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VIDDEN D `

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

ZAdivinaría usted cuál
no lo
ha usado?

Cuando los tomatales, patatares u otras planlas parecen raquíticas y mus-
tias, y su rendimiento es muy inferior al normal, lo mhs proboble es que
estén atocadas por nemátodos, 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 dalios que causan.

Basia emplear Vidden D siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Vidden
D es uno preporación especialmerta fobricada 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 us5 Vidden D?

La Dow Chemical Company. Fabricante de producfos químicos para usos
industrioles y especiales. Revestimientos. Iviateriales de construcción. Plc;s-
ticos para moldeado y para envases. Productos Biológicos.

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

:. 274760 :. 2269866 ^ 2760823
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Editorial
La conservación del suelo agrícola

Preocupada la Hzzmanidad a jinales del si-

glo xvIII por el desequilibrio entre el incremento

geométrico de la población del mundo y el aumen-

to mera^nente lirzeal de los recursos alinzerzticios,

idea básica desarrollada por Malthus en su "E^zsayo

sobre la població^z", modificó sustancialmente, y des-

de ese nzismo momento, su actitud y su postura ante

el aspecto desolado en el abandono y la desidia dei

principal factor de productividad agrícola, el suelo.

En lugares distantes de ia geograjíá mundial se

establecieron entidades gubernamentales encarga-

das de desarrollar métodos de conservación de sue-

los y de enseñarlos a los agric2zltores. Se iniciaron

paderosos movimientos de opiñión tendentes a mo-

difi.car condiciones sociales y económicas que es-

quilmaban el terreno. Se impusieron restricciorzes

y vigilarzcias en la actividad destructora de los pas-

toreos abusivos y, en fin, se intentó crear concien-

cia sobre la estrecha unión de la riqueza de los

suelos agrícolas y la prosperidad del campo.

Poco a poco iba creciendo una nueva ciencia que

jorjaba armas ejicaces para mantener a niveles ele-

vados el eq2zilibrio entre la capacidad y la intensi-

dad de uso de cada tivo de terreno, ampliando así

las posibilidades productivas y adquiriendo impor-

tancia primordial la cierzcia y el arte de la con-

servaciórz de suelos, que adquiría también poco a

poco mayor complejidad.

Ya comprendía el hombre que el benejicio que

obtenía con su trabajo tras la mazzcera, sobre los

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

NúmeroS Portugal e I ŭeroamérica ............. 20 ptas.

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

surcos, se rnizzaba corz incrernentos alarnzantes por

esa otra labor destructiva de la naturaleza. Y veia

en el polvo de la acciózz eólica y en el surco que de-

jan tras de sí los resbaños trashzzmantes al pode-

roso enemigo de su propiedad, la erosión.

Y en España este problenza era de acuciante ne-

cesidad. Por esta razón en 1955 se crea el Servicio

Central de Conservaciózz de Suelos, dependiente de

la Dirección General de Agricultura, con dedicaciózz

plena a su tarea desde el primer monzento y con

el apoyo y la ayuda económica del Estado. Se tiene

ya conciencia de la gravedad y se dedican esfzzer-

zos y voluntades a esta ingente labor, que fructi-

fica pronto erz plenas realidades.

Trescientas veirzte mil hectáreas salvadas y znás

de dosciezztos millo^zes de pesetas i^zvertidas en los

últimos años dan je d'e la ejicacia conservacionis-

ta, que alcanza actualnzente tales perjeccio^zes téc-

nicas en nzzestra patria que puede parangonarse

con las más adelantadas de la ciencia del suelo, con

altos rendimientos horarios en su trabajo con ma-

quinaria especial y sobre cijras que rebasan ya las

cien mil horas anuales.

Y por campos de Ubeda-lomas de tierra parda-,

entre feraces laderas en cultivo de olivares grises;

en las cuencas de Cubillas y de Iznájar, por suelos

andaluces; en el Andévalo pizarroso de los campos

onubenses; en los aleda^zos del Tajo, cara a Toledo;

en los valles del Cerrato y de la Maragateria, por

oteros castellanos; en las agrestes serranías de Cór-

doba y Almería; en las urrzbrías de Atienza a ca-

ballo con Soria y en tantas otras que el nombrarlas

nos llevaría varias páginas, se van viendo las rea-

lidades de un Servicio y se palpan los efectivos de
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un trabajar acorde con las necesidades antierosivas

del secano español.

Sozz los cultivos a nivel qzce mantienen con sus

fajas alternas en la rotación el terreno siempre a

cubierto de peligros erosivos, las albarradas de pie-

dra que defienden el arrastre de limos y de arci-

llas, los subsolados profzcndos en bzcsca de la crea-

ción de nuevos suelos que dedicados al pasto in-

creznenten la riqueza de uzzas zonas pobres, la de-

fensa de vaguadas, donde se concentra el agua me-

diante labores de terrazas ^ de diqzces; las plan-

taciones de oltivares alineadvs en la defensa de la-

deras de suelo pardo y feraz, la limpieza de los cau-

ces ins2cficientes para el desagiie de terrenos per-

didos por la acu^nulación de las lluvias, el despe-

dregado de los campos en bzcsca de la tierra mollar

que sustenta al hombre, la retención de las aguas

en su correr por los barrancos y por las laderas

mediante diques de tierra, el saneamiento de ca-

minos que amenazan constantemente al cozavertir-

se en barranqueras de peligrosas turbonadas y tan-

tas y tantas otras obras específicamente creadas

para luchar contra el cáncer de la erosión y que se

proyectan y realizaza sobre la piel de toro qzce es

España por un servicio que nació y vive para ayudcz

del agricultor.

Pero^ si el mirar hacia atrás y ver lo realizado

conforta, son más esperanzttdoras las perspectivas

futuras previsibles. Setenta y seis millones de pe-

setas que se invierten en estos momezztos y más de

noventa millones para el pró^ximo año hablan bien

claro. Y a la espera de alcanzar ^nu^ pronto la ci-

fra de medio millón de hectáreas salvaguardadas de

los peligros de Za erosión hace que nos sintamos

orgullosos de una esperanza que es realidad a la

vez...



ZUMOS CONCENTRA-
DOS CONGELADOS

DE NARANJA Y LIMON
^C'onlrnuaCit^n.^

Q 7
^ ^`z C^et^tllf^l0 01E^^0 ^C^^7A/!

Ingeniero agrónomo C/

Tau^tucs de enfrianticuto contlnuo,

Como decíamos anteriormente, si el producto se

mantiene a-17, i° o por debajo, no tienen lugar
la clarificación ni la gelificación. E1 grado de al-

teración a temperaturas más elevadas depE nde de

si se empleó o no un tratamiento de calor, de la

variedad de la fruta (un concentrado de ^^arie-
dades que tengan semillas pierde su calidad más

rápidamentel y probablemente del índice de ma-

durez.

Puesto que cl almacenamiento del zumo de na-

ranja concentrado congelado a-17,7° C se ha

reconocido como altamente satisfactorio, es acon-

sejable proporcionarle una estabilidad adicional,
asegur^índolo para una inadecuada refrigeración

en breves períodos de tiempo, como son la distri-
bución o mientras el producto permanece en ma-

nos del consumidor. Esta estabilidad adicional se
consiguió suprimiendo las presiones excesivas du-

rante el proceso de extracción y acabado del zumo.

Algunos fabricantes aplican calor al evaporador

alimentador de zumo para inactivar, al menos,
parte de la pectinesterasa presente. Comercialmen-

tr sc han c^mpleado temperaturas del orden de

-(,?.Sl^ C a-71,1° C de cinco a cincuenta segun-

dos.

Esto retarda materialmente la clarificación y

gelificación bajo condiciones de almacenamiento

adversas. Los efectos de los distintos tratamientos

de calor sobre la pectinesterasa y estabilidad dcl
concentrado se conocen perfectamente ; sin em-

bargo, no se ha podido decidir si la inactivación

del enzima debe ser total o parcial para conse-

guir una mayor estabilidad en el producto.

Es lógico suponer que el empleo de calor oca-

sione en el zumo una pérdida considerable de aro-
ma, aunque es probable que el consumidor no la

llegase a apreciar o que quedase sobradamentc:
compensada por la mejor presentación en el mo-

mento de la venta.
Se ha comprobado que el aumento de la con-

centración del Brix usual de 42° a 51° y hasta 59° C

disminuye la tendencia de un concentrado a cla-

rificar. Los estudios experimentales en I?stados

Unidos han indicado que los concentrados de elc -

vada densidad no sólo tienen mayor estabilidad

a la nube, sino que la estabilidad de aroma tien-

de a aumentar con la concentración.

4. MICROBIOLOGIA DE LOS IUIIOS CON-
CENTRADOS CONGEI,AI)O^

Los problemas de control bacteriológico alcan-

zaron grandes proporciones cuando se inició la

pndustria del concentrado congelado de r^ípida
extensión en 1945. La producción de un volumen

siempre creciente de concentrado no calentado
iba acompañada de multitud de problemas micro-

biológicos, que polarizaron la atención de todos

los centros de investigación de ]os I^'.stados LTni-

dos.
Aun cuando los métodos de control de calidad
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varían de una sección a utra, es una práctica co-

mún determinar el recuento total de microorga-

nismos dcl producto acabado, incluyendo otras

determinaciones segtín cl ^lictado de la gerencia
<lt^ cada sección.

ItF:cui^:w^ros ^^oTnL'is

Las investigaciones de los métodos para el re-

cuent,o del número total de microorganisrrmos en

zumos de naranja siguió durante años varias di-

rectrices, cnfocadas todas ellas al conteo total, con
cl menor tiempo pasiblc. Surgió como primer pro-

htema la necesidad de estandarización del mate-
rial dc laboratorio. Urgía tipificar un medio de

plancha para conse^guir uniformizar los resultados

de los análisis realizados en los distintos centros

de investigación. Las temperaturas de incubación

variaban desde 36" a 36,6° C.

SE^ intentó encontrar un medio único de des-

arrollo, con la particularidad de ser adecuado a

todos los tipos de microorganismos de los agrios.

Ftápidamente se desechó esta idea, al comprobar
que ciertos microorganismos no se desarrollaban

en el medio elegido y, por tanto, algunas seccio-

nes de la fábrica quedaban fuera de control.

Después de largas investigaciones se eligió como

medio ideal de crecimiento y desarrollo el serum-

agar, ^lue detecta fácilmente l^'^s fermentos Le^u^co-

i^nsto^^ y organismos Lu^•Co^^acillii^i, obteniéndose

ademzís el máximo númcro de microorganismos

observables. Hoy en día sc obtiene en los Estados

Unido^ el serum-agar en forma estable deshidra-

tada.
E1 conteo sobre plancha presenta el inconve-

niente de due se necesitan dos días por lo menos

para que muchas de las colonias se desarrollen a
un tamaño visible.

Puede ocurrir, por tanto, que durante este tiem-

po de incubación se dcsarrollen gérmenes cn los

productos claborados y se alteren antes de poder

comprobar sus condiciones anormalcs. Se intentó
partir de 1a toma dc oxígcno del jugo dc naranja

como medio para cal^•ular su población microbiana.

Los primeros resultados parecían promctedores,

pero posteriormente se comprobó 1a falta dc^ corrr-

lación entre los recuentos de plancha y la toma dc

oxígeno. Se atribuyó esta falta de correlación a

las distintas necesidades de oxígeno de los dife-

rentes tipos de microorganismos encontrados en

el zumo dc naranja y al hecho de que ^^stos l,rér-
menes no est.án sicmpre presentes en las mismas

proporciones.

Continuaron las investigaciones para disminuir

el tiempo de crecimiento y desarrollo de la5 co-

lonias. Con una adaptación del método dc peque-

ña plancha 1^'rost, se consiguió reducir el tiempo

para obtencr una cu^^nta viahlc^ a s^^is u tii^^i^^ httra^.

l;n este método se emplca serum-agar inoculado en

un voltunen medido del material a un árca dcfi-

nida de un «slide» (resbaladero) o encaje dcl mi-

croscopio. Después que tiene lugar la incubación,

se calienta el «slide» para secar el agar. Posterior-

mente se tiñe y se examina al microscopio. Sc en-

contró buena correlación entre este método y los

conteas sobre planchas.

Se realizaron multitud de investigacioncs cnca-

minadas a encontrar un método satisfactorio para

el examen microscópico directo del zumo dc^ na-

ranja. El principal inconti^eniente c^ncontrado fue

que durante el proceso de tinción c^l rttmo era la-

vado en el «slidc». Bastó una solución dc gelatina

para cementar la película del «slide» y hacer po-
sible una enumeración digna de confian^a de^ los

microorganismos del zumo.

Fn el examen microscópico directo del zumo de

naranja concentrado congelado se empleó tma mo-
dificación de la tinción con azul de metileno. llos

métodos posteriores recomendaban la mezcla de

una solución de tinción, diluida con el zuiuo, y el

secado de 0,01 ml. de la mezcla sobre un aslide»

del microscopio. Los «slides» preparados de esta

forma no requieren lavado, quedando eliminado

el peligro de arrastrar células microbianas.

La diferencia f^mdamental entre ambos méto-

dos es que en uno de ellos se emplea 0,075 por
100 de tinción de solución de cristal de violeta y

en el otro se usa una mezcla de 10 ml. de tinción
azul de melileno y 2 ml. dc soluciún alcoh^ílica
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al 1 por 100 de fucsina básica, mezclada y diluida

a 100 ml. En este método^, la preparación acusa

mayor contraste de color, siempre preferida, por

este motivo, por la mayor parte de los investi-

gadores.

La fase contraste del microscopio se ha usado

también para el examen directo microscópico, aun-

que su empleo no se haya generalizado. Fl alinea-

miento de la fase microscopio con su p^uente de

luz es muy ci°ítico y con frecuencia se neeesita un

tiempo considerable para ajustar el microscopio.

Ocurre con frecuencia que partículas de tejidos

de la naranja, de tamaño y forma similar a célu-

las microbiales, pueden ofrecer dificultades para

distinguirlas entre sí.
T'odos estos métodos se emplearon para calcu-

lar el ntímero tot.al de microorganismos o para con-
trolar la calidad de los productos cítricos ela-

borados.

Se ha podido comprobar que con frecuencia en

la fabricación del zuma de narana concentrado
congelado se presenta tma alteración microbiana

definida perfectamente por un olor y sabor a«man-
teca de leche». Se origina por la presencia en el

zumo de una bacteria láctica. El ácido láctico y el

diacetil, producido^s por estos organismos, son la

causa de estos sabores extraños.

Un método para de^tectar este tipo ^de alteración

está basado en una estimación o cálculo colori-

ínétrico del diacetil. Las bacterias indicadas han

sido identificadas como Lactobacillus brevis,

L. Plana^tar^^^r^ var, ^rnob^i^lis, Leuro^^ostoc rle,^•trn-

^^z^ic2c^m v L. ^^iesentero^ides.

Las medidas de control consisten en el lavado.

selección y limpieza a fondo de la fruta y del

equipo manipulador del 2umo y una aplicación

sistemática de las medidas sanitarias en los eva-

poradores. Puede ocurrir que no se lleven a cabo

cstos cuidados con absaluta eficacia v entonces rc-

^ulta imprescindible flamear o gasear calor al zu-

rno alimentado en el evaporador. ^ continuación

haremos un breve estudio sobrc las l^acterias con

^ignificación para 1a Sanidad ptíblica.
h^1 interés del hombrc por su bienestar físico

1o ha llevado a realizar una serie de investigacio-

nes sobre la supervivencia de bacterias patóge-

nas en el zumo de naranja.

Se puede comprobar la supervivencia de patóge-

nos entéricos, dependiendo ésta de la te^mperatu-
ra de almacenaje del zumo. A temperaturas pró-

ximas a-3,8° C, algunos de lo^s patógenos enté-

ricos sobrevivían durante algunos días, pero a

temperaturas normales la concentración de hi-

drogeniones se mostró letal para los microorganis-

mos. Cuando el zumo de naranja se inoculaba con

patógenos y con material fecal y luego se con-

gelaba durante cuarenta y ocho horas, no se po-
dían aislar la Escherichia. coli, Sa^lmonella typhosa

y Shigella parad^senteriae. Se pudo comprobar

igualmente que los enterococos de la naranja con-

ge^lada sobrevivían durante más tiempo que los

otros organismos entéricos. Sln embargo, los mi-

crococos que se encontraron en c:l concentrado

inoculado no eran predo^minantemente del tipo
común al ^del tracto intestinal.

Como, normalmente, en los ce^ntros de^ Sanidad
pública se usan organismos coliformes como ín-

dice de la contaminación humana, se realizaron

pruebas de incidencia, significación y superviven-

cia de los coliformes en los zumos de los agrios

congelados. Aparecieron algunos métodos para ais-

lar a estos microorganismos, especialmente el Es-
ch,erichia coli. El método más satisfactorio fue

el que empleó caldo de ácido bórico co^mo medio
inicial de enriquecimiento.

Los ensayos realizados Ilevaron a la conclusión

de que todos los tipos de organismos coliformes

se hallaban presentes en e1 zumo de naranja con-
centrado congelado, pero los tipos Ae^robacter eran
más comunes que el E. coli. Lstos organismos so-
breviven durante largos períodos cuando la tem-

peratura de almacenamiento se mantiene a^17,7°

centígrados o más baja. Cuando están sujetos a

temperaturas variables, tales como 1as propias de

la ^distribución y venta de] producto^, los colifor-

nles mueren más rápidamentc, estando cliniinados,
en su mayor parte, en cl momento de su co^nsumo.

El calor aplicado al ztuno de alimentación del

evaporador, que se practica hoy en día amplia-

mente. acttía como una nueva prevc nc'ión contra

p;aricluren
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la contaminación coliforme del concentrado con-
gelado.

5. METODOS DE CONGELACION

Tressler y Evers han descrito con detalle los

métodos empleados por varias empresas de Cali-

fornia y I+Plorida para congelar zumo de naranja.
A continuación pasamos e expaner las tres pro-

cedimientos más ampliamente difundidos en las
Estados Unidos.

A. CONGF.LACIÓN POR INNIF,RSIÓN DIRECTA

EN SALMUI^7RA

Los envases de cartón parafinado se enfrían

hasta unos 4° C y a continuación se congelan por

inmersión en salllluera de cloruro cálcico a-18°

centígrados ; para realizar esta operación se utiliza

un transportador, erl el que quedan colgando los

envases. El tiempo total de la congelación son
cuarenta minutos (congelador Inver). Una fábrica

empleando estc método em-asa el zun^o tamizado

en latas de un galón (3,785 litros), cierra éstas al

vacío y las conduce a un t.anque dc salmuera por

medio de un transportador de cilindros. Se requie-
ren seis horas para la congelación.

Fi. CONGELACIÓN POIt CORRIENTE DE AIRE FRÍO

E1 zumo^ de naranja se congela al vacío hasta

consistencia de barro en una heladora vertical

dc expansión direct.a, de las empleadZS para fa-

bricar helados; a continuación se empuja con gas
inerte comprimido (nitrógenol dentro de envases

de cartón o de^ latas de hojalat.a csmaltada de

unos 16 Kg. y se completa la congelación en una
corriente de ail^e frío a una temperatura de ^23°

centígrado^s. I'or este méto^da se requier^^n sola-
mente seis minutos paI•a la congelación.

C. CONGELACIÓN YOR CON1'ACi'O INDIRECTO

CON EL ENI^'RIADOR

T;ste método, relativamente antiguo, se ha ern-

pleado en la fabricación de hielo y en la congela-

ción de pescado. h:l rumo sc congela por nn pr«-

ceso semejante en una ^máquina tubular patenta-

da por Finnegan en unos tubos-guías. I±:1 enfria-

miento se efectúa por un movimiento turbulento

rápido del líquido refrigerador, que pasa por cl

espacio comprendido entre las paredes adyacen-
tes del cartucho y del tubo-gliía.

Hace poco, la empresa de Detroit (Michigan)
Pure I+'ruit Juices, Inc., ha lanzado al comercio

zumu de naranja congelado en latas esinaltad^^s,

previamente desaireado por un proceso espccial

patentado (Vaporlokt) y congelado ríipidamentc
en un refrigerador tubular 1^ innegan.

Para permitir la expansión quc tiene lugar cuan-

do los zumos se congelan es necesaria dejar sin
llenar en todos los envases un espacio de un 10

por 100 del volumen total. Según Shrader y John-

son, el zumo de naranja se expansiona por conge-
lación rm 7,5 por 100.

^;. A1_,T1^',Rt1('IONf^;S 1^'ISI('AS, (^UIMICA^ Y
I.N'I,IIV^IA'PICAS I)T?I, CONCI?LADO

A. AL1'ERACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Durante la congelación, y después del deshiclo,
tienen lugar transformaciones muy profundas quc

afectan a la calidad de los zumos de agrios co^n-

gelados. Desp^Ilés de la fusión, los zumos son, por
lo^ general, muy diferentcs en tcxtura y en as}^^ecto^

en comparaci<ín con 1^:^ frescos. Se supuso que

este «ablandamiento^» en la textura era debido a
la ruptura mecánic^a de las células como conse-
cuencia del aumcnto de volumen durante la fo^•-

mación del hie'.o en la co^ngelación. Sin embargo,

se reconoce actualmente que el agua no se congela

en la prop^a célula, sino en ]os espacios intercelu-

lares; as^, pues, las células quedan disgregadas en-
tre sí, pero nunca destruidas a causa de esta se-
paración.

Debido a la temperatura de congelación, la ma-
yor parte de ]a materia coloidal del protoplasma

de la célula se precip^ta irreversiblemente, liberan-

do el agua ligada. Los coloides, des^pués de la fu-

sión, no son capaces de readsorber el agua. cau-
sando así la muerte de la célula,
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La precipitación coloidal irreversible puede ser

atribuida al enriquecimiento en sales de la frac-

ción proteínica del protoplasma después de perder

el agua. Cabe también la posibilidad de que sea

debida a un aumento de iones de hidrógeno o in-

cluso en la viscosidad. Se ha podido comprobar

que cuanto más rápidamente se congelan los zu-

mos, menores son las alteraciones originadas en

ellos a consecuencia del proceso de congelación.
La congelación rápida disminuye la posibilidad

de difusión de las sales en la célula y la de sepa-

ración del agua combinada, evita también el des-

arrollo de microo^rganismos (caso de estar presen-

tes en e1 zumo) y retarda la acción de los enzimas.

La zona de temperaturas para la formación de

crist,ales, segíln Birdseye, está comprendida entre

^0,6° y-3.9° C; los zumos deben pasar por este

intervalo con la mayor rapidez posible hacia tem-

peraturas rnás bajas.

Q. AL'rERACIO^IES EN'LIIIÁTICAS

Además de las transformaciones físicas y quími-

cas mencionadas anteriormente, son inducidas por

los enzimas otras muchas que continíian su acción

sobre los productos congelados, incluso a bajas

temperaturas. Aunque la acción de los enzimas

queda notablemente reducida a temperaturas in-

feriores a cero, existe amplia evidencia de que los

oxidantes tales como la catalasa, enzimas pécticos

y la invertasa son todavía activos en estas condi-

ciones.

Ha sido costumbre suponer que la rotura de

las células durante la congelación, y posteriormen-
te durante la fusión, p^ermite tm mejor acceso de

los enzimas al sustrato. Aunque, sin duda, tiene

lugar tal mezcla, el hecho es que los zumos pre-

sentan mayor facilidad a la disgregación después

dc un almacenaje prolongado, que cuando éste ha

sido corto, aunque en amhos casos se efectílen de

la misma forma la congelación y la fusión. l^^sto

nos hace suponer que a baja temperatura, la ac-

tividad enzimática p^asa por su primera fase de

ataque al sustrato; al verificarse la fusión del zu-
mo, la etapa final de dicha actividad se desarrolla

aceleradamente. Fl enne^grecimiento de los zumos

concentrados congelados y conservados en frío du-
rante largos períodos no siempre se puede evitar,

ni siquiera cttando se usan envases hermética-

mente cerrados y el llenado de los mismos se rea-

lizó en el vacío.

Para evitar 1a acción de los enzimas oxidantes

es n^^cesario desairear e^l zumo tanto como sea po-

sihle. La pasteurización instantánea realizada a
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continuación inactiva los enzimas pécticos y eli-
mina su influencia durante la congelación.

Es evidente, pues, que los zumos de 1os agrios

se deben desairear, pasteurizar instantáneamente

y, en general, tratarse con el mayor cuidado po-

sible antes de la congelación. De lo contrario, se

presentarán cambios en el color, sabor, textura y

olor, a pesar de hallarse en estado congelado.

7. ALMACEI^TAJE EN FRIO

Después que el zumo ha sido cong^lado por al-

guno de los métodos expuestos, se le almacena a

una temperatura comprendida entre -12 y----15°

centígrados. La mayor parte de los industriales

que fabrican derivados de los agrios por los pro-

cedimientos modernos almacenan sus productos,

especialmente concentrados, en habitaciones refri-

geradas. Cualquier unidad refrigerada tipo que

emplee gases compresibles, tales como amoníaco
anhidrb, cloruro dc metilo, freón o anhídrido sul-

furoso, puede fwzcionar en los propios almacenes.

Cuando los zumos se han de conservar en gran-

des tanques deben enfriarse antes de ser vert.idos

en ellos. Se puede efectuar un preenfriamicnto me-
diante refrigeradores Baudelot o análogos ; estos

aparatos constan principalmente de unos inter-

cambiadores tubulares de calor o de tanques re-

frigerados por espirales ^interiores. Esto cs sufi-

ciente para que los zumos adquieran tma consis-
tencia de barro congelado ; así se les conserv a sa-

tisfactoriamente duranfe varios tneses.
Modernamente se han realizado considerable5

progresos en la fabricación de cutécticos de hielo;

se puede preparar una solución de sal congelada,

Tanques de mezclado.



Raii•ría de ^•^:^^Nrradum^.

con 23,:3 pur lUO dc^ clor^u^u s<^dicu v 7t^.i E^or lUU

de ag'ua, que funde a una teml^eratura t.nlifurlne

de -2]° C. 1^^1 hic;o cutéctico sc fabrica cn k^arras,

emple^índose económicamente para refrigerar o al-

macenar zumo^s de agrios cnvasado^s en frío.

Tres kiiogramos de hielu eutéctico producen el

mismo efecto que un kilogramo de anhídrido car-

bónico sólido, siendo su precio de fabricacicín la

décima parte de] de ^^sta Iíltima sustanria.

H. 7UM0 ,llL^: LIMON CONCI?',NTRADO

CONGFLADO

I^ste cs un 1_^roducto de zumo puro que se hace
concentrando zumo natural en un evaporador de

baja temperatura, enfriando alrededor de -1,1° C

por el paso a través de^ un intercambiador de ca-

lor, Ilenándolo en tambores o bidones recubiertos

con sacos de polietileno^ y helándalo a---22,2° C.
Algunas veces, el concentrado, previamente so-

metido a un enfriamiento, se envasa en latas y se

congela para usos dive^rsos.

C^ONCN;N'CRADO CONGI^;L,AllO I'ARA LIMONADA

E1 concentrado congelado para Iimonada se está

convirtienda rápidamente en Estados Unidos en

un artículo de primera necesidad. A diferencia

del zumo de^ naranja, el dc limón siempre se di-
luye con agua y se endulza antes de beberlo. Este

producto es simplemente zumo natural con azítcar

añadido. Sin embargo, puesto que mucha gente

prefiere cierta acidez en la limonada, el contenido

de ácido del prodncto está ajustado por la adición

de una pequcña cantidad (10 por 100 aproximada-
mc^ntc) de un concentrado de zumo de ]imón para

conseguir un balance adecuado de azúcar y ácido
cítrico.

Los procesos a seguir para la fabricacicín de

un concentrado típico para limonada serían los

siguientes : añadir suficiente zumo de limón con-

centrado a 280 galones de zumo natural y 2.H00 li-

bras de azúcar granulada, de forma que cada 100

gramos del producto final debe contcner dc 3 a

3,50 gm. de ácido cítrico. Con cstas p^roporciones

se obtendrían aproximadamente 500 galoncs dc:

concentrado de 55° Brix. I+P1 concentrado se recons-

tituye a limonada añadiendo cuatro volúmene^s de

agua a cada volumen de concentrado. l+^s aconse-

jable añadir algunas células del zumo para me-

jorar la apariencia de la limonada reconstituida.

I3astarí^I para la obtenci^ín de estas células cribar

^^l z^m^o después de la cxt.racción y mezclarlas con

^^l roncentrado.

^). CONSII?1ŭRACIONh;S TF.CNICAS, :^(1R1-

COLAS E INDUS'i^RIAT,ES SOF3RI+; T.A RI,P:S-

'I'RUCTURACION DP LA INDUSTRIA CITRICA

ESPAÑOLA

Hablábamos en la primcra parte de este traba-

,jo de la necesidad urgente de que 1a indust.ria cí-

irica española enfocase su produccibn hacia nue-

vos borizontes, adap^tando nuevos métodos de fa-
bricaci6n, fol^mando personal técnico espccializa-

do, creando nuevos centros de investigación, ra-

cio^nalizando el cultivo actual de agrios, organi-

zando un programa eficaz de propaganda, etc., con

el fin de crear productos de elevada calidad y

podcr competir así en los mercados europeos.

Esta reestructuración de la industria cítrica oca-

sionará una serie de pro^blemas de orden técnico,

comercial y agrícola que brevemente comentare-

mos a continuación.

1'KOBI,I^,MAS 'rLCNICOS

Los primeros problemas surgirían como conse-
cuencia de los nuevos sistemas de fabricación, con-

servación, transporte y distribución y de los más

eficiente^s métodos de vigilancia e inspeccibn de

la calidad de los zumo^s.

La adquisición de nucva maquinaria traería

consigo la formación de pexsonal técnico cspccia-

lizado. Ahora bien, para que todos estos proble-

mas pudieran resolverse eficazmente sería necesa-

rio que la industria sintiese la necesidad de crear

•entros de investigación. i,os problemas due ha de
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afrontar exigen una gran investigación, propia, co-

operativa o estatal, pero urgente y efectiva.

Hasta ahora, la investigación ha estado práctica-

mente abandonada, debido a que la fuerte deman-

da de agrios permitió prescindir de eIla y aun así

obtener beneficias. Pero si aparecen los problemas

de superproducción y es necesario introducir nues-

tros productos bien elaborados, la industria cítri-

ca y la citricultura necesitan desde hoy una in-

vestigación potente que resuelva sus problemas

con el tiempo.

PROBLEMAS AGRÍCOLAS

I:1 correcto planteamiento de las nuevas plan-
taciones constituye uno de los puntos de mayor
influencia sobre el problcma que nos ocupa.

E1 normal funcionamiento de las industrias de

elaboración de zumos cítricos requiere un abaste-

cimiento continuo de fruta. Actualmente, el agri-

cultor no tiene en cuenta a la industria de zumos,

salvo en casos de catástrofe. I^a aparición de ex-

c.edentes, con la disminución consigttiente en los

precios, constituirá la base de este abastecimiento,

pero convendría estableccr un equilibria entre las

plantaciones para producción de fruto de expor-

tación y las que produjesen frutas con gran can-

tidad de jugo para su contercialización transfor-

mada en zumos.

F1 agricultor debe pensar ya en >_ma calidad
para la industria. Una calidad que significa una

nueva mentalidad en la producción de los cítricos,

teniendo en cuenta la composición interna del

fruto.

Ante una situación en que la industria llegue a
consumir una proporción importante de fruta, el

agricultor debe producir una naranja con sufi-

cientes sólidos totales y zumo para que la indu-

tria pueda pagarla a un precio que resulte renta-

hle para el cultivo. Adem^ts, los mínimos de ma-
durez exigibles para la industria son superiores

a]os del consumo en fresco.

Todo ello supondrá tmos métodos de cultivo, de

fertilización, de tratamientos, de fechas de reco-

lección, etc.. distintos de los de ]a fruta para con-

sumo en fresco.

Se impone, asimismq un estudio sobre las va-

riedades, ,ya que no todas ellas son adecuadas para

la industria. Actualmente, ias variedades que uti-

liza la industria española son : cadenera, coínuna.

sanguínea, verna y Valencia late, con las propor-

cioncs sigltientes :
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Verna, Valencia y varias ... ... 7%
Sanguínea ... ... ... ... ... ... FO %

Cadenera ... ... ... ... ... ... 15 %

Comuna ... ... ... ... ... ... ... 18 %

Será, pues, necesario realizar estudios sobre la

composición de las variedades en las diferentes

zonas naranjeras, obteniendo valores medios es-

tadísticos de varios años, que permitan deducir la

aptitud de cada variedad para su industrialización

y su posterior almacenamiento y distribución.

Creemos, pues, necesario que se establezca una
íntima y eficaz interdependencia entre la industria
cítrica y el agricultor.

PROBLF,iViAS DE LA INDUSTRIA

Si la industria cítrica española c:nfocase su pro-

ducción hacia estos horizontes que citábamos an-

teriormente, forzosamente debería tender hacia la

elaboración de zumos de alta calidad.

Hoy en día, el precio actual de la naranja re-

sulta prohibitivo para la industria, limitándose

ésta a la adquisición de destríos o de frutos hela-

dos. Anota bien: ^Qué ventajas económicas pue-
den ofrecer estos zumos de ^^lta calidad? El zumo

congelado americano, rediluido en Hamburgo, se

está vendiendo a 66 céntimos de dólar el litro. Si

^'a ŭ t^ruriz;idur ^le hlaea.
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un concentrado español de 40° Brix de buena ca-

lidad se sitúa en Europa a 50 pesetas kilo, que

equilvadría a 15 pesetas el litro de rediluido, po-

dría competir muy favorablemente y llegar a una

población consumidora mayor que la alcanzable

con los precios anteriores. Si la industria traba-

jase con naranja de calidad, sin limitarse al des-

trío y con precios rentables para el agricultor, el

coste de la materia prima para un kilo de conge-

lado 1: 4 sería del orden de 25 pesetas.

La industria americana adquiere naranja por

su contenido en sólidos disueltos a razón de 24 pe-

setas por kilo de sólidos disueltos. Con buena na-

ranja de 47 por 100 de zumo y 13° Brix equivale

a unas 40 pesetas arroba de frutas. Teniendo en

cuenta, además, que la proporción de destrío pro-

cedente de la fruta exportada puede ser adquirida

por la industria a precios más bajos.

Es interesante comparar el rendimiento econó-

mico obtenido segím sea el destino del fruto. Cita-

mos a continuación unas cifras todas ellas apro-

ximadas que nos servirán de punto de compara-

ción entre las divisas obtenidas por exportación y

las proçedentes de la industríalización de la na-

naranja : 1.200 Kg. de naranjas, con 200 Kg. de

destrío industrializado y 1.000 Kg. de exportación

podrían dar en divisas unas 9.700 pesetas.

Pcro transformados en zumo congelado 4: 1 y

contando can que la naranja sea de calidad indus-

trial, es decir, con buen contenido en zumo y en

sólidos disueltos, podrían rendir con subpraductos
más de 12.000 pesetas. Es decir, que una naranja.

adecuada, transformada por una industria eficien-

te en zumos de alta calidad y elevada cotización,

puede rendir más divisas que en fresco.

Es indudable que para la industria el lanzarse

a este negocio de cara a Europa y abrir nuevos

mercados con todo lo que supone de costes de con-

gelación, transporte frigorífico, distribución rápi-

da, nuevos clientes, control riguroso de merca-

dos, etc., cncierra unos riesgos comerciales muy

serios, necesitándose t.esón y equipos de la más

alta categoría humana para llevarlos a cabo.

Si la industria ha de servir zumos de calidad

a precios eurapeos constantes, no puede depender

de grandes oscilaciones en el precio de la fruta

fresca.

En Estados Unidos se resolvió este problema

mediante contratos y cooperativas. La fábrica Mi-

nute Made contrató con los agricultores con las
siguientes bases : un precio mínimo constante por

caja y el 50 por 100 de los beneficios obtenidos

con la fruta. De esta forma, el agricultor se con-

vierte en partícipe de los beneficios de la indus-

tria, asegurando así la constancia de precios.

En otros casos, es copart.fcipe de los intereses
económicos de la empresa mediante acciones o en
régimen de cooperativa.

La distribución de estos zumos requiere el mon-

taje de una red adecuada de transportes frigorí-
ficos. Se podría resolver este problemas en las

grandes ciudades mediante una asociación con las

centrales lecheras, que distribuirían los zumos jun-

to con los botellines de leche, recibiendo el consu-
midor el zumo en perfect.as condicioncs.

Indudablemente, todos los problemas quc hc-

mos apuntado anteriormente requieren para su

solución una inversión elevada de dinero que la

industria por sí sala no podrá afrontar. Sería nc-

cesaria la concesión de créditos del T^;stado, para

fomentar la creación de nuevas industrias dispucs-

tas a seguir estas nuevas directrices e incluso con-

ceder subvenciones a cualquier empresa de este
tipo.

Si España enfocase su industria derivada de

agrios hacia estos nuevas horizontes y se realizase

una campaña de propaganda eficaz, crecmos que

podría competir con éxito con cualquier país pro-
ducto^r, ya que nuestra situación geográfica cs in-

mejorable, si la comparamos con los países que
actualmente abastecen el mercado europeo.

BII3LIOGRAI+'1 A
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Concurso internacional de recolección
mecanizada de leguminosas para grano `°

^.'L ^ernánáe^ ^e^ ^ojo
Ingeniero agrónomo

l,a inlE^urtancia econ^^imica cle tienen las leg^u-
rninosa^ para grano en nuestra agricultura y ga-

nadería es algo en que, por ser de todos conocido,

no vamos a insistir. Sin embargo, pondremos de

i^^anificsto qut^, cn c^tcnsas regiones de agricultu-

ra de secano, en donde se cultivan los cereales de

invierno, las leguminosas juegan, además, un pa-

pel insust,ituible. No sería posible, sin duda. en es-

tas zonas la repetición indefiniaa sobre una misma

tierra del cultivo de cereales, básico en nuestra
economía, sin intercalar en la alternativa una le-

guminosa de secano.
Pese al gran interés que presentan las legumi-

nosas para grano, su cultivo se estaba abando-

nando durante los últ.imos años por la gran can-

tidad de mano de obra eventual necesaria para

su recolección, que resulta cada vez más difícil

de encontrar.
Por este motivo, y para buscar al problema las

posibles soluciones, la Dirección General de Agri-

cuitura com-oc^ú un concur•so entre los fabricantes

de maciuinaria con el fin de conoce^• el resultado

en el trabajo de recolección de las leguminosas
para grano de todas las máquinas elistentes en el

mercado que estuviesen diseñadas directa o indi-
rectamente para estos cultivos. Con esto se espe-

ra, por supuesto, no que quede resuelto el proble-
ma de esta manera tan simplist.a, sino poder ba-

sarse en un punto de partida, que sería el conoci-
miento de lo conseguido hasta ahora, para abor•-

dar el asunt,o con el mejor criterio posible.

l. CONVOCATORIA DEL CONCURSO

G1 concurso ha sido convocado por resolución

(1) Este artículo no pudo se^r insertado en al níimeao de
junio por falta de espacio.

de la Dieección General de Agricultura de fecha
15 de marzo y publicado en el « Boletín Oficial

del I^stado» del día 23. Han colaborado con la Di-

rección General de Agricultura en la promoción

del conctlrso el Patronato de 'Pierra d^^ Campos
y las Diputaciones Prolrinciales de León, Palencia,

Valladolid y Zamora.
1^1 objeto que se pretende es, como hemos dicho,

el de promover la mecanización de la recolección

de las legtrminosas para grano, problema clave a
resolver para asegurar el porvenir de estos cul-

tivos.
Las ba^es del concurso pueden resumirse en los

siguientes puntos:

1. Pueden part.icipar todos los fabricantes na-

cionales y extranjeros; estos últimos por sí mismos

o a través de sus representantes.

2. Pueden presentarse al conctrrso cualquier

clase de máquinas que sean susceptibles de reali-

rar alguna o todas las operaciones de recolección

de las leguminosas para grano.

,3. Las pr•uebas del concurso consist.irán cn la

reali^ación práctica de las operaciones específicas

de cada máquina, trabajando en cultivo de lente-
jas y guisantes, y eventualmente, sobre almortas,

veza, algarrobas, yeros, et.c.

4. El concurso ha sido dotado por la Dirección
General de Agricultura con un premio de 300.00O

pesetas, a las que las Diputaciones Provinciales
antes citadas han añadido la cantidad de 200.000

pesetas, constituyéndose asi un premio total de

^^00.0(}0 pesetas.
La convocatoria ha sido ampliamente difundida

por la prensa y radio nacionales y enviada a nu-

merosos centros y revistas e^tranjeras de mecani-

zación para su difusión por los mismos. ^^ directa-
rnente a diversas casas de maquinaria e^tranje-
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versas regiones, es decir, arrancando de raíz las

La barrri ^tiadañe^du^ra ^ie^a eflcazmi^nt^^^ ^r,ni va^r[c^dud
dc^ cusechas.

ras, por si estuviesen interesadas en tomar parte

en el concurso.

II. 1^OS PAKTICIPANTF.S

La respuesta a la convocatoria no se ha hecho

esperar: han solicitado participar en el concurso

13 casas de maquinaria, que presentan un total.

de 15 modelos de máquinas diferentes:
- Una arrancadora amontonadora, marca Ju-

sán.

- Una barra guadañadora, marca Rusatis.

- Seis segadora5 hileradoras, marcas Lens,

Minneapolis Moline, Bedo^ni, Hesston, I3CS y Gut-

brod.

- Tres segadoras cargadoras, marcas Jomeje

(modelos automotriz y arrastrados) y Lens.

^ Cuatro cosechado^ras, marcas I^,pple-Mo^I^il,

1VIcCormick-International, ^antana y K<^la.

Fuera de concurso han ofrecido taml^Iién la asi^-

tencia de las siguientes máduinas :

- Una harra ^uadañadora, 7Y^arca ^^7cCorinick

International.

- Un remoldue auiocargador, marca Fahr.

- Una recogedora cargaclora, marca Diadem.

III. LAS MÁQUINAS

El intcrés de las Ináquinas ^resentadas estriba,

por un lado. en la posihilidad de comprobar pr-ír-

ticamente el trabajo realizado por algunas cte ellas,

que, como las cosecha^loras o^7uadañadoras, están
plenamente introducidas en otros cultivos, y, dc

otra parte, en conocer• nuevos protot.ipos que han

sido concehidos especialmente para la recolección
de las leguminosas para grano.

La máquina bautizada con cl nomllre de arran-

cadora amontonadora presenta la novcdad de ma-

lizar la recolección de las 1e^uminosas de una f^^r-
ma muy similar a c•^^m<^ ^c realira ^^ mano en ^Ii-
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plantas. La máquina realiza esta ^^21eración m^^-

diante una cuchilla eatirpadora horirontal ^^u^^

avanza bajo tierr•a y las rastrilla hasta amontonar-

las por medio de un rastrillo de descarga intci•mi-

tente que lleva adaptado en su hart.^^ posterior. I,a

cuchilla extirpadora va pro^^ista dc algunos di^^n-

tes en posición delantc^ra c^uc facilitan c^l atac^uc a

las plantas y estabilizan ^^l a^^ancc^ dc la cuchilla.

La barra guadañadora Elarticil^antc^ en el c^m-

curso prescnla la particul^u•idad ^3c carc^ccr dc ^ic^-

dos. El efectu cle tijera sc consi^;ue con vc^ntaja I^or

medio de dos sierras con movimientos de oscila-

ción contrarios. La auscncia de dedos fijos Paculta

a esta máquina para rcalizar un corte a ras d^^

tierra, e incluso por bajo de tierra, sin dcinasiado

miedo a los atascos y roturas que ^^^^asionarían las

I^iedras.

Entre las segadoras hileradoras, ^^uc dejan la co-

secha aco^°donada a lo largo del campo, cxistc ul^i^^

^ran variedad de modelos:

- La máquina Lens va adaptada al cnganche

de tres ^untos del tractor, pero con la harticula-

ridad de que éste debe avanzar marcha atrás l^ara

accionar la máquina. A este efecto se ha mudifi-

cado la posición dcl sillín y del volant^c dcl ta•ac-

tor, para due el conductor vaya sct^tado en la

dirección de la marcha atrás, pt.diendo al mismo

tiempo conducir cóniodamente el tractor. La ina-

quina en la 1^osicióll de teabajo avanza ^ohre un

rodillo que le pi^o^orciona ^^ana scnsihilidad a las
irregularidades del terreno may^^r ^^ue^ ^i fues^^

montada sobre ruedas. ^^1 mismo tic^mpo, un am<^r-

ti^uador ^^sl^ecial sobrc^ c^l ^^u^^ actú^^n ^Iir^^ctamcnt^^

^Intnku.^d,niador;^ eyuip;ida ^^on r,w^rillo amontonadur



las bari^as de tiro del tz•actoi• colabora eficazmente
a la perfecta adaptación de la barra de corte se-

gado>•a a la supE:rficie cultivada.
- La segadura hileradora Ntinneapolis Nloline

es del tipo de máquinas adaptables a una base co-
míln automotriz. L1 gt^upo motor básico, Uni-Trac-
tor, es un tractor semejante a una gigantesca mo-
tociclet,a, a la que se pueden adaptar cn la posi-
ción de un sidecar una extensa ^ama d.e máquinas,
entre las quc se encuentra la segadora hileradora
clue se l^resenta al concurso.

- La mí^quina Bedogni es, por el contrario, una
pequcña segadol•a automotriz. Yuede usarsc^ como
simplc guadañadora, que deja la cosecha esparci-
da sohr^^ el terreno, o como segadora hilcradora e
inclu^^> atad^>ra, n^ediante el acoplau^ic^nto de los
accesorios correspondientes. I^.1 operario va senta-
do en un sillín posterior, teniendo a su alcance to-
dos los mandos necesarios. 1^',s una m<íquina holi-
val^^nt^^ duc llucde emplearse como pequeño tra^^-
tor, conio base para la instalación dc una ahrma-
<lora, con^o auxiliar cn la granja, etc.

- La segadora hileradora Hesston--de cerca de
<•inco n^etro^ de anchura de trahajo--e^ una má-
^Iuina típicamente americana. Con fori^aje5 har<1
hcnii'i^•ar, acttía talubién como acondicionadora de
hcncl. I^a una ináquina automotl•ir de gran hen-
dimienl^l, provista de un motor de 3G CV. y quc
t rahaja fr^^ntalmente y, por tanto, con gran visibi-
lidad para cl conductor.

--^ La motosegadora F3CS también puede il• edui-
1>ada l^ara at.ar la cosecha en haces. I'ara cult.ivos
altos va provista de molinete para peinar la mie^.
I^.'stas máduinas están especialmentc^ di5eliadas
para puder trabajar en tcrreno^ en pendiente ^1
muy accidentados.

- La máquina segadora Gutbl•od es la mas pe-
cluelia de las segadoras hilei^adoras presentada^,
hcl^o repl•esenta sblo nna de las múltiples facetas
de trabajo del motocultor básico, sobre el quc v<1
tnontada la harl^a de corte. I^.'n efecto, el ólgano
Inotl•iz es un motocultor diseñado pat^a poder adap-
tarle el ólgano de siega, t^ln ra5trillo de descarga
lat.el•al, un remolc^uc, un pulverizador para insec-
t icidas, una máquina quitanieves y hasta una pe-
clueña pala empujadot•a. i^.n su vel•sicín española
va provista de un brazo hilerador, tlue barre la
cosecha sobre la barra de corte, einpujándola hacia
cl lado derecho.

Las segadoras cargadoras pueden decirse que
representan la ventaja de tener previsto en sí mis-
mas el aprovechamiento de la paja de las lel;umi-
nosas, tan apreciada para los ganaderos.

5e^adora h[Ieradora de pu5lci^^^u tr:w^era p:^rx traba^jar rua^rch:1
at[ah el tra^•tor, l'ua recug^•durn i•ar^adura c•ompleYará el tra-

bu,iu de rc^•olc^^ciún.

]^^ntrc ellas sc prc^cnta un mudelu quc corres-

ponde a tula segadol•a hilcl^adora, a la clue 5c ha

acoplado w^ cal•^adul• muy sencillo y robusto de

cinta transportadot•a: nos referimos a la máquina

Lens antes dE^scrita.
Las scl;adoras cargad^^r^^5 Jomeje quc tomarán

parte en c^l concurso presentan dos ti-ersiones di-

fel°entes: una, automotriz, que tolva propia, y otra,

para adaptar a un tractor, cat^gando la mics sobre

ren7olc^ue. Se trata de prot.otipos especialmente

diseñado^ hara la recolecci^ín de leguminosas de
grano, cuya elicacia l>odre*nios conlprobar en el

desari^ollo de las pró^imas demostraciones.

Las cosechaduras clue se presentan al concurso
no constituyen en sí ninguna novedad: su eficacia

en la recolección de cereales es conocida desde

^<•^adora ;wtomotr[z traba,j.^udo en cultiti^> de cereales. i1l.í-
yuina^ d^^ rctr lilHi pucdcn pri•satr una bran ucuda ^•n la

recugida de Ia5 legumin^as llara 6rano.
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do, y creemos que despertará gran interés entre

los agricultores el contemplar su trabajo, pues el

hecho de poder ver la cosecha ya ensacada en cl

mismo campo es, sin duda, la máxima aspiración

del agricultor.

Las catiechadora5 de cereale• pueden q duptarse para la reCo-
I^^c•ciúu de las leguuiinu5as de srano. Yara ello se^ disminuye
^^I númeru de reculuciones del de^erauudor, ee Ic vuprim^^n
^^airlllas al cóncavu y se ca^^mblan Ias crlb:as por utras más adc-
cuadas. A menudo ce sustitu3^e tambiLn la barra dc ^•^^rte por
un rrcoKedor tipo pick-op para traba^ar tiobre ec^echa ya hi-

I era d a.

hace tiempo por los agricultores. Sin embargo, su

trabajo en cultivos de leguminosas no está sufi-

cientemente extendido, existiendo un gran interés

por conocer la labor que pueden realizar estas má-

quinas.
La recolección de las leguminosas con cosecha-

doras presenta inconvenientes que se intenta re-

solver. Tratándose de plantas rastreras sobre suelo

algo asurcado por las labores de aricado, la barra

de corte encuentra dificultades en trabajar. Las

vainas en el momento de la recolección presen-

tan en algunas especies deshiscencia acusada ante

pequeñas sacudidas, como la que produce la barra

de corte. Por todo esto, la recolección con cosecha-

dora se tiende a que sea sobre cosecha segada y

acordonada previamente, aun está algo verde, sus-

tituyéndose en general, por tanto, la barra de corte

por un recogedor tipo «pick-up» El atractivo de

las cosechadoras, no obstante, sigue siendo el mis-
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1V. LAS PRUEBAS

El desarrollo práctico del concurso tendr^i lu-
gar, D. m., durantc los próximos días del mcs dc

julio, en fincas del término municipal de Villn-

nubla (Valladolid), cuyos propietarios, con gran cs-

píritu de colaboración, las han cedido para t^ll^^.

Esta zona ha sido ^^lcgida lcnic^ndo cn cticni^i I^^

importancia quc en clla ticne cl culti^^o tlt^ I^i^ it^-

guminosas de grano, que ^^n to^da esta rc^giún clr

Tierra de Campos jucga, como sc sabe, un impor-

tante papel en las alternativas junto con los cc-

reales.

Las máquinas ensayarán su trabajo en cultivo

de yeros, lentejas y guisantes, realizando^ poste-

riormente unas pruebas finales sobre lentejas y

guisantes, que serán píiblicas y servirán a la Co-

misión calificadora encargada del reparto dcl prc-

mio para formar juicio sobre su resultado.

Sólo tenemos que esperar que, como cuando va-

mos a los toros, las máquinas se porten en el tra-

bajo práctico tan hicn como acreditan los infor^-

mes que de ellas hemos recibido.

De todas formas, podemos afirmar con cspíritti

optimista que un importante problema quc ha pe-

sado muchos años sob^re la economía de^ un amplio

sector agrícola ha despertado ya la at.ención dc

los organismos competentes, por lo que cspc ;„_.

sea abordado de una manera sistemática y resuelto

en un futuro próximo.



La irradiación de alimentos
Consideraciones sobre el reciente Simposie internacional de I(arlsruhe

^ez o4nfoneo _^ezHákde^ L,,^N^ále^

Dr. Ingeniero agrónomo

La 0. N. U. extiende sus actividades más allá

del puro dominio de lo político o diplomático; las

distintas ideas sobre cosmopolitismo han ido cris-

talizando en una serie de organismos internacio-

nales destinados a facilitar una eficaz cooperación

en el paulatino ascenso de nivel cultural del

mundo.
Son ya varias las ocasiones en que los países

de mayor vuelo científica se han reunido para
confrontar sus todavía escasas experiencias en el

campo de la conservación de alimentos mediante
radiaciones ionizantes. Las que parecen haber te-

nido mayor resonancia internacional son las re-

uniones de Harwell (Reino Unido, 1958), Bruselas

(Bélgica, 1961) y Boston (U. S. A., 1964).

Siguiendo esta línea de contactos cada vez más

efectivos, la Comisión mixta 1^ . A. 0.-0. I. E. A.

(Organismo de las Naciones Unidas para Agri-
cultura y Alimentación-Organismo Internacional

de Energía Atómica) ha preparado este año un

nuevo Simposio Internacional sobre Irradiación de

Alimentos. Las sesiones se han celebrado del 6
al 10 de junio en el Auditorium de la Escuela de

Ingeniería Nuclear del moderno Centro de Inves-
tigación Nuclear de Karlsruhe (República Fede-

ral de Alemania). Queda patente el interés que se

dedica en el mundo a este tema si, según se dedu-

ce de1 anexo, se comparan las participaciones de
ios distintos países y organizaciones internaciona-

les presentes en el Simposio. F..n total, 206 exper-

tos pertenccientes a 28 países, más siete orga-

n1S1170S.

Y no e, extraño que la técnica trate de actuali-

zar algunas adquisiciones científicas no explota-

das prácticamente hasta el mome,nto. Suele admi-

tirse que más de la mitad de la p^oblación mun-

dial está deficientemente nutrida ; si pensamos

que cada nuevo año es necesario disponer de ali-

mentos para unos 65 millones de personas adi-

cionales, no hará falta citar a Malthus para lla-

mar la atención sobre la necesidad imperiosa que

tienen los Gobiernos de conservar al máximo los

productos con que sus respectivos países cuentan

de manera básica para alimentación.

Los métodos considerados como clásicos en la

conservación de alimentos han resuelto satisfac-
toriamente en buen número de casos el problema

de nutrir al consumidor con productos derivados
de los naturales. Pero en otros casos, resultan

económicamente probibitivos los procedimientos

para conseguir esto mismo o bicn exigen el em-

pleo de aditivos químicos cuya autorizaciÓn no ha

sido acordada por los organismos sanitarios ofi-

ciales.
E1 empleo de las radiaciones ionizantes para la

conservación de alimentos puede constituir una

de las aplicaciones pacíficas Inás importantes de
la energía nuclear. La acción destructora de las

radiaciones sobre yemas, gusanos, insectos y mi-
croorganismos constituye la base empírica de un

nuevo método de conservación para los productos
perecederos. Durante los cinco días del Simposio,

las diferentes cuestiones se han distribuido en nue-

ve sesiones de trabajo, cuyos epígrafes pueden su-

ministrar una idea del alcance de los problemas

considerados.

Sesión I; tema: «Fuentes de radiación y dosimetría;
Yresidente, Dr. Kuprianoff (Alemania).

Sesión II; tema: «Comestibilidad de los alimentos irra-
diados» ; Presidente, Dr. Spaander (Holanda).

Sesión III; tema: «Efectos químicos y físicos de las ra-
diaciones ioniiantes»; Presidente, Dr. Lafontaine ^Bélgica).

Sesión IV; tema: «Problemas de microhiología, de viro-
logía y de cuarentena»; Presidente, Dr. Goldblith (U. S. A.).

Sesión V; tema: «)ŭstado actual de la irradiación de car-
nes, pescados, huevos y granos» ; Presidente, Dr. Lévéque
^Francial.
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0 I( rad. °UU I:rud.

Fr^^dn irradl.rdo: Fstudo de conser^^actún a los dieciochu d(as.
T=^o C.

Sesión VI; tcina: «N;slado actual de la irradiación de
frutas, zumos y verúurasn ; Yresidente, llr. I^ogachef lltusia).

Sesión VI[; tema: «Programas e instalaciones de irradia-
ción de alimentos»; Yresidente I^r. Holm (Dinamarca).

Sesión VIII; terna: nAspectos económicos de la irradia-
c:ón dc alimentos»; Presidente, Dr. Shea (U. S. A.).

Sesión IX; tema: uLegislación sobre irradiación de ali-
mentos y autorización de consumo de alimentos irradiados»;
Presidente, llr. Ingram (Reino Unido).

Sin pretender entrar en detalles sobre las nu-

merosas comunicaciones presentadas a es^e sim-

posio, es notable el avance que la tecnología de

irradiación ha experimentado durante los cinco úl-

timos años en países tan significados como U. S. A.

y la U. R. S. S. Muy al principio de los estudios

sobre efectos de la irradiación en los alimentos, se

pensaba que este nuevo procedimiento conduciría

inmediatamente, y sin mayores dificultades, a una

aplicación industrial. Pronto se hizo evidente, sin

embargo, que los prohlemas no eran tan símples

como se esperaba.

La energía de las radiaciones ionizantes es del

orden del millón de veces superior a la energía

de un enlace químico y varios miles de veces ma-

Pat.ata vartedu^d uUrgentau, Irradiada con 0,5, 10 y 15 Kra^d.
>'stadt^ a Icn trelnta dfas de su almacenaje: T=°Cw C.;

= 70 Por l UU.
HItl=

yor de la necesaria en procesos de ionización. Es-

tas cifras pueden dar idea dc la enorme potencia-

lidad que presentan al incidir sobre la matcria.

iniciando reacciones químicas y nucleares más o

menos previsibles, cuyo progresivo esclarecimien-

to científico explica el avance de la tecnologia dc

irradiación. Pero es que la aceptación de una nue-

va tecnología está sup^editada a que ésta presente

algún género de ventajas sobre los métodos tradi-

cionales : mayor eficacia, más fácil aplicacicín o

coste econúmico inferior. Las ventajas de la irra-

cíiación pueden ser tan reales como pudieran serlo

los perjuicios de que tanto se vicne hablando; en-

tre otras, cabe destacar el que pueda efectuatse a

temperattu•a amhiente, que permite el tratamiento

del producto en su envase definitivo y que sc

combina fácillnente con otros procedimient.os de

conservación.

De momento, resulta aún problemático respon-

der tajantemente a la pregunta que todos nos he-

mos hecho: ^Son perjudiciales los alimentos irra-

diados para el consumo htu7^ano'? Un dato alen-

tador es quc hoy está fuera de duda que en los

alimentos irradiados no subsiste radiactividad re-
sidual si se emplean radioisótopos como el Cs-]37

o el Co-60, cuyas energías específicas distan mu-

cha de los diez millones de electrón-voltios ^^n quc

se ha fijado el umbral de posibles activaciones.

En cuanto a la toxicidad rlebida a posiblcs con^-

puestos radiolíticos, originados a partir dc los nu-

trientes de los alimentos, existe hoy día considc-

rable evidencia experimental-procedente en bue-

na parte de U. S. A. y del Rcino Unido^lue tien-

de a indicar la carencia de toxicidad c:n los ali-

mentos irradiados, y el paralelismo práctico de su

valor nutritivo con el de los productos conser-

vados por otros métodos. Así ocurre con la irra-

diación del cbacón», cuyo consumo fuc autOI'1-

zado en U. S. A. a principios de 19G3, después
de los diez años de ensayos toxicológicos que, con

verdadero tesón, llevó a cabo la Intendencia del

Ejército norteamericano. (I^,n una de las recep-

ciones del Simposio hemos tenido la oportunidad

^para alguno, atrevimient,o quizá--de comer unos

emparedados de este «bacón» , irradiado en U. S. A.

a la enorme dosis de cinco millones de rad, sin
que hasta cl momento hayamos tenido quc lamen-

tarlo.)

En la actualidad, varios productos se hallan en

un estado tal de experimentación que los nuevos

ensayos que se siguen realizando no hacen sino

confirmar los resultados obtenidos. Se trata de la

desinsectación de los granos de ccreales, la inhi-

382



1>ición de brotes en tubérculos y bulbos durante su

período de almacenaje y de la destrucción de bac-

terias patúgenas de hucvos congelados. Muy pro-
metedora se presenta, asimismo, la «radurización»

de ciertas carnes y pescados. Sobre la irradiación

de frutas y sus zumos se está llevando a cabo en el

Reaktorzentrum de Seibersdorf (Austria) un pro-

grama internacional de estudios, cuya duración se-

rá de seis años y en el que España participa act.i-

vamente desde su iniciación en enero de 1965.

Parece indudable, pues, que la irradiación cons-

tituirá en el futur•o un excelente complemento de

los métodos conser^•cros tradicionales, puesto que,

a pesar de ser prematuros, los cálculos económicos

indican rentabilidad del procedinliento en e1 caso

dc cicrtos alimentos. I^,stá justificado, por consi-

guientc^. que en el proyecto del Código alimentario

españ^^l-terminado de elaborar en 19G4-se irr-

cluya a la conservación por radiaciones entre los

procedimientos autorizados. Sin embargo, se pun-

tl>aliza que la conservación de alimentos por ra-

cíiaciones ionizantes se podrá autorizar en nuestro

país siempre que se compruebe experimentalmen-

te por procedimientos adoptados internacional-

mente que el alimento así conservado está exento

de peligro para el consumidor.

Resulta difícil, en ve]•dad, que tal inocuidad

t^ueda certificarse plenamente en nuestros días.

l'or cllo, debería aíln restringirse al mínimo el

consumo generalizado de praductos irradiados ;

pero con objeto de permitir un desarrollo de esta
tecnología, parece justificada la necesidad de rea-

lirar ensayos de consumo, dentro de los límites de

seguridad proporcionados por la experiencia ac-
tual. Desconocer algún peligro expondría a que

surgiesen problemas de salud pública susceptibles

no sólo de desacreditar esta tecnología desde su

fase inicial, sino también de crear difíciles pro-

hlenlas de supervisión y control. Por el contrario,

>m exceso de prudencia, desprovisto de bases ra-
•r.onables, tendería a frenar los progresos de esta

vía llena de posibilidades y a limitar-ta] vez in-

necesariamcnte-la iniciativa de elementos diná-

micos en la industria de la alimentación.

Aunque el mayor esfuerzo de investigación se

ha realizado hasta ahora en países de fucrte des-

arrollo industrial, no es forzoso que vayan a re-
sultar en ellos aplicaciones inmediatas, porque

cuentan, en general, eon una buena tecnología con-

servera y la irradiación no pasará de ser, al me-
nos por ahora, un eficaz complemento. Sin embar-

go, los países en vías de desarrollo cconómico pue-

den beneficiarse con rapidez de esta tecnologia.

N;1 Ilim^^^lu^r de9 ('enlro di• Ince^li^a^^iuu^•^ Vu^•I^•;irvw d^^ harl>-
ruk^• d^•^u^tú tambií•n cl ^^bai•úiu, norli^;unrri^•;^nu_

Se espera que la irradiaciún, al preservar dc la

destrucción a buena parte de los prcxluctos ali-

mcnticios, conslituya una valiosa a,yuda quc^ para

la campaña m>_mdial contra el hambrc ofrc^ce la

ciencia. en sus continuo^ intenlu^ p^lr nlejorar la

suc^]•te de la humanidad.

A ^ 1^;Su

l'ni.tir•.. ^ or^/oni^n^^inttra parli<•ipnnlrs

liepiiblica h'eclerul de Alemania

1^'rnncia ... ... ..
I1^^landa ... ...
It^•ino LJni<1o
Ilulia ... ...
Auslr:ai
tiu;zti ... ...
ninamar^^a ..
liE^lgica ...
^ anaclú ... ...
^l•ur^ltiia ..
h'inlandia ...
Arl;entina ..
1^:^1>,^ria
:ar^;cr^^^li.^ ... ...
Irlancia ..
Japun ...
1'nl^inia ...
tiuecia ...
U. h. S. S. ...
I íun^;ría ...
lnaia ...
[srael ...
[.uxembiu•^^^ .
:^1aclagasc:^^^
\oruega ...
1"u,^r^slavia ... ... ...
('onselo ^ie Europ^^ ... ...
r:. ^. E. A. co. r:. c. n.i
1:«^^<^lo^^^ ... .

},^. A. O./U. I. E. A.
^l. I. E. A. ... ... ...

T^rr:^ i.

Vr'^^^rtr^ro dr

rrj^n^.e^nlu^ntr.,•

:;a
^^s
I!^
ts
1^
111

^ni^

Nota.-Do^ de las fot^>^rrafía^ ^^lic ilu^lr^u^ cslc

artículo corrc^^pondc^n a al^una clc^ nuc^stras c^spc-

I•iencias en la sección de Aplicaciones de la ]+.ner-

gía Nuclear a la Agricultttra del Instituto Nacional
de Investigaciones Agronómicas.
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LA COSECHA R INDE ...
DESPUES DE VENDIDA

Acelere la venta de su cosecha y evitará
los mayores riesgos.

Mayor rendimiento, con mínimo tiempo y esfuerzo
almacenando su cosecha con la ayuda de los

tornillos cuc <I D>_

.. . ....rrrr

UN EQUIPO DE TRESCIENTOS HOMBRES A SU SERVICIO
UN DEPARTAMGNTO DE MARKETING QUE INVESTIGA
UN SERVIr •,^NICO POST-VENTA QUE ASEGURA RENDIMIENTO

I IVI A D
SOCIEDADANONIMA Camino Moncada, 83, Valencia - Apido. Correos 21. Pídanos informes sin compromiso.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
I. Fijación de precios de compra de huevos

En el "Boletín Oficial del Es-
tado del día 7 de junio de 1966 se
publica la Circular 6/66 de la Co-
misión General de Abastecimien-
tos y Transportes, fecha 2 de di-
cho mes, por la que se indica
que dicha C o m i s a r í a adquirirá
hasta nuevo aviso cuantas par-
tidas de huevos le sean ofreci-
das por los avicultores a los pre-
cios siguientes :

Clase B.-Huevos de primera
(de peso unitario de 56 a 60 gra-
mos, con peso mínimo por do-
cena de 696 gramos), 24 pesetas
docena.

Clase C.-Huevos de segunda

(de peso unitario de 51 a 55 gra-
mos, con peso mínimo por do-
cena de 636 gramos), 22 pesetas
docena.

Clase D.-Huevos de tercera
(de peso unitario de 46 a 50 gra-
mos, con peso mínimo por do-
cena de 576 gramos), 20 pesetas
docena.

Estos precios se en.tienden a
pie de frigorífico, envase y em-
balaje incluidos, debiendo re-
unir los huevos las especifica-
ciones exigidas en el artículo
cuarto de la mencionada Circu-
lar 6/1966.

II. Prórroga de la regulación de la campaña del cordero pascual

En el "Boletín Oficial del Esta-
do" del día 20 de junio de 1966
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha 17 del
mismo mes, en la que se indica
que, regulada la campaña del
cordero pascual por Orden de es-
te Ministerio de 26 de marzo de
1966, mediante la co.mpra directa
por la Comisaría General de
Abastecimientos y T r an s p ortes
de los corderos aptos para conge-
lación que se le ofrezcan entre el
1? de abril y el 30 de junio, resul-
ta que el favorable desarrollo ve-
getativo de los pastos ha dado
lugar a un retraso en la salida y,
en consecuencia, la oferta se ha

concentrado en las postrimerías
de la campaña, imposibili^tando a
los mataderos colaboradores a
poder sacrificar en el p e r í o d o
previsto los animales ofrecidos,
sin haberse alcanzado el cupo de
350.000 canales a adquirir por la
Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes. Por todo
ello se prorroga la vigencia de la
Orden de 26 de marzo de 1966,
por la que se regula la campaña
de cordero pascual hasta el día
31 de julio de 1966 y la vigencia
de la Circular 4-66 de la Comisa-
ría General de Abastecimientos y
Transportes.

III. Precios de molturación de los
y leguminosas

En el "Boletín Oficial del Esta-
do" del día 28 de junio de 1966
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha 18 del
mismo mes, por la que se fijan
los precios de molturación de los
granos de cereales y legumino-
sas.

El precio máximo que los fa-
bricantes de harinas podrán per-
cibir por quintal métrico de ce-

granos de cereales

real panificable molturado con
destino a la reserva de consumo
de los agricultores, rentistas e
igualadores será el de 35 pesetas,
el cual ha de incrementarse en
las tres pesetas de margen co-
nzercial del Servicio Nacional del
Trigo, resultando un precio má-
ximo total de 38 pesetas por
quintal métrico, teniendo dere-
cho los reservistas a retirar de

las fábricas la harina y subpro-
ductos de molinería y quedando
a favor de la industria los restos
de limpia.

Los precios máximos que po-
drán percibir los industriales de

molinos maquileros de cereales
panificables por quintal métrico
de grano molturado para obtener
harina panificable y correspon-
dientes a la reserva de consumo
de los agricultores, así como de
los rentistas e igualadores, serán

los siguientes :
Trigo, 27 pesetas.
Centeno, 22 pesetas.
El margen comercial del Ser-

vicio Nacional del Trigo por el
concepto de "Derechos de ma-
quila", con importe de una pese-
ta por quintal métrico, será li-
quidado por los titulares de la
reserva a dicho organismo, en. la
forma y condiciones que por el
mismo se establezcan.

La molturación de los granos
de cereales y leguminosas para
pienso, tanto par obtener hari-
nas completas como para tritu-
raciones más ligeras, se estipu-
lará de acuerdo entre los agricul-
tores y ganaderos y los industria-
les molturadores.

El Servicio Nacional del Trigo,
con la colaboración de las Cáma-
ras Oficiales Sindicales Agrarias
y Hermandades Sindicales de La-
bradores y Ganaderos, vigilará
los precios de stas molturaciones
e informará a este Ministerio a
los efectos procedentes.

IV. Regulación de la exporta-
ción de conservas de frutas

En el "Boletín Oficial del Es-
tado" del día 1 de julio de 1966
se publica una Orden del Minis-
terio de Comercio, fecha 23 del
pasado mes de junio, por la que
se regula la exportación de con-
servas de frutas.

DISPOSICIONES GENERALES

1. Pulpas de frutas en su ju-
go o frutas al nat2^ral en su ^ugo.

Son productos procedentes del
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fruto deshuesado, sin adición de
ningún líquido de rellen.o y este-
rilizado por calor en envases her-
méticamente cerrados. Padrán
presentarse con porcentajes de
medios frutos (o piezas) madu-
ra o tamizada.

2. Pulpas de jrutas al agua o
frutas al nat2iral al agua.

Son elaboraciones esterilizadas
por calor en envases herméti-
camente cerrados, obtenidas de
frutos con adición de agua como
líquido de gobierno.

Los frutos o trozos de frutos
envasados man.tendrán forma y
consistencia en el producto ter-
minado.

3. Frutas en almíbar.

Son las elaboraciones definidas
en el apartado anterior cuando
se sustituye el agua por almíbar
como líquido de gobierno.

4. Frutas en barril.

A los efectos de la presente
Orden se incluyen bajo esta de-
nomi:nación 1 a s semiconservas
obtenidas de frutos o partes de
los mismos envasados en barril
con adición de agua y SO, como
agente exclusivo conservador.

CONDICIONES GENERALES

Las referidas conservas debe-
rán reunir las condiciones mí-
nimas que a continuación se se-
ñalan :

1.' La fruta deberá estar sa-
na, limpia, exenta de lesiones y
de manchas anormales.

Igualmente carecerá de cual-
quier otro defecto que pueda
afectar a su comestibilidad, su
buen aspecto o su posibilidad de
adecuada conservación.

2.° El grado de madurez de
la fruta será el técnicamente
adecuado a cada tipo de con-
serva.

3." No se permitirá la mezcla
de distintas variedades de una
misma fruta en un envase.

4 a La acidez de la conserva,
medida por el pH o acidez ióni-
ca del jugo o del líquido de re-
Ileno, n.o podrá ser inferior ni
superior al intervalo 3-4.

5.° No se autorizará la expor-

tación de ninguna partida con
síntoma de alteración o fermen-
tación.

6.' Para la presentación de
cualquier partida a inspección
del S. O. I. V. R. E. deberán ha-
ber transcurrido, como mínimo,
veintici:nco días desde la fecha
de su fabricación.

7.' No se permite el uso de
antifermentos en las conservas
de frutas.

Se autoriza exclusivamente el
empleo de SOz para las semillas
de frutas en barriles y en dosis
que no excedan del 2,5 por 1.000.

8." El uso de colorantes se
permite únicamente en las con-
servas de cerezas, siendo requi-
s i t o indispensable la fijación
adecuada del color. Cuando la
fruta coloreada sea uno de los
ingredientes de la elaboración,
sólo se tolerará un ligero tinte
en el almíbar y en las demás
frutas envasadas con ellas.

La presencia del colorante se
hará constar necesariamente en
la etiqueta, y su empleo deberá
atenerse a la legislación sanita-
ria del país de destino.

9.' En los productos que con-
tienen líquido de gobierno, el
peso escurrido del fruto deberá
ser el máximo que permita en
cada casa el proceso de elabo-
ración y que garantice la inte-
gridad del contenido. Para cada
una de las elaboraciones se exi-
girán los pesos mínimos escurri-
dos y netos que se indican en los
cuadros específicos que se publi-
can en el citado "Boletín Ofi-
cial".

10. Queda prohibida la expor-
tación de conservas contenidas
en bates con manchas exterio-
res de óxido o con síntomas de
alteración en la cara interna de
la hojalata que pueda:n. afectar
a sus condiciones organolépticas.

11. No se permitirá la pre-
sencia de materias extrañas a la
conserva, restos de huesos adhe-
ridos a la pulpa, semillas ni re-
siduos metálicos que sobrepasen
las tolerancias admitidas por la
legislación del país comprador.

12. La altura del espacio li-
bre o cabeza de bote no deberá
sobrepasar el 10 por 100 de la del
interior del envase en botes de
medio y un kilogramo ni el 7
por 100 en botes de mayor peso.

13. La presión de vacío en ca-
beza de bote no será i:nferior a
1 2 5 milímetros (equivale,ncia
aproximada: cinco pulgadas) en
botes de menos de tres kilogra-
mos.

ESTIMACION GENERAL DE FACTORES

DE CALIDAD

1. Sólid'os solubles.-Su medi-
ció.n se hará por lectura al re-
fractómetro del juga o líquido
de relleno, a partir de los vein-
ticinco días de fabricación y re-
ferida a 20 grados centígrados.

2. Unijormidad de ta^naño.-
Se dará por la relación en peso
de tamaño gra'n.de a pequeño.

Tratándose de envases de tres
a cinco kilos, la relaciórl se de-
terminará por los pesos de las
cinco piezas mayores y de las
cinco más pequeñas, descartando
previamente de éstas las ampa-
radas por la tolera.ncia de cali-
bre. En envases de menos ca-
pacidad se tomarán la mayor y
la menor, pudiendo sustituir ésta
por la precedente en caso de no-
table discrepancia.

3. Uniformidad de color.-Se
determinará por el porcentaje de
peso respecta al escurrido de las
piezas que discrepan del color
domin.ante.

4. Defectos de la fruta o fru-
ta mal clasificada en su catego-
ría.-El porcentaje de piezas de-
fectuosas se determinará por el
peso, en relación con el peso es-
currido de aquellos frutos que
no reúnan las condiciones gene-
rales señaladas y las estableci-
das para cada tipo de elabora-
ción, en particular.

5. Peso escurrido.-Es el peso
del fruto que permanece sobre
un tamiz de malla de cinco mi-
límetros al cabo de dos minu-
tos. La superficie del tamiz será
suficiente para que pueda exten-
derse la fruta sin pasar de dos
lechos.

6. Tamaño mínimo. - Salvo
norma específica en contrario se
determinará por el valor medio,
en peso, del 20 por 100 de las
piezas de apariencia más peque-
ña cuando se trate de elabora-
ciones contenidas en envases de
un kilogramos o menores y del
10 por 100 cuando el envase con-
tenga mayor peso.
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7. Defectos.-En las toleran-
cias que se establecen para cada
caso en las normas específicas,
sólo se admitirán los frutos por-
tadores de defectos cuya presen-
cia no afecte ostensiblemente a
su aspecto o a su comestibili-
d ad.

A tal fin se define como de-
fecto tolerable el que, apreciado
linealmente, no sume más de la
mitad de la mayor cuerda o diá-
metro de la pieza, sin sobrepa-
sar en ningún caso de dos cen-
tímetros. Cuando la apreciación
del defecto se manifieste en su-
perficie, el limite tolerable ven-
drá dado por el cuadrado que
tenga de lado un tercio de la
longitud tomada antes por re-
ferencia. En ningún. caso esta to-
lerancia en superficie podrá ex-
ceder de un centímetro cua-
drado.

Después se precisan una serie
de disposiciones sobre envases y
embalajes, marcas y leyendas y
transportes.

La exportación se autorizará
por el sistema de licencias globa-
les por campaña o individuales
por operación.

Podrán conceder licencias para
cada uno de los productos a que
se refieren las presentes normas
aquellas delegaciones regionales
que estén facultadas para ello,
de acuerdo con la Resolución de
la Dirección General de Comer-
cio Exterior aparecida en el "Bo-
letín Oficial del Estado" de 14
de enero de 1963.

Transitoriamente, y hasta tan-
to no se dicten, normas específi-
cas, podrán autorizar, previo in-
forme del S. O. I. V. R. E., li-
cencias de exportación de nue-
vas elaboraciones de conservas
de frutas que no se hallen re-
guladas específicamente por es-
tas normas. En este caso, las
licencias deberán ser necesaria-
mente individuales por opera-
ción.

No se permitirá en ningún ca-
so la venta en consignación para
estos productos, cuyas licencias
sólo se autorizarán condiciona-
das a que la venta se realice en
firme.

A petición del Sindicato Nacio-
nal de Frutos y Productos Hortí-
colas, y a propuesta de la Comi-
sión consultiva, el Director Ge-

neral de Comercio Exterior po-
drá decidir la fijación de precios
mínimos de exportación cuando
1 a s circunstancias comerciales
así lo aconsejen.

A continuación se detallan las

V. Normas para la exportación de peras frescas

En el `Boletín Oficial del Es-
tado" del día 1 de julio de 1966
se publica una Ord2n del Minis-
terio de Comercio, fecha 23 del
pasado mes de junio, por la que
se aprueban las normas para la
exportación de peras frescas:

Las peras deben ser: enteras,
sanas (a reserva de las disposi-
ciones especiales admitidas para
cada categoría), limpias (sin re-
siduos de productos que se em-
pleen en su tratamiento), caren-
tes de humedad externa anor-
mal y desprovistas de olor yjo
sabor extraños.

Las frutas deben haber sido
cuidadosamente recolectadas a
mano y haber alcanzado un des-
arrollo suficiente. El estado de
madurez debe ser tal que per-
mita a^os frutos soportar el
transporte y manipulación, ser
almacenadas en buenas condi-
ciones hasta el momento de su
consumo y responder a las exi-
gencias comerciales del punto de
destino.

CLASIFICACIÓN

Cateqoría "extra".

Los frutos incluidos en esta ca-
tegoría debén ser de calidad su-
perior. Presentar "an la f o r m a,
desarrollo y coloración típica de
su variedad y estarán provistas
del pedúnculo intacto. Asimismo,
deben carecer de todo defecto.

Cateqoría "1".

Las frutas incluidas en esta
categoría deben ser de buena ca-
lidad. Presentarán las caracte-
rísticas típicas de la variedad.

Sin embargo, puede admitir-
se una ligera deformación, un li-
gero defecto de desarrollo, un li-
gero defecto de coloración y el
pedúnculo puede estar ligera-
mente dañado.

La pulpa debe estar indemne

de todo deterioro. Sin embargo,
los d°fectos de epidermis no sus-
ceptibles de afectar al aspecto
general y a la conservación son
admitidos para cada fruta en los
límites siguientes :

Los defectos de forma alarga-
da están limitados a dos centí-
metros de longitud.

Para los otros defectos,la su-
perficie total no debe exceder de
un centímetro cuadrado, a ex-
cepción de las manchas, que
no deben presentar una superfi-
cie superior a 1/4 de centímetro
cuadrado.

Las peras no deben ser de as-
pecto granuloso.

Cateqoría "II".

Esta categoría comprende las
frutas de calidad comercial que
no pueden ser incluidas en las
superiores, pero que reúnen las
características mínimas antes
definidas.

Se admiten defectos de forma,
de desarrollo y de coloración a
condición de que las frutas con-
serven sus características. El pe-
dúnculo puede faltar siempre
que no haya deterioro en la epi-
dermis.

La pulpa no debe presentar de-
fectos esenciales; no obstante,
se admiten defectos de epidermis
para cada fruta dentro de los
siguientes limites:

Defectos de forma alargada;
máximo, cuatro centímetros de
longitud.

Para los demás defectos, la su-
perficie total estará limitada a
2,5 centímetros cuadrados, con
excepció_i de las manchas, que
no deben presentar una super-
ficie superior a un centimetro.

Después se indican las carac-
terísticas de calibrado y las to-
lerancias admitidas, así como los
requisitos de embalaje, homogé-
neidad, mercado y transporte.

normas específicas sobre pulpa y
almíbar de albaricoque y melo-
cotón; cerezas en agua, en barri-
les y en almíbar ; peras al agua
y en almíbar; ensalada de fru-
tas y mandarinas en almíbar.
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VL Modificación de la regulación del mercado de ganado de cerda

En el "Boletín Oficial del Es-
tado" del día 4 de julio de 1966
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, ^echa 29
del pasado mes de junio, por la
que se rectifica el apartado
cuarto de la Orden de este Mi-
nisterio de 30 de abril de 1966,
que quedará redactado en la si-
guiente forma:

Los cerdos ibéricos de capa
negra tendrán una depreciación
de 0,75 ptas./kilogramo - c a n a 1
en relación. con los precios se-
ñalados para los de capa colo-
rada.

En el "Boletín Oficial del Es-
tado" del día 11 de julio de 1966

Peso canal

Kilogra,mos

Cerdos blancos

Ptas.;kg.

Cerdos cruLados

Ptae./kg.

Cerdos ibéricos
colorados

Ptas./kg.

De 65 a 95 ... ... ... ... 50,00 48,00 46,00
De 96 a 105 ... ... ... ... 48,50 46,50 45,00
De 105 a 112 ... ... ... ... 46,00 44,50 44,00
De 113 a 123 ... ... ... ... 41,50 40,00 39,50

Las canales de más de 123
kilogramos y las procedentes de
cerdos sucios ( reproductores)
no serán adquiridas por la
C A. T., quedando al margen de
la presente regulacián.

se publica la circular 7/66 A de
la Comisión General de Abaste-
cimientos y Transportes, fecha 1
del mismo mes, dando normas
para el cumplimiento de la Or-
den anterior.

VII. Valoración de la piel y despojos del ganado lanar

En el "Boletín Oficial del Es-
tado" del día 11 de julio de 1966
se publica la circular número 4/
66 D de la Comisión General de
Abastecimientos y Transportes,
fecha 5 del mismo mes, por la

que, de acuerdo con el Ministe-
rio de Agricultura y Sindicato
Nacional de Ganadería, la valo-
ración de la piel y despojos co-
mestibles (incluyendo órganos
genitales y mollejas) e industria-

Curso de capotaces-bodegueros y viticultores en la
Escuela Sindical de la Vid e Industrias Derivadas

Como en años an.teriores, la Escuela Sindical de la Vid anuncia
convocatoria para 50 plazas de capataces-bodegueras y viticultores,
en régimen de internado, cuyas clases comenzarán el próximo día
15 de septiembre.

Las asignaturas comprenden las especiales de Ampelografía y
Viticultura, Enología, Química y Análisis Químir.o-Enológicos,
Microbiología Enológica, Contabilidad, Legislación .y Estadística
Vitivinícola.

Las prácticas de todas estas enseñanzas se desarrollarán en los
laboratorios, bodega e instalaciones industriales, asi como en las
plantaciones de viñedo que posee la Escuela de la Vid en la Casa
de Campo.

A cuantos interesen estas enseñanzas, que se desarrollan en un
solo curso para obtener el diploma oficial otorgado por el Ministerio
de Agricultura, pueden dirigirse al director de la Escuela de la
Vid, apartado de Correos núinero 11.019, Madr.id; solicitando el
programa completo y las condiciones para la matrí ŭula>

les del cordero pascual que se sa-
crifique en el mes de julio del
corriente año y cuyas canales
adquiera dicho Organismo se fi-
ja en la ^iguiente cuantía:

Piel con lana.-Merina: Siete
pesetas kilogramo canal.

Piel con lana. - Entrefina:
Ocho pesetas kilogramo canal.

Despojos (com. e ind.): 4,90
pesetas kilogramo canal.

Las pieles sin lanas tendrán el
demérito de 3,50 pesetas kilogra-
mo canal.

El vendedor percibirá del ma-
tadero en el plazo establecido el
importe de la piel y despojos.

Congreso Mundial
de Alimentación Animal

Su Excelencia el Jefe del Es-
tado recibió en audiencia, en el
palacio de EI Pardo, a la Cami-
sión ejecutiva del Congreso Mun-
dial de Alimentación Animal, del
qUe ya Se OCUpÓ AGRICULTURA en
su número 409, correspondiente
al pasado mes ed abril.

El presidente de este Congreso
dirigió a S. E. unas sentidas pala-
bras expresando el vivo reconoci-
miento por h a b e r s e dignado
otorgar a este Congreso su alto
patronazgo, que ha servido de
poderoso estímulo para entre-
garse con decisión y entusiasmo
a los trabajos preparativos y de
organización de un. programa en
el que figuran, como ponentes
ge:^erales, los más destacados es-
pecialistas internacionales en las
diversas materias y cuyo temario
cubre todos los campos que ac-
tualmente preocupan a la cien-
cia, a la técnica y a la industria
mundiales de la alimentación
animal.

A co^tinuación, el presidente
del Grupo ivacional de Fabrican-
tes de Pi.ensos Compuestos hizo
entrega al Caudillo de la placa
conmeinorativa del Congreso y
de un ejemplar de su programa.

Finalmente, el Jefe del Estado
ofreció su apoyo al Congreso y
alentó a todos para proseguir la
tarea emprendida hacia los más
positivos lcgros.
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Primeras Jornadas Nacionales de Producción Porcina
Se han desarrollado en Valen-

cia las Primeras Jornadas Na-
cionales de Producción Porcina.
La oportunidad de su convoca-
toria se ha visto reflejada en el
elevado número de participan-
tes, técnicos y ganaderos, proce-
dentes de las distintas provin-
cias, que se ha aproximado a
los 500.
Las ponencias y comunicacio-

nes desarrolladas fueron las si-
guientes:

Ponencia.-"El estado actual
de la alimentación y su manejo
en el ganado porcino". Dr. Vet.
B. Mateos Nevado.

- "Estudia sobre un nuevo
programa de la alimentación de
los cerdos". Drs. Vet. J. Amich
Galí y J. Seguer.

- "Directrices para la formu-
lación y administración de ra-
ciones destinadas al destete pre-
coz de lechones". Dr. Vet. E. Mo-
rillo Velarde.

- "Los factores de crecimien-
to no identificados en la nutri-
cián dei cerdo". Dr. Vet. E. de
Juan.a Sa}•dón.

- "Valor nutritivo y posibili-
dades del caldo de huesos en la
alimentación del cerdc". Drs.
Vet. A. Vera Vega y J. Thomas
Lagos.

- "E1 Flushing en porcino-
cultura". Dr. Vet. B. Vindel Ji-
ménez.

- "El contenido de fibra en
las raciones para ganado porci-
no". Dr. Vet. J. Contreras.

- "Aportación sobre unas
pruebas de alimentación con re-
cursos económicos". A. Moreno de
Acevedo San Pedro.

Ponencia.-"El problema de
las enfermedades parasitarias
en la explotación porcina". Prof.
Dr. M. Cordero del Campillo.

- "Erradicación parasitaria y
necesidad de coordinarla". Dr.
Vet. V. G^arcía Lluch.

Ponencia. - "Rendimientos y
productividad en la empresa por-
cina". Dr. Vet. J. Mercadé Pons.

- "Estudio económico compa-
rativo de la producción de lecho-

nes destetados a diferentes eda-
des". Dr. Vet. E. Morillo Velarde.

- "Determinación del papel
relativo del capital y el cambio
tecnológico en la producción de
algunos tipos de explotaciones
porcinas en España". Prof. Dr.
M. Medina Blanco y Dr. Vet. J.
Rodríguez Alcaide.

- "Rendimiento y productivi-
dad en la empresa porcina". A.
Moreno de Acevedo San Pedro.

Ponencia.-"Los problsmas de
comercialización en el ganado
porcino". Dr. Vet. J. A. Romago-
sa Vila.

- "Aplicación de la técnica
de ultrasonidos para determinar
el grosor del panículo adiposo en
cerdos ibéricos". Dr. Vet. J. B.
Aparicio Navarro.

- "Comprobación en vivo del
grosor del tocino en los cerdos".
Dr. Vet. J. Camps Rabada.

- "Factores que intervienen
en la calidad de la canal del cer-
do". Dr. Vet. E. Ferrús.

Panencia. - "Modernas orien-

taciones en la construcción y
mecanización de los alojamien-
tos del ganado porcino". Prof.
Dr. A. de Juana Sardón.

- "Los suelos enrejados en las
explotaciones de ganado porci-
no". Ing. Agr. M. García Nieto.

- "Bebederos para lactancias
de emergencia en los lechones".
Dr. Vet. J. M. Sepúlveda Gil.

Ponencia. - "Estado actual y
perspectivas de la peste porcina
africana". Prof. Dr. C. Sánchez
Botija.

- "Prevención y tratamiento
de las enteritis en cerdos por
sa'.monella y vibrio". John A.
Hawbaker.

Ponencia. - "La organización
de la producción y las asociacio-
n.es de ganaderos". D. José Vila
Grau.

Durante las sesiones de estu-
dio se proyectaron películas en
color altamente instructivas so-
bre la acción de los parásitos en
el organismo animal ; los cuida-
dos a las cerdas durante el parto
y alojamientos modernos metáli-
cos de planta circular.

Cursillo de Maestros Bodegueros y Viti-
cultores en Requena

El Ministerio de Agricultura ha
organizado un nuevo cursillo de
tres meses de duración para for-
mar maestros bodegueros y viti-
cultores, el cual tendrá lugar en
la Estación de Viticultúra y Eno-
logía de Requena, dando comien-
zo el día 12 de septiembre próxi-
mo para terminar el 10 de di-
ciembre.

Podrán tomar parte en él las
personas que lo deseen, mayores
de dieciséis años y menores de
cuarenta, demo^strando en. las
pruebas de ingreso que saben leer
y escribir y que conocen las cua-
tro reglas fundamentales de
aritmética.

La enseñanza es gratuita, pero
los gastos de viajes, estancia, li-
bros, etc., corren a cargo de los
a 1 u mn o s, siendo obligatoria la
asistencia de éstos a las clases
teóricas y prácticas.

El número de alumnos se limi-

ta a 40, prefiriéndose los que an-
tes lo soliciten. y reúnan mejores
condiciones, pero pueden asistir
a las clases teóricas como oyen-
tes los que obtengan permiso del
director de dicho centro, sin de-
recho a ser examinados.

Las s o 1 i c i tudes, conveniente-
mente reintegradas y escritas
por los interesados de su puño y
letra, deben dirigirse al ingenie-
ro director de la referida Esta-
ción. hasta el día 10 de septiem-
bre, acompañadas de los siguien.-
tes documentos, también debida-
mente reintegrados: partida de
nacimiento, certificado m é d i c o,
certificado de buena conducta de
la Alcaldía correspond^ente y dos
fotografías tamaño carnet.

Los aspirantes acudirán el día
12 de septiembre a las diez de la
mañana a la indicada Estación.
para ser examinados.
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Primeras Jornadas Nacionales sobre Alfalfa
Durante los días 20 y 21 de ju-

nio pasado se han celebrado en
Zaragoza las Primeras Jornadas
Nacionales sobre la Alfalfa, or-
ganizadas por la Asociación de
Investigación para la Mejora de
1:^ Alfalfa.

La Asociación, primera en Es-
paña dedicada a la investigación
privada agrícola, fue fundada a
finales de 1960 por iniciativa del
Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas, es-
tando integrada por la casi tota-
lidad de las sociedades producto-
ras de semilla de alfalfa.

En. 1962 fue reconocida por la
Comisión Asesora de Investiga-
ción Científica y Técnica de la
Presidencia del Gobierno y des-
de entonces goza de una subven-
ción de dicho organismo.

Desarrolla su actividad en. el
estudio de los problemas relacio-
nados con el cultivo y mejora de
la alfalfa y los trabajos en curso
versan sobre clasificación, adap-

tación, mejora genética, técni-
cas para la producción, de semi-
llas y atras técnicas culturales.

Conscientes del importante
papel que desempeña la alfalfa
en el incremento de los cultivos
forrajeros, tan necesarios para el
desarrollo de nuestra ganadería,
fue idea de la Asociación el con-
vocar estas P ri m e r a s Jornadas
para promover un mayor co^^tac-
to entre todos los sectores intere-
sados en los problemas de esta
pl.anta, con el deseo de suscitar
un diálogo abierto entre los mis-
mos.

El interés despertado se mani-
festó en una gran concurrencia
de ingenieros agrónomos, veteri-
narios, técnicos de la alimenta-
ción, agricultores y g an ad e r o s
llegados de todo el país.

Los actos se celebraron bajo la
presidencia del excelentísimo se-
ñor don Manuel de Goytia y An-
gulo, director del Instituto Na-
cional para la Producción de Se-
millas S e 1 e c t as, y durante dos
días se celebraron una serie de
corlferencias a cargo de destaca-
das personalidades, así como vi-
sitas a campos de experiencias,
fábricas de piensos compuestos y

demostración de maquinaria
para la recolección de la alfalfa.

La primera conferencia versó
sobre "El cultivo de la alfalfa en
España. Factores técnicos y eco-
nómicos", desarrollada por don
Fernando Hidalgo Maynar, doc-
tor ingeniero agrónomo y direc-
tor de la Asociación, que expuso
en primer lugar la importancia
del cultivo de la alfalfa en Espa-
ña, la previsible evolución. de su
cultivo en el futuro y las pers-
pectivas en la producción de se-
milla para exportación, tanto de
variedades nacionales como ex-
tranjeras. A continuáción expli-
có los trabajos realizados por la
Asociación y los resultados obte-
nidos y, finalmente, hizo una de-
tallada descripción de los facto-
res técnicos y económicos del
cultivo y su incide'ncia en los ren-
dimientos y costes.

El profesor Yves Demarly, in-
geni.ero agrónomo, Maestro de
Investigación del Instituto Na-
cional de Investigaciones Agro-
nómicas de Francia y director de
la Estación de Mejora de Plan-
tas Forrajeras de Lusignan, ex-
plicó el comportamiento genéti-
co de la alfalfa, planta autote-
traploide que, como tal, presenta
problemas muy específicos para
su mejora.

Puso de manifiesto las propor-
ciones génicas y su evolucién e:n
las líneas autofecundadas y las
curvas de variación del vigor en
las sucesivas generaciones de
multiplicación.

Cerró su conferencia expo-
niendo los trabajos de mejora
desarrollados en la Estación de
Lusignan, que han puesto de ma-
nifiesto las conclusiones de sus
estudios genéticos teóricos, ha-
ciendo mención de las depura-
das t é c n i c a s de multiplicación
necesarias para la ejecución
práctica de dichos trabajos.

El catedrático de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza don
Isaías Zarazaga Burillo, desarro-
lló el tema de la "Alfalfa en la
alimentación. animal". Señaló en
primer ].ugar la riqueza de esta
planta, que destaca por su com-
posición en aminoácidos esencia-
les, vitaminas, xantofila y facto-

res estrógenos; por la calidad y
variedad de sus componentes nu-
tritivos es superior a la mayoría
de las plantas forrajeras.

Expuso después su participa-
ción en la alimentación de las
distintas especies ganaderas, re-
saltando principalmente su im-
partancia en los factores de fer-
tilidad en las cerdas de cría, en
la coloración de la yema de los
huevos y carne de los "broilers"
y en la producción de leche, en
todas las cuales la participación
de la alfalfa en la dieta es de
vital importancia.

Por último, cerró el ciclo de
conferencias el excelentísimo se-
ñor do:n Miguel Benlloch, cate-
drático de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agróno-
mos y Académicos de la Real
Academia de C i e n c i a s Exactas,
Físicas y Naturales.

Desarrolló el tema de "Plagas y
enfermedades de la alfalfa", in-
dicando en primer término las
especies de insectos que causan
daños en los alfalfares, refirién-
dose después a los medios de lu-
cha más aconsejables.

Análogo estudio hizo de las en-
fermedades causadas por bacte-
rias, hoi^gos y virus, así como las
producidas por nematodos y la
cúscuta. Terminó con una des-
cripción de los síntomas de las
enfermedades carenciales y los
métodos de lucha contra las ma-
las hierbas, señalando los herbi-
cidas más aconsejables.

Los productos a emplear, dosis,
épocas de tratamiento y otros
factores para combatir plagas y
enfermedades constituyó una in-
estimable fuente de datos basa-
dos en los muchos años de cono-
cimientos y experiencias en el
tratamiento de las mismas.

A continuación de las confe-
rencias se celebraron animados
coloquios, con la participación de
numerosos jornadistas.

Se cerraron los actos con una
visita a la Estación Experimen-
tal de Aula Dei, en donde queda-
ron clasuradas las Jornadas con
unas palabras de despedida del
excelentísimo señor don Manuel
de Goytia, que glosó el éxito de
las Jornadas e hizo votos para
q_ue se continuaran celebrando
en años venideros.
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PUBLICACIONES DE LA F. A. O.
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

EQUIYO PARA LA YRODUCCION

DE ARR07.

Preparaclo pur I3. A STOITT, especialista eu fuerza
motriz y mac^uinaria agr^ria

C^i^ volumcn ilustrzido con fot.og^raffas y dibujos
(1965 ) : 190 pe^^etas

SUMARIO: Introducción.-F'uentes de energía.-Labores.

Técnica y equ?pos para la siembra y el trasplaut_°. Aplica-

ción de fertilizantes.-Equipos y técnicas de lucha contra

las malas hierbas.-Pulvcrización y espolvoreadores.-Reco-

lección y trilla.-Equipo para limpiar y secar el grano.-

Necesidades y ^quipos da transp^rtc.-BIBLIOGRAFIA.

LA ECONOMIA MUNDIAI. DE LA CARNE

Un volumen cle 15^ páginas con erál'icos ,y cuadros

(1965 j: 210 pesetas

INTR.ODUCCION. Mercados internacionales de la carnc :

Tendencias recientes y situación actual.-Consumo.-Produc-

ción.-Comercia-Precios en '.os mercados internacio^nales.

Políticas nacionales en matcria de carne.-Países exporta-

dores.-Países imp^rtadores.-POSibilidad de estabilizar 1os

mercados mediante convenios internacionales. Análisis de
algunos factor^s económic^s fur.dameutales y de sus rela-

ciones mutuas. Demanáa.-Ofe:ta.-Perspectivas de los mcr-
cados internacionales de la carne.-L^s principales merca-

dos tradicionales.-Carne vacuna. Carne ovina.-Carne de

cerdo.-Carne dc avc.-Los otres mercados de carne-Resu-
men.-Apéndice estadístico.

METODOS Y MAQUIN AS PARA EL

DRENAJI^; POR TUBOS

['repar^ld^o por G- If. '1'HI^:OhALD, In^cnicrl^

espE'Ci^llist^t

Un vcllumcn 11c^ ] 10 pánrs. c^^n f11T,oge<lfías ^- <iil^ujos:
( I')fi-I): '?10 pes:`teS

SUMARIO: ^Freámbulo. EI drenaje es necesario.-Méto-

dos de drenaje.-Trazado dc ttn sistema de d:•enajc subtc-
rráneo.-Materiales utilizados.-Herramientas y máquinas.
Instalación de los drenes.-Empalmc y bocas de descarga.-
Drenaje con arado topo.-Bib'iografía.

EL USO EFICAZ DE LOS FERTILI'LANTES

Por VLAllI14IH IGNA1'IL:I+'^I^', Jc^f1^ fíe ltcconoci-
mientos Edafológicos y I^'ertilidad cie Suclos, y

H. J. I'AGE, Consultor

l^di^•ión corre^ida y^lunlentada. l?n volumen de 37a
páginas ilu^tradtis^ con fotografías, gráfic^^s y cua.

dros. Reimpresión 1962: 280 ^esetas

SUMARIO: Colaboraciones.-Agradecimiento.-Funcií,n de

los fertilizantes.-Nutrientes de las pla,ntas.-La necesidad

de materia orgánica y la preparación y utilizacióu do abonos

orgánicos.-Fertilizantes comercíaics y enmiendas dcl sue-

lo.-Condiciones que afectan el uso de los fertilizantcs y

el estiércol.-EPOCa y método de aplicacicín dcl f.^rt,ílizante.

Sistemas de cultivos y fertilizantes.-Relaoión entrc nutrien-

tes y suelos zonales.-Suelos y nutrientes que nc°cesít;an los

díversos cultivos.-^Es remtmerador ŭ l empleo de fertili-

zantes?-El agricultor y los servicios agronómicos.-Biblio-

grafía.-Coeficienbrs de conversión.

MEJORAMIENTO DFL CULTIVO DEL OLIVO

Por F. P. PANSIO't', especia^ista cn ht^rticultura, y
H. KI^,LUUIR^, Consultor

Un volumen de 251 pábs. ilust. con Ioto;;rafías, 11i-
bujos, etc. Segunda reim^Ire^iún, I'.)fi;^: 17b pesehls

SUMARIO: Preámbuia-^Introducción.-Importancia mun-

dial del olivo.-Caracteres generales del olivo.-Variedad<^s.-

Exigencias de cultivo.-Mejoramiento de la producción en

gen^ral.-Multiplicación.-Creación d<• un huerto dc olivos.-

Abonado.-Poda.-Riega-Lucha contra los accidentes, los
parásitos y las enfermedades.-Otros cuidados culturales.-

Recolección.-Rendimientos.-Consideraciones gcnerales accr-

ca d^^ las perspectivas de 1^^ oleicultura.---Aaexos.-Biblio-

grafía.

Oferta especial de SUSCRIPCION ANUAL comprensiva

d© todas las obras y publicaciones periódicas de la F. A. O.

Para comodidad d^ bibli^tecas e instituciones, la F. A. O.

ha establecido una SUSCRIPCION ANUAL quc abarca todas

las obras y publicaciones Periódicas puestas cn venta du-

rante dicho período. El precio fiJado represcnta, apiroxima-

damente, un 50 p^r 100 de reducción sobre los pr:^cios dc

catálogo. La suscripción se eontará, para UN AÑO, a part,ir
de la fecha en que el corresp^ndiente Pedido s:• reciba en

las oficinas de Roma.

Prccio dc la sttscripci^.n : 3.900 ptas.

CATALOGO Gh]NERAL: Con mucho gusto enviaremos, gratuitamente, el Catálogo Ge-
neral de Publicaciones de la F A 0 con sus puestas al día a cuantas per^ona5 o entidade5. . ., , ^ , .
lo soliciten.

Depositarios y agentes oficiales para España :

IIBRfRI^ MUNDI-PRfNS^
C A 5 T E L L Ó, 37 MADRID ^1) APARTADO 1.223

T6L^rOH091 TI[wOA. $75 A6 55 • Oriciwws. 275 51 31
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Convocatoria de concurso de trabajos sobre
temas agrícolas, forestates y pecuarios

En el "Boletin Oficial del Es-
tado" del día 16 de mayo de
1966 se ;^ublicó una Orden del
Ministerio de Agricultura, fecha
14 del mismo mes, por la que se
convoca a cuantos españoles lo
deseen a presentar en el Minis-
terio de Agricultura trabajos que
aspiren a los siguientes premios :

a) Dos premios nacionales de
'`Investigación agraria", deno-
minados primero y segundo, de-
dicados a premiar los trabajos
realizados en dicha actividad o
el perfeccionamiento y znejora
de la técnica en los campos agrí-
colas, ganaderos, forestales o de
industrias derivadas en cual-
quiera de sus aspectos.

El primer prPmio nacional de
'`Investigaciones Agrarias" será
de 100.000 pesetas, y el segundo,
de 50.000 pesetas; pero en el ca-
so de que ninguno de los traba-
jos presentados merezca la cali-
ficación de primero o segundo
premio, con las dotaciones que se
señalan, queda facultada la Co-
misión calificadora para propo-
ner la acumulación de ambos
premios y que el importe total
pueda dividirse en tres de cuan-
tía diferente, que se denomina-
rán primero, segundo y tercero,
respectivamente, en razón de su
calidad.

b) Un premio nacional de
Publicaciones Agz•arias dedicado
a premiar el mejor trabajo que
se exponga, de manera sistemá-
tica y d:dáctica, conocimientos
relativos a técnicas agrarias,
desde el punto de vista de su
aplicación pr.áctica.

El premio señalado en el pá-
rrafo anterior estará dotado con
50.000 pesetas, pero en el caso
de que ninguno de los trabajos
presentados merezca dicho pre-
mio, con la dotación señalada,
se faculta a la Comisión califi-
cadora para proponer que su im-
porte pueda dividirse en otros
premios.

c) Tres premios nacionales de
Prensa Agrícola de la cuantía si-
guiente : un primer premio de
10.000 pesetas, un segundo de

7.500 pesetas y un tercero de
5.000, que se otorgarán a los au-
tores que presenten mejores ar-
tículos y que hayan sido publi-
cados en la prensa diaria, re-
vi.stas de información general o
difundidos por radio o televisión
sobre agricultura, montes, gana-
dería o industrias derivadas, en
cualquiera de sus aspectos, du-
rante el tiempo comprendido en-
tre el 1 de marzo de 1966 al 1 de
marzo de 1967.

Tres premios de prensa deno-
minados "Bernardo de la Torre
Rojas", que se otorgarán a los
a u t o r e s no pertenecientes a
Cuerpos dependientes de la Di-
rección General de Montes que
presenten los mejores artículos
sobre temas forestales, cinegéti-
cos o piscícolas, tratando de uno
o varios aspectos de los múlti-
ple,s en que los bosques afectan
al bien común. E1 primer pre-
mio estará dotado con 8.000 pe-
setas, el segundo con 5.000 pe-
setas y el tercero con 2.000 pe-
setas.

Los aspirantes a los premios
de prensa a que se refieren los
dos párrafos anteriores remiti-
rán la solicitud acompañada de
tres ejemplares del periódico en
que aparezca publicado el traba-
jo o, en su caso, de trabajos ra-
diodifundidos o televisados, de
t r e s ejemplares a máquina,
acompañando certificación de la
emisora en que conste la fecha
y hora en que fueron radiados
y si se trataba de emisión de
carácter agrícola o general.

ch) Un p r i m e r premio de
7.500 pesetas, un segundo de
5.000 pesetas, un tercero de 3.000
pesetas y siete cuartos premios
de 2.000 pesetas cada uno para
los diez maestros nacionales que
demuestren haberse dedicado
con la mayor eficacia a inculcar
conocimientos sobre agricultura,
ganadería, montes e industrias
derivadas a los alumnos de sus
escuelas, estimándose como mé-
rito preferente el que aquéllos
sean directores de cotos escola-
res agrarios o que, con el aseso-

ramiento del Servicio de Exten-

sión Agraria, tutelen tareas de
carácter agrario desarrolladas

por sus alumnos.

Los maestros aspirantes a es-
tos premios deberán acompañar
cuaderno de clase o de rotación
de sus alumnos o algunos otros
trabajos que demuestren haber-
se preocupado de las enseñanzas
agrícolas, pre`erentemente me-
diante prácticas en las que in-
tervengan los alumnos.

d) Diez premios nacionales
para maestros en activo denomi-
nados" Bernardo de la Torre Ro-
jas", siendo indistinto que se tra-
te de escuelas del Magisterio na-
cional o dependientes de corpo-
raciones, entidades o de iniciati-
va privada. Estos premios esta-
rán dotados como sigue: un pri-
mer premio de 6.000 pesetas, un
segundo de 4.500 pesetas, un ter-
cero de 3.000 pesetas y siete cuar-
tos premios de 2.000 pesetas ca-
da uno.

A tal fin se proporcionará a
los maestros información sobre
distintos temas forestales. Con
esta información y, en su caso,
con las que quieran ampliar los
cor.cursantes, se dictarán o ex-
pli.carán a los escolares leccio-
nes en torno a la riqueza fores-
tal, a la necesidad de su conser-
vación y a las tareas de todo or-
den para su fomento y extensión.
Todas estas enseñanzas serán
recogidas por los alumnos en sus
cuadernos de redacción escolar,
procurando que los extractos,
aunque breves, recojan exacta-
Inente el fin pedagógico pro-
puesto.

Cada maestro concursante re-
mitirá los cuadernos de diez
alumnos de su clase, señalando
en cada uno de ellos la filiación
escolar. Cada cuaderno conten-
drá exactame:lte seis redaccio-
nes sobre temas forestales. Ju ^-
to con estos trabajos escolares,
el maestra enviará también un.
pequeño resumen, de una exten-
sión equivalente a cuatro cuar-
ti?las mecanografiadas a doble
espacio, resumiendo lo que, a su
juicio, ha significado la campa-
ña de divulgación forestal en su
escuela, así como otras reper-
cusiones que haya podido tener
en el medio local en que se halla.
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e) S e i s premios nacionales
para los planteles dirigidos por
el Servicio de Extensión Agra-
ria que hayarl realizado tareas y
actividades destacadas en sus
comarcas. Estos premios estarán
dotados como sigue : un primer
premio de 5.000 pesetas, un se-
gundo de 4.000 pesetas, un terce-
ro de 3.000 pesetas y tres cuar-
tos premios de 2.000 pesetas.

Los planteles para optar a es-
tos premios acompañarán a la
solicitud memoria de los trabajos
realizados durante el año e in-
forme de la agencia comarcal del
Servicio de Extensión Agraria
correspondiente.

f) Cinco premios nacionales
de 2.000 pesetas cada u.no para
mutualistas de escuelas naciona-
les que tengan cumplidos cator-
ce años y que acrediten con al-
gún trabajo pr.ŭctico el haber
colaborado en las tareas del coto
escolar, sirviendo el importe de
dichos premios para engrosar los
seguros dotales de los beneficia-
rios. Para optar a estos premios
acompañar "an a la instancia cer-
tificación del maestro director
del coto sobre la participación
del mutualista en los trabajos.

Los trabajos a que se refieren
los apartados a) y b) se entre-
garán en ejemplar triplicado y
habrán de estar escritos a má-
quina en papel hola.ndesa, por
un solo lado y serán designados
por un lema. El nombre del au-
tor se presentará en un sobre
blanco, no transparente ni seña-
lado y sí lacrado, en cuya parte
exterior estará escrito el lema.

Para aspirar a los premios
mencionados en los incisos a),
b) y c) del apartado segundo so-
lamente se admitirán. trabajos
que signifiquen una aportación
original. Los aspirantes a los es-
tablecidos en los i.ncisos a) y b)
habrán de reunir además la con-
dición de inéditos.

Las solicitudes y los trabajos
para acudir a la presente con-
vocatoria habrán de entregarse
en la Dirección General de Capa-
citación Agraria antes de las do-
ce horas de la mañana de 2 de
marzo de 1967.

El Ministerio de Agricultura
designará y constituirá antes del
15 de marzo de 1967 la Comisión
o Comisiones que estime conve-

nientes para examen y enjuicia-
miento de los trabajos presenta-
dos, y adjudicación, en su caso,
de los premios que se establecen.

Los fallos de esta Comisión o
Comisiones, incluso declarando
desiertos o modificados los pre-
mios, son inapelables.

Los resultados de este concur-
so se harán públicos el día de
San Isidro, y los trabajos que a
él se presenten quedarán propie-
dad del Ministerio de Agricultu-
ra si son premiados, y los que no
lo sean podrán ser retirados,
previa presentación del recibo

que les fue entregado a sus auto-
res o representantes.

El Ministerio de Agricultura
podrá publicar los trabajos pre-
miados si así lo estima conve-
niente. En tal caso, sus autores
vienen obligados a realizar las
modificaciones complemen.tarias
que se estimen precisas para la
edición definitiva y en el plazo
que se señale.

La entrega de los premios
tendrá lugar en acto público ce-
lebrado en el Ministerio de Agri-
cultura y anunciado con la an-
telación suficiente.

Novedades alemanas en la Feria de Valencia
La República Federal Alema-

na (RFA) sigue confirmando y
ampliando su posición en la Fe-
ria lnternacional de Muestras
de Valencla (FIMV) después de
tres años de participación oficial
y varios años más en plan ofi-
cioso bajo los auspicios de la Cá-
mara de Comercio Alemana.

Todo ello es reflejo de las bue-
nas relaciones comerciales entre
ambos paises, que han ido au-
mentando notablemente. Así, las
importaciones de mercancías es-
pañolas e^n la RFA fueron de
12.000 millones de pesetas en
1965 (10 por 100 más que en el
ejercicio anterior) y las impor-
taczones de géneros alemanes en
España fueron casi del dable, es-
to es, de 24.000 millones de pe-
setas en números redondos, con
lo cual Alemania fue el primer
cliente de mercancías españolas
y el segundo suministrador a Es-
paña, después de los Estados
Unidos. La diferencia ha sido
parcialmente cubierta por los
turi.stas alemanes que han veni-
do a España y por los envíos de
dinero de los trabajadores espa-
ñoles en Alemania.

Si tenemos en cuenta que si-
guen siendo favorables las pers-
pectivas de intercambio comer-
cial, por estar liberalizado un 70
por 100 de las mercancías que
interesan a España, así como los
esfuerzos por conseguir facilida-
des de importación y rebajas
aduaneras para tractores, ve-
hículos de transporte y ciertos
tejidos, y también la prosecución

del Plan de Desarrollo, no es de
extrañar que la RFA siga parti-
cipando en este importante Cer-
tamen.

Tanto por las dificultades de
mano de obra como por ciertas
dificultades climáticas, muy di-
ferentes de Ias nuestras, la agri-
cultura alemana ha tenido que
racionalizarse y tecnificarse al
máximo antes que la nuestra,
por lo cual la RFA es uno de los
países que van en cabeza en di-
cha tecnificación.

Las dificultades clim:^ticas de
aquella nación hacen que sean
necesarias, por ejemplo, máqui-
^nas de recolección de gran ren-
dimiento para aprovechar los
pocos días aptos para estas fae-
nas. Aunque en España solemos
disponer de más días, lo cierto
es que no es raro que también
algún año que otro haya que
aprovechar un corto período de
buen tiempo para ciertas labo-
res cuando amaga un posible
cambio meteorológico.

Así vemos que los agricultores
del norte de España están com-
pran.do cada vez más máquinas
de henificación: oreadoras, vol-
teadoras, acordonadoras, espar-
cidoras, prensas-recogedoras, et-
cétera, para asegurar la obten-
ció:7 de un heno apetecible para
el ganado y sin peligro de enmo-
hecimiento o de autoignición.

Este es uno de los muchos
ejemplos que nos muestran cómo
en los países en que las circuns-
tancias son difíciles los técnicos
se esfuerzan en resolver unos
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problemas que no existen nor-
malmente en otros países más
favorecidos por la Naturaleza,
aprovechando estas últimas na-
ciones los resultados de las in-
vestigaciones de las primeras
para poder hacer las cosas con
más seguridad y perfección. Otro
ejemplo podría ser el de los pro-
gresos enológicos de los países
que podemos llamar marginales,
que han redundado en beneficio
de los que no se preocupaban
grandemente de la vinificación
por poseer unas uvas que ma-
duraban bien todos los años, son
tener que aguzar el ingenio para
obtener unos vinos que si bien
muchas veces resultaban buenos,
otras eran medianos o malos, o
aun se alteraban.

No es de extrañar, por tanto,
que la RFA haya decidido venir
por cuarta vez de modo oficial a.
presentar sus avances técnicos a
la FIMV después de varios años
de participación oficiosa. Los
pri.ncipales avances técnicos que
puede ofrecernos Alemania en
dicha Feria se refieren a muy di-
versas mercancías, de las cuales
vamos a mencionar algunas de
las más importantes:

Nuevos productos herbicidas
de gran eficacia selectiva, con
los cuales se ahorra gran núme-
ro de labores ligeras, pero costo-
sas, para eliminar las malas
hierbas en los cultivos. Un ejem-
plo notable de esto lo tenemos
en un compuesto que ha dado
gran resultado en España: el
Afalon, que aplicado a los cam-
pos de zanahoria de exportación,
los deja limpios de malas hier-
bas de toda clase, sin perjudi-
car para nada a la zanahoria.

Aprovechando el ejemplo de la
zanahoria, cuyo cultivo se está
tecnificando en alguna zona con
vistas a la exportación, diremos
que Alemania también ofrece a
nuestros agricultores su semilla
granulada (en píldoras perfec-
tas), condición indispensable pa-
ra la mecanización de una siem-
bra en líneas exactas y a golpes
regulares, todo lo cual es preci-
so para la mecanización de los
cuidados culturales y de la re-
colección con un solo hombre
(tractorista) y para que las raí-
ces de esta planta crezcan a dis-

tancias regulares que garanticen
un gran porcentaje de una mer-
cancía exportable, de diámetro
y longitud uniformes y sin de-
formaciones. Naturalmente que
para esto son necesarias máqui-
nas sembradoras de precisión,
las cuales también son ofrecidas
por la industria de la RFA, y de
las cuales ya hemos visto algu-
nas en el pabellón oficial alemán
en la Feria del Campo.

Es conocida la aportación de
la industria de pesticidas a la
lucha contra las plagas del cam-
po. No vamos a detallar lo que
Aleman.ia presenta en esta Feria,
ya que ocuparía mucho espacio.
Basta con decir que en estos úl-
timos años se han ido creando
nuevos productos de menor toxi-
cidad para las personas y que
otros que estaban en plan de en-
sayo han pasado ya a ser de uso
general. Tanto estos pesticidas
(insecticidas, nematicidas, rati-
cidas, acaricidas, etc.) como las
semillas y las plantas selectas,
así como los fertilizantes-todos
ellos presentados también en
gran variedad por la RFA en su
"stand"-son los tres factores
más importantes (con el agua)

UIII Concurso nacioAal de Fotografías Viiiui^ícolas
Patrocinado por "La Semana

Vitivinícola", en colaboración
con organismos oficiales y enti-
dades particulares, se convoca el
VIII Concurso, encaminado a lla-
mar la atención de los fotógra-
fos para que recojan en sus cá-
maras las posibilidades artísti-
cas que ofrece el tema de la vi-
tivinicultura.

Las bases del concurso son las
siguientes :

El tema será todo motivo que
exalte la vid, el vino y sus deri-
vados.

Se establecen tres secciones:
A) La mejor colección; B) La
mejor fotografía en color, y C)
La mejor fotografía en blanco y
negro. A la sección A) deberán
presentarse un mínimo de cinco
y un máximo de diez, y en las B)
y C), un máximo de tres.

Las dimensiones deben ser
24 X 30 ó 30 X 40 centímetros,

sin mo:ntar, en posición vertical.
Cada obra llevará un título y

las colecciones, además, un lema.
En sobre cerrado y en su exte-
rior se pondrá el título o lema de
las obras y la sección a que se
concurre y en el interior una pli-
ca con el nombre y dirección del
autor.

El plazo de admisión termina
el 31 de octubre de 1966.

Los envíos se harán a"La Se-
mana Vitivinícola", apartado de
Correos 642, o calle de Mestre
Racional, 8, Valencia-5.

Habrá seis premios a la sec-
ción A), el primero de 5.000 pe-
setas y trofeo; cinco premios a
la sección B), el primero de 3.000
pesetas y trofeo; doce premios a
la sección C), el primero de 2.000
pesetas y trofeo, y más de cua-
renta premios especiales de con-
solación en metálico, material y
obsequios.

de la producción agrícola, como
bien es sabido.

Pero unos buenos fertilizantes
no ejercen acción si no es con
suficiente humedad que los di-
suelva y los ponga a disposición
de la planta. También la RFA
contribuye con su industria de
bombas, tubos, aspersores, etc., a
resolver este problema, que esta
vez tiene más importancia aquí
que a11í.

Completan la oferta de la in-
dustria alemana todos los dispo-
sitivos para la desecación de al-
falfa y otros forrajes, la maqui-
naria y material para la leche
e industrias lácteas y enológicas
y otras similares para la conser-
vería, para la lucha contra pla-
gas, para el apeo de árboles fo-
restales y las industrias de la
madera, para la labranza y el
cultivo de la mayoría de las co-
sechas, para la clasificación de
frutas y hortalizas, para la plan-
tación de árboles frutales, para
zanjar, nivelar, recolectar, tra.ns-
portar y acondicionar las cose-
chas, y los dispositivos técnicos
para la explotación del ganado
(ordeño, evacuación de estiércol,
alimentación, ensilaje, etc.).
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MIRANDO AL EXTERIOR
ISRAEL LUCHA POR SU EXISTENCIA

En la faja ribereña del Medite-
rráneo, en el Oriente Medio, don-
de está situado Israel, ya desd^e los
antiguos tiempos el problema prin-
cipal es el del agua, pues una
verdadera agricultura puede sola-
mente ser próspera donde la hu-
medad (lluvia o riego) es suficien-
te como factor de producción
ineludible. La topografía del terre-
no dificulta el riego en cantidad
sufici•ente, aun cuando es un país
donde el riego por aspersión está
en pleno desarrollo, pero escasea
la materia prima que es el agua.

A raíz de la independencia del
país, el Presidente Ben Gurión
creó un departam^ento en su mi-
nisterio dedicado a las cuestiones
de ^rriegos», y los especialistas co-
menzaron los trabajos de unos gi-
gantescos proyectos cuya finalidad
era y es el riego permanente y re-

de 250 kilómetros de recorrido,
desde Galilea, cruzando montañas
y valles por túneles y acueductos
hacia el Sur del país.

Esto supone no solamente el
tendido de las cañerías con capa-
cidad suficiente, sino también la
construcción de canales, túneles,
estaciones de elevación de aguas
por bombas, construcción de es-
clusas, etc. ;^es decir, obras con
un coste aproximado de unos 8.000
millones de pesetas.

La cantidad de Iluvia de que d"is-
pone el Sur de Israel es muy par-
ca. Aun cuando en general Pales-
tina es un país seco, la mayor
parte de las regiones disponen de
una lluvia media de 690 a 520 mm.
anuales, pero a partir de la región
de Gaza, hacia ^el Sur, la lluvia
disminuye en la siguiente propor-
ción :

REGION

Beer Sheva ... ... ... ... _ .
Norte del Negev ... ... ...
Sur del Negev ... ... ... ...
Eilat (Golfo Pérsico} ... ...

gular de todos los campos suscep-
tibles de ser regados.

La base de esta política hidráu-
lica es la transformación del de-
sierto del N•egev mediante la apor-
tación del agua procedente del río
Jordán-del lago Tiberiades-atra-
vesando de Norte a Sur toclo Is-
rael.

Cuando este gigantesco proyec-
to se lleve a cabo se podrán cons-
truir ciudades, crear industrias y
garantizar para l05 nuevos habitan-
tes de Israel un decente niv^el de
vida,

Este gran plan lleva consigo
otros más modestos, que depen-
den más o menos de la realización
de la conducción de aguas Jordán-
Negev. Esta conducción llevará el
agua continuamente por tubos de
2,75 metros de diámetro, a través

AL.TITUD MEDCA LL.UVIA MEDIA

METROS ANUAL

200 200 mm.
100-200 100 »

300-1.000 30 >>
5 3a ^,

Según cálculos de los ingenieros
del país, Israel dispone en total
de 1,8 millones de metros cúbicos
de agua procedente de las lluvias,
manantiales, pozos y ríos, y con
ella pue den regarse tres millones
de udumanes» (3.000 kilómetros
cuadrados). Las lluvias, como he-
mos dicho, no son frecuentes y
bastante irregularmente distribui-
das ; el suelo no puede almacener
mucha humedad y las aguas subte-
rráneas están amenazadas de sa-
linización. La mayor proporción
de las ]luvias caen en el Norte del
país y van disminuyendo hasta
llegar a 30 milímetros anuales a.
Sur del Negev. Hay por término
medio trescientos treinta días des-
pejados al año en esa región y las
lluvias caen torrencialmente la ma-
yor parte de las veces y son per-

didas por escorrentía, pues el sue-
lo está Ileno de barrancos y ca-
vernas.

Entre el nivel de las aguas freá-
ticas d'ulces y el agua del mar hay
un cierto equilibrio, pero que por
la succión, con bombas, del agua
subterránea se destruye, y para
evitar la absorción de aguas sali-
nas, muchos pozos han sido cega-
dos y se ha tenido que inyectar
agua dulce. En el lecho del Jordán
también se encuentra agua salada,
y el lago Tiberiades recibe anual-
mente de manantia'es subterráneos
100.000 toneladas de sal, pero que
se diluye por las aguas con que
es alimentado por el alto Jord'ár_ ^
el Jarkon.

El aumento demográfico de Is-
rael. por crecimi^ento natural de la
población y por la inmigración de
israelitas de otras partes del mun-
do, obliga a proyectar un mejor
aprovechamiento del suelo y a la
instalación de nuevas industrias, lo
que ha de forzar el consumo de
agua. Actualmente el país necesi-
ta alrededor de 1.300 millones de
metros cúbicos de agua, es decir,
más de los dos tercios del caudal
me^dio disponible y sus necesida-
des aumentan cada día.

EI abastecimiento de agua, al
principio, tenía una base local,
posteriormente r e g i o n a 1 y hoy
constituye una empresa nacional
cuyo principal objetivo es el riego
de la región meridional, incluyen-
do el Negev. Como primer aprove-
chamiento se utilizaron la•s aguas
del ,)arkon, corriente que desem-
boca en el Mediterráneo y que se
desvió mediante una estación ele-
vadora y que suministra unos 200
millones de metros cúbicos, o sea
algo más del 10 por 100 del agua
necesaria. El Jordán aporta al lago
Tiberiades, situado a 210 metros
bajo el nivel del Mediterráneo, 600
millones de m•etros cúbicos, y el
río Jarnuk, que desemboca más al
Sur del lago, contribuye con otros
500 millones de metros cúbicos.

Desde 1946, a base de varios
proyectos internacionales -Ten-
nesee Valley Athosity, Jewish
Agency y United States Relief
Work- se ha buscado un acuerdo
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entre el Líbano, Siria, Jordania e
lsrael para el aprovechamiento in-
tegral de las aguas del Jordán y
su cuenca. El embajador especial
de los Estados Unidos, Johnson,
por encargo del P'r^esid'ente Eisen-
hower, formuló un plan de distri-
bución de las aguas del f ordán,
atribuyendo a Jordania el 45 por
100, a Israel el 40 por 100 y a Si-
ria y el Líbano el 15 por 100 res-
tante para ambos.

La Liga Arabe, encabezada por
Nasser, Presidente de Egipto, im-
pidió que fuera aceptado el plan
Johnson, para el cual habían ofre-
cido apoyo económico los Estados
Unidos y las Naciones Unidas, a
condición de que en las nuevas
tierras mejoradas se instalaran los
refugiados palestinos que vivían en
pésimas condiciones en Jordania
y en Egipto, en la región de Gaza.
Pero en esta co.onización de Ne-
gev ve el Presidente egipcio una
forma de favorecer la definitiva
instalación y fortalecimiento de Is-
rael en Palestina, lo que desbara-
ta sus ambiciones de hegemonía
árabe en la costa oriental del Medi-
terráneo.

Mas Israel, bajo la presión de
su rápido aumento de población,
desde 1955 realiza su parte del
proyecto Johnson y sigue tendien-
do las conducciones de agua para
transformar el Sur del país.

Como la situación política no
ha sido favorable, Israel ha renun-
ciado a tomar agua del Jordán
fuera de su propio territorio, en be-
neficio de la paz y ha establecido
una instalación térmica elevadora
del agua d^el lago Tiberiades que
funciona día y noche.

Esta renuncia de las aguas de
la parte Norte del Jordán y la mer-

ma de las del río Jarnuk, que Jor-
dania utiliza para su colonízación,
obligan a lsrael a pensar en la
d^esalinización del agua del mar.
Hace dos años Johnson propuso la
instalación de una estación de de-
salinización del agua del mar, com-
binacla con una tábrica de electri-
cidad atómica. Se creó un Conse-
jo formado por miembros ameri-
canos e israelíes para dictaminar
sobre el proyecto, y este organis-
mo ha entregado el informe a los.
americanos y a los israelíes. En él
se dice que la instalación que pro-
ducirá electricidad y 450 millones
de litros de agua dulce por día,
es técnicamente posible, y lo será
también económica, siempre que
se cumplan ciertas condiciones
previas financieras. Si la amortiza-
ción se fija en el 5 por 100 y los
intereses del capital no son supe-
riores al 2 por 100, ^el agua resulta-
ría a un precio de 23 agorts por
metro cúbico (7,6 céntimos, pre-
cio que es soportable para la agri-
cultura y para la industria. El bajo
interés indicado debe, naturalmen-
te, ser considerado como un sub-
sidio, como ayuda económica a un
país en desarrollo. La construcción
de la instalación representaría un
gasto de 2(10 millones de dólares
y necesitaría seis años para entrar
en funcionamiento.

Israel no puede esperar mucho
tiempo, pues otro invierno seco
podría ocasionar una drástica fal-
ta de agua con todas sus conse-
cuencias. El último invierno fue
un gran desengaño, pues apenas
si llovió la tercera parte de lo ne-
cesario, luciendo un implacable
sol y sin apenas nubes.

La agricultura israelí está domi-
nada por una problemática cuyas

caracteristicas pueden ser de in-
terés para las nuevas naciones en
desarrollo. En primer lugar, Israel
ha conseguid'o una agricultura equi-
librada y variada, sin un monocul-

tivo dominante, lo que permite
un nivel de vida bastante alto.
Pero, por otro lado, está amena-
zada del peligro de toda agricul-
tura progresiva : la superproduc-
ción. Claro que este peligro, aun-
que latente, no parece demasiado
grave, pues ia población, entre el
crecimiento natural y la inmigra-
ción, aumenta rápidamente.

La colonización en los primeros
años de la sexta décad'a del sig:o
ha estado algo retrasada por la se-
quía y se ha dedicado el Gobier-
no más a fortalecer lo ya estable-
cido que a crear nuevas coloniza-
ciones. Se espera que con las obras
de conducción de agua se pondrán
nuevas tierras en regadío y se au-
mentará el ritmo de la coloniza-

ción.
La actual actividad colonizado-

ta se dirige a fomentar el empleo
a pleno rendimiento de los medios
de producción puestos a disposi-
ción de los colonos, que hasta
ahora no han sido bien utilizados
en las tierras entregadas.

La segunda preocupación de la
agricultura israelí corresponde a la
introducción de métodos para una
mayor producción en las ramas
agríco'.as ya establecidas y los
cambios de producción necesarios
para adaptarse a las necesidades
económicas del país. Esta necesi-
dad se extiende tanto a las nuevas
colonizaciones como a las antiguas
aldeas creadas antes de la consti-
tución del Estado de Israel.

Por dificultades financieras, es-
casez de agua, etc., los medios

Maquinaria para extracción continua c^e aceites de oliva
separando el agua de vegetaci6n

♦ BARATA POR SU COSTO

♦ PRACTICA POR SU GRAN R)~;NDI^ViIENTO

♦ INCO:VZPARABLE POR LA CALIDAD DE LOS A('1:1'PN.S LoGRADOS

PIDA LNFORNID[3 Y REFERF7Ni0IAE

MARRO®^iN Y REZOLA, 5. A. - INGENIEROS
A P A R T A D O 2 PASEO DEl PRADO. ^0

d0(3RON0 yŭ ^®Rlt^
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disponibles para las nuevas coloni-
zaciones fueron empleados parsi-
moniosamenGe, pero no ob5tante,
se obtuvieron notables progresos
en el desarrollo. Un progreso evi-
dente se observa en el desarrollo
de la colonización dedicada exclu-
sivamente a la producción de le-
che. La obtenida en las nu^vas
colonizaciones representa el 54 por
IG'0 de la total producción del
país.

Otra rama también que ha ob-
tenido un notab:e desarrollo es la
produccicín de aves y de huevos.
Esta última producción se ha ele-
vado considerablemente en las
nuevas colonizaciones en las re-
giones montañosas.

En estas zonas una colaboración
de la Ag^encia judía y del Ministe-
rio de Comercio e lndustria ha
creado y favorecido el desarrollo
de algunas industrias en las colo-
nias agrícolas. Esta Asociación tie-
ne por fin principal organizar em-
presas para la creación de puestos
de irabajo contpatibles con la ex-
plotación de la tierra por los co-
lonos y aumentar así sus ingresos
y nivel de vida. Por ejemplo, se
han creado dos empresas indus-
triales en el corredor de Jerusalén :
una de fabricación cie objetos de
plata, ceniceros, candelabros, et-
cétera, y otra de objetos p'atea-
dos y de bronce. Estas dos empre-
sas distribuyen trabajo a domici-
lio y dan pan a cientos de familias
rurales, Otras empresas por el es-
tilo se proyectan para las monta-
ñas de f ud^ea y Galilea.

<^tro medio de elevar el rendi-
miento de las colonias en la mon-
taña es la cría de anima^es pele-
teros, como la marta y la chinchi-
lla. Primeramente esta cría se or-
ganizó en oranjas especiales, en
donde los colonos siguieron cur-
sos de aprendizaje para la cría y
explotación de estos animales.

Lo que ha tenido mayor des-
arrollo y protección del Gobierno
ha sido la expansión del cultivo de
los agrios, de los que es sobrada-
mente conocida su historia y si-
tuación. De la restante producción
ción agrícola hemos de consigrrar
que la superficie utilizada agríco-
lamente se ha duplicado en pocos
años y que la producción, gracias
a los riegos, se ha cuadruplicado,
sobre todo en lo que respecta a
frutas (con excepción de los agrios ŭ

y verduras. Hoy Israel produce las
tres cuartas partes de lo que con-
sume y lo que exporta. El cultivo
d^el algodón ha ganad^o 24.00^0' hec-
táreas al desierto y produce lo su-
ficiente para las necesidade5 del
país y aun exporta a l^lorteaméri-
ca, pttes la calidad de su fibra es
muy apreciada. El cultivo del ca-
cahuete ocupa unas 5.G0^ hectá-
reas en la parte septentrional del
Negev.

La ganadería ha sufrido un gran
desarrollo y hoy casi Ilega a cu-
brir las necesidades de carne fres-
ca del país. La producción de le-
che, como ya hemos d'icho, tam-
bién ha mejorado y el censo de
vacas lecheras se acerca a las
75.Q00 cabezas. Cuenta además
con unas 2QO.Q00 ovejas produc-
toras de leche.

En cuanto a los proyectos futu-
ros, la política agraria de Israel
puede resumirse en los nueve
puntos siguientes :

I." Organización de la distribu-
ción de los productos agrícolas a
precios asequibles a la población
del país.

2." Aumento de las ingresos del
labrador para llegar poco a poco a
la paridad con los ingresos corres-
pondientes a otras ramas de la
economía.

3." Fomento de la colonización,
todavía débil, para llevarla a un
estado similar de aquellas anti-
guas co:onizaciones del país con
gran experiencia y alta rentabili-
dad.

4.° Elevación de la producción
y productividad agrícola. Para ello
está previsto una mayor especiali-
zación en ^snos pocos productos.
Al mismo tiempo se procurará el
desarrollo de aquellos conocimien-
tos y la adquisición de especia-
listas en las materias en que de-
berá fomentarse la especialización
del agricultor.

5." Extensión de la posibilidad
de producción mediante la intro-
ducción de nuevas variedades de
plantas y aclimatación de las mis-
mas a las condiciones de clima y
cendiciones de producción del
país.

f^." Prolongación del períoda
de necolección y con ello amplia-
ción de la temporada de venta de
ciertos prodttctos agrícolas.

Nlejora de la selección y del em-
balaje para su comercialización.

Desarrollo de todas las posibi-
lidades de riego.

7." Fomento e instalación de
industrias que sirvan a la agricul-
tura, como instalaciones de selec-
ción, escogido, almacenes de em-
balado, mataderos, frigcríficos, al-
macenes, etc., para la mejora de
la situación económica de la agri-
cultura israelí.

8." Creación de nuevas coloni-
zaciones agrícolas y ampliación de
las ya existentes.

9." Fomento de la creación o
mejora de aldeas árabes y drusas.

En la realización de este progra-
ma parece que se sentará como
principio la uinstalacióm^ de una
agricultura planeada por el Minis-
terio de Agricultura en colabora-
ción con los agricultores en contra-
posición de una agricultura ulibren
determinada pnr el propio agricul-
tor.

Gracias a los métodos de plani-
ficación empleados se ha podido
ccnseguir que hoy ciertos produc-
tos, como hortalizas y otros pro-
ductos cultivados en invernaderos
puedan aparecer en invierno en

el mercado, lo que antes no exis-
tía en Israel.

También mediante la p:anifica-
ción se impide una acumulación
d^ excedentes de ciertos produc-
tos, como ha ocurrido antes y que
en muchos casos ha habido que
tirar.

Por estas planificaciones se ha
conseguido, asimismo, conservar
a la agricultura, en estos últimos
años, próximamente al mismo ni-
vel. También se ha cons:guido el
contener la variación de los pre-
cios evitando un aumento des-
agradable para la población del
país.

Con la elevación de la producti-
vidad agrícola por la aplicación de
métodcs racionales o por la am-
pliación del tamaño de las explo-
taciones, el agricultor hoy gana
más y se acerca de este modo a
los ingresos medios de las otras
ramas de la economía.

Para el fomento de las nuevas
colonias destinadas a los inmi-
grantes se han introducido nuevas
producciones, como por ejemplo,
la avicultura. Con ella los nuevos
colonos tendrán un suplemento de
ingresos y aun pagándoles los mis-
mos precios que a los otros, po-
drán llegar a un nivel de ingresos
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como los de las antiguas y prós-
peras colonias.

Como ya hemos dicho, otra de
las medidas tomadas para el fo-
mento de la colonización es la crea-
ción de industrias •en ciertas zonas
en las que pueden trabajar los co-
lonos.

Se proyecta la creación de un
Comité de comercialización para
la aceituna, con lo que se esp^era
que los olivareros aumentarán sus
ingresos. Hoy existen 12 Comités
de Mercado, de los cuales la ma-
yor parte son de iniciativa minis-
terial.

Pero no es solamente a las nue-
vas colonizaciones a las que de-
dica sus trabajos e1_ Ministerio de
Agricultura, sino también a las
antiguas colonizaciones á r a b e s.
Aquí se presenta un gran proble-
ma, pues las parce'.as se encuen-
tran muy dispersas y hay que co-
menzar primero para su organiza-
ción, con una concentración parce-
laria a fin de que pueda estable-
cerse una racional explotación.

Actualmente se trabaja en un
plan agrícola para los próximos
cinco años en colaboración con
los círculos de agricultores parti-
cipantes. Estos trabajos se efectúan
en instituciones especiales para la
planificación y por especialistas
entre los que se encuentran inge-
nieros agrónomos, economistas,
etcétera.

En cuanto a los Comités de mer-
cado, el Gobierno se reserva el
derecho del veto. Con ello impide
qwe estas organizaciones tomen el
carácter de carteles o que adquie-
ran una característica monopolista.

En Israel el 92 por 100 del suelo
pertenece al Estado. En esta cues-
tión es también competente el
Ministerio de Agricultura y deter-
mina si algún suelo deb^e ser ven-
dido o permanecer en posesión del
Estado, si debe dedicarse a la pro-
ducción agrícola o a qué precio
debe ser cedido. [srael, como es
sabido, es un pequeño país y el
suelo comienza a ser mercancía
escasa y a subir de precio de ma-
nera alarmant^e. En las nuevas ciu-
dades y ampliación de las antiguas
la especulación ha sido descarada
y tremenda.

En cuanto a las. exportaciones,
el programa es de cinco años. En
19^68-69 la total exportación de
productos agrícolas se espera que

A(; fi I C lJ L'1' U f^ A

llegue a un valor de I 10.000.000 de
dólares. en comparación de 66.000
millones de dólares en 1963-64.
Esto representaría un aumento del
61 por 100, cifra nada desprecia-
ble.

Respecto a la exportación cítri-
ca, después de un año excepcio-
nal, la campaña de 1962-63, en
que en Israel se aprovechó de las
heladas sufridas por los• huertos
naranjales de España y Florida y
que produjo al Estado no menos
de 73 millones de dólar•es, las
aguas han vuelto a su cauce en
cuanto al volumen de las expor-
taciones, pero los precios en 1964-
65 cayeron en la mayor parte de
los países importadores y además
al mismo tiempo Israel también
sufrió el efecto del mal clima y el
valor de su exportación no superó
los 55 millones de dólares.

En estos años penetraron en Is-
rael menos divisas por la expor-
tación de agrios, pero al mismo
tiempo se cambiaron menos divi-
sas en libras israelíes, lo que fue
bien visto por el Banco del Esta-
do, que llegó a tener una infla-
ción de divisas importad'as. Por
primera vez las reservas de divi-
sas del Banco comenzaron a ba-
jar.

Hasta hace dos años los frutos
agrios encontraron un mercado
siempre creciente, gracias al au-
mento del nivel de vida en Euro-
pa Occidental, que ha permitido
el incremento de las ventas. En
el año 1963 Israel envió 12.5 mi-
Ilones de cajas de naranjas al ex-
tranjero y en 1964-65 se calcu'_a
que la exportación ha sido de 14,5
millones, y dentro de pocos años
se estima que la producción, de-
bido a las nu^evas plantaciones he-

chas en estos últimos tiempos, al-
canzará un volumen total que per-
mitirá exportar 20 millones de ca-
jas o más. Esto constituye para
los dirigentes israelíes un motivo
de preocupación, pwes en este
tiempo Italia, España y el Norte
de Africa seguirán aumentando
su producción y exportación, es-
pecialmente Italia y el Norte de
Africa, y•en Palestina hay quien
duda que el mercado europeo
pueda absorber más frutos y se-
ñalan las pérdidas que en algunas
campañas ha sufrido España.

Israel tiene un acuerdo con el
M. C. E. en ^el que se dan ciertas
facilidades para la importación de
pomelos, pero las naranjas, por
causa de Italia, no tienen ningv-
na ventaja aduanera.

En Palestina se piensa, como es
sabido, que los países producto-
res de naranja deben coordinarse
para la venta de sus frutos y ha
presentado planes para ello ; pero
parece que hasta ahora no han
sido tomados en consideración.
i Serían demasiado avivos» para
ellos seguramente !

-I^ a m b i é n se han concertado
acuerdos con el bloque oriental y
estos Estados han concedido una
cierta liberalización a los frutos de
Israel. La L:nión Soviética, que a
partir de la campaña d•el Sinaí de
1956 prohibió la importación de
mercancías procedentes de Israel,
parece que anda remisa.

Los exportadores israelíes ti^e-
nen perspectivas de llevar sus fru-
tos a otras partes del Asia Cen-
tral y a Hong-Kong y Singapur,
y, por medio de barcos frigorífi-
cos, a otros pu•ertos de] mar Rojo.

PROVIDUS

Fomento de la investigación agronómica en Alemania
El Gobierno Federal sostiene

29 Institutos de investigación,
que según el presupuesto último
requirieron unos 146 miilones de
DM. De estos 29 Institutos dedi-
cados por completo o principal-
mente a la investigación, sólo 14
dependen del Ministerio Federal
de la Alimentación, en calidad
de Institutos Federales de In-
vestigación. Hay que afiadir ade-
más también el Instituto de In-
vestigaciones Agronómicas de

Braunschweig-Wblkenrode y el
Instituto de Mejora de la Vid,
Geilweilerhof, que no tienen el
"status" de un instituto federal
de investigación, pero están sos-
tenidos económicamente por el
Gobierno Federal. Aparte de es-
tos Centros, hay muchos otros
que dependen de los Estados o
Lánder de la Federación o de
otros organismos públicos o pri-
vados.
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II Congreso Internacional sobre aplicaciones de
los materiales plásticos en agricultura

Se ha celebrado en Pisa (Ita-
lia) una reunión internacional
para el estudia de las aplicacio-
nes agrícolas de los plásticos.

Asistieron unos 300 represen-
tantes de 18 países. Como es na-
tural, el número más importante
de congresistas lo constituyó
Italia, con 232 inscritos, siguién-
dole Francia, con 25; Inglate-
rra, con 9; España, con. 8; Esta-
dos Unidos, con 7; Holanda, con
6; Bélgica y U. R. S. S., con 4;
Alemania occidental, Japón y
Portugal, con 2, y con un solo
delegado Australia del Sur, Bul-
garia, Irlanda, Rumanía, Suiza,
Túnez y Yugoslavia.

Las reuniones tuvieron lugar
en el aula magna de la Univer-
sidad de Pisa, y se presentaron
40 comunicaciones, agrupadas
en cinco secciones.

Primeramente, sobre el teina
"Invernaderos y dispositivos de
semiforzado", disertó el profesor
Favilli, explicando el empleo de
materiales plásticos de fotose-
lectividad específica, poniendo

de manifiesto el efecto de los
materiales plásticos diversamen-
te coloreados sobre el desarrollo
de las plantas hortícolas y de
flores; el profesor Massey trató
de la acción de los agentes at-
mosféricos en la deterioración de
los plásticos; el ingeniero Brun
hizo un estudio sobre el desarro-
llo en Francia de los invernade-
ros en polietileno con doble pa-
red, y el ingeniero Nisen, sobre el
empleo de placas rígidas de plás-
tico en las construcciones hor-
tícolas.

Los profesores Walker y Cot-
ter, de los Estados Unidos, cen-
traron su comunicación sobre las
perspectivas de desarrollo de los
sistemas automáticos de calefac-
ción y ven.tilación en los inver-
naderos de plástico; el señor
Scialon disertó sobre la utiliza-
ción y expansión de los inver-
naderos con plástico flexible en
Francia, y los señores Gardien
y Gay, sobre el poliéter agrí-
cola.

Por parte española hubo en

esta sección una comunicación
de los doctores Morey y Gonzá-
lez, referente a los grandes in-
vernaderos o cierros de las islas
Canarias, dedicados a los culti-
vos hortícolas.

El profesor Lalatta expuso los
ensayos efectuados sobre vides
para uva de mesa, protegidas con
plásticos para anticipar su ma-
duración o para la mejor con-
servación de los frutos en las
variedades tardías; el profesor
Benvenuti y el doctor Cioni ha-
blaron de las pruebas efectua-
das con materiales plásticos pa-
ra el forzado de hortalizas y de
flores; el ingeniero Bajec se ocu-
pó de la aplicación de los plás-
ticos en Eslovaquia en el culti-
vo de tomates.

E1 empleo de los plásticos en
la agricultura siciliana fue el te-
ma del profesor Caruso; el doc-
tor Guariento dio cuenta de u:na
serie de experiencias con plás-
ticos en el cultivo de la fresa,
y los doctores Malacari y Man-
gili pusieron de manifiesto la po-
sible utilización de resinas po-
liéster para armaduras de inver-
naderos.

La segunda sección reunía las
comunicaciones referentes al re-
cubrimiento del suelo con plás-
ticos, y en ella el profesor Bry
expuso las tendencias actuales
de Francia; el señor Saboya dio
cuenta de los ensayos realiza-
dos en Francia, recubriendo el
terreno con plásticos para el cul-
tivo del tabaco, y el señor Sarno
habló sobre las experiencias
análogas realizadas con el algo-
dón.

Los d o c t o r e s Vardabasso y
Pannone trataron de la influen-
cia de la cobertura con plástico
sobre la germinación de las se-
millas de tabaco y su ulterior
desarrollo, y el señor Schisci hizo
una breve exposición sobre la in-
fluencia del recubrimiento con
plástico en la estructura fisico-
química del tereno y de los re-
sultados conseguidos en un vive-
ro de especies ornamentales.

La tercera sección abarcaba

los trabajos que versaban sobre
la utilización de materiales plás-
ticos en hidráulica agrícola y en
construcciones rurales. En ella,
el doctor Ricci habló sobre el
empleo de plásticos en el aisla-
m i e n t o de las construcciones
zootécnicas, y el doctor Liguori,
sobre unos ensayos llevados a ca-
bo para curar el tabaco en cons-
trucciones de polietileno.

El señor Menzel hizo una re-
lación sobre el empleo de los
plásticos en los regadíos austra-
lianos, y a continuación, el doc-
tor Martín Vicente expuso las
realizaciones españolas en la
aplicación de los plásticos en la
agricultura, especialmente 1 o s
grandes depósitos para agua re-
cientemente construidos y el
proyecto de uno nuevo que de-
be recoger un millón de metros
cúbicos de agua para riegos; el
doctor Telara se ocupó de las tu-
berías de polietileno para riego,
y los señores E:nminster y Fouss
hicieron un estudio sobre el dre-
naje con material plástico en los
Estados Unidos. E1 doctor Spice
explicó los detalles de una nue-
va técnica para el ensilado al
vacío con filmes de polietileno.

El doctor Concini hizo una
curiosa exposición sobre "lacte-
oductos" de materia plástica en
la región de Trento, relata.ndo
las experiencias de siete años,
durante los que se han puesto
a punto 22 instalaciones, con
más de 80 kilómetros de conduc-
ción en total, gracias a las cua-
les se ha facilitado y economi-
zado enormemente el transpor-
te de la leche desde los pastos
de alta montaña hasta la fac-
toría de industrialización.

La sección cuarta se ocupó del
desarrollo de las aplicaciones de
los plásticos. En ella, los docto-
res Kuhrt y Hulsmann pusieron
de manifiesto los nuevos campos
de empleo de las materias plás-
ticas en la agricultura alemana;
el doctor Fanattoni hizo un in-
teresante estudio, principalmen-

te estadístico, sobre las aplica-
ciones del plástico en la agricul-
tura italiana, y los ingenieros
Frielingsdorf y Van Den: Kolk
hablaron sobre el presente y fu-
turo de los plásticos en la agri-
cultura holandesa.
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La quinta sección recogía los
aspectos técnicos y aplicaciones
varias, tratando el profesor Ve-
rona y el doctor Gamboge sobre
los aspectos microbiológicos en
la aplicación de materias plás-
ticas en agricultura ; el profe-
sor Romisondo trató de los efec-
tos secundarios producidos en la
vid por las redes de plásticos
usadas como defensas contra el
pedrisco; el doctor Rosati pre-
sentó un trabajo sobre la con-
servación. de plantas de fresa en
frigoríficos en bolsitas de polie-
tileno.

El ingeniero Martelli expuso
las ventajas técnicas y económi-
cas de los embalajes alveolares
en plástico para la fruta, ocu-
pándose el doctor Dedini de los
envases en resina poliolefínica
para la recolección y el trans-
porte de productos agrícolas.

Los doctores Benincasa y Var-
dabasso dieron cuenta de una
serie de ensayos llevados a cabo
en el sur de Italia para la cura
de los tabacos tipo "Burley" con
cubierta de materia de plástico ;
el profesor Frediani estudió el
empleo de estos materiales en
apicultura, y la doctora Lidia
Turri hizo una recopilación de
la legislación mundial referente
a los embalajes de productos ali-
menticios con materias plásti-
cas.

Durante los días del Congreso
hubo una muy interesante expo-
sición de productos e instalacio-
nes y tuvieron lugar, asimismo,
dos excursiones para conocer
unas cuantas explotaciones bajo
plástico de tipo comercial y de
centros experimentales.

el transplante del tomate y del
tabaco. - Experiencias sobre la
recolección mecánica del maíz.-
Investigaciones sobre una cose-
chadora y una segadora-desgra-
nadora de rnaíz.-Algunos aspec-
tos negativos de la recolección de
cereales con cosechadora. - El
consumo de en.ergía para la pro-
duccián de la remolacha azuca-
rera.-Experiencias con cosecha-
doras para arroz sobre terrenos
encharcados. - La recolección
mecánica de forrajes.-La reco-
lección de la patata en Campa-
nia.-La siembra de la remola-
cha. Pruebas mecánicas. - Con-
sideraciones sobre el desarrollo
de la mecanización agrícola en
Sicilia.-Consumo de tiempo co-
sechado en colina.-Experiencias
sobre la recolección mecánica del
arroz.-Experiencias de la meca-
nización de la remolacha azuca-
rera.-La mecanización en hor-
ticultura, c o n referencia par-
ticular a la recolección mecáni-
ca o semimecánica del tomate.
Aspectos de recolección mecáni-
ca y de la conservación del fo-
rraje en la alta Italia.

Cuarta sección: Electrifica-
ción. ^ La electrificacián rural
italiana y el Mercado Común
Europea. - Aspecto económico-
social de la electrificación rural.
La electrificación de los servicios
en las obras colonización SILA.
Mando a distancia y servomeca-
nismos.

Quinta sección: Organización
del trabajo.-Cantidad de traba-
jo para algunos cultivos y posi-
bilidadd e reducirlo.-Producti-
vidad del trabajo en agricultura.

I Congreso de la Asociación
Italiana de Ingeniería Agraria

Se ha celebrado en Portici (Ná-
poles), bajo la presidencia del
profesor G. Gandura, el I Con-
greso de la A. I. I. A., integrado
en la Comission International de
Genie Rural (C. I. G. R.).

Las ponencias que más pueden
interesar a técnicos y agriculto-
res llevan los títulos siguientes:

Prinzera sección: Suelo y agua.
Modernos avances sobre la pre-
paración del terreno para riego.
Nueva experiencia con el afora-
dor Venturi como medidor mó-
vil aplicable en las redes de rie-
go.-Riego por aspersión. Apli-
cación a los frutales.-Posibili-
dad de la deducción de las do-
taciones de riego aparte de las
leyes de desecación del terreno.-
Una técnica moderna de particu-
lar interés para los proyectos de
implantación de regadíos. - La
preparación del terreno en rela-
ción con los nuevos regadíos y
las obras de colonización. - In-
fluencia de la intensidad espe-
cífica de las redes de riego so-
bre el índice de extensión del
regadío.

Segunda sección: Construc-
ción.-Caminos rurales y paisa-

je.-Consideraciones sobre los si-
los para la conservación de fo-
rrajes.-Consideraciones sobre la
^eforma de los edificios.-El pa-
vimento fabricado con estrías
para la cría de animale.s.-Em-
pleo de recipientes de tela me-
tálica para el almacenamiento
de los cereales.

Tercera sección: Maquinaria.
Consideraciones técnico - econó-
micas sobre la recolecció:n me-
cánica de la remolacha azucare-
ra.-El consumo de energía en

8¢uoióo del Comi(^ d¢I I^siituto I^l¢roacio^al del irío
Se ha reunido en París el Co-

mité de Dirección del Instituto
Internacional del Frío, organis-
mo intergubernamental c r e a d o

el año 1920 y en el que España
figura entre los países fundado-
res.

En la mencionada reunión se
trató, entre otros, de diversos
asuntos relacionados con P1
XII Congreso Internacional del
Frío, que, organizado bajo los
auspicios del Instituto Interna-

cional del Frío y el alto patro-
nazgo de Su Excelencia el Jefe
del Estado español, tendrá lugar
en Madrid del 30 de agosto al 6
de septiembre de 1967.

En relación con la celébración
del citado Co:ngreso, cuya organi-
zación ha sido autorizada por un
Decreto de la Presidencia del Go-
bierno de 3 de marzo de 196^
("Boletín Oficial del Estado" del
14), ha sido designado el Comi-
té General del mismo.
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LA COSECHA
RINDE ...
DESPUES
DE VENDIDA
Su cosecha puede aguardar segura un mejor precio
si está bien almacenada.
En los últimos diez años son muchas las Empresas
que han instalado Silos en España.
Más de la mitad de ellos son

siloŝ
<Ir .̂^D>

^ ^^. '̂1}^

I MAD
^7C1lDAD ANONIMA

Camino Moncada, 83, Valencia - Apido, Cbrreos 21. Pídanos informes sin compromiso.
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POR TIERRAS MANCHEGAS
Informamos de La Mancha y

ae la recolección de los cereales,
en este julio caluroso que ha
concedido a esta tierra procla-
marse campeona repetidas veces
en la terrible competición de las
calorías. La Mancha ha registra-
do temperaturas que han llegado
a romper los termómetros. Se co-
nocen casos de marcar en los
termómetros cincuenta y cinco
grados, porque la columna mer-
curial no alcanzaba más cifras.
En las eras se han sufrido ca-
lores de espanto y se han con-
cedido descansos poco comunes
para que el personal pudiera re-
frescarse. El suelo quemaba y la
gente no podía ir descalza, como
es su costumbre en las eras, y
como puede deducirse, las faenas
han sido muy cundideras, porque
las mieses estaban más que se-
cas, y en cuanto la trilla pasaba
dos veces sobre la parva se que-
daba poco menos que para amon-
tonarla. También se han produ-
cido algunos conatos de incen-
dios, sin graves consecuencias, y
hay que consignar que a pesar de
las grandes cantidades que se
han ingerido no ha subido el
precio del agua bebestible, que
ya es un triunfo muy destacado.

Salvo pequeños trastornos at-
mosféricos, la siega se ha des-
arrollado bastante bien. Han po-
dido trabajar los segadores, las
arrancadoras de leguminosas,
las grandes cosechadoras, las
más medianas, y esas diminutas
segadoras que no llegan a los
tres mil duros y han dado mejor
juego que lo que se esperaba. Es-
tas han puesto un jalón de los
más apreciados por los pequeños
labradores, por los bocasecas,
como se les llama en la intimi-
dad. Con la aparición de esta
maquinita que siega y no ata
-pero que la atan sus dueños,
porque saben hacerlo-la Man-
cha se ha ahorrado muchos mi-
llones de pesetas que difícil-
mente hubieran podido pagar
los agricultores, por la sencilla

razón de que no tenían una pe-
rra gorda. Se las dieron a pagar
a plazos y se les dio tan bien que
hasta dieron obradas de siega,
ganaron dinero y la han amor-
tizado en la primera anualidad.

Ese detalle es muy significati-
vo precisamente ahora que se
busca la protección del labrador
débil de bolsillo, pero con gran-
des ilusiones y proyectos, con in-
quietudes que nunca pueden lle-
gar a realizarse. Ahora ha sido
esta modesta segadora; luego,
dentro de muy poco, vendrá el
tractor utilitario, y aperos, y tan-
tos accesorios que les son preci-
sos. Ya se ha dado el primer pa-
so, y es de esperar que la racha
continúe.

La Mancha no va a salir mal
del verano cerealista. Todo ha
estado bastante "regular" para
ellos, que vertido al castellano
moderno quiere decir que es buen
año. Las cebadas, muy granadas
y con pesos superiores en muchí-
simos casos a los treinta y tres
kilos la fanega ca.stellana. De lo
que ha habido un año tremen-
dísimo ha sido de lentejas. Se ha
sembrado todo lo disponible : de
rastrojo, de acobechado, de se-
gunda siembra y hasta de pri-
mera; en fin, por todos los pro-
cedimientos. El caso era sembrar
de esta leguminosa tan rentable,
pero tanto bueno ha tenido con-
trapartida: que han salido bas-
tantes manchadas y se tendrán
que vender para pienso, porque
no hay compradores para la in-
dustria, que las quieren muy sa-
nas y de tamaños grandes. Las
avenas, los chícharos, los yeros,
las almortas, ha costado un ojo
de la cara recogerla.s. Las muje-
res han gan.ado sus veinticinco y
treinta duros, y en las cebadas,
los hombres llegaron hasta las
trescientas, y si no hubiera sido
por la aparición de las máquinas
de segar y arrancar, porque tam-
bién ha salido un ingenio para
las leguminosas que lo hace muy
bien, no podemos hacer cálculos

hasta dónde podían haber llega-
do los jornales de verano.

El movimiento operativo en la
Bolsa cerealista a base de gra-
nos nuevos de nuestra nación se
encuentra muy animado. Tiene
sus altibajos, como todos los ne-
gocios, pero no hay que discutil
que se estaba esperando con gran
interés la aparición de la nueva
cosecha, a lo mejor porque nues-
tros granos son más semoleros
y alimentan mucho más que los
de las dichositas importaciones.
Por cierto que es de llamar la
atención que las cotizaciones ha-
yan arrancado tan bajas y en
discordancia con los precios de
protección que ya aparecieron en
la Prensa no ha muchas fechas.
Las cebadas, especialmente, han
arrancado por las 4 pesetas kilo
sobre la misma era, bien es ver-
dad que la "peor"; esos modes-
tos labradores estaban atrampa-
dos a cuenta de cereales y de
momento no podían subir las co-
tizaciones hasta que ese ambien-
te se despejara. Luego, ya más
avanzada la siega, se hicieron
operaciones a 4,25, y algunos
céntimos más, muy pocos. De las
leguminosas se ha operado a en-
tre 5, 5,25 y 5,50, en los latirus,
yeros y chícharos, respectiva-
mente, y en las almortas apro-
ximándose a las 6 pesetas, aun-
que estas cotizaciones no se pue-
den tomar como definitivas
hasta que las cosas vayan sen-
tándose ; pero hoy por hoy no
hay otra cosa más agradable que
contar. Desde luego que se espe-
raba otra cosilla, porque si tene-
mos en cuenta los gastos de bar-
becheras, abonos caros, talleres
mecánicos caros también, y los
gastos generales por las nubes,
los nuevos precios desentonan.

Y como es ley de vida que la
felicidad no pueda ser completa,
ahora nos sale el apartado de los
trigos, que va a ser latoso en al-
to grado. Las pobres gentes no
tienen anchuras para dejar sus
trigos en el propio dornicilio co-
mo consecuencia del retraso que
van a sufrir las aperturas de si-
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1os y almacenes del S. N. del Tri-
go. Salvo las casas grandes que
disponen de grandes cámaras
para el almacenamiento de to-
dos los productos del campo, la
inmensa mayoría de los agricul-
tores son deficitarios de espacio
para desenvolverse, porque si
acaso disponían, han tenido que
habilitarlo para la hija que se
casa, o el hijo, o por necesidades
imperiosas; el caso es que aun-
que se les pague el ochenta por
viento del valor del depósito, no
le solucionan la papeleta. Hubie-
ran preferido la facilidad de lle-
var los trigos casi desde la mis-
ma era, por muchísimos motivos
justificados, pero entre los que
pueden destacarse la carga y
descarga de los costales o sacos,
los posibles derrames y desde
luego los jornales que este nue-
vo procedimiento crea.

Queremos i.nformar de la acei-
tuna. y de los olivares, para de-
cir a nuestros amables lectores
que tenemos que retractarnos de
lo que en anteriores crónicas ha-
bíamos dicho respecto a la cose-
cha de aceituna. No ha sido oro
todo lo que ha relucido. La su-
perabundancia con que se mos-
traban los olivos al presentar
una muestra desacostumbrada se
ha venido a tierra de la noche
a la mañana. Esa muestra ha
quedado reducida a la mínima
expresi "on y sin saber a ciencia
cierta los motivos que originaron
esa reducción de fruto. Unos di-
cen que si la mosca, otros que si
los aires sola:zos, pero la defini-
ción m.^s exacta es que los oli-
vos están enfermos desde hace
muchos años y hasta generacio-
nes. El olivo se ha tratado este
pasado año con cierta meticulo-
sidad, pero no se ha llegado a
tiempo precisamente por eso,
porque requiere un tratamiento
conci.enzudo para rehabilitar a
estos árboles que ya padecen de
males endémicos que no se cu-
ran con eficacia. La Mancha de-
sea mejorar su cosecha olivare-
ra. Reco:^oce que sus olivos se
encuentra en plan de inferiori-
dad con relación a otras zonas.
Merecen un estudio detenido pa-
ra localizar la lacra o lacras de
que padece la oliva, y eso no pue-
de dejarse para mañana; tiene
que ser inmediata la operación,

porque, francamente, esta explo-
tación es a todas luces deficita-
ria y casi conviene en estos mo-
mentos su arranque definitivo
para dedicar estas tierras a otros
cultivos. Subsiste, desde luego,
pero es por asegurar un aceite
para el gasto de casa, que el oli-
vicultor paga a precios exorbi-
tantes ; se hace él mismo creer
que le cae por la chimenea y que
lo adquiere barato, pero está en-
gañado.

La Mancha viticultora pasa
por unos momentos de satisfac-
ci.ón cuando se ha cerciorado de
que el ataque del mildiu se ha
marchado de sus viñas. El miedo
ha sido libre, porque, en efecto,
el mildiu se ha presentado al am-
paro de unas humedades que han
pasado inadvertidas para el vul-
go; pero el mal permanecía in-
alterable y haciendo todo el daño
que podía, sin que se apercibiera
nadie. Lo demuestra el dato de
que los análisis realizados en las
hojas afectadas dieron el si de
pecho, pero como el tiempo se
ha mostrado como un aliado no-
ble, rebajó el grado de humedad
y elevó la temperatura general
hasta superar los cincuenta gra-
dos en el campo y al aire libre,
con lo que se ha despejado la in-
cógnita, al menos por ahora. Ya
pueden dormir tranquilos los
hombres de las cepas, pero es
muy conveniente darles un sul-
fatadito por si las moscas, como
están haciendo esos hombres a
los que se moteja de exagerados,
pero saben lo que se hacen.

El viñedo marcha con viento

en popa. Está favorecido por un
tiempo :nagnífico, con calores
fuertes, que es lo que la viña
quiere para tomar buen grado y
demostrar que el vino manchego
lleva esa marca de "sol embote-
llado, orgullo de España". Todo
marcha con precisión matemáti-
ca. Los racimos, una vez reali-
zado el cierne, están grandes y
sanos, granadísimos podíamos
decir, y además muchos en la
cepa, que se van criando con el
excelente jugo que le proporcio-
na la humedad subterráneo que
han venido almacenando estos
meses.

Tendremos mucho vino, y ade-
más, por añ.adidura, muy bueno^,
para que los aficionados a esta
bebida "sui generis" puedan sa-
borearla a placer, a ver si con
estas cualidades se conquista a
esos desertores que se cambiaron
al otro bando de las bebidas exó-
ticas, cuando ignoran que nues-
tros vinos admiten toda clase de
combinaciones que las otras be-
bidas no pueden hacer.

Los mercados andan de cabe-
za porque la Comisión de Com-
pras no tiene dinero para aten-
der a tantas solicitudes de admi-
sión de vino. Quiera Dios que
esos mil y pico millones de pe-
setas 11.eguen a tiempo para evi-
tar serios trastornos a todos y
que malogren el buen espíritu
que la cosecha nueva puede in-
fundir. Que la Comisión pague y
se arreglarán todos los proble-
mas, que buena falta hace.

MELCHOR DÍA'L-PINÉS PINES

Homenaje a don José del Cañizo
Un grupo de Ingenieros agrónomos y amigos del doctor Ingeniero

agrónomo don José del Cañizo, le ha rendido un homenaje íntimo
con motivo de la reciente concesión de que ha sido objeto de la Gran
Cruz del Mérito Agrícola.

EI señor Del Cañizo es doctor en Ciencias Naturales e Ingeniero
agrónomo, habiendo dedicado su larga y fructífera vida profesional
a la investigación y combate de las plagas en los vegetales. Su actua-
ción, muy conocida en España y en el extranjero, le ha proporcionado
una consideración y estima de nuestros agricultor^s, así como fuera
de nuestro país por los Centros y técnicos especializados en tales
cuestiones. Después de la lectura de ;as adhesiones numerosas reci-
bidas para este homenaje reducido, el doctor Del Cañizo, además
de agradecer esta espontánea expresión de amistad en frases muy
certeras, dio a conocer anécdotas de su larga vida al servicio de 'a
agricultura y la participación que tuvo en los trabajos de investigación
en los diversos Gentros españoles donde actuó durante muchos años.
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Con información facilitada por la Sección de F:stadística de la Dírección General de Agricultura)

EL TIEMPO

A lo largo del mes de junio, las
temperaturas habidas pueden
considerarse como normales pa-
ra dicha época del año.

Las lluvias caídas han sido de
mayor cuantía de lo normal en
G a 1 i c i a, Asturias, Santander,
gran parte de la región leone-
sa, Castilla la Nueva, Albacete,
Vascongadas y norte de Extre-
madura ; normales en Castilla lu
Vieja, ambas Andalucías y Le-
vante, excluyendo Alicante, que
ha obtenido cifras mayores; me-
nos de lo normal en Cataluña y
centro de Aragón. En casi toda
la Penín.sula se han. registrado
lluvias normales o mayores que
las correspondientes a este mes
del año.

En la primera qui.ncena, los
seis observatorios que recogie-
ron más cantidad de lluvia fue-
ron: San Sebastián (con 140 mi-
límetros), Cuenca (121), Vitoria
(117), Coruña (111), Santander
(110) y Santiago (108). Los seis
observatorios que menos lluvia
recogiero:z fueron : Las Palmas
(cantidad inapreciable), Almería
(con 6 mm.), Cádiz y Málaga
(ambas con 7) y Gerona y Gra-
nada (ambas con 8).

En la segunda quincena los
siete observatorios que más llu-
via registraron fueron : San Se-
bastián (con 66 mm.), Vigo (47),
Santiago (36), Segovia (27), Vi-
toria (25), Lugo y Bilbao (am-
bas con 22). No se recogiá abso-
lutamente ninguna cantidad de
lluvia en Madrid, Guadalajara,
Albacete, Cáceres, Badajoz, Ge-
rona, Valencia, Alicante, Sevilla,
Córdoba, Jaén, Granada, Huel-
va, Cádiz, Málaga, Almería, Pal-
ma de Mallorca, Tenerife y Las
Palmas.

Hubo daños por inundaciones
en Alava y Vizcaya y pedriscos
en puntos aislados de varias pro-
vincias, entre las que se cuen-
tan Alava, Alicante, B u r g o s,
Guadalajara, Orense y Sala-
manca.

CEREALES

La situación de los cereales de
otoño puede considerarse como
mejor que la correspondiente al
mes de j unio de un año normal
en ambas Andalucías, Castilla la
Vieja, parte de Castilla la Nue-
va, Aragón, Cataluña, Navarra,
Alava, Vizcaya, Asturias, San-
tander y parte de Galicia, con-
siderándose peor únicamente en
Ciudad Real, Guadalajara, Ex-
tremadura, Levaizte, Baleares,
Logroño, Guipí^zcoa, Coruña y
Las Palmas. Se aprecia madura-
cror. adelantada en toda la Pen-
ínsula, excepto en Galicia y Vas-
congadas.

La situación del maíz se con-
sidera normal en todas las pro-
vincias productoras, así como el
arroz en Sevilla y Valencia. Este
cereal evoluciona con. adelanto
ei1 Valencia y con normalidad en
Sevilla. El maíz, con vegetación
adelantada en Andalucía orien-
tal, Levante y Badajoz, tuvo nas-
cencia retrasada en Galicia y
Vizcaya.

Se recolectan los cereales a
fin de junio en ambas Andalu-
cías, Castilla la Nueva, Levante,
Cataluña, Baleares y Extremadu-
ra. La cebada, además de las pro-
vincias antes enumeradas, en
Rioja y Navarra, y el centeno, en.
Galicia.

Se realizan labores de barbe-
cho en Castilla la Nueva, región
leonesa, Rioja y Navarra.

En Levante se abonaba y es-
cardaba a mano el arroz y se
efectuaban labores de grada o
cultivador en los maizales de An-
dalucía, Castilla la Nueva, Ara-
gón, región leonesa, Cataluña,
Baleares, Extremadura, R i o j a,
Navarra y Galicia. Escarda ma-
nual en Castilla la Nueva, Le-
vante, Galicia, Vascongadas, As-
turias y Santander. Hay exceso
de humedad en el terreno en Ca-
taluña, Baleares, Vascongadas y
Galicia, y se regi.stra escasez de
mano de obra para la recolec-
ción en Andalucía oriental, Cas-

tilla la Vieja, Levante, Cataluña
y Baleares.

El garrapatillo ha producido
mermas en el cultivo del trigo,
señaladamente en Andalucía oc-
cidental y mucho menos en la
oriental y en Aragón. La roya
ha mermado la cosecha de tri-
go sin gran importancia en Cas-
tilla la Vieja, Cataluña, Balea-
res y Vascongadas. En Andalu-
cía occidental hubo un pequeño
ataque de tizón en la cebada.

Hubo mermas por situaciones
climatológicas especiales del si-
guiente modo: la lluvia afectó al
trigo de Castilla la Viej a, Ca-
naria.s, región leonesa, Galicia y
Vascongadas, y a la cebada de
Castilla la Vieja y región leo-
nesa.

La sequía, al trigo de Anda-
lucía oriental y de Levan.te ; a la
cebada de Canarias y al centeno
de Canarias y de Anáalucía
oriental. El granfio afectó prin-
cipalmente al trigo de Andalu-
cía, Castilla la Nueva, Aragón y
región leonesa, y a la cebada de
Andalucía oriental, Aragón y Le-
vante.

LEGUMBRES

La situación, de las legumino-
sas puede considerarse en gene-
ral como mejor o igual que la
correspondiente al mes de jtmio
de un año normal en casi toda
la Península. En cambio, están.
peor en Las Pal'mas. El garban-
zo se estima como peor de lo
normal en parte de Andalucía
oriental y occidental. Otro tan-
to puede decirse de las habas de
Jaén. Los cultivos evolucionan
con adelanto en casi toda la Pen-
ínsula.

A fin de mes se recolectaban
lentejas en Andalucía oriental,
Castilla la Nueva, región leone-
sa, Cataluña y Baleares; habas,
en Andalttcía oriental, Castilla la
Nueva, Extremadura, Rioja y Na-
varra; guisantes, en Castilla la
Nueva, Rioja y Navarra; alga-
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rrobas, en toda Castilla y en
León; veza, en Andalucía orien-
tal y Castilla la Nueva, y yeros,
en Andalucía oriental y Castilla
la Vieja.

También se registró escasez de
mano de obra en A n d a 1 u c í a
oriental, Castilla la Nueva, re-
gión leonesa, Cataluña y Balea-
res. Las mermas producidas por
situaciones climatológicas espe-
ciales son principalmente en la
algarroba de la región. leonesa,
por exceso de lluvia; en cambio,
por exceso de sequía, se advirtió
perjuicio en las lentejas, gar-
banzos y guisantes de Canarias.
El granizo dañó principalmente
a los garbanzos de Andalucía
oriental, a la veza tamHién de
esta región y a las algarrobas de
Castilla la Vieja.

PATATA

La situación de la patata tem-
prana se estima mejor o igual a
la correspondiente del mes de ju-
nio de un año considerado como
normal en todas las provincias
productoras, excepto Zaragoza y
Alicante. La de media estación
y la tardía, únicamente están
peor en Lugo. La nascen.cia de
la patata de media estación se
verificó con retraso en Gerona
y Lugo.

Se efectúan labores de escar-
da manual en ambas Castillas y
Galicia en la patata de media es-
tación y en Castilla la Vieja, re-
gión leonesa, Rioja y Navarra,
pases de cultivador o grada. Ter-
minó la recolección en Galicia.

La patata tardía se planta ei^
ambas Castillas, Levante, región
leonesa, Galicia y Vascongadas.
En estas dos últimas regiones, las
labores se efectúan con dificul-
tad por exceso de humedad.

En Castilla la Vieja y en la
región leonesa, los gusanos gri-
ses han producido daños en unas
800 Has. Pn total. Esta misma ci-
fra de Has. en Canarias se ha
visto afectada por la sequía.

REMOLACHA AZUCARERA

La situación de este cultivo se
considera mejor o igual que en
el mes de junio de un año con-
siderado como normal en todas
las provincias productoras menos

en Granada y Zamora, en donde
se estimar peor. Evolucionan los
cultivos con la vegetación ade-
lantada en todas las provincias
productoras menos en Palencia
y Valladolid, en que se halla re-
trasada.

Se recolecta la remolacha en
Andalucía occidental y se efec-
túan labores de escarda a ma-
no en Andalucía oriental, Casti-
lla la Vieja, Castilla la Nueva, re-
gión leonesa, Rioja y Navarra. Se
acusa escasez de mano de obra
en Andalucía oriental, Castilla la
Vieja y regidn leonesa.

En estas dos últimas regiones
ha habido un ataque de gusanos
grises que ha afectado especial-
mente a la segunda. El granizo
ha producido en Aragón ligeros
daños.

ALGODÓN

La situación del algodón se es-
tima mejor que la correspon-
diente al mes de junio de un
año normal en Jaén ; igual, en
Lérida y Extremadura, y peor,
en parte de Andalucía occidental
y Málaga.

Evoluciona este cultivo con re-
traso en Andalucía occidental y
Lérida, y con vegetación ade-
lantada en Andalucía oriental y
Badajoz. En el resto de las pro-
vincias productoras se conside-
ra normal.

El paso de cultivador o grada
se estó, realizando en la mayoría
de las regiones productoras, acu-
san.do escasez de mano de obra
Andalucía oriental y Levante.

En Extremadura, los gusanos
grises han atacado a 7.000 Has.
Asimismo, en esta región hubo
ataque fuerte de moho y fusa-
riosis. En Castilla la Nueva tam-
bién atacó la fusariosis, pero en
mucha menor proporción.

HORTALIZAS

La situación de las hortalizas
se estima en. general en casi to-
da la Península como mejor o
igual que la de un mes de junio
de características normales. Uni-
camente se hallan peor el toma-
te de Canarias y el pimiento de
Cáceres.

Estos cultivos evolucionan con
adelanto en casi toda la Penín-

sula, recolectándose hortalizas
en Andalucía, Levante, Catalu-
ña, Baleares, Rioja y Navarra;
en la región leonesa se recolec-
tan ajos; en Castilla la Vieja,
guisantes de verdeo, y en Extre-
madura, tomate, quejándose de
falta de mano de obra en la ma-
yoría de las regiones.

E1 granizo ha causado daños
en la cebolla, tomate y pimiento
de Aragón y en el tomate y me-
lón de Levante.

PRUTALES

Los frutales en general se pre-
sentan peor que en un mes de
junio normal en la mayoría de
las provincias productoras, ex-
cepto en Lérida y Logroño, en
donde se hallan mejor; el al-
mendro está peor en. Alicante y
Málaga.

Evolucionan los frutales con
adelanto, efectuándose la reco-
lección en la mayoría de las re-
giones productoras. La recolec-
ción del plátano en Canarias se
efectúa con dificultad por la ex-
cesiva sequía. En A n d a 1 u c í a
oriental, Levante y Canarias se
quejan los fruticultores de esca-
sez de mano de obra.

El exceso de lluvia en su día
causó perjuicio a la cosecha de
cereza en Extremadura, y el gra-
nizo mermó la cosecha de alba-
ricoque ?n Aragón y la de al-
mendra, higos y manzanos en
Levante.

El pulgón atacó al albarico-
que, melocotón y al ciruelo en
Castilla la Nueva. El piojo de San
José, la carpocapsa y el motea-
do, al manzano, y las manchas
rojas al almendro, todo en Cas-
tilla la Nueva.

La cosecha de agrios se estima
que será mejor en Levante, ex-
cepto en Valencia.

Evolucionan los agrios con ma-
duracibn adelantada en Cádiz y
con el cuajado también adelan-
tado en Andalucía oriental y en
Levante. En esta última región
se efectúan labores de abonado.

VIÑEDO

La situación del viñedo se con-
sidera, en general, mejor o igual
que la correspondiente al mes de
junio de un afio normal.
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Impuesto subre cl azúcar

Ley 15/66, de la Jefatura de1 F^tado.

fecha 31 de mayo de 1966, sobre t ajus-

te de impuestos de edulcorantes, («Bo-

letín Oficial» ded 2 de Junio de 19ti5.)

ra1 de Abastecimientos y Transportes,
ftcha 2 de junia de I96, sobre fíjaaión
de precios de compra de huevos. («BO-
letín Oficial» de] 7 de junio de 1966.)

:Acta dr^ eistimación de riberas

Ley de la Scgurldad Social Agraria

Ley 38/66, de la Jefatura. dcl Flsta.iu,

fecha 31 de mayo de 1966, sobre régimen
esp^cial agrasio de la seguridad social

agraria. (,B. O,» del 2 de junio de 196G )

Prccios dc garantía para el ganado

vacuno

Orden de la Presídencia del Gobiern^

fecha 31 de ma,yo de 1966, por la yae

se fijan precíos de garantía para ei ga-

nado vacuno y se regulan determinad.^s

aspeotos de su comercio. («B, G.» del

2 de junio de 1966.)

Carnpaña ccrca!ista 1966-67

Decreto nítmero 1.326/66, de1 Ministe-

rio de Agricultura. fecha 28 de mayo

dt 1963, par el que se regula la campa-

ña cerealista 1966-67. («B. O.» de1 2 de

junlo de 1966.1

En cl «Boletín Oficía.l» de^l 8 de ju-

nio dc 1966 se publioa la Circular 8/^66.

d^ la Comi^aría General de Abasteci-

mientos y Tran^portes, fecha, 2 de di-

cho mc^. sohre desarrollo del Decreto

ant.erlor.

C:unpaña de lucha contra la tuberculo-

tits bovina

Circu^lar conjunta de 1as Dirccciones

Genera,les de Sanidad y Ganadería, fe-

cha 28 de mayo de 1966, para !a. caanpa-

ñas de lucha contra lo tuberculosis bo-

vina y brucelosis bovina y caprina. («Bo-

letín Oficial» del 4 de junio de 1966.)

F.xplot:rcionec agrari:rs famillares

prntegidas

Resolucicin de !a Dirección Genera.l de

Agrícudtuia, fecha 26 de maya de 1966.

por ;o que se anula ed títulos de exp^o-

tación agraria familiar protegida a una.

finca de la provincia de La Coruña.

(«B. O.» dcl 4 de junio de 1966.)

^Llación de prrrlos de compra de^ hue^•oF

Circular 6%66 de la Com(saría Gene-

Orden de^l Ministerio de Agricultura,

fecha 26 de maYO de á966, por la que

st oprueban las actas de estimaoión de

riberas y deslindes parciades del armyo

de La Ctamor Amarga, en Zaidin (Hues-

ca). («B. O.» del 7 d^e junia d^e 1968.)

7.nnas afcetadas por la peste porcina

africana

Resolución de la Direoción General de

Ganadería, fecha 31 de mayo de 1966.

comp:ementaria de la Orden sobre or-

denación de ias explotaciones de gana-

do porcino en las áreas de presentación

enzootia de la peste porcina afrícana.

de fecha 25 de febrero de 1966. («Bo-
letfn Oficial» del 11 de junio de 196^6.)

Obrac de puesta en ríega
Resolución de1 Instituto Nacional de

Co'onización fecha 2 de junio de 1966.

por ]a que se declara la puesta en riego

de 1a ampliación del sector re^gable con

las elevacion^s de Agttadulce en la zana

de colonización del Campo de Dalfas

(Atmería). («B. O.» de^l 14 de 9unio de

19^66. )

Fcrlorcw industxi:r!cs a;;rario^s dc inicréq
prcfcrente

Orden d^] Ministerio de Agricultura.

fecha 31 d^ mayo de 1966, por la qtte

se declara comprendido en el sector ín-

dustria,l agrario de interés preferente un

matadero gensral frigorífico a insta.lar

en Pueb'a d^e1 Foa•nals (Va^lencia). («Bo-

^etín Oficial» del 14 de junio de 19^66.)

En el «Boletín Ofícial» del 5 de ju-

lio de 1966 se publi^c3 otra. Orden del
mismo Departamento y feoha 22 de1 pa-

^ado mes de junio, por la que se de-

clara. comp^rendido en el sector indus-

tria' agrario de imtsmés preferente a un
matadero general frigorífico a insta.la.r

en Fo^'garola^s ( Barcelona).

Zona,^ de preferente localización índus-

trial agraría

Ordenes dcl Minísterio de Agricultu-

ra, fecha 10 de junío de 1966, por 1as

que se declaran comprendidos en zonas

de preferente localización industrial

agraria a un centro de higienización y

esterilización de leche a instalar en Jaén

(capital), y a una desecadora de pro-

ductos vegetales, a ínstalar en Mérida

iBadajoz), («B. O.» de1 18 de junio de

1966. )

^n el «Bo!etín Oficial» del 22 de ju-

nio de 1966 se publíca otra Orden del

citado Departamento y fecha 10 de dí-

cho mes, por 1a que se declara com-

prendida en zona de preferente looali-

zación industrial a^ una^ refinería de

aceites vegetales a insta!ar en Ibros

( Jaén ) .

En el «Bo'^tín Oficia^»^ de! 4 de ju'.io

de 1S6 se publican otras dos Ordenes

del mismo Minist°rio y fecha 22 dc ju-

nio de 1966. gor las cíue se dee^aran

comprendidos en zonas de prefercnte

'.ocalización industrial agraria a una de-
secadora de a,lgodón a insta'ar en Mé-

rida (Badajoz) y a una almazara en

IIznatoraf (Jaén).

En e^l «Bo'.etín Oficial» del b de julio

de 1^66 se pub'ica otra Orden del mis-

mo Departamento y fecha 22 de^ mes d°

junio pasado, por ;a r_ue se declara rom-

prendida en zona de preferente 1oaa.li-

zación industrial agraria a una almaza.ra.

a insta'ar en Linar_s IJaén).

Proyectos de almazara

Orden de1 Ministerio de Agrícultura,

fecha 10 de junio de 1966, por la que

se aprueba el proyecto definitivo de la

amp'iación de una a?mazara en Que-

sada (Jaén). («B. O.» del 18 de ,lunio

de 1966.1

('olonizacionc:c dc inter^^c lor,rl

Decreto nítmero 1.418/66, del Ministe-

rio de A^rieultura, fecha 2 de junio

de 1966, por el que se dictan normas

d^e ap'icación de la ^legislación de co^lo-

nizaciones de interés locad y mejoras

^pe^rtinentes. cuya ejecución en las is^las

Canarias prevíene ^ed vigente k^.la,n de

Desasrollo Económico y Social. (cB, O.»

^de1 20 d^e junío de 1966.)

Re^ulaciiín de la campafia de cordero

pascnal

Orden del Minísterio de Agricultura.

fecha. 17 de jtmio de 1966, por la que

se prorroga la regu'ación de la campaña

del cordero pascual. («B. O.» del 20 de

junio de 1966.)

En el «Boletin Oficia]» del 23 de ju-
nio de 1966 se publica la circular nítme-

ro 4/661C de la Comi^aría Genera^l de
Abastecimi^ntos y Transportss, fecha 20

de dícho mes, por la que se prorro^ga

e^l plazo de vigencia de ^ta Círcular ntí-

mero 4/66 del mismo Organismo.
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Ordenación rural

Decreto 1.434/66, del Ministerio de

Agrioultura, fecha 2 de junio de 1866,

por el que se declara, sujeta a ordena-

ción rural la comarca de Lerzna (Bur-

gos). («B. O.u del 21 de junio de 1966.)

Instadaclones frlgaríficas rurales

Orden del Ministerio de Agricultura,

feoha 10 de junio de 1966, po^r 1a que

se aprueba el proyecto definitivo de ins-

talación de un frigorífico rural a e:ans-

truir en ed término municipal de Aba-

rán (Murcia). («B. O.» de1 22 de junio

de 1966.)

I;elaci^Sn de mata^dero; codaboradores

para el ŭanado purcino

Anejo a la Circular 7/66, de 1a Comisa-

ría General de Abastecimientos y Trans-

portes, fecLa 18 de junio de 1966, que

desaa•rolla la O^rden de:1 ^Ministerio de

Agsioultura de 30 de abril de 1966, so-

bre co^rxpra de canales de ganado de oer-

da a precio de proteoción. Tercera rela-

ción de mataderos oodaboradores. («Bo-

letín Oficial» del 29 de julio de 1966.)

Fn el «Bo'.etín Oficial» del 27 de ju-

nio de 196 se° publica la cuarta relación

de mataderos colaboradores.

Vfas Decuarias

Orden del Ministerio de Agrfcultura,

fecha^ 24 de mayo^ do 1966, por 1a^ que

se aprueba. el expedíente de clasifica-

ción de las vías Peouarias existentes en

el término municipal de Cullar-Baza

(Granada). («B. O.» del 23 de junio

de 1966.)

En el «Boletín Oficiai» del 25 de ju-

nio de 1966 se publioasx otras dos Orde-

n.es de1 mismo I?epa^rtamento y fechas

24 y 28 del mes de mayo próximo pasa-

do, par lar,; que se aprueban, respecti-

vaanente, ,la clasificaoión de las vías pe^

cuarias existentes en 1os ténminos muni-

cipales de Campaspero (Valladolid) y

Cabezas ^de Alambre (Avila).

F^rx ed «Boletín Oficia,l» del 1 de ju-

lio de 1966 se publican otras cuatro Or-

denes del citado Ministerio y fecha 3 de1

pasado mes de ju^nío, poa• 1as quo se

aprueba la olasificación de 1as vías pe-

cuarias existentes en los tér¢ninos mu-

nicipales de Manganeses de ,la Lamprea-

na (Zamora), Casaseca de las Chanas

(Zamora), Campazas (León) y Anchue-

lo (Madrid).

Funcionarios de la Adminlstraclbn Civil

del >•stado

Orden de la Presidencia de1 Gobierno.

fecha 2 de mayo de 1966, por 1a que se

dispone la publicación de los aouei•dos

y resoluciones relativas a funcionarios

da Cue^rpo^s de 1a Administración Civil

del Estado. («B. O.» del 24 de junio

de 19^66.)

Precios de mo^tnra,clón de los granos

de cemea:les Y leguminogas

Orden del Ministerio dQ Agricultura,

fecha 28 de junio de 1966, pos 1a que

se jina los precios de molturación de ]os

grano5 de cereales y leguminosas. («Bo-
^etín Oficiad» del 28 de junio 1e 1966.)

Precio de la leche ]tig^ienizada

Ordenes de la, Presidencia del Gobier-

no, fecha 23 de junio de 1966, por las

que se modifican los preoios Y los már-

genes oomerciales de la leoho higieniza-

da por ^las Centra^les Lecheras de Bur-
gas, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián,

Paanplona, La Caruña y Vigo. («B. O.»

de1 28 de junio de 1966.)

En e^l «Bo-letín O^fioial» del 29 de ju-

nio de 1966 se publican otras tres Or-

denes de dioha Presidencia del Gobier-

no, fecha: 23 del r^eferido^ mes, ^po^r 1as

que se modifican 1os precios y márgenes

come^r^oiales ^de lech^e higienizada de Vi-

toria, Gerana Y Valladodld.

En el «BOletín Oficial» del 30 de ju-
nio de 1966 se puhllcan otras oinco Or-

denes de la Presidencia. de1 C.obierno,

fecha^ 23 dal citado mes, ^por las que se
modífican los precios Y márgenes comer-

ciáles de 1a leche higienizada de Gra-
nada, Segovia, Bada;oz, Jerez de ]a Fron-
tera, Sevilla Y Tortosa.

P7rx e1 «Baletín 02icial» del 1 d^e ju-

^1io de 1^966 se publi^can oo^r^recciones de

errores de 1as Ordenes anteriares.

Regulación de la esportación dc^ con-

servas de frotos

Orden del Ministerio de Comercio, fe-

cha 23 de junio de 1966, par La, que se
regula 1a exportaoión de oonses•vas de
fruto^s. («B. O.» del 1 dc julio do 1966.)

\Tormas para la exportación de peras

frescas

Or^den del Ministerio^ de Com^eroio, fe-

cha,23 d^e junio^ de 1966,:por la que^se
apt°ueban las normas para 7a exporta-

cíón de peras frescas. ( «B. O.» del ] de

julio de 1966.)

DZo^dificacib n dc la rci;^ulacldn del mer-

cado de ga:nado de cerda.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 29 de junio de 1966, por 1a que se

modifica el a;partado 4.^ de 1a Orden de

30 de abril de 1966, por la que se re-

gula e.l mercado de ganado de cerda.

(«B. O.» del 4 de julio de 1966.)

Concentracién parcelar'fa

Decretos nítmeros 1.547/66 a 1.592/66,
de1 Mi^nisterio de AB^ricultura, feoha 2 do

junio de 1966, por los que se declaran

de utilidad pública 1as concentraciones

pance;arias de .las zonas de Blaseonuño
de Mataoabras ( Avi1a). Cebreros (Bur-
gos), Espino^sa de 1os Caballero^s-Orbita
(Avila), Paúles del Agua ( Burgos), Quin-
tanilla del Agua ( Bu^rgos), Carcacia-Ru-

mille (Ayuntamiento de Padrón) (La

Coruña), Laixio (San Juan y San Ju-

lián) (La Coruña), Luci-Vílaa•ifio^ (Ayun-

tamiento de Teo (La Coruña), San Mar-

tín de Hermedelo (La Corutia), Sxtn Mí-

guel de Costa (La Coruña), San Pedro

de Herbogo (La Coruxia), San Símón dc

Caoheiras (Ayuntamiento de Teo) (La

Co^ruña), San Vicente de Aguasantas
(Ayuntamiento de Rois) (La Coruña),

Santa Ma^ria de Le^roxio (Ayuntamiento

de Rois (La Conxña), Santa Ma:ría de

Luou (Ayuntamíento de Teo) (La Co-

ruxia), Santa María de Ribasar (Ayun-
tamie:nto^ d^e Rois» (La Cot-uha), Pa^la-
zue.lo de Vedija (Vallado?.id), Villabra-

gima (Valladodid), Viqa esper (Vallado-
líd), Víllanueva de San Manoio (Valla-

dolid), Tamariz de Campos (Valladolíd),

Valdunquillo (Valla^dolid), Víllalón de
Campos (Vallado^lid), Vlllairades de
Campos (Valladolid). Bustillo de Cha-

vos (Vallado^id), Cuenca de CaQnpos

(Va:llado^líd), Boadilla del Ca^nxino (Pa-

lencía), Lanta:dilla- (Palencta), Vlllnto-

quite (Palcncia). Acebes de Pfíramo

(León), Pobladura de PelaYO García

(León), La Milla del Páraano (León),

Va:ldenebro^ de ^los Vallcs (Vallado^lld),

Almarail (Soria), Taba^gones Las Ei^ras

(Pontevcdra), Toñanes (Santander), Ca-

serío de Nuevo (Huescal, Sltrama de

Tera (Zamora), Alcubilla de Nogales

(Zamo^ra), Saelice^s de Payu^elo (León),

Villa:lquíte (L^eón), San Ped^ro de C'asn-

bas (La^ Coruña), San Clesnente de Pa-

. (La Corufia). San Pelayo de Aranga

IL^ Co^ruña) y Císueros (Pa,lencía^),

En e^l «Bo^letin Ofíoia]» ded 9 de ju-

1io de 1966 se pubdican otras tres Orde-

nes de1 oitado Ministerlo Y feeha 1 de

jttnio, por ]as que se aprueba. el plan

de mejoras te^rrítoriales y obras de 1as

zonas de concentración paroela.ria. de

Cinoo Villas (Guadalajara), B^ernuy dc

Coca (Segovia) y Puzol IValenoia),

Ite^stauraeión hldroló^lca foresta:l

Deoreto nítmcro 1.593/63, del Minis-

terío de Agricultura, fecha 16 de junio

de 1966, por el que se aprueba e] ^pro-

yecto de ^restauració^n hidrológi^co-fores-

tal de la ouenca del rfo Meca, en varias

términos municipales de la provincia dc

Huelva. (B. O.» dcl 5 dc judio de 196fi.)

I'tanc^s dc conse^rt^aclón dr tiueíati

Ordenes de1 Ministerio de ABricultu-

ra, feoha 1 de jtmio de 196fi, po^r ]as

que se aprueban los planes dc co^nser-

caaión de suelos de varia^s fincas sita^s

en los términos municipales d^e Huelva.

Granada , Zarago^za, Jeén ,y Albaoete.

(«B. O.» del 5 de julio de 1966.)

Cnmpra de caPal de^ ŭ:u^ado vacunn
a ñ o.io

Anejo a la Cinculaa• 9/66, de la ^Co7nisa-

ría. General de Abastecimientos y Trans-

portes, que desarrolla. la Orden de 1a

Presidencia de] Gobierno de 31 de mayo

de 1966, sobre oom^pra de cansele, de ga-

nado vacuno axiojo Y mayor a^preoio^ dc

protección. Primera relación de ^mata-

dez•os co'aboradoras. («B. O.» del 7 de

ju7io de 1966.)
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Cullivo hidro^í^nico invadido ^or un moho.

Suscriptor 13.743.

Con el fin de obtener f orrajes uerdes, f rescos
y limpios todo el año ^ara alimenfación d'e cone-
jos (no exclusiva), en los primeros días que em-
l.rezan a comer, pongo a germinar granos de
hienso, hrínci^almente auena, cebado o maíz, se-
haradamente, consiguiendo, si la fem^erafura es
la correcta ^ara ceda uaricd'ad d'e grano, un fo-
rraje verde muy fino, muy suave y que toman
con uerdadera vorccidad: pero he obseruado que
la parfe de gr-ano que toca can el fondo de la
bandeja donde lo ^ango a germinar, llega aI cabo
de los siete u ocho días que Io tengo, con el fín
de consegnir mayor altura d'^: los tallos verdes;
he obseruado, rcr^ifo, que se llena d'e un moho
azulado verdaso y, nafuralmente, como esto me
parece perjud^ic.ial, fengo que cortarlo con tijera,

lo cual da como resultado un aumenfo de mano
de obra y la 1,érdida de la ^arfe baja d'c los ta-
llos, de la cascarílla, del grano y de las raíces
que atrauiesan el fondo ^erforado d^e la bandeja,
con lo que también pierde uolumen d'e }orraje.

L.a forma de o(^erar que sigo es como a conti-
nuación ex^ongo:

En un reci^iente lim^io ^ongo a remojo una
cantidad de auena en grano, de cebada o de
maíz. y lo tengo así unas ueínticuatro hor4s, al
cabo de las cuales extiend'a d'icho grano escurri-
do ^or toda la bandeja, de fondo pcrforad'o, a
f in de que el exceso d'e agua caiga a otra ban-
deja de cinc que hac.e de recolectora de las hu-
medades.

Esta bandeja así cargada se ^one en un so-
^orte que la sostiene >ror sus cuatro lados y que-
da así al aire. A1 siguienfe día se carga otra ban-
deja, lo mismo que la que queda cargada y así
sucesivamente: se da una bandeja e inmediafa-

/

DISTRIBUIDORAS DE ABONO
/

La que el agricultor prefiere
y la más vendida en España

SOI.^C^TELA A SU U^STR^BO^OOR

La primera de las
distribuidoras de
abono del sistema
de platillos

MARCA REGISTRADA

MooE^os
AD 225-6

Cubre de abono 2'25 m.

AD 300-5

Cubre de abono 2'90 m.

AD 350-70

Cubre de abono 3'S0 m.

fabricada por ANDRES HNOS., S. A. z ARAGOZA
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act^rCUL^^vHA

MACAYA AGRICOLA, S. A.
Representante exclusivo para España de
CHEVRON CHEMICAL CO. ORTHO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA ^U. S. A.^

FRUTICULTORES

Proteged vuestros frutos con

ORTHOCIDE
moderno ftmgicida a base de CAPTAN.

VITICULTORES

Tratad vuestros viñedos con

ORTHOCIDE u ORTHO PHALTAN

Y
ORTHOCIDE S 5-80 DUST

Protegiéndole al mismo tiempo del MILDIU
y CIDIUM

INSECTICIDA

VOLCK VERANO

de fama mundial por más de 25 años de ex-
periencia en las regiones naranjeras.

Utilice

TOXAPHENO-DDT

en sus cultivos de algodón

Combata la « ARAÑUELA» con

ORTHO DIBROM

Potente acaricida de acción rapidísima y baja
toxicidad

Y

TEDION V-18

Moderno ovicida de excepcional eficacia

CENTRAL, - BARCELONA: Vla Layetana, 2 ŭ .

SUCURSALES. - MADAID: LOS MadraZO, 22.

VALENCIA: 1^aZ, 2ó.

SEVILLA : LLi1S MOT1tOt0, 18.

LA CoxuÑA : P° de Ronda, 7 al 11.

MáLACA : Tomás Heredia, 24.

ZARAGOZA: Escuelas Pías, 56.

Depósitos y representantes en las principales
plazas

mente de quedar vacía se la vuelve a ca^rgar y
se ua superponiendo en la estantería para que
a los síete días, una ve.z eleuados Ios fallos uer-
de^, sirvan para utilizarlos como forrajes uerdes.

Me interesaría saber si hay algún procedimien-
to para evifar que se formase ese moho, bien
agregando algún ^roducto al ag'ua con que todos
los d'ías se riegan las bandejas cargadas de gra-
no o bien agregándolo al grano, o si la forma de
o/^erar que queda expuesta no es correcta y, por
tanto, cometiese algún erro^r d^e manipulación o
pudiera atribuirse la f ormación d'e ese maho a
que la estantería donde superpongo las bandejas
la tengo en un local que hace mucho^s años (unos
treinta) siruió para alrnacenar queso de ti^o man-
chego y se utrlizaba como cámara de fermenta-
ción, pues el moha a qi.re he ,hecho referencia es
de color muy parecido al que se forma en el tipo
de queso a que aludo, y como quiera que d'icha
dependencia no ha sido desinfectada pre,viamen-
te, me hace ^ensar si esta circunstancia pud'i^era
ser causa de la formación de ese moho, pera he
de advertir que el local donde se hizo fermentar
el queso lleva muchos años abierto, tanto en IN-
VIERNO como en VERANO, es decir, que lle-
va muchos años ventilándose con grandes fríos
en inuierno y con grandes calores en uerano, pero
NO SE HA HECHO DESINFECCION NING U-
NA ni siq^uiera del vulgar y corriente encalado.

En primer lugar es preciso conocer los mohos que
invaden sus cultivos hidropónicos, para lo cual sería
necesario que envíen una muestra ; ahora bien, sea
cualquiera el moho, considero muy difícil impeciir su
desarrollo con el procedimiento que sigue. Tengo no-
ticias de haberse presentado otro caso como el suyo
y sólo se corrigió empleando un sistema americano
de cabinas metálicas, que permite limpiarlas minucio-
samente, y disponen de un sistema de regulación de
temperatura ; además, el grano se mantiene solamen-
te cuatro horas en remojo, pasando después a un es-
curridero y cuando ya ha germinado se traslada a las
bandejas que se colocan en la cabina, pero es funda-
mental que se recoja el contenido de cada bandeja
antes de la semana, única manera práctica de evitar
el desarrollo de los mohos.

A continuación le indico la dirección del fabricante
de la cabina americana a que me refiero anterior-
mente :

Hydroponics. Manufactures of aEternal Spring Gro-
wing Systems>>. 46a4 Bduff Rd, Indianópolis. Indiana.
Estados Unidos. En Maclrid funciona una cabina de
este tipo, cuyo uso ha resuelto un problema análogo
al que plantea el señor consultante.

Por si el moho perteneciera al género Penicillium,
puede ensayar un desinfectante que rinde buenos re-
sultados en las naranjas. ,Se trata del ortofenil-fenato
sódico, si bien no contiene este producto la infección
ya iniciada y menos aún en esas condiciones de tem-
peratura y humedad. Este producto tiene la ventaja
de su escasa toxicidad, pues la dosis letal media por
ingestión oscila c:ntre 1,5-2,7 gramos por kilogramo.
Puede adquirirse en el comercio de antiparasitarios y
debe utilizar el preparado que contenga un 40 por
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100 de difenil-fenato de sodio y alrededor del 20 por
100 de hexametilenotetramina (urotropina) para evi-
tar la fitotoxicidad.

El ensayo puede efectuarlo en la siguiente forma :
La bandeja que elija para la prueba, después de

bien lavada, la sumergirá durante cinco minutos en
un baño de aóua a unos 30 grad'os, que contenga el
5 por 100 del desinfectante.

A1 agua en que ponga el grano a remojar le agre-
gará, cinco minutos antes de sacar el grano, la pro-
porción de desinfectante que anteriormente se indica,
colocándolo después de seco en la bandeja, según la
Forma usual.

A los dos y cinco días siguientes, en lugar de regar
sumergirá la bandeja, de modo que se cubran los gra-
nos, en un baño de agua que no esté fría y contenga
el 5 por 100 del desinfectante.

Deberá probar el efecto del forraje así tratado en
un solo conejito.

Si se decide a realizar el ensayo, desearíamos co-
nocer e] resultado, que puede comunicarlo a esta Re-
vista.

Como medida general de limpieza, debe enlucir o,
cuando menos, blanquear el local.

Aurelio Ruiz Castro,

^.169 Ingeniero agrónomo •

A^arato Irromeler.

D. Pedro J. Criado, Córdoba.

Les agradeceré me informen donde ^udiera
adquirir eI aparato denominado IRROMETER,
para medir la humedad del suelo de riego, del
que se habla en el número de febrero de AGRI-
CULTURA, en el arfículo «Regar... Cuándo y
cú'ánfo».

El aparato IRROMETER no es de fácil adquisición
en España, debiendo dirigirse el interesado a la Com-
pañía Vegarada, S. A., avenida del Generalísimo, 8,
iVladrid, la cual, si no dispusiera de estos aparatos, le
puede informar de la casa comercial que los podría
suministrar.

Guillermo Casfañón,

5.170 Ingeniero agrónomo

O^ción a comprar.

« Yamesa» , León.

Les incluímos un croquís de una^ parcela, la que
por sus ^artes narte, esfe y sur limita con un
solo propiefario, y les hacemos esta pregunta.

r Tiene don Juan Pérez, calindante por los tres
lados, alguna o^ción a la compra de dícha par-
cela con una sutierficie de 3.481 m,etros cuadra-
dos, propiedad de don Antonio Feo Vacas, te-
niendo en cuenta que la Jinca de don Juan Pérez
mide ocho hectáreas?

El artículo 1.52.1 del Código Civil establece que

^ ^n
. u+t^^ r^iiso:
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retracto legal es el derecho d'e subrogarse con las
mismas condiciones estipuladas en el contrato, en
lugar del que adquiere una cosa por compra o dac-
ción en pago.

EI artículo 1.523 del mismo Cuerpo legal determi-
na que tienen el derecho de retracto los propietarios
de las tierras colindantes cuando se trate de la venta
de una finca rústica, cuya cabida no exceda de una
hectárea.

Este retracto sólo procede contra extraños, pero
no contra otros colindantes que tienen el mismo inte-
rés, según doctrina de las sentencias de 26 de noviem-
bre de 1895, 4 de diciembre de 1896 y 8 de marzo de
1901.

De manera que, si se vendiera esta finca propiedad
del señor Feo Vacas, podría ejercitar la acción de re-
tracto el colindante a tres aires, don Juan Pérez García.

Además este se^ñor colindante puede ejercitar el
derecho de retracto por aplicación de la Ley de Per-
mutas obligatorias, de I I de mayo d^e 1959, por la
que el dueño de una o más fincas rústicas podrá exi-
gir la permuta de las parcelas enclavadas en ellas en
las condiciones que determina dicha Ley en sus ar-
ticulos l.°, 2." y 3."', ya que la #inca enclavada tiene
con el señor Pérez más del 7d por 100 de linderos

comunes, existiendo la dificultad de ^encontrar la par-
cela que ha de sustituir a la enclavada, por las exi-
^^encias del artículo 3." que por su mucha extensión
no reproducimos.

Mauricio García /sidro

5.lil Aboóado

<9 rtículo sobre la ^ataca.

J. Ibáñez, Rur^os.

En la Sección LE^I^'IOS P^^1 RA US7'EDES de
su reuista número 407 hny un libro titulaúo 1_fl
PATACA, CUI TIVO DEL PORI^ENIK, con el
número de referencia 9'a, que desearía adquirir.
Solicito dc usfedes tengan la amabilid'ad d'e in-
aicarrne editorial o lihrería en Ia cual vendcrn esic^
Iibro.

La reseña a la que hace referencia el serior consul-
tante se refiere a un artículo aparecido en la revista
uCeres», número 35%, correspondiente al mes de mar-
zo dl presente año, página I I,'firmado por Arturo de
i3roto y como entrevista realizada a don Nicomedes

Por qué
los agricultores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por es riqsezr en hzm^s: Mts de díez veces superíar al eatibrcol.

Por en calidad: La única turba espa$ola de estructura esponjosa y de cotizacíón internacíonaI.

Por en actividad biolb^ica: La TURBA-HUMER activa la víds microbíológica del suelo y es muy rlca

en fítohormonas.
Por en acción fiaico-qnímica^: Mejora y estabíliza !a estructura del suelo. Regula au fertilídad y

activa la nutrición.
Por en eetrnctnra fibroea: Actúa como una esponja, reteníendo el agua y los abonos míneralea.

Por en nayor eficacia: Demostrada en ezperiencías oficialmente controladas y comprobada por mí-
les de agrícultores; mázimos rendimientos y mejor calidad en los frutos.

Por en economfa: Es el abono orgáníco de menor precio, y además economíza hasta el 30 Dor 100

en agua.
Por ei conszno: Por todo ello ea eI abono orgtníco industrial mta acredítado y de mayor oonaumo

en Eapafin.

8oíidte la

n cualquíera de las Delegacionea, Agencias, Representaciones o Depósitos de la eztensa red Comercíal de

S. A. CROS
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Sanz y Ruiz de la Peña, cuya dirección postal es :
Apartado 270, en Valladolid.

Ricardo Espinosa,

5. 172 Ingeniero agrónomo

Croquis de aprisco para ovejas estabuladas.

Un suscriptor de Navarra.

Les agrad^cería me remitieran un croquis de
un aprisco para 500 oue;jas y sus crías, en esta-
bu(ación complefa.

Asimismo espero me den unas ideas generales
sobre este sistema dc cría en estabulación.

El proyecto de aprisco para 500 ovejas que se le
envía por correo está estudiado para ganado lanar
en régimen de pastoreo, pero puede también utili-
zarse cuando la estabulación es permanente, si se di-
vide su interior en varios compartimientos y se com-
pleta con un patio o corral cercado, de superficie no
inferior a 2 metros cuadrados por cabeza y con los
comederos y bebederos necesarios.

ii
GRANJAS DISTRIBUIDORAS:

Respecto al s;stema de cría en estabulación, el doc-
tor •en Veterinaria don f osé A. Romagosa Vila, en
un folleto titulado uExplotación moderna del ganaáo
lanan^ detalla, entre otras, las siguientes principales
bases: disponer de abundante y barato forraje para
suministrar al gar.ado 4 kilos de alimentos volumétrico
por oveja y día ; reforzar su alimentación en cada una
de las dos veces al año que dan a luz, con concen-
trado fósforo-proteico compuesto, en terceras partes,
de salvado de trigo, turtó de algodón y harina de ye-
ros o soja ; prever el suministro permanente de agua
potable ; esparcir sobre la cama, dos días a la sema-
na, superfosfato de cal al 18 por 10'0, a razón de 50 gra-
mos por metro cuadrado de superficie ; rociar sema-
nalmente las paredes, techos, piso y las propias ove-
jas con una solución acuosa al 2 por I.000 de mala-
thión ; retirar mensualmente los estiércoles, regando

los pisos y paredes con una solución de sosa al 2 por
I.00(1; cortar trimestralmente las pezuñas a las ovejas,
ya que al andar poco apenas se desgastan, y efectuar
anualmente los tratamientos preventivos contra la glo-
sopeda, enterotoxemias y otras epizootias.

^.173

Angel de Torrejón y Monfero,
Ingeniero a82'ónoino

UNA PONEDORA TRANOUILA, SOCIABLE, ADAPTA-
DA A CUALOUIER TIPO DE ALOJAMIENTO Y OUE

AGUANTA AGLOMERACIONES INTENSAS. DE MA-
DUREZ PRECOZ Y DE VIABILIDAD EXTREMADA-
MENTE BUENA.

ROCA SOLDEVILA, S. A.
Ap•ri•do 75. - REUS

AVICOLA CORBLASA
Duqu^ d• Ie Vlcfori•, 15.-VALLADOLID

Viil•nuw• r G•he^i

GRANJA PU10

i RONCESVALLES
B•nfb Mon1•Mn•, 25.-ZARAGOZA

LOS CANTOSALES
T^.i•, 11. - SEVILLA

0

^
ŭ
0
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Final de arrienu'o de caserío.

D." Purificación Fernández, Arboces (Oviedo)^

Llevo treinta y ocho años en un cas-erío arren-

dado, y eI dueño me aduirtió el día 30 d'e marzo

j^asado, ante noiario, que tenía que dlcjarle di-
cho ca^erío a la finalización del ,Jresente año
agrícola, con eI ^retexto de quererlo para su cul-

tivo ^ersonad y directo•: ed dueño es abogado y

por eso se nos hace imposible cree^r en su pre-
tensión de un cultíao direcfo. Por otra laarfle,

la casa-viviencia de dicho caserío está casi total-

mente en ruinas. Advierto, ad^emás, que yo es-
toy al corriente del pago d'e las rentas. Por odra
^arte, e^n el contrato de arriendo co!nsta que yo
fendría derecho al 40 por 100 de las maderas

cria^das en la /^ropíedad. Durante los treinta y
ocho años que Ilevo en dicho caserío he ^hecho
bastanfé^s mejoras en él y ahora el señor propie-

tario me indica que no tengo derecho a nad'a.
lntentó el dueño vendcr dicho caserío, pero,

claro, a un ^recio irrazonable. Expuesto esto pre-
gunfo: ^ Tiene derecho ese señor a hacer lo qu^e
prefende? rEs oerdad que ya no tengo derecho
alguno a lo que consta en el contrato^? En ca^so
de venta rqué hay legislado sobre el precio di^
adquisición de caserío arrendados antiguamente?

Les agradecería me indícaran qu^é debo hacer
^ara rrodér salvaguardar todos Ios derechos que
mie concedan las leyes er. este caso.

Por los términos de su consulta se deduce que el
contrato objeto de la misma tiene la consideración de
arrendamiento rústico, aunque en la finca arrendada
esté comprendida una casa, pues así se establece en
el artículo 2.° del Reglamento para la aplicación de
la legislación de arrendamientos rústicos de 29 de
abril de 1959, al que no•s referimos en lo sucesivo,
mientras otra cosa no digamos.

A1 formular su consulta confunde usted los térmi-
nos de cultivo adirecto» y de cultivo udirecto y per-
sonab^ y los utiliza indistintamente, a pesar de que
estos términos son diferentes y de notoria trascenden-
cia a los efectos consultados.

De conformidad con lo dispuesto en la citada le-
gislación, se ^entenderá por cultivo o explotación udi-
recta» aquella en que el propietario de la tierra asu-
ma los riesgos totales de la empresa agrícola, sufra-
gando los gastos a que la misma dé lugar ; y se en-
tenderá que el cultivo es udirecto y personal,^ cuando
las operaciones agrícolas se realicen materialmente
por el que cultiva la finca o por sus familiares que
convivan con él bajo su dependencia económica, no
utilizando asalariados más que ocasionalm^ente.

Por consiguiente, si el dueño se ha comprometido
al cultivo udirecto», opinamos que es posible que pue-
da explotar la finca en dicha forma, a pesar de las
circunstancias personales que concurren en el mismo
y que usted indica.

Si, por tratarse de contrato protegido, el compromiso

adquirido por el propietario fuera el de cultivo ccdi-
recto y personal» tendrán que concurrir en él y pro-
bar los extremos a que se refiere el artículo 88.

La sospecha o suposición de usted de que el pro-
pietario no cultivará la finca en la forma a que se ha
comprometido no puede ser causa para evitar la ter-
minación d^el contrato.

No obstante, en el párrafo 4 del artículo I I se es-
tablece, para el supuesto de que por tratarse de arren-
damiento ordinario el compromiso del propietario sea
el del cultivo «directou, durante seis años, que si no
cumpliera dicho compromiso tendrá el arrendatario
acción para recabar la posesión arrendaticia de la fin-
ca y la indemnización de los daños y perjuicios que
hubiere sufrido. La misma acción tendrá el arrenda-
tario si durante aquel período de seis años, el arren-
dador enajenase la finca y el adquinente no la explo-
tase directamente. El plazo para ejercitar esta acción
es de seis meses, contados desd^e el día en que haya
tenido conocimiento de los hechos que la motivan.

En el artículo 89 se regula, igualmente, ^el caso de
que, habiéndose comprometido el arrendador al cul-
tivo «directo y personal» de la finca, se apreciase por
los Tribunal,es la existencia de simulación en la indi-
cada forma de cultivo, y establece una sanción pe-
cuniaria para el arrendador, comprendida entre el im-
porte de una a cuatro rentas y cuya totalidad se pon-
drá a disposición del arrendatario, qui^en será repues-
to en la posesión arrendaticia de la finca.

En cuanto al derecho que dice usted tener al 40 por
100 de las maderas criadas en la propiedad, nada con-
creto puedo indicarle por carecer de datos suficientes
para ello, puesto que desconozco el contrato de arren-
damiento y la referenciá que hace usted a este extremo
es muy superficial e incompleta. Desde luego, puedo
anticiparle, por si fuera ésta su consulta, que en nin-
gún caso tendrá usted derecho, al terminar el con-
trato, a cortar árboles, por ejemp'.o, para ll^evarse el
refierido 40 por 100. La cláusula contractual se refe-
rirá, sin duda, al 40 por 100 de las leñas, o incluso
también de las maderas, que, por orden del dueño,
se corben o talen durante la duración del contrato, y,
claro está, que si no se ha cortadc ni talado ninguna
no tendrá este dereŭho ; no obstante, si con arreg:o
al contrato, tuviera usted derecho al 40 por 100 de
alguna cantidad de mad•era podrá reclamarla del
dueño.

Con respecto a las mejoras que ha hecho en la fin-
ca, sólo tendrá derecho a su abono, de conformidad
con lo dispuesto en el captíulo V, si se trata de m^e-
joras realizadas por usted de acuerdo con el arren-
dador o en su defecto mediante la oportuna reso'.u-
ción d^el juez o Tribunal competente. En el caso ob-
jeto de la consulta parece que las mejoras se han rea-
lizado por usted sin contar con el propietario y sin la
intervención ni control de éste.

No obstante, si en contra de lo qu.e^ suponemos,.
tuviera usted derecho al abono de las mejoras, se
deberá tener en cuenta, al efecto, lo dispu^esto en el
citado capítulo V.

Por último, conforme al artículo 16, en el caso de
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yue se venda la finca, siendo usted arrendatario de
la misma, podrá ejercitar el derecho de retracto, sub-
rogándose en las mismas condiciones estipuladas en
el contrato de compraventa, mediante los reembolsos
determinados en el artículo 1.518 del Código Civil.

A esbe efecto, el comprador tendrá la obligación de
notificarle la compra y condiciones y pactos de la
misma para que pueda ejercitar el derecho de retrac-
to, dentro del plazo de tres meses, a contar de la fe-
cha de esta notificación.

Si no le hiciera esta notificación, cualquiera que
sea la causa, el plazo de tres meses comenzará a con-
tarse desde que usted, como arrendatario, haya teni-
do, por cualquier medio, conocimietno de la compra-
venta y de sus condiciones y pactos, cuyo sea nece-
sario para qwe pueda usted resolver sobre el ejercicio
de este derecho.

5.17^1

Fucaliptus en el lindero.

J. L. Ruiz, 1VIadrid.

Ildefonso Rebollo,
Abogado

Tengo una plantación de eucalipfus en una ex-
tensión de 200 mefros líndanda con un vecino.
Dichos árboles fueron puestos a dos metros de
la linde ,hace ocho años.

Dada la f acilidad de enraizar de estos árboles,
tanto en profundidad como superficialmente, ha
Ilegado el momento que dicha vecino 5e perju-
dica en todo cuanto siembra a lo largo de aque-
llas 200 metros, y en una prof undidad hacia su
propiedad de seis a ocho mefras.

Mi pregunfa es: rQué derechos y obligacio-
nes nos asisten c ambos colindantes?

El Código Civil regula esta clase de plantacion^s
en sus artículos 591, 592 y 593, según los cuales no se
podrán plantar árboles cerca de una heredad ajena,
síno a la distancia autorizada por las ordenanzas o la
costumbre del lugar, y en su defecto, a la dé dos me-
tros de la línea divisoria de las heredades si la plan-
tación se hace de árboles altos y a la de 50 centí-
metros si la plantación es de arbustos o árboles bajos.

Si las ramas de algunos árboles se extendieran sobre
una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el due-
ño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuan-
to se exti^endan sobre su propiedad, y si fueren las
ratices de los árboles vecinos las que se extendiesen en
swelo de otro, el dueño del suelo en que se introd^uz-
can podrá cortarlas por sí mismo denfro de su heredad.

Este último caso es el consultado y, por tanto, el
dueño de la heredad vecina puede por sí mismo cor-
tar las raíces que se introduzcan en su propiedad.

Mauricio García Isidro

5.175 Abogaao

Gusano blanco en f rutales.

Viveros Sanjuán, Sabiñán (Zaragoza).

Es mi deseo bu^scar prontamente un remedio
eficaz para cambatir la plaga del gusano blanco
de Ia fierra, pues tengo unas parcelas totalmente
inundadas por el mismo y no hay forma huma-
na de exterminarlos. Ne recurrido ya a unos
cuantos productos y hasta ahora tocla^s las pru^e-
bas efectuadas han sido con resultado negativo.
Siguen proliferando y hoy d'ía ya me asolan fo-
das las plantaciones, pues si arrancamos algu-
nos jóvenes }rutale^s apare^cen con las raíces to-
talmenfe peladas, y si se arrancan a tirón, aflo-
ran en la superficie verdaderos mantorres de gu-
sanos, lo que puede dar una idea de los muchos
que hay en las ref eridas parcelas, y con el fe-
mor de que se eztiendan a toda la finca.

Hemos observado que anegando las tierras,
es decir, sometiéndolas a correntías para que el
ngua permanezca en ellas durante días, es hasta
ahora lo único positivo que no^s ha sido lograr,
pues hemas podido experimentar que se ahogan;
pero desearíamos algún praducto de eficacia rá-
pida y definifiva para ensayarlo ahora en este
tiem^o que es el más propicio para combatirlos.

Les ruego una confestación lo más pronto po-
sible.

A base de abono-ínsecticida. Puede probar con SU-
PAL a base de 300-400 kg/Ha. Se ha obtenido buenos
resultados en algunos casos.

Eloy Mafeo-Sagasfa,

5.176 Ingeniero agrónomo

Hércules Powder Co.
participa en una empre-

sa española
En nuestra revista del mes de junio último, en

el cual facilitábamos información sobre la asocia-

ción de la Empresa americana HERCULES POW-

DER, Co., con la firma MACAYA, S. A., por invo-

luntariá omisión, no figuró el cargo de Vicepresi-

dente y Consejero-Delegado, que en la Dirección

de MACAYA AGRICOLA, S. A., ostenta don Ignacio

Macaya Salvadó-Prim.
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En e! CENTRO HARVESTOR^ de Sato de Aldovea
se alimentarcín 250 vacas lecheras con henolado
y maizoiado, empleanda soiamente 3 vaqueras.

^ ^^ La TRINEO-ASPERSiC}N ^y e1 ^^HARVESTORE^ caracte-
rizan fia moderna explotación agropecuaria.

INFORMES Y PROYECTOS TECNICOS:

AGROTECNICA, S. A.
ASPERSION Y HARVESTORE

Plaza de Alonso Martínez, 6-ó.° • MADRID (4) • Teléfs. 219 05 50 - 54-58
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agrios, que han demostrado la utilidad de hacerla
con NDCS (metilditiocarbamato de sodio), a dosis
de 700 litros por hectárea.

PLANES, RIVERO, MARTI y CARRERO presentan una
contribución al estudio de la biología de Phytoptus
avellanae y de los medios de lucha contra la plaga,
entre los cuales parece destacar el empleo del Tio-
dán 35 por 100 al 0,25 por 100 y el Endrín 19,5 por
100 al 0,15 por 100, en tres tratamientos espaciados
quince días, el primero cuando los brotes presen-
tan tres hojas aproximadamente.

PLANES y RIVERO indican los resultados de ensa-
yos de sustancias reguladoras del crecimierato en el
algodonero. Con Durasot-20 W a dosis del 0,1 por
100 se consiguió un incremento de cosecha del 6,73
por 100; con B-Nine se ha comprobado que con-
viene tener en cuenta, por un lado, el incremento
de cosecha, y, por otI•o, la disminución de tamaño
de la planta, para, en función de ambas variantes,
determinar el intervalo de las concentraciones uti-
lizables.

ARROYO, ^TIMÉNEZ, MELLADO y CABALLERO preSentan

ensayos sobre ^narcados de adultos y larvas de Ce-
ratites capitata co^a P-32, dentro del plan de apli-
cación de isótopas radiactivos a la investigación de
métodos sobre lucha biológica contra las plagas.
Los resultados obtenidos resuelven los problemas de
laboratorio que presentarían el marcado, suelta,
captura e identificación de individuos de ceratitis.
En otro trabajo, se ocupan de la obtención de ma-
chos estériles de ceratitis mediante la irradiación
de sus pupas con rayos gamma. Irradiando pupas de
cinco o más días con dosis mayores de 8.000 rads
se obtienen hembras que no ponen huevos; cuan-
do aquéllos tienen siete días, ponen huevos las
hembras, pero no originan larvas. Los mismos auto-
res estudian los efectos de la radiación gamrna en
jicnción del fracciona^niento de la dosis de irraáia-
ción, fraccionamiento que no parece aportar nue-
vas soluciones al problema de la vitalidad de los
adultos y no mejores en ese aspecto los resultados
obtenidos con una sola irradiación. Finalmente, los
mencionados autores indican los efectos de la ra-
diación gamma sobre pupas de Ceratitis previa-
mente marcadas co^a P-32, demostrando que no es
posible irradiar pupas previamente marcadas, ya
que su vitalidad decrece excesivamente.

RUEDA estudia el coste de aplicación de los tra-
tamientos fitosanitarios en el olivo. Por pulveri-
zación resulta a 2,65 pesetas por árbol; por espol-
voreo, a 1,05, y por aplicación de óleos, 0,60 pesetas.

CusERO presenta un estudio sobre elementos nu-
tritivos necesarios y condiciones de medio exigid'as
por el hongo Phyllosticta rabici. La concentración
más conveniente de sacarosa es del 2 por 100, y la
de peptona, 1,5 por 1.000 (en nitrógeno).

BENLLOCx publica un tra-
bajo sobre los falsos diagnós-

^__,,, ,_.,^, ticos en Fitopatología, cuyas
causas pueden ser la falta de

síntomas específicos o que éstos sean incompletos;
la desproporción entre tales síntomas y la disper-
sión de las causas; la localización de los síntomas;
el momento vegetativo en que se presentan; su
variación con respecto a los huéspedes o sus varie-
dades y las circunstancias del medio que facilitan
o dificultan su aparición. El mismo autor expone
los ensayos realizados sobre la podredumbre seca
o jccsariosis de la patata, con lós que ha determinado
la for:na de realizarse y desarrollarse la infección,
las circunstancias de temperatura y humedad fa-
vorables a aquélla, que la virulencia del hongo va-
ría con la especie y que el espolvoreo de los tubércu-
los con carbonato cálcico en polvo fino reduce sen-
siblemente los daños producidos en almacén.

ALrARO presenta una nota sobre Melolontha pap-
posa, que es la especie más generalizada en nues-
tro país, en lugar de M. melolontha, que es la que
se suele señalar corrientemente cuando sólo apa-
rece esporádicamente en puntos del Norte. El mis-
mo autor publica otra ^aota sobre limitados as-
pectos de cuatro plagas del olivo en la zona del
Ebro naedio: Ceresa bubalus, Eiczophera pinguis,
Saissetia oleae y Prays oleae.

RIVERO habla de la biología y tratamientos de
un insecto nuevo enemigo de los agrios: Cacoecia
(Tortrix) pronubana y de las medidas preventivas
contra la bacteriosis de los agrios: que las brota-
ciones lleguen al invierno duras, empleo de corta-
vientos, podar las partes afectadas y pulverizar
antes del período de lluvias con calda bondelés del
1 por 100.

RIVERO y MARTI, en dos años de experiencias de

lucha contra el barre^aador del arroz, han investi-
gado sobre la época convenien.te para realizar los
tratamientos, adelantándolos sobre las fechas de-
ducibles de la curva de vuelo del insecto, lo que es
muy ventajoso para los tratamientos en espolvoreo,
cuya acción curativa es inferior a las pulverizacio-
nes. También presentan los mismos autores los re-
sultados de unos e^zsayos preliminares sobre la des-
i^zfección del suelo, previa a la replantación de
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Rvlz CASTRO, continuando el estudio de métodos
de análisis químicos de productos fitotera.péuticos,
se ocupa del reconocimiento y determinación del
isómero p,p'-DDT en producto técnico y aplicacio-
7aes pulverulentas, fun.damentado en la variación
del punto de fusión, determinado bien directamente
si se trata de un producto técnico o bien después
de extraer el dicloro-difenil-tricloroetano del pre-
parado comercial. El mismo autor, con RonxícvEz
MATÍA, estudian los carbamatos, adaptando el sen-
tido general de transformació.n del nitrógeno orgá-
nico en amoniacal al caso particular del análisis de
1-naftil-N-metilcarbamato, recomendando el mé-
todo de determinación de la metilamina.

LóPEZ nE SACREno presenta los resultados de apli-
cación de herbicidas selectivos para la eliminación
de la avena loca en campos de cereales, deducien-
do la eficacia herbicida del Triallato, que alcanzó
índices de efectividad del 8,2 en trigo y del 8,8 en
cebada.

Fruticultura. - MARTíNEZ ZA-
PORTA (F.), Ingeniero agró-
nomo. - 1.003 páginas, 780
fotografías, esquemas, dia-
gramas y dibujos. - Nume-
rosos cuadros.-290 referen-
cias bibliográficas. - Insti-
tuto Nacional de Investiga-
ciones Agronómicas. - Ma-
drid, 1964.

Como resuitado de la dedi-
cación continuada a la fruti-

^^` ^" cultura por parte del director
de la Estación de Fruticultara de Logroño, autor
de esta publicación que comentamos, se ofrece a
los lectores una esperada posibilidad de ponerse en
contacto con todas las facetas que la producción
de frutas trae consigo no sólo en España, sino en
el extranjero.

La recopilación de métodos, experiencias y he-
chos de las distintas fruticulturas de los princi-
pales países productores de fruta son expuestos con.
toda claridad y abundante ilustración.

El libro, de un extenso contenido, empieza, tras
una introducción que el autor titula Alqunas rejle-
xio^aes sobre el cultivo jrutal, con la exposición de-
tallada de la fisiología y anatomía de los árboles,
para, a continuación, dividir el resto en cinco par-
tes:

a) El medio de cultivo (factores climáticos, te-
rreno).

b) Propagación de las variedades frutales co-
merciales, con una interesante y práctica guía de
portainjertos.

c) Prácticas culturales, con una detallada sínte-
sis de los factores de la nutrición y fertilización de
los frutales.

d) La poda en los frutales, con los métodos y
sistemas más tradicionales y actuales y mediante
una forma expositiva de verdadero carácter divul-
gador.

e) Plagas y enfermedades.
Como dice el prólogo, de don Antonio Moscoso, es-

peramos que este libro servirá con eficiencia al des-
arrollo de nuestra fruticultura y coadyuvará a los
esfuerzos que el Ministerio de Agricultura vieiie
realizando para que este sector agrario alcance su
debido desarrollo de la forma más racional y me-
diante las técnicas más avanzadas.-C. P. C.

Praderas de diente en el re-
qadío. - MAINAR (Agustín)
y HYCKA (Miguel).-Minis-
terio de Agricultura, Di-
rección General de Agri-
cultura. Instituto Nacio-
nal de Investigaciones
Agronómicas. - Un folleto
de 35 páginas. Madrid,
1965.

Los autores exponen algu-
nos aspectos del problema de
establecimiento y utilización

a diente de praderas de regadío. Primero se ocupan
de la siembra y establecimiento de dichas prade-
ras: elección de especies, siembra y cuidados cul-
turales en la primera época del desarrollo de la
pradera. En una segunda parte recogen la expe-
riencia por ellos recogida en el aprovechamiento
de la pradera: pastoreo, cuidados del ganado y de
la pradera durante la énoca de pastoreo y cuida-
dos culturales durante la época de su descanso in-
vernal.

En resumen, se trata de una publicación cuya
lectura será muy útil para todos cuantos se inte-
resan por los forrajes y la alimentación del ga-
nado.

El cultivo del tomate.-ANnER-
LINI (Roberto).-Versión es-
pañola de JosÉ LóPEZ PALA-
zóN. - Un volumen de 188
p á g i n a s con 82 figuras. -
Ediciones Mundi-Prensa. -
Madrid, 1966.-Precio, 200
pesetas.

Esta monografía sobre el
cultivo del tomate da normas
claras y precisas para el mis-
mo, perfectamente adaptadas
a nuestro país, con notas acla-

ratorias del traductor, el Ingeniero agrónomo se-
ñor LÓPEZ PALAZ^ÓN,

Entre las prácticas tratadas, es particularmente
interesante la referente a la siembra en bloques,
con lo que el trasplante puede ser demorado y, si
se tienen en invernadero o camas calientes, efec-
tuar dicho trasplante en la época conveniente, pero
con plantas más desarrolladas, adelantando con
ello la producción, sin peligro de un defectuoso
arraigo.
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536. -- 9-1. Gonl-as anchas para su camión, por
LEE OERTLE. USA-4, número 62-3,

549.-111-1.

III/66. 550. - 1-1-1.
537. -9-1. Elección de elementos de tracción

en l,as comunidades de explotacio-
nes familiares, por MANUEI. GARCfA
NIETO. E-60, núm. 215, II/66.

538. - 9-1. Hu^nos de escape ^ el a^ire e'n. el sis-
tema de con^l,bustible, por CAxr,os
I+^. SANCxo. E-60, nílm. 215, II/66.

551. ^ 1-1-2.

539. - 9-1-1. Corrozca bien sus tractores, por
A N 1' O N I O BERiVIEJO. IJSA-4, nUme-

ro 62-3, III/66. 552. - 1-1-^3.
540. -- 9-1-1. Tractores de cadenas (catálogo con

fotografías y datos pr^^cticos). E- 553. - 1-1-:^.
60, núm. 216, III/66.

541. -- 9-1-1. Tractores de ruedas (catálogo con
fotografías y datos prácticos). F.-
60, ntím. 217, IV/66. 554. -]-1-,3.

542. -!)-1-•L. Usted q^r^iere corn^prar u^ta cosecha-
do^•a. i^:-60, nlím. 215, II/66.

543. -! ŭ -1-?. Caseclr.adoras autoprop^ulsadas (ca-
tálogo con Fotografías y datos). E-
60, núm. '?16, III/66. 555. - 1-2.

544. - !)-'L. Resetia núm. 394.
545. - 9-2. Maq7^irl,aria para. las labores com-

ple^m.errta^ria.s y de cultivo, por Ic-
NACIO GARCÍA BADELL. F-7^^, Illlme-

ro 2-3, III/66.

b56. - .̀:-1.

546 - 10-1 por JuAN CRUZ SA-Abrewaderos. . ,
UREDO. I•-28, núm. 160, III/66.

557. - ^-1-3.

547. - 10-1. Introd^t^cción a la venti.la.ción, po^r
G. D. I^^ISKi,:. E-28, nlímcro 160,
III/66.

558. - 2-1-3.

548. - 10-1. Los pozos para las de^eccio^nes e^z
clinlas crílidos, por B. A. To^wER y
H. Y. RARR. I+^-26, núm. 165, IV/f;6,

559.-2-1-3.

Ia Oficial y^uperior de Avicultura. Are-
nys de Mar.

Esterculeros. E-60, nílmcro'?17,
IV/66.
In,fluen,cia de la baja temperatura,
del protope^r°iodismo ^^ de la super-
ficie foliar en la for^rlac^ió^2. de la
infloresce^ncia del olivo, por HAC-
KETT y HARTMANN (F). ROI-!, 11í1-
mero 33, I-II-III/66.
Evaporarió^z de las superf^icies dc'
agua^ p cle las cl^biertas veqet,ales
(li ), por J. CAI.E^IBERT. ROI-14, nú-
I11eT'O 9, II-III/66.
Asfia•ia radicula^r (1^,), por LAEAn^^
DE MICxEAUY. I^'-1, núm. 47, IV/66.
hafluenc^ia del ^nedio soáre e11,« 7na-
ñ.o de «Colpoda mat^ritensis», por
OCARI'L, RICO, MU^OZ y HERNÁNDI:'I,.
E-108, ntím. 10-1, IV/66.
El captano en el con.trol del «ojo
de pavo» (C^/^^lo^•oni^^m oleagi^^^^^nl
cast.) ( li l, poI• l^, u c E N I o LAr^oxDA
RoDRícurz. ROI-7, núm. 33, 1=II-
III/66.
L+'stabilizaciríit d^^ s^l^elos, por GI^.•-
RARDO GARCí A R o D R í c ti E z. 1^.'-95,
núm. 12^ ‚ , III/6.
Las carreteras para aprovecha-
n^lientos forestales, por J^.AN r I;
RAY. h',-95, ntímE^ros 127, 1`?5, II-
III/66.
Los para,^v^icntos (h'), por MAI^LOI^
^VIIIJi,ET. F-l, nílm. 47, IV/66.
Los pastizales ^^ Ja repoblació^rl, fo-
restal, por J. ANTONIO CANALS. h,-
^)5, núm. 12^, 1V/66.
El pastoreo e.r.cesivo destru^^^e el
.,lrelo, por M. Acos^rA Sol,fs. USA-4,
nUm. 61-5, V/6f),
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560. - 2-1-3. Las cabras, enemigas de los bos-
ques. E-95, núm. 127, I-II/66.

561.-2-2. Influencia de las dosis masivas de
abono sobre l,a, com,posición, mine-
ral del ramo de plátanos (F), por
MARTÍN PREVEL. F-18, núm. 21-4,
IV/66.

562. - 2-2. Experiencias sobre el abonado de
la zanahoria (estudio muy comple-
to; bibliografía) (I), pOr GIARDINI y
PIMPINI. I-1, núm. 20-4, IV/66.

563. - 2-2. Fertilización de la caña de azúcar,
por JOSÉ GARCÍA FERNÁNDEZ. E-51,
núm. 290, V/66.

564. - 2-2. Necesidades fertilizantes del viñe-
DO, pOr BAUDILIO JUSCAFRESA. E-51,

núm. 290, V/66.
565. -- 2-2. Abono.s y producciones animales,

por R. FERRANDO. E-120, V/66.
566. - 2-2. ^ Qué hacer con las deyecciones?

E-110, núm. 8-4, IV/66.
567. - 2-3-2. Nuevos procedim.ientos para reco-

ger la aceituna, por ANTONIO RI-
suEÑO. E-74, núm. 170, III/66.

568. - 2-3-2. «Test» de madurez del plátano en
la recolección (F), por R. DEVELIN.
F-18, núm. 21-4, IV/66.

^69.-2-3-2. Cargadores automáticos par¢ el
manejo de las cosechas. E-109, nú-
mero 1.968, III/66.

5'i0. -2-3-2. Cosechadoras de patatas ^ remola-
lachas. E-109, núm. 1.968, III/66.

571. - 2-3-2. Revolucionario sistema de siembra
hidraumática. E-109, núm. 1.968,
III/66.

572. - 2-3-2. Los árboles frutales; su plantación,
por LORENZO MARCO. E-101, núme-
ro 61, IV/66.

573. - 2-3-3. Elimine las malas hierbas de su
arrozal, pOr RUEL P. NESTER. USA-
4, núm. 61-5, V/66.

574. - 2-5. Uso y costo de m,aterial plástico en
la conducción de riego para los oli-
vOS (F), por ERNEST BUCHMAN.
ROI-7, núm. 33, III/66.

`"i75. - 3. Zonas verdes, por ANCEL RAMOs
FERNÁNDEZ. E-95, núm. 128, IV/66.

576. - 3. Areas de matorrales, espartales ?^
pastos en España. E-95, núm. 128,
IV/66.

677. - 3. Reseña núm. 551.
5 iE. - 3-2-]. El trigo d2cro (F), por B. PolssoN.

F-1, núm. 46, III/66.
579. - 3-2-1. Valoración del com.plejo vitamíni-

co B en los cereales, por Ronxí-

580. -3-2-].
581. - 3-2-1.

582. - 3-`L-1.

583.-3-`L-4. So^rrrbras sobre la «reina» alfalfa.
E-77, núm. 275, V/66.

584. - 3-2-4. Reseña núm. 558.
585. - 3-2-4. Una f orrajera nueva ( P), por CAR-

LOS H. C^iOMES FERREIRA. l^-9, nÚ-
mero 2.566, V/66.

5R6. - 3-'L-4. Digestibilidad ^ valor nutrit,ivo r^^t.
óvidos del heno de «Sarr.c^uisorbra
Minor», por Ro.IAS, VARELA, I+'oNO-
LLÁ y SoRIANO. E-95, número 127,
II/66.

587. - 3-`L-4. Aspectos básicos para la implarr-
tación de praderas. E-77, nílm. 274,
IV/66.

58R. - 3-2-5. Reseña núm. 562.
589. - 3-2-5. Una eficiente clasificadora de es-

párragos. E-109, número ].968,
III/66.

^90. - 3-2-6. Reseña núm. 563.
^91.-3-2-7. ^Conoce la colza?, por Lr;ANnRo

D. G. MACCARINI. USA-4, nlímero
61-5, V/66.

592. - 3-3. Las diferentes soluc,iones adopta-
das por los viticultores au.doise.s
para la venta de su producción vi-
nícola (F), por JEAN MADERN. F-1,
nílm. 46, III/66.

593.-3-3. Influencia de la filoxera en, la. es-
tructura vitícola (P), por F. VIDEI-
RA. P-10, núm. 25-1, IV/66.

594. - 3-3. Conservación frigorífir,a de 7r.va de
mesa en embalaje de pol,ietileno ^/
en presencia de una em.isión. de an-
hídrido sulfuroso contin2r.a l^ con-
trolada (F), por A. PAULíN. 1^'-]8,
núm. 21-III/66.

`^95. - 3-3. Principales variedades de. uva en.
la región manch.ega, por SI1To
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. E-111, nlÍ-
mero 1.031, V/66.

`^96. - 3-3. Importancia econri^rrrica de alg^unas
castas vinícolas (P), por Jos>ç FA-
RINHA, P-9, núm. 2.586, V/66.

5^7. --, 3-3. Reseña núm. 564.
598. - 3-4. Reseña núm. 552.
5^9. - 3-4. Reseña nítm. 553.
600. - 3-4-L Cómo se venden los f^rutos (I+ ), por

PIERRE CASTEL. I+^-1, númc^ro 46,
III/66.

F,(^1. - 3-4-1. Las técnicas del cultivo intensivo
en la fruticultura (P), por LINO C.
EIRAS. P-10, ntím. 25-1, IV/66.

602. - 3-4-1. Reseña nílm. 567.
t^03. -3-4-]. El creci^miento del m.eristemo cen.-

tral del pl,at,anero (Fl, por J. M.
GUEZ, CHIMENO y FERNÁNDEZ ZA- CHARPENTIER. F-18, númEl'O 21-3,

FRA. E-108, núm. 10-1, IV/66. III/66.
Reseña núm. 573. F04.-3-4-1. El navío platan.ero (Fl, por R.
La m.edición continua de la hume- DEULLíN. F-18, núm. 21-3, TIT/E;^.
dad de los cereales, por RUDOLF 605. - 3-4-1. Rcseña núm. 561.
WESER. E-94, núm. 673, IV/66. 606. - 3-4-] . Reseña núm. 568.
Teoría del acondicionado del trigo, 607. ^ 3-41. Reseña núm. 550.
por J. SABORIDQ .F +̂ RDOZÁIN, E-94, 608. - 3-4-1. Reseña nízm. 554.
núm. 674, V/66, F09, -- 3-4-1. Reseña núm. 574.

422



AGR ICU LTURA

fi10. - 3-4-1. Resultados de las experienc^ias so-
bre la conducta de otivares ^rrrodelo
(I'), por DANTE y MARIóN. ROI-7,

F'a0. - 4-]. Drogas p co^r^zsunio rlc art^ua, por
ANTONIO FRANCO OLIVÁN. E-110,

núm. 8-4, IV/6.
núm. 33, III/66. 631. - 4-1. Agentes antimicrobianos, por J. R.

611. -^3--I-1. El cultivo del avellano (P^), por Jo- Cous. E-110, núm. 8-5, V/66.
SP MADEIRA PINTO. P-9 , núms. 2.565 632.-4-1. Límite de acció^n de los nit,rof^z^.r«-
y 2.566, V/66. nos, por J. VIGUIÉ. E-110, núm. 8-5,

612. -.3- 3-1. Herbicidas del naranjo, por JESGs V/66.
RonIERO. E-51, núm. 290, V/66. 633.-4-1. Pr¢cticas de control de la linfoni«-

f;? 3. - 3-4-1. Reseña núm. 572. tOS2S, por SANTIAGO FERNÁNDEZ AL-

614 - 3--3-•^. Alyunas consideraciones sobre el cALDE. E-110, núm. 8-5, V/66.
^unto de saturación de la fibra de 634. - 4-`L. Parasitosis, por FRANCISCO MoNNE.
la n^iadera y su determ.inación, por E-110, núm. 8-4, IV/66.
r,NGEL SÁNCHEZ PLAZA. E-95, nÚ-

Inero 128, IV/66.
635. - 4-`^-1. Influencia de la filoxera en la es-

tructura vitícola (P), por F. VIDEI-
615 - 3-4-3. Reseña núm. 557. RA. P-lO, núm. 25-1. IV/66.
b16. -4-1. Influencia de la úZcera gástrica del

cerdo ?/ su posible relación con la
nlimen,tación, por JosÉ Rlco LEN-

636. - 4-2-2. Lepidópteros defoliadores del pla-
t,anero (F), por TouRNEUR y VILAR-
DEVO. F-18, núm. 21-4, IV/66.

zA. E-108, núm. 10-1, IV/66. 637. - 4-2-2. La sinusitis infecciosa de los pa-
617.-4-1. Sintomatología de la rabia, por vos, por M. FoNSECA. E-27, núme-

J. OSCAR CLER. E-77, número 275, ro 17-5, V/66.
V/66. 638. - 4-`^-`L. El coriza en el conejo, por EMILIo

f^18. - 4-i. Las radiaciones ionizan,tes en la AYALA MARTÍN. E-27, núm. 17-5,
entomología aplicada, por D. CADA- V/66.
HIA. E-95, núm. 128, IV/66. 639. - 4- ^-L. Pietín, o manquera ovina. E-77, níi-

f;í9. - 4-1. El enturbiamiento pardo o«easse» mero 275, V/66.
oxidásica del vinagre, por MATEo
CARBONELL. E-111, número 1.034,

640. - 4-2-2. En f ermedades gastrointesti^nales
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ducción de lana, por H. BRICCB. E-
(126.-^^-1. F,l trata^niento de los pinares de 120, II/66.
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h:-108, núm. 10-1, IV/6G.
La concent^^^aci.ón de paridera r^^rr^ r^l
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