
de 7.500 kilogramos de arroz por
hectárea. Es de notar que el cul-
tivo del arroz va penetrando ca-
da vez más en la zona norte del
país. En el nordeste, que es pro-
piamente zona de trigo, e.n tres
provincias se han establecido
otras 100.000 hectáreas de culti-
vo de arroz en tierras nuevamen-
te dominadas por las a g u a s.
También en la provincia de
Shang-Tung las tierras bajas
han sido convertidas en arroza-
les. Este cultivo es altamente lu-
crativo, pues China exporta hoy
arroz, que es consumido por la
población de la parte meridio-
nal del país exclusivamente, e
importa trigo y otros cereales,
que constituyen la base de la
alimentación en la China del
norte. Es de observar que la ex-
portación del arroz procura más
divisas que las que se gastan en
la adquisición de trigo y los de-
más cereales.

También en las plantas indus-
triales (en las vegetales, prime-
ras materias para industrias, no
las del barbarismo ahora utili-
zado de llamar "plantas indus-
triales" a las fábricas manufac-
tureras, instalaciones, factorías,
industrias, edificios industriales,
etcétera) se ha alcanzado un au-
mento de producción. Así, la de
remolacha ha aumentado en un
23 por 100 en el Kwan-Tung y en
el Yun-nan el 46 por 100 ; la de

cacahuet, en un 10 por 100 en
Shang-Tung, y en el total del
país, la producción de algodón
ha experimentado un incremen-
to del 23 por 100. El cultivo de
esta planta ha penetrado en es-
tos últimos años hasta el valle
del Yang-tse. En la provincia de
Kan-su, e^ el nordoeste de Chi-
na, la cosecha última de algodón
ha superado a la anterior en un
36 por 100. En Hopei, la produc-
ción por hectárea de algodón ha
rebasado los 750 kilogramos. Se-
gún estimaciones bastante co-
rrectas, en el pasado año las pro-
ducciones de algodón se eleva-
ro^n a 1,5 millones de toneladas;
la de cacahuet, a 2,4; la de soja,
a 7,5, y la de semilla de colza, a
700.000 toneladas, respectiv,l-
mente.

Desde la gran crisis de abas-
tecimientos a principios de 1S60,
la indus*ria china tuvo por ob-
jetivo el servir a la agricultura.
Según informes de Pekín, el pa-
sado año la producción de apa-
ratos mecánicos y semimecáni-
cos aplicables a la agricultura
ha experimentado sensibles pro-
gresos. La meta buscada es la
mecanización de la agricultura,
que hasta ahora trabajaba em-
pleando casi exclusivamente la
fuerza muscular humana. Para
la zona triguera al nordeste del
país y en la región del río Ama-
rillo se ha construido una cose-
chadora que siega, trilla y lim-
pia al mismo tiempo. Esta má-
quina puede emplearse aunque
las tierras estén inundadas. En-
tre las nuevas máquinas están
comprendidas sembradoras para
líneas, :sembradoras de maíz y

Maquinaria para extracción continua áe aceites de oliva
separando el agua de vegetación

♦ BAR,ATA POR SU COSTO

♦ PRA(`TICA POR SU GRAN RENDIbiIENTO

♦ INC.O^IPARABLE POR LA CALIDAD DE LOS ACEITES LOGRADOS

PIDA INFOR^^33 Y R^^R.AIl^TQLA6

MARRODAN Y REZOLA, S. A. - INGENIEROS
A P A R T A D O 2 PASEO DEL PRADO, 40
LOORONO MADRID
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para los campos de "paddy" en
el sur del país, cosechadoras y
transplantadores de arroz. El
transplante era hasta ahora un
trabajo penoso, pues, como es
sabido, los transplantadores tie-
nen que tener la pierna sumer-

gida en agua hasta la rodiila. La
máqui:^a evita este trabajo y co-
loca las plantillas a la misma
distancia y a la misma profun-
didad.

En el sur de China existen in-
contables pantanos y ríos de fon-
do lodoso que son una fuente in-
extinguible de fertilizantes. Par^i
su aprovechamiento se han cons-
truido una clase de bombas para
la elevación de los lodos y tain-
bién pulverizadores para la dis-
tribución del amoníaco líquido.

También para la preparación
de las cosechas se construyen
descascarilladoras o mondadoras
de arroz, desmotadoras de algo-
dón, prensas par la obtención de
aceite y una máquina para la
preparación del té. Todo ello
hasta ahora en pequeña canti-
dad para un país tan inmenso
como China, y esto determina
que sus efectos aún no s2an visi-
bles-lo que hace decir a los via-
jeros que no se ven máquinas
en el campo chino-, pero de al-
gunas de estas máquinas ya se ha
comenzado la fabricación masi-
va, aunque sus efectos serán visi-
bles a largo plazo.

El tractor 100 CV. "Bandera
Roja" es especial para roturacio-
nes y puede ser empleado como
"bulldozer". El nuevo tractor de
75 CV. "Este Rojo" es una versión.
del modelo 54 CV. y especial para
la recolección en los territorios
secos del Norte y Nordeste. Otro
factor con el mismo nombre y de
38 CV. está destinado al cultivo
de los campos de algodón y maíz.
El de 35 CV., llamado "Cosecha
Récord", está proyectado para el
trabajo en los campos de arroz
en la China del Sur, y el de 7 CV.,
para los huertos de frutales ,y
bancales.

En agosto de 1965 se publicó en

la prensa de Pekín que, además
de las existentes en las explota-
ciones colectivas estatales, en la
mitad de los distritos rurales se
establecerían 1.400 estaciones de
maquinaria ag^rícolas, las cuales
están encargadas de la conserva-
ción y reparación de la maquin;^-
ri^l ag^rícola del distrito.

Hasta ahora la completa Ine-
canización de la agricultura es-
taba ]imitada a las g^randes ex-
plotaciones colectivas del Nord-
este y en Sinkiang, pero ahora
parece que se extiende también a.
otras provincias en el suroeste
del Uais. En ]a provincia de Kun-
su, en el Noroeste, trabaja_t ya
2.500 tractores-calculado en
unidades de 15 CV.-, pero toda-
vía no puede hablarse de una
motorización de ]a agricultura
china, pues en total, como ya he-
mos dicho más arriba, se calcula
un parque de 100.000 tractores,
expresados en tznidades de 15 CV.

Donde mayor éxito parece que
tiene el desarrollo de la agricul-
tura es en los regadíos. Hasta
ahora, el riego se efectuaba,
donde era de gravedad, por ele-
vación de agua de los ríos y lagos
por medio de cigiieñales y ruedas
hidráulicas movidas por et:er^ía
humana, y a lo que estaba dedi-
cada una tercera parte de la rna-
no de obra rural. Hoy, en muchas
partes de China se instalan esta-
ciones elevadoras con bombas
que están servidas solamente por
dos hombres. Según datos de Pe-
kín, actualmente, en el 90 por
100 de los distritos agTicolas exis-
ten instalaciones mecánicas pa-
ra el drenaje y el riego. ;Ya será
algo menos! Los comunistas chi-
nos exag^eran con placer, como
ha pasado con la tercera bomba.

La g^ra'n estación elevadora dc
Kiang-su puede proporcionar
agua para el riego de 24.000 hec-
táreas cada veinticuatro horas.
Existen también gigantescos
proyectos de estaciones eléctri-
cas de bombeo y canales de riego
en el delta del Yang-Tse y del río
de las Perlas, asi como en el lag^o
Ttmgting.

En la actualidad se construyen
187 kilómetros de canales, que
atraviesan siete montañas por
túneles y siguen por 19 acueduc-
tos y desfiladeros para cl sistema
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de riegos del Shaoshan. El año
pasado se comenzó un proyecto
para evitar la erosión de los sue-
los del "loes" del río Amarillo,
construyendo bancales, estable-
ciendo diques y plantando árbo-
les. En el Noroeste de China se
plantaron 10.000 hectáreas de
arbolado, y mediante una "mu-
ralla verde" se defenderán las
tierras cultivadas de los huraca-
nes y torméntas de arena del in-
terior de Mongolia. Esto lo ha-
cen los chinos rápidamente : mo-
vilizan 10.000 hombres de las co-
munas, los llevan al sitio que hay
que repoblar y con árbol al hom-
bro y estacazo en las costillas, en
pocas horas q u e d an plantados
10.000, ó 12.000, ó 20.000 árboles.

Desde luego, el esfuerzo que
intenta hacer el Gobierno chino
para mejorar su agricultura
--por lo menos en el papel-es
grandioso. Más de 10.000 agróno-
mos trabajan hoy en las comu-
n.as rurales, en las escuelas de
agricultura y en los laboratorios
agrícolas para ayudar, aconsejar
e instruir a los campesinos chi-
nos. Pero un país de más de 600
millones de habitantes no se mo-
difica en un par de años, porque
para alfabetizar a esa muche-
dumbre con esa endiablada es-
critura china hace falta muchos
años, mucho trabajo y paciencia.

Parece que tiene una decisiva

influencia en la recuperación y
restablecimiento de la agricultu-
ra la descentralización de la es-
tructura de la producción y la
reoorganización y reforma de las
comunas, que han vuelto a su
primitiva forma de cooperativas
de orden superior e inferior, que
permiten a los campesinos po-
seer una parcela de tierra para
que la cultiven por su cuenta li-
bremente. Hoy en China todas
las verduras y hortalizas se cul-
tivan privadamente, así como el

95 por 100 de las aves y el 80 por
100 de los cerdos están en manos
de campesinos particulares. To-
do esto está en manos privadas
y se venden en el mercado libre,
y en general la oferta es sufi-
ciente. El partido tiene el pro-
yecto de eliminar nuevamente la
propiedad de las parcelas y de
los animales y retorn.ar a los co-
lectivos, porque las labriegos tra-
bajan más intensivamente sus
parcelas privadas que las tierras
cultivadas. Naturalmente.

II. REFORMA AGRARIA EN EL IRAN

El Cha del Irán parece estar
decidido a llevar a cabo la refor-
ma de la agricultura del Impe-
rio. El ha tomado las riendas con
fuerte puño, después de haber
cedido una gran parte de sus
propiedades para el acceso a la
propiedad de la parte que se pue-
da del proletariado rural. Está
dispuesto a obligar a la clase te-
rrateniente a que contribuya a
la nueva ordenación de la agri-
cultura persa.

Esta nueva "marcha", más du-
ra frente a la antigua alta ca-
pa social y a los ulemas maho-
metanos, parece que se ha mos-
trado hasta ahora eficiente. No
abstante, el cuadro que presenta
el país es muy distinto del qize

describen los círculos intelectua-
les de Teherán, que pretenden
que en plena democracia, si las
cosas se hubieran hecho de otra
forma, hoy sería Persia un trozo
de Europa en Asia, pero que la
tnejora es evidente. La realidad
todavía es que faltan muchas co-
sas por hacer. Hay demasiados
desiertos, demasiadas cabras, de-
masiadas montañas peladas, de-
masiadas estepas en las que pe-
queñas ciudades y aldeas apare-
cen perdidas en ellas; solamen-
te los trozos regados y los verge-
les y jardines cercados son cui-
dadosamente cultivados. El Im-
perio persa es un Estado asiáti-
co. Su señor quiere autoritaria-
mente llevar a cabo un programa
de reforma agraria que probable-
mente no podría realizar una de-
mocracia dominada por una bur-
guesía acomodada y débil.

Como en el país faltan esta-
dísticas seguras y de plena con-
fianza, los observadores se apo-
yan para juzgar el estado de la
agricultura iraní por el direc-
to aspecto del país. Este aspec-
to muestra que existe todavía en
las zonas rurales mucha pobre-
za, pero no es tan impresionante
como en otros estados del Orien-
te Medio ; puesto que el país no
está aúr: superpoblado, no reina
el hambre.

En las zonas útiles para la
agricultura se han constituido
cooperativas y aun en las más
apartadas aldeas pueden verse
escudos metálicos con el emble-
ma de la correspondiente coope-
rativa, indicando las oficinas de
la misma.

No perdáis tiempo y dinero
cortando las rafces rofdas, etc., con pico, mien-

tras que

EL ARRANOADOR

DEBROUSSAILLEUR
aparato manejado a mano, ha demostrado poder

arrancar solo y sñn fatiga:

Malezas, matorrales, retamas, viñas,
árboles y arbustos silvestres, etc.

E1 verdadero Buldozer para las malezas

1'recio: 1.500 pesetas, transporte comprendido

Tened la curiosídad de conocer este BENSACIO-
NAL aparato.

Documentación gratuita:

LE DEBROUSSAILLEUR REILHAGUET (Lot)
FRANCE
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Aunque no todas las oficinas
así marcadas han empezado sus
trabajos, en amplias comarcas
las cooperativas, ya en 1964, han
comenzado a repartir entre los
campesinos semilla y se han
encargado de llevar las cosechas
de cereales a los mercados. En
los secanos rabiosos-camo los
nuestros-, el Gobierno ha fa-
cilitada a los labriegos alimen-
tos allí donde ha.n. sido necesa-
rios.

Persia ha sufrido una gran se-
quía en los años 1963 y 1964, con
muy malas cosechas. En este úl-
timo año en el oeste del Irán
se padeció una sequía en la que
durante seis meses no cayó una
gota de agua. Muchos críticos
han acusado al Cha de las ma-
las cosechas, según ellos debi-
das a la reforma, pero el escep-
ticismo sobre el programa re-
formista ha decrecido, no obs-
tante, en las ciudades. El pri-
mer escalón de la reforma ha si-
do superado, y está claro que el
segundo escalón, que oficialmen-
te comenzó en otoño de 1963, tie-
ne tarea para varios años y qui-
zás decenios.

Los principios fundamentales
de la reforma agraria tienen en
cuenta las especiales circunstan-
cias del país, en el que la ma-
yor parte de las aldeas pertene-
cían, hasta ahora, a los grandes
terratenien.tes.

La superficie agrícola utiliza-
da y utilizable aún no ha sido
medida en el Irán. Según esti-
maciones de escasa aproxima-
ción, se calcula que están cul-
tivadas unas 6.000.0000 de hectá-
reas y que teóricamente se po-
drán utilizar 18.000.000 millones
de hectáreas. La unidad de me-
dida aún empleada es "la aldea",

un grupo de casas con canales
subterráneos, en los cuales fluye
bajo el desierto el agua embalsa-
da de las más finas vetas cap-
tadas en la aridez. O una colo-
nia a la orilla de un curso de
agua, o río, en las regiones tro-
picales, con agua abundante, o
en las costas del mar Negro, o
en las mesetas, en las que la llu-
via anual permite el cultivo de
los cereales en secano.

que el propietario suministra la
semilla, como hasta ahora, y la
cosecha la reparte con el apar-
cero, bajo la vigilancia del Es-
tado, el cual determina la parte
que corresponde a aquél. No es
fácil averiguar cómo se desarro-
lla esta nueva distribución de la
tierra en la "segunda fase", pues
la fantasía lanza cifras más o
menos variadas, pero lo que no
cabe duda es que desde 1963 se
han hecho progresos en e s t e
sentido.

En el primer escalón de la re-
forma, los propietarios tuvieron
que limitarse a la posesión de las
tierras pertenecientes a una so-
la aldea. El Estado compraba las
tierras restantes y se las cedía
a los campesinos. La indemni-
zacián por expropiación, a los
propietarios, se paga en un pla-
zo de quin.ce años. Los labrie-
gos recibían la misma tierra que
desde generaciones trabajaban
a servicio de las grandes fami-
lias terratenientes. Según datos
bastante verídicos, en esta "pri-
mera fase" de la reforma agra-
ria están comprendidas 13.800 al-
deas. El Gobierno, hasta ahora,
ha comprado las tierras de 9.900
y cedido a los campesinos, en
parcelas, las correspondientes a
9.500 aldeas.

En la "segunda fase", los pro-
pietarios que hoy poseen una so-
la aldea pueden elegir entre tres
posibilidades : arrendar sus tie-
rras a los labriegos, en cuyo caso
el Estado fija el canon de arren-
damiento, o puede vender sus
tierras directamente a los cam-
pesinos, a peticián de éstos, o al
Estado, que posteriormente las
distribuye entre los que las tra-
bajan. Por último, se ha previs-
to otro tipo de contrato, una es-
pecie de aparceria vigilada, en

iFRUTICULTOR!, ^ OLIVARERO!
LA MOSCA Ceratitis Capit,ata
LA MOSCA Dacus Oleae

Para ganar la batalla a tan perjudiciales moscas en la
campaña masiva ordenada. iSólo hay un mosquero que

ofrezca tanto!

EL NUEVO CAZA-MOSCAS 3 M. M.M.
100 x 100 MAS caza y persistencia, EL MAS práctico

Proveedor del MINISTERIO DE AGRICULTURA

Exclusiva para ESPAÑA

Las sangrientas revueltas de
junio de 1963, en las cuales los
grandes propietarios y los ule-
mas intentaron rebelarse contra
el programa de reforma, no se
han vuelto a repetir. Gran in-
terés d e sp e r t ó el discurso de
uno de los más importantes san-
tones del Irán cuando en la ciu-
dad de peregrinación de Kum,
abiertamente atacó al Cha, sos-
teniendo la tesis de que la ex-
propiación de la propiedad pri-
vada es incompatible con el de-
recho islámico. Esta tesis, que
ningún jurista islámico en. los
países árabes ha sostenido, no
resiste a un ligero análisis. Lo
que va contra el derecho islá-
mico y contra el derecho del
mundo occidental es la expropia-
ción sin indemnización.. La res-
puesta del Cha fue fulminante:
la deportación al extranjero.

Más vivamente que por los
sacerdotes mahometanos y por
los grandes terratenientes fue
criticada la política del Gobier-
no por la burguesía ciudadana.
El Gobierno duplicó el precio de
la gasolina y ordenó un impues-
to para salir del país en viaje
al extranjero. ^Figúrense uste-
des lo que dirían!-Pxovmius.

Dirijirse a Miguel Mollá Muñoz, Servicio Tco. Plagas del Campo

Calle del Mar, número 23, 1.• VALENCIA-3. Teléfono 21 27 78. Conferencias: de 9 a 11 horas
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Nuevas orientaciones y aspectos que
ofrece el cultivo del algodón en los

Estados Unidos de América

V

LA SIEMBRA

La preparación del terreno pa-
ra la siembra varía de unas re-
giones a otras en función del
suelo, clima y costumbres loca-
les.

En lugares de clima húmedo,
en terrenos pesados con mal dre-
naje, la siembra se hace en lo
alto del lomo. Por el contrario,
en la mayoría de los regadíos del
extremo oeste del país, se siem-
bra enterrando las semillas en
el fondo del surso, para lo que
la misma sembradora va abrien-
do un pequeño surco para depo-
sitar las semillas en contacto con
la tierra húmeda.

En las altas llanuras de rega-
dío cercanas a Lubbock (en. Te-
xas) se hacen los lomos más ba-
jos y extendidos, con objeto de
evitar el peligro de excesivo en-
terramiento de las semillas de-
bido al arrastre de tierra por
lluvias o vientos muy frecuen-
tes en la región.

Con, vistas a la mecanización
en las operaciones sucesivas y
especialmente en la recolección,
se presta gran atención a todo
lo relacionado con la siembra:
precisión en el espaciamiento de
los golpes, en la profundidad, en
la cobertura de la semilla, así co-
mo en los tratamientos herbici-
das de preemergencia y en aporte
de abonos. Con todo ello se per-
sigue obtener la más completa
uniformidad en la plantación, un
desarrollo h o m o g é n e o de las
plantas y la máxima reducción
de las operaciones culturales, así
como el más completo empleo
y rendimiento de las máquinas
en las operaciones de cultivo y
recolección.

La precisión en la siembra se
consigue hoy con el empleo muy
extendido de las sembradoras de
distribución forzada de 1, 2 ó 4
filas, de las que hay numerosos
modelos en el mercado. El ren-
dimiento de su trabajo viene a

ser de unos dos acres/hora en
los modelos de dos filas y el do-
ble en las de cuatro. Las semi-
llas para estas máquinas deben
estar p u 1 i d a s químicamente
(ácido sulfúrico), por resultar
más escurridizas en los meca-
nismos de distribución y dar una
germinación más uniforme y fá-
cil.

Por otra parte, con objeto de
reducir a un mínimo el costo de
las labores, se emplean cada vez
más las sembradoras combina-
das con repartidores de abonos
sólidos o productos químicos lí-
quidos (herbicidas o fertilizan-
tes) y también con aperos o uten-
silios auxiliares para dejar si-
multáneamente preparada la ca-
ma de siembra.

En las sembradoras corrientes,
la apertura del surco y la co-
bertura de la simiente se hace
por medio de un asurcador que
va abriendo un surco pequeño,
pero suficiente, para que la se-
milla llegue a la capa de tierra
húmeda; un tubo para la lle-
gada de la semilla; una rueda
de goma, a veces lastrada con
pesos, para hacer un.a presión de
30-35 libras, necesaria para com-
primir la semilla en la tierra hú-
meda, y algún dispositivo de ti-
po corriente para cubrir la si-
miente (discos o barras conver-
gentes, cadenas, etc.).

La rueda de cobertura, de bor-
de cóncavo, con, un semineumá-
tico de baja presión, es muy útil
para los terrenos arcillosos. En
los suelos más ligeros se aconse-
ja, en cambio, emplear una rue-
da metálica simplemente recu-
bierta de goma con borde plano,

Una de las finalidades de la
siembra mecanizada de precisión
es conseguir una homogeneidad
y densidad de plantación que ha-
ga innecesaria la resiembra o e]
aclareo. Para ejecutar esta últi-
ma práctica cultural se han
construido y emplean diversas
máquinas capaces de hacer un
aclareo rápido y preciso, si bien
aún resultan algo caras.

El espaciamiento de los gol-
pes de siembra dentro de la lí-
nea suele ser de 3-4 pulgadas
en terrenos arenosos, de 4 a 6
en terrenos de consistencia me-
dia y de 8 a 10 pulgadas en los
terrenos arcillosos. La distancia
entre líneas viene a ser de 38 a
40 pulgadas. De esta forma, la
densidad de plantación viene a
ser de unos 35.000 a 55.000 plan-
tas por acre de superficie, no
siendo preciso normalmente re-
poner o aclarar la plantación,
presentando además una gran
adaptación para la recolección
mecanizada. Es de destacar que
la densidad de plantación rela-
tivamente elevada que suponen
las cifras indicadas supo:ne tres
factores favorables para la co-
secha mecánica :

- Reduce o elimina el núme-
ro y la longitud de las ramas ve-
getativas, quedando la planta
más compacta.

- Aumenta la altura sobre el
terreno de la primera cápsula.

- Aumenta el sombreado del
terreno haciendo más difícil la
aparición de malas hierbas.

La dosis de semilla para obte-
ner el espaciamiento y densidad
de plantación indicadas viene a
ser de 15 a 20 libras/acre para
semilla pulida con ácido o bien
de 20 a 35 libras/acre par^, se-
milla sin pulir químicamente. Se
calcula que en un próximo futu-
ro, las nuevas sembradoras de
precisión sólo necesitarán em-
plear unas 8 librasjacre de si-
miente tratadas por ácidos.

Ultimamente se viene experi-
mentando hacer la siembra en
filas dobles o múltiples. El sis-
tema ha dado, en general, bue-
nos resultados, si bien no es
siempre aplicable, siendo la na-
turaleza del suelo el elemento
más importante a considerar pa-
ra su aplicación económica. Ex-
periencias llevadas a fin en este
sentido en la Estaci "on Experi-
mental de Stoneville (Miss.) han
mostrado incrementos de pro
ducción variables entre el 40 y
el 70 por 100 respecto al sistema
de plantación en filas sencillas,
empleando especialmente el es-
paciamiento 4-4 (es decir, cuatro
filas sembradas y cuatro libres)
y 2-2. La distancia entre filas
simples se mantie:ne siempre en
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40 pulgadas. El incremento me-
dio de fibra conseguido en ex-
periencias desarrolladas en 50
fincas del delta del Mississippi,
según el espaciamiento en la
siembra, fue el indicado en el
cuadro número 1.

CUADRO NÚM. 1

Cosecha
media

lncx•emento
por acre

Espacia- en fibra Libras tan-
miento lbs/acre to por 100

Suelo arenoso:

P'ilas simples
4-4
2-2
2-1

Suelo franco:

Filas simples
4-4
2-2

730 - -
964 234 32

1.124 394 54
1.007 277 38'

Ei45 - -
819 174 27
890 245 38

El sistema de espaciamiento
2-2 se observa ya con mucha fre-
cuencia en los regadíos del ex-
tremo oeste del país (especial-
mente en California) y en las
altoplanicies de Texas. E1 siste-
ma 4-4 está menos exte.ndido por
la gran disponibilidad de terre-
no que se precisa.

En lo que se refiere a los cos-
tos de producción, los resultados
obtenidos en las experiencias
mencionadas arrojan las cifras
indicadas en el cuadro número 2.

tos mecánicos 0 quimicos CuyO
coste es menos de la mitad que
el que supone la destrucción de
malas .hierbas a mano. En esta
úitima forma se calcula su cos-
to en unos 40 dólares por acre.

El tratamiento químico pre-
emergencia se ha puesto a pun-
to basándose en la experiencia
suministrada por numerosos es-
tudios. Consiste en rociar la ban-
da de terreno sobre la fila sem-
brada,en una anchura de unos
30-40 centímetros, en el momen-
to de sembrar o poco después.
Para asegurar su eficacia son
condiciones necesarias las si-
guientes :

- Preparación cuidadosa del
lecho de siembra.

- U:n. cierto grado de hume-
dad en el terreno.

- Bajo contenido de materia
orgánica.

- pH más bien bajo (tierras
algo ácidas).

Los suelos arenosos permiten a
veces que los herbicidas lleguen
hasta la zona radicular del al-
godón, lo que resulta perjudicial.

En presencia de una humedad
conveniente, el herbicida penetra
en el terreno desde 0,7 a 1,5 cen-
tímetros, matando las semillas y
los órganos reproductores de las
hierbas por un período de tres
a cuatro semanas. Por consi-
guiente, la semilla del algodón se

CUADRO NÚM. 2

Espaciamiento

Producción
flbra

libras/acre
Aumento

Glo

C'osto de
producción

^/acre
Aumento

%

Filas simples 730 - 132 -
4-4 964 32 162 25
2-2 1.124 38 169 28
2-1 l.ool 54 186 41

VI

LA LUCHA CONTRA LAS MA-

LAS HIERBAS

Quedó indicado cómo con las
labores preparatorias p a r a la
siembra se daba normalmente el
tratamiento preemergencia a ba-
se de herbicidas selectivos.

La razón directriz dominante
en todo el "cotton belt" es la
reducción de costos; por ello no
es de extrañar que se hayan im-
puesto totalmente los tratamien-

colocará a un.a profundidad mí-
nima de dos centímetros. La
plántula del algodón al germi-
nar la semilla no sufre daño al
tomar contacto con la tierra que
ha recibido los herbicidas selec-
tivos.

Seg "un. observaciones hechas en
Texas, si después del tratamien-
to preemergencia el terreno no
recibe humedad suficiente (llu-
via o riego) o bien si al secarse
se forman grietas, la eficacia de
los herbicidas se reduce en un
40 por 100 por lo menos.

^1 producto que se ha acredi-
tado como de máxima eficacia es
el "Diuron" (1), cuya fármula
química responde a la siguiente
d e n ominación : 3- (3,4-diclorofe-
nil) -1,1-dimetilurea.

A1 principio se usó como des-
herbante posemergencia, pero su
eficacia se acreditó después de
los tratamientos preemergencia,
de preferen.cia en los terrenos
medianamen.te arcillosos. Es muy
venenoso, potente y bastante
perĉistente en el terreno. Su em-
pleo, por tanto, se aconseja con
la máxima prudencia.

En los algodonales del delta
del Mississippi se recomienda pa-
ra los tratamientos preemergen-
cia además del "Diuron" el
"Cipc" (isopropil N-(3-clorofe-
nil)-carbonato), ambos para te-
rrenos de consistencia entre are-
no y arcillo-limosa. El "Monu-
ron" es otro herbicida recomen-
dado para terrenos arcillosos.

Otros herbicidas aconsejables,
si bien con ciertas precauciones,
pues no estaban suficientemen-
te experimentados, son:

"Norea": 3-(3a, 4, 5, 6, 7, 7a
hexahídro 4,7-metanoindanil) -
1,1-dimetilurea.

Y el "Dcpo" : Acido 2, 3, 5, G-
tetraclorotereftálico.

En Arizona se aconseja el "Diu-
ron" en dosis de 8-16 libras por
30 galones de agua para un acre
de plan.tación. Esta dosis será al-
go más baja cuando el terreno
sea menos arcilloso.

Otro producto que dio buenos
resultados en los últimos años es
el "Treflan": ( a, a, ^a)-trifluoro-
2,6-dinitro-N, N-dipropil-p-telui-
dina.

Es fácilmente evaporable, por
lo que se debe incorporar al te-
rreno mediante un ligero gra-
deo. En los primeros días, el al-
godón sufre un efecto deprimen-
te, consecuencia del tratamiento,
pero se repone rápidamente.

En California, los tratamien-
tos herbicidas preemergencia no
gozan de popularidad, debido al
escaso poder disolvente en estos
terrenos, regados por surco, a la
escasez de lluvias y por la abun-
dancia de tierras arenosas. Uni-
camente el "Cipc" es considerado
allí como un producto eficaz.

LAU BERDIN
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POR TIERRAS MANCHEGAS
Informamos de la Mancha en

estos momentos en que la cerea-

licultura manchega se encuen-

tra entregada a los trajines de
la recolección de sus bien ama-
dos granos, que les han tenido
en "suspense" una larga tempo-

rada. Ya en todos los pueblos
manchegos huele a mies. L a s
eras ya se ven con las parvas en
función, y por lo que respecta
a la maquinaria puesta en juego
para la siega, ni que decir tiene
que se ha dado un. buen lote a
trabajar y con provecho.

Historiando someramente so-
bre la siega de este año de 19G6
hemos de deeir que el año de
cereales va a ser k^ueno en toda
la extensibn de la palabra, salvo,
como es lógico, de que a pesar
de tanto bucno se hayan visto
siembreci^.las de poca monta por
esos campos de Dios. Las ceba-
das, que son las que rompen el
frente de la siega, han estado
muy buenas, muy bien granadas
en su mayoría, con buena talla
y buena espiga, y en lo tocante
a rendimientos se puede calcu-
lar que el promedio ha de supe-
rar las veinticinco unidades por
una, previstas con antelación,
para situar este promedio pro-
visional en las treinta unidades,
quedando a merced de lo que las
parvas rindan en ^as eras.

Se ha pod.ido apreciar que se-
gadares de hoz en ristre se han
visto menos que otros años. Des-
de luego, de la ctma del sega-
dor:.smo, como son las provin-
cias de Albacete y Cuenca, ha
aportado a este acervo tempo-
rero la mínima expresión y es,
sin duda de ningírn género, por-
que también estarán influencia-
dos por ia emigración y estarán
trabajando para los germanos,
helvéticos y otros países europeos
y quizá más lejancs, como Aus-
tralia. El caso es que ha habido
que arreglarse con nativos o de
los pueblos cercanos. La cosa de
se^ar ha subido en fuertes pro-
l;orciónes, pues se conocen con-

tratos verbales, desde luego, en
los que se han estipulado las 300
pesetas de jornal, que ya están
bien remunerados, y destajos que
desde las 1.300 pesetas por fa-
nega para cebadas de a 25 ó 30
han ido subiendo en proporción
al estado de las siembras hasta
pagarse destajos carísimos, como
nunca se hayan conocido. Pero
las cebadas son así; no esperan
y hay que tirarlas al suelo.

Está demostrado que la ma.-
quinaria ha venido a solventar
una papeleta que estos pasados
años se creía insalvable. En los
grandes latifundios ha actuado
ese colosa que se llama cosecha-
dora, y en los términos medios,
otras máquinas más o menos
motorizadas; pero lo que llama
poderosamente la atención es la
labor de esas modestísimas sega-
doras tiradas por mulas que han
venido a salvar a esa clase hu-
milde del agro y cuyas disponi-
bilidades son mínimas. Son mu-
chos los casos de asociación pa-
ra la compra de esas maquinitas
que siegan dos surcos y que van
atanda sus propios dueños, que
cuestan no llega a los 3.000 du-
ros y que siegan que es una ma-
ravilla precisamente por la casi
total eliminación de complica-
ciones mecánicas. Muchos miles
de fanegas han sido segadas por
este procedimiento y la gente se
ha arreglado a la perfección, con
la ventaja de que esta compra la
han efectuado a base de plazos
que podrán pagar con facilidad
y, desde luego, amortizada en el
primer año. Así da gusta que a
la humilde familia agrícola le
vaya saliendo esa maquinaria ad
hoc para c;ue sus modestas eco-
nomías puedan digerirlas.

Hablando de la maquinaria
económica, ha llegado a nuestro
conocimiento que en Barcelona,
y por un manchego de la ciudad
de Manzanares, se está constru-
yendo ese tractor tan deseado.
Se llama este innovador José
Nieto Lozano, hoy un experto

mecánico en la Ciudad Condal;
pero como conocedor de las nece-
sidades del labrador porque en
sus años mozos fuera labrador de
los de detrás de la yunta, está
construyendo un tractor que re-
une las mismas características
de los ya conocidos, pero que so-
bre la base de un rendimiento si-
milar ha de ser mucho más eco-
nómico, pues calcula el señor
Nieto Lozano que su costo será
cuando menos un 50 por 100, su
peso será más reducido y reunirá
ventajas como producto de ese
estudio de varios años hasta con-
seguir sus sueños. Este tractor, al
que su :nventor ha bautizado
con el llamativo nombre de "pe-
queño gigante", se ha diseñado
con vistas a la protección de la
viticultura, que es la que hasta
ahora se ha encontrado en plan
de inferioridad con relación a
otros cultivos, y su maniobrabi-
lidad alcanza límites nunca sos-
pechados. Bajo su peculio econó-
mico y propio esfuerzo, el pro-
yecto va ya muy avanzado y no
se pasará mucho tiempo en que
podamos verlo, y si este nuevo
aparato de labranza pudiera fa-
bricarse en serie habríamos lo-
grado ese tractor funcional de
todos deseado para que los eco-
nómicamente débiles pudieran
saborear las mieles de este in-
vento tan singular, que llegará a
revolucionar las labores del cam-
po por el mínimo gasto, el míni-
mo esfuerzo y el máximo ahorro
de mano de obra. Ya ha causado
sensación en los medios catala-
nes en los que se desenvuelve es-
te manchego, y sus repercusiones
pronto cundirán por todas par-
tes, y coma colofón hay que con-
sign.ar que este tractor lleva una
salida de fuerza para el acopla-
miento de una destrozadora de
sarmientos o sembradora o má-
quinas similares, como asimismo
puede mover unas cuchillas para
la recogida de leguminosas, etc.,
etcétera.

Pasamos ahora a informar de
los mercados cerealistas recién
recolectados en este año, que se
ha mostrado benigno con el agri-
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cultor. Buena cosecha y bien
granado el grano, aunque haya-
mos oído hablar de que las ceba-
das arrojan algún. tizón porque
algún grano que otro resultara
afectado por las últimas heladas
y escarchas ; pero ese tizón no
puede hacer año y desmejorarlo.
El caso es que ya podrán elimi-
narse las tan comentadas impor-
taciones y que de algunos granos
es posible que podamos los espa-
ñoles convertirnos en exportado-
res, que buena falta hace.

Las cotizaciones que han apa-
recido en el mercado libre del
cereal de pienso son las siguien-
tes, puestas sobre a 1 m a c én y
también sobre era. Las cebadas
nuevas se están pagando a 4,50
pesetas kilo, como precios inicia-
les que están sometidos las va-
riaciones lógicas de los negocios,
aunque la cebada viej a, que hay
muy poca, se esté pagando a du-
ro. Las avenas nuevas, pues de
las viejas no hay nada, se están
pagando a precios más caros que
las cebadas, porque sencillamen-
te se siembran muy pocas ; se
pagan, repetimos, a 4,75. Todas
leguminosas, como chícharos, la-
tirus y yeros, están por las 5,50.
Las habas, a seis pesetas ; las ve-
zas, a 6,50 ; el sorgo, a cuatro ; el
maíz, a cinco, y las lentejas, a
tres precios, según el tamaño: a
12 pesetas las de 6-7 milímetros;
las forrajeras, a 10, y las peque-
ñas o defectuosas, a nueve. Todo
depende ahora de la fortaleza de
la propiedad a vender y a la de-
manda que se espera se produz^
ca. Ahí está la clave del asunto.

De la cosecha aceitunera hay
que decir que la muestra fue tipn
extraordinario, como rara vez se
haya podido ver, pero se oyen
rumores de que se ha caído mu-
cha de esa muestra en algunos
parajes. No obstante esta mer-
ma, se estima que de no venir
contratiempos habrá cosecha
buena. El árbol está descansando
y ha llovido mucho, calándose
estupendamente la raíz, por lo
que no es extraño que veamos
fruto abundante en los olivares
si el tiempo y las plagas lo per-
miten.

De la viticultura hemos de co-
mentar que la uva va desarro-
llando muy bien y que ya ha cer-
nido en casi todos los majuelos.
Se ve en la cepa mucha salud, a
excepción de la que resultó da-
ñada por las heladas tristemen-
te célebres. Hay muy buena co-
secha, eso es evidente, pero no
conviene ser demasiado optimis-
tas porque hayamos visto cepas
can una cantidad excesiva de
racimos, pues hay que ser impar-
ciales y mirar a todas, las más
próximas y las más alejadas, y
podrá verse que no todas han
cargado por igual. Es lógico que
si las cepas estuvieron de liego
el año pasado, se les ha dado
muy buena labor, ha llovido mu-
cho y están caladas hasta la tos-
ca, aprieten más que de ordina-
rio, pero hay que tener en cuen-
ta en el momento de hacer esta-
dísticas de la cosecha manche-
ga que hay términ.os municipa-
les muy castrados, y se da la
coincidencia de que esos térmi-
nos son precisamente los más vi-
ñeros, los que hacen la cosecha
de la Ma^cha en años normales.
Aquellas localidades que el año
pasado tuvieron cosecha normal
también la tienen en el presen-
te, aun concediéndoles que sea
ligeramente superior, lo que
igualmente ocurre en el resto de
las zonas productoras de la na-
ción, que ya van siendo casi to-
das, pues como hasta ahora fue
negocio, la explotación vitícola
de todo el mundo se echó a po-
ner viñas.

Los negocios del vino marchan
mal mientras no se adopten me-
didas drásticas. La superplanta-
ció:n está dando origen a esa su-
perproducción que crea el pro-
blema de los excedentes de vino.
M u c h o s terrenos especialmente
aptos para otros cultivos se po-
blaron de cepas porque con me-
nos atenciones llegaban a produ-
cir beneficios similares, pero con
el ahorro de la mano de obra, que
es el punto más interesante. Se
prohibieron las nuevas planta-
ciones, pero hicieron caso omiso
a las disposiciones, y no es de
extrañar que se produzca el co-

lapso. Se tiene confianza de sa-
car algo en concreto de las re-
uniones celebradas recientemen-
te en el se;no del Sindicato de la
Vid, y de cuyas conclusiones, que
han sido elevadas cual corres-
ponde, se podrán obtener conse-
cuencias saludables. El arranque
voluntario del viñedo, que se pri-
ma en proporciones muy estima-
bles, y según su estado producti-
vo, como al igual el bloqueo ab-
soluto para nuevas plantaciones,
serán jalones que darán resulta-
do práctico, amén de las otras
conclusiones que, aunque no tan
directas a la cepa, van encami-
nadas por otros derroteros que
atañen directamente al vino tra-
tando de aumentar las exporta-
ciones, por una parte, y, por otra,
a mejorar los tratados bilatera-
les ya existentes. ^

La alcoholeria en la Mancha
está prácticamente muerta y es-
tá perjudicando a un sector en
beneficio exclusivo de los afortu-
nados. Con boletos y sin ellos, to-
dos tienen derecho a vivir, aun-
que sólo sea por sostener sus ne-
gocios y poder atender al pago de
las nóminas, aparte, como es de
suponer, que la cuestión social
es del mayor interés porque se
produce paro, quiérase o no. Pu-
diera hacerse como con el viñe-
do, que, como con la viña, se pro-
híben las nuevas plantaciones;
con el alcohol pudiera también
prohibirse la apertura de nuevas
instalaciones alcoholeras, supues-
to que hay suficiente con las ya
existentes. En fin, que reine la
armonía para que esta Mancha
sea como una balsa de aceite en
la que no existen problemas en

los que median las economías,
porque eso es mu,y delicado. Que
la Co^nisión de Compras-que es
la tabla de salvación-encuentre
un recurso que arregle estas
cuestiones tan desagrádables.
Todo es cuestión de un poco de
buena voluntad y deseos de en-
contrar soluciones honrosas.

MELCHOR DÍAZ-PINÉS PINÉS
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Con información facilitada por la Sección de ^:stadística de la Dirección General de Agricultura)

EL TIEMPO

Durante el mes de mayo, las
temperaturas han sido en gene-
ral altas y con variaciones, aun-
que no muchas.

Se han registrado algunas he-
ladas en zonas de Castilla la Vie-
ja y de la región leonesa y gra-
nizadas de importancia en las
provincias de Murcia y Sevilla,
las cuales afectaron a unas 4.000
hectáreas.

El régimen de lluvias se puede
considerar en general como de
aguaceros y chubascos de tipo
tormentoso y con carácter aisla-
do. Las precipitaciones han sido
a lo largo del mes de mayo más
abundantes que lo normal en
Baleares y norte de Santander
y Vascongadas, y men.ores que lo
normal en el resto de la Penín-
sula, excepto en zonas aisladas
del Norte, Noroeste, Levante y
Sur, en donde pueden conside-
rarse como normales.

En la primera quincena, los
seis observatorios que recogie-
ron más lluvia fueron: San Se-
bastiá^n (con 105 mm.), Santan-
der (104), Bilbao (78), Vigo (62),
Navacerrada (61) y Mahón (56).
Como tipo de comparación, Ma-
drid con 11. Los seis observato-
rios que menos recogieron fue-
ron : Alicante y Las Palmas, con
cantidades inapreciables; Zara-
goza y Castellón, con. 1 mm., y
Ciudad Real, Málaga y Almería,
con 2 mm.

En la segunda quincena, los
seis observatorios que más llu-
via recogieron han. sido : Santan-
der (con 46 mm.), Cuenca (41),
Orense (39), Bilbao (38), Logro-
ño (37) y Albacete (35). Los seis
observatorios que menos recogie-
ron fueron : Huelva, Tenerife y
Las Palmas, con 0 mm. ; Cádiz y
Málaga, con cantidad inaprecia-
ble, y Salamanca, con 1. mm.

CEREALES

Debido a las lluvias primavera-
les, la situación de estos cultivos
puede considerarse mejor que la
correspondiente al mes de ma-
yo de un año considerado como

normal en a m b a s Andalucías,
Castilla la Vieja, parte de Casti-
lla la Nueva, Aragón, parte de
Cataluña y Baleares, Rioja, Na-
varra, Galicia y Vascongadas. La
situación se presenta menos fa-
vorable, sin embargo, en Extre-
madura, sur y este de Castilla la
Nueva, Levan.te, Zamora, Gero-
na, Las Palmas y Baleares.

La maduración está adelanta-
da en toda la Península, habién-
dose iniciado la recolección en
la última decena de mayo en An-
dalucía occidental.

Se realizaron operaciones de
escarda química en Castilla la
Vieja y región leonesa, y labores
de barbecho en Levante, Extre-
madura, Rioja y Navarra.

Se efectuó la siembra del arroz
en Andalucía occidental, Levan-
te, Cataluña y Baleares, así co-
mo la del maíz en casi toda la
Peninsula.

Las heladas han. afectado al
trigo en algunas zonas de Cas-
tilla la Vieja y de la región leo-
nesa; a la cebada de estas dos
regiones y, en pequeña escala,
al centeno y al maíz de la re-
gión leonesa. La superficie afec-
tada por lluvias excesivas sólo
abarca unas 8.000 Has. de trigo
en Castilla la Vieja y 3.000 de ce-
bada. La superficie afectada por
sequías excesivas corresponde al
trigo de Andalucía oriental, Le-
vante, Cataluña, Baleares y Ca-
narias. A1 maíz, en. pequeña pro-
porción, en Andalucía oriental,
Levante y Canarias. A la avena,
en Levante, Cataluña, Baleares
y Canarias, y al centeno, sola-
mente en Canarias y en poca
proporción.

En varias zonas de Murcia ha
empeorado la situación por un
fuerte pedrisco, acompañado de
vendaval y fuertes lluvias.

El garrapatillo ha afectado a
bastantes hectáreas en Andalu-
cía y Aragón. Las pérdidas de-
bidas a esta causa se estiman
en unos 13.000 Qm. de trigo.

La roya ha afectado a unas
3.000 Has., estimándose las pér-
didas en 20.000 Qm.
La valoración de las pérdidas

ocasionadas por accidentes me-
teorológicos, enfermedades y pla-
gas se calcula en unos 25 millo-
nes de pesetas.

LEGUMINOSAS

En general, la situación de las
leguminosas en toda la Penínsu-
la se considera como mejor que
la correspondiente al mismo mes
de un año estimado como nor-
mal. Unicamente se conceptúa
peor la situación de los garban-
zos en Badajoz y las habas en
parte de Andaluía oriental.

Evolucionan los cultivos con
adelanto en toda la Península.
Se efectúa en Andalucía orien-
tal la recolección de lentejas, ha-
bas, yeros y veza para grano.
También se recolectan las habas
en Andalucía occidental, Cata-
luña, Baleares y Extremadura.
Los guisantes, en Cataluña y Ba-
leares. La algarroba, para grano,
en Castilla la Nueva, León, Ca-
taluña, Baleares, Galicia, Vas-
congadas, Asturias y Santander.
Hay dificultad de mano de obra
en ambas Andalucías y también
dificultades, por exceso de hu-
medad, en la siembra en Vascon-
gadas.

Las heladas han perjudicado a
las algarrobas en Castilla la Vie-
ja y en la región leonesa, así co-
mo a las lentejas en esta últi-
ma. Por sequías excesivas hay
daños en los garbanzos de Le-
vante y en los garbanzos y lente-
jas de Canarias. En total, estas
pérdidas son de poca importan-
cia.

PATAT.1

La situación de la patata de
media estacián. y de la tardía se
considera igual a la correspon-
diente al mismo mes de un año
considerado como normal en to-
das las regiones productoras, ex-
cepto en Galicia, donde la pata-
ta de media estación se concep-
túa en situación inferior. La si-
tuación de la patata temprana
se estima mejor en Cádiz, Gra-
nada y Badajoz; peor en Alican-
te, Murcia, Baleares, Gerona, Co-
ruña y Santander, e igual en el
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resto de las regiones producto-
ras.

La evolución de los patatales
se considera que va adelantada
en todas las regiones.

En Andalucía occidental y en
la oriental, Levante, Cataluña,
Baleares, Galicia, Canarias, As-
turias y Santander se recolecta
la patata temprana. Se está efec-
tuando ]a siembra de la de me-
dia estación en Castilla la Vie-
ja, Aragón, región leonesa, Ca-
taluña, Baleares, Galicia, Astu-
rias y Santander. Se realizan las
labores de plantación de patata
tardfa en ambas Castillas, Ara-
gón, Levante, región leonesa,
Rioja, Navarra, Galicia, Asturias
y Santander.

Las labore^ de escarda están
generalizadas en casi toda la
Penfnsula. Existen dificultades
para la realización de las labo-
res por exceso de humedad en
Rioja y Navarra y por sequía en
Levante.

En la región leonesa, las hela-
das han causado pequeños per-
juicíos.

REMOLACHA AZUCARERA

La situación de la remolacha
se considera como semejante a
la del mes de mayo de un año
considerado como normal en
parte de Andalucía occidental,
Castilla la Vieja, Aragón y par-
te de la región leonesa; esta si-
tuación se estima mejor en Cádiz
y peor en Andalucía oriental y
Zamora.

La vegetación se presenta ade-
lantada en toda Andalucía, ex-
cepto en Granada y Logroño ; en
cambio, van atrasada en Nava-
rra y Madrid.

La siembra ha sido normal en
Aragón.; en Valencia se ha re-
trasado la nascencia a conse-
cuencia de las bajas temperatu-
ras de los últimos días de abril
y primeros de mayo.

Se efectúan labores de siem-
bra en Andalucía oriental, Cas-
tilla la Vieja, Aragón, región
leonesa y Vascongadas, y de es-
carda a mano en Andalucía, Cas-
tilla la Vieja, Castilla la Nueva,
región leonesa, Rioja, Navarra y
Vascongadas.

En estas últimas provincias
existen dificultades para realiza-
ción de las labores por estar las

tierras demasiado cargadas de
humedad.

Se aprecian algunas pérdidas
por sequía en la provincia de Má-
laga, que no son de importan-
cia.

ALGODON

Se efectúan las labores de

siembra en Andalucía occiden-
tal, Andalucía oriental, Castilla
la Vieja, Castilla la Nueva, Ara-
gón, Cataluña, Baleares y Extre-
madura.

Se acusa escasez de mano de
obra en Andalucía oriental y en
Levante.

En Andalucía occidental, la se-
quía dificulta el laboreo en los
algodonales.

HORTALIZAS

La situación de las hortalizas
se estima semejante a la del mis-
mo mes er^ un año considerado
como normal en Cádiz, Toledo,
Castellón, Lérida y Pontevedra.
Ha mejorado dicha situación en
Logroño, y contrariamente, em-
peoró en Baleares y Las Pal-
mas. Los cultivos evolucionan
con sentido de adelanto en toda
la Península.

Se realizan labores de siem-
bra en Castilla la Nueva, Ara-
gón, Levante, Cataluña, Balea-
res, Galicia y Vascongadas, y se
efectúa la recolección de horta-
lizas en Castilla la Nueva, Le-
vante, Cataluña, Baleares, Vas-
congadas y Canarias.

Se acusa escasez de mano de
obra en Castilla la Nueva, Le-
vante, Cataluña, Baleares y Ca-
n arias.

1''RUTALES

La situación de los frutales en
general se considera peor en ca-
si todas las regiones producto-
ras, agravándose aún más en
Murcia por un fuerte pedrisco
acompañado de vendaval y lluvia
torrencial que asoló varios tér-
minos de la provincia, causan-
do importantes pérdidas en las
cosechas pendientes, lo que afec-
tó no ya sólo a la fruta, sino
también a la madera del arbo-
lado.

Se efectúa la recolección del
albaricoque en Andalucía orien-
tal, Levante, Cataluña y Balea-
res. De cereza, en Andalucía

oriental, Aragón, Cataluña, Ba-
leares, Extremadura y Vascon-
gadas, y de plátano, en Cana-
rias.

En Levarite se considera la si-
tuación de los agrios semejan-
te a la del mismo mes de un año
normal en Castellón ; mejor en
Alicante y Valencia, y peor en
Murcia.

Las heladas han afectado al
peral en Castilla la Vieja y re-
gión leonesa ; al cerezo, en Cas-
tilla la Vieja, y al manzano, en
la región leonesa. La sequía ha
afectado a bastantes hectáreas
de almendro en Levante.

El pulgón ha atacado al al-
baricoque y al ciruelo en Casti-
lla la Nueva; el piojo de San
José, al albaricoque y al man-
zano en la propia región, y 1a
atacó al manzáno en Calicia. La
lepra, al almendro. El pulgón, en
general, ha causado daños que
han sido de poca consideración.

VIÑEDO

La situación de las cepas en
general es semejante a la d e 1
mismo mes de un año considera-
do como normal en casi todas las
provincias productoras; mejor
en Cádiz, Ciudad Real y Gua-
dalajara, y peor en Valencia.

Evolucionan los cultivos con la
floración y el cuaje adelanta-
dos, según zonas.

Se realizan labores de arado
en Andalucía, ambas Castillas,
Aragón, Levante, región leonesa,
Rioja, Navarra y Vascongadas.

Pase de cultivador o grada en
Andalucía occidental, Castilla la
Nueva, Aragón, Levante, Cata-
1 u ñ a, Baleares, Extremadura,
Rioja y Navarra.
Se acusa carencia de mecani-

zación en Andalucía oriental y
excesiva sequía en Levante.

Las heladas han afectado a
bastantes hectáreas en Vallado-
lid y Zamora y granizo en Ciu-
dad Real. En conjunto, las pér-
didas no son importantes.

^LIVAii

Se considera la situación del
olivar como semejante al mismo
mes de un año considerado co-
mo normal en casi todas las pro-
vincias productoras; mejor en
Granada, Ciudad Real y Logro-
ño, y peor en Sevilla.
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T'OS MERCADOS DE PATATA ^
GENER4I.IDADES

Prácticamente se han quedado

sin existencias de patata extratem-

prana y temprana todas las comar-

cas del litoral mediterráneo, sin

que todavía se haya llegado a la

plena recolección de la patata de

medio tiempo, aunque sí iniciada

tal cosecha en zonas como el Va-

llés (Barcelona), vega de Granada,

litoral astur-galaico, lo que da lu-

gar a un mercadeo con grandes

distancias de transporte excepto

para Barcelona ; la escasez todavía

de patata de esta temporada hace

que los precios continúen altos,

alrededor de las 5 pesetas-kilogra-

mo en producción, siendo ahora

la zona más barata la vega del Ge-

nil.

Por esto hasta que comience el

arranque masivo de la patata de

medio tiempo en la Rioja alta,

Ribera navarra, zonas menos lito-

rales, pero no tardías, de Galicia,

Asturias y Santander, Andalucía

occidental y Centro, es de presumir

estabilidad de precios; pero a par-

tir de este momento, y ello acaece-

rá en agosto, se han de reducir

los precios, aunque no peligrosa-

mente para el agricultor ; a ello

contribuye la buena evolución de

los patatales de medio tiempo,

cuya tuberización se está desenvol-

vi•endo por ello dentro de las me-

jores esperanzas.

Así es muy probable que se rom-

pa la serie cronológica de precios

altos de la patata, que junto con

el de otros artículos alimenticioa

tan gran desasosiego ha causado ^.

planificadores y tecnócratas, vincu-

lando a este solo hecho la causa

de la inflación y elevación del cos-

to de vida. Por lo menos los agri-

cultores en este año 1966, en re-

lación con 1965, van a ofrecer más

bajos precios de la patata, como

ya lo han hecho con la ternera co-

mún, el cerdo, los huevos, las

aves, el vino, el aceite de oliva y

prácticamente todas las hortalizas

(excepción son los pimientos ĉ .

El agricultor si^ue teniendo sin

resolver el problema de la eficien-

te comercialización, que para la

patata-y ya se ha dicho en otras

ocasiones-es entre los artículos

totalmente con economía de mer-

cado no intervenido directa ni in-

directam•ente, uno de los más per-

fectos, si se toma como medida

la participación del precio del agri-

cultor en el precio de la patata de

la cesta de la compra del ama de

casa, que en este mes de junio es

del orden del 65 por 100, mientras

que en frutas y hortalizas se llega

a penas al 18 por 100 ; como mues-

tra vale el botón de las ciruelas

Golden Japón cogidas a 90 kiló-

metros de Madrid, a 6,50 pesetas-

kilogramo, con recolección a cuen-

ta del fruticultor, género de clase

extra y que en frutería de Madrid,

con mermas no superiores al 10

por 100, se venden al público de

25 a 32 pesetas, según categoría

del establecimiento.

LAS EXI'ORTACtONES

Las exportaciones han resultado

económicamente bien, en contras-

te con el año 1965 ; se conocen ya

algunas cifras definitivas de expor-

tación, como por ejemplo las de

Baleares, cuyos embarques han

sido :

Mallorca... ... ... 18.457.375 Kgs
Ibiza ... ... ... ... 1.655.925 Kgs

Actualmente son escasas las exis-

tencias de patata balear, por lo

que de antemano hay que prever

1as tradicionales importaciones de

inglaterra, para efectuar la solda-

dura con la segunda cosecha.

En Canarias, terminada feliz-

mente la exportación, se continúa

recolectando la patata nueva, que

en regadío está dando muy buenos

rendimientos, y hoy tiene saturado

el mercado local y por ende envi-

lecidos los precios, que son con

mucho los más bajos de España ;

por ello es posible que haya algún

envío a la Península, aunque no

en tan favorables condiciones de

rentabilidad locacional como Ba-

leares, que en •esta campaña ya

ha situado 900 toneladas en las

provincias litorales peninsulares.

LOS YRECIOS

EI mes de junio ha supuesto una

baja general de la patata en el es-

calón producto y mayorista, pe-

ro mucho menos acusado en el

escalón detallista, como es ya ley

económica del mercadeo agrario.

Esta baja es del orden de 0,50-

0,80 pesetas-kilogramo, según pla-

zas, y en el escalón mayorista la

baja ha sido mayor en valor abso-

luto, pero manteniéndose el mis-

mo descenso porcentual aproxi-

madamente.

I^Iantienen precios diferenciales

altos las variedades de más cali-

dad y más demandadas, y en es-

tos momentos merecen destacarse

la uTurian nacional y la ecDesirée»,

una patata roja semitardía como

su parental la conocida ^cUrgenta^^,

obtenida en Holanda.

Se prevén precios para la pata-

ta de medio tiempo y tardía simi-

lares a los de 1964 y por tanto más

bajos que los de 1965, si como se
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P I, A 'l. A Campo ^layorista Minoriaa

Alicante ... .. - 5,50
Almería ... ... - 5,50-5,75
Barcelona ... . 5,10-5,l5 5,70-6,00
Bilbao... ... .. - 6,40-6.50
Granada... ... 4,80-5,00 5,00-5,25
Lérida ... ... . - 5,60-6,00
Madrid ... ... 5,00-5,10 5,80-6,30 6,50-8,00
Málaga ... ... - 5,30-5,40
Murcia ... ... 5,00-5,10 - 6,00-7,80
Orense ... ... 5,75
Cĉrihuela ... .. 5,10-5,20
Oviedo ... ... 5,00 5,90

Palma de Mallorca

Pamplona
Santa Cruz de Tenerife
Santander ... ... ... ...
Sevilla ... ... ... ... ... ..
Toledo ... ... ... ...
Valencia ... ... ... ... ...
Valladolid ... ... ... ...
Vigo ... ... ... ... ... ...

p:esume la cosecha tardía atiende

al buen año c'.imatológico con que

Roya14^,25
Arran 4, 75

Desiree 5,60

-
-
-

5,50
6,00

7,00-8,00
- 6,50 -

3,50-3,80 - 4,50-5,00
5,20^-5,40 6,00-6^,30
- 5,50-b,00

5,00-5,20 6,25 6,50-7,50
5,50 5,80 -
- 6,30-6,50 -
- 5,80-6,00 -

se hicieron sus siembras, aun en

el caso improbable de los agricul-

tores, como colectivo, atendieran a

los consejos de superficie de siem-

bra dados por la Dirección Gene-

ral de Economía de la Producción

Agraria, de tal forma que la su-

perficie fuera un 70 por ^00 su-

perior a la de 1965, no se esperan

grandes d^escensos de precios, si-

no precios remuneradores y ausen-

cia de necesidad de importar sal-

vo los que por razones técnicas

hay que llevar a Canarias y Ba-

'.eares a partir d^e octubre.

Con lo que es muy posible que

después de tres años vuelva a ser

España exportadora neta de pa-

tatas.

Las patatas r^e variedades más

selectas siguen vendiéndose en

redes de dos kilogramos con pre-

cíos de mayorista que oscilan de

6,75 a 7,40 pe^setas-kilogramo, se-

gún plaza.-J. N.
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^'ouceutr,ccicín parcelaria

Decretos 1.072/66 a 7.074!66, del Mi-

nisterio de Agricultura, fecha 26 de abri.l

de 1966. por los que se declaran de uti-

]idad pública las conoentracíones ^parce-

larias dc las zonas de Vita (Alava), Vi-

l:acastin ISegovia) y Villar.uble-Navabue-

na iVa]ladolid). (cCB. O.» del 26 de abril

de 1966.1

En el «Boletín Oficial» del 5 de ma^Yo

de 1966 se pub'ican los Decretos núme-

ros 1.223/66 a 1.233/66, del Ministerio

de Agricultura, facha 5 de maYo de 1966,

par ]os r_ue se dealaran de uti.lidad pú-

blica las concentraciones parcelarias de

las zonas de Basconcillos ded Tozo (Bur-

gos), Valle de Va]delucido^ (Burgos).

Niontehermoso (Cáceres). Riolobos (Cá.-

ceres). San Pedro de Palmiches (Cuen-

ca), Abía de la Obispa^lía (Cuenca). Vi-

llar del Infantado (CuencaJ. Sadmeron-

cillos (Cuenca.). Ja.vierregaY (Huesea).

Ma.rtín de Yeltes (Salamanca.), C'alvarra-

sa de Arriba (Salamanca), Pozuedo de la

Orden (Valencía), Villatobas (Toledo).

Santa María de Cuiftas (La Corutia) Y

A1maJano (Soria).

En el mismo «Boletín Oficial» se pu-

blican otras dos Ordenes del citado Mi-

nisterio Y feoha 13 de marzo de 1966.

por las que se apnaeba ed plan de mejo-

ras territoriales y obras de las zonas de

concentración parcelaria. de Boada de

Caanpos (Palencial y Sabando^ (Alava).

EYi el «Boletín Oflcia.l» del 7 de mayo

de 1966 se publican cuatro Ordenes del

citado Ministerio y fecha 13 de marzo

pasado, por las que se aprueban los pla-

nes de mejoras territoria:les y obras de

1as zonas de concentración parcelaria de

Sotoc a(Cuencal, Valdetorres de Jara-

ma (Madrid), Revilla Cabrlada (Burgosl

y Saucedilla (Cáceres).

En el «Boletín Oficial» del 10 de mayo

de 1966 se puhlican los I?ecretos 1.154/

66 a 1.179/66 de1 Ministerio de Agricul-

tura, fecha 21 de a.bril de 1966, por 1as

que se declaran de utilidad pública Sas

concentraciones parcelarias de las zonas

de Manzalvos (La Mezquita, Orense), As-

train (Nava.rral, Senegue y Sorripas

(HUesca), Villa.bezana (Alava), Torre

de ^Sgueva. (Valiadolid), QuintariaeSez

(Burgos), Fuentebureba (Burgos), Ala-

mcvda de Gardón (Sala.manoaJ , Castille-

jo de Martín Vieja (Salaananca), Saeli-

ces e1 ^C'híco (Sa.laananca^), Víllar de Cier-

vo (6alaana-nca). Tolocírio (Segovia), Mo-

concillo (Segovia), Peñasrrubias de Pi-

rón (Segovia), Villovela de Pirón (Se-

govia), Foanbellida (Valladalid), Bergan-

zo-Ocio (A4ava), Arenillas de Riopisuer-

Ba cBurgos), Illana-Aldovera (Guadada-

Jara), Santorcaz (Ma^drid), Sotobañado Y

Priorato (Segovia-), RRtasoón (Zasa.goza),

Ochando-Pascuales (SegoviaJ, Villama.r-

tín y Mazariegos (Palencia).

En el mismo «Bodetín Ofi^cia]» se pu-

blican otras dos Ordenes de1 mismo Mi-

nitserio e idéntica fecha, por .las que se

aprueba el plan de mejoras tersitoria^les

y obras de las zonas de ooncentración

pareelaria de BabilaSuente (Salo¢nanca)

y Santa Marta (Valladolid).

En e^1 «Boletín Ofícia^l» d^el 24 de mayo

de 1966 se publican otras dos Ordenes
del mismo Departaniento Y fecha 4 de

mayo de 1966, por da. que se a.prueba el
plan de mejaras territoriales y obras de
la zona de concentración parcelaria de
Trevifto ( Condado de Treviño-Burgos) y

Ve.gas del Condado, Villanueva. dei Con-
dado y Catsoro de1 Condado ( León).

Convenio Internacional deil Trlgo

Estamento de ratifica:ción del proto-

colo para prorro^gar el Convenio Interna-

cional de1 Trigo 1962, firmado oon feoha

27 de enero de 1966. («B. O.» de1 20 de

abril de 1966.)

('entralen hortofrutícolaH

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra. fecha 30 de marzo de 1966, por las

que se aprueban los proyectos definiti-

vos de diversas centraAes hortofrutícolas

a, instalar en Malina de Segura (Mur-

cia), Mérída (Badajoz), Ta.marite de Li-

tera lHUesca) y Ca.ravaca (MUrcia).

(«B. O.» ded. 21 de abril de 19^66J

En el «Boletin Oficial» de fecha 7 de

maYO de 1966 se publica otra Orden del

mí.smo Departamento, de^l á7 de abril

de 1966, por la que se a.prueba uo pro-

,yecto de central hortofrutícala a insta-

la^r en Cieza (Murcia).

En el «BOletín Oficíal» del 10 de mayo

de 1966 se publiea otra Orden de^l Mi-

nisterio de Agricultura, fecha 27 de abril

pasado, por la que se apnieba e1 pro-

yecto para instalar una oentrarl horto-

frutícola en Hellfn (Albacete).

E^t e1 «Baletín Oficlal» del 12 de ma,yo

de 1966 se publica otra Orden de1 ci.tado

Departamento Y fecha 4 de dicho mes,

por la que se aprueba e1 proyecto de
instalar una centra.l hortafrutfcala en

Villanueva de la Serena (Badajoz).

Planta de do^^hldrataclbn

Orden de1 Ministerío de Agricultura.

fecha 30 de maszo de 1966, por .la que

se aprueba el pmYeato definitivo de una

planta de deshidrata:ción de cebollas y

atros produotos agrícolas en Mo9ina de

Segura (Murcia.). («B. O.» de1 25 de abril

de 1966.)

Ionas de colonización de ínt^erés naciona^l

Decretas 1.069/66 a 1.071/66 de^l Ml-
nisterio de Agricultura, feeha 31 de mar-

zo de 1966, por 1os que se de:claran de
ir.terés na:cional 1as co^lonizaciones ded

emba.ae del río Guada.rranque (Cádiz),

de la zona de pequeños regadíos de•1 mar-
g^en d^ere^cho del río Sa^1or (Cáceres) y

los de Olivenza Y Zalaanea de la Serena

rBadajoz ). («B, O.» del 26 de^ abril de
1966. )

Regulacióu de la export^aciún de tamate

fresco

Orden de1 Ministerio de Co^mercio, fe-

cha. 27 de abril de 1966, sobre reguda-

ción de la exportación de tomate fresco.
(«B. O.» del 28 de abril de 1966.)

Plagas dcl ca^npo

Resolución de la Dirección General de

Agricultura, fecha 20 de abril de 1966,

por .la que se dan nornias para desarro-

Ilar una. campaña contra 1a rosquilla ne-

gra en las provincias de Alicante, Cáce-

res, Murcia y Valencia. («B. O.» del 4 de

maYO de 1966.)

^'alurac(ún dc la plel Y dt^poJoc+

del ganado lanar

Circulas número 6 de la Comisaria Ge-

neral de Abastecimientos y Transpartes,

fecha 2 de maYO de 1966, por 1a que se

rectifica e1 artículo 3 ^ de la níim. 4/66

y se fija la valoración de la pied Y des-

pojos del ganado lanar que adquiere 1a

Comisarfa Gcneral de Abastecimientos Y

Transportes. («B. O.» del 4 de mayo de

1966. )
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Industrlas de seca^do de pimento

Grden del Minísterio de Agircultura,
fecha 20 de abril de 1966, por 1a que se
aprueba el proyecto definitívo de una
industria de secado de pimiento en Ba-
dajoz (capítal), («B, O.» del 4 de mayo
de 1966.)

Mataderos frigurífioos

Orden del Ministerio de Agricultura.
Pecha 20 de abril de 1966, por 7a que se
a,prueba e!1 proyecto defíriítiVO de un
matadero general frigorífico a instalar
en Bígas (Baroelona). («B. O.» del 4 de
mayo de 1966.)

Vfas pecuarias

Orden del Ministerío de Agrícultura,

fccha ?A de abril de 1966, por la que se

aprueba 1a clasificación de 1as vías pe-

Cuaraís exlstentes eh el térmín0 muní-
cípal de Bíno de Medina (Soría). (cBo-
letín Oficíal» de1 4 de mayo de 1966.)

En el «Boletín Ofícial» del 5 de mayo

de 1966 se publica otra Grden del mis-

mo Ministerio y fecha 16 de abríl de

1966, por la que se aprueba la clasifí-

cación de 1as vías pecuarías existentes en
e,l térrníno muaícipal de Tiedra (Valla-
dol íd ) .

Ea e1 «Boletín Oflcialn del 6 de mayo

de 196 se publica otra Orden del Mínis-

terlo de AgrLcultura, fecha 16 de1 pasa-

do mes de abríl, por ia que se aprueba
1a modíftcación de ]a clasíficao)óa de

1as vías pecuarias exístentes en el tér-

mino municípal de E1 Fspinar (Segavia).

En e1 «Baletín Oficíal» del 10 de mayo

de 1966 se publica otra Orden de1 mis-

mo Departamento y Yecha 6 de dicho

mes, por la que se aprueba la ĉlasifica-
ción de 1as vías pecuarías existentes en

el térmíno municipal de Galapaga¢• (Ma-
drtd) .

En el «Boletín OfLcíaln del 14 de mayo

de 1966 se publica otra Orden del Minís-

terío de Agrícultura, fecha 6 del pasado
mes de abríl, par la que se a.prueba la
clasifícación de 1as vías pe^cuarlss exis-
tentes en el término munícipal de Ar-
muña (Segovia).

Ea el «Baletín Ofícíal» del 16 de mayo

de 1966 se publican otras cínco Ordenes

dea cltado Minísterio y fecha 6 de abrLl

de 1966, por 1as que se aprueban la cla-

sificacíón de las víes pecuarias existen-
tes en ]os términos municipa.les de

Mazuela (BUrgos), Belorado (BUrgos),

Aguilar de Caanpos (Valladodíd), Velliza

(Valladalíd) y Muel (Zaragoza).

En el «BOletín Oficia,ln de.l 17 de mayo

de 1966 se pubiican otras dos Ordenes
del Ministerío de Agricultura, fecha 6 de

abríl de 1966, por las que se aprueba la

clasificacíón de las vias pecuarlas exis-

tentes en 1os térmínos municipales de

Honrubia de da Cuesta (Segovia) y Carri-

ches (TOledo), («B. O.» del 17 de mayo

de 1966.)

]l^ e1 «BOletín Gficial» del 24 de mayo

de 1966 se publican otras siete Orde-

nes derl mismo Ministerio y fecha 28 de

abril de 1966, por las que se aprueba 1a

clasificación de las vfas pecurias exis-

tentes en Sos términos munícipales de

Villalbarba (Valladolíd), Candllchera

(Soría), Horníllos de Cerrato (Palenoía),

Villagonzalo de Coca (Segovía), Vllla-
nueva de^l Gáilego ( Zaragoza), Boadilla
de iRoseco (Palencia) y Torrejoncíllo de1

R.ey (Cuenca).

En e1 «Boletín Oficial» del 25 de mayo

de 1966 se publican otras cuatro Orde-

nes de^l Ministerio de Agricultura, fecha

12 de dicho mes, por 1as que se aprueba

la clasifLCación de 1as vías pecuarias exis-

tentes en los térmínos munícipales de

Sa^n Migutl de1 Valle (Zasnora), Man-

cera de Abajo (Salaananca), Gatón do

Campos (Valladolid) y Ecíja (Seviall).

En ei «Boletín Oficial» del 28 de ma-

yo de 1966 se publican otras seís Orde-

nes de^1 mismo 1VIinisterio y fecha 12 de

dicho mes, por las que se aprueba la

clasifioa^ción de las vías pecuaaias exís-

tentes en 1os términos munícipales de

Boceguillas (Segovia), Villanueva de la

Condesa (Valladolid), Alanis (Sevilla),

Utrera (Sevilla) y Villafrechos (Valla-

dolid ) .

En e1 «Boletín Oficial» de^l 2 de ju-

nio de 1966 se publica otra Orden de+l

mismo Departa,mento y fecha 12 de mar

yo de 1966, por 1a que se aprueba 1a

olasificacíón de las vías pecuarías exis-

tentes en e1 térmíno munícípal de Abe-

.1ar (Soria).

l^ e1 «Baletín Ofioial» de1 3 de ju-

nio de 1966 se publícan otras dos Gr-

denes de1 citado Mínísterío, fecha 16 de

mayo de 1966,mayo de 1966, por 1as que

se aprueba la clasifícacíón de 1as vfas

pecuarias existe^ntes en 1os términos mu-

nícipales de Pajares de los Oteros (León)

y Víllazada (I,eóri).

Regulacién del comerclo de huen^os
en la campafia 1966-67

Circular 6/66 de Sa Camísaría Gene-
ral de Abastecímíentos y Trans^portes,

fecha 4 de mayo de 19$6, sobre regula-
ción de.l comercío de huevos en la cam-
paña 1966-67. («B. O.» del 12 de mayo

de 1966.)

En el «Baletín Ofbcial» deI 16 de mayo

de 1166 se publica la circular núme-

ro 6/66 de la Comisaría General de

Abastecimíentos y Transportes, fecha 12

de dicho mes, sobre fijación de preoíos

de compra de huevos por 1a Comisaría

Generai de Abastecimlentos y Trans^por-
tes.

Contpra de canales de eerdo pcxr Ia Co-
misarfa General de Abastechnientoy y

Tran5lrortes

Circular númeso 7-66 de la Comlrfo

General de Abasteclmientos y Transpar-

tes, fecha 5 del mes de mayo de 1966,

por la que se dan normas para la com-

pra de canales de cerdo por 1a citada

Camisaría General de Abestecimientos y

Transportes. («B. O.n del 13 d^e mayo

de 1966J

lieneficios flwca.les a los damnlflcadov

por la peste porclna

Decreto-Ley 3/66, de 1a Jefatura de.l

Dstado, fecha 12 de mayo de 1966, por

el que se prarroga la vigencía del De-

creto-Ley 3/65, dei 16 de febrero de 1965,

que concede determinados benefícios fls

cales a damnificados por la peste porci-

na. («B. O.» de^l 14 do mayo de 1966.)

OrdenaTirín do Departamentos e7r las Fa-

cnltadcs de Clenclas.

1?ecreto 199/66, de.l Minlsterio de Pldu-

oacíón Nacíonal, fecha 31 de marzo de

1966, sobre ordenación de Depastaanen-

tos en ^1as Facu]tades de Ciencias. («Bo-

letín Ofícíal» flel 16 de mayo de 1966.)

Fremina Vacionales de Fototlra[fas Agrf-

colas, Eorestaies, Ganaderas y do Indus-

trias De^rtvadas

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 14 de mayo de 1966, por da que se

resuelve el X Coneurso Naclonal de Fo-

tografias Agrícolas, Forestales, Ganaderes

y de Industrias I?erivadas. («B. O,» do1

16 de mayo de 1966.)

Premlos Nactonalexs de Investigac ŭdn

Agraria, Prensa Aa;rtcola, Maestros Nacio-

nales y Grupos duventles

Orden del Mínísterío de Agrlcultura,

fecha 14 de mayo de 1966, sobre conoe-

sibn de Premlos Nacionales de investlga-

ción ABraria, Prensa Agrfco^la, Maestros

Nacionales Y Grupos Juveniles. («B. O.n

del 16 de mayo de 1966.)

Concurso de trabajos sohre tcmas tt^r[-

cwlas, forestales y pecuarios

Orden del Mínisterío de Agricultura,

fecha 14 de mayo de 1966, por Sa que

se convoca un concurso de trabajos so-

bre te^mas agrfco:as, forestales y pecua-

rios para concesión de los premios esta-

blecldos por este MíntsteTío. ( «B. O.n del

16 de ma,yo de 1ff66.)

Ordcnaclén rural

Decreto 1.a09/66, del Ministerio de

Agrlcu^ltura, fecha 5 de mayo de 1966,

por el que se declara sujeta a arclena-

cíón rural la comarca del campo de GI-

bralta¢•. («B. O.» de1 16 de ma.yo de 1966.)

R^YVrg;rnización dc la Dlreccl^ín (,cncral

dc indu^trlas '1'estllcs

Decreto 1.211/66, del Ministerio de In-

dustria, fecha 12^ de mayo de 1966, sobre
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reorganización de la Direccíón C3eneral

de Industrías Textles y varios. («B. O.»

del 17 de mayo de 1966.)

fruticolas a instalar en Torrefarrera (Lé-
rida) y en Picasent (Valencia).

se conceden diversas condecoracíones de

1a Orden Civil del Mérito Agrfcola a los

sefiores que se índícan. («B. O.» del

19 de mayo de 1966.)

1'roducción de semillas de maíz y sorgo
híbridos

Orde^n de1 Minísterio de Agrícultura,

fecha 20 de abril de 1966, por la que se

autoríza a 1a Entidad «Quimica Agricola,

Socíedad Anónima», para dedica.rse a la

praducción y oamercio de seanillas de

tnaíz y sorgo híbridos. («B. O.» del 17 de

mayo de 1966.)

7.onas de Preferente localización indus-

tríal agrarla

Orden det Ministerio de Agrlcultura,

fecha 27 de abril de 1966, por la que

se aprueba e1 proyecto definitívo de una

bodega a instalar en Medellín (Bada-

^oz). («B, O.» de1 17 de mayo de 1966.)

En e1 «Boletín Ofíclal» del 24 de ma-

yo de 1966 se publícan otras sels Orde-

nes del misrno Departa.mento y fecha

12 de dicho mes, por las que se delcaran
coznprendldas en zona^s de preefrente lo-
calíze^clón índustrlal a.ararla a díversas

índustrias localizadas en León (ca,pital),

Santísteban de1 Puerto (Jaén), Quesada

IJaén), Montíjo (Bada,joz) y Cazorla
(Jaén).

En el «Boletín Oficial» de1 1 de ju-
nio de 1966 se publíca e1 Decreto núme-
rc 1.318/66, del Ministerio de Agricul-

tura, fecha 12 de mayo de 1966, por e1

que se co^lífíca de Preferente localizacíón

industríal agraria ]a comarca de Tierra
de Campos.

En el «Boletín Oficial» del 7 de fu-

r_io de 1966 se gublica otra Orden de1

citado Minísterío y fecha 1 de dicho

mes, por la que se declara comprendída

en zona de preferente localización índus-

tríal agraria a una industria desecadora

de vegetales a ínstalar en Mérída (Ba-

daJoz).

Centrale's hnrto-frutícolas

Ordenes ded Mlsrísterio dé AgriCUltu-
ra, fecha 27 de abríl de 1966, por 1as

que se aprueban los proyeotos defíniti-
vos de centrales horto-frutfcolas a insta-

lar en Vlllaanarchante (Valenca.ta), Ba^
dajo•r. (capital) y Zuera (Zara.goza).
(«B. O.» de^l 17 de mayo de 1966.)

En el «Boletín Oftcial» dea 34 de ma-

Yo de 1966 se publican otras dos Orde-

nes del mismo Departamento y fecha

12 de mayo de 1966, pos 1as que se

aprueban los proyectos definitivos de

centrales horto-lrutícolas a instalar en

Calatayud (Zaragoza) y Lérida.

En el «Baletín Oflcíal» del 6 de junio

de 1966 se publican otras dos Ordenes
del cltados Ministerío Y fecha 28 de mayo

de 1966, por Sas que se aprueban ^os
proyeetos deflnitivos de centrales harto-

Culonizaclón de zonas regables de alto

interés nacíonal

Decretas 1.21/66 a 1,222/66 de1 Mínis-

terlo de Agricultura, fe^cha 5 de anayo

de 1966, por 1os que se declara de apto

interés nacional la colonizacíón de 1a zo-

na regable de Campillo de Buitrago (So-

ría), y se conoede a 1as obras de siste-

matizacíón de tierras a reallzas en 1a

zona rega^ble por el último trasno del

canal de Pisuerga los benefícios que con-

cede 1a vígente legislacíón de coloniza-

clones de zonas rega,bles. («B. O.» de1

17 de maYO de 1966.)

Industrlas de des^ecaclón y molienda
de P1ĉniento

Orden del Mlnisterio de Agricultura,

fecha 13 de abríl de 1966, por 1a que

se apruebo e1 proyecto de la índustría

de desecacíón y moliestda de 1>ímiento

a ínstadar en La Palma-Cartagena (Mur-

cia). («B. O.» del 17 de mayo de 1966.)

Ordcnación rnral

eDcretos 1.238/66 a 1.239/66, del Mí-

nísterío de Agricultura, fecha^ 5 de ma-

Yo de 1966, por los que se declaran su-

jeta.s a ordenación rural 1as comarcas

de L^a Ca^rnpifia (GuadaLajara.) y Pasto-

riaz (Lugo).

Planes de con;ervaelón de. suelos

Orde nes de.l Ministerio de Agrictiltu-

ra, fecha 2o de abril de 1966, por las

que se aprueban los Pla^nes de canserva-

ción de suelos de fincas de los térmi-

nos municípa.les de La Iruela (Jaén) y

Vlllanueva de Castillejos (Huelva).

En el «Boletín Oficia,l» de] 28 de ma-

yo de 1966 se publican otras seis Orde-

ne s de1 mismo Departa.mento y feoha

12 de dícho mes, por las que se aprue-

ban ^os planes de conservación de sue-

los de varias fincas situadas en 1os tér-

minos municípales de Otura y Dilar

(GranadaJ, Villalba de los Arcos (Tarra-

gona), Víllalgordo del Júcar (Albacete),

Orc e (GranadaJ y Canídes (Granada).

fiectores industraites agrarlos de ínterés
preferente

Orden del Ministerio de Agrícultura.

fecha 20 de abril de 1966, por ]a que se

declara a una central horto-frutícala de

Huelva comprendida dentro de 1os sec-

tores índustríales agraríos de ínetrés pre-

ferente. (cB. O,» de1 17 de mayo de 1966.)

F.spo rtación e importacíón de algodón

Resolución de 1a Dírección General de

Comercio Exterior, feoha 6 de mayo de
1966, por la que se cornplementa la de
22 de febrero de 196, sobre exporta^ción
e importación de algodón. («B. O.» del
18 de snayo de 1966.)

Orden Clvll del Mérlto Agrícola

Ordenes del Minísterio de Agricultura,
fecha 15 de maYO de 1966, por las que

Comercio de canal de gunado do cerda

Anejo a 1a circular 7/6fi, de la Comiso-

ría General de Abastecimíentos y Trans-

portes, que desarrolla la Orden de1 Mí-

nisterío de Agricultura ded 30 de abril

de 1966, sobre comerclo de canal de ga-

nado de cerda a procios de proteoción,

primera redación de znataderos colabo-

radores. («B. O.» del 23 de mayo de

1966. )

En el «Boletín Oficíal» del 9 de junio

de 1966 se Publíca un anejo a 1a circu-

lar que desarrolla la Orden anterior. Se-

gunda relacibn de mataderos oolabora-

dores.

Comerclo de canal del cordero pascual

Resolución de 1a Comisaría General de

Abastecímíentos y Transportes, fecha 20

de mayo de 1966, por la que se relaclo-

nan 1os matade,ros frígorfficos desígnados

por Sa anísma pasa realizar la c.̂ ompra

del canal de cordero pascual regulodos

por la circular ded 1 de abrll de 1966.

(«B. O.» del 24 de mayo de 1966. )

Instalacíón de frigorfflcos

Ordenes de1 Mínisterio de Argícultu-

ra,fecha 12 de mayo de 1966, por 1a que

se declaran íncluídos en el grupo 1^,

apartado A), de1 Decreto 4.215/66 a 1os

frigorífícos a instalar en Monrepos (Va-

lencaí) y en Castellón de la Plana,

En el «Boletín Oficial» de1 25 de mayo

de 1966 se publíca otra Orden del citado

Ministerío Y fecha 12 de dícho mes, por

la que se aprueba e1 proYecto defínítlvo

del irigorífico a instalar en el término

municípa! de Almerfa.

En e^l «Boletín Ofícial» de1 6 de ^u-
nio de 1966 se publícan otras dos nr-
denes del mísmo Departaanento y fecha
28 de ma.yo de 1966, ,par 1as que se
aprueban 1os proYectos definitívos de
instalación de un frigorífico rural en
Gaudete (AlbaceteJ Y un matadero ge-
neral irigorífíco en 4uljuelo (Sala:nan-
ca).

Destgnoclón de Dímctores de las Escnrlas

Técnlcas SuPerlores

Orden de1 Mínisterio de Educaclón, te-

cha 26 de mayo da 1966, por 1as q,:e se

dan normas para la designacíón del car-

go de Director en .las Esouelas Téanicas

Superiores. («B. O.» del 28 de :nayo

de 1966. )

Título de ganader(a dlPlomada

Resoluciones de la Aireocíón General
de Ganadería, fecha 25 de ma.Yo de 1966.

por las rue se otorgan los títulos de ga-

nadesía diplomada a varías exglotaciones

sítuadas en ]os términos munScipales de

Fuentela^híguera (Guadalajara), carrete-

ra de Villaviciosa de Odón a Mósto:^s

(Madríd), Sesefia (Toledo), Toledo v I'o-

rre de Juast Abad (Ciudad Real).
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PUBLICACIONES DE LA F. A. O.
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

ACA^BAN DE APARECER...

METODOLOGIA DE LAS INVESTIGACIONES

SOI^RE ADMINISTRACION RURAL

Un vol. de 329 páginas llrofu^amente ilu^tr^ulas
con fotografías, dihu,jo^, cuadros, etc.: l^^U rltas.

Destinadas a aumentar la eficacia de

la producción

Preparada por w. Y. YANG, especialista
en administraci^n rural

Un volumen de 281 pá^s. con cuadros y gr^íficos:

245 pesetas

SUMARIO: I'rcílo^;o.-lntrocluccicín.-La cncuesta
sobre la cmpresa rural--Librcl^ y contabilidad de la
finca.-Auálisis de la empresa rurz^l.-Estudios sobre
costos y actividades.-Análisis marginal de la rela-
ción factor-producto.-Planificación y presupuesto de
la finca.-Programación lineal.-^F^studios ^obre el
renclimiento del trahajo rural.-Estimación clel costo
de la maquinaria y planes para su cficaz apro^^ccha-
miento.^Estimaci<ín de la relacióu costos-beneficios
en los proyectos de fomento agr^opecuario.-Proble-
mas c3e1 régimen cle tenencia.--Bibliografía:

RELACIONES ECONOMICAS ENTRE EL
ARROZ Y LOS DEMAS CEREALES

Un voll.m^en de 145 páginas con gráficos y cua-
droti: 21U peseta^

SUMARIO: informe cle la reuni<ín conjunta del
Suheomité sohre Ios aspeetos económico= de] arroz
y el Grupo de la F. A. O. sobre cereales al C^omité de
Problemas de Productos I3ásicos. Estructttra del con-
sumo de cereales y raíces amiláceas en las rcgiones
en desarroLa Características ^;enerales de Ia deman-
da. Va.riaciones cle la estructura clel consumo des-
de 1950. 1?eterminantes s<lciales y^ económicas de ]a
estructura c3el c^onsulno. Relacic^nes recíprocas entre
el arroz ,y los demás cereales en e] comercio interna-
cional, Tendencias y estructura de] eomercio interna-
cional de cereales. Competencia entre el trigo y cl
arroz en el comercio mundial. ANFXOS: Estudio com-
parativo del valc^r nutritivc^ de los cerealcs, las raíces
amiláceas y los plátanos. F:Stadísticas hásicas.

LA COMRCIALIZACION DEL GANADO

Y DE LA CARNE

Por R. F. BURDL+'TTE Y ABBOT, J. C., especia-
lista en comercialización. 2.^ reimpresión 1965.

SUMARIO: Introciuc<•ion. Aciaptacicín de la prculuc-
cicín y la mani)^ulacibn en la f^inca a las cicnlancias
del mercad<1. Transportc ti^ maniptlla<^iún clrl ^;an<ldc^
y de la carne. Aspectc^•: ccc^núnlicu5 clc I sac^rlii<^ic^ y la
elabc^ración de la carne. Ori;anizaciún cle la cc^rner-
cializa<•ión. 1^'ormaci<ín de lc^s )^rcci^^^s y n^lét<xlc^s cle
venta. Controles y servicic^s púktlicos Co^tc^s, nlár^e-
nES y eficiencia.-A1'1?Nll1CF: Cc^rrules rec•cmienda-
dc^s por las cstaciones ferroviarias clc^ Ni^eri^l. 1^;-tu-
di<is previc^s a la c^onstruccicín. 1'Inn<^ cic un c•cntrc^ clc^
subasta de ^;anacic^. ^istenlas cie clasificac^iún cic^ l^^ti
cal^ales prc^puestc^ para cl ^;anaclc^ de ahast^^ clc^ ^^'c^nr-
zucla. [31^31.lOGHAI^'IA. INI)IC1^:.

FERTILIZANTES: ANALISIS ANUAL DE

LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y EL CO-
MERCiO MUNDIALES, 19fi 1

Pol^ la Dirección de l^atadístic^a:

Director, P. V. SUKEiAPI^;

Un vol. dc 20(i p^í^,. con ;r^ific^os v cuaclrcl^:

140 pesctas

SL'MARI(l: Int.rcxluc•c•iGn. ,Ke, unlen ^ cunc•lusic^nes.
Proclucc^ic^i1 n^uudial. 1^'c^rmas en crue 5c pr^uluc^c^n lo;;
fertili•r.antes. Consw^l^n mundiaL Ccmicrc^ic^ interntti
cional. Precios de loti fertiliz<u^tes. Análi^is cic^ la
producción, el consumc^ y c] cc^lnercic^ por contincn-
tes J'' Por países. APh^NDICi^:: Pc^rmenurc^5 cle 1<1 ,pr^^-
ducción, el consuma^ y el c•onlerci<1 cle fertiliz^lntcs
pctr paí,cs ('lG cuadr<^sl. f'rc^<•i^^s 1'_' c•uaclrutl.

Oferta especial de SUSCRIPCION ANUAL comprensivu

d© todas las obras y publicaciones pcriódicas dc 1a F. A. O.

Para comodidad d.^ bibliotecas e institucione5, la F. A. O.

ha establecido tma SUSCRIPCION ANUAL quc abarca tod.G^:
las obras y publicaciones periódicas puestas en vent^^ du-

rante dicho período. El prccio fijado representa, aproxim;^-

damente, un 50 por 100 de reducción sobre los precios dc

catálogo. La suscripcíón se contará, para UN Al"v0, a partír
de la Pecha en que el correspondíente pedido sc^ rcciba en

las oficinas de Roma.

Precio dc^ la suscripcic`n : 3.900 ptas.

CATALOGO GIPNERAL: Con mucho gusto enviaremos. gratuitamente, el Cat^ílogo Ge-
neral de Publicaciones de la F. A. 0., con sus puestas al día, a cuantas peraonas o eniidades
lo soliciten.

Depositarios y agentes oficiales para España :

IIBRfRIA MUNDI . PRENSA
C A 5 T E L L Ó, ĉ7 MADRID (1) APARTADO 1.223

Tc^írowost Titr+ow. 273 46 33 - OriciHw^. 273 51 3/



Calificación de produclos.

Coop. La Riojana, Villar de Torre (Logroño).

Para esta Coo/^erativa trabajan, mediante un
salario, como obreros euentuales, socios e hijos
de los mismos en nítmero de I8.

Los Estatutos no tienen establecida la /^re^s-

tación personal de los socios, por lo que de los

50 socios que constituyen la Cooperatiua sólo tra-

bajan 19, que Ilevan a cabo las labores de las

f incas de todos.

Por la Comisión Prouincial de la Mufiunlidad
Agraria se les niega, a cuantos trabajan para la
Cooperativa (socios e hijos de los socios), la ca-
lificación de obreros euentuales, fundcmentando

esta negativa en que tierten que cantinuar con

la calificación que tenían (a^utónomos) antes de
constituir la Cooperafiua.

Se da el caso de que algunos de los socios han
fenido que dejar las fincas qu^ lleuaban en arren-
damiento cl ingresar en la Coopera#iua, alguno
de ellos sólo siete fanegas en la Cooperatiua y
trabajando como asalariados para la entidad
unos doscienfos días al año. Se desea saber si
los socios y sus hijos que trabajan mediante u^n
salario para la Cooperafiua tienen derecho a la
calif icación de obreros f ijos o evenhrales o, por
lo contrario, están obligados a canserua^r la cali-
ficación laboral que tenían antes de ingresar en
la Coo/^eratiua.

En el caso de que fengan derecho a la califi-
cación de f ijos o eventuales, rogamos nos indi-
quen antes a qué organismo podemos reclamar
y preceptos que hemos^ de f undamentar en nues-
tros recursos.

Se acompaña copia del escrito de la Comisión
Prouincial de la Mutualidad Agraria, por el qu^e
niega el derecho a la calificación de euĉ^ntuale's.

Conforme establece el artículo 6.° de los Estatutos
de la Mutualidad de Previsión Social Agraria tienen
la consideración de mutualistas, entre otros, los tra-
bajadores españoles mayores de catorce años, que de
manera habitual trabajen por cuenta ajenc en labores
de carácter agrícola, forestal y ganadero dentro del
territorio español.

Estos trabajadores, por cuenta ajena, tendrán la
consideración de fijos a efectos de la Mutualidad, se-
gún dispone el artículo 7." de los Estatutos, cuando
en virtud de contrato verbal o escrito vengan obliga-
dos a prestar servicios a un mismo patrono o empresa
durante todo el año agrícola, con independencia de
que la retribución sea fija o varíe, de acuerdo con la

época del año y el carácter de las faenas agrícolas.
Serán, por el contrario, eventuales siempre que habi-

tualmente realicen por cuenta ajena trabajos de ca-
rácter agrícola para diversos patronos y sin pacto 0
contrato que los vincule por todo el año con uno de
ellos. Sólo se entenderá cumplida la condición de ha-
bitualidad cuando el trabajo en faenas agrícolas se
lleve a cabo un mínima de noventa días efectivos al
año.

Los trabajadores autónamos, para tener la condi-
ción de mutualistas, habrán de s^r titu}ares de una
explotación agrícola, forestal o peciaaria. cuyo líquido
imponible a efectos fiscales no sea superior a 5.000
pesetas anuales y que constituya su medio fundamen-
tal de vida, no utilizándcse servicios de otros traba-
jadores en cuantía superior a 9C^ jornales al año, salvo
cuanda fa:te el cabeza de familia varón y los hijos
e parientes también varones que convivan con la fa-
milia tengan menos de dieciocho años. También po-
drán ser mutualistas, con este carácter de trabajado-
res autónomos, el cónyuge y los parientes por consa-
guinidad o afinidad del titular hasta el tercer grado,
en quíenes concurran las circunstancias indicadas.

De lo expuesto anteriormente se deduce que, para
contestar la primera parte de su consulta, será preciso
determinar si ios socios cooperadores y sus hijos que
prestan servicios en la Cooperativa tienen la consi-
deración de trabajadores por cuenta ajena.

En cuanto a'.os hijos de los cooperadores no puede
}íaber duda ninguna respecto a esta condición, lo que
no niega el oficio de la Com^sión provincial tampoco,
ya que realizan su labar baio dependencia de una
empresa, persona jurídica independiente, la Coope-
rativa, a la que no pertenecen como socios, y me-
diante salario o remuneración, lo que les concede
tal carácter conforme a lo dispuesto en los artículos 2.°
y 6." de '.a Ley de Contrato ^1e Trabajo y en la Orden
del Ministerio de i'rabajo de 17 de junio de 1947. No
reúnen, por el contrario. las condiciones que, seg•ún se
ha dicho, exig•en los Estatutos de la l^lutualidad Agra-
ria para los trabajadores autóncmos.

La Chden citada de 17 de junio de 1947 resuelve al
mismo tiempo, a mi juicio y en senlido contrario a
como lo ha hecho la Comisión P'rovincial, las dudas
que hubieran podido surgir con respecto al carácter
de trabajadores por cuenta ajena de los socios coope-
radores que prestan sus servicios a',a Sociedad coope-
rativa a la cual pertenecen, siempre que se trate de
una entidad regicla por la 1.ey de 2 de enero de 1942,
lo cual se presume ante esta denominación, al recono-
cerles dicho carácter y el derecho a los beneficios
establecidos o que establezca la legislación social para
sus respectivas actividades profesionales, siempre que
concurra la doble condición exigida por la Ley de Con-
trato de Trabajo en orden a la labor a realizar, de que
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se^ remunerada y se lleve a cabo bajo dependencia
de la copeorativa ; como ocurre en este caso.

Bien es verdad que la Orden de 10 de enero de 1948
exceptuó de la aludida consideracíón de trabajadores
por cuenta ajena a los socios de !as Cooperativas de
producción en las que sean todos los socios coopera-
dores y únicamente éstos quienes presten sus servi-
cios personales en la entidad a que pertenecen, pero
incluso esta excepción, que no resulta aplicable al caso
debatido, por la existencia de trabajadores no socios,
los hijos de los mismos, como hemos visto, ha que-
dado derogada expresamente en cuanto se refiere a
la previsión social de aquellos trabajadores por la Or-
den de 1 I de junio de 1952.

Esta última Orden Ministerial reconoce, como apli-
cables a los socios que presten servicio en la Coope-
rativa, los beneficios entonces vigentes o que se esta-
bleciesen en el futuro para los regímenes de subsidios
y seguros sociales obligatorios y Mutualidades Labo-

rales, sin distinción ninguna, si bien, por referirse
a beneficios de previsión exclusivamente, quedó en
vigor la excepción en cuanto se refiere a la aplicación
de 1as normas laborables a dichos cooperadores cuan-
do, solamente ellos trabajen en una entidad cooperati-
va regida por la Ley de 2 de enero de 1942. En este
sentido se pronuncian las Resoluciones de 24 de oc-
tubre de 1952 y 17 de mayo de 1958, dictadas por la
Dirección General de Previsión y Trabajo, respecti-
vamente.

Resulta, pues, en el caso concreto de la consulta, a
mi juicio, que tanto los socios de la Cooperativa como
los hijos de los mismos que en ella prestan sus servi-
cios tienen, a efectos de previsión social, la condición
de trabajadores por cuenta ajena e incluso, lo que
refuerza la postura, el mismo carácter en cuanto a la
aplicación de la legislación laboral.

Como por otra parte, según dice en la consulta, es-
tos trabajadores sólo prestan sus servicios a la Coope-
rativa unos doscientos días al año, habrán de tener
la consideración de trabajadores eventuales, conforme
a las definiciones contenidas en los Estatutos.

Esta cuestión debió haberse planteado ante la Co-
misión Provincial, al conocerse el oficio que se acom-
paña a la consulta. No obstante, y con ello entramos
en el segundo punto que la misma plantea, entendien-
do que, dado el carácter de meras instrucciones a la
Comisión Local que parecen tener las indicaciones
contenidas en el repetido oficio, se está a tiempo de
discutir e1 problema a fondo.

La petición de reconocimiento de la condición de
trabajadores eventuales habrá de formularse, según
parece deducirse de lo dispuesto en los Estatutos de
la Mutualidad, ante la Comisión Local de Villar de
Torre. Si esta Comisión no admite la solicitud, cosa
previsible, ante ^el oficio recibid'o por ella en diciembre,
habrá que reclamar o recurrir en alzada a la Comisión
provincial.

EI posible acuerdo denegatorio de la Comisión pro-
- vincial deberá ser recurrido a su vez en el plazo de

^iii^^ _% ^ diez días (el nuevo texto refundido de Procedimiento
//,^ rĴ/̂j Laboral señala treinta días) ante la propta Comisión.
` Contra el acto resolutorio de este recurso previo po-

• ^^ ^r^^^^^ ^ drá formularse demanda ante la l^lagistratura de Tra-

Í^^^i I^^'^^yll!^
^ bajo.
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Los ^rgumentos a utilizar creo que pi~eden ser los
qtte han quedado expuestos al estudiar la primera par-
te de la consulta.

Jcsé Antonio Casani
^. 1(72 Abogado

Bomba para f iltrar gas-oil.

D. Cándido Pomar, Lérida.

7^eniendo neccsidad de }iltrar unos IS.OUO li-

tros mensuales de gcs-oil ^are los tractores de la

e,xJ^lo^fación, les agrari^ccería me ínformasen deI

^il'tro más acons^jable rara este comefido y las

ccsas con^erciales distribuidores del mismo. Como

urge solventar este rrol:lcma, les agredeccré una

iá('^ida contestación.

Existen en el mzrcado numerosas marcas de bombas
para trasvasar y filtrar ^as-oil, todas ellas de muy pa-
recida ejecución, que pueden resolver perfectamente
su problema.

Los caudales que manejan estas 1 3 orubas oscilan entre
500 y I.5001itros-hora, s:endo su precio de I.50t) a 2.000
pesetas.

Diríjase a cttalquier casa ^̂ e maquinaria agríco'.a y
con seguridad encontrará lo que busca.

5.Ib3
César Cubas

Ingeni -ro . igrcínonio

Diccionario técnico en varios idiomas.

L. M. iViediavilla, Santibiáñez de la Peña
(Palencia).

rExiste en el merccdo algún d'iccionario técni-
co agro^c cuario inglés, f rancés o ifaliano con su
Corre^^O^adG-nc'ia en C'S1JattOi?

^^ué editorial lo ha lcnzado?

Existen varios diccionarios que se acomodan más
o menos a su interés, aunque gran número de ellos
e^tá dedicado en mayor amplitud a la mecánica y a
las tnáquinas agrícolas. Son éstos :

aDiccionario de agricultura. Sist^mático y alfabéti-
con. Alemán, inglés, francés y español. Por el doctor
Giinther Haensch y Gisela Haberkamp de Antón (dos
ediciones, la última del 62). Librería técnica extranje-
ra; 74^4 páginas (22 x 15 cros.).

^cVocabulario multilingiie de la ciencia del sue'.o,,.
Roma, FAO. I 960^ : 4^29 páginas (27 x 20 cros.).

<<Máquinas y aperos agrícolas. Diccionario poliglota
ilustrado,,. p^or 1-I. Steinmetz .Betzdorf-Sieg. 1964 ;
4^29 páginas (16 x I I cros.).

^^Diccionario técnico de mecanización agrícola,,. Es-
pañol-inglés-francés-alernán. Versión española de la
trilingiie CNEEMA. Dción. Gral. de Agricultura, Ser-
vicio de Mecanización Aarícola. 1^'1adrid, 196(i ; 321 pá-
ginas (24 x 17 cros.).

«Dictionnaire technique du machinisme agricol^en.
Centre National d'etude et d'experimentation de ma-
chinisme agricole. Imprim ĉ rie Nationale. París, 1959 ;
27% páginas (16 x 24 cros.).

5.16^
Ricardo Es^inosa
Ingrui^ro agr^nomo

MACAYA AGRICOIA, S. A.
Representante exclusivo para España de
CHEVRON CHEMICAL Co. ORTHO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA ^U. B. A.^

FRUTICULTORFS

Proteged vuestl°os frutos con

ORTHOCIDE
moderno fungicida a base cie CAPTAN.

VITICIJLTORT^^S

Tratad vuestros viñedos con

ORTHOCIDE u ORTHO PHALTAN

Y
ORTHOCIDE S 5-HO DUST

Protegiéndole al misnlo tiempo dcl MILDIU
y CIDIUNI

INSECTICIDA

VOLCK VERANO

de fama mundial por más de 25 años de es-
periencia en las rcgiones naranjeras.

Utilice

TOXAPHENO-DDT

en sus culti^•os de algodbn

Combata la «ARAÑUI^;LA» con

ORTHO DIBROM

Yotente acaricida de acción rapidísima y baja
toxicidad

Y

TEDION V-18

^odel^no ovicida de excepcional eficacia

CENTRAL. - BARCELONA: Vla Layetana, 23.

SUCURSALES. - MADRID ; LOS MadraZO, 2 ŭ .

VALENCIA: PaZ, 2ó.

SEVILLA : LU1S MOI1tOt0, 18.

LA CoRUI^rA: P° de Ronda, 7 al 11.

MÁLACA : Tomás Heredia, 24.

ZARACOZA: Escuelas Pías, 56.

Depósitos y representantes en las principales
plazas
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Al^1tICULTURA

Fabricanfe de f resa rotativa.

I3odegas Bilbaínas, Haro ( Logro ĉio).

Leemos la rosefta de una máquina selecciona-
da por el Comité de /nuestigación 7^écnica llu-
n:ada Porte: Fresa esquivadora «Gyrod^can (12),
que dadas sus cnracterísticas y dedicarnos en
gran extensihn al culfivo de la vid, nos ^uede
interesar. Por consiguientc, les agradeceremos
nos den las señas d^e la casa constructora o bien
por su mediación se nos diera una información
lo más extensa ^osible, con cnvío de catálogo de
la referida máquina y con ello a la vista informar
a nuesfra central por si decidiera su ad'quisición.

La casa constructora de la fresa rotativa <<Girode-
ca,^ tiene la siguiente dirección : Porte, 35 Avenue des
Sources, Avignon (84). Francia.

Guillermo Castañán
5.165 Ingeniero agrónoino

Repercusión de contribuciones.

Suscriptor núnr. 1-l.^l)!1.

He de formalízar ahora algunos confratos de
arrendamiento de ucrias l^equeñas r^arcelas con

véntas inf eriores a-i0 Qm. de trigo. CC^uál es el
^lazo rnínirno por el que pueden hacerse estos
contrntos? ^Qué j^r•órrogas forzosas tendrán?

Desgraciadamente de todos es conocido el
gran aumento qrle este año experimenta la con-
tribución rústica. rQué ^arte de ella se debe re-
percutir al arrendatario? A^arte d'e la cuofa de
seguros sociales, ^^ued'en cargarse también los
gastos de conseruación de acequias, guardería
rural, etc., que cobran las Hermandades de I.a-
bradores y Junia de Regantes?

Respecto al plazo mínimo del contrato o contratos
a que se refiere la consulta con rentas inferiores a
40 Qm. de trigo, y al tratarse de pequeñas parcelas,
hay que suponer que sean protegidos, la duración mí-
nima es de tres años, con prórrogas forzosas para el
propietario, por períodos de tres años, hasta un máxi-
mo de cuatro períodos, al cabo de los cuales podrá el
propietario arrendar nuevamente la finca a quien tu-
viere por conveniente, con arreglo al párrafo 3.° del
artículo 6.°, de la Ley de 23 de julio de 1942, y 84 del
Reglamento de 29 de abril de 1959.

La contribución territorial rústica para esta clase de
contratos tan sólo se puede repercutir sobre el arren-
datario de acuerdo con lo que establece la Ley de Re-
forma Tributaría, de 11 de junio de 1964, en su artícu-

Por qué
los agricultores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por ei riqseza en lsimu: Más de díez vecea superior al eatiErcol.
Por en calidad: La única turba española de estructura esponjosa y de cotízacíón internacional.
Por en actĉvidad biolb^íca: La TURBA-HUMER activa la vida microbíológica del suelo y ea muy rica

en fítohormonas.
Por en accibn ifsico-qafmica: Mejora y estabílíza la estructura del auelo. Regula au fertílídad y

activa la nutrícíón.
Por en estrnctnra fibroea: Actúa como una espon^a, reteníendo el agua y los abonos míneralea.
Por en nayor eflcacia: Demoatrada en ezperíencias oficíalmente controladas y comprobada por mi-

les de agricultores; másimos renriimientos y mejor calidad en los frutos.
Por en economfa: Es el abono orgáníco de menor precio, y además economíza hasta el 30 por 100

en agua.
Por an oonszno: Por todo ello ea e1 abono org[aíco industríal mia acreditado y de mayor cenaumo

en Eapaña.

6oiidte 1a

a cualquíera de las Delegacionea, Agenclas, R,epresentacionea o Depóaítos de la ertensa red Comercíal de

S. A. CROS
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l0 5.°, según el cua] cttratándose de parcelas arrenda-
das, la cuota fija de esta contribución será repercutible
sobre el arrendatario en la parte que corresponda a la
base liquidable que exceda de las rentas que perciba el
propietariou. Es decir, que suponiendo que se trate de
una finca con base imponible de 50.000 pesetas, y base
liquidable de 25.000 pesetas, si la renta que se perciba
es de 20.000 pesetas, lo que se puede repercutir sobre
el colono es la cuota que grave la diferencia de esas
5.000 pesetas, cuota que se puede averiguar por con-
sulta al Catastro que facilita el dato de los coeficientes
y quizá también e1 Ayuntamiento, en cuya jurisdicción
y término municipal esté situada la finca.

Mauricio García Isidro
5.166 Abogndo

Plaga de la alcachof a.

.J. I3enito, Aranjuez (Madrid).

los y también me dieran bibliogralía sobre hlaga^v
de la alcacho^a.

Las Cassidas hembras hacen sus puestas en abril, ge-
neralmente, y las larvas que aparecen deben convertir-
se en nuevos adultos a final de mayo para nuevarnen-
te reproducirse. ^'igile las puestas y su avivamiento y
efectúe unos espolvoreo; con DDT, simplemente. ham-
bién puede usar Malathion u otros insecticidas de baja
toxicidad para los animales superiores. En caso nece-
sario repita el tratamiento a los diez o quince días.

En cuanto al Apion sólo ti•ene una generación anual,
las larvas, que ahora viven en el interior de las nerva-
duras de las hojas y peciolos, salárán al exterior como
adultos en junio, alimentándose éstos sobre las plantas
hasta la llegada de los primeros fríos otoñales, guare-
ciéndose entonces para pasar el invierno. También pue-
de combatirse con los mismos insecticidas qtre la Cass-
ida y sensiblemente en las mismas fechas. En caso
de gran ataque de adultos, puede hacerse un nuevo tra-
tamiento al final del verano o poco antes. -l^ambién es
recomendable cortar y destruir por el fuego todas las
hojas que se vean atacadas.

En cuanto a bibliografía no conocemos ningún libro
que trate exclusivamente sobre plagas y enfermedades
de la alcachofa. Le recomendamos el libro del Inge-

Tengo una /^arcela de terreno sembrada de al-
cachofas y tengo una plaga de Apion y de Cassi-
da de este cultiuo.

Les agradecería me dijesen con qué combatir-

motocavadora

7 c. v.
La agr/au/fWra moderna, sxlga para aua /a-

bores m^qa/nas 'de mdxln^a os/Idad como /o

son /as Y/RG/N/a A-H, La saflafacc/6n de po-

seer una Y/RG/N/A /1-H, hará de Vd, e/ sgr/-

cu/tor qae con e/ m/nlmo esfuerzo, rea/lzard

/os mayoros frabaJos con eI menor cosfo.

^ iii
^

I^^u
^."'iÍÍÍ^luuu

Transporta hasta 500 Kgs. Trabajondoconaradoreversible Viñedosyarbolado en 8on.m1

OISTRIBUIOORES EN TOOA EBPAf^A

soliclte informacián a su dis#rióuidoN,

^^^
l :,d ^^^^^^^^^iii m u^ .ul!;Ij

á a:

jANDRES HNOS., S. A. zaRa^ozAr
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niero a^rónomo don Fr-mcisco Domínguez García-Te-
jero, ^^Plagas y enfermedades de las plantas cultivadasn
(Edt. Dossat, Madrid, 1965), que en su tercera edición
recoge las más importantes de los cultivos españoles.

Manuel Arroyo
5.167 Ingenieco ugrbnomo

Plantación de es^liego no res^etada.

J. Vera, Cttenca.

Se trata de una consulta sobre unas plantacio-

nes qu^e tengo de espliego sobre unas 40 hectá-

recs y que existe un ganadero en el ,JUeblo que

no res/z^cfa el dejar de /^a^ĉ tar su ganado en estc

terrc.no porque dice que él ha pagado los pastos,
y origina unos destrozos muy grandes, ya que

todos los gasfos qu^e he ef ectuado no me siruen

de nada.
El resto de ganaderos siguen respetando el no

posfar; pero este señor no lo ,hace. Mí consulfa
es si ef ectiuamenfe deben respetarse estas filanfa-
ciones o no, y si puedo ejercitar autoridad ^ara
requerirme contra el ganadero en cuestión, y en

GRANIAS DISTRI6UIDORAS:

el ca^so de que me asista^ la razón tomar las rne-
didas pertinentes, pues en otros térrninos muni-
cipales que tambíén ten^*o plantacianes se res-

^efan.

Dadc los términos en que está redactada la consul-
ta parece ser que los past^s a que se refiere están com-
prendidos en un aprovechamiento comunal, que se
rige por el reglamento de pastos, hierbas y rastrojeras
de 8 de enero de 1954, y al no estar exceptuada o
excluida de la ordenación de pastos, la finca con plan-
tación de espliego, claro está que el ganadero pue-
de aprovechar con sus ganados la totalidad de los
pastos durante el período contrario y en el polígono
a que se refiera el pacto arrendaticio.

El artículo 33 del Reglamento referido especifica las
fincas que quedan excluidas del régimen de aprove-
chamiento común, pero tiene que pedir se reconozca
así, incoándose el expediente a que se refiere el ar-
tículo 36, er_ el que serán oídos los particulares y or-
danismos interesados y ha de resolverl^ la f unta Pro-
vincial de Fomento Pecuario respectiva.

5.168

UNA PONEDORA TRANOUILA, SOCIABLE, ADAPTA-
DA A CUALOUIER TIPO DE ALOJAMIENTO Y QUE
AGUANTA AGLOMERACIONES INTENSAS. DE MA•
DUREZ PRECOZ Y DE VIABILIDAD EXTREMADA-

MENTE BUENA.

ROCA SOLDEVILA, S. A.
Aper^sdo 75. - REUS

AVICOLA CORBLASA
Duqu. d. la Vlc ŭori., 15.-VALLADOLID

GRANIA PUJO
Viil.rw.va r G.Ilrú

^ RONCESVALLES
B.ni1o Mon^.n.n., 25.-IARAGOIA

Martricio García Isidro
Abo^udo
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MONTALBAN Y...
el agua

GARVENS
Las electrobombas

sumergibles
de menor diámetro.

40 años de experiencia
al servicio del agricultor.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

PROYECTOS, INSTALACIONES, MONTAJES...

^ MONTALBAN S.A.

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.

ALBERTO AGUILERA, 13 ^ TELEFONO 241 45 00 - MADRIDr15



B18LIOGRAFIA

A?iALES^r^...

In\'l^ii^^{tN\AFS ^^^

{\,R^^,v'\\xilf.n5 ..

Anales del Izzstituto Nacio-

^z a l de Investigaciones

Aprozzómicas. - Ministe-
rio de Agricultura. - Di-
rección General de Agri-
cultura.-Volumen XV.-
Ntitm. 2.-Madrid, 1966.

Reig, Albert y Pérez Nie-
vas, continuando los estu-
dios sobre Aplicaciozzes del
frío a la conservaciózz de
los agrios, presentan en es-
te volumen dos nuevos tra-

bajos: cl primero relativo al Tratazniento jrigoríji-

co de la zzaranja "Navelete" y el segundo refe-
rente al mismo tratamiento de la Variedad "Wash-
inqton Nevel" en relación con el abono nitroge-

^zado. Del primero deducen los autores que no pa-
rece aconsejable pasar de los seis a ocho semanas
de almacenamiento, ya que, al sobrepasarlas, las
pérdidas de peso a las que hay que agregar al fruto
de desecho y las malas condiciones organolépticas
del zumo difícilmente compensarían los mejores
precios que se pudieran obtener. La segunda comu-
nicación se refiere principalmente al porcentaje de
rendimiento en zumo, porcentaje de pulpa y evolu-
ción del contenido en azúcares reductores. El por-
centaje en zumo disminuye a lo largo de la ex-
periencia para todos los tratamientos. El aumento
en la temperatura de almacenamiento incrementa
el porcentaje de qulpa durante el período de con-
servación. La preparación inicial de azúcares re-
ductores aumenta considerablemente con la apor-
tación de abono nitrogenado. En cuanto al conte-
nido en vitamina C, las cifras más altas se obtu-
vieron de los frutos a lo que no se aplicó abono ni-
trogenado.

Albert, Reig y Cornejo presentan los resultados
de una Experiencia soUre adaptación de c2cltivo, ca-
racteristicas jísicas y químicas ^ proceso de ^na-
duración de nueve va.riedades de tonzate, La cifra
más alta en rendimiento la proporcionó la variedad
"E-5-24", con más de 54.000 kilogramos por hectá-
rea. En las variedades "Roma", "Red-Top" y"San.
Marzano" se observó cierta correlación entre el
aumento del contenido en vitamina C a lo largo
del período productivo y más tonalidad roja del
fruto. Las v a r i e d a d e s "Pearson", "A.C.E." y
"T.C.P.C.-2" parecen ser las más adecuadas para
la preparación de zurnos, concentrados en las dos
primeras y naturales en la tercera. En general, se
ha observado que la máxirna producción no coinci-
de con el óptimo estado de madurez.

García Faure estudia las Características de ca-
lidad de los trigos czzltivados e^z España en 19G4.
Esta investigación abarca 28 variedades.

Cada una de las muestras se ha sometido a lás
determinaciones analíticas de impureza, conteni-
do en humedad, peso del hectolitro, fractura al cor-
tagranos, índice de Pelshenke, índice de maltosa,
valor de sedimentación, producción de harina en
molienda experimental, ensayo en el farinógrafo
y ensayo en el alveógrafo. Los datos resultantes

se presentan ordenados por variedades y dentro
de cada variedad por provincias.

Se observa un relativo aumento en el índice de
maltosa, el valor de sedimentación y el número
valorimétrico para los trigos de 1964 en relación
con los de 1963.

EN$AV0 L7E MECAtJtZar^ON

CpLt1Y4 a46000NERII

Ensayo de mecani^,ació^n del
c^zcltivo algodonero.-67 pá-
ginas, 23 fotografías.-Mi-
nisterio de Agricultura. Zns-
tituto de Fornento de la
Producción de Fibras Tex-
tiles.-Madrid, 1966.

Las dificultades creadas por
el cultivo del algodón en

^ cuanto a las exigencias en
una mano de obra eventual y

a la necesidad de reducir el coste de producción
han planteado un problema de orden técnico, eco-
nómico y social, para resolver el cual han sido aco-
metidas por el Servicio del Algodón unas intere-
santísimas experiencias, cuyos resultados, refleja-
dos en el folleto que se comenta, son esperanzado-
res con vistas a conseguir el aumento de produc-
tividad deseado a base de un progreso en la ra-
cionalización y mecanización del cultivo.

El cultivo algodonero, como tantos otros, tiende
a concentrarse en los medios óptimos. Suelo, clima
y aptitud para la mecanización serán siempre los
factores esenciales para conseguir la referida pro-
ductividad, de forma que puedan ser rentables los
gastos, siempre cuantiosos, de esa mecanización e
intensificación del cultivo.

Muchas posibilidades queda.n aún para conseguir
los objetivos propuestos. Son los recursos disponi-
bles que la experiencia realizada ernplea: Herbici-
das de preemergencia. Epoca de siembra y canti-
dad de semilla. Racionalización del aclareo. Inte-
gración de varias operaciones de cultivo (sicrnbra,
abonado, aplicación de herbicidas, aporcado para el
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riego, etc.) en un mismo equipo mecanizado. Equi-
librio abonado-riego. Máquinas cosechadoras.

No cabe duda, después de la lectura del folleto,
que los técnicos responsables de los ensayos han
apuntado hacia el único camino capaz de triunfar
en la lucha por hacer rentables las explotaciones
algodoneras, por lo cual los agricultores interesados
deben tomar pronto contacto con las ideas que se
comentan y exponen.-C. P. C.

Sierras de Cazorla y de Seg^ie-
ra, parajes de ensueño.-
GALLARDO G'ÓMEZ (Manuela).
Un folleto de 29 páginas.-
1966.-Pedidos a su atttora:
Jardines, 2, 4.° Madrid-17.

Con la elegancia de estilo
característica de la autora,
describe los magníficos paisa-
jes de las sierras de Cazorla
y de Segura, tan desconocidas

por el turismo. Pero al mismo tiempo, la señorita
Gallardo da a conocer la gran riqueza forestal de
ambas zonas y recoge interesantes y valiosos datos
históricos. Termina esta publicación con un gra-
ciosa capítulo de su libro inédito-Cosas de anima-

les-titulado El cervato qolfillo. Los dibujos, a todo
color, de la portada y contraportada son dos mag-

níficas muestras de la habilidad pictórica de la
autora, que maneja con tanta soltura la pluma

como el pincel.

El ayua, la poda y el szcelo
co^no factores de produc-
ción del olivo en la pro-
viracia de Jaé^z. - ORTEGA
NIETO (J. M.), FERREIRA
LLAMAS (J.), G." DELGADO
BEL.-104 páginas, 22 fo-
tografías, 28 c uadros.-
Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agronómi-
cas.-Madrid, 1965.

La necesaria productivi-
dad de las explotaciones

agrícolas actuales ha hecho se despierten en los
tradicionales medios olivareros españoles u.na pre-
ocupación que intenta buscar las razone.s que in-
ciden sobre la rentabilidad del olivar, tan variado
como extendido en España.

Muchos factores técnicos, económicos y sociales
influyen en la referida rentabilidad. Entre ellos,
,y desde un punto de vista de la producción, el agua,
la poda y el suelo interfieren en gran manera so-
bre la distinta producción media de las zonas geo-
gráficas, en las cuales dividen los autores una pro-
vincia, como Jaén, favorecida por las condiciones
climatológicas para el cultivo del olivo.

El estudio que se comenta está avalado por lar-
gas experiencias anteriores, realizadas por la Esta-
ción de Olivicultura, las cuales han sido ya publi-
cadas separadamente. De esta forma, y gracias al

estímulo de la Excma. Diputación Provincial de
Jaén, cuyo Premio Santo Reino reca,yó en el tra-
bajo comentado, se expone a la opinión pública el
análisis conjunto de varios factores de la produc-
ción, dándoles una base estrictamente agronómica
y sabiéndose hermanar el sentido científico y el
práctico, de forma que el folleto no sólo supone una
base profunda para ulla posterior organización que
pretenda una ayuda técnica al olivarero, sino que
su lectura puede ser a_Urovechada directamente por
éste en beneficio de su propia explotación.-C. P. C.

OTRAS PUBLICACIONES

Catáloyo de enzpresas zi r^roductos indrzstriules.-
Un volumen de 48'l páginas.-Servicio Sindical
de Estadística.-Madrid, 1966.

El Servicio Sindical de Estadística ha elabora-
do y editado un Catáloyo de establecinzientos y pro-
ductos industriales, con el cual se pretende que
puedan ser localizados fácilmente los estableci-
mientos industriales comprendidos en una deter-
mina actividad económica, conocer la gama de ar-
tículos o productos que fabrica cada uno ,y, de mzt-
nera inversa, partiendo de ttn determinado artículo
o producto, saber los establecilnientos que lo f'a-
brican.

El primero de estos catálogos, que acaba de ser
editado, comprende los establecimientos correspon-
dientes a alimentación, azúcar, cereales, frutos y
productos hortícolas, hostelería y actividades turís-
ticas, olivo, vid y pesca.

Todas estas investigaciones comprenden un total
de 201 productos.

Este catálogo, de indudable interés para cuantas
actividades se relacionan, fabril o comercialmente,
con las industrias reseñadas, así como para agen-
cias de publicidad, etc., puede adquirirse en el Ser-
vicio Sindical de Estadística : Paseo del Prado, 18
y 20, planta 3.° Madrid.

HeJA5 D=.VULGADORAS DEL MINISTERIO DE AGRICULT'UR9.

Di.rección Ger.eral de Capacitación Agraria.-Mc-

ses de enero a marzo de 1^66.

Las hojas divulgadoras editadas por la Dirección
General de Capacitación Agraria del Ministerio de
Agricultura durante los meses de enero a marzo
de 1966 son las siguientes:
- Las orugas de los frutales, por José del Cañizo,

ingeniero agrónomo.
- Ganado ovino sardo, nor Victoriano Calcedo Or-

dóñez, veterinario.
- Enfernaedades y playas del ta.bacv en los senzi-

lleros, por Manuel Llanos Company, ingeniero
agrónomo.

- Enfermedades y playas del tabaco ezz el ca.mpo,
por Manuel Llanos Compa,ny, ingeniero agró-
nomo.

- Precauciones ezz el uso de los prod2cctos fitosa-
nitarios en los frutales, por José Santacana Car-
bonell y José María López Borderías, del Ser-
vicio de Extensión Agraria.

3 6'?



^ll ^^1<<^^
/^ ^
l/t^cat^o L .+^tnoaa

Ingeniero agrónomo

Jt^ln^0

KESEI^AS

,^^;^1. - Z-1. Sobre cl ^nlldi^u de lc^ v^id (P), por
13. H. CoRREIA. P-9, nílm. 2.562,
III/6f^.

;ii,i>. -'3-1-t. Com.pactcLCió^rz del suelo. E-53,
I-II/66.

3(;G. -'1-1-a. Coz^,servac^iórz de s^I^elos, por M.
Acos'rA SoLís. USA-4, núm. 62-2,
II/66.

;;^; i.-'^-1-3. Repoblación po^r el casta7zo (P), por
CoI.u^II3ANO TAVEIRA. I'-9, núme-
ro 2.564, IV/66.

36^. -'^-1-3. La conserr^zz.ció^n del suelo, por
I3oRJA MARTí. E-59, número 20,
III/66.

369. - Z-'L. Fnsa^os cle interaccio^nes en la n2ti-
trición mineral del plátano (F),

pOr MARTÍN-PRF.VEL Y MONTAGUT.
I^'-18, ntím. 21-1, I/66.

^^iO. -'3-'L. Có^mo a^^plicnr eficaz^merz.te e] Pstiér-
col de las aves, por F. Z. BLAUSLOS-
soa7. USA-4, níim. 62-4, IV/66.

;^ ^]. -'L-'L. Ca^l, cal ^^ n^cí.s cal, por L. M.
\\TaLSH. USA-4, núm. fi2-4, IV/66.

.i^?. -2-'^. 111ate^riales ^^ara ezi.^zzie^ndas calizas,
I)Or \VHI'I'TAKER, ANDERSON y REI-

'rEIMER. USA-4, núm. 62-4, IV/6G.
:^^;,.-^-2. l^l abo^z.ado ^lel viñ.edo, por Josi

JAr^óN. 1^,-113. nítm. 240, III/66.
:i^ I.-'.'.-'.:. F:l ciz^c^ (tcmas de arboricultura)

(l'), por OscAR RI^.IS. P-9, númc-
t•o 2.562, III/66.

;3^5. -'^-'^. Los a.bo^tos r^ Pl regadío, por JUAN
IGNACIO DE LA VEGA. F:-100, núme-
ro 99, I/66.

,i7G. - 2-2. Fl problema del e,rcrem.ento, por
K. DF,wlcxr;RE. E-25, nlímero 67,
IV/66.

:377. - ^-'.^.. U^z. sub^ror^^ucto de la cu^zicrzlf.i^^^•a:
cl estiPrcol., por EMILIO AYALA MAR-
'ríN. E-27, núm. l7-^, IV/66.

;3i^+.-'L-2. La galliazazn, fcrtiliza^ra%e ^n^z.z^ vu-
lioso. T+;-26, núln. 165, IV/66.

;^^!). -2-2. F;l cob^^e, co^z7zo olr^oelcmen,to e^rt lo
^rrutrició^n de las g^la^ntas, por PER-
how. I+, 60, nlím. 216, III/66.

;3 ĉ̂0. - 2-2. F,l a^bonado de los frutales requiere
^rz,^za tPCZZic,a especial, por Josíŭ GAR-
CÍA FERNÁNDE'L. E-6]., nÚmel'O 16^,
IV/66.

;3ti1.-2-3-1. Tr^orín rle los ^lcsfoii^lcs eYr los vi-
ize^lus, por Josi. NocuF.RA Pu^uL.
]:-111, núm. 1.024, III/66.

3^32. ^'L-:3-1. Características cle lrr labor rle ve^•-
tecte^ro, por Jos^ C^ARCíA 1^'ERNÁN-
DEZ. E-51, nílm. 288, III/G6.

383. - ^-3-^. La esleriliz^ció^t de cerea.les ^^ le-
gu,^rrinosas, por BAUDILIO JUSCA-
I^,RESA. E-51, núm. 2^8, III/66.

3^4. - 2-3-2. El futuro algodorzero y 1a^ sie^^z^bz•a,
«skip-ro^v» , por I.EONARno BARA-
HoNA, E-51, núm. 2b^ĉ , III/66.

385. - 2-^3-'L. La ^•ecolección ^le la ace^itz^^za^, por
AN'rONIO RISUEÑO. E-6^, 11LIm. ?16,
III/66.

3^iEi.-`L-:3-4. Cózno el^i^mina^r 77zaletins con f^uelto,
por J. B. LILaEDAHL, ALSRECHT y
WILLIAMS. USA-4, nlímero 62-3,
III/66.

3i'37. -`L-:3-^. La poda de los ú^rbolcs cle fr^uto (1'),
por J. CosTA RosA. P-9, núm. 2.56^,
IV/GF>.

3b8. -'L-3-4. Los portai^z jerlus, por ANTONIO LA-
RREA REDONDO. l+^-11], núm. 1.02^i/
26, IV/66.

3b^).-'L-:3--^. Injerta^lo r1Pl alnze^ndro, por Josl;
^ LóPEZ PALAZÓN. E-]00, núnl. 99,

I/G6.
390. -'L-^3--I. Plantación l^ horl« dc^l olirzo, por

PEDftO CADAHIA CICUI^;NDE'L. 1^,-4l,
ntím. 66-3, III/66.

391. -'L-:3--I. El izz.jerto de cscudclc, por I3AUDI-
Lro Juscar^•RESA. E-G0, mín^. '?15,
II/66.

392. - 2-5 Reseña núm. 375.
393. - `.3-5. Reseña núm. 362.
394. - ^-i. El t,rineo-aspersi,ón, aóre perspecii-

vas pro^metedoras ^a^i-a el cultivo
C1P. CPreQleS, pOr PABLO HAFNER.
E-60, núm. 216, III/66.

395. -:3. La h,i.erba. fabrica su propio ali-
ni,e^rato, por W. R. I+ R A N s D^; N.
USA-4, nlim. 62-4, IV/66.

39(i.-3-1. Deszrrrollo actt^al dc algzuros yrro-
cesos tec^zológi.cos rle los cerenles,
por R. GaxcíA FAURE. E-55, nílme-
ro 187, II/66.

397. - 3-'^. Los pastos en. el ^lesarroll,o agra^r°io
españ0l, pOr MANUEL OCAÑA GAR-
cíA. E-28, núm. 159, II/66.

39^.-3-2. Culti.vo de la. nchicoria Witloof,
por EusFSIO CAIiQuE. E-59, númc-
ro 20, III/66.

39^). -^3-'^-1. El t^rigo )r^íbridv est <f ni u;^^ ^^crrcz,
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400. - 3-2-2.

^)Or ANDRÉS M O R A L E S CrARCÉS. E-

59, ntlm. 20, III/66.
Origen del maiz híbrido, por CoNS- 427. - ^-4-1.

vo, por FRANC ĉ sco I^uEUA N^cUE-
RAS. I^^-47, núm. EiFi-'?, II/GG.
Reseña núnl. 3430.

1'ANTINO I^ARAGÓN. I;-113, Tlllm. 24U, 428.-3-4-1. Rese15a nílm. :380.

III/66. 429.--•3-4-2. I'ratu»^I^ieirto ^lc^ ta trr•oc•esiuiiarra

401. -<'3-^-4. Lo^/rando lr,íbrido pTrro de Su-dcí^rz, del p^i^no, por P,ANióN MoN'roYA. l^;-
^Or I^ E R N A N D O BESNIER RONIERO.

USA-4, núm. 62-2, II/66. 430. - 4.
] 00, núm. 99, I /(iG.
l.os ]^o^^.^us. L-^)^^, ntínl. '?0, IlI/6Ci.

-^3-'^-^.402 la reina d e las plantas f o-4l f al f a^ 431.-4-L Un. ^^uevu aspecto clel cor^,trol cle
. ,

rrajeras, por MICUEL HYCxA. USA-
IV/66.núm. 62-44

los ve^rrnes]i^, pol• S. JoaNSON. 1+;-
1 10, ntím. 8-2, lI /EiG.

403. -:3-'^-^.
,,

Trudcín I, nueva planta forrajera. 432. -4-1. La t)roct2^cr•ió>t de b^'o^ilers libres rle

núm. 240, III/66.E-113 eri.fernzedades, pur H. Cxu^rl^.. l+;-

404. -:^-^-4.
,

Los forrajes p su conservación, por 110, núm. S-3, I II /6G.

I-II/66.IŭMILIO LAR^oux. E-53 433.--I-1. Las cucarachas jlr^ed^^^t lra^ir.ti^^^ilzi•

4UJ. -:i-'.^.--^.

,
F:l ra^gl"aS, pOr FERNANDO ^1ŭSNIER.

h;-72, núln. 2-3, III/66.
34. - 4-1.

la le^i^^osis, por C. ^. I^;llltioN. I^;-
110, nútn. 8-3, III/6G.
Los ^^ern^^if^u^os r^ la ^^alirln^l ^lcl

406. - 3-::-.5. Horticicltura inte^rasiva en la co-
marc,a cle Calal^.orra, por ANTONIo
FERNáNDEr CUEVas. F-60, núme- 35. - 4-1.

l^ ar vo, por I'RY ANU WILSUN. l^:-
110, núm. 8-3, lII/6Ei.
Prieebas i7asecticidas co^^a «1)ysn^^i-

ro 217, IV/66. cocc^^s b^revapes. CI^L, cacli.i^i^illa
407. -:3-`L-^^. Cultivo cle la patat,a, por 1^'ERNANllo hari.^t^usa dc la l^)i^ia» (jlrot;cdimien-

408. - 3-'L-G.
PAS^•oR. E-60, núm. '?17, IV/6G.

Se cultiva aho^•a tabaco de sonrl^ru,
lu dc estin)ación dc 1a infccciún,
base de cI•iCerio de la eficaci<^ y r^^-

409. - 3-`^-fi.

j^Or ROBF.RT s. COllY. U^A-4, nlí-
mero 62-2, II/66.
Reseña núm. 384.

sultados eXperimentales de cnmpul
(1.' ), por VILAR^EI;o, GuEltou^r y SA-
Nocxo. F-X8, núm. 21-1, I/6(5.

410. - 3-2-7. El esp<r.rrago, por Acus^ríN MA^rI- -1^3fi.--^-I. Los ant,ibióticos e^rr. ^ootecr^ia. I^;-

411. - 3-:3.
LLA. I^-100, núm. 99, I/66.

Reseña núm. 373. 437. --^-I.
'^4, núm. 7-], I/(;ti.
La cu^r^tanria^ac^ió^rr l^nc•teriu^^a ^lc^/

412. -. ^3-3. Sobre el n^tilcliu de la wicl (P), por l^r^^e^^o. I+'.-''(i, núm. 1(^.^, IV/GG.
B. H. CORREIA, P-9, número 2.562, 4^38. -4-1. Reseña núm. 42ti.
III/66. 439.-4-1. I^rt-pla^^itac°i^in cle i^rótes^is cl^^rta/^^s

413. - 3-3. Reseña núm. 388. er^ el y^rrt,ado va^^i^nu, por RICARUo
414. - 3-3, Reseña núm. 381. I.óPEZ Gu^^;IZRERO. 1^.'-G1, núrn. 16G,
415. - 3-:3. La materia eolorante evoli^eio^na Ili/6G.

en la uva, por MARECA y GoNZÁLEZ. 440. - ^'^-1. «Caligu e^tr^•ilu^^lar^.^ ,5•t^ir/i^» (le^Iir3^'^^^-
E-111, núm. 1.025/26, IV/66. lero clefoliador c^el hananol (l^'), p<,i•

416. - 3-3. Expo^r•tación de s e g u, r^ cl o^^i•aclo ^I^OURNE,UR, VILARDbaiO y ^(1'I'OL\lA-,
pOr .TOSÉ NOGUERA I^UJOL. E-1 ^ 1,

nlím. 1.025/26 IV/66. 41.- 1-'.'.-I.
YoR. I+'-18, núm. '?1-2, l 1/(i1,.
Cónzo conf,rarreslui• cl fala^lrudur

417. ---- 3-4.
,

Fpocas de plantación por CRISTÓ- cle la ca^ña. USA-4, nlíincro (i2-2,,
BAL nE LA PuERTA. Tiŭ-99, nlím. 249,
III/66. 442. - 4-'L-1.

II/6Ei.
Reseña núrn. 412.

443. -4-^-1. El ^n.oho aztrl rlel tabaco por M.
418 - 3-4 Reseña núm 374

,
. .
- 3-4419

. .
Reseña núm 367

LLANOS COMPANY. L+'-72, núm. 2-3,
. .

420 -3-^1-1
. .

Deterrn.inación espectrofluorini^-
III/66.

.. -^-'^-•^-}44 1,.La fat.i^a de la bacteria por S
trica del orto f enil f enol e rz l,a f rzita
de los cítricos (F), por P. COTTA

..

445. -^-2-L.

, .
JAMISON. I+:-110, núm. 8-2, II/6E,.
La lzipocle^r-mosis de los bu^t^irlus

21. - 3-4-].
RAMUSINO. F-18, núm. 21-1, I/66.

I^rr.fluencia de la prepa^ración clel

,
por CARLOS CAMPArRr;. E-113, nIí-
mero 240, III /6E^.

n^.ate^°ial vegeta^l sobre ]« propur-
ciór2, y coritposición ghi.cídica clc los
plútanos (F), por P. HANOwER. F-
18, núm. 21-2, II/66.

•1-lt;. - ^-'^-'.^,.

^I47. --I-2-2.

Hepatilis ^ví^r^i^•a.^ c^^i patulnc^íu ^r^c-
teri^^^aria, por MANOEI, ^MARfN
OcxoA. L-1l, níllu. ZE,I, III/ftES.
Teniasis, ^tr.ra ^i^cez^o tenic^i^la. hur

422. - 3-4-1. El cultivo del avellano (P), I)or RAMON COLON[ER CAPUAYCUA. I^^-^^,

.IOSÉ MADEIRA PIN'1'O. P-^^, núnle-
ro 2.564, IV/66. 448. - ^-2-'.^,.

nUm. 261, III/66.
Diagnóstico a^7i.ato^rri.opatolót^i-co rlc

423. - 3-4-1. Reseña núm. 387. l as prin,cipales enfernzedades rle
424. - 3-4-1. Reseña núm. 363. las aves, por ANCEL SÁNCIIN;z
425. - 3-4-1. Reseña nlírr^. .3RS). I^,RANC:o. 1+,-11, nínn. 2F^2, IV/h(;.
42f;. -3-4-1. Tratctii^ic^^rlus Jil^^,tiun^i.ta^YOS del oli- 44J. - 1-'^-'^. ^:C^2ré relación )iu^^ eufrc la cu<•^•^i-
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diosis ^ las infeceio^nes secunda-
rias? I+^-28, núrn. 159, II/66.

450. -^-^-`L. Algu^i,a^s alteraciones del naiocar- 468. - 6-1.
dio rle orige^^ i^retabólico en los
a.Il2l)1(CleS, por RAFAEL GONZÁLE'L

ALVARF;r. E-28, nún]. 160, III/G6. 469. -(i-1.
^1^i1.--1-'^-'.^.. La leucosis, proble^»a de act^uali-

dad, por B. S. M. Iĉ-26, nírm. 165,
IV/66. 470. - G-1.

-1 ^]Z. -^-^-'L. Peste porci^na clásica, por YATRO-
cINIO NAVARRO GóMEZ. L-60, nú-
mero 216, I I I/ G6. 471. - 6-] .

-153. ->ŭ . I;stablecimie^nto y conservación, de
r^.n banco cle genes, por R. L. ScoR- 4 72. - G-1.
sINROLt. E-26, nírm. 165, IV/66.

<I ^i-I. - :5-1. Rcseña nírm. 399.
-I55. - 5-^. F'actores que condiriona^a la cal^i-

^lac1 ^le la cúscara de Tt-uevo. E-110,
núm. 8-3, III/66.

^^5(i. -^^-^. Util^idarl pr^íctica del concepto cle
/^^eredub^ilidad pa^'a. la pTOgra^n^a-
<^ión dr^ la selección e^rt el ganado
ructuio lec]zero, por V. MARTíN
VAC^ur^.RO. L-?4, núms. 7-1, 7-2, 7-3,
^-^, I-II-III-IV/66.

^1::^7. -.i-2. Ln- sc'l^crión clc las abejas, por
^TACKi.NSEN y RORER•rs. I+^-`L, nú-
rneros 167-168, III-IV/66.

-(;i8. - G. :llgi^itos pru b l e n^ as relul.i^t,=os ril
rlc^sarrollu ^lr^ la zoofec^^t^ia e^i r^l
l^'r^ir^li (I), pc^r U. PH;R'r'ICAR,í. I-l,
ilílm. 20-1, I/(i(i.

^^1^^9.-6-1. liesfri^^r'ión (le pieirsu j^or ali^irteit-
tació^t eir, día.^ alter^ios. I+'.-110, nú-
mero 8-2. II/6(,.

^IliO.-l;-1. Il^idroln^^ía ar^^•ula, por J. M. Cos-
^•uLLUr^.L.a. L+'-11U, nún^. ntím. 8-3,
I II/6(i.

^1t^1. - li-L ^;Cu« 1 ^^.^^ l^a ^rela^•rdn ^^ul^•io-fosf^írica
irl^°ul ri^ los pi('n.,u.^ dc los brui-
!^'rs?. F^nr K. D. KEALY. I^^-110, 8-3,
l II/Eif;.

^aE;2. -(i-1. I^'urrr^u rlc utilizcn• cl ii^aíz h^ú^^neclo
c°i^ ceba ^le g^urado, poI• J. BRUCE.
L1S^-4, núm. 62-4, IV/66.

^I(^3. -(i-1. F,xper•ierlcias eri óvidos sobre la iy1-
flrien^^ia del nra^íz, sorgo ^^ la nzez-
^^la ^Ir^ anzbos c^a la di^gestibilidad
?^ valor ^^utri.t^iz^o de paja^s de cereal
^^ legiu^^inosas, por VARELA, 1+oNO-
^.L^, RuAVO, BRi'cER y BozA. L-?4.
nírm. 7-], I/Gf,.

^6^I. -(i-^I. h,l sorgo en lu ali^n^ni^1 ació^^z rIe las
nr^es, por h'. ToRTUERO. E-24, nú-
n]ero 7-?, II/G6.

4(i5.-(;-1. Difercricias ^t;ita^mí^nicas g su tra-
lrrnziei^to e^z las aves, por IĉucENiA
AccxlAR^o. L-28, núm. 160, III/66.

466. - f-1. Las i'itaminas liposol2rbles g srrs
llf'.Cesl(^a(les, pOI' MANUEL I' ONSECA.
I+;-28, n Ií m. 1 f)0, I I I/ 66.

^1F^7.-G-1. Necesi(lades (^(i^iren^icias <lel cui^c-

-173. -Cr1.

474. - 6-'^.

^ 7 5. - ^i-'.^..

-I76. - G-`.^..

-k 7 7. - G-'L.

-^ l ^i. - ^i-'.:.

-I 79. - G-:3.

^IBU. - 6-:3.

-I81. - G-:3.

482. - 6-3.

483. -^ G-3.

484. - G-3.

-#5^^. - ti-:3.

48E^. - 6-3.

48 i . - (i-3.

^88. - 6-:3.

AGR ICU LTUFiA

jo, p01' I+^MILIO t1YALA I^TAR'1'ÍN. ^-

'^7, núm. 17-4, IV/66.
El agua, indispe7isable, por M.
MARTORELL. E-26, número 165,
IV/66.
Incorporación de grasas e^r, los
piensos coniprimidos. h^-'.36, núme-
ro 165, IV/66.
Método para la evaluación del a.li-
n1.e^ri.t,o de las aves por E. BARCroLI.
E-26, núm. 165, IV/66.

Los alimentos, por M. MAR^'oRELL.
Iĉ -'^6, núms. 165-166, IV/66.
La urea en la ali^mentación (ie los
ri^iniantes, por PERDOMO y SANCLE-
MENTE. ^-61, núm. 16^i, II/66.

Cómo se formu.lan los ali^nze^^rtos i^
para qué sirven las fórn^ulas, por
BECKF,R, .TF.NS^:N y HARMON. I':-61,
ntím. 166, III/66.

La fecundación, a^•tificial ^ el ^n^e-
jora^iiiento ge^n.ético (I), por G.
PER'rICAR1. I-1, nLÍnL ?n-1, I/{i6.
Aborto. infeccioso del ganado eq^i^i-

no, por P. NAVARRO. I!.-113, ní^me-
ro '?40, III/66.
Problemas acti^ales cle la i^rct^ba-
ción artif^icial, por J. GuILLAVME.
>ĉ-113, ntím. 240, III/66.
La reprodi^c(^ión zootécrrica del pa-
^vo, por MANUH,L P^oNSFCA. h^-27,
r]íun. 17-4, IV/66.
Variaciones estaeiuiu^les de la re-
produccióia, por R. RIrIO. E-61,
núm. 166, III/66.

Evolzició^r rte Ias lc^c^^^icas a^r,^ícolas,
por L. LACnssACE. E-110, núm. 8-2,
I I /66.
Es interesa^tt,e la ^muda fo^rza^la,
por H. B. WALLACE. I+^-110, ntíme-
ro 8-2. II/66.
Alta densidad, por I+'. N. MILNE.
h^-110, núm. 8-2, II/66.
Qué siste^n^a de alojamie^zto es me-
jor, por W. 0. CA^^LEY. L:-110, nú-
mero 8-3, III/66.
Vale la pena aislar las gallinas vie-
jas, por RAY LLOYn. I:-110, núme-
ro 8-3, III/66.

El e,nfriamien.to de los huevos ^n^re-
jora los bene ficios, por FnsEL RI^-
LFR. L-110, núm. 8-3, III/Gfi.
Nornra para la cría rle pollilu,c. I+;-
110. núm. 8-3, III/66.
A partir de cu^^í^itas uz^es ^^s ^•^izta-
ble u^^ia explotació^^^, por (i. A.
SQuIRES. F-110, núm. 8-3, III/G6.
Efecto de la 17^z variable sobre las
pollas Leghorn nacidas en novien^-
bre, por A. P. SIRECAR. E-110, ntí-
mero 8-3, III/66.
^ÚSer4JaC2oneS SOU9'( la. fC'r1rlP'/lÍa-
ciúii cle la^ niiel crisfalizada, ^wr
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489. - 6-3.

490. - G-3.

491. -(;-3.

492. - G-3.

^193. - G-3.

494. - (r4-].
495. - G-4-`L.

49(i. - 6-4-'L.
497. - 6-4-`L.

498. - G-4-3.
499. - G-4-3.

500. - 6-4-3.
501. ^ G-4-4.
50'L. - 6-4-5.

^i03. - ti-4-5.
^i04. - 6-4-5.
505. - Cr4-5.

501^. - 7.

507. - 7.

508. - 7.

509. - 7.

510. - 7.

VALER, GAVRIL y MIHAIL. I'^-2U, nú- 514. - S.
mero 167, III/66. 515. -8-1.
Có^n.o evitar pérdida de lechones,
por G. W. WxITExousE. E-28, nú-
mero 159, II/66.
Algunos problemas concernientes 51G. - t3-1.
al mecaraismo de la acción de la luz
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