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AHORRE TIEMPO, GRANO Y DINERO... Y AUMENTE SUS BENEFICIOS,
Seguramente Ud. estará interesado en ahorrar tiempo,
grano y dinero, aumentando los beneficios de su
cosecha,
Las cosechadoras John Deere 40 y 55 le ofrecen todos
estos benehc^os,poryue disponen de

Controles hidráulicos.
Molinete articulado.
Cilindro trillador de gran peso y diámetro.
Eztensión de parrilla del cóncavo de especial diseño.
Sacudidores de 5 saltos.
Acción contrapuesta de las cribas.
Amplia autonomía y adaptabilidad.
Gran robustez.
Seguridad y confort.

Si Ud. quiere conocer me^or las razones por las que puede
^^horrar tiernpo, grano y dinero, visite ahora a su Concesionario
John Deere

CONCESIONARIOS Y TALLERES DE SER`VICIO EN TODA ESPANA
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Editoria)
La naranja ante el Mercado Común

Es evidezzte q2ze nztestros tradicionales prodzcc-

tos ayrícolas de exportación, y en especial los cí-

tricos, ezz uzz reducidísinzo espacio de tiempo han

sido eolocados e^z u^za sitzzación de difícil comercio

cozz los paises del Mercadn Común por los obstáczc-

los q^ze representan los 7zzcevos arazzceles esta.bleci-

dos por la Tarifa Exterior Conzú^z (T. E. C.) y los

reglanzentos ayrícolas.

Recientenzente, y como co^zsecuencia de 1a re-

unión celebrada el pasado día 8 de jebrero por el

Coztsejo de Mi^zistros de la Comzzztidad Eco^tó^nica

Europea, ha cobrado act^tzalidad el proble^nza. de

nnestro acercanziento al Mercado Conzún. Desyra-

ciadanzezzte, la yestiózz no se desarrolla con la rapi-

dez qlze co^tviene a nuestra ayricultzera y sobre todo

a las zzaranjas y mazzdarizzas, prodicctos que, a pesar

de los tópicos habit^cales sobre s2c elevado rendi-

ntiento ecozzónzico, han sido los nzás dzcranze^tte

aJectados por las ntedidas proteccioztistas adopta-

das por los Seis.

Ann cnando se lza espec^clado nzizcho sobre la

inzportancia del sector ayrios, no está de más re-

cordar sn trascendencia para la econo^nía nacional,

ya qice representa el 50 por 100 de la prod^ucción

españoia de jrntos y el 15 por 100 del totczl de nues-

trccs e^portaciones, pero adeznús desde el pnnto de,

vista social cabe desta.car el hecho de q2ce nztestras

exportaciones citricolas octz.pa^n a cien nzil Ja^ni-

lias localizadas en an redztcido territorio.

Conzo es sabido, desde prinzeros de ezzero del co-

` ^^;.^^,,^c^;^ ....................................... ^s z,t,^s.
HÚIIIE^OS 1^ L'^^i^lu!;nt e Iheroatn(^^.i^,t . .. ^3 pl,iti.

lirsl,^nle, ^^aíse^ ''.; pl.^s.

rriente año el Mercado Co^nizn yrava las intporta-

cioztes de nttestros cítricos con uzza tarifa aranCe-

laria del 20 por 100. Ello sicpone aproximada^nente

un desentbolso español en co^zcepto de aduana szc-

perior a los 2.000 nzillones de pesetas. Añádase el

inzporte de las tasas i^nteriores, que oscilazz del 4 al

14 por 100 seqíztt los paises, zcnido todo ello a icnos

precios de referencia excesivamente elevados, qzte

provocazz riesyos izzminentes de izzcurrir en el pago

de tasas conzpensatorias, y que adenzás e^z los me-

ses de noviembre y dicienzbre está^z prácticaznente

diriyidos contra los ayrios españoles, qzee represen-

tan el 74 y 54 por 100, respectivanzente, de las i^n-

portaciones de la Com2znidad.

Esta inq^tci.etante sitaación jicstifica sobradanten-

te la anytzsti^a con qzte nttestros citric^icltores siytzen

el desarrollo de los acontecitzaientos en Bruselas,

anhelando la iniciación de las neyociaciones, sin

que, en nzzcchos casos, se tenya tcna idea clara de lo

que se puede o se debe solicitar y mtzcho menos de

lo qne podrá consey2zirse, pero sin olvidar qtze nizes-

tro país ha contribtcidv considerable^nente al ac-

ttzczl florecimiento ecotzóntico de la Corttic^zidad cozt

zzna clarísi^na aportación, representada por el des-

nivel de zzuestra balanza. conzercial. Por ello, el de-

seo nzanijiesto de qtze nuestras a2ctoridades plan-

teen cozz toda crudeza el yrave problenza qice para

nnestra ayricultztra más proyresiva representa la

separación de la Europa de los Seis y la zzecesidad

de jorzar nzzestro cccerca^niento con toda la zergen-

cia qae el caso requ.i.ere, porqtze evidente^ne^zte se

están asestando yolpes ntortales a^zn contercio tra-

dicionccl qtte trajo consiyo elevadas inz^ersiones en

el Levcnzte español.
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ZOOTECNIA INDUSTRIAL
^ot Césat ^etinánáej iunfant[Ca

Dr. Ingeniero agrónomo

Observa:ndo la evolución de la agricultura en los

paises más adelantados, nos damos fácilmente

cuenta de una acusada tendencia hacia lo que po-

dría llamarse la agricultura animal. Es decir, ha-

cia la transformación de los productos de la tierra

en productos ganaderos.

La continua elevacián en el nivel medio de vida

y, como consecuencia, el aumento de consumo en

los alimentos de mayor valor nutritivo y apetecibi-

lidad, la carne, la leche, los huevos, etc., son unas

de las más evidentes razones que justifican dicha

tendencia. Pero existen además otras razones que

no son tan evidentes y que, sin embargo, son de-

cisivas.

Ante todo, la necesidad de ir encajando la explo-

tación agraria dentro de la organización económi-

ca industrial que caracteriza a nuestra época. Los

problemas de la mano de obra, el incremento de

la eficiencia productiva, la producción de bienes

de consumo situados en un nivel de precios relati-

vamente alto y con un elevado nivel de producción,

etcétera. Todo ello encuentra realizaciones más fá-

ciles en la solución ganadera.

Durante estos últimos años se ha hecho patente

el escaso aliciente económico que proporciona la

agricultura clásica y la posibilidad de establecer un

nuevo tipo de empresas agro-industriales mucho

mejor adaptadas a las condiciones de la economía

general.

En España es altamente aleccionador en este as-

pecto el ejemplo de la avicultura. En sólo cuatro

años (1958-62), un censo nacional de 29 millones

de aves camperas y tres millones de aves selectas

fue transformado en otro de 24 millones de aves

camperas y 18 millones de aves selectas, subiendo

la media anual de puesta por ave de 80 a 150 hue-

vos. Se consiguió así un ahorro de 300 millones de

pesetas anuales que costaban las importaciones de

huevos y se resolvió por completo el problema de

nuestro abastecimiento nacional e^n este sector, cu-
briendo no sólo las necesidades resultantes del cre-
cimiento demográfico, sino, además, u_n aumento
de consumo "per capita" que pasó de 88,6 u 203,5
huevos por año.

En otros países podríamos citar transformaciones
semejantes.

Es verdad que, en la mayor parte de los casos,

el desarrollo de la avicultura ha sido superior al de

las otras ramas de la ganadería ; pero esto es pro-

bablemente debido a las ventajas de una industria-

lización más simple y con menor inversión de ca-

pital. Ahora bien, junto a estas indiscutibles ven-

tajas se han comprobado algunos importantes in-

conve^nientes, como son, por ejemplo, la dependen-

cia completa de otras industrias en el renglón ali-

menticio, las oscilaciones estacionales de la produc-

ción y de los precios, etc. Todo ello ha hecho apli-

car los métodos agro-industriales, iniciados por l^l

avicultura, a otros tipos de producciones ganuder,is

(carne, leche, etc.).

Paralelamente a esta fundamental preocupación
ecanómica, y contribuyendo a acelerar su evolu-
ción, se ha registrado durante los últimos años uii
gigantesco avance en las técnicas de la explotación
ganadera. Ante todo, se ha desarrollado una ir^-
dustria de piensos compuestos que, en la mayor
parte de los países adelantados, ha llegado a cons-
tituir la industria más importante al servicio de
la agricultura. En poco más de diez años se ha coii-
seguido rebajar en un 18 por 100 las unidades nli-
tritivas necesarias para producir el litro de leche,
en un 12 por 100 las que exigía el kilo de carne
vacuna, en un 13 por 100 se cifraba el ahorro nu-
tritivo para producir el kilo de huevos y se llcl;aba

al 32 por 100 en el kilo de carne de pollo.
Se han localizado multitud de nuevos alimentos

ganaderos, e i;ncluso se han conseguido resultados

prometedores en algunas fuentes de dichos alimen-
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AGRICULTURA

tos, que pueden ser extraordinariamente económi-

cas y abundantes, como es, por ejemplo, el nitró-

geno mineral.

La mecanización y el cancepto funcional de las

nuevas construcciones e instalaciones ganaderas

permitía al mismo tiempo mejorar considerable-

mente la producción por hora-hombre, establecién-

dcse un incremento constante en la eficiencia la-

boral productiva.

Otros conceptos básicos de la productividad fue-

ron afinándose y perfeccionándose.

Por ejemplo, en el ganado de cerda se compro-

bó la conveniencia de vender animales de menos

peso, así como también la de aumentar el mítscu-

lo y reducir la grasa de las canales, haciendo com-

patibles los altos índices de crecimiento y eficien-

cia nutritiva, con la máxima producción. de lecho-

nes nor cada cerda de vientre. En el vacuno de car-

ne se vio la necesidad de conseguir un aumento de

tamaño en el clásico tipo de animales compactos

que antes constituían el ideal del prototipo carni-

cero. En el vacuno lechero se consiguió mejorar

la productividad al compaginar la producción de

leche con la de carne, estableciéndose además los

tipos óptimos para animales jóvenes de carnicería,

etcétera, etc.

No cabe duda de que todo ello ha revolucionado

profundamente los viejos conceptos de zootecnia y

de que está desbordando los cauces de sus diferentes

especialidades (genética, alimentación, económia,

higiene, ete.), ha adquirido un mayor concepto del

conjunto de empresa y, encajándose en la me^n-

talidad industrial-capitalista, ha constituido lo que

se llama la zootecnia industrial, que es, sin duda,

una de las realizaciones más importantes y tras-

cendentales en esa eterna lucha del hombre por

su alimento.

No se necesita demasiada imaginación para pre-

ver que en un futuro próximo nuestra secular de-

pendencia del medio en que vivimos podrá redu-

cirse considerablemente.

Nuestros animales domésticos, con unas adecua-

das condiciones de ventilación, control térmico, etc.,

podr "an situarse en cualquier medio. Su dependen-

cia de los recursos nutritivos autóctonos será cada

vez menor. La economía de su explotació^n, uno de

los factores limitativos más importantes en la prác-

tica, irá continuamente mejorando y permitirá la

implantación de estas grandes fábricas de prodttc-

tos ganaderos en países o regiones con bajo nivel

de vida.

En definitiva, podrá decirse que al paner en mar-

cha la zootecnia industrial nuestra generación h^t

iniciado uno de los pasos más decisivos para aca-

bar con el hambre en el mundo. Y éste es, a mi jtti-

cio, uno de los objetivos verdaderamente importan-

tes en el esfuerzo civilizador de la humanidad.
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La inversión en las plantaciones de frutales
^oz ^twcu ^ i^,H^^le^

D . Ingeniero ogrónomo

Si la rc^^iu^^ida t^^^lo^^i^iad en la rotación dc los

ca}^italcs cs una caractc^rística desfavorahlc dc las

in^^ersiones agrícolas, en el caso particulai• de las

inversiones en plantaciones de frt^tales se acen-

túa esta característica }^or su dilatado período con

inversiones o gast^>s, sin contrapartida de ingresos.

Los trabajos de Hatton, el empleo de fitohor-

monas, el culti^^o en ^>almeta italiano, los pat.rones

dc Vila I^ ría y las técnicas dc Car<^oso han revolu-

ci^^na^io la fruticulliira ^^lásica, no sólo por el hc-

c^h^> d^^ f^^rzar la i'ructificación v c•^^nseguir im^^or-
tantes aume»tos c]e procíucci^ín, ^ino tan^hién, y

en ^nucha5 dc^ estas técnicas, es la inci^^c^ncia de

n^ay^^r Ix^s^> r^^^mómic^^, por hahcr c^n^s<^:;uicio ade-

l^^ntar las prin^icias y hal^cr rc^jucicl^^ ^^l t icm}^o

^3c acun^ulaci^ín ^3c ^astos.

Aunquc ambos factores, au^ncnto dc 2^r^rducción
y precocidad en las cosechas, parece a primera

vista <7ue deben estar con eviclencia ^len^ental cn
^^l juicio ^icl empresario a^;ríc^^la, cl hech^^ de que

algun^>5 fruticultores escatimc^n ^;astos al rcalizar

la planta^^ión o ar•^umenten cr^nti^•^ l^^s pat rones

}^recoces, porque se ptiede i^^crmar la lo^n^evidad

^jel árhol, Tl^e mu^^^^e a esc^rihir c^^tas línca^ sobre
unas icieas quc dE^ antc^mano ^é ^^ue fi^uran en e]

abecedario del err^^^^^esario a^r•ícola.
Para ello acudiré a unos esquemas ^en^^ill^^s y

^1^^ grai^ ^^al^^r cun^^^arati^^o, tililiz^^d^s ci^ los mé-
t<^dos de c^valu<a^•i^ín ^ic^ proyectc^s ^ic^ in^-ri^sión, ha-

s.índomc c^n la «^^uE^nta analítict^ <j^^ una hcct^írea

dc^ n^cl^x^^^t^nc^ros» ^^uc sc estu^lia, c^m minu^i^^s^^
dc^tallc, ^^n el lihr^^ « l^;con^nnía ^lc ^^r^xluc•^^i^ín frti-

tal» , e^]itad^> ^^or la l^;^taci^^n l:xpcritnental ^lc .1u]a

I)c^i (7,ara,^oza, 1^f;G, pá^. 2971.
Para ^^^^limit^^r ^l ^ur^uc^st^>. c^ar^^ar^^i>>^^ti al ^^ei-

iuer c^j^^r^•i<^i^^ ^^^^^^n^ínii<•u rlc^ 1^^ ii^^^c^rsi^ín 1^^^ ^a^tos

clc ^^l^^nta^^i^ín (añ^^ Ol, sup^n^jr^^n^os ^^uc la pro-

ducci^ín final cuhre el costo de arranyuc^ de la

plantación ^>ara dejar la tierra cn ^u e^stacl^> E^ri-

i^^itivo, y en cttant.o a una posible rcgeneraci^^m
dc la plantaci<ín. la cunsidc^rarcmos cumo tina in-

vci•sión nueva.

19^^^^In^^iún de nu•lui•u(oneros c•on tre^s hoJus en patrunce Vlla
Fría. Pu^dc apr^•ci;^rse ,u Dmi^oi^idad p car6 q ^^n ^^I mcla•oton^•ro

d^•1 primcr plauo.
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a suh^>n^^r ^lu^^ la^ j^i•ituic•i<IS ^Il^ar^•^^^•n ^•n i•1 illllr •^ ^^

traslad^índotic lwr cllu in^^ aiiu I^IS sulluc^^tus ^^tilu-

diados cn cl cjc^tnl^lo ^int^^i•i^li•. I„i cu^^nl^l ^In^llíli^^tl

SC nlUdlll('211'IEl C'Ot]lU SI^;U(':

N;,jt,^ntp ar dt• t•u;tint hnj,t. t•n una itl^uttat•itín rréulur dt^ tut°lu-
cutuncrus cu l'oruchc.

Ia^n tales condicio^nes la cuenta analítica, del
ejemhlo clc^^ido, tiene csta exptesión :

Adn
Pr„durriGn

Productn
(u,ilrs

Gnxins sin
iulercs ni

Pluju,y
(milre

^
Iln.

^^-- I^r.rtnal- .,,nurt.t^nli^ I,reeta^ -'

O O U .;h - ^ ŝ ^;
1 (^ ^) ^ Ŝ 5 -- • Ŝ 5

2 O O ;35 - 3^i
;; '? 1'? :i(i ^ ^- '^4
^ lU ;^5 :3!) 1(^
5 '^(1 1'?U 55 fi5
fl 1 ^) (^) 5.3 ^^2

l ^^^) 1 Jn ^(i ^)4.

H-') ^ -
10 :31) 1(S5 ^^^; lU7

11-15 - -- --. ^

L'or aproximaciones sucesi^•as pode.mos dedu-
^^ir c^uc la tasa intcrna de retorno, o interés a quc

^c cambia el dinero en la invcrsión, está próYitiia
al 25 por 100, y quc, se^uimos con el ejet7^plo, se
i rata de una magnífica inversión.

};n 1a figura número 1 sc i•epresenta con trazo

fino el t^erfil cai^acterístico de esta inversión, y con

1 raro grueso, la curva de flujos act.tializados al
año tercero, ahlicando como interés de descuento

la tasa intcrna de retorno.

La curva de 1'lujos actualizados acusa con cla-
i^idad el arrastrc creciente del endeudamiento en

cl período de gastos (años 0 al 3.°) y el poco peso
de los ingresos c3e los ííltimos años por el proceso

<le actualización.

Para evidenc•i^lr c^l iil^l^a^^11> c^cunún^ic^^ dc ltl ^luc

hcrn^ls llama<iu l^t•^^coci^la^l 1•i^i 1^^5 co5cch<a5. ^^<^m^^:^

Afw hluji^s
(milr^ rlHr.)

CorG dr
nctuxl. 2:i'^,

1^ lujut
actunliznAon tiuld,^

l) ^ •iti 1.51) - ^iS) - ^)^)

1 ^ ;35 1.•'^I - 14 -- l U;>. ^
'? 4 1 - 1'_'7

3 1 E; O,^ 1:I - 111
^ ES5 l).f;.a }•^ - i •^
5 •_'2 O,51 11 _ (i 1
(i Sf^} 0, }1 3S1 ^,•^
Í ^ 7 ) (i(i U,,i:^ •)•^ O
^
t^ lU7 U•'?1
10-1:^

(1) Datu intcrp^olado.

A1 adelantar los resultaduti dc la plant^iciún c•n

un año a partir del segundo, resulta quc^, apli<^an-

do coino ^nterés de desct^ento cl 25 ^^or 100, ^^l

saldo neto de csta nueva inversi^Sn se anula cn cl

año séptimo, o, lo que c5 lo rnismo, ^>or lialx^r

^Zdelantado 1^l producción un año obtenemos ig^u^^l

rentabilid^Id en el período de sietc-ocho aiios, ^•r^

^^cz dc en los quince-dicciséis arios quc nccc:tiit.í-^
hamos en la inversión dcl primer ejem^lo.

I+,n la figura ntímero 2 se rcl^resent^i con trazo

fino el perfil caracteristico dc la inversi^^n d^•1 sc-

^;>_u^do supuesto y, con trazo ^;rueso, la curva c3e

sus fltijos, actualizados a] segundo ^ño ^ at^lic^in-

do como interés de descuento el 25 por 100.

Comparando estos p^erfiles con los de la figura

núinero 1, puede apreciarsc claramente cómo la

reducción del endeudamiento, }^or haber cvitado
un año de ^astos, redlice a]a mitad el ticni^o ne-

r FLUJOS
I ^^^in r>/,^^ i

t+)

-.... ,,,..^ a. ^^^, ^o.^^a^^aa^, a^•^zs ^
,r,^ (+) = o,ra(-)



ct^tial^i^1 lru•^í rc^^arc•i1^sc del cal^ital invcrtido con

i^*ual lu^nc^fi^•iu.

I+;^^idc^nl<^ínc^n(c^, c^l sc^;iuidc^ c^Jcn^E^lo sólo trata

clc^ un c^i^u hil^^^tt^t ic•u, clcl;idu con cl hrolxísito dc

; ŝ tl^r^íyar la inil^^rlancia cluc tienc^, l^ara incren^en-

t^u• 1^^ rt^ntal^ilidad dc^ las invc^rsiones cn las plan-

tac^iunc^^ clc l^rul^ilc^s, c^lcgir patrones y aplicar ŝné-

t^tdus clc^ culti^^c^ ^^uc fa^^orczcan la prc^cocidad dc

I^^s c•^,^cch^^s.
lin^i aE^li^•^^c^it^^n ^n•^íctic•^1, con l^atrot^c5 sc^lectos y

E^rc^l^^^rac•i^ín adcc^u<^da clcl tcrreno, conscguirá am-

lx^^ olijcti^^^^s, alnuc^nto dt^ producción y precoci-

dad dc^ c^^,tic^chas, a costa de un incrcmcnto cn los

^^i^t^^^ dc l ŝ lantaci^ín.

I'^^ ŝ ic^nl^^s coinl^lc^tai• nuc^tilru an,ílisis, suponicn-

du ^luc^ tc^ncnios C^atroncs dc ^ran fructificación,

c^uc ^>uc^dc^n incrc^mentar en un 30 por 100 los flu-

jc^s cstu<iiado^ cn c1 primer ejemplo y que adelan-

tan un año la cosecha, pero que exigen un mayor

dc^sc^ml^c^lso para la plantación, desembolso que

cifrarcmos en tmas 53.000 pesetas por hectárea.
i^;n tal caso, la cuenta analítica tendría la si-

^uiente expresión:

Ai+u
H'luj^^e

(milrx ptnx.)
Coi^L dr

actunl. 2,1 "/"
I^lujnn

nrtueltiedoe
tinldo

U - 53 1.,iG - 82 - 82
1 - ^^^i l,'?^i -- 44 - 1'?(i
'? -- 17 1 - 17 -, 143
: Ŝ '? 1 O,5 17 - 126
^1 ^^^1 U.(^4 54 - 7`^
^l '?') U,FiI 15 - ^^ l
(; 13^) 0,41 ^7 0

FLUJOS.^ ...,",

NV

ANOS

^ ^^+^i ^oro^^e^^^^co Ge la 24 inrer^^dn

-.... <^ ^e a• n^io. o^^^"iuoaos oi zs °^,

(+) ^.ea ('( ^
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1'IanCaci‚n d^> mrlocutoner^r, con tres hojas Y Droducción precoz
aPra^•^^t•Itaudo un ^it•ju ullcar en San ^It;;uc1 dcl Kío Torto.

1ƒn este ejemplo, descontando también al 25

por 100, el saldo neto de la inversión es nulo al

se^to-séptimo año. I^s decir, en tales condiciones
el dinero de esta inversión se cambia al 25 por 100

en un período de tan sólo seis-siete años.

Ocurre, además, que el má^:imo saldo negativo
obtenido con los supuestos del último ejemplo, y

para el período de seis-siete años, es de 143.000
pesetas por hectárea, cuando con el primer ejem-

plo, y para un período de quince-dieciséis años,
resulta ser de 197.000 pesetas por hectárea.

Como resumen dc lo anterior, y aparte de las

soluciones alternativas que en cada caso particu-

lar debe estudiar cada empresario, analizando cni-

dadosamente sus propios datos, puede aceptarsc

]a regla general de que la precocidad en las cose-

chas es uno de los factores qne haccn la invc^i•-
sión más í•entahle, aun ^^ c^^>^ta clc^ ac<1rt^1í• l^i ^•icl^í

de las plantaciones.

Sobre la elección de patrones con gran podcr dc
fructificación, mc parece intitil insistir.

En cuanto a la importancia de invertir con ^e-
nerosidad, sin escatimar ningún ^asto en matc^ria-

lcs o labores que hayan de decidir el futuro dc la
plantación, c^vitando las costosas precipitacionc^^

de última hora, tenbo el pleno convencimiento dc
c^ue por muc•ha rc^pc^tici^ín nw^c^^ sc^ in^istirí cn

cllo lo bastante.
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Tratamiento de la Ceratitis Capitata en
la provincia de Casiellón

^^^z ^ui^ ^e ^,e ^ue2i.^ Casle^^ó

Tngeniero encargado del Servicio Fitosaniteiio

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Pocas plagas han alcanzado la popularidad-val-

ga la expresión-de la "Ceratitis". Desde hace años

es motivo de preocupación i^o sólo para los técni-

cos, sino para el hombre de la calle, que más o me-

nos directamente vive de la agricultura, los cuales

en las zonas citrícolas de esta provincia constituyen

clara mayoría. La "Ceratitis" es cuarentena en los

países de mayor significación importadora de ,nues-

tros agrios. Para satisfacer las obiigaciones con-

traídas en el Convenio de Roma con respecto a las

exigencias fitosanitarias de los países a él adheridos,

nuestro Servicio se ve obligado a actuar con gran

energía en la ir.spección de las frutas.

El rehuso por la presencia de un ntzmero muy cs-

caso de larvas vivas sorprende en muchos casos a

exportadores de buena fe. Cuando la plaga se en-

cuentra muy extendida, es difícil encontrar huertos

indemnes e imposible efectuar una tría que asegu-

re la sanidad perfecta de la partida. De aquí la gran

preocupación de comerciantes y agricultores.
Hasta ahora la lucha contra la "Ceratitis" había

sido aislada y esporádica. Con la disposición de la

Dirección General de Agricultura, aparecida en el
"B. O. del E." del 13-7-66, se abrió la posibilidad

de una campaña de proporciones hasta ahora des-

conocidas, cuyo solo anuncio provocó general ilu-

sión en todos los sectores citrícolas.

REUNIONES DE LA COMISION

La Comisión encargada de dirigir los tratamientos,

presidida por el jefe de la Jefatura Agronómica, de

la que formamos parte como ingeniero del Servicio

Fitosanitario, junto a los preside^ntes de la C.O.S.A.

y del Sindicato de Frutos y Productos Hortícolas,

tttvo varias reuniones previas al comienzo de la

campaña. En una de ellas se convocó en la C.O.S.A.

a los secretarios de las Hermandades de las zonas

afectadas, a los que se puso en antecedentes de los

diversos detalles que debían conocer, así como se re-

cabó de ellos la máxima colaboració^n de stzs respec-

tivas Hermandades, imprescindible en toda campa-

ña de esta envergadura.

ORGANIZACION DE LA CAMPAÑA

PISt(lS

Se utilizaron pistas para l^^s avionctas cn Custc-

llón, Almazora, La L1osa, Onda, Vinaroz y Cubu-

nes.

Después de las inundaciones, la de Cubuncs fuc

sustituida por otra en Oropesa. Asimi.5mo, se us6

una en Sagunto para acelerar el primer tratamicn-

to en las zonas próximas a la provincia de Valcncia.

Producto activo. Dosis

Se eligió uor unanimidad el Leba,ycid al 1,2 por

100. Esta dosis pareció suficiente a la Comisión, da-

do que con otra aún inferior se obtuviero.n en año

anterior en Sag^unto resultados bastunte satisfac-
torios.

Como cebo se había de emulear el Bumi^nal, ^i
una dosis de 1,2 por 100 en peso. La emulsión se
tiró a razón de 20 litros por hectárea.

Por pista se efectuó el siguiente consutno dc emut-

sión :

La Llosa-Sagunto . 388.350 litros
Castellón ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2G5.250
Almazora ... ... ... ... ... ... ... ... ... 559.950
Onda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 217.850
Cabanes-Qropesa ... ... ... ... ... ... 95.200
Vinaroz ... ... ... ... ... ... ... ... ... 116.250
T. Terrestre ... . . . . . . .. . . .. ... . . . . . . Z 1.240

ToTAL ... ... ... ... ... ... 1.GG4.090 litros

(i f i



Lo que corresponde a 19.9G9,08 litros de Lebaycid

,y 1(i.6^0,90 11trOS de Bllllllnal.

For^^aa^

Unánimemente se adogtó la resolucióm de apli-

car tratamiento aéreo a todas las zonas que fuesen

factibles de recibit'le. Se pensó, y la experiencia

posterior lo confirmó, que estc tipo de tratamiento

puede ser vigilado con más eficacia por un corto

nítmero de técnicos quc el terrestre.

lon^r, n cubrir

Las localidades abarcadas Uor los tratamientos

fueron las siguientes:

Vinaroz, Calig, Benicarló, Peñíscola, Alcalá de

Chisvert, Alcocebre, Torreblanca, Cabanes, Orope-

sa, Puebla Tornesa, Borriol, Benicasim, Castellón,

Alcora, Onda, Almazora, Villarreal, Burriana, Nu-

les, Villavieja, Moncófar, Chilches, La Ilosa, Alme-

nara, Vall de Uxó, Bechí, Onda, Eslida, Alfondegui-

lla, Sot de Ferrer, Segorbe, Tales, Artana, Sueras,

Fanzara, Ribesalbes, Valleit, Argelita, Espadilla, So-

neja, Villafamés y Toga.

De ellas tan sólo algunas localidades de las zonas

liinítrofes recibieron tratamientos terrestres debi-

do a su cspecial topografía y cultivos aislados.

Ctileutl^trio

Se comenzó el nrimer tratauliento el día 26 de

septietnbre, acabándose hacia el 20 de octubre, fue-

ra del plazo convenido de doce días, pues la inesta-

bilidad atmosférica perjudicó la continuidad del

tratamiento.

El segundo tratamiento comenzó el día 27, con

ánimos de tetminar en el plazo señalado, uero la

insegttridad del tiempo, que culminó con la inun-

dación de las pistas como consecuencia de las fuer-

tes lluvias caídas los días 10 y 11 de octubre, im-

pidieron tratar algunas zonas-Oropesa, Torreblan-

ca, Vinaroz y parte de los términos de Castellón,

Almazora y Villarreal-, por lo que se decidió dar

el tercera, comenza^ndo por estas zonas.

El 18 sc comenzó en Castellón, y en el plazo de

cinco días se cnbrió las zonas abarcadas desde es-

t^^s nistas y las de Almazora, Vinaroz y Oropesa.

Sblo las uistas de Onda y La Llosa se retrasaron

algo, ^tara acabar esta última a principios de no-

viembre.

Lo más significativo de todo esto es que aproxi-

mad^ante^Ite desde el 20 de seutiembre al 20 de oc-

tubre qnedó de plazo entre los dos tratamientos

IFoto^raYia,^ T,-^rililada^^ ^mr l^i ci>>presa I. T. A.).

aplicados a las zonas citrícolas del norte de la pro-

vincia-Oropesa, Torreblanca, Vinaroz...-, lo que

resultó perjudicial para la eficacia de aquéllos.

Pres2ipuesto

El coste avroximado hasta ahora subc a ttnos 18

millones de pesetas.

Siendo la superficie de agrios de la provincia de

unas 32.250 Has., se llevan gastadas unas 558 pese-

tas/ha., lo que significa un coste de 1,5 pesetas

por árbol y 0,22 pesetas por arroba de producción

en una cosecha media.
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He a^^ui un ejetnplo cle ^^irte ^le mus^^u^^rus.
I^ate per;enece a ^)n^^a. 5c emple^u•un '^I) mu.;rlue-
r^^s, cli5ti^ihtti^7^^s c^n h^.^;tiera^ ^^ naruuj^^...

Fecha Númerode moscas Tratamiento

3- 5 Sep. 659

6- 7 1.665
8- 9 3.095
10-16 181 I.

17-18 402

19-20 308

21-22 346

23-24 327

25 26 323 • - II- - .

12 Oct. 24

13-14 52

15 19 35 < III- - .

3 Nov. 9

4- 5 " 2

6- 7 " 0

8- 9 " 2

10-11 " 1

R,ESULTADOS OBTENIDOS

Partes de naosqueros

La Comisión, por medio de la Jefatura Agronó-

mica, ha dispuesto de los partes de los mosqueros

controlados por diversas Hermandades. Desde el

principio se hizo saber a éstas la importancia que

u,n,a informacián asidua tenía para nosotros. No to-

das respondieron como cabía esperar, pero sí el

suficiente número de ellas para obtener una serie

de observaciones del máximo interés:

a) En las zonas limítrofes, donde abundan las

higueras semiabandonadas-Borriol, Castellón, On-

da, Vinaroz-, es dande la población es mucho más

fuerte. En Vinaroz, este efecto se sumó al largo

pla.zo entre el primer y el tercer tratamiento-no

se dio el segundo-, por lo que no se logró erra-

dicar la plaga, aunque sí disimularla apreciable-

mente.

b) En dnda, a pesar de la gran población inicial,

gracias a los tres tratamientos dados con regulari-

dad, se pudo exterminar prácticamente la plaga.

c) En las zonas típicas naranjeras, donde impe-

ra el mortocultivo-Burriana, Villarreal-, el núme-

ro de moscas cazadas fue pequeño desde el prin-

cipio, lográndose estabilizarlo. Posiblemente para

estas zonas, el tratamiento a fondo de las limítro-
fes sea de fundamental importancia.

Inspección

En el control que ejerce el Servicio Fitosanitario

sobre la fruta de exuortación se revela inmediata-

mente la extensión y gravedad de cttalquier atuque

de "Ceratitis".

Todos los inspectores que actúail en esta provin-

cia coinciden en afirmar que los síntomas encon-
trados han sido prácticamente nulos. Tan sólo en

los primeros envíos y casi siempre en fruta ya afcc-

tada de "Myelois" fue posible hallar tm escasísimo

número de unidades afectadas. Actualmente se pue-

de asegurar que en la práctica no se presenta nin-

gún síntoma, tanto de larvas como de picadas.

RESUMEN CRÍ1'ICO

Sin rodeos, en vista de los resultados obtenidos,

se puede asegurar que la campaña hasta ahora se

considera un, éxito. Cosa reconocida por exportado-

res y agricultores.

Si consideramos el gasto efectuado hasta ahora

de 1,5 pesetas nor árbol, lo que equivale a 0,22 pese-

tas/arroba en huerto en plena producción-todo

ello aproximadamente-, vemos que el desembolso

es pequeñísimo en comparación con el beneficio ob-

tenido-50 pesetas/arroba para la Navel, por ejem-

plo-, representando para esta variedad con un

0,44 nor 100 del valor de la producció.n.
Si e,n años próximos estas campañas no son sub-

vencionadas por el Estado, el no Ilevarse a cabo

por particulares no podrá ser alegando la carencia

de fondos económicos, sino más bien Ima falta de

unidad entre agricultores y exportadores, ellos en-

tre sí y un grupo con otro, para recaudar la canti-

dad necesaria.

Naturalmente, nos referimos a los tratamientos

de verano-otoño, que son los efectuados hasta

ahora.

El complemento lógico son unos tratamientos si-

milares para final de invierno-primavera.

Estos plantearían el problema de estar ya reco-

gida gran parte de la cosecha. De todas formas, si

se quiere realizar un control por lo menos bastan-

te bueno debe efectuarse el tratamiento aéreo, aun-

que sea necesario tratar huertos ya sin frutos, lo

que, por otra parte, es beneficioso, pues siempre

quedan naranjas de "flor atrasada" aisladas, que

se convierten en verdaderos viveros en esa época.

El problema estaría en convencer a un agricultor

cuyo huerto ya ha sido recolectado de que debe

contribuir a esta campaña.

Una de las críticas que se oyen^ con gran fre-

f; ^
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cuencia es que se comenzó tarde : el 6 de sep-

tiembre.
Efectivamente, la fecha fue tardía para comba-

tir una plaga tan extendida. El verdadero éxito se
podría obtener si se consigue seguir el ciclo de las

"Ceratitis" en todas las énocas del año.

Dttrante los tneses de agosto y septiembre, los

focos a combatir son las zonas de higueras, aisla-

das o en grupos. Desde aquí proponemos para el

futuro un tratamiento masivo de las higueras du-

rante todo el mes de agosto y septiembre, emplean

do pulverizaciones, cebos y mosqueros. Estos, cuyo

valor en el huerto sólo es de carácter informativo,

eti una higuera fácilmente causa una mortandad de

varios centenares de adultos por día, cosa compro-

bada por los partes de varias Hermandades. No cabe

duda que siendo la higuera el vivero durante estos

meses, de donde saldría la posterior invasión de la

huerta, es ahí donde habría que cortar el desarro-

llo del ciclo en esas fechas. De efectuarlo así, el

tratamiento de las zonas naranjeras el 6 de sep-

tiembre no se nos antoja tardío, sino demasiado

temprano inclusive, pues la fruta se encuentra tan

verde que no es posible aún recibir daño por parte

de la "Ceratitis". Muchos agricultores creen lo con-

trario, nor confudir el daño de "Myelois" con el de

ella. Creemos que la fecha adecuada para comen-

zar sería hacia el 15-20 de septiembre.

Vigilando el tratamiento de las higueras, sería de

gran interés efectttar un estudio de las distintas

variedades existentes en esta provincia, siendo ne-

cesario, por otra parte, conocer el período de ma-

durez de cada una de ellas y su situación ecológi-

ca. Hemos observado fructificaciones desde julio

hasta noviembre inclusive. En general, se ha ob-

servado que las situadas en zonas montañosas de-

jan de fructificar en agosto-septiembre, mientras

que otras en zonas más fértiles se tnantieneti fecun-

das hasta noviembre.

En breves palabras, resumiremos nuestras im-

presiones de la campaña:

a) Se han obtenido resultados francamente sa-

tisfactorios.

b) El gasto efectuado-1,5 pesetas/árbol, 0,22 pe-

setas/arroba-ha sido altamet^te rentable.
c) Somos partidarios del tratamiento aéreo, pttes

plan.tea muchos menores nroblemas de control.

d) Para próximas campañas se deben tratar las

higueras en agosto-septiembre, no desdeñando el

empleo de mosqueros, de gran eficacia en estos

frutales.
e) Comenzar el tratamiento de las zonas naran-

jeras hacia el 15-20 de septiembre.
f) Efectuar un estudio a fando de las varieda-

des de higueras existentes en la región.

CAMPAÑA CONTRA LA CERATITIS
EN 1966

^ VI^^TAS I^t Aif HHI[A•^G

^ LVNA IHATAp4



EI granado : un frutal poco conocido
^.•r ^-az^oa ^uaf^,z e^^^et

Ingeniero aqrónomo

HISTORIA Y DESCRIPCIÓN

La fruta del granado tiene un sabor agridulce,

refrescante y muy agradable al paladar. Su pulpa

es empleada para jarabes, confituras y helados. EI

pericarpio, rico en tanino y materias colorantes, se

emplea en tenería; por sus propiedades astringen-

tes, se usa en farmacia con el nombre de "malico-

rum". La te^nia se combate con infusiones de la cor-

teza de sus raíces. De sus flores se hace tinta roja.

En mueblería se utiliza su leño porque su color pa-

jizo, su dureza y su compactividad lo hacen sus-

ceptible de un bello pulimento. Y finalmente, por

su belleza y colorido, es empleado en jardinería.

Su nombre vicne del latino "malum granatum",

quc significa manzana qtitc grana bien, por los in-

numerablcs granos quc conticnc, aunque algu:^os

autores afirman que su nombre se debe a la ciudad

de Granada.

Es una es?^ecie originaria de las regiones que hoy

ocupan Persia, Afga-^ist^n, Kurdistán, etc., de don-

de vino a los paises mediterrár.eos traída por los

fe7icios. Los egipcios, 2.500 años antes de nuestra

Era, ,ya la cultivaban, puesto que en las tumbas

egipcias se han encontrado restos de sus frutos,

considerados como símbolo de amor y fecttndidad.

El árbol fue sagrado en la antigiied.ad, ya que esta-

ba en Siria consagrado a la diosa Rimmel, y en

Grecia, a Afrodita.

El gra^nado, P7c^iica ^ru^aatu^n L., es un arbusto

de la familia de las mirtáceas, que se eleva hasta

los dos metros. Sus flores son terminales, casi senta-

das, solitarias o en grupos dc tres a cinco; tienen un.

cáliz rojo en forma de urna carnosa, de cinco a

ocho nétalos del mismo color, de forma redondea-

da y muy delgados y arrugados; los estambres son

tntty numerosos, con dos filamentos del mismo rojo

cscarlata, pero con antenas amarillas.

E1 fruto es una baya gruesa (balausta) coronada

por el cáliz carnoso y persistente, algo deprimido

y repleto de infinitas semillas prismáticas encerra-

das en celdas carnosas de color granate y muy ju-

gosas, en las que predomina el ácido málico, se-

paradas por delgadas membranas amarillentas.

Las hojas enteras, rojizas en un principio y lue-

go verdes por el haz y pálidas por el envés, son li-

sas y caducas, opuestas, verticiládas o esparcidas.

El tronco es redondo, erguido y muy ramificado,

con ramas opuestas o alternas, abiertas y espino-

sas en el ápice. La corteza, al envejecer, se agrieta

y toma un color ceniciento.

La raíz es nudosa y consistente, tiene diversas

alcaloides, entre los que se encuentra en mayor
proporción la pelleterina o punicina, de propieda-

des vermífugas.

Existen variedades silvestres, cu,yos granos tieucn

un sabor extremadamente agrio; son las originu-

rias, y cualquier plantación por semillas presenta

este carácter. Dentro de las cultivadas hay dos va-

riedades, una con los granos excesivamente leño-

sos y, por tanto, de mala calidad y la otra, la ver-

daderamente interesante, la llamada comúnmente

mollar o tendral, presenta los granos carnosos, con

poca leña en su interior y de sabor dulcísimo y sub-

ácido.

Hoy en día se cultiva en casi todo el Levante es-

pañol, adquirie^do especial interés en los términos

de Albatera, Elche y Crevillente, en 1<t provincia

de Alicante, ,y en Puente Genil (CÓrdoba). Es un

fruto exportable; tanto es así, qtte los exportado-

res alicantinos tienen abierto mercado cn Inglutc-

rra, Francia, Alemania y Suiza, pagándosc prccios

excelentes.

El clima más adecuado es el de la regióit litora]

mediterránea, sobre todo en lugares bajos y dc

mediana nendiente. Se cultiva también en clirnas

templados, pero en este caso es conveniente poner-

le contra los muros, resguurdándole dc los vicn-

tos y expuesto al mediodía.

Es poco exigente en cu^^tnto ul terreno sc re-

i (1
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fiere, desarrollándose convenientemente hasta en

las tierras más áridas, aunque el suelo de máximo

rendimiento es el rico y de consistencia media. La

mucha humedad perjudica a los árboles notable-

mente.

El crecimiento del granado es lento, empleando

más de treinta años en alcanzar su desarrollo or-

dinario. Por su carácter silvestre, tanto el tronco

como las ramas soportan, cuando es joven el árbol,

los cortes.

A pesar del lento crecimiento, es ttrt árbol pre-

coz, pues a los cuatro años ya empieza a fructifi-

car, procediendo siempre los frutos de las prime-

ras flores y las más desarrolladas.

Las hojas se anuncian a mediados de abril, em-

pezando a florecer en mayo o junio, para continuar

así durante un mes. La maduración de los frutos

viene por septiembre u octubre, aunque se puede

tardar más en recogerlos, pues las granadas aguan-

tan en el árbol hasta el invierno y aím más. En no-

viembre empieza la caída de ]as hojas.

EXPLOTACIÓN

Se multiplica por semillas, acodo, vástagos, esta-

cas o injerto. Se siembra en otoño o en primavera;

después de estratificar las semillas en el tercer año,

se trasplantan los arbolitos de asiento y se injer-

tan. La semilla tiene una facultad germinativa de

unos seis meses.

Para la multiplicación por estaca se cogen e^n

marzo las mejores ramas de un metro; pasados dos
años, se colocan los barbados de asiento, necesi-

tando en este caso de abundantes riegos.

Se debe injertar de cachado o a ojo durmiendo,

cuando el patrón tiene 1,5 centímetros de grosor,

poniendo el escudete sobre un nudo de la hoja.
Para las buenas variedades conviene multiplicar

por cualquier método menos por semilla ,y por in-

jerto.

Los granados, cuando no hay masa de cultivo, se

encuentran bordeando los li:ndes de los bancales,

pero para el cultivo comercial se plantan a un mar-

co de 3 X 3 metros o 4 X 4 metros.
La poda se aplica después de la recolecció^n, a

principios de noviembre. Se empieza por una lim-

pia, cortando las ramas superfinas, pa,ra facilitar

la prolongación de los brazos destinados a produ-

cir. La poda de formación se hace a medio o a todo

viento con copa ovoidal, cuid'andose de dar un aclu-

reo en el interior de la copa, terminando e^i super-

ficie plana y horizontal.

En la primavera se truncan los brotes débiles,

ya que se multiplican abundantemente. Para evi-

tar que los frutos queden poco coloreados y quc
pierdan sabor es conveniente, si las plantas están.

demasiado expuestas al sol, proteger los frutos.

Cuando la planta se muestra débil, o lleva pocas

flores, debe descollarse alrededor de las raíces y

cambiar la tierra por otra descansada y abonada.

Hay que tener mucho cuidado al recoger las gra-

nadas, pues las que no han llegado al grado de

madurez adecuado, una vez recogidas, se arrugan

pronto y no tienen ningún valor. Otro inconve-

niente es que si se pasan en el árbol de madurez,

se agrietan; para evitar esta dificultad se procu-

ra sombra a los frutos con las mismas hojas del

árbol. Una vez recogidas, se exponen al sol durante

dos días, luego se envuelven en papel y se conser-

van en lugar seco o estratificadas en una cuba

nueva bien seca. De este modo se conservan hasta

mitad del invierno y se expiden embaladas en cajas

de madera de 10 ó 20 kilogramos, o bien en ban-

dejas de madera de 10 kilogramos neto, como las

^interiores.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

Por su rusticidad es un árbol del que se conocen

pocas enfermedades y plagas. Las más importa:7tes

son las que citamos a continuación: Zeuzera Py-

rina L. es un lepidóptero que ataca la madera de

las ramas finas, perforando galerías de sección

circular qtre llegan al cilindro central. Las orugas

son de color amarillo con manchitas negras y con

la cabeza y un,a placa torácica negra, brillante. En

su mayor desarrollo alcanzan 5-6 cm.

Las mariposas hembras tienen de 5 a 6 cm. de

envergadura, y basta,nte menos los machos; las

alas anteriores son mucho más largas que las pos-

teriores, blancas y con puntos azul oscuro ; tienen

tórax blanco y peludo, llevando seis manchas de

azul oscuro también. El abdomen es oscuro y las

antenas en las hembras son filiformes, y en los ma-

chos, plumosas.

No se canoce ningún medio de lucha; por tanto,

hay que utilizar un método de lucha directa. El

más indicado es buscar los orificios de entrada,
que se conocen por el serrín que sale al exterior,

e introducir en el orificio un algodón empapado

con sulfuro de carbono, o bien con 3 decigramos

de cianuro de calcio 0 4 decigramos de paradiclo-

robenceno, tapando después co^n arcilla. En la pri-

mavera se deben inspeccionar los árboles y matar

las crisálida, que están en la parte exterior, y cuan-

do empiezan a aparecer las mariposas se ha de in-

tentar matar las más posibles.

También ataca la madera de los troncos el ba-
rrenillo o A^zisandrus dispar Fab., escolífido aforttz-
nadamente muy poco conocido en España.

En cuanto a los frtrtos se refiere, es de temer la

mosca del Mediterráneo, Ceratitis Capitata Wied.,

díptero suficientemente conocido por todos los

agricultores para que nos detengamos en su des-

cripción. A1 granado lo puede atacar en la genera-

ción que aparece en septiembre-octubre. Dado que

todos los tratamientos son excesivame:nte caros, el

único recomendable es el de lucha directa con mos-

queros, frascos caza-moscas en cuyo interior hay un

cebo-atractivo con agua de salvado, agua de vina-

gre, etc. Con los mosqueros, dando una labor de

cava en las ruedas de los árboles, rociando la tie-

rra después de removida con una disolución de

sulfocarba^nato potásico (38° Beaumé) diluida al

5 por 1.000 es suficiente.

Sobre el granado se han visto algunas cochini-

llas, el Mytilococcus granati kor., el Ceroplastes si-

nensis, Del Guercio o caparréta blanca y el Pseu-

dococcus citri, Risso. En. Espada sólo se ha encon-

trado la última especie, siendo desconocidas las

otras dos, de las que existen referencias en Italia y

Grecia, la primera, y en Italia la segunda.

El Pseudococcus citri se llama comúnmente co-

tonet o algodón, y se manifiesta por una especie

de borra con que recubre los huevos. Su ataque va

acompañado por una secreción tipo melaza, que em-

badurna el vegetal. Es una plaga de suma impor-

tancia, pues los países importador,^s no permite.n la

entrada de frutos con esta plaga, y concretame^nte

en la granada es muy difícil de eliminar en el al-

macén, puesto que los huevos se hallan situados en

la flor y por su constitución es imposibl^ limpiarla.

Se ha probado cortar la flor, para presentar así la

granada limpia, pero en todos los casos este cortc

ha sido un foco de infección. Por ta^nto, su elimi-

nación en los campos de granados es irnperativa.

El macho, de color gris rosado y cubierto de un

fino polvo blanco, está provisto de alas y tiene el

cuerpo alargado ; no así la hembra, que es de color

amarillo, ovalada y convexa uor el dorso, con abun-

dante secreción cerosa. Tiene 4 milímetros de lon-

gitud por 2 de ancho y posee patas y antenas. Los

ovisacos encierran un centenar de hucvos amarillo

pálido.

El ciclo evolutivo dura de mes a mes y medio,

según las condiciones climatológicas, prePiriendo cl

calor húmedo de Levante y Almería. Tienc de cua-

tro a cinco generaciones, y la mayor inv^isión suc-

le ser e::I agosto-septiembre.

Para su tratamiento, los insecticidas sistémicos

no han dado gran resultado, pOI' 10 que se reco-

mienda pulverizar con paratio u oleoparatio con-

teniendo de 10 a 15 gramos de M.A 'H1., ,y fosfami-

dón a 20 gr. M.A.1H1., que destru,ye tanto a las lar-

vas como a los adultos.
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Ingenieio cgrónomo

PRÓLOGO

A solicitud del Gobierno de España, la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Alimentación

y la Agricultttra y el Banco Internacional de Re-

construcción y Fomento organizaron conjunta-

mente una Misión para estudiar los problemas y

perspectivas de la agricultura española, dentro del

cantexto de toda la economía del país.

A la citada Misión se le encomendó que presen-

tara recomendaciones encaminadas a ayudar al Go-

bierno en la formulación de la política a seguir con

respecto a los principales aspectos de la agricul-

tnra y a la ejecución de dicha política.

Q^ceda 2^n poco en el uire e^a esta jt^stijica-

ció^a el porqt^é de la solicit^i^d 7^or parte ^lel

Gobierno de España y las razones intrínsecas

q^ee ^^aotivaro^a la laUor de esta Misió^a. Es ob-

vio qt^e al encarar^aos con el proble^^z^i ver^.nios

el motivo co^tdicionado.

La Misión, compuesta de 14 miembros proceden-

tes de seis países diferentes, llegó a España el 10 de

octubre de 1965. Durante su estancia de dos meses

en el país, los miembros de la Misión trabajaron

en estrecho contacto con fur.cionarios públicos y

con técnicos de diversos Ministerios cuyas activida-

des se relacionan con la agricultura.

Aparte de la ^zo ho^noge^zeida^l, resalta la

Urevedad del período de "compenetració^a co^a

el proble^raa", lo q2^e ^aos hace temer ideus 1^re-

concebida^s.

A1 transmitir el informe al Gobier-no de España,

el director general de la F. A. O. y el presidente del

Banco señal^tron que el informe refleja las opinio-

nes y recomendaciones de la Misión y no necesaria-

mente las de la F. A. O. y el Banco.

Es dijícil co^^ipre^ztler estn posible disptrritlc^d de

criterios.

INTRODUCCIÓN

La Misión decidió concentrarse en la definición

de un número de políticas primordiales y de pro-

gramas más apropiados para conseguir cambios en

la dirección conveniente en un futura deseable para

la agricultura española en 1975.

Es posible determinar no sólo las medidas a corto

plazo, sino imaginar a dónde podrán conducir tales

medidas.

El período de diez años es g^rzccZe^^acinl, a^i^^^-

que no p^eede co^asiderarse en ciertos aspectos

co^^ao laryo pla^o, dad^r lu projr^^idi.^lnd de Ins

va^riacio^aes qi^e se ^propo^aen.

El objetivo primario de la agricultura española

debe ser llegar a un enfoque más racionul en la dis-

tribución de recursos y en la definición de progra-

mas. Debe prestarse la atención debida a la distri-

bttción de las inversiones de acuerdo con justifi-

caciones técnicas y con definiciones de prioridad en

armonía con las demandas concurrentes de otros

sectores de la economía. Debe aprovecharse cada

vez más la tecnología agrícola moderna.

Las unidades de explotación deben tener dimen-

siones apropiadas técnica y económicamente a los

cultivos y a los métodos que se utilicen. Mejores téc-

nicas de administración y explotación estimulando

a los propietarios a que ofrezcan sus tierras a la

venta o arrendamiento y haciendo las modalidades

tradicionales de aparcería menos atractivas, mejo-

rando los instrumentos crediticios para la compra

de tierras y explotación de fincas. Los aumentos de
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productividad servirían al proceso de moderniz2.-
ción.

No olvidemos en este nzomento la dificultad

que entraña la poca apetencia que para el ca-

pital privado tie^ze la agricultura.

Los costos de proyectos de regadío de grandes di-

mensiones deben resultar justificados por los bene-
ficios que de ellos se deriven, para lo cual los des-

embolsos futuros para estos fines serán determina-

dos por una asignación productiva económicamente
justificada de los recursos.

Es eseracial establecer las lineas ge^zerales

de un esq2cema de producción de acuerdo con

la probable evolución de la demanda y de los

costos, debida e^z gra^z parte al increme^zto e^a

la producción nacional de forrajes y pastiza-

les nzejorados.

Ma7tener el sistema de mercado libre que opere

dentro de los límites establecidos por precios bási-

cos. Uso más intenso del secano sustituyendo el bar-

becho. Proporción mayor de "doble cosecha" en re-

gadío. Mayores rendimientos a través de la adecua-

da at^licación del agua y de los fertilizantes.

Las garantías de los precios bases han de

ser estab^ecidas para 2en largo plazo, lo que

implica una yra^z dificultad. La nzejora de re^c-

dirnie^atos ^ las demás medidas de c2cltivo son

el caballo de batalla con el qlce l2cchamos to-

dos los días los agricultores.

Podrá ser alcanzada una tasa anual de crecimien-

to de un 3 por 100 en la producción agrícola du-

rante estos diez años; para ello debe ser organizado

ttn programa concertado que aumente los incenti-

vos a los productores. Para estimular la transferen-

cia de trigo a piensos, todos los cereales deberán ser

comercializados sobre la misma base. Para promo-

ver el crecimiento de la ganadería deberán pro-

porcionarse a los agricultores precios garantizados

a larg•o plazo. Las reformas legales y estructurales,

unidas a una mayor asistencia técnica, deberán es-

timular el crecimiento de cooperativas y otras aso-

ciaciones.

Difícil es aumentar los incentivos a los pro-

ductores con zcn crecimie^tto negativo de la

tasa anual comparada.

CAPITULO I

EL PAPEL DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMÍA

Representa actualmente el 18 por 100 del produc-
to interior bruto de España. El 35 por 100 de la po-

blación total activa continíla empleada en la agri-

cultttra.

El descenso en pbrcentaje de la particip(c-

ción de la agric^clt^icra e^z el prodtccto iu^terior

bruto co^z relación a 1960 es del 7,6 por 100, en

parte absorbido por la i^adustria, la corzstruc-

ción y el turismo. En cuanto al aurnento por-

centual del salario medio, es equiparable al de

la construcción, lo que nos indica, co^z el trans-

vase, la gravedad del problema e^z el campo.

La política de importaciones debe estar mu,y

coordinada co^n la producción interna para itnpe-

dir fluctuaciones agudas. No parece probable quc

las exportaciones agrícolas crezcan a un ritmo m^ís

alto que e1 5 por 100 anual. Puede contribuir la ^tl;ri-

cultura poderosamente a largo plazo si consiguc

disminuir los costes de producción de los principales

cultivos de exportación.

Es innegable la fa.lta de coordina.ción ecr la

política actual de las inzportacio^aes a.gri.colas,

problema que va í^ztinza^ne^zte u^cido ul de los

costes de producció^z.

A1 disminuir la mano de obra se necesitarán rnc-

didas positivas para aumentar la productividad. E1
desarrollo agrícola requerirá un esfuerzo considc-

rable de inversión por parte de los agricultores. Puc-

de ser necesario el dar subsidio o incentivos por un

período limitado a ciertas zonas que tengan a lar-

go plazo potencial de crecimiento intrínseco.

El esfuerzo considerable de inversión por

parte de los a,qricultores no se reduce a^^n

mero canzbio de la opinión o de tende^ccia, si^to

q2ce ese^ncialmente es un problema clc Julta dc

medios.

Si se mantiene una disminución de u^^n 2 ltor 100

por año en la población ag^rícola activa para obte-

ner un crecimiento del 3 por 100 de la producción

agrícola, se reqtterirá tm aumento sustancial dc la

productividad de la mano de obra.

CAPITULO II

I''UNCIÓN DE LA AGRICULTURA

Una sana contribució^n de la agricultura al cre-

ci.miento de la economía Uuede solamente tener lu-

gar si se fomentan las producciones de aquellas

mercancías para las que España posee una posicicín
competidora frente a otros países.

Las demandas previsibles ecc la proyeccicin.

del aumento en las eT^portaci.o^nes son por esle

orden: cítricos, uva.s de ncesa, vino selecto,

hortalizas, aceite^ y aceitu^ca.s. En ninyu^ca de

ellas el au^nento indicado de la producción crl-

canza las previsiones de a^i^merzto e^r la e:e-

portación.
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Los obstáculos principales que se oponen al pro-

g^reso y desarrollo del cultivo en seca^no son: 1) Los

precios de sostenimiento y otros incentivos aplica-

dos al trigo. 2) Estructura agraria, especialmente

referida a la naturaleza fragmentaria de numerosas

explotaciones y al pequeño tamaño antieconómico

de las explotaciones ganaderas. 3) La ausencia de

una alternativa satisfactoria para el sistema trigo-
barbecho. 4) Capacitación. y educación inadecuada,

así como falta de niveles empresariales convenien-

tes entre los agricultores que impiden la adopción

de métodos de cultivo progresivo. 5) Organización

deficiente de los servicios del Gobierno dedicados

a la agricultura, tanto centrales como regionales,

co^n grandes lagunas en el tratamiento de ciertos

problemas y considerable dedicación en otros.

Los tres primeros pzcntos van lógicamezzte

cozzcatenados y son derivación de la compleja

solzcción q2ce significa el hallar una alterna-

tiva satisfactoria para el siste7na trigo-barbe-

cho, q2ce nos llevaría a pocas soluciones satis-

factorias. El punto cuarto, de solución mu^

lenta, dada la idiosincrasia del pueblo español,

,y con fácil solución el q2cinto, en el q2ce esta-

mos todos de aczcerdo.

El desarrollo en regadío prevé un incremento de

420.000 nuevas hectáreas nara 1972, con una super-
ficie adicional estimada en que se emplee el doble

cultivo de 140.000 hectáreas, con lo que el total de

hectáreas regadas para 1975 será de 2.720.000.

Se recomienda una distribución de cultivos en los

nuevos regadíos, que resumimos :

Cítricos, cultivos subtropicales y hortalizas

tempranas, 55.000 hectáreas (Andalucía y Le-

vante).
Frutas y uvas, 38.000 hectáreas (toda Es-

paña).
Hortalizas y tomates, 30.000 hectáreas (toda

España).
Cultivos industriales, 65.000 hectáreas (toda

España).
Trigo, 45.000 hectáreas (toda España).

Piensos (incluido doble cultivo), 90.000 hec-

táreas (toda España).
Leguminosas y forrajes (incluido doble cul-

tivo), 137.000 hectáreas (toda España).

De las alternativas propuestas en cicanto a

trigo, 1/10 en Andalucía y Canaria.s; 1/8, en

Levante; 1%6, en Cataluña y Ebro; 1/7, en

Norte ^ Meseta Central, con incre^ne^zto con-

si.derable en piensos y legunzinosas forrajeras,

rzos parece poco erzcajuble cozz las posibilida-

des de i^tcremecato en lu mejora de pccstizczles

en secano, q^ne irzdisczztiblenzente tiezzen u^za

relación ínti^rza.

Respecto a la utilización. de las tierras si.n. cul-

ti.var, la Misión recomienda que se preste urgente-

mente atención a la creación de una comisión de

utilización de estas tierras.

La necesidad de esta labor es cada día nzás

evidente, ^a que el incre^nento de tierras que

se abandonan va adq2zirie^zdo volúmezzes ate-

rradores. La deli^nitación de zonas agrícolas

^ forestales es una derivación del problema,

que e^z sí tie^ze carácter de icrge^zcia.

CAPITULO III

DESARROLLO DE LA POTENCIALIDAD

DE PRODUCCIÓN

El crecimiento futuro de la producción agrícola

española no debe venir de la explotación. de tie-

rras vírgenes, sino del mejor uso de las áreas actua-

les. Esto puede llevarse a cabo por cuatro conduc-

tos principales:

a) Mejora de la tecnología y aumento o uso más

eficaz de los factores de producción.

De aquí el importante y necesario increme^z-

to de la labor del Servicio de E^tensión Agra-

ria.

b) Expansión selectiva del área regada y rápi-

do aumento en la productividad de las mismas.

c) Mejor integración de los pastos naturales y

de los secanos y regadíos como base de un creci-

miento más rápido de la producción ganadera.

La coordinación entre los servicios para la

elaboración de los grandes planes de zonas re-

gables es imprescindible, T^a aue las nuevas

tendencias ganaderas implicazz una directriz

co^npletamente distinta a la seguida hasta

ahora.

d) Hacer más hincapié en la funci "an productora

forestal que en la protectora y en la conservación de

suelo y agua.

Es difícil la interpretación de este consejo

o reconzendación pensando en una rentabili-

dad a largo plazo. La perentoriedad de las me-

didas a tomar ha influido en la redacción de

este apartado. Nunca nzejor dicho que esta vez,

los árboles ^zo han dejado ver el bosqzce.

Las recomendaciones más importantes en cuanto

a la prioridad técnica son:
1) Mayor incremento e intensificación en los re-

gadíos hast^t el límite óptimo económico.

Lo cual no qiciere decir r/ne se apruebcn lus
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increnzentos e intensiJicucio^tes que actual-

niente se prevén.

2) Incremento en el uso de los abonos.

3) Autnento en el suministro de semi11a5 sL-

lectas.

4) Estímulo a los agricultores para que aumen-

ten su lucha contra las plagas de algodón, remo-

lacha azucarera y cereales.

Medidas de carácter ye^teral y lóyicas, aic^z-

que echantos de menos ei olivo y la vid en el

apartado cuarto ^ duda^nos de la rentabilidad

de la luc-2a contra las playas ezz los cereales.

5) Estimular más la mecanizacióíz.

Conto medida de carácter yeneral, y sin en-

trar en profundi.dades discri^rzinatorias, dada

la co;npleji.dad del canzpo español con ci^ltivos

En secano sobre lintites de pendie^ttes iztadmi-

sibles y con confiytcracio^zes territoriales in-

adecuadas.

6) En la ejecución de los programas técnicos, los

s^rvicios del Gobierno deben estar íntimamente

coordinados a nivel regional o provincial.

Más bien esta coordinación debía partir de

arriba, ^a que en la nta^oría de los casos existe

en provincias nzás coordi^tación de la que se

cree ^ las trabas ^ dificultades Emanan ^ se

deriva^t de estratos interministeriales.

POLITICA PARA EL REGADIO

Bajo los auspicios del Gobicrno, de 130.000 hectá-

reas en 1930 se ha pasado a 1.975.000 en 1965. El po-

tencial que se estima sobrepasa los cuatro millones

de hectáreas.

La selección de proyectos incluidos e:^ el P1an de

Desarrollo 1964-67 se basó en ur.a revisión del pro-

grama de construción y planeamiento. Todos los

proyectos en los oue se había invertido en 1963 el

50 nor 100 o más de su cuantía fueron designados

automáticamente para ser terminados. Los proyec-

tos en los cuales se había i.wertido menos del 50

por 100 fueron revisados co^n ciertos criterios am-

plios: una prueba capitaL'producto, la influencia

sobre la balanza de pagos ,y el empleo de mano de

obra y otros beneficios sociales. E1 Plan de Des-

arrollo 1964-67 prevé que se pondrán en produc-

ción cada año 74.000 hectáreas.

Para la recuperación de los costes de puesta en

riego en los nuevos proyectos, el Gobier.^o ircluir^í

cuotas de amortizació^n nara recobrar la totalid^ ^l

de los capitales con intereses más de acuerdo co^l

los del mercado.

Esto siynificará ca^rzbios imq^ortant,es en la

cvzrzposición de los yastos públicós, ^a qite ert

el 1utu.ro se exigirá unu rápida productividcrd

i/ se red^^tcirá yrandenze^tte el ^iúnzero ds pro-

1/ectos, contando a stt vez con el az^anento con-

siderable de las ctsiynacio^tes a otro tipo de uc-

tividades en el desarrollo ayrícola: yunuderia,

conzpra de tierras, créditos, etc.

E1 Mir.isterio de Ag^ricultura debe ser responsablc

de determinar las condiciones que han de reuitir las

nuevas áreas de riego. Los esttrdios d,, viabilidad sc

harán bajo la supervisión conjunta de este Mi:^is-

terio y el de Obras Públicas, sometiéndose las pro-

puestas a la consideración de la Comisaría dcl Plan

y del Ministerio de Hacienda.

E1 Ministerio de Obras Pítblicas, por interu;cdio

de la Dirección de Obras Hidráulicus, será respon-

sable del diseño definitivo y de la ejecución de las

obras, salvo los canales de menor importa:^cia, ca-

minos secundarios y obras de exulotación, que son

de la incumbencia del Tnstituto Nacional de Colo-

nización.

Acepta, por decirlo así, la estruct^^ración

actital sin entrar en detalles de reali,zació^z,

que es donde si se vlantea el problenza se ven

las diti.c^ultades. No hace discrintinación entre

yrcr.rzdes ^^ vea^uEños regadios, que sería rtecesa-

ria ^^arcr, lintitar las actztaciones de renos ^ otros

oryanisntos. Es 2trza recomendaciórt rntcr/ arrt-

plia, como en qeneral lo es todo el inJorme.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
I. Precios mínimos de compra de la leche al ganadero

En el I3oletín Oficial de^ Estado
del IU de febrero de 1967 se pu-
blica una Orden del Nlinisterio de
Agricultura, fecha 26 dcl pasado
mes de enero, por la que se de-
termiuan los precios mínimos de
compra de la leche al ganadero
en origen para el año lechero 1967-
I y68.

A efectos de dicha Orden, y en
virtud de lo previsto en el aparta-
do e) del artículo 74 del Reg:a-
mento de Centrales Lech^ras y
otras Industrias ^.ácteas, queda Es-
paña dividida en las siguientes zo-
nas:

Zona 1.-Comprende las provin-
cias de La Coruñn, Lugo, Orense,
Pontevedra, Ovi _ do. León, San-
tander. Vizcaya, Guipúzcoa, Ala-
va y Navarra.

Zona 11 -C;omprcnde las pro-
vincias de Zamora, Salamanca,
Burgos, Logroño, Soria, Segovia,
Avila, Valladolid, Palencia, ^T'ole-
do, Ciudad Real, Cuenca, Guada-
lajara, Cáceres, Badajoz y A'.ba-
cete.

Subzona de Madrid.--Compren-
de 1a provincia de Madrid.

Zona III.JComprende las pro-
vaincias de Zaragoza, 1-lu^sca y
Teruel.

Zona IV.-Comprende las pro-
vincias de Gerona, Lérida. Tarra-
t;ona, Castellón, Valencia, Alican-
te, Murcia y Baleares.

Subzona de Barcelona.--C;om-
prende la provincia de Barcelona.

Z-ona V.-Comprende las pro-
vincias de Huelva, Sevilla, Cádiz,
i^1álaga, Granada, Almería, Jaén
y Córdoba.

Zona VI.-C.omprende las pro-
vincias de Santa Cruz de Tenerife
y Las Palmas.

El :^ño lechero, común a las

Zonas I a^'. comprende d•el I de
abril del presente año al 31 de

Zonas

Z^^na 1 ... ... ... ... ... ...
7_ona II ... ... ... ... ... ...
Subzona de N1adrid ... ...
Zona 111 ... ... .. ... ... ...
Zona 1 V ... ... ... ... ... ...
Subzona de Barcelona... ...
Zona V ... ... ... ... .. ...
Zona V1 ... ... ... ... ..

marzo de 1^68, subdivi^^ido en c^os
períodos, que comprende, resp^c-
tivamente, del I de abril al 30 de
septiembre y del I de octubre al
31 de marzo.

Para la 7_ona VI, el año lechero

a}^arcará del I de marzo de 1967
a] 29 de febr^ro de 1968, con los

períodos I de marzo a 31 de oc-

tubre y I de noviembre a 29 de
febrero.

Los pr^cios mínimos de compra
al ganadero en origen para la l.eche
que cumpla con las características
seiialadas en el artículo sexto del
preci!.ado Reglamento, serán los
siguientes :

al Leche destinada a industria-
lización : Para tor]a España. 5,25

En FI Boletin O/icial del Estado
del día 7 de febrero de 1967 se
publica una resolución de la Di-
rección General de Comercio Ex-
terior, fecha 31 del pasado mes
de enero. por la que se resuelve
autorizar la exportación a los
mercados de Estados [Jnidos y Ca-
nadá de un cupo de 500 tonela-

IL Cupo para la exportación de aceitttnas de verdeo a Estados
Unidos y Canad^í

y 6,25 pesetas/litro, respectiva-

mr•nte, durante los primeros y se-
gundas períodos de los años le-

cheros determinados en el aparta-
do segundo.

b) I,eche ^lestinada a higieni-
zación o esterilización :

Printer p°ríodo ^e4undo períoc[o
1967 - 196t3 1967 - 1 R6:^

Pcsetas/litro P^eseta^^/Iitro

^,25 6.25
;,50 6,50
6,25 7,25
5,75 6J5
6,25 7,Q0
6.50 7.25
6.(D(ŝ 6, 75
7,00 7, 75

Los precios mínimos de com-
pra al ganadero. señalados an-
teriormente, sufrirán un incre-
mento aáicional en concepto de
prima, variable según las caracte-
rísticas de la leche, conforme a Ias
categorías que en su día se esta-
blezcan por ^ ste ^/linisterio, de
actterdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 76 del Reglamento de Cen-
trales L,echeras y otras Industrias
Lácteas, aFrobado por Dccre-
to 2478j1^66. de 6 de octubre.

I.a leche que no cumpla con las
características señaladas en el ar-
tículo sexto del precitado Reg'a-
mento eerá cbj^to de descu•_nto en
las cuantías que igualmente se de-
terminen, en proporción a su in-
ctunalimiento.

las de aceitunas correspondientes
al g^upo BI. apartado 2, título II
(genera:irlades), de la sección pri-
mera de las normas reguladoras
de la exportación de aceitunas de
verdeo que deberán realizarse por
la provincia de Málaga. Este cupo
se distribuirá por la Delegación
Re^ional de Comercio en Sevilla

<<



rr^Qué es el IP
TR^FLr^N es un herbicido selectivo, que muestra actividad contra una ar^,Nlia gamo
de malas hierbas de hoja ancho y estrecha; recomendodo especialmente pora el cul-
tivo algodonero, ounque también actúo eficazmente en otros cultivos.

TREFLAN se formula, pora su venta, en forma de concentrodo emulsionable que se
mezcla fácilmente con agua, paro su oplicoción.

TREFLAN ofrece ol agricultor más ventajas que cualquier otro herbicida:

Cómo se utiliza ^I Treflan
EI TREFLr^N debe ser aplicado antes de que germinen las semillos de las ,^^oias hier-
bas, ya que no actúa sobre ellas cuondo estón estoblecidas.

EI TREFLAN se oplica sobre la superficie del terreno, por medio de ^m aparoto pulve-
rizador de baja presión, debiendo mezclarse (incorporarse) o la tierra inn,ediaramente
después de su oplicación.

Para realizar esta incorporación puede utilizarse todo equipo de labor que rompa los
terrones y haga una mezcla uniforme a Io debida profundidad. Esto puede conse-
guirse con gradas de discos o rotocultivadores.

Lo más conveniente es que la aplicoción e incorporación, se Ileven o Cabo en una

mismo operoción, lo cual se consigue fóciln,ente acoplando la móquina pulveri^odoro

ol tractor, que horó funcionar el implemento d^ incorporoción.

Una sola aplicación basta paro controlar las malas hierbas desde
la siembro hasto la cosecho.

= Controla una gran variedad de molos hierbas, tanto de hoja ancha
como de hojo estrecho.

* Una vez oplicado, conserva toda su efectividad, resistiendo al
arrastre de Iluvias o riegos.

* Permite el cultivo superficiol de los terrenos tratados.

^ No daña las siembras posteriores.

+ No requiere humedad ^or^ ejercer su occión,

^
DELL;CACIONL`S BARCELONA VALENCIA SEVILLA 61LIA0

deOropaganda rn, Infanta Ca^lota, 1S7 Grobador Estave, 7 Viryen de Bepoña, 11 Gran vfa lopa de Maro, 0

DISTRIBUIDORES-APLICADORES:

^e^ti^ ^c^r^^^r^^:^^ ^^^. ;^^ * ^^AL^NZUELA Y CNA. S. A^ *
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erR-nz^^.e^

^efla





AGFi ICU LTU1tA

y de forma que las cantidades a
exportar mensualmente a partir

del mes de febrero no excederán
de 50 toneladas.

pedirse en envases de yute, ^ino
o esparto, que ofrezcan la adecua-
da protección al producto conteni-
do. Sobre el envase se hará cons-
tar ^a naturaleza y t;po del produc-
to, así como del contc nido en pro-
teína5, expresado er1 tanto por
ciento, el nombre comercial, el
número con que, en su caso, la
firma exportadora figure inscrita en
e1 FZegistro General de Exporta-
dores, el origen español del pro-
ducto y su peso neto. ^^

A continuación de los puntos
1.3, 2.2, 3.3 y 4.3. relativos al ^^en-
vase y marcado^^, se añade un
segundo párrafo, que dirá lo si-
guiente :

Estos datos podrán figurar direc-
tamente impresos en los sacos o
envases, o mediante etiquetas ad-
heridas a los mismos, debiendo
constar en todo caso en los pro-
pios sacos o envases la naturaleza
del producto y su origen español. ^^

III. Regulación de la exportación de garrofa p derivados

En el Boletín Of icial del Estado
del día 18 de febrero de 1967 se
publica una Orden del Ministerio
de Comercio, fecha 5 del mismo
mes, por la que se modiñca la de
17 de mayc de 1962, regualdora
de la exportación de garrofa, ga-
rrofín, goma de garrofín y germen
molturado de garrofín.

Se introducen en la citada C ŝr-
den ministerial de 17 de mayo de
Ir362 las siguientes modificaciones:

Apartado I. Garrofa.

El punto 1.1.2 queda redactado
como sigue :

^^Se denomina garrofa cribada
al producto resultante del troceado
de la garrofa y formado por los
trozos que no atraviesen el tamiz
de 4 milímetros.n

El punto 1.1.3 queda redactado

como sigue :

uSe denomina garrofa triturada
al producto formado por los pozos
de garrofa de tamaño inferior a
4 milímetros. n

Punto 1.2. EI segundo párrafo
de este punto queda modificado de
siguiente forma :

^iEl peso de materias extrañas
no será superior al 1 por 100.»
Apartado 3. Goma de garrofín.

EI punto 3.3 queda redactado
como sigue :

^^La goma de garrofín debe ex-
pedirse indistintamente en sacos
de papel, polietileno, algodón,
yute y/o lino. También podrá en-
vasarse en tambores de cartón,
madera, fibra o metálicos. En el

APARTADO 2
L O O R O Ñ O

exterior deberá hacerse constar la
naiuraleza y clase comercial del
producto, nombre de la firma ex-
portadora y, en su caso, número
de inscripción en el Registro Ge-
nera] de Exportadores, origen es-
pañol del producto y peso neto 0
bruto.>>

Apartado 4. Harina y granulado
de goma de garrofín.
EI punto 4.0 se modifica en el

sentido de que el contenido en
proteína bruta puede estar com-
prendido entre el 35 y el 50 por
100.

El punto 4.3 queda redactado
como sigue :

c^Envase y marcado.-La harina
y el granulado o sémola deben ex-

Premios Trimesirales
Los p r e m i o s trimestrales de

Prensa Agrícola se conceden a los

mejores trabajos periodísticos en

forma de artículo o reportaje so-

bre temas agrícolas de interés ge-

neral aparecidos en la prensa

diaria o en revistas periodísticas.

La cuantía de estos premios es

la siguiente : Primer premio, tres

mil pesetas (3.000 pesetas) ; segun-

do premio, mil quinienías /^ese-

tas ( I .500 pesetas).

La Dirección General de Capa-

citación Agraria anuncia que el

MAQUINARIA VINICOLA

de Prensa Agrícola
tema señalado para el primer

concurso trimestral de prensa agrí-

cola del año 1967 será el siguien-

te : ulncremento de la producción

de forrajes».

Los ejemplares de las publica-
ciones en que hayan aparecido los

trabajos deben presentarse en la

l^ir.ección iGeneral de (:apacita-

ción Agraria, Bravo Murillo, I OI ,
Madrid, antes de las catorce ho-

ras del día 5 del próximo mes de
abril.

Equipos automáticos de vinificaci^ín

Mecanización integral de bodegas

MARRODAN Y REZOLA, S. A.
INGENIEROS

PASEO DEt PRADO, 40
MADRID-14
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,^^i< f;^'u 1.^i'l^xa

La cooperación entre la O. C. D. ^. y los
Ministerios españoles de Agricultura y de

Educación y Ciencia

Por (1. I^I. de I ŝ -VI-63 se cre6
el : entro de Expansión Hortofru

tícola de la C^uenca del Ehro, co-
mo ccn^^ecuencia y para el mejo:
desenvolvimiento del P.an de As s-
tencia l'écnica que la O. G D. E.

concede a España.
Por mi mo^'esta inlervención ^=n

^
obra tan arn,iciosa a lo .a,^o e
I ^65^, I^%f>S y I t^ft6 he podido se-
^^uir su evo^ución y darme cuenla,
no sólo de lo que ha ll^ga_'.o a ser,
sino también cle lo que pt:ede su-
poner, en el fcturo, un ::entro ,^ic
esta envergadttra y cali-lad.

rRAf^4J()S INI^CIALES

La primera misión del :^EI I( E
ccn^^istió en iniciar la mejora Ŝ e :-i
producción de frvtas y hortalizas
en el \'alle del Ebro, a través •^e
U abajos de enseñanza, investi; •
c ión y divulgación. Sin ernbargo,
a lo largo de sus tareas se ha ido
aoreciando la conveniencia de am-
pliar dichas actividades intro:ju-
ciendo las de tipo zootécnico, con
lo cual cambió su nombre por el
de (:entro de Desarrollo Agrario
de'. Ebro.

1ZF.SU^.E•:N f>EL DESARROLLO DE IOti
t-i2v;:aJos ta 1966

En el presente año los trabajos
del C'entro se desarrollaron en muy
estrecha colaboración y compene-
traci^n, tan:o material como per-
sonal, con la Estación Experí^men-
tal de Aula D;i, creada en 20 de
enero de 1944 por el Consejo Su-
perior de Investiaaciones Científi-
cas para iniciar e impulsar los tra-
bajos de investigación sobre los
prob'emas biológicos de ma}or
interés para su aplicación en agri-
cultura. En los terrenos de dicha
Estación (d^ R3 Has.), sitt^ados a
13 kilóme'ros del núcleo urbano
de Zarago^^, en el kilóme:ro % de
^^anta Isabe! a Zu,ra. tienen ah^-
ra aml;cs ('e.n'ros :us laboratorios,
biLaioteca arlas, instalacion^s y
cam^^os de ensaycs y cu^tivos.
Además, se ha cen_,truido tma re-
sidencia para 52 alumnos y se ha
ampliado la de profesores para

dar cabida a 18. Los :ervicios d°
ccruedor, para profeso-^s y alum
nos, permitirán asimismo aten.^°r
al personal de ambos Centros. ^I^o
do esto tiende a tratar de conse-
guir que profesores y alumno^
aprovechen al máximo el tiemvo
c^urante los cursos d^ enseñanza,
^^c:minarios, etc.

^^I?^JF'.`I^I^OS l^ 1.1ROR RE:,IL1LAí).4:

^1,1 (^ursos de F'orntati5n
Flortojruiícola.

Una de las primeras tareas del
C^ntro consistió en la formación
de posgraduados, con el fin de
prepararlos para las tareas de un
Plan de Desarrollo Agrario. Así,
en I de marzo de 1954 se comen-
zó un curso intensivo que termi-
nó el 30^ de noviembre del mismo
ar^o al que asistieron 18 Ingenie-
ros agrónomos, siete l.icenciadoa
t^n'versit:rrios, 13 Peritos y dos
agricultores. Estos 40 particip^ntes
recibiercn las enae^ianzas Ŝ e un
eqtripo de profesores extranjeros,
principal aportación de 'a OCDE,
que son los esp-cialistas más des-
tacados de A 1 e m a n ia , Bélgica,
Francia e Italia, cada uno en su
especialidad.

L^.stos T,csgradua^os, y los de los
cursos de los años suc^sivos, for-
man un plantel de , esFecialistas
que han sido so:icitados por las
industrias agrícolas, por los Cen-
tros Oficiales y también, lo cu.^l
es muy importante, han sido selec-
cicnados los que más aptitudes te-
nían para la enserianza, o para las
campañas de desarrollo, con el fin
de ccoperar a las tareas del Cen-
tro.

Estos últimos fueron enviados
varias veces al extranjero, con el
fin de ampliar su formación con
los mismos profesores enviados
por la O. C. D. E. y con otros es-
pecialistas á e diversas rarr.as. Pue-
de decirse que, en gran parte gra-
cias al enorme espíritu que reina
entre los participantes a dichos
ccrsos y su amor al Centro en que
trabajan, estos profesores adjuntos
ya han podido encargarse de dar
lecciones en los cursos siguientes,
per haber aprovechado al máximo
sus estancias de formación.

El trabajo en los cursos es muy
intenso. ^e hacen grupos de uno a
cuatro alumnos, los cttale^s con un
profesor extranjero y otro español
por cada grupo se encargan de un
tema o de un trabajo en una finca
privada hortofrutíco'-a d^l Valle
del }:bro, dc acuerdo con sus pro-
pietarios ( que también intervienen
generalmente en los trabajos), ha-
ciendo un estudio a fondo del arun-
to o de la finca en toaos sus as-
pectos ( suelo, clima, aguas, varie-

La 1?sta^•iiin {;cpr^rimr^ntal de aula-Ilei,

SI



AGRICULTURA

dades cultivadas, Forma y exten-
sión de las parce:as, abonado, et-
cétera) y participan ya en las ta-
reas de poda, para lo cual los cur-
sos comienzan ahora en invierno.
Como norma general habrá dos o
tres días de prácticas por semana
durante el curso, con 30 temas de

ejemplo, se han hecho seminarios
sobre manzana, sobre pera, sobre
tomate, etc., tratándose tanto la
producción como el mercado y la
exportación de cada uno de estos
proc]uctos. Los participantes apren-
den a manejar las numerosísimas
estadísticas de las naciones más

Zál Centro de Esl^ansiún Hrrortofrntícolu del 1ŝLro.

prácticas frutícolas, I S hortícolas,
dos técnico-económicas y 13 de
econornía, estando también pre-
vistas cuatro visitas.

Después de unos días emplea-
dos en conocer y estudiar bien el
tema o la finca, sobre la cual han
de presentar su trabajo, pasan a
recibir las enseñanzas en los cur-
sos, pero sin perder un contacto
semanal con sus fincas. Esto ya
nos indica que las enseñanzas son
tanto teóricas como prácticas. La
Estación de Aula Dei coopera aho-
ra en alto grado con su personal
y sus plantaciones, laboratorios,
biblioteca, etc., al éxito de estos
trabajos.

Los trabajos rea:izados hasta
ahora han sido, en su inmensa ma-
yoría, de alta calidad. Los que los
hacen deben someterse a un lar-
go examen crítico por los profeso-
res y técnicos españoles asistien-
do también el propietario de la
finca a dicho examen.

B) Seminarios.

Aparte de todo esto, se celebran
seminarios sobre distintas materias
que puedan interesar. Así, por

importantes, a construir gráficos,
cuadros, etc., interpretando debi-
damente los datos para hacerlos
comparables.

C) Coloquios.

Otra de las facetas de estos Cen-
tros consiste en la celebración de
c o 1 o q u i o s, lográndose que los
aalumnosu participen ágilmente en
los mismos y que los especialistas
extranjeros y españoles se den
cuenta de la formación de los par-
ticipantes y de tlonde hay que re-
forzar las enseñanzas o prácticas.

PERSONAL Y TRABAJOS EN CURSO

La Estación Experimental de
Aula Dei tiene 25 titulares y el
Centro 20. Con estos 45 titulados
cooperan 31 auxiliares, 15 especia-
listas, 37 obreros fijos y 10 even-
tuales de campo. Los profesores y
expertos extranjeros venidos a los
cursos de Zaragoza han sido nada
menos que 62 hasta la fecha.

En la Estación se hacen investi-
gaciones sobre citogenética y me-
jora de plantas, que han contribui-
do a que, en un plazo de tres años,
la mitad de la semilla de remola-

cha azucarera que se siembre en
España sea de variedades obteni-
das en Aula Dei. ^^arnbién son de
destacar los trabajos de tipifica-
ción de alfalfas españolas y los de
mejora de cereales, forrajeras,
maíces, sorgos, así como los estu-
dios de suelos que han permitido
hacer la cartografía de la fertili-
dad del Valle del Ebro.

Los estudios sistemáticos de co-
lecciones de diversos frutales y la
selección de los más sobresalien-
tes, ocupan buen espacio en los
trabajos de Aula Dei, aparte de
muchos otros puntos relaciwlados
con los frutales, tales como los re-
ferentes a la incompatibilidad en-
tre patrón e injerto, las necesida-
áes de frío invernal, etc.

Las actividades hortícolas abar-
can el comportamiento de varieda-
des, la selección de la alcachofa,
los cultivos anticipados bajo plás-
tico y otros.

Por su parte, el Centro de A. D.
del Ebro Ileva a cabo, aparte de
la labor docente y de formación
mencionada, los siguientes traba-
jos que tienden al desarrollo del
Valle del Ebro : Econornía de la
Empresa (organización del traba-
jo, contabilidad, costes, valora-
ción, planificación, gestión), eco-
nomía del mercado (análisis de
mercados : estudios de oferta, de-
manda y precios ; mercadeo : ca-
nales y márgenes, norrnalízación,
embalajes, transportes, conserva-
ción, industrialización).

EL SERVICIO DE u 1 GLE?C>>

El Servicio aTelexu de Precios y
Mercados de Productos Agrícolas
nació al abrigo del Centro y ahora
frmciona dependiente de la Secre-
taría General Técnica del Ministe-
rio de Agricultura con correspon-
sales en diversos mercados nacio-
nales y extranjeros, publicando un
boletín diario con las cotizaciones
de numerosísimos artículos. Este
Servicio, ampliado a varias regio-
nes por dicha Secertaría, pasará a
ser instalado en la Sede del Cen-
tro para conseguir un mayor con-
tacto con el Departamento de Des-
arrollo del Centro.

L.A AhiPLIACI^ÓN DE I.AS ENSENAN7AS

A BF.CARt^US LXTRANJF:ROS

Recientemente, y en vista del
alto nivel y la eficiencia de la for--
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mación conseguida en el Centro,

la O. C. U. E. tiene gran interés
en que en Zaragoza se den posi-
bilidades de estudios a becarios
de otros países mediterráneos o de
Iberoamérica. Esto denota la con-
fianza que aqttel organismo inter-
nacional tiene en el funcionamien-
to del Centro, en el cual han par-
ticipado como alumnos de los tres
cursos 88 Ingenieros agrónomos,
28 Licenciados, 41 Peritos agríco-
las, 12 agentes del Servicio de Ex-
tensión Agraria y 5 agricultores.
L,a propuesta de 1a O. C. D. E, ha
sido bien acogida en principio por
el Gobíerno español.

Eh CENTRO C^)h10 i^PLANTA PILOTOn

En cuanto al carácter de uplan-
ta piloton sólo nos cabe anticipar
que, como era natural, el Centro
ha servido de modelo para que ya
se trate de crear otro sen)ejante
-debidamente adaptado-para el
Valle del Guadiana. También es
natural que no haya dttplicidad en
ciertas funciones como la de for-
mación, que puede ser llevada a
cabo perfectamentz en uno sólo
de los Centros que se creen en
España.

ORGANI7.4CLÓN L)E1. CENTNO

No se crea que el Centro tiene
una estruchiración rígida. Por el
cor^trario, ha evolucionado, como
t o d o organismo completamente
nuevo debe hacer, para adaptarse
a la mejor resolución de los pro-
blemas que se han ido presentan-
do. La organización actual figura
en el esquema adjunto, pero no
ha de considerarse como defini-
tivo.

A) Fechas y enseñanzas de los
cursos.

Como creemos que para muchos
agricultores que tienen hijos mayo-
res estudiando, así como para los
posgraduados de la Universidad y
de las Escue'.as de Ingenieros y
Peritos, puede ser interesante co-
nocer detalles sobre el próximo
curso de Zaragoza, indicaré aqtrí
que ha comenzado con el ciclo
preparatorio (prácticas de poda,
principalmente) el 10 de enero de
1967, con los profesores I_ouis y
Magnani, siguiendo las lecciones
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sobre las bases fisiológicas de la
producción hortofrutícola (Schenk
Peper, Herrero, Mut), Morfalogía
y poda (Coutanceau, Felipe), in-
tensificación de la producción el
suelo y su tratamiento (Casini,
;Vlagherini, Felipe, Bolívar, Mne.
Huguet, Fdz. Moreno), comercia-
lización hortofrutícola (Busch, Ca-
rrel, Mut), material vegetal (Souty,
Bernhard, B r o s ŝ i e r, Duquesne,
Iduet, \/ozmediano), lucha antipa-
rasitaria (Bolívar), prob^emas eco-
nómicos específicos de los frutales
(Storck, Gros), mejora vegetal (Po-
chard, C;asallo), rnejora de culti-
vos hortícolas (Coste, Casallo), in-
tensificación hortícola (Brun, Ca-
sallo), teoría, estudio y organiza-
ción del trabajo (Stoffert, Rothen-
burger, Gros), cálculo de costes en
la explotacióñ (Meinberg, Gros),
teoría y práctica de la planifica-
ción de las explotaciones (Stein-
hauser, Gros), conservación e in-
dustrialización (A n q u e z, Biston,
Normand, V'erlot y Pérez Sán-
chez).

A continuación se realizará un
viaje de fin de cttrso del 8 al 18
de julio. Para los trabajos mono-
gráficos hay previstos 21 temas, a

plementario. Hay previstos nueve
temas para estos trabajos comple-
mentarios.

En las tardes de la semana 18."
del Programa General se hará ia
llamada ^^Semana de Revisiónn,
presentándose varios aspectos del
tema general ^cDimensión de la
Explotación Frutah^. Cada aspec-
to será presentado por un ponen-
te que disertará veinte minutos,
dejándose el resto del tiempo pre-
visto para la discusión. Estará di-
rigida por los señores Lecrenier,
Busch y Storck, participando Cou-
tanceau, André, Casini, Mainie y
Monin.

El profesor Brun dirigirá tma
sesión de dos días de nSíntesis
Hortícola,^ en la segunda quince-
na de jtdio.

B) El De^artamento d'e
Ioofecnia.

Este Departamento, por ser crea-
do en 19(^6, todavía no puede
presentar un plan de estudios,
trabajos, estructura y formación,
día a día, como el de Hortofruti-
cultura. También ha habido beca-
rios que actuarán en el C;entro

l)rro aFiw^rto dcl Cenlru di^! I;bro.

elegir entre alumnos y profesores.
Todos los alumnos deberán hacer
un trabajo monográfico y otro
<<complementario^, p r e c isamente
sobre un tema de horticultura.
Aquellos que elijan tema hortíco-
la para el trabajo monográfico
quedan exentos de hacer el com-

después de un año de especiali-
zación en el extranjero. EI 1 Cur-
so de Especialización Zootécnica,
de un año de duración, terminará
en junio de 1967.

Se proponen acciones concerta-
das con ganaderos o empresas con
fines de experimentación, prepa-
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Rstufa^ ^ si^n^ill^rn^ dc la I;^fa^^iún Rcperinrent;U dr Aula-ilcl.

ración de publicaciones y también
los siguientes planes específicos de
trabajo :

Genética ovina, digestibilidad
en rumiantes, alimentación de por-
cinos, fisiología de la reproduc-
ción, alimentación en bovinos de
carne, calidad de la leche, recur-
sos alimenticios, análisis bromato-
lógicos de alimentos para el ga-
nado, problemas de reproducción
del ganado vacuno y ovino, situa-
ción de la higiene animal en la
región, adaptación de razas im-
portadas, preparación y conserva-
ción de alimentos para el ga-
nado.

C) Prograrna de trabajos del De-
parfamento dc HorioJruticul-
tura.

El Departamento de 11F se com-
pone tanto de los elementos del
(.:entro que trabajan en esta acti-
vidad como de los del Departa-
mento de Pomología de la Esta-
ción de A-D.

E1 programa de trabajos Aula
Dei - Centro del Ebro abarca los
siguientes puntos :

A) En cuanto a frutales : V^a-
riedades ( colecciones, selecciones,
ensayos, floración y polinización,
e índice de denominaciones varie-
tales), patrones ( colecciones, se-
lecciones. ensayos vivero y vergel ;
crecimiento vegetativo), incompa-
tibilidad patrón-injerto, acción del
caima, decaimiento del peral, me-

dio ambiente, factores de cu;tivo y
estudios económicos.

B) De horticultura : Selección
de alcachofa, comportamiento de
variedades (fresa, tomate, pimien-
to), cultivos anticipados bajo plás-
tico, costes de producción y ensa-
yos en otras zonas.

C) El C. A. C. E. F.: El Co-
mité de Acción Concertada para
la Experimentación Fnrtal, que ha
conseguido hacer:

a) Inventario de todos los pro-
^ramas experimentales que se ve-
nían realizando en la cuenca del
Ebro por diversos Organismos e
Instituciones.

b) Coordinar dichos programas,
estableciendo prioridad con vistas
a la expansión.

A) Planes /^ara el ;^róxirno J>>turo.

I." Incremento de la dotación
de material y personal.

2." Continuar la estructuración
del Departamento de Desarrollo.

3." Posible creación de un De-
partamento de Fitopatología.

4." Estructurar el Departamen-
to de Zootecnia.

5." Proyecto de edificio propio
del Centro.

6.° A más laroo p'azo el Cen-
tro tiata de ser el instrumento de
ccordinación de los Institutos y or-
ganismos interesados en el estudio

cÍe )os pro}^)emas agrarios, asi c6-
mo el enlace con los órganos eje-
cutivos privados y públicos que
puedan beneficiarse de los resulta-
dos obtenidos.

EŝŜ Planes de Aula I)ei.

I." Reforzar los equipos de
tral_ajo y^a formación en las dis-
ciplinas c^e ^.itogenética y Mejora
de Plantas.

2." Ampliar la plantilla del De -
partamento de suelos para cola-
borar más eficazmente con el In,-
tituto Nacional de Edafología.

3." La creación de un labora-
torio de análisis de productos
agrícolas para servir a^os particu-
lares y a los Organismos oficial,s.

4." Fomentar la realización de
tesis doctorales sobre temas bio-
lógico agrícolas.

5." Fomentar y acoger las Aso-
ciaciones de Investigación como
lo ha hecho con la de Mejora de
la Alfalfa y con la de Mejora del
Ctdtivo de Ilemolacha Azucarera.

6." Terminar y dotar la Casa de
I.abor, las IZesidencias de Profe-
sores y Alumnos, los invernade-
ros, el edificio de enserianza y am-
pliar el ediñcio principal.

Colaboraciones.

Aparte de la estrecha compene-
tración entre Aula Dei y el (^en-
tro del Ebro, existe una colahora-
ción directa o a través del C. A.
C. E. F. con diversas agencias del
Servicio de Extensión Agraria, con
las Diputaciones de la cuenca, con
la Estación Enológica de Reus y l:r
de Fruticultura de Logroño, con
la l:onfederación Hidrográñca del
Ebro y con numerosas fincas de
particulares, pudiendo decirse qu ^
en la actualidad es un ejemplo de
trabajo en equipo.

L.a Secretaría General Técnic.r
del Ministerio de Agricultura, por
encar¢o del Centro, ha hecho un
estudio estactístico de los frutales
de la provincia de Lérida, con el
fin de conocer más exactament^
^a realidad del níimero de árbo-
les de cada variedad.-José Abei-
jón V^^^loso, Ingeniero agrónomo.

T
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II Conferencia Nacional de Mecanización
Agraria, en Zaragoza

T^endrá lugar este año en el se-
no de la Feria lnternacional de la
Maquinaria Agrícola de Zaragoza
los días 3 y 4 de abril como con-
tinuación de la que en 1965, coin-
cidiendo con la Feria de San lsi-
dro. tuvo lugar en Madrid.

El carácter de esta nueva mani-
festación nacional se acomoda al
del certamen de Zaragoza que a
par[ir de este año tiene rango in-
ternacional ; por otra parte, se bus-
ca una aportación directa de los
agricultores y de la industria y el
comerc:o de la maquinaria agríco-
la dentro del cuadro técnico que
ofrece la Asociación Nacional de
Ingenieros Agrónomos para trazar
un verdadero programa de meca-
nización de la agricultura ante el
Il Plan de Desarrollo Económico
y Social que atribuye a la agri-
cultura la categoría de sector prio-
ritario.

El programa está concentrado
en dos ponencias generales, cada

una con tres temas, como sigue :
Ponencia l. Dotación del Par-

que Nacional.

I.I. Fabricación nacional.
1.2. Exportaciones.
I .3. Importaciones.
Ponencia 2. Las máquinas agrí-

co:as como bienes de equipo.
2.1. Promoción del mercado.
2.2. Servicio.
2.3. Rentabilidad.

Al propio tiempo, y por prime-
ra vez, en la F. I. M. A./67 se ha
convocado un concurso para pre-
miar a la máquina que más des-
taque por los elementos de segu-
ridad para proteger al conductor
de accidentes y enfermedades pro-
fesionales.

La inscripción en la II Confe-
rencia Nacional de Mecanización
Agraria es gratuita y puede solici-
tarse directamente al Comité orga-
nizador, Palacio Ferial, Gran Vía.
Zaragoza.

Premio «Cofradía de San lsidro»
L.a Cofradía de San Isidro con-

voca el premio aCofradía de San
Isidro 1966-1967», como galardón
al mejor trabajo sobre un tema
de libre elección por los concur-
santes relacionado con la agricul-
tura y pr.eferentemente bajo un
enfoque espiritual.

Se otorgará un solo e indivisi-
ble premio de cinco mil pese-
tas. Si por la calidad de los tra-
bajos presentados el Jurado lo
creyes•e oportuno, a propuesta del
mismo, podrá concederse un ac-
césit de dos mil quinientas pese-
tas.

Podrán presentarse a este con-
curso sólo alumnos de las Escue-
las Técnicas Superior2s de Inge-
nieros Agrónomos y de las Escue-
las Técnicas de Peritos Agrícolas.
Los trabajos, rigurosamente inédi-
tos, versarán sobre el tema ele-
gido para este concurso ; su exten-
sión será de un znínimo de 15 fo-
lios mecanografiados por una sola
cara y a dos espacios interlineales.

Los trabajos se enviarán antes
del 31 de marzo de 1967, a la Co-
fradía d•e San Isidro, San Marcos,
número 3, 2.", IVladrid-4, en un
sobre con la indicación : uPara el
Premio San lsidro 1966- 1967^,.
Dentro del mismo irán otros dos
sobres cerrados, en cuyas cubier-
tas figure el lema que identifiqu:
el trabajo, uno de ellos tamaño
folio, conteniendo el artículo sin
firma, y el otro de tamaño carta,
en cuyo interior se incluirán los
siguientes datos : nombre y ape-
]lidos, Escuela en que cursa sus
estudios y domicilio del autor. Se-
rán rechazados todos los trabajos
que no mantengan un riguroso in-
cógnito sobre la personalidad del
concursante.

La resolución del concurso ten-
drá lugar en el mes de mayo de
1967, a ser posible coincidiendo
con las fiestas de San Isidro, y la
apertura de sobres para id`ntifi-
car a los autores premiados se
efectuará en un acto público que
se anunciará previamente.

Ventajas, inconvenien-
tes y perspectivas del

riego por aspersión

El doctor ingeniero agrónomo,
don Faustino García Lozano, ca-
tedrático de la Escuela Técnica
Superior de Ing^^nieros Agrónomos
de Madrid y f efe de la Sección
de Hidráulica del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agronómi-
cas, ha pronunciado una conferen-
cia sobre el tema que ^ncabeza
estas líneas, en la Asociación Na-
cional de Ingenieros Agrónomos.

Destacamos de lo expuesto por

el conferenciante las perspectivas
que brinda el riego por aspersión.
como elemento valioso de trabajo,
en los estudios de hidrología su-
perficial y de los recursos hidráu-
licos d•el país, estudios que a su
vez conducen al conocimiento hi-
drodinámico del suelo, elemento
base de una organización eficien-
te y racional de nuestros regadíos,
así como de una realización de los
mismos acorde con los últimos
avances técnicos alcanzados en
este campo, para lograr la utiliza-
ción del agua con la máxima pro-
ducción y ésta de carácter econó-
mico, en relación con el volumen
de riego empl•eado.

Señalamcs también de la con-

ferencia mencionada, el guión de
normas expuestos en ella, sobre las
ventajas, inconveni^entes y límites
de aplicación del sistema, como
asimismo los puntos expuestos en
el coloquio que siguió.

^l^erminó el conferenciante pi-
diendo contacto y diálogo con los
ingenieros agrónomos y t o d o s
aquellos relacionados con e; rega-
dío, que poseen inqttietud para lo-
grar mejora y perfeccionami;nto
ccn el fin de divulgar y ampliar al
máximo, los nuevos conocimientos
y trabajos sobre el tema que ac-
tualmente existen, destacando la
importancia que en el futuro de
nuestra agricultura puede tener
una labor conjuntada de los inge-
nieros investigadores con aqu:llos
que desenvuelven su actividad en
e'. campo de la realización y apli-
cación de la técnica del riego.
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q̂IE DE VALFNCIA

1.° Puesto en rendimiento económico con 40 pesetas de diferencia con el 2.°
249,02 huevos/ave alojada.
256 °/0 de bajas durante período puesta.
2,50 °/„ de bajas en crianzas (0-20 semanas).
2,09 Kgs. pienso/docena de huevos.

q̂ VII CONCURSO AVICOLA DE MUESTRAS AL AZAR DE TARRAGONA

1.° Puesto en rendimiento económico con 9 pesetas de diferencia con el 2.°
241 huevosiave olojada.
1,96 Kgs. de piensojdocena de huevos.

^ VI CONCURSO AVICOLA DE PUESTA AL AZAR DE CALDAS DE MONTBUY
229,5 huevas!ave alojada.
1,934 Kgs. de pienso;docena de huevos.

GRANJAS DISTRIBUIDORAS:

XII CONCURSO AVICOLA PUESTA Y 1.° POR MUESTRAS AL AZAR

/^̂t̂P^_ ^^

AVICOLA CORBLASA - Duque de la Victoria, 15 - Valladolid
GRANJA LOS ARCANGELES - Alcalá de Henares
GRANJA PUJC3 - Villanuova y Geltrú

GRANJA LOS CANTOSALES - Turia, 14 - Sevilla
ROCA SOLDEVILA, S. A. - Apartado ?5 - Reus
RONCESVALLES - Benito Montañana, 25 - Zaragoza



Informa la 0. C. D. E. sobre la producción
de frutas y hortatizas en España

En la sección de Bibliografía de

este mismo número se da cuenta
de la aparición de una publica-
ción de la O. C. D. E. sobre la
producción de frutas y hortalizas
en nuestro país y sus perspectivas
para 1970. Vamos a indicar a con-
tinuación, para conocimiento de
los agricultores, las conclusiones a
que se llegan en dicho informe.

La producción frutícola y hortí-
cola ocupa en la economía agrí-
cola española un lugar preferente
que durante las cinco últimas cam-
pañas ha oscilado entre el 35 y el
40 por 100 de la producción agrí-
cola final (es decir, excluida la
ganadería y la silvicultura, y hecha
deducción de la reutilización en el
interior del sector agrícola, como
es el caso de los alimentos del ga-
nado y las semillas). Reviste igual-
mente caracteres originales que
la diferencian del resto del sector
agrícola : predominio de las exolo-
taciones de pequeñas climensio-
nes ; rentabilidad más elevada y,
por tanto, mano de obra más fija
y, a menudo, extremadamente ca-
lificada ; y, por último, que esta
producción está orientada hacia el
exterior. España subsiste como el
p r i m e r exportador mundial de
agrios, si bien los Estados Unidos
le han quitado el primer puesto
de productor. Pero, además, otras
muchas frutas y hortalizas españo-
las están representadas en todos
los grandes mercados importado-
res de Europa : plátanos, frutos
secos, uva, tomate, patata de pri-
mor, cebolla, etc.

La importancia de los ingresos
que suponP la exportación de fru-
tas y hortalizas, frescas y transfor-
madas (alrededor de 416 millones
de dólares en 1q64) coloca a este
sector entre aauPllos a quienes el
F..stado concecle un interés primor-
dial. Entre los objetivos sectoria-
les del Primer Plan de Desarrollo
(1964-) q67) figuran expresamente
el aumento de las producciones
frutícolas y hortícolas, especial-
mente por el desarrollo del rega-
dío. Los obietivos son ambiciosos
-unas I15.000 Has. deberán po-
nerse en riego durante cuatro años
para el cultivo de frutas y horta-

lizas-y los medios financieros irn-
portantes, ya que el 70 por 100 de
las inversiones públicas, destina-
das a la agricultura, están dedica-
das al riego de nuevas superfi-
cies.

Es todavía difícil indicar si es-
tos objetivos podrán ser completa-
mente realizados ; parece, en efec-
to, que, por lo menos, en lo refe-
rente a las tierras puestas en rie-
go por el Instituto Nacional de Co-
lot^ización, du3an los agricultores
en orientarse hacia aquellos obje-
tivos, sea debido a medios finan-
cieros insuficientes, sea por falta
de conocimiento de los cultivos
frutales y hortícolas.

E? Plan se liga igualmente a la
renovación de las estructuras co-
merciales por la puesta en mar-
cha de un sistema moderno de
comercialización, reforzado p o r
tma cadena de frigoríficos. La ins-
talación de 18 centrales hortícolas
nuevas es promovicla por la con-
cesión de subvenciones y otras
ventajas financieras, para estimu-
lar a la iniciativa privada. De he-
cho, en febrero de 1966, había si-
do aprobado por el Ministerio de
Agricultura, el proyecto relativo a
la creación de 4^0 centrales hortí-
colas, en lugar de las 18 previstas
inicialmente. Estas 40 centrales to-
talizan una capacidad frigorífica
de 183.579 m'.

Por ríltimo, los deseos de ex-
tensión y de modernización del
sector transformador ha decidido
al Estado a conceder importantes
ventajas a las nuevas empresas
que se creen, siempre que sean
rentables.

Se vP por esto que la producción
española de frutas y hortalizas es-
tá en plena evolución, lo que ha-
ce particularmente difícil el esta-
blecimiento de previsiones de pro-
ducción para 1970, sobre todo si
se tiene en cuenta el insuficiente
material estadístico de que se dis-
pone, sobre todo en lo que con-
cierne a la composición de los
huertos.

De las estimaciones avanzadas
de producción en el estudio yue
comentamos cabe d^ cir que se es-
pera un aumento para todas las
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proc-lucciones frutícolas y hortíco-
las. En porcentaje, las alzas más
fuertes afectan, para las frutas, al
albaricoque y a los melocotones
-de los que más de la mitad de-
berán ser transformados en 1970-,
así como para las mandarinas. El
porcentaje de crecimiento anual
de 1a producción de naranjas pue-
de estimarse en un 4 por 100. Se
puede también señalar el claro
aumento de las cantidades dispo-
nibles para exportarse en uva de
mesa, almendras y plátanos. Para
los tomates se prevé, de 1964 a
1970, un aumento de producción
de unas 500.000 toneladas. Por úl-
timo, la transformación de guisan-
tes y alcacltofas se espera que se
realice, en 1970, sobre un volu-
men triple del de 1964 y doble pa-
ra las judías verdes y los espá-
rragos.

El crecimiento de estas produc-
ciones creará algunos problemas
de mercados. Ciertamente España
tiene en estos momentos en su
poder importantes triunfos : la ca-
lidad de las frutas y hortalizas
frescas exportadas ; el nuevo im-
pulso dado a la transformación,
en la que existen todavía impor-
tantes potencialidades, y la relati-
va proximidad de los grandes mer-
cados importadores, sin olvidar el
clima, que da a la producción hor-
tícola y frutícola española un ca-

lendario favorable. Sin embargo,
en el exterior la concurrencia au-
menta por el aprovisionamiento a
costa de otros países mediterrá-
neos y concurrencia de frutas y
hortalizas de sustitución, cuya pro-
ducción debería también aumen-
tar sensiblernente. Así, el porve-
nir de las exportaciones españo-
1as queda ligado en gran escala al
modo como sean regulados los
problemas de intercambios crea-
dos por aquellas concurrencias. Se
conoce a este respecto la preocu-
pación que causan en Esparia cier-

tas disposiciones, vigentes o en
proyecto. de ia Comunidad Eco-
nómica Europea, c u y o s países
miembros son muy importantes
clientes de España. Pero ya, para
la campaña de agrios 1965-1966,

se han tomado medidas internas
de organización y de regulación
de las exportaciones, al mismo
tiempo que se buscan activamen-
te nuevos mercados en los países
del F.ste.
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MIRANDO AL EXTERIOR
I. MEJORAS AGRICOI.AS EN EL 'I'ESSINO

La agricultura en el cantón del
^'e^sino suizo, en la frontera ita-
liana, se ha ido racionalizando e
intensifica.ndo en los últimos arios
especi^^lm^r.t^ en las regiones de-
nominadas Campagna Adorna, en
sus a'recledores y pendientes en
Mendrisioto y en el fondo del va-
lle, en la llanura de Magadino. Es-
ta ll.anura está formada por 3.47G
hectáreas. que comprende el trián-
gulo limitado por los ríos Tessino
y Verzasca y por la orilla del lago
Mayor. e^ue va de Magadino a
Tenero, un trián^ulo de sue,lo
inundable o inunda ŝo, situado en-
tre Bellinzona y la citada orilla.

f iasta el principio de este sig'.o
esta llanura era un pantano, un
verdadero paraíso para las aves
acuáticas, las ranas y los pec_s y,
por tanto, para los cazadores y
pescadores. Entre los pantanos
-los nombres de las zonas ^^Infer-
no^^, ^^Isola,^, ^^Paggacio^^, dan una
idea de su naturaleza- existían
algunas tier:as con praderas o con
ruines cosechas de c: reales. Los
caminos eran verdaderas sendas
con puentes bastantP inseguros so-
bre las corrientes de agua. Los
campesinos alcanzaban sus prade-
ras o sus cañaveTales con ayuda
de ba'sas o chalanas, que sola-
mente muy lentamente podían
avanzar, pues en el cieno del fon-
do de las a^uas se desarrollaban
lozanamente las algas y las lianas.

Hacia 1900 se comenzaron las
instalaciones de diques para ac-
tualizar las cur^os de agua. Se d°s-
tinó a este objeto la suma, en
aquellos tiempos bastante conside-
rable, ete 12 millones d^ francos
suizos. La construcción de la Ií-
nea de ferrocarril de Bellinzona a
Locarno, que comenzó a explotar-
se en 1882, hizo estos trabajos
obligatorios desde el punto de vis-
ta h^`iénico y económico. No de-
be olvidarse que el río Tessino,
así como el Verzasca, son corrien-
tes de tipo torrencial: en tiempos
de sequía tiene un gasto de I S me-
tros cúbicos por minuto, que vierte

en el lago Mayor, pero para los
tiempos de grandes lluvias vierte
en el mismo espacio de tiempo
hasta 200 metros cúbicos. La obra
de desecación del triángulo que
nos ocupa se complementó con
una gran red de cana'.es para do-
mar las aguas confiuyentes latera-
1es y para, al mismo tiempo, de-
rivar ]as aguas estancadas en la
llanura hacia el lago.

De este modo se dominó la fie-
bre palúdica que hacía inhabita-
ble la Ilanura. Las humildes caba-
n'as y las chozas de los pastores
hasta la construcción del sanea-
miento se refugiaban en las lade-
ras de las montañas de la margen
derecha o baio los bosques de
castaños de las laderas de la mar-
gen izquierda.

En el plazo de 1917 a 1946 se
Il^vó a cabo otra empresa gigan-
tesca : la concentración parcela-
ria en la llanura de Magadino.
Mientras aue antes de la concen-
tración existían no menos de
12.000 parce'as, después de ella el
níimero de predios descendió a
4.000 y la superficie media parce-
laria ascendió de 300 a 13.000 me-
tros cuadrados. En esta concen-
tración ^e gastaron 13 millones de
francos, de los cuales pagó el Es-
tado la mitad, el cantón de Tessi-
no el 30 por IOO y los propietarios
el !estante 20 por 100.

El milagro fue realidad : no se
torrnaroiY nuevas charcas y rodale^
de juncos y cañaverales ; no pros-
peraron 1as ruines praderas y cam-
pos que se inundaban, sino más
L ien buenas praderas y fértiles
campos, en los cuales fructifican
inmejorahles forrajes, maíces, ta-
bacos, tomates, lechugas y esca-
rolas, judías verdes, coliflores y,
precisamente -en Camorino-,
suculentos melocotones. Donde
antes pastaban magros rebaños nó-
madas hoy se elevan estatales vi-
viendas y campos, construidas y
labrados con los modernos ele-
mentos de la higiene y la agricul-

tura, con establos y cuadras rno-
delo y con las edificacion:s y ele-
mentos mecánicos para el almace-
namiento y valorización de los pro-
ductos de unas tierras transforma-
das de pantanos en fértiles cam-
pos y huertas.

En un estudio, para una tesis,
llevado a cabo en 1949 se consig-
naron los siguientes datos :]a pro-
ducción agrícola de la Ilanrra dc

Magadino corresponde al 4 por
100 del capital invertido (la ma-
yor producción en la agricultura
suiza de la época correspondía al
4^,9 por 100) ; las praderas consti-
tuyen los tres cuartos de la llanu-
ra ; la producción de leche es im-

pertante ; el níimero de cerdos de
cría alcanzaba a I.600 cabezas.
Los agricultores del Tessino con-
sideran con orgullo este éxito que
ha eido el fruto de muchos esfuer-
zos y desvelos y trabajos.

f-Iasta hace unos años el precio
de la tierra -cuando por razones
inevitables de la suerte personal
del agricultor había que cnajenar
alguna finca- era de 2 a 2,50 fran-
cos suizos el metro cuadrado. Este
precio significaba el máximo que
un comprador que quería explo-
tar la tierra directamente se arries-
^raba a pagar.

Mas de algún tiempo a esta par-
te en la llanura de Ma<^adino la
avricultura, la industria, el turis-
mo y la especulación se disputan
el suelo y, al mismo tiempo, au-
m^ntan los precios de la tierra de
L na manera a?armante. Los habi-
tantes de la ]lanura se ven repen-
tinamente envueltos en cuestiones
y problemas nuevos.

^ Se debe irnpedir que la indus-
tria y el turismo se expansionen a
costa de la agricultura ? No se
pu.de dar una respuesta a esta
pregunta dictada salamente por cl
sentimiento. No se debe, ni se
puede, detener el desarrollo ^eco-
nómico. Se trata más bien de en-
contrar un modus vivendi entre la
industria y 1a agricultura mc^dian-

te el cual ésta quede protegida
contra su desva^orización o su ani-
quilamiento. La significación de la
agricultura suiza es incontestable,
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como ^e ha demostrado durante
las dos guerras mundiales, y en
caso d^ un conflicto internacional
puede instantáneamente convertir-
se en una cuestión vital. Las au-
toridades estudiarán el problema
con toda atención y obrarán en
consecuencia para evitar el des-
orden y el abuso. Esto han opi-
nado los agricultores de la región :
que se hace mejor dividiendo la
llanura en zonas, consagrando ca-
da una a un objetivo del desarro-
llo : una a la expansión industrial,
otra a la expansión agrícola y otra
a la mejora de la red viaria, a la
construcción, a la instalación de
aeropuertos, etc. O:ra zona se re-
eerva para las necesidades del tu-

rismo, en la cual se conservará
la belleza del prirnitivo paisaje.

La especulación con el suelo se
ha tratado de controlar y evitar
por todos los medios, pero no se
sabe si se ha llegado a suprimirla.

Hoy en muchos países de Euro-
pa se enajenan fincas rústicas para

el producto emplearlo, con otros
capitales de dudoso origen, en
construcciones inmobiliarias de ex-
plotación turística que afean y des-
naturalizan los paisajes naturales
y que a ve.ces ocupan un suelo
que sería más útil para la sociedad
explotarlo agrícolamente. Es de-
cir, que a la agricultura, por do-
quier, le ha salido una nueva pla-
ga : el turismo.

II. LA AURICULTURA DE IRLANDA DEL NORTE

El país conocido por Irlanda del
Norte o Ulster es una parte de la
isla de Irlanda, s^eparado de la
Gran Bretaña por el mar de Irlan-
da, el canal del Norte y el de San
Jorge. El Ulster se encuentra en
'.a parte Nordeste de la isla y li-
^nita por sus costas con el canal
del Norte y con el mar de Irlanda.
La frontera terrestre data del Con-
venio de 1925.

El lJlster ocupa una superficie
de 13.500 kilómetros cuadrados de
la superficie total de la isla, que
es de 84.000 kilómetros cuadrados,
o sea, el 16 por 100 del territorio
irlandés, y su población viene a
.er próximamente la cuarta parte
d^ la total de la isla.

En lo que se refiere a su agri-
cultura, la superficie agrícola uti-
lizable comprende próximamente
unas 500.000 Ha de tierra de la-
bor y unas 680.000 de prados y
praderas. El cultivo del lino ocupa
una superficie de 15.000 Ha y pro-
duce anualmente de 50.000 a
60.000 Qm de fibra, empleada en
la importante industria textil del
país concentrada en Belfast, que
es considerada como la capital de
csta provincia.

Es país de pequeñas explotacio-
ne^ agrícolas, que puer]en verse
esparcidas en todo el paisaje uls-
teriano con sus pequeñas casas
blancas, rodeadas de verdes cam-
pos. Estos grupos aislados de edi-
ficios bajos, anidados entre los ár-
boles, constituyen un recuerdo
sencillo, pero sorprendente, de los

hombres que han moldeado el ac-
tual pasaje. En él los hombres ru-
rales tienen su hogar, a veces cons-
tituido por una simple cabaña de
dos habitaciones, pero frecu^nte-
mente establecido en una vivienda
de dos plantas, adaptación de una
antigua de una planta o de nueva
construcción. A1 lado están las de-
pendencias agríco'.as y los aloja-
mientos de animales y máquinas
o aperos. En muchas de estas
granjas actualmente se ven esta-
blos especiales, cochiqueras, ga-
llineros, etc., que demuestran una
moderna cría de ganado. Pasando
lentamente, pero de una manera
segura, hacia las modernas innova-
ciones, como la luz y la en°rgía
eléctrica, hoy presentan una fla-
mante apariencia las tradicionales
viviendas de otros días.

Las explotaciones familiares son
todavía ]os verdaderos centros de
la vida del Ulster y la vrnta de
los productos del campo es una
de las principales fuentes de la
renta nacional. Alrededor de cada
familia están las pertenencias qu°
la sostienen. Generalmente son
menores de 50 acres (23 Ha) en
extensión, pero frecuentemente
dos o más exp'.otaciones se tra-
bajan juntas como una simple uni-
dad. Esta amalgama de fincas ha-
ce muchos años que se practica,
pero el agricultor del Ulster, un
propietario ocupante (pues en Ir-
landa del Norte no existen terra-
tenientes), es un radical individua-
lista con fogoso amor por lo que
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es, en la mayor parte de los ca-
sos, su hogar ancestral. EI peque-
rio agricu'.tor se considera a sí mis-
mo hoy la espina dorsal de la
agricultura de Irlanda del Norte y
realmente así es considerado por
la mayor parte de aquellos que ob-
servan objetivamente la evolución
del país.

Aunque el punto focal de la ma-
yor parte de las exp'.otaciones es
la cría de una especie de ganado,
hay actualmente una gran diversi-
dad en los métodos de explotación
adoptados. Podemos, pues, men-
cionar algunos de ellos : En un
caso, una finca de 60 acres (27 Ha,
aproximadamente ŝ en una parte
fértil del Condado de Antrim, sos-
tiene un rebaño de vacas lecheras,
unos 50 cerdos, un pequ; ño reba-
ño de ovejas y entre 150 y 200
aves. Los cultivos son subsidiarios,
pero ayudan a alime.ntar al gana-
do. En otro caso, el total producto
de la explotación de 150 acres
(89 Ha), sostiene una amplia cría
de cerdos. Alrededor de las gran-
des ciudades, especialm°mte en
Belfast, los rebaños de vacas le-
cheras, el cultivo de hortalizas y
pequeñas frutas han cambiado el
balance de producción para satis-
facer las n^cesidades de las mo-
dernas comunidades urbanas.

E1 trabajo de la tierra es todavía
esencialmente una industrial do-
méstica con sólo unos 14.00 obre-
ros agrícolas pagados a jornal en-
tero frente a un total de 467.O^J0
trabajadores asegurados en todas
las industrias de Irlanda del Norte.

La explotación familiar está ser-
vida solamente por la familia y
ésta lleva el peso de todos los tra-
bajos caseros y de los campos.
Existen unos 60.000 propietarios
que explotan sus fincas directa-
mente, ayudados por unas 25.000
esposas y otros 45.00(? hijos o pa-
rientes cercanos. Solamente en las
mayores explotaciones especializa-
das, donde el vínculo familiar se
ha roto, ayudan al trabajo los obre-
ros extraños a jornal.

Esta comunidad de explotación
del U!ster -de trabajo duro. eco-
nómico y que posee sus propias
tierras- ha desarrollado un muy
alto tipo de cultivo en general,
cuyos efe:ctos se aprecian en los
bien labrados campos y en las lim-
pias y ordenadas granjas, que en
estos í^ltimos años se van meca-
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nizando continuamente. El labo-
reo con yuntas todavía tiene cierta
importancia, pero la azada casi
ha desaparecido. El nírmero de
tractores y la electrificación au-
mentan rápidamente.

Gran parte de las tierras traba-
jadas por los agricultores del Uls-

ter se han ganado para •el cultivo
solamente después de una larga
lucha contra la naturaleza que pre-
senta diñcultades físicas. Gran
cantidad de rocas e innumerables
grancles piedras han benido que
ser desenterradas y eliminadas de
las tierras antes de que éstas pu-
dieran ser labradas. Los suelos va-
rían también ampliamente, desde
las «hambrientas» arenas a las ar-

cillas fuertes y los buenos limos,
que se encuentran hoy y que fre-
cuentemente se han «corstituidon
durante años a fuerza de trabajos.
esfuerzos, fatigas y cuidados. De-
be sostenerse una constante lucha
para mantenex la f•ertilidad de los
suelos mediante frecuente cultivo,
fertilización adecuada y abundan-

te aportación de cal, pues de otra
forma la vegetación espontánea
vuelve a invadir los suelos que con
tanto amor y sacrificio y fatiga se
han creado.

Detrás de la presente muestra
de la agricultura de Irlanda del
Norte y de la actual forma de vida
rural, queda un pasado muy dife-
rente. Sus dispersas granjas colo-
cadas dentro del recinto de sus
tierras, constituyendo el caract^e-

rístico paisaje del país, han apa-
recido relativamente en época re-
ciente. Anteriormente las casas
estaban agrupadas ^en núcleos, y
en remotas partes del país pueden
aún observarse reliquias de este
antiguo modo de vida. Estos nú-
cleos o aldeas, tan corrient,es en
los siglos `CVII y XVIII, eran la con-
secuencia humana de un sistema
de agricultura de campo abierto.
Bajo este sistema, los miembros del
núcleo, generalmente con vínculos
de sangre, disponían de campos
desunidos para cultivar y tenían
derechos comunes para los pastos
y el pastoreo de las colinas. La
agricultura se practicaba para el
sustento de los miembros de la co-
munidad y solo gradualmente la
agricultura comercial reemplazó a
la autárquica. El crecimiento de
las ciudades y•el uso de métodos

más científicos ha dado lugar a
la transformación gradual del viejo
sistema de vida dejándonos de su
recuerdo la constitución de cam-
pos de cierta extensión con sus
linderos.

Así, pues, resulta que el actual
aspecto del campo y cultivo del
Lllster es la consecuencia de fuer-
zas, históricas, sociales y económi-
cas, operando en un medio am-
biente irlandés. Muchos d,etalles
de su paisaje típico han ejercido
influencia en el aspecto actual y
no en menor parte la ondulación
de su superficie. En sus laderas y
colinas se ven vacas pastando, así
conmo en las orillas de los lagos,
al iado de antiguos castillos o de
casitas modestas y limpias, que en
algunos sitios hasta hace poco te-
níar^ y tienen al lado el montón de
turba usada como combustible du-
rante el invierno. Hoy el butano

ha llevado otra forma de vida a
1os caseríos.

La influencia de la industria me-
jora las condiciones de vida. EI
lino producido, a demanda de la
industria textil, procura una fuen-
te extra de ingresos y ha llegado a
ser una base de la gran industria
de tejidos, por lo que hoy es co-
nocida la Irlanda del Norte en el
mundo. Actualmente, y en gran
parte gracias al beneficioso trabajo
del Ministerio de Agricultura y su
departamento de investigaciones,
la agricultura está dirigida a la
venta de sus productos y trabaja
más intensamente la tierra. En lu-
gares alejados aírn quedan algunos
recuerdos de la vieja orde,nación,
pero en la mayor parte del país
la impresión es de una comuni-
dad progresiva y enérgica que aún
no ha ]legado al límit^e de su evo-
lución.-Providus.

la elaboración industrial de lisina en Holanda
La albítmina está constituida por

aminoácidos. Algunos aminoáci-
dos esenciales tienen especial im-
portancia, pues sólo si se encuen-
tran en los alimentos en la justa

proporción determin a d a permiti-
rán al organismo aprovechar las
demás materias para la composi-
ción de la albúmina. La cantidad
de aminácidos esenciales que con-
tiene el alimento o el forraje de-
termina en qué medida es aprove-
chada la albúmina restante.

Ahora bien, se da la desgracia-
da coincidencia de que precisa-
mente el aminácido esencial, lisi-
na, no se encuentra ni en los ce-
reales ni el mayor parte de los ali-
mentos vegetales en cantidad su-
ficiente. A1 contrario, los alimen-
tos de origen animal contienen,
por lo común, lisina en cantidad
suficiente. Y estos alirnentos son
los menos accesibles para la ma-
yoría de los habitantes de nuestro
planeta.

De lo expuesto cabe sacar dos
conclusiones :

1.v En las regiones en que los es-
casos alimentos disponibles
son de origen vegetal se pro-
ducirán deficiencias de albú-

minas en el hornbre y el
animal ;

2" En las regiones más próspe-
ras no se producirán defi-
ciencias de albúminas por-
que en ellas se consumirán
más alimentos de origen ani-
rnal, pero también en estas
regiones se desperdiciará y
quedará inutilizada b u e n a
proporción de materias albu-
monóideas.

Ante estas consideraciones fá-
cil es comprender la trascendencia
que tiene el hecho de que quími-
cos holar;deses hayan logrado pro-
ducir químicamente la lisina. Des-
de hace unos años viene funcio-
nando en la localidad de Geleem
una fábrica experimental de 1a
Sección Química de las Minas del
Eatado. Partiendo de la experien-
cia en ella conseguida se inició en
1965 la construcción de una im-
portante fábrica de lisina, que en-
trará en la etapa de producción
antes de finalizar el año en curso.

I^a .lisina así conseguida-un pol-
villo blanco, inodoro e insípido-
puede ser adicionada directamen-
te lo mismo a los alimentos hu-
manos que a los forrajes del ga-
nado.
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POR TIERRAS
Nos encontramos en el febreri-

Ilo loco, un día peor que el otro,
con una potencia frigorífica real-
mente asombrosa, pues son ya va-
rios los meses en los que todos sus
días -salvo muy rara excepción-
ha helado todas las madrugadas.
Aquí en la Mancha poco tiene que
agradecerse al mes de febrero,
pues rara es la casa en la que no
se ha afincado la gripe con todas
sus consecuencias. Las contradic-
ciones se han ido sucediendo, pe-
ro siempre sobre la base de gran-
des fríos, de heladas imponentes,
y lo que es mucho peor, que no
ha llovido hasta mediados de mes.
El caso es que no ha plorado la
Candelaria. Sin uplora no hay fo-
ran y henos aquí informando con
el cuello del abrigo subido porque
ese perro del refrán no ŝa buscado
la sombra en febrero.

Bien es verdad que este mes tie-
ne que ser malo rematado espe=
cialmente para los tempranales ce-
realistas, porque de haber hecho
tempero sepa Dios las tallas que
tendrían ya todos los sembrados
que se fundaron por las vendimias.
Peor es pensarlo, porque con esos
desarrollos precoces -que llenan
de optimismo al agricultor- es
cuando luego en la primavera, y
por esos hielos ya fuera de órbita
que entonces se producen, es
cuando se originan esas verdade-
ras udebaclesn en las cosechas.
Mejor es así, con muchos fríos pa-
ra que la semilla no se precipite y
vaya ahijando tranquilamente, y
así cuando lleguen esos inciertos
días del invierno tardío y descar-
gue su ira al verse desplazado por
la primavera, encuentre en esas
siembras mucha fortaleza.

A1 decir de los labradores el
campo sembrado Ileva bastante
retraso con relación a otros in-
viernos más normales y aguanosos,
pero queda la confianza de abril
y mayo, que pueden solucionar
con facilidad esas diferencias y dar
todavía un año excelente, pues pa-
ra eso tenemos esas siembras de ci-

MANCHEOAS
clo medio, tardío y extratardío,
que se van a aprovechar de las
abundantísimas lluvias que han
caído en la segunda mitad del mes.
las cebadas y avenas tardías, tres-
medinas y algunas leguminosas, y
los candeales de ciclo corto o de
gran regadío sabrán disfrutar de
las primicias de los días primave-
rales.

Ya ha llovido. para satisfacción
de todos, chicos y grandes, pues
aunque estos últimos presuman de
buenos y eficientes regadíos, no se
nos escapa que también tienen
grandes hazas que son completa-
mente de secano y tienen que es-
perar a que el cielo quiera darles
aguas. No importa que esas siem-
bras tengan buenos fertilizantes, y
maravillosos barbechos made in
tractor y sembradoras últimos mo-
delos, para que el agua les sea in-
dispensable para que las cosechas
lleguen a pie de cámara. Aquí, en
nuestra Mancha, la de los grandes
defectos y sus inmensas virtudes,
el agua es incuestionable y, sobre
todo, si existen esas heladas tan
duras, no hay quien se salve. Me-
nos mal que, aunque tardía, el
agua nos ha caído como muy re-
paradora, y como dicen estos hom-
bres, que ya van entendiendo de
finanzas, que estas aguas valen
muchos millones de pesetas. Resu-
miendo, que se ha pasado muy
malos ratos, pero que el campo ha
resucitado no ha lugar a dudas,
y si en la sementera se perdieron
simientes que no pudieron suplir-
se, es posible que lo que ha que-
dado superviviente supla las defi-
ciencias, pues no iba a ser el pri-
mer año que ocurriera esto que
antes hemos mencionado. A es-
perar, pues.

La bolsa cerealista, estos merca-
dos libres del cereal no están muy
animados, precisamente p o r q u e
quedan pocas disponibi 1 i d a d e s
contratables. De todo lo que se
produce hay, pero en mínimas pro-
porciones, y si estos mercados no
han presentado grandes oscilacio-

nes en el discurrir del año, ha sido
por ese motivo tan fundamental,
porque no había excedentes des-
moralizadores. Todas las especies
han ido tomando paulatinamente
durante la campaña y las cotizacio-
nes al día son las siguientes : Ave-
nas, a 5,50 ptas/kilo, sobre cama-
ra del vendedor y sin saco, corno
todas las demás mercancías que
se citan. 1_,as cebadas, también a
5,50 ; los chícharos, a 6,50, como
los yeros ; las almortas, alrededor
de las 7,00 pesetas. Las lentejas,
a 7,00 pesetas las de pienso y man-
chadas, y hasta I 1,50, las limpias.
Los garbanzos, a 17,00 pesetas,
como mínimo, con un tamaño de
56-54 grados en onza. El panizo
manchego, tipo Daimiel, alrededor
de als I I,00. El alpiste, entre 10,00
y 10,50. El sorgo, a 5,00 pesetas.
La jeja defectuosa, a 6,00 pesetas.
Las judías blancas de la tierra, ya
afamadas en la península, entre
18,00 y 19,00 pesetas, a base de
seleccionada y limpia. La paja se
paga a I,25 ptas/kilo la de trilla, y
a 1,00 pesetas, la de cosechadora.
La alfalfa se encuentra estabiliza-
da en las 4,70 kilo en seco, y en
2,75, la verde, y para terminar, y
por ser producción del agro, cita-
remos al celebérrirno azafrán en
hebra, que se cotiza nada menos
que a 8,00 pesetas la libra de 460
gramos, y la patata de estos cam-
pos manchegos, que se está pa-
gando, la pequeñita propia de si-
miente, a 3,00 ptas/kilo, y la de
c.onsumo humano, a 4.50 en co-
sechero.

Hablando de cada cosa un poco.
hemos de decir que el parque trac-
torista de la provincia de Ciudad
Real ha mejorado su puntuación
y ganado un puesto en la nacional.
Desde el séptimo lugar que ocupa-
ba en 1966 ha pasado al sexto con
tanta holgura que ya anda pisán-
dole los talones al quinto, que si
mal no recue.rdo es Huesca, EI
movimiento motorizado progresa
rápidamente en la provincia, y tie-
ne su exp'icación, pues tantas lla-
nuras, tanto terreno apto para el
cultivo facilón y cundidero, es na-
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Curso de Maestros Bodegueros y de Vi^i-
cultura en la Escuela Sindical de la Vid

La Escuela Sindical de la Vid,
previa autorización concedida por
la Dirección General de Capacita-
ción Agraria, organiza la celebra-
ción de un curso de Maestros Bo-
degueros y de Viticultura, con
arreglo a las siguientes normas :

I." El Curso comenzará el día
3 de abril próximo, finalizando el
30 d^e junio del corriente año.

2." Para poder tomar parte en
el Curso será necesario haber cum-
plido los dieciocho años de edad,
]o que se justificará con el oportu-
no certificado de nacimiento.

3.^ Los aspirantes deberán pre-
sentar, antes del día 25 del próxi-
mo mes de marzo, instancia diri-
gida al señor Director de la Es-
cuela, sita en la Feria lnternacio-
nal del Campo, Apartado de Co-
rreos número I1.019. Madrid.

4." El examen de ingreso, que
consistjrá en un ejercicio con em-
pleo de las cuatro reglas elementa-
les de aritmética y escritura al dic-

tado de un texto seleccionado por
el Tribunal, tendrá lugar en la
propia Escuela el día 3 de abril, a
las once de la mañana, publicán-
dose seguidamente la relación de
admitidos, quienes comenzarán a
continuación las enseñanzas. Será
mérito preferente estar encuadra-
do en el Sindicato de la Vid.

5." Los alumnos asistentes a
este Curso seguirán las enseñan-
zas en régimen de externado, que
comprenden las siguientes mate-
rias: Ampelografía y Viticultura,
Enología, Química Enológica, Mi-
crobiología Enológica y Economía
y Legislación Vitivinícola.

6.' La enseñanza es gratuita,
siendo de cuenta de los alumnos
la manutención y gastos de estan-
cia en M.adrid.

7.ry Los alumnos que resulten
aprobados recibirán Diploma ofi-
cial del Ministerio de Agricultura,
acreditativo de la capacitación al-
canzada.

tural que consiga adeptos cada día.
Eso de cuidar las mulas y pien-
searlas, aparte del poco rendimien-
to unitario, va a desaparecer con
el tiempo, y si no es todo lo rá-
pido que debía ser es por la in-
gente cantidad de labradores mo-
destos y modestísimos que no pue-
den aspirar a esas grandes canti-
dades de pesetas que son necesa-
rias para su adquisición, pues lo
primero que se exige para estos
créditos es solvencia económica,
que se traduce en líquidos impo-
nibles. Si no los hay, mal asunto ;
las cosas no dan para más, pero
estos hombres del minifundio no
se hacen ilusiones y segairán con
sus borriquillas o con su mula has-
ta que se hagan esas concesion_s
que el labrador espera con la nue-
va estructuración que se le quiere
infundir a la agricultura en los
Planes de Desarrollo Económice.

La recolección de la aceituna en
la Mancha ya ha terminado, des-
pués de sufrir lo indecible en su
recogida con el tiempo tan desfa-
vorable que han tenido que sufrir
y resistir las femeninas, por mu-
cho que se hayan provisto de panta-
lones eae pana de sus padres y her-
manos y se hayan abrigado hasta

la exageración. f la sido un tiem-
po muy duro y se ha alargado en
demasía el trabajo, porque eso de
coger la aceituna a«uñaten es de
una dureza supina. La cosecha ha
resultado como de un año normal
y nada más, y el fruto ha tenido
de todo, más malo que bueno, a
juzgar por los almazareros, que
dicen que la aceituna no tiene
más que madera si la aceituna es-
tá reseca, y que es todo alperchín,
si el fruto es jugoso. La cosa de
siempre, el forcejeo acostumbrado
mientras las comisiones investigan
y analizan la aceituna. Los pre-
cios de compra por los industria'.es
ha oscilado bastante, pues mien-
tras se ha comprado mucha acei-
tuna a 5,50 pesetas el kilo, se tiene
conocimiento de que se ha paga-
do mucha a 6,50, quizá porque
al comprador le haya satisfecho
la mercancía y el rendimiento en
aceite le haya subyugado. El caso
es ese, que ha habido mucha des-
igualdad.

De las cosas de los majuelos y
sus labores informamos de que la
poda va ya mtty avanzada, aunque
queda todavía ese sector que le
gusta podar tardíamente. El pro-
blema de los sarmentadores sigue

siendo el rnismo de estos años pa-
sados, que piden mucho por re-
cogerlos, pero que no hay más re-
medio que darles lo que desean si
es que se quiere dejar limpias las
viñas para que se puedan meter
los tractores y las yuntas. ^•a se
ven esas grandes gavilleras en los
majuelos porque las gavillas de
sarmientos de las cepas no hay
quien los quiera con tanto butano
y petroleros que se han metido
hasta en los hogares más modestos.

En este año no se ven con la
prodigalidad de otras veces las
nuevas plantaciones, parece como
si ante el amago de descepar co-
mo recw•so para el mejoramiento
de los asuntos vinícolas, muchos
labradores quieren actualizarse y
cooperar en esas medidas que se
estiman como muy sanas.

De los mercados del vino hemos
de decir que pasan por una fase
de inoperante tranquilídad que
desdice bastante con el ritmo des-
arrollado estas pasadas semanas.
No cabe duda de que la presencia
de la Comisión de Compras está
frenando muchos apetitos desme-
didos por parte de todos. En opi-
nión muy generalizada se oye de-
cir y comentar que la Comisión
está operando en esta campaña
como de hombre bueno que quie-
re aunar voluntades para yue no
se produzcan las suspicacías de
otros años, pues este organismo
ha empezado por pagar bien -au>;-
que los Bancos demoren luego la
entrega-, que es un detalle de'.
mayor interés, y luego, que el rit-
mo de aceptación es bastante vivo,
pues tenemos conocimiento de
fuente semioficial de qu.e en la
provincia de Ciudad Real, concre-
tamente, se ]levan formalizadas
partidas por un montante que se
aproxima a los tres millones de
hectolitros de vinos blancos pota-
bles, que ya está bien. De los al-
coholes no hemos de decir lo mis-
mo. pues en estos momentos es-
tán flojísimas las cotizaciones y se
barajan las 28,50 y las 29,00 pe-
setas litro con la mayor naturali-
dad. Queda el consuelo de ver
contentos a los alcoholeros, por-
que todos sin excepción quernan
vinos de los tomados por la Comi-
sión. Así podrán vivir todos y sin
exclusivismos. Eso está mu_v bien
hecho.

MELCHOR DÍAZ-PINÉS P1^S

92



AGR ICU LTURA

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

EL TIEMPO

E1 tnes de enero se ha desarro-
llado con temperaturas norma-
les para esta época del año. En
general, se ha caracterizado di-
cho mes por precipitaciones in-
feriores a las normales en casi
toda España ; sólo en una estre-
cha faja del Norte y parte de
Castilla la Nueva y Aragón hubo
lluvias que pueden calificarse
como normales.

No se registraron daños de
consideración por causas clima-
tológicas.

Los seis Observatorios que más
agua recogieron en la primera
quincena de enero fueron: San
Sebastián (151 mm.), Bilbao (92),
Gijón (82), Santander (77), Vi-
toria (74) y Sevilla (65). Los seis
Observatorios que menos agua
recogieron fueron: Santa Cruz
dc Tenerife y Las Palmas (con
cero mm.), Valladolid (1), Zara-
goza (3), Zamora (4) y Léri-
da (4).

En la segunda quincena, los
seis Observatorios más favoreci-
dos por la lluvia fueron: Vigo
(159 mm.), Santiago (142), Co-
ruña (63), Orense (61), Lugo (57)
y San Sebastián (48). Como tér-
mino de comparación, Madrid fi-
gttra con 15. Los seis Observato-
rios que menos agua recogieron
fueron: Almería (coi^ 1 mm.),
Santa Cruz de Tenerife (2), Las
Palmas (2), Avila (3), Zarago-
z^t (3) y Murcia (3).

CEREALE9

La situación de estas plantas
huede considerarse mejor que la
del mes de enero de tm año ca-
racterizado como normal en par-
t ede Castilla la Nueva y Extre-
madura; igual, en parte de An-
dalucía occidental, Castilla la
Vieja, Castilla la Nueva, Catalu-
ña, Baleares, Rioja, Navarra y
Galicia.

Se considera peor en Andalu-
cía oriental, Levante, Vasconga-
das y Canarias. En general evo-

lucionan los cultivos con la ve-
getación retrasada.

Se dan labores de arado en
Castilla la Vieja, Rioja, Navarra
y Vascongadas ; de pase de cul-
tivador o grada en Andalucía
oriental, Castilla la Vieja, Casti-
lla la Nueva, Leonesa, Extrema-
dura, Rioja y Navarra; de abo-
nado, en Castilla la Vieja, Cata-
luña, Baleares, Rioja y Navarra.

Existen dificultades, por htt-
medad excesiva, en las labores
de la región leonesa, Vasconga-
das, Asturias y Santander. Acu-
sa escasez de mano de obra la
región leonesa.

La superficie sembrada de tri-
ga se calcula que es 4.127.670
hectáreas, lo que representa el
102,84 por 100 respecto al año
anterior. De centeno se han sem-
brado 383.030, lo cual representa
el 99,89 por 100 del año anterior.
La superficie dedicada a la ave-
na se calcula que es de 315.740,
lo cual supone el 103,11 por 100
del año anterior.

LEGUMINOSAS

Puede considerarse la situa-
ción de las leguminosas igual que
la del mes de enero de un año
normal en casi toda la Penínsu-
la, con excepción de Andalucía
oriental, ya que aquí se estima
que es peor, pudiéndose decir lo
contrario de Extremadura.

En general, estos cultivos evo-
lucionail con la vegetación re-
trasada.

Se dan labores de barbecho en
Andalucía oriental, Castilla la
Vicja, Castilla la Nueva y Extre-
tn^idttra.

REMOLACHA AZUCAHEHA

La situación de la remolacha
azucarera en general puede con-
siderarse idéntica a la que ten-
dría en un mes de enero nor-
mal. Se recolecta aún esta raíz
en ambas Castillas, Aragón, re-
gión leonesa, Cataluña, Baleares,
Rioja, Navarra y Vascongadas.
Existen dificultades, por hume-
dad excesiva, en ambas Castillas,

Aragón, región Leonesa, Catalu-
ña, Baleares y Vascongadas.

Se acttsa escasez de mano de
obra en Castilla la Vieja y en el
antiguo reino de León.

HORTALIZAS

El tomate, coles, coliflor, le-
chuga y escarola se estiman
igual que en el mes de enero de
un año corriente.

En Levante se recolectan al-
cachofas, coles, coliflor, guisan-
tes para verdeo, habas verdes,
lechuga y tomate. En Cataluña
y Baleares se recolectan coles,
coliflor, escarola y lechuga, y en
Canarias se efectúa la recolec-
ción del tomate.

Se siembran cebollas y lechu-
ga en Levante, Cataluña y Ba-
leares. Coles en Galicia y toma-
te en Levante.

En las tomateras de Levante
hubo 250 hectáreas afectadas
por las heladas y en Canarias
200 por la sequía.

Ñ'RUTALES

Se podan los frutales en Ara-
gón, Levante, Cataluña, Balea-
res y Galicia. Se dan labores de
arado en Levante, Cataluña y
Baleares.

Se recolectan plátanos en Ca-
narias y naranjas en las provin-
cias productoras.

La producción de naranja de
media estación se calcula que
será 6.054 Qm., frente a los 5.512
de la campaña anterior, lo cual
supone un 109,83 por 100, igua-
lando a 100 la anterior cam-
paña.

VIÑEDO

Se efectúan labores de poda en
ambas Castillas, Aragón, Levan-
te, región leonesa, Cataluña, Ba-
leares, Rioja, Navarra y Vascon-
gadas.

Se dan labores de arado en
Andalucía occidental, Levante,
Cataluña, Baleares y Vascon-
gadas.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
GENERALIDADES

1-lay probabilidades de que 1967

sea un año muy distinto de los

tres precedentes, en los cuales un

ligero desabastecimiento nacional,

que obligó a rechazar importacio-

n.es de patata de consumo, dieron

'.ugar a un producto ñnal patatero

superior al de años de excedentes,

pues los precios fueron remunera-

dores para el agricultor en 1964-

65-66, al contrario que en 1963.

Los agricultores, como ya se in-

dicó en anteriores crónicas, tiene

una gran propensión a sembrar

este año más superficie, y de ello

son índice :

I. Un consumo de 1.4(ÍO tone-

ladas selecc'ionada más que en

1966.

2. Elevación extraordinaria del

precio de la patata de siembra en

el escalón minorista en muchas lo-

calidades.

3. Incremento del grande, ven-
diér,dose corno patata de siembra

verdadera patata de consumo.
4. Utilización por el agricultor

de una gran proporción de su pro-

pia patata de consumo para sus

propias siembras.

Esto pueáe originar un exceso

de siembra en patata de medio

tiempo, afirrnándose la tendencia

a aumentar la producción de me-

dio tiempo. que si tiene firmes

bases de precios de mercado tie-

ne en cambio la debilidad de que

es patata de menos aguante que

la tardía, y por ello al prolon^arse

str utilización se le hace coincidir

con aquélla y se originan nota-

bles mermas.

Es de desear un buen cqui;ibrio

oferta-demanda, con una ligera in-

ferioridad de la primera respecto

a la segunda, que a lo largo del
año puede cifrarse en 100.000 to-

neladas que haya de importarse

de patata tardía desde septiembre
a abril, ampliamente compensada

en volurnen y sobre todo en valor

por las exportaciones de patata

extratemprana y temprana, que

fonnan un mercado totalmente

distinto.

Una producción neta de 3.450

mil toneladas en 19^4 de patata

rnedio tiempo y tardía dio '.ugar

en el cuarto trimestre del mismo

año a precios medios ponderados

del orden de 3 pesetas kilogramo ;

poco más de esta cosecha es la

que es preciso obtener en 1967,

para que los precios resulten re-

muneradores, que siénŝiolo en

1964, para continuar siéndolo en

1967 deberán tener un nivel mí-

nimo de 3,75 pesetas kilogramo

en producción, precio superado en

el tercer trimestre de 1966.

En carnbio un excedente del or-

den de 300.000 toneladas dará lu-

gar a una baja de precios por de-

bajo probab^emente de 3 pesetas

kilogram.o, para dar lugar al con-

sumo de tal excedente, una parte

del cual tendría que ir a la indus-

tria feculera a precio aún más

bajo, para que pueda obtener fé-

culas a precic internacional.

Teniendo en cuenta estos razo-

namientos, y tras estudio econo-
métrico adecuado, el Ministerio de
A g r i c u 1 t u r a ha divulgado sus

^^Orientaciones sobre la superficie

de siernbra en la Península, de
patata de media estación en
1967n, los cuales prevén una dis-

minución de 13,8 por 100 en la
superficie de dicha patata en re-

lación con 1966.

En las provincias en que se cul-

tiva esta patata d^ medio tiempo

se aconsejan :

a) Mantenimiento de la super-
ficie de 1966:

aa) En regadío : Alava.

ab) En secano : Ninguna.

b) Disminución hasta el 5 por

100.

ba) En regadío : Guadalajara y

Valladolid.

bb) En secano : Ninguna.

c) Disminución de 5 a 10 por

100:

ca) En regadío: Albacete, Al

mería, Barce'.ona, Cáceres, f aén,

Palencia, Pontevedra, Soria, fl^o-

ledo y Valencia.

cb) En secano : Barcelona, La

Coruña, Cuenca Guipúzcea, Má-

laga y Salamanca.

d) Disminución de 10 a 15 por

100:

da) En regadío : Avila, Caste-

llór,, Ciudad Real, La Corwia.

Cuenca, Gerona, Granada, Huel-

va, Lérida, Logroño, Madrid, Má-

laga, Murcia, Navarra, Orense,

Salamanca, Santander, Segovia,

Tarragona, -1-eruel, Larnora, Za-

ragoza.

db) En secano : Alava, Burgos,
Cáceres, Gerona, Huelva, Lérida,

Logroño, Lugo, Madrid. Orense,

Oviedo, Pontevedra, Santander,

Valencia, Valladolid y \-'izcaya.

e) Disminución de 15 a 20 por

100:

ea) En s e c a n o : 1-luesca y
León.

eb) En regadío: Avila, Caste-

Ilón y Navarra.

f) Disminución del 35 por 100:

fa) En secano : Burgos.

fb) En regadío : C,uadalajara.

g) Uisminución del 60 por IQO:

gb) En regadío : Segovia.

En cambio probablementc: ha-

brá de sembrarse una superficic
de patata tardía superior a la de
1966, en un orden del 4-5 por 100,

que al menos impida las importa-

ciones desde septiembre a ene-
ro, haciendo que la extranjera ]le-
gue sin reducciones arancelarias
en el momento propicio de la sol-
dadura de cosechas y no coinci-

diendo con la oferta masiva del
período inmediato a la cosecha.
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PI,A7,A

Alicante ... ... ...
Barcelona ... ...
Bilbao ... ... ... ...
Burgos... ... ... ...
Guadalajara... ...
Lugo ... ... ... ...
iVladrid ... ... ...

^^allorca ...

l^lurcia ... ... ...
Cirensa ... ... ...
5antander.. ... ..
Sevilla., ... ... ...

Tenerife .. ... ..

Toledo. ... ... ...
Valencia.. ... ...
Valladolid ... ...
Vitoria ... ... ...

(1) ^Pnra semilla fi•audulenta.

PRECIOS

C A M P O

Cumún

^^( aY0 R [S'1'A
-- \II NONIS`I'A

Calidacl Común Calidad Imhortada

- - -},80
- _- 4,8(?

4,00-4.50 7-8 ( I ) ti.80
4,25 - -
4.00 - 4,5()
4,25 S.UO -1,80

Royal 4,75
Arrán 7,00 - --
Rojas 7,25

Va escaseando la patata nacio-

nal y por ello en enero ha ha-

bido un ligero aumento de pre-

cio que a fines de mes cedía a

causa de la llegada más intensa

de patata extranjera, que es abun-

dante en los países tle origen y

su precio ha bajado por ello,

igualándose en posición mayoris-

4,25 5,04-7,50
4,30 ' --

5,00

4.50

4.60

5.75-6,00
^ 6,50

Itnp^rtada 5,50

6.(l^0

ta con la patata nacional de cali- 1966, lo que adelantará y acorta-

dad. ^á el períedo de seldadura.

El cuadro que se incluye refle- Se acentúan las difer^n^ias de

ja la situación en las plazas más precio entre patata común de ca-

i m p o r t antes, observándose que lidad, siguiendo así la tendencia

las zonas tardías ofertan todavía, general en los hábitos alimenti-

si bien se esperan pequeñas rece- cios de] español, que obliga al

siones en los precios, según se t^roductor cada vez máa a contem-

vaya acercando la é p o c a del plar con atención los proble-

arranque de extratempranas y mas de calidGd, clasificación y

tempranas, que ofrecen magnífi- presentación de sus artículos.-

co aspecto y cosecha superior a

5,00

^,00
4,75

6,00 5,60
-- 5,60
- 5,80
5,30

5.40 6,00 6,00-9,00
fZoya^ 6.50

- 6,25-6,50 ^ Arrán 8,50
^ Importada 7,50

5,60

6,t10
5.10

5,00 -- S,FO
5,00 - 5,80
S,OG - S,r30

J^ ti.

^1^^



LA COSECHA RINDE...
DESPUES DE VEND IDA

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 <ID>"

UN EQUIPO DE TRESCIENTOS HOMBRES A SU SERVICIO
UN DEPARTAMENTO DE MARKETING QUE INVESTIGA
UN SERVICIO TECNICO POST-VENTA QUE ASEGURA RENDIMIENTO

IMAD
S7CIEDAD ANONIMA Camino Moncada, 83, Valencla - Aptdo. Correos 21. Pídanos informes sin compromiso.
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FOMENTO Y MEJORA DEL CUL-
TIVO DEL MAIZ EN LAS PRO-
VINCIAS DE GALICIA Y DEL LI-

TORAL CANTABRICO

En el «Boletín Oficial del Estado»
del día 20 de febrero de 1967 se pu-
blica una Orden del Ministerio de
Agricultura, cuya parte dispositiva
dice así:

Primero.-Se establece un plan
para la mejora e intensificación de
la producción maicera en las pro-
vincias de La Coruña, Lugo, Oren-
se, Pontevedra, Asturias, Santander,
Vizcaya y Guipúzcoa, que se inicia-
rá en el año 1967 y tendrá una du-
ración de cuatro campañas.

Segundo.-Por la Dirección Gene-
ral de Agricultura se establecerán
normas para su aplicación en los
ámbitos provinciales y comarcales
que se señalen, definiendo las va-
riedades de maíces híbridos más
idóneas y aconsejables, métodos y
técnicas de cultivo, así como las
fórmulas de abonado para su dosi-
ficación y empleo racional.

En la divulgación y adecuada apli-
cacidn de las normas se actuará por
el Servicio de Extensión Agraria y
Servicio Nacional del Trigo, y se
procurará la colaboración de ]a Or-
ganización 5indical.

Tercero.-El Servicio Nacional del
Trigo concederá a préstamo semi-
lla de híbridos de maíz certificada
por el Instituto Nacional de Pro-
ducción de Semillas Selectas y de
variedades ^autorizadas por dicho
Instituto para su empleo en la co-
rrespondiente zona o comarca. A
este fin, el indicado Servicio con-
certará las operaciones a través de
las casas productoras de semillas
debidamente autorizadas.

Cuarto.-Los agricultores cultiva-
dores de maíz serán también bene-
ficiarios de la concesión de abo-
nos a préstamo en las condiciones
generales establecidas por el Servi-
cio Nacional del Trigo para otros
cereales.

Quinto.-Los beneficiarios de la
semilla de maíz que cumplan lo dis-
puesto en la norma tercera gozarán
también de una subvención equiva-
lente al 50 por 100 del importe de
la semilla en los dos primeros años
y de tln 25 por 100 en los restantes,
siempre que de las comprobaciones
efecttladas resulte que en la super-
ficie cultivada se han seguido los
métodos de cultivo y normas téc-

^ ^ i / ^ j / ^ ^ ^ / ^ 0 / / /i ^ O / ^
^^' ^ ^̂ ^^^:^^̂^, ..,.,, s^^ . ,,, ^^^^i/,I^i iii^ ^^^IWp^ il/(!^

1 I ii^IYJ^Í^^iíl^^ ^^^ ^ ^/^ 1^;^^,'^i^,yh°mió u^^i'u . ^' a16,'i',%/'^^/^

nicas fijadas por la Dirección Ge-
neral de Agricultura.

Sexto-Los agricultores cultivado-
res de maíz que cumplan lo dis-
puesto en las normas tercera, cuar-
ta y quinta y que hayan empleado
en el cultivo del maíz los abonos
que para tal fin fueron adquiridos
gozarán de una subvención equiva-
lente al 20 por 100 de su impor-
te, a los precios base, durante los
dos primeros años, y del 10 por 100
en los restantes.
Séptimo.-Las solicitudes de se-

millas y abonos, así como de las
subvenciones que en su caso co-
rrespondan, se formularán ante las
Jefaturas Provinciales respectivas
del Servicio Nacional del Trigo.

Los Servicios Provinciales del Mi-
nisterio, y especialmente las Jefatu-
ras Agronómicas, Jefaturas Provin-
ciales del Servicio Nacional del Tri-
go, Servicios de Concentración Par-
celaria y Agencias de Extensión
Agraria cooperarán en la inspección
del empleo adecuado de semillas y
abonos.

Octavo.-Para la concesión y pago
por el Servicio Nacional del Trigo
de las subvenciones que se estable-
cen en las normas quinta y sexta
será requisito indispensable el pre-
ceptivo informe favorable de los
Servicios dependientes de la Direc-
ción General de Agricultura, reca-
bando a tal fin la información pro-
cedente.

El pago de las subvenciones se
efectuará por el Servicio Nacional
del Trigo con cargo a los fondos de
que disponga para estos fines y se
realizará por compensación al efec-
tuar la liquidación del importe de
las semillas y abonos.

Noveno-El Servicio Nacional del
Trigo pondrá a disposición de los
cultivadores de maíz beneficiarios
de estas medidas las instalaciones
para desgrano y desecado de maíz
de que dispone, los cuales podrán
servirse de las mismas gozando de
una subvención del 50 por 100 del
cost.e de dichas operaciones siem-
pre que cumplan las condiciones es-
tablecidas en la presente Orden.

Décimo.-Se fomentará la instala-
ción de secaderos por agrupaciones
de agricultores encuadrados en Gru-
pos Sindicales, Cooperativas, otras
Entidades y particulares, gozando
de los beneficios de créditos y sub-
venciones establecidos y que ptle-
dan ser concedidos por los Organis-
mos de este Ministerio y el Banco
de Crédito Agrícola.

Undécimo.-Por el Instituto Na-
cional para la Producción de Semi-
llas Selectas, con la colaboración
del Servicio Nacional del Trigo, del
Servicio de Extensión Agraria y de
las Entidades productoras autoriza-
das por este Ministerio, se efectua-
rá una amplia labor de divulgación
y empleo de nuevas variedades me-
diante la instalación de campos de
ensayo y demostración en las dis-
tintas zonas y comarcas maicel•as.

Duodécimo.-Se faculta a la Di-
rección General de Agricultura, De-
legación Nacional del Servicio Na-
cional del Trigo y Dirección Gene-
ral de Capacitación Agraria para
que con la necesaria coordinación,
y dentro de sus respectivas com-
petencias dicten las resoluciones
precisas para el mejor cumplimien-
to de esta Orden.

Madrid, 14 de febrero de 1967.
DIAZ-AMBRONA

^cu1o del
BOLETIN+Î N OFICIAL

DEL FSTADO
Estahlew•imiento del títnlo de Doct.or ccho-

noriw can^:u^ en las F: cuelas TFcnicas

Supcriures

Le,y 99/66, de la Jefatura de1 Etitado.

feeha 28 de dicíexnbre de 1966, por la

que u^ establece en las Escuelas Técni-

cas 3uperiores el título de Doctor «ho-

nosis catlsa». («B. O.» del 'l9 de diciem-

bre de 1966.)

Preefo ilel capullo de ceda Par;^ Ia ^:^nr

pafia 19fi^

Orden del Ministerio de ABrictiltura.

fecha 21 de dicieuibre de 196G, po^r la

^^ %
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que se fija e] precio del capullo dc seda

para la campaña 1967. (cB. O.» del 29 de

diciembre de 1966.)

CampaSta oleicola, 1966-G7

Circular 13/66, de la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Trarts^portes,

fecha 23 de diciembre de 1966, por la

clue se dan normas para el desarrollo

de la Orden de la Presidencia del Go-

bia^rno de 20 dc diciembre de 1966, que

modifica la de 20 de octubre del mi^.

mo afio. reguladora de la campaña oleí-

cola 1966-67. (cB. O.» de] 29 de diciem-

bre de 1966.)

Itecaircción mec•:ínica de remolacha

Resolución de la Dirección General de

Agricultura, fecha 14 de diciembre de
1966, por la due se falla el primer con-
curso internacional de recolección rne-
cánica de remolacha. ( «B, O_» del 31 de
dlcie^mbre de 1966.)

Indemnlzaciún a los damnificad^>,v como

conv(rncncia de lu plwte Dorcina afrl-

cana

Orden del Ministerio de Hacienda, fe-

cha 26 de diciembre de 1966, por ]a que

se comp^.ementa la de 13 de Julio de

dicho aRO, que desarrolla el Decreto-Ley

de 1^ de mayo de 1966, concediendo de-

terminados beneficios fiscales a los con-

tribuyentes darrtnificados como conse-

cuencia de las peste porcina africana.
(«B. O.u del 2 de enero de 1967. )

Complemtent:o de Preclo a la: remillac

U1Cds1 n (kS^aS

Orden del Ministerio de Agricuitura,

fecha 23 de diciembre de 1966, sobre

complemento de ^precio a las semillas

o:eaginosas recolectadas en 1966, (« Bole_

tín Oficial» del 3 de cnero de 19^66.)

Registro (^eneral de Exportadores

Resolución de la Dirección General de

Ewpansión Comercial, fecha 30 de di-

ciembre de 1966, por la que se amplían

los plazos para la. renovación de la ins-

cri^pción en el Ragistro General de Ex-

portadores. («B. O.» del 7 de enero de

1967. )

Planrvc de estudio en lav Escuelar

S u ix•rtores

Orden del Ministerio de Educación Y

Ciencia. fecha 26 de diciembre de 1966,

por la que se prorroga e] plazo de ex-

tinción de los planes de estudios ante-

riores al de 1957 en las Escuelas Técni-

cas Superiores. («B. O.» del 9 de enero

de 1967.)

^futnalidad C,eneral de Fnnclonarlos

dcl '\1htivte^rio de Agrioultara

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 22 de díciembre de 1968, sobre

fijación dc cuotas y pensiones para el

ejercicio de 1967 de la Mutualidad Ge-

nera] de Funcionarios de este Departa-

mento. («B. O.» de 10 de enero de 1967.)

Vormallzaeeldn de cuvases fegetalen

Orden del Ministerio de Industria, fe-

cha ^17 de enero de 1967, sobre norrna'

lización de envases vegetales. («B. O.»

de1 18 de enero de 1967.)

K(^I;imen econ(íntico para coloni•r.aciún

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 21 de diciembre de 1966, por la

quese fija el régimen econ-mico a^plica-

ble al desarrollo de la calonización del

nítcleo de Maymona, en los términos mu-

nicipales de Lidia Y Olocao (Valencia).

(«B. O.» del 18 de enero de 19^67.)

Viati pM•uarian

Orden del Ministerio de Agrícultura.

fecha 14 de enero de 1967, por la. que

se a^prueba ]a clasificación de las vías

p°cuarias existentes en el término mu-
nicipal de Alconada de Madregiie'o (Se-

govia). («B. O.» del 19 de enero de 1967.)

13n el «Boletín Oficial» del 20 de ene-

ro de 1967 se publica otra Orden del
citado Departamento, por la que se
aprueba la clasificación de .las vías pe-

cttarias exi5tentes en ei término muni-

cipal dc Carcaboso (Cáceres).

En el «Boletín Oficiai» del 21 de ene-

ro de 1967 se publica otra Orden del

Ministerio de Agricultura, fecha 12 de

dicho mes, por la. que se a^prueba. la

clasificación de las vías pecuarias exis-

tentes en el término municipal de Lo-

sada de Pirón (Segovia) .

En el «Boletín Oíicial» del 23 de ene-

ro de 1967 se publica otra Orden del
citado Mínisterio y feoha 14 del 2nismo

mes. por .la que se aprueba la cdasífi-

cación de las vías pecuarias existentes

en e ltérmino munieipa.l de Estrada (Za-
mora 1 .

En el aBOletín Oficial» del 9 de fe-

brero dc 1967 se publica una Orden del

Ministerio de Agricultura. fecha 31 de

enero de 1967. por aa que se aprueba.la

clasificación de las vías mecuarias exis-

tentcs en el término mttnicipad de Ma-
tilla dc Arzón (Zamora).

En el «Boletín Oficia.l» del 10 de fe-

brero de 1967 se publfcan otras dos Or-

denes del citado Departaartento ,y fecha

31 de enero próximo pasado, por las

que se aprueba la clasificación de 1as

vías pecuarias existentes en ]os términos

munici.pales de Retascón (Zaragoza) y

Burgos ( ca^pital) .

niataderos frigoríflcos

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 11 de enero^ de 1967, po^r la que

se aprueba e1 proyecto definitivo de un

matadero general frigorífico a instalar

en Jabugo (HUelva) y se declara a. otro

a instalar en Puerto Lumbreras (Mur-

cia) inc;uidos en el grupo IV, art.ícu-

lo V, del Decretq 4.215!64. («B .O.» del
21 de enero de 1967.)

F,n e^l «Boletín Oficia.h> del 27 de ene-

ro de 1967 se ^publica una Resolución

de la. Direccíón General de Econo2rtía de

1a Producción Agrarla, feoha 11 de ene-

ro de 1967, por la que se oonstltuye

concurso para la instalación de un arta-

tadero Beneral frigorífico en el Caan^po

de Gibraltar.

'honah dc Drefcrentc localizacidn Induv-

trlal aKrarla

Orden de.l Ministerlo de Agricttltttra,

fer.ha 11 de enero dc 1967, por 1a que

se dectaran comprendidos en zonas de

preferente localización índustríal agra-

ria a una almazara en Londinez y otra

en To^rredonjimeno (Jaén). («B. O.» dcl

21 de enero de 1967.1

En el «Boletín Oficial» del 28 de ene-

ro de 1967 se publica otra Orden que

amplía la concesión de benefícios a]as

industrlas agrarias de interés preferentc

a tm centro de higieni-r.ación de .leche

slto en Grañén (Huesca).

En el «Boletín Oficia,lu del 8 dr fe-

brero de 1967 se publica otra Orden del

mismo Departamento y fecha 1 de di-

cho mes, por la que se dcclara com-

prendido en zona de preferente locali-

zación industrial agt'aria a un matade-

ro de aves a instalar en Algeciras (Caí-

díz).

En el «Boletín Oficial» del 9 dc fe-

brero de 1967 se publíca otra Orden del

citado Departarrlento y fecha 13 de ene-

ro pasaclo, por la que se dealara en zona

dc preferente localización industrial agra-

ria a una altnazara a insta.lar en Chi-

c'.ana dt Segura (Jaén).

Prceloc m:ízimo: y mínimov a,pllcable^

a zonas dc coloulzación

Decreto 3.233/66, de.] Minísterlo de

Agricultura, fecha 29 de dicierrtbre del

pasado año, por el que se rectifican los

precios máxi.mos y mínimos aplicables a

los terrenos de la I Subzona de] Canal

dc Aragón y Catalwia (Lérida y Hues-

ca). («B .O.» del ^23 de enero^ dc 1^967.)

IlrclaraelGn de utilldad pfiblic.a ^dr eon-
amtraclón parcelaria

Decreto 3.265í66 a 3.278,'66, del Mi-

nisterio de Agricultura, fecha 29 de] pa-

sado mes de dicietnbre, ^por los que se

de^clara de utilidad pública la cancen-

tración parcelaria de las zonas de Bus-

to de Bureba ,Burgos). Tapla (Ovíedo).

Vega de Estramundí (La Coruña), Ve-

lilla de .la Reina (León), Villafafila (Za-

mora), Carpio de Araba (Salamtenc.a),

Morales de Valverde (amora), EI Plno

de Tormes (Salamanca), Santibáñez To-

dermazar fZamora), Villavendimlo (Za-

moral. Belver de los Montes (Zamora)

Y Villalba de la Lampreana (Zaartora).

(«B. O.» del 23 de enero de 1967.)

En el «Boletín Oficial» del 31 de enoro

de 1967 se publican los Decretos 117í67

a 128'67, por !os que sc declara de ttt.i-

lidad púbtica las concentraciones parce-

^^ ^
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larias de las zonas de Vellisca (CuenCa),

C;radefes (Leónl, Hospita,l de Orbigo

(León)• Quintana del Maa•co (León),

Ituero de Azaba ( Salamanca). Balisa

ISsgovia), Carbonero de Ahusín (Sc^go-

via), Melque (Segovia), Moral de la Rei-

na (Vacadolidl y Villanueva de :os Ca-

balleros (Valladolid).

1'crímetro dc la, zonati d[, concentrac•Iún
parccl a r1a

Decreto 3.264/66, del Ministerio de

Agricultura, fecha 29 de diciembre de

1966, por el que se rectifican los perí-

metros de las zonas de concentración

parcelaria situadas en la comarca de El

Páramo (León ). l«B. O.» del 23 de cne-

ro de 1967.)

1'!an de mrJorac torrfluria'es de la^ ubra^

rn zona, de concenlrae•lún pareelarla

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha. 1 lde enero de 1967, por ]as

que se apt•tteba el plan de mejoras te-

rritoríades y obras de :as zona5 de con-

centración parcelaria d° Quintana del

Agua (Bttrgos) y San Salvador de Pazos

(La Coruña). I«B. O.n del 23 de enero

de 1967.)

En el «Boletin Oficial» del 28 de ene-

ro de 1967 se publican otras dos Orde-

nes del citado Departamento y fecha

18 de dicho rnes. por las que se apnte-

ban los planes de concentración parce-

laría de Villaruela (Salamanca) y San-

ta María la Real de Nieva (Segovia).

En el «Boletín Oficial» del 31 de ene-

ro de 1967 se publica otra O[dcn del

mismo Ministerio y fecha 18 de dicho

mes. por la que se aprueba el plan de

mejorati territoriales y obras de las zo-
nas de concentración parce^aria di• San

Pedro de la Hoz ^• San E^teban de Pa-

r;[da rLa Coru[ial.

En el «Boletín Oficial» de! 3 de fe-

brero de 1967 se publican otras tres Or-

denes del Ministerio de Agricultura, fe-

cha 18 de enero pasado, por las qtte

se aprueba el plan de mejoras territo-

riales y obras de las zonas de concen-

tración parcelaria de Prío (Santander).

BarquillaSerarnillo (Sala^manca) y Boce-

guillas-A:acarneira del Campanario [Se-

govía).

En el «Boletín Oficial» del 8 de febre-

ro de 1967 se pubiica otra Orden del

citado Ministerio y fecha 26 de enero

pasado. por ]a que se aprueba el plan

de mejoras territoriales y obras de la

zona de concentración parcelaria de Ba-

hillo (Paleacia).

Dn el «Bo:etín Oficial» del 9 dr f:-

brero de 196 ^e publican otras tres Or-

denes del citado Dopartaniento y fecha

26 de febrero de 1967. por las que si•

aprueban las plane5 de mejoras terri-

toriales y obras de la5 zonas de concen-

tración parcelaria de Culebras iCucncal,

$an Adrián de la Toba y^an ^^tebarl

de Lires iLa Cortuia) y Villataquite (Pa-

lenela) .

En el «BO.etfn Oficia,l» de] 10 de fe-

b.ero de 1967 se publícan otras dos Or-

denes del Nlinisterio de Agricultura, fe-

cha 1 de dicho mes, por las que se

ap:ueban los p'.anes de mejoras terri-

toriales y obras de las zonas de concen-

t[ aa•ión parc^laria dc Barrios de Luna,

lVjora de Luna y Vega de los Caballeros

(León) y Cuevas del Almanzora (A:me-

ría).

En el «Boletín Oficíal» del 13 de fe-

brero de 1967 se pub'ican otras tres Or-

denes del miszno Departamento y fecha

1 de dioho mes, por las que se aprueba

el plan de mejoras territoriales y obras

de las zonas de concentración parcela-

ria de ^Soto de San ESteban (Soria), H_-

rramelluri (Logrotio) y Río Mayor (Cuen-

ca).

En el «Boletín Oficial» del 1-1 de fe-

brero de 1967 se publica otra Orden de]

citado Ministerio y fecha 8 de dicho mes,

por la que se aprueba e'. plan de obras

para la puesta en ric?o de colonización

de la zona re$able con aguas subterrá-

neas «El Higueral». del término mtmi-

cipa.l de Tijota ^A'mería).

('ompra rle cana[e^ de :;anadn rle ce•rda

a Prceim de proteeclón

Anejo nítmero 7, fecha 16 de enero

de 1967, a la circular número 7/66, de

la Comisaria General de Abastecimien-

tos y Transportes. sobre compra de ca-

nales de Banado de cerda a precio de

protección. («B. O.» del 25 de^ enero de

1967. )

^eeloreŝ induhlriale. arrario. de Inlen'h

prefereulr^

Orden del Vtinistcrio c+e Agricultw•:t.

fecha 18 de enero dc 1967, por la qnc

se declara comprendida en sector indu5-

trial agrario de interé, prcferenle a una

fábrica de clue^ati en Au'eo-Navia (Ovir-

dol. («B. O.» del 25 de enero de 1967.)

En el «Boletín Of[cial» de! 3 de fe-

brero de 1967 5e Publica otra Orden del

Ministerio de Agricu!tura, fecha 25 de

dicho mes, por la que se declara com-

prendida en sector industrial agrario de

interés preferente a una p'.anta frigo-

rífica y de a!macenamienta de produc-

tos agrícolas a in^ta[ar eu S^n Javier

( Murcia) .

En el «BO:etín Oficial» del 9 de fe-

brero de 1967 se pub'.ican otras dos Or-

denes del citado Departamento y fecha

31 de enero de 1967, por :as que ^e dc-

claran compr^ndida., en el s^ector indu=-

trial agrario de interés preferente a una

plant.a de obtención d^ mosto conc^n-

trado a instalar en Tomello^o (Ciudad

Reall y una deshidratadora de a'1'a!fa.

también a in^t^lar en Tóm<lloso ICiu-

dad Rea: ) .

Con.crcación de vuelos

Orden del Ministerio de Agricultura•

fecha 18 de enero de 1967, por las que'

se agrueba el plan de conservación de

suelos de una finca del término muni-

cípal de Málaga. («B. O.» del 28 de ene-

ro de 1967. i

En el «Boletin Oficial» de' 30 de ene-

ro de 1967 se pul}'.ican otra, doti Orde-

nes de] anismo De^partamento y fecha

l8 de] citado mes, por las que se aprue-
ban los planes de conservación de stte-

las de] sector II y sector VI drl térmi-

no municípal de Obejo ( Córdobal.

);n el cBo;etín Oficial» del 6 de fe-
brero de ]967 se publican otras dos Or-

denes del Ministerio de Agricultura, fe-

cha 25 de enero de 1967, por las que

se aprueban ]os planes de conservacíón
^d^e suelos de sendas fincas de los tér-

minos municipales de Ro:sa] d^ la F`ron-

tera (Huelva) y Lorca IMurcia).

En el «Ba'.etín Oficial» de] 1 de fe-

brero de 1967 se publican otras do.ti Or-

denes de.l citado Departamento y fech q

26 de ellero de 1967, por las que se

aprueban los p:anes de conservación de

suelos de fincas del término municipal

de Gibraleón (Hueiva) y Lorca IMur-

cia).

Fábric;t^ dr plrnvoc contpucwlnv

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 18 de enero de 1967, por ]a que

ye aprueba el proyecto definitivo de la

fábrica de piensos compuestos a insta-
lar en Mérida (Badajoz). («B O.» de]

30 de enero de 1967. )

InciN•eción ubll^atorlal de las cnhc`c•hado-
ras diviintas de las de cereales

Reso'.ución de la Dif•ección General de

Agricultura, fecha 27 de enero de 1967.
sobre inspección obligatoria. de las co-
^echadoras distintas de la, de cereales.

(«B. O.» de^l 4 de febmr ode 1967.i

('eniralc:^ Ier•hera,r

Orden de la Presidencia del Gobierno.

fecha 31 de enero de 1967, por la que

se resueive el concurso de centrales le-
cheras en Jaén (capital). («B. O.» del

1 de febrero de 1967.)

(:anaderías diplomadav

Resolucicín de la Dirccción Genera.l de
Ganadería, fecha 2ó de enero de 1967,

por la que se otorga e ltitulo de gana-
dería dip'omada a una exp'.otación en
Cannona (Sevilla) y Belloch de Urgel

( Lérlda ) .

En e] «BOletín Oficial» del 7 di• fe-

brero de 1967 se publican otras dos Re-

soluciones de la Dirección General de

Ganadería, fecha 25 de enero de 1967.

por ]as que se otorgan los títulos de

ganadería:; diplomadas a do^ exP:otacio-

nes ganaderas situadas, respectivamente.

en e; término de Be'ascoain iNavarral
Y Castroponce de Valderauey i Vallado-

lld).
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GI & GI, tecnología moderna, máxima
automatización, reducción de costes de
producción, altísima productividad.

GI & GI: Centro de estud^io, investigación y producción para la zootecnia
industrial.- Construccioneszootécnicas prefabricadas.- Equipos zootécnicos.-
Instalaciones de piensos compuest^^.

GI^ & GI p^roporciona al ganado lo que éste ^necesita para producir máximos•
beneficios.



niuersas cuesiiones en relación con arrendamien-

tos urhanos.

L. Cxómez, Logroño.

Agradecería me. contestaran con todo defalle a
lo siguiente:

I.' /mpuesto de tráfico de empresus. íSe ;^ue-
de cargar en los recibcs de rentcs, aun en los de
renta limitada, y qué tanto por ciento?

2." Estando intereisado en edificación urbana
para viviendas y en los bajos locales de negocio,
quisiera acogerme a la I.ey del Suelo. íQué uen-
tajas tiene y gestiones a realizar para conseguir-
lo?

3." ^Qué renta debe ragar un inquilino que
uive desde el año 1934 y pagaba en aquella ^e-
cha 25 pesetas mensuales, teniendo en cuenta
que es población de menos de 50.000 habitan-
tes? Indíquenme qué aumenfos debo de cargar a
ésf^e, ind'icando fechas de dichos aumentos.

4." F_sfando construyendo una casa con IS ui-
viendas (y ést^ me la construye un constructor,
aunqu^ yo soy el promotor d^ la misma), estan-
do acogida a la exención tributaria gru;^o I.".
Una vez terminada, rqué h,; de hacer para la
c^eclaración de obra nu.:ua y posteriormente la
uenta por pisos, derecho que éste fiene el cons-
tructor? ^EI impuesto o impuestos de 1lccienda
sobre beneficios de la n;isma a quién los hará
llacienda y en qué forrna? Una uez terminada
ésta el construcfar, rcuánfo ticmpo tiene para
responder dc los daños y psrjuicios yue haya so-
bre tal eaificación?

Dada la complejidad que suponer. las cuatro con-
sultas que se hacen, solamente se puede indicar una
orientación para el señor consultante, sin que sea po-
sible agotar el tema, ya que ello nos conduciría a dis-
poner de un espacio inusitado en la Revista y sirva es-
to de explicación a!a parquedad de las contesta-
ciones.

I." La Ley de Reforma I-ributaria de I I de junio
de 1964 establece en su artículo 186, d, que están su-
jetos al impuesto los arrenda^nientos de bienes reali-
zados por personas naturales o jurídicas con carácter
habitual y mediante contraprestación, pero el artícu-
l0 202, número 19 considera exentos de este impuesto
de tráfico de empresas los arrendamientos de bi^nes
inmuebles por naturaleza.

Entiendo por ello que los arrendamientos urbanos
no están sometidos a este impuesto.

2. ` l_a Ley de 12 de mayo de 1956 contiene cuan-

to es aplicable dentro de la tnateria al régimen urba-
nístico del suelo, comenzando por la calificac2ón del
terreno en que se vaya a efectuar la edificación ur-
bana, con las ob)igaciones por parte de los propieta-
rios de terrenos de suelo urbano, en su artículo 67,
de ceder los terrenos viales y de parques y ja^dines
y costear la urbanización del modo y en la propor-
ción a que se refiere el artículo I14, con las limita-
ciones del artículo 69.

Según el artículo 142, el propietario de solares, se-
gún el párrafo 3." del artículo 63, deberá emprender
la edificación, dentro del plazo fijado en el plan, pro-
yecto de urbanización o expropiación, programa de
actuación o acuerdo de declaración de interés inme-
diato de urbanización y edificación del polígono 0
manzana.

Si no estuviere determinadu, el plazo será de dos
o tres años, según las circunstancias que determinan
los apartados A) y B) del párrafo 2." del artículo 142,
que por su fácil consulta no reproducimos.

Los beneficios que otorga esta Ley tendrán dere-
cho al 80 por 100 de las cuutas del T`esore, de la
contribución territorial urbana, con su recargo, y al
importe de los arbitrios locales ordinarios y extraor-
dinarios que recayeren sobre edificaciones en los te-
rrenos por razón de los cuales costearen las obras.

Quizá el señor consultante no se haya dado cuen-
ta de que la llamada Ley del Suelo se refiere a te-
rrenos de amplia superficie en los cuales el propieta-
rio realice una urbanización a su costa, que es el su-
puesto sobre el que actúa dicha Ley, con peticiones
dirigidas a las Corporaciones Locales y Organismos
[_^rbanísticos, que habrán de resclver las peticiones
fundadas que se les dirijan con arreglo a esta Ley o
declarar las razones que hubiere para no hacerlo.

Se entenderá denegada toda petición o reclamación
si pasados tres meses, desde su entrada en el Regis-
tro, sin que se publique o notifique resolución, y de-
nunciada la mora dentro del año, contado desde su
Fresentación, transcurriese otro mes sin resolver.

No obstante quedarán a salvo los demás preceptos
que regulan supuestos especiales de silencio adminis-
trativo.

3.`° La renta a que se refiere este apartado de la
consulta está regulada por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964, publicado en el <<Boletín Oficial del
Eetado>> del 29 y complementados en el ^^Boletín Ofi-
cial del 5 de enero de 1965.

1_a renta de 25 pesetas mensuales supone 300 pe-
setas al año, y, procediendo de 1934, los incremen-
tos legales son los siguientes :

E1 7,50 por 104 de aumento sobre la renta de 17 de
julio de 1936. (Decreto U-V-1952.) E:1 I S por 100 so-
bre la mistna renta. (Decreto 9 de abril de 1954.)
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ust^^^irro:

^l 25 por 1 ^0 sobre ja renta c]e I c]e enero de I^)^42.
l,Decreto 30 de noviembre de I^)56.) Aplicando esic^
aumento sobre la renta de julio de 1936, que es rl
caso general, pues desde entonces hasta mayo c!e
1952 no hubo ningím aumento de renta, y suponemos
que no ocurre ninguna circunstancia rnodificativa,
como serían obras de mejora en la finca etc.

15 por 100 sobre la misma renta. (Decreto de 22 de
julio de 1958.)

20 por 100 de aumento sobre la renta anterior, o
sea la contractual más los incrementos. (Decreto de (^
de septiembre de 1961.)

Csta era la renta legal hasta el 31 de diciemhre de°
1964.

Sobre el total anterior se aum.nta el 20 por I{)0 por
el Decreto de 24 de diciembre de I^)64.

1-iay que tener en cuenta que en las pohlaciones
de menos de 50.000 habitantes tendrán estos aumen
tos una reducción del 50 por 100.

Además de esta renta, el inquilino estará obligado
a satisfacer las cantidades asimiladas a ella, como la
diferencia entre el costo de los servicios y suministros.
intereses por el capital invertido en reparaciones ne
cesarias, etc.

4.'' Una vez terminada la construcción hay que
otorgar una escritura, por el propietario, dividiendo la
casa por pisos, y construir la comunidad, con sus es
tatutos, y esta escritura notarial se inscribe en el lZe
_;istro como obra nueva.

Una vez dividida la casa por pisos y constiluyendo
cada uno una finca distinta a efectos registrales, se
pueden vender y esta primera venta tiene la exención
de derechos reales, segírn el artículo 25 del IZegla
mento de 24 de junio de 1955 (hoy texto refundido
de igual contenido) ; aunque en la actualidad este irn-
puesto se titula de transmisiones y también tienen la
exención durante veinte años del 90 por 100 del im
porte de toda contribución.

Calificada la edificación por el Instituto dc la \'i
vienda, se solicita de la Delegación de Elaciencla es
tos beneficios para que se apliquen con an'Pglo a lci
dispuesto en los preceptos indicados.

Como, según la consulta, hay promotor y construc-
tor, éste, respecto a la parte legal de la ohra, cn re-
lación con el Ministerio de la Vivienda, no tiene re
lación directa alguna, y respecto al promotor, los ar-
tículos 1.591 y 1.593 del Código Civil disponen que
el contratista de un edificio que se arruinase por vi-
cios de la construcción responde de los daños y per-
juicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años,
contados desde que concluyó la construcción ; igual
responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el ar-
quitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios
del suelo o de la dirección.

Si la causa fuere la falta del contratista a las con-
diciones del contrato, la acción de indemnización du-
rará quince años.

El contratista que se encarga por un ajuste alzado
de la construcción de tm edificio u otra obra en vista
de un plano convenido con el propietario del suelo
no puede pedir aumento de precio, aunque se haya
aumentado el de los jornales o materiales, pero po-
drá h^cerlo cuando se haya hecho algún cambio en
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el plano qu^ produzca aumento de obra, siempre que
hebiera dado su autorización el propietario.

En todo caso, sobre el aumento de los jornales hay
que atenerse al contrato de la obra.

5.226

Publicación de artículo.

íVlnuricio (^arcía lsidro,
Abogado

D. Ferdinand 1'eviina, Oviedo.

Uesearía fuuieran la hondad de decirme en
qué /^ublicación a^areció el artículo que, en la
Sección LEEMOC PARA CSTEDES, del mes
de nouiembre, reseñan con eI número I.001.
9-I-I. «E( minitractorn, r,,or ,/osé Noguera Pujol,
E-III, ncímero 1.040, V11/66.

El artículo que le interesa aparece Eirmado por don
José Noguera Pujol en la página 2.609 de la revista
quincenal LA SEMANA VIT[VINICOLA, número ex-
traordinario del mes de julio de 1966 y con numera-
ción 1.040-41.

Dicha revista tiene la residencia en Valencia, calle
del Ñlaestro Racional, nítmero 8, y apartado de co-
rreos número ^i42, de dicha capital, a donde puede us-
ted dirigirse y será debidametite atendido.

Ricardo Espinosa,

5,227 Ingeniero agrónomo

Cosechadora con defectos.

Un suscriptor.

Estando /^ara em.^ezar a cosechar y al tener
una cosechadora desde hace siete años ésfa re-
sulta pequeña, aunque su estado de conserua-
ción es inmejorable. Como nos of recieron una
cosechadora mayor, alemana, J. D., de más ren-
dimiento, sobre la base de descontar del precio
de la nueva, al llevarse la vieja, 150.000 *^esetas.

Sin lleuarse nuestra cosechadora, trajimos la

J. D, el dín 5 de junio, empezando a cosechar,
y el segundo dia ram^e un cojinete princi^al y
la Casa manda un mecánico y lo cambia. Des-
/^ués, en unos oeinticinco días, rom^en tres ua-
riadores /^rinci^ales y uno de1 molinete. La Ca-
sa se porta bien y los cambia todo lo más en
cuarenta y ocho horas, y gratuifamente, porque

dicen que la máquina se uendió con una garan-
tía fotal durante este año.

No hicimos ningún contrafo ni se dio dc alta
en la fefatura Agronómica, precisam^ente hasia
ver su funcionamiento, ni me exigieron ningún
dinero. Ante este resultado es natural que no
quiera lleuar a cabo la compra de dicha máqui-
na y con este fin escribí carfa certificad'a el día
14 de julio, notificándoles y^idiéndóles que me
dijeran a dónde se les devoluía.

No coni'estaron y nte ^ersoné en sus of icina^s,
reiferando mis deseos y mc dijeron que al año
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q^ue uiene ya no se rom^ería ed variador poryue

le pondrían uno mejor. Los 6ajos iambién los
reforman y el carte lo cambian totalmente; en
fin, una reforma que acabará, según ellos, con
fodos los contratiempos, y no me admifen la de-
uolución, aunque les digo que estoy dispuesto a

ubonar lo que digan, si es razonable.
^l^engo informes de que una máquina con es-

tos defectos ocultos se puede deuoluer en un ^e-
ríodo de seis meses, rogánd'oles me indiquen el
procedímiento a seguir y si estay obligado a la
com^ra de dicha máquina sin tene^ coniraio al-
guno ni haber jormalizado condiciones de pago.

Esta forma de hacer operaciones de compraventa de
maquinaria agrícola tiene muchos inconvenientes, al
encontrarse el agricultor con que lo adquirido no res-
ponde, generalmente, a la propaganda.

Si lo adquirido, como en este caso, ha sido una co-
sechadora con defectos sustantivos que afectan a su
rendimiento y buen funcionamiento, estimo que, si se
puede practicar una prueba acreditando este extremo,
el consultante no está obligade a quedarse con la co-
sechadora.

Lo difícil siempre, ct;ando no hay contrato escrito
a que atenerse e interpretar, es la prueba de la inefi-
cacia, que hay que hacerla mediante una peritación

de profesionales, siempre costosa, pero conseguida,
puede aplicarse el artículo 1.484 del Código Civil, se-
gún el cual el vendedor está obligado al saneamiento
por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida
si la hacen impropia para el uso al que se la destina
o se disminuve de tal modo este uso, de haberlos co-
nocido el comprador, que en tal supuesto no la habría
adquirido.

El artícule 1.485 preceptíia que el vendedor respon-
cie al comprador del saneamiento por los vicios o de-
fectos ocultos de la cosa vendida, aunque los ígno-
rase.

En los casos de los dos artículos anteriores el com-
prador podrá optar entr^ desistir del contrato, abo-
nándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad
proporcional del precio, a juicio de los peritos.

Las acciones a que queda hecha referencia se ex-
tinguen a los seis meses, contados desde la entrega
de la cosa v^endida.

Estimo que el consultante d:be solicitar la celebra-
ción de un acto de conciliación ante el Juzgado Co-
marcal o Municipal que corresponda, a tenor de lo
que disponen los artículos 460 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, invocando expresamente el
artículo 468, eri cuanto a procedimiento, y los precep-
tos del Código Civil indicados, para evitar la prescrip-
ción de la acción y alegando que los defectos ocultos

1))))1)))1))))1)111)))))1)11)))11)1)1)1))11111'
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de la cosechadora la hacen totalmente inútil para la
finalidad natural y eficaz del artefacto.

Si no diera resultado el acto conciliatorio, ni retirase
la cosechadora la Casa que la vendió, podría el con-
sultante presentar una demanda contra la Casa para
que se declarase sin efecto la compraventa y retirase
el vendedor la máquina.

1^9auricio García lsidro,

5.228 Abosado

7.ona de seroiclumbre del F. C.

L. Gómez Robredo, Logroño.

Soy pro/^ietario de un tcrreno lindante norte
f errocarril Bilbao-Zaragoza, y Sur, carretera Bil-
bao-Barcelona.

En dicho terreno deseo cdificar pabellones para
trasladar mi industria. DeI eje de caja de uía
me obliga la Renfe a dejar cíeria cantidad de te-
rreno que dice pertencce a la Renfe.

A partír de la línea divisoria me obliga a re-
meterme oarios metros /^orque dice que quita vi-
sibilidad de la estacibn. Este paso a nivel dc unos
350 rrtietros (teniendo en cuenta que este paso
a nivel está guardado ror gvardabarrera).

Díganme qué derechos tengo sobre tal edifi-
cación, informándome si he de rerneterme o no
los metros que indica la Renfe, toda uez que
creo no sea obsfáculo que exista un paso a nivel
(e incluso no príblico, toda vez que éste es so-
lamente /̂ ara /̂ ersonal deI campo de aviación).

Díganme si pudiera edificar sobre la línea pri-
mera indicada, a bas^ de que desde la estación,
que es donde manip^ulan las barreras, e-xistiera
un semáforo indicando la prohibición de paso
hasía que quedaran bajas las barreras (o bien
existiendo del mismo un indicador STOP).

Según la ley de Policía de Ferrocarriles, en una
zona de tres metros a uno y otro lado del ferrocarril
sólo se podrán construir muros o paredes de cerca,
pero no fachadas que tengan aberturas y salidas so-
bre el camino.

Dentro de la zona de serviduml^re no se podrán
construir edificios cubiertos con cañizo u otros ma-
beriales combustibles en los ferrocarríles explotados
con locomotoras.

PARA UNA BUENA
PLANTACION

La prohibición de establecer acopio de materiales,
tierras, piedras o cualquier otra cosa es extensiva en
los ferrocarriles, a cinco metros a cada lado de la
vía, respecto a los objetos no inflamables, y a 20 me-
tros, respecto a los inflamables.

No tendrá lugar esta prohibición en los depósitos
de materiales incombustibles que no excedan de la
altura del camino, en el caso d^e que éste vaya en
terraplén ; en los depósitos temporales de materias
destinadas al abono y cultivo de las tierras y de las
cosechas durante la recolección, pero en caso de in-
cendio, por el paso de las locomotoras, los dueños no
tendrán derecho a indemnización.

Esto es lo qt^e hay en cuanto a serviduinbres en
materia de ferrocarriles, que desarrolla el Reglamen-
to de Policía de Ferrocarriles, cor. otras prohibiciones
de construir represas, pozos y abrevaderos a menor
distancia de 20 metros, a uno y otro lado del ferroca-
rril, contados desde la línea inferior de los taludes en
los terraplenes ; desde la superior, en los desmontes,
y desde el borde exterior de las cunetas cuando el
ferrocarril se halle en terreno natural ; a falta de
éstas se contarán la distancia de 20 metros, desde una
lín^ea paralela al carril exteríor a metro y medio de
distancia del mismo.

Tampoco se pueden cortar árboles en la zona de
20 metros, a uno y otro lado del ferrocarril, sin previa
licencia de la autoridad local y el reconocimiento de
la inspección facultativa.

Ahora bien ; se puede solicitar licencia para cons-
truir o reedificar en las zonas de los ferrocarriles,
dirigiendo la instancia a los Alcaldes, expresando el
sitio destinado y circunstancias de la obra proyectada,
y el Alcalde la remitirá con informe a la Inspección
Facultativa, y ésta, previo reconocimiento y oída la
empresa, señalará la distancia que ha de mediar en-
tre la vía y las obras, fijando su alineación y las
precauciones y condiciones facultativas a que en su
ejecución haya de ajustarse.

De manera, en efecto, la Renfe tiene una servi-
dumbre sobre los terrenos colindantes en la forma
que queda reflejada, y puede, dentro de esa zona de
servidumbre, imponer condiciones para las edifica-
ciones futuras.
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^Yláquina /^ara lim,niar cle hojas la aceituna.

D. Alejandro !VIorevra, Valencia.

Agradeceríales me indicaran si ezisfe alguna
máquina (y en caso afirmatíuo, dónde t,odría
dirigirme para adquirirla) desfinada para Iim-
piar la aceituna de las hojas quc se entremez-
clan aI ser recogidas a ordeño.

Para limpiar la aceituna de las hojas se utilizan
tradicionalmente unas limpias o cribas de fabrica-
ción artesana y local. En Jaén, entre otros comercios,
las vende Agro-Jaén, avenida del Genera'.ísimo, 10,
teniendo esta Casa un modelo totalmente metálico
con una longitud de dos metros y una inclinación va-
riable.

A1 concurso de Recolecciór, de Aceituna, organi-
zado por la Dirección General de Agricultura, que

se celebró el día 20 del mes de enero, se ha
presentado una limpia mecanizada construida por
Metalúrgica Santa Ana, de Linares, de la que aún no
conocemos sus resulta.^os cuando se escriben estas
líneas.

f osé Ferreira,

5.230 Ingeniero agrónomo

Construcción cle silo.

Uoña llolores Ruiz, Caudil}a (Toledo).

Tendendo que canstruir una e^specie de silo
a/^rovechando un desniuel del ferreno, con el f in
de facilitar su descarga, mucho agradecería a us-
fedes me indicasen si para una alfura de trigo de
4 metros y una base plana de 4 X 4 metro^ sería
suficienfe un grueso de pared de ladrillo y me-
dio, o s^a unos 38 centímetros, cogídos con ce-
m^ento, todo con armadura de hierro y uralita,
una puerta de I,80 x 0,90, o si, por eI contrario
las paredes debieran ser más gruesas o reforza-
das con alambre.

No es aconsejable hacer ningím edificio que se va
a dedicar a silo, y que por tanto recibe empujes late-
rales, en fábrica de ladrillo y, desde luego, en este caso
el pie y medio no es suficiente. Lo conveniente es,
r^spetando las dimensiones que indica en su croquis,
construirlos de hormigón de 250 kilogramos de cemen-
to por metro cúbico, con un espesor de paredes de 30
centímetros y ligeramente armado con una cuadrícula

^FRUTICULTOR!, i OLIVARERO!
LA MOSCA Ceratitis Capifata
LA MOSCA Dacus Oleae

Para ganar la hat.alla a tan perjudiciales mo^cas en la
campaña masiva ordenada. ;Sólo hay un mosc^ucrc, rytie

ofrezca tanto!
EL NUEVO CAZA-MOSCA5 3 M. M.M.

] 00 x 100 MAS caza y persistencia, EL MAS práctico
Proveedor del MINiSTERTO DE AGRICUI,TURA

Exclusiva para TSPANA

de hierros redondos de 10 milímetros separados 20 cen-
tímetros.

Sin embargo, el croquis que acompaña no tiene sen-
tido, ya que por una puerta de 1,80 >_ 0,90 es impo-
sible conseguir que este altnacén alcance nunca la car-
ga total con 4 metros.

Si nos enviara una sección aproximada de cómo es
el terreno hecha a escala, en correo aparte le envia-
ríamos un croquis en el que se indicaría la forma de
carga y descarga para aprovechar al máximo las di-
mensiones indicadas.

Santiago Escartín,

5.231 Ingeniero agrónomo

.Nuevos moclos nara m-ar.

Amodo, S. A., 7.aragoza.

Agradeceríamos a usfccles fu^esen tan amables
de indicarnos si pocirían seruírnos el libro o re-
visfa de refcrencia, o bí^n indicarnos lugar dón-
de adnuirirlo.

El referido artículo, firmado por George Pollnck apa-
reció en la revista CAiV1P7, de octubre de 1966, con
el número 295.

Dicha revista se edita en Sevilla y su dirección pos-
tal Ps apartado de correos 149, donde pueden diri-
girse y serán atendidos amablement?.

5.332

Folleto sobre almendro.

Rícordo Estainosa,
Ingeniero agrónomo

B. U., P. D. F.

Ruego me envíen confra recmbolso rm libro
del cultivo del aImendro. Si éste no Io tuui^ran.
les ruego me informen dónde debo adquirirlo.

Soy aficionado a este cultivo y éste y e1 man-

zano es el único que aquí se caltioa con /^ref e-

rencia.

Por correo aparte se le remite un ejemplar del fo-
lleto ^^EI almendro, su importancia y cultivo en Espa-
ñan, editado por la Dirección General de Agricu'tura.

Existen también otras publicaciones recien±es que
podría adquirir en librerías especializadas en temas
agrícolas, como la Librería Agrícola, calle de F^ernan-
do VI, 2. Madrid.
5.233 Redacción
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La agricultura y sus honabres.
Noszi Nnvn (J a i m e). - Un
folleto de 20 páginas.-Ma-
drid, 1966.

En el número 45 de esta re-
vista, correspondiente al pa-
sado mes de noviembre, dimos
cuenta a nuestros lectores de
la inagnífica conferencia pro-
nunciada por el doctor inge-
niego agrónomo excelentísimo
señor Jaime Nosti Nava el día

3 de aquel mes en el salón de actos de Refinería de
Escombreras, S. A. (Repesa). Ahora esta entidad ha
recogido el texto de la citada conferencia eiz el fo-
lleto cuya aparición anunciamos.

Producción de frutas y
hortalizas en los pai-
ses miembros de la
O. C. D. E.-Situación
actual y perspectivas
para 1970.-I: España.

El Grupo de Trabajo
de Frutas y Hortalizas
de la O. C. D. E. ha em-
prendido una vasta en-
cuesta sobre las perspec-
tivas a plazo medio en
dicho sector, para com-
pletar los insuficientes

conocimientos sobre la producci "on de frutos de
hortalizas y los factores que marcarán su evolución
en el curso de los oróximos años.

La encuesta está basada esencialmente sobre los
informes preparados por los países miembros de la
Organización, analizados y discutidos por el men-
cionado Grupo de Trabajo. Cuando los exámenes,
por países, se hayan terminado, el Grupo procederá,
en un informe general, a la síntesis de las infor-
maci.ones recogidas, para dar una vista de conjunto
de la situación y sus perspectivas de evolución has-
ta 1970.

El primer informe aparecido está consagrado a
España y comprende una apreciación general de la
situación y las perspectivas de evolución hasta 1970
en materia de Droducción y de estructuración del
mercado; datos detaqados para aquellos productos
que presentan mayor importancia para nuestro
país, como agrios, albaricoques, melocotón, uva de
mesa, tomate, guisante, alcachofa, jttdías verdes,

espárragos, etc. ; y una serie de conclusiones en
donde se recogen los rasgos especiales de nuestra
economía frutícola y hortícola y que publicamos
en otra sección de este número.

Ma^auel de Técnica A,qricola.-
DENCKER (Carl Heinrich).-
Un volumen de 1.264 pági-
nas, con 796 ilustraciones.-
Ediciones Omega.-Barcelo-
na, 1967.

Este Manual estttdia los ac-
tuales problemas de la meca-
nización y motorización de las
empresas agrícolas. Todos los
interesados en dichas discipli-
nas encontrarán en esta obra

valiosas indicaciones y datos referentes a Ia fun-
ción, manejo y rendimiento de cualquier tipo de
máquina ; además, estas máquinas están incluidas
dentro de las amplias y modernas "cadenas de tra-
bajo" y, lógicamente, la obra está estructurada de
conformidad con estas necesidades.

Prinaeras Jor^aadas Nacionales
sobre Alfalfa. - Asociación
de Investigación. p a r a la
Mejora de la Alfalfa. - Un
folleto de 75 páginas.-Za-
ragoza, 1967.

En el número 411 de esta
revista, correspondiente al pa-
sado mes de julio, se publicó
una información sobre estas
Primeras Jornadas Nacionales

Á sobre Alfalfa. Dado el interés
de las conferencias y colo-

quios celebrados en estas Jornadas, la Asociación de
Investigación para la Mejora de la Alfalfa las pu-
blica ahora. Son las siguientes:

1. El cultivo de la alfalfa e^a España. Factores
téc^aicos ^ eco^aónticos, uor el director de la Asocia-
ción, doctor ingeniero agrónomo don Fernando Hi-
dalgo Mainar.

2. Persistencia y productivida.d de las alfalfas en
relación con la i.^atensidad de su aprovechanaiento,
por el doctor ingeniero agrónomo don Miguel Hycka
Maruniak, de la Estación Exoerimental de Aula-Dei.

3. La mejora genética de la alfalfa, por el inge-
niero agrónomo de la Estación de Mejora de Plantas
Forrajeras de Lurignan (Francia) Mr. Ives Demarly.

^^ 1^^NNADAS
NA(:IONA1 i. ti
SOMC LAM
41 fAI (AMNJ

GONfFRtNC1A5

l OS)



AGRICULTURA

4. Plaqas ^ enfermedades de la alfalfa, por el
doctor i.ngeniero agrónomo catedrático de la E. T. S.
de Ingenieros Agrónomos de Madrid y académico
de ci.encias don Miguel Beylloch.

5. La alfalja en la alinaentación a^ainaal, por el
catedrático de la Facultad de Veterinaria de Za-
ragoza don Isaías Zaragoza.

OTRAS PUBLICACIONES

Formación de perso^aal calificado para la ayric2cl-
tiira de naañana (Formatio^a d'2in personnel qua-

lifie pour l'ayriculture de ^nain).-Núm. 80, Do-

cumentación en Agricultura y Alimentación de
la O. C. D. E.-270 págs.-1966.

Hace cinco años que la División de Acción Técni-
ca de la Dirección de Agricultura y Alimentación
de la O. C. D. E. puso en marcha, bajo la dirección
del Comité de Agricultura de la Organización, un
programa sobre el pleno empleo de los recursos hu-
manos considerados básicos para el desarrollo rural
y el crecimiento económico general. En este pro-
grama -cuyos resultados han sido hecogidos en
diferentes volúmenes de la serie Documentación en
Agricultura y Alimentación- insiste particular-
mente sobre la enseñanza y la formación profesio-
nal agrícola, la divulgación, los métodos de análi-
sis de decisiones de organización que pueden con-
tribuir grandemente a aumentar la eficiencia de la
agricultura.

Como Urimera fase nara abordar el estudio de la
planificación de la enseñanza profesional y técnica
en agricultura, y particularmente para poner a pun-
to métodos _nrácticos al servicio de los Gobiernos,
la O. C. D. E. abordó en el ejercicio 1964-65 dos
estudios pilotos sobre las técnicas de preparación
de nlanes de enseñanza, uno sobre Francia y otro
sobre Suecia. Los resultados de estos estudios son
los que figuran en este nuevo volumen de la serie
"Documentación.".

El estudio biloto sobre Francia ha sido realizado
por M. Louis Malassis, profesor de la Escuela Na-
cional Superior Agronómica de Rennes (Francia),
consultante de la O. C. D. E. en materia de plani-
ficación de enseñanzas agrícolas. El estudio sobre
Suecia ha sido confiado a M. G. Ericsson, del Ins-
tituto Sueco de Agricultura -"Swedish Board of
Agriculture"-, de Estocolmo, y a M. F. Petrini, del
Colegio de Agricultura de Uppsola (Suecia).

Estos estudios analizan la estructura de la en-
señanza agrícola en los dos países y sus relaciones
con el sistema general de enseñanza; consideran
asimismo los proble.mas que plantea la estimación
del nivel de formación actual de la mano de obra
empleada en agricultura y en las actividades con
ella relacionadas, para sentar seguidamente las ba-
ses de proyección posible a fin de prever las nece-
sidades futuras (alrededor de 1980) de mano de
obra agrícola calificada y determinar las modali-
dades de educación que esto requiere. Los autores
analizan asimismo los métodos para determinar la
corriente anual de personas que fluyen a los cen-
tros de enseñanza y que de ellos sale, junto con
las implicaciones financieras del programa de en-

señanza, expresados en coste de las edificaciones,
material y personal de los centros necesarios.

Los dos estudios por países van seguidos en este
volumen de un análisis comparativo de los métodos
de proyección utilizados y de un cuadro sinóptico
de métodos y fuentes, completado por dos anejos
en los que se examinan de un modo más detallado
algunos de los problemas que plantean estos esttl-
dios. Esta parte del informe ha sido realizado por
M. Wn. T. Roberts, estadístico de la Dirección de
Agricultura y Alimentación de la O. C. D. E.

Para llevar a cabo estos estudios y para prepa-
rar este volumen los autores han tropezado cOIl
Inúltiples dificultades de orden metodológico como
consecuencia de la falta o insuficiencia de datos
estadísticos. Insisten sobre la necesidad que consi-
deran fundamental de mejorar nacional e interna-
cionalmente las estadísticas relativas a la Inano de
obra agrícola, su utilización y su grado de forma-
ción. Dentro del programa del Comité de Agrictll-
tura de la O. C. D. E. para 1966, los resultados dc
estos estudios en Francia y en Suecia van a ser
utilizados en una acción coordinada de la Organi-
zación y el Gobierno de Portugal para preparar un
plan. a largo plazo de inversiones en enseñanza
agrícola en Portugal.

EXTRACTO DE REVISTAS

Valoracióia de bienes para expropiaciones masivas
motivadas por embalses. - F'ERxÁrrnEZ URQUIZA
(Juan José).-Publicado en la Revista de Obras
Públicas.-Enero 1967.-Págs. 47 a 51.

España invierte muchos millones de pesetas cada
año para pagar expropiaciones. Su proporción res-
pecto al importe de las obras que las montivan au-
mentan notoriamente. La crítica por exceso de in-
versiones oficiales parece fundada si ha de resistirse
a la inflación.

En el artículo que reseñamos aborda el autor al-
gunos aspectos de la cuestión con el pI•opósito de
compaginarse una generosa indemnización a los
expropiados y la deseable satisfacción de éstos fren-
te a la peligrosa inflación.

Opina el señor Fernández Urquiza que para de-
terminar el valor objetivo de los bienes a expropiar
debería continuar actuándose con el clásico sistema
pericial, de resultados menos inflacionistas que el
de los jurados.

Si el Estado emite títulos profesionales acredi-
tativos de la competencia para la valoración de
fincas parece ilógico que no tengan preceptiva ac-
tuación en tan evidentes casos motivados por el
propio Estado.

En cambio, para la determinación de las indem-
nizaciones de índole familiar, personal y de nattl-
raleza subjetiva cuando su cuantía tenga impor-
tancia notoria está justificado que se e^ncomiende
en primera instancia a un jurado, en el que no debe
prescindirse de dar cabida a los correspondientes
peritos, al menos como informantes o asesores que
aumenten las garantías de acierto en cuestiones
tan complejas y trascendentes socialmente.
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1.31 ^i. - t^-^.
] .;^ 1 f i. - t^--^.

L'317. - 8-5.

1.31 ^i. - H-.i.
1.31 J. - 8-^>.
1.3'?0. - !).
1.321. - 9.
1.322. - 9.

1.;^'?^^. ---- 9.
1.3•^.}. -!)-1-1.

l.;i'?!). -- 9-1-1.

1.330. - 9-1-'^.
1.;;;^1. -!1-1-'_'.

1.3;32. - 9-1-'^.
L3;33. - !)-1-'^.
1.3;34. - 9-•?.
l .335. - 9-2.
1.33f;. - 9-'^.
1.337. - !)-'L.

l .; ŝ : ^}i. - ! Ŝ-'=.

1.;^3:i!). - 9-•^-1.

Reseña núm. 1.2^7.
Ar^licacioires del f^•ío a la con.se^•-
^^^ació^^- ^le los ag^rios, por REIC I^'E-
LÍU, PÉRE7. NIEVAS y ALBERTO BH:R-
NAL. L]-45, núm. 54, VI/66.
I r^stalociones mecá^cicas de secado
(gráficos y diseños, descripción de-
tallado de Ilna instalación, estndio
cconómico y rent.abilidad), por
GusTAVO Bos^uE•r CoRRAr.. I^.-12;3,
números 4-32, IY/66.
Reseña núm. 1.'L31.
Reseña núm. 1.232.
Reseña núm. 1.21b.
Reseña núm. L`305.
La automatización e^z agr•iculfi^ra.
h;-23, ntím. 34, X/6G.
Rcseña núm. 1.217.
El control de la potenc^ia de los
hraetores. h^-54, nílm. VII-VIII/6f;.
1,'1 c^ste d^e utilizac^ió7a clel t,^r•acto:r•,
hot' .IOSP MARÍA ^^^ERNÁNDF.7 llHa,
1'ozo. i^;-23, ntím. 2J, V/f;(^.
Sr^lectarnnl°ic, el ctr^rídrvg^le sist,en^n
lri^lrcí^ulico, por CARLOS [^'. SArrcxo.
^!:-^l), nllll7. '^2O, VIl^fifi.
Sr^rwic^io rlel i^nz^cctnr, por ('Axr^os
I^'. SArrcxo. I^.-f;0, ní^niero '?21,
V III/Eifi.
Aj^rste rle las hombas ^le irr^^ecciórr,
por CARLOS h'. SArrcxo. l+^-1S0. nú-
mero 'L22, IX/6(i.
Tren de ^ro^laje, }ror CARLOS I^'. SArv-
cxo. I+.-G0, ntím. 2'L`3, X/t;G.
Reseña núm. L299.
l,as cosech.adoras, por Fn^fli.ro T,oli-
au^. l^,-^i^}, nútn. IIi-IV/(i(i.
Reseña núm. 1.23^.
Reseña ntín^. 1.307.
Keseña nlím. 1.19^.
Reseña núm. L238.
Reseña niím. 1.225.
El ple^to cmplPO de las ^rnúquinas,
hor I^'.LA^IO ANAN^A HFRt^.^IA. I^;-(;0,
número 218, V/fi6.
I,ns ^mríqrrinus r^ s^ri plc^io cn^^^lco,
l^^^r J.At^rr PuLCAR aRROro. 1^;-(^(l,
r^ílmero 278, V/f,fi.
C^rltivadoi•es d.e brazos Jlc,z^ibl^^.ti
sobre ^^nra ^^ ^los ba^•r•as ^^^or•^o-a^^r-
^r•os. I‚-60, nlím. 21!3, VI/(^G.

1.340.-111. Nlu^•teros ^ hor•n^i^o^n.c.^ ^^rr la cor^.^-
t^•u.ccióit rrr^•rrl. I^;-1i0, núm. '?'?l.
VIII/G6.

1.341.^1(l. Reselia ní^n^. 1.258.
1.342.-^1(1. P,oble r°odada de h^orn^i.!^rír^. }^;-E^O,

ntímero 223, X/Ei6.
1.343.-^10-]. Reseña ní^m. 1.314.
1.344.--10-1. Reseña mím. 1.'^h2.

1.34^^.-1-1. P^redicridn dc lrrs rrcr•^^,^^iclrr^^l^^ ^1^^
ar^uu ^r^^n•n ^u^a r^.ctor•ióri ^^/ ^n^ cnr'(u
l^r'r•íodu ( In^;J. por ^,. [3r:^.^^ií.
ROIG-14, níitn. l2. ^II/(t(;.

1.346.-1-1-'^. La, h.u^rr^crla^l ^Irl .ti•uclo f^^r r^l crrlli-
r^u dc ln I^^i.rl, po^• AN•ro;^IO l,.^rtRi^.n.
I^',-111, nlím. 1.O;^H, YI/(;f;.

1.3^I7.-1-^. La ^^rt^ili^aciórr rlcl ,^^uc^ln cr^ la r^'-
g^ió^^ .cr^rr^^irí^r•^irlo ^c f;sj^n^^n ( I^'i•.l,
lror CAa^.os PoG^u^^azo r^^^; l..aisulzu.
ROIG-I-I, nlím. 12, ^II/f;ti.

1.3^18.-1-'.'r-a. /inlanr^r^ rlr^ h^inr^rr.t, por Jo^^uíti
Vfy1^,Lr.A. I^;-f;l, núm. 1 r4, VII/f;(,.

1.;I4^1.^-1-'.^.-:3. Gl ^pli c^r^ lu.t s^rrclo.^• dr^l i^iilr^rln. l^^or
^^'rovio I.:^Ra^^.:^. I^:-111, n." 1.OI;ti.
1 /67.

L;3!'iO.-'^. Gi^ín q^n^r^n >>>cjorri^r• .^i,^^lc^nin,^• ^lr^ rn-
.^^^r•hns lr1i^'cr.^rrs nir^rlirlu,^ r^cr•r.^n-
rins F^^i la ln•u^^^^^•^•irin rlr^ rr.^u.ti• 1>arn
l^r,^ (ir^r•r•^r.ti, rirllino.^ ^t/ r•nl^rr•iuii^'.ti•).

I^;-11;3, níim. '?-1`), XIT/I;li.
].:3^i1.-'3. f+;r^.^^ni^u.^ rlc c^trll^i^^os .t•rrr^i-irttr°r^.^•f-

r^os, poi• 1ia•rr^.o C.^tisuwi^.i.^.. I^:-ll l,
llllIll. ^.f)^1^^-‚ ^), ^/IiÍi.

1.3^^2.-'_'-'.^,. lnflr^crzcia rlr^ los ^^^,^tf^•irlas rri rl
rl^snr•^•oll^^ ^Ic lo.^ f^•ut^^.t^ r^ rrr lu l^r•o-
^lt^^^cirí^< <lc los rl^i^sn^o.^, ^^<^r BaUn[-
LIO JUSC.^I^RP.S^i. ^'.-(il), nlllll. '^'^:>,
XII/(i(i.

1.;35:^.-'^-•?. 1,'I ^rt^oi^a^lo j^ur nic^lio rl^^ ^rr•iur^^^,^•
?^ Irel^i<•ó^hler•o.^^. }ro^• J. Ic^:^c[o nf^:
LA VECA. h:-(i0, ní^m. '?'^:^, AII/E;l;.

L354.-'^-^. Reseña núm. 1.34^.

1.355.-'.3-'.'r. llla^^cr•ns dPSCOito^•i^lrt.t^ ^^ conor•ida.^
^le ^^^f^il^izor• PI csf^ir^r•cvl rle nrc. 1^oI•
JFAN Gur^^iJAU^n^:. (^;-(;1. nI^>>n. 1iti,
I^/fiG.

1.:^^i(;.-'..'-'?. l.a fPr•1f.li^rt^•irí^^ ^Ir^1 mni^^u^^o, j^ur
.Ioxcl^. Al,v.a^tr:z .axr.uní^. I^:-f;l, nIi-
nrero 1 ^io. ^i [ /f;(;.

l.; ŝ+^i.-'.d-'.'.. li^j^lucit^•irt rl^^ l^r fcr•1ili^n^•irí^i i^i-
tr•o^errurln crr ^^l ^•irlliru rlr l« cc--

111



AG^t ICU L`fUFIA

licrrln, por 1^71cUN.t. CAi;rRO I3r.^^:c^rA.
1^;-^11, nún). 1:), IX/fif;.

L'35£^.-3-i^.. Problemas de la utilizuc^ión, del
ag^ua ^^ los abo7aos, por BolscHOT.
E-41, núm. 15, IX/G6.

L35^).-'^-^. Lu fertilizacid^rr niM'ogenu(lu de las
pradcras, por J. IcNACto nr: I,A VI.-
cA. I^:-113, núm. '?5f1, I/Ei7.

1.3Ei0.-^-''-1. Ticrrrl)os rlc tr'abajo rrccesu^rios c^rr.
la rl^ist,^•ib^u.ciórr ^le a,bo^ir,os, por I^ErJ
AcuILA y MARaro. I^:-41, núm. lG,
XI I /G6.

L361.^2-`L-1. Alrorr•e ^nit7•Úgena era el ulgoclorrul,
por O. D. MAC CUTEHEON. USA-^I,
núm. 61-11, XI-66.

1.36'?.^2-'L-1. El (rrrúlisis folia^r• es el rnedio arle-
c^crrrlo pclr(t el ^li(rg^róstico, por
BEN.IAMíN Wol.r,. USA-^, nlím. fil-
11, XI/66.

L3fi3.-3-'L-1. FPr•lil^ice sr^ «rr'oz con a^bo7rus a^n'o-
^^i(rrlos, por NL Co1vII^AIRE. I^.-113,
ntím. 245-fi, IX/G6.

L364.-'L-2-•L. Los fertili,zcrn^tes líqu^idos, por L.
SouRIES. E-41, nlím. 16. XII/(;(S.

1.3fi^i.-2-3-1. Parn con.sP^l^r^^r' rrrr(r rri•(rrizn^u lirrr-
pio c.^coja rlchirlanic nte srr (rrrt(lo
^le ^^ertedera, por I. l^ . RI^:I^:D. 1^:-
113, nlín). Z45-G, IX/^t;.

1.3Fifi.-'L-:3-1. Luboreo i^rt.vcrn.al ^lel ^r^irrerlu, poI•

Josí. NocuERA PuJOr,. I+]-111, nú-

117er0 1.O^J%, XI/fifi.

l.3fi7.-'.'.-:3-^. Kecoleceidrr ^le re^I^o1(tcha, por
YAÚ ŝ . RAVEN•ros. T+,-107, níim. 115-
13, XII/fifi.

1.3fiH.-'1-:3-'.^.. Lcr r^c^rrdi^m^ia ^.^^us 7^ostc^•io^res
Pfectus en Pl (rcierto de ln- eluboru-
ciórr,, por JosF NocuERA PuJOL,
I^-lll, ntím. 1.054-55, X/fifi.

1.36').-^'L-:j--1. La po(ln df^l olivo, por CARI^os GUr^:-
RRERO I+^s^INO. F.-(il. nún^. 151,

XI/fifi.

1.370.-3-3-^. Pvrla ?^ ('or^tc riP l(r cP7)n, por Josl:
NocurRA I'u.IOL. 1?-i l l, núm. LOfi5,

I /Ei7.
L371.-'^-:3--4. Obscrvuciorres fzrrrrla^^mc^ntalcs c^^

l(r 7)od(r, por Jos^: NocuERA I'u.roL.
F-lll, nútn. 1.066, I/67.

1.372.-Z-^i. Riego por rrs7^e^rsic^rr, por CrJAUDE
H. PAIR. I+7-fil, núm. 172, VI/EiEi.

1.373.-''-:3. L^rr rrgricultnr nos (•uPrzto srrs c:r-
pe^'ie'^^cias sobre ^-iego, po^r DANIEI.
PAC^a. hŜ -61, núm. 173, VII/fSEi.

1.374.-^-:^. Reseña núm. 1.358.
1.375.-:3-1. Te^rrdencias ^ pershPCtit>ns rle ln

polin.izaci,^n,, por JoE TRAYNOR. I^',-
77, nlln7. ^^f‚O, X/^ifi.

1.37fi.-:3-1. P^ri(eba de qer^nirrac^ión ^IP l^ sP-
7rI-illn (lcl rrlrríz. MI+;X-4, nlím. K^'?,
VI/F6.

1.377.^:3-`L. Metodologírr rlc (í^rb^alcs frrrtrilcs r/
hortalizas. 1+',-113, nírmero '?4S),
XII/66.

1.37H.-:3-`L-L Reseña núm. 1.357.
1.375).-:3-^-1. Reseña núm. 1.3fi3.

1.:33O.-:;-^-3. L(r ^o^i^niz(tc^i.rirr ^Ir^l tr^lrnl hlrrrrco.
1+:1 77, núm. '?ti;i. I/^i 7.

1.3^ƒ 1.-:3-'L-^: Re^seña nírm. 1.35^).
1.382.-:3-'L-4. Lus ^verrtajas rIP s(^rr^br(rr rr^ncn(r sil-

vcstr'e. I+'.-107, núm. 115-11, XI/(i6.
1.353.-:3-^-^. Nor'ma.^• bús^ic(rs ^obr(^ cl rrrarr(^ju

^]P ^^r(r^l^^^r•as. I+:-77, núm. '?h3, I/G7.
1..3^i4.-,:3-'L 5. L'l crrllir^o (lc la.ti f rc,^(r.ti, por Jost^:

1'ANr:. I+',-113, núnt. 24'), Xll/fiti.
1..^3H5.--a-'.'.-.^. Ct^.ltivo clc tun^rrtc 7^(rrn ^'ccolcrci^(írr

rn^c(í^n^icn. I^^-113. nlín^ero 34!).
XII/6fi.

].386.-:3-Z-G. Rcseña núm. 1.361.
1.387.-3-2-6. Cultivo (lPl li^rro. MI+;X-4, núru. ^iS)Z,

VI/66.
1.338.-3-2-7. L(rs rrrorus, poi• Wn.soN PovN.NO^^:.

I+;-(il, núm. 1H0, XI/Gfi.
1.3^;9.-:3-'^-7. Tvmrrfc, crr cr(lti^r^o hi(lrotrrirr^ico,

[)Or JOSI: ^rARCÍA ^'^1?RNÁNDHI7,. I^:-
113, núm. 24S), XII/Gfi.

1.3^)0.-:3-:3. La wid, cl v^irro, .^u cir^rr^^ia l^ ,^^rr t^íc-
r^^ica, por I. MARECA CoRTI;ti. I^;-111,
núm. 1.054-55, X/fifi.

1.391.-:3-:3. Ilrseña nrím. 1.3(i3.
1.392.-:3-3. Rc^^eña núm. l.3(ifi.
1.3533.-:3-:3. [^eseña ním). 1.34fi.
1.35)4.--^3-:3. Algrrnos rl^itos sobrc la popul(ICirirr

^mic^•ob^i^nrra rlel «llo^•o» rl^ 1(r r^^i(1,
pOI' CANllLO ^I'ORRAS CA5AI.S. ^+;-111.

nUlll. 1.O5^), XI/fifi,

1.35)^i.-:3-:;. Sistemcr parn ^^rc^l(^(•i^' cl r•crr^l^i-
^rr^icrrto (1(^ lu.ti niirrrlo.ti^: ,ti^irs po.,5ih^i-
lirladcs, por .Ir^alís MF:NDror.A. P'.-1 1.
nlím. 1.OfiG, XI [/fif^.

1.39fi.-:3-:3. Rcseña núm. 1.345).
1.397.-:3--3. Reselia nírn). 1.377.
1.35)3.-3-^-1. I^e^eña nlím. 1.352.
1.35)9.-:3--4-1. La 7)oli^rriza(•^ióir rlr^ frrrlnlr^.^, p^^r

JoHN G. SNVD^^.R. I+;-(il, ntím. ltiO,
XI/66.

1.400.-3-^-1. Re^eña níu)). 1.3;5ti.
1.401.-:3--1-1. I^cseña ntím. 1.3fiS).
1.402.^^a--F-1-'?. Trrrt(nni.crrto r^ cortsr•r'r^n<•iri^ir lror c!

fr•ío a larqo plnzo ^lc nll^a^°iroquc^ ,^1
^rtelocotórr, por MuÑoz Dl^a.cADO,
SÁNCHE7. MORALES y l':SPINOSA MO-
r.AS. T+^-lOfi, núm. l 1/4, XII/(i(i.

1.4O3.-:3--1-1-^. Lra irlrr^Prsió^rr rle 1(r rr(rrnnja crr
a^uu c(rlicr^te como t)r•occdi^rnierrto
prtr•o r^^ejor^ar su corrlPrri.alizaci.órr,
pOT' SÁNCHE'7, MOItALF.S y MUÑO'/.
DEI,cADO. I+:-lOfi, 11-1, III/fi(i.

1.404.-:3-^-1-^. La «car^ies» del irnranjo, por ANTO-
NIO Ñ'ERNÁNDF.7 I^OR'I'A:R. I';-l I3, nll-
mero 247-^, XI/E;fi.

1.40^i.-:3--1-:3. Fl loto, por ARNIANDO GAR(^íA CcS-
nrEZ. r-F1, nún). 1H0. ^I/fiG.

1.4^Ei.-^-1. L(r l^u^ch.n irrsPCticid(r P^n ln i.nrl^trs-
trin^ h^^rrirre^ra. T+^-Ei1. ntímcro 17^),
X/66.

1.407.-^-1. Trotn^mierrtos contrn cl «(^/oco•spo-
I'21I )N^, p01' (^RIS'I'Ól3AI. DI? I.A I'UI?R-

TA. E-61, núm. 1H1, XI/E;G.
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1.40K.--^-1. I)esitrfeccirirt de cú^inaz'as frigorífz-
('(IS t/ SN^ 2Ylj11IP71C2(b P'/I ('1 a11)1a('P-

n.amie^tto de productos alinze^^ti-
L'ZOS, pOI' JOSF MORENO CALVO. L-
106, núm. 11-1, III/66.

1.409.-^-1. Las aves vectoras ^ portadoras de
z00'^],0.415, pOr I'^DUARDO 1AR7.UF.LO.

I';-(7, nUnl. 2^30, X/f)fi.

1.4]0.--1-1. I.'1 7)a^)el clí^nico de /os co^rticoste-
roides, por Ko.IER y JOPLtN. MI':X-
4, níu^). 89Z, XI/6G.

1.411.-1-1. T^^•ata^^niento de los vinos por acti-
v2zaC2Ó%t,, pOr GABRIEL STOUTZ, F-
111, núm. 1.067, I/G7.

1.412.--^-'L. Reseña núm. 1.394.
1.413.----1-'L-1. El oidiurrz se previe^^r.e ^^ se clzra,

pOI' I^INIAR L.ARROQUF,. I^:-fil, nllme-
ro 177, IX/G6.

1.414.--I-'^-1. Reseña núm. 1.404.

1.415.--I-^-L For^rnación de comp^uestos sidfln•a-
dos e^t. las h.ojas de la^ vid a par-
tir del azufre espolworeado. e^z los
tratam^ient.os, por M. Rutz HER-
N^^NOEZ. E-111, nílm. 1.0(i4, XII/(ifi.

1.41f;.-^-L-'.'.. La. «basqu,illa», por h^^.Llti TALr•:-
cóN HERAS. I';-60, nítmero ZZ5,
XII/6G.

1.417.-4-2-2. Estudios soUz•e la ^raet^^ntoenteritis
de los bovinos, por A. BLANCO LOI-
ZELIER. E-lOfŝ , IlUm. 10-3, XI/f1G.

1.418.--^-'^-'^. Los q^lz^istes de, resistencia ert el
co1,7)oda ^nat^^°iten,sis, por OcARIZ,
I^,ICO y HERNánEZ BL,^zQUEZ. T'.-IOH,
nítm. ]0-3, XI/f;(i.

1.41^).-,-l-'L-'L. Lucha nlizndia! c•ozttra enferzneda-
des corit(tgiosa^s eq^tc^i^ias, por I^^NRI-
QU^; CAS•rELLñ E31.R'rRÁN. I'.-107, nú-
tnero 115-1'>, XII/Gfi.

1.420.-3-'.3-'^. La 1)este edrliua, por ('^oRNt•a y
^^1EN7 DF MIF,RA. I':-77, nLIriL '^^?,
XII/F;6.

1.421.^1-2-'^. Prlirito n.erv^ioso, cozttagioso «Sera-
1)ZP», p01' AN'CONIO JASSO ^UBIAL-
DEA. I''.-77, nítm. 282, XII/6G.

1.422.-^1-'^-`L. Cort.trol de «Fasciola It.ep(ít.ica» en
el ga^rtado la^^^ar ^^ va^•^r^no. I^-77,
nítm. '?83, I/Ei7.

1.423.--3-'^-2. Lozrlb^t~iz p^lz^lmoziar. MI^.X-4, nítme-
I'O H9'?, VI/fifi.

1.424.-i-'L. La ^r^ilPti('a aplicada a la avicultlt-
Y'(l, p01' ALFONSO OSPINA LEÓN. IL-

f^l, nlím. 17^Ŝ , IX/6F1.

].425.-6. Aturte^nta la inzporta^rieia. ganade^ra
(estudio muy detallado con abun-
dantes cuadros), por JosF MARíA
I,árEZ 7un1EL. 1?-113, nínn. 1•a7-`^,
XI/f^6.

1.42fi.-(i-1. Fl f lc.tln•o d(° la alin^('^tla^ción atti-
^rnal. I'',-113, nítm. 350, I/f7.

1.427.^-1. Dele .eorgo « stts az^PS t/ ahorre di-
^^ero, por C. l^ . TORTUERO. USA-4,
núm. (;2-1, I/(i7.

Í.4'^^3.-(i-L Si.,^•le)nas rlistittlos e^n la alinre^itla-
c•^iríii de In,^• pavos, pur R. I,. A•rlctN-
soN. LTSA-4, núm. fi2-1, I/67.

1.429.^i-L ^;^ué caitt idad de calcio necesit,azl.
S1LS ^072ed01'aS?, pOr W F. R N E R
J. MuELt.r:R. USA-4, ntím. fi2-1,
I /fi7.

1.-I30.-ti-I. ('otltt•astac•irítr de ]u efi('a(•ia rle la
h(trina de bellot« s desertc^t•asada^
('it ]a ali^mentacid^l de la. esp('c°ie
^)or('ina. 1';-108, núi^). 10-3, XI/GEi.

1.431.-(i-1. El ^nlaíz forrajero r^ el ga^^ado ol^i-
i)o, por IVES OcER. 1':-107, nlímero
115-11, XI/66.

1.432.-(i-L (,'ebo del eerdo en relaci^ó^zt cait srz
T)eso vi^t^o. ('alidad de ca^^al ,r/ de-
^n(rr^da del ^)tercatlo, por JosF: Ló-
PEZ PALAZÓN. I^-77, ntímcro '?t;0,
^/6G.

L433.-(i-1. Transmz^taciórt ^/ alir)te^rta('i^z^
zootPCnica ( It.l, por PAVZIROLI y
GUALANDRI, I-47, ntíms. 4-5, X/fifi.

1.434.-(i-Z. La inse^^^i^^zación. (crtificial e^l el
gan.ado, por Jos^: .IAPÓN ^^UINTER<).
T:161, nlím. 173, VII/6f;.

1.435.-.(i-'^. Los paz^os ^i^ 1(t fertilzdad. I:-E;1, nú-
mero 178, IX/ófi.

1.436.^Fi-'L. La^ con.gelación. ^rofunda en la co^l-
serva^ción del esper7tla de los alti-
1ltaleS, pOr CARBONH;RO I3RAV0 y
GUF.RRERO CF.RF.7,0. ];-lf)fi, nlllll('I'O
I1-4, XII/(;fi.

1.437.-(i-2. F,:r^pc^•ie'^^c'^i.a de si^r^cro^tizac'ió^^ d('
eelo e^z. ovejas karak^ul, por SAHA-
cUN, GARCíA y Rutz. I',-108, núme-
ro 10-3, XI /66.

1.438.-G-2. I'^aflue^^rria de los d^isti^^Itos ^^a^•as^i-
ti(°idas sobre la fertilidad (^^n rvn•-
i^eros, por MARTíNt:z Gonttt.:^, T''.cHE-
VARREN y DUR,áN. I:-77, nUm, lK;^,
I/fi7.

1.439.-1i-:3. l,a e^zni^('^ltltziz•a es z•entable, }^)or

I'.nIILIO t^YALA ^1AR'I'ÍN. I':-fil, nÚ-
m('1'O 173, VII/^fi.

1.440.-(i-3. Reseña nlím. 1.355.
1.441.-(i-:3. Ma^o.r y^m(^jor prod^.ccciórt de la-

na, por E. G., M. I^ . y JosmtINOI,A.
I',-113, nílm. '?49, XII/66.

1.442.-fi-3. C,ome^t•cinlizaeión, de la ca^~ne del
eonejo, por FMILIO AYALA 147ARTíN.
I:-107, núm. 115-10, X/6fi.

1.443.-(i-:3. I,os fact,orPS de t)ron)oc'irizt ga)ta-
dera e^z- la ^)teseta, por CASTEI,L.á y
BRAVO. P^-77, núln. 281, XI/G6.

1.444.-(i-:3. La prod2tcció7z de car^ne hov^i^zia eri
España, por CARLOS LUIS DE Cut^:N-
cA. E-77, núm. 282, XII/f;f;.

1.445.-6-3. L(r explotac^iózz en carttíczr del ^a-
^na^do, por REQvIO MATALLANA Rc-
BLES. E-77, núm. 283, I/(i7.

1.446.-fi-4-1. Reseña nlítu. 1.419.
1.447.-(i-4-1. Rc'sefia nlím. 1.420.
1.44H.-G--3-Z. hc^scña ntu». 1.41G.
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L449.-G-4-'L. La 7liano de obra erz el garzado vu-
curao lechero. 1^.'-113, níun. 241-H,
XI / 66.

1.450.-6-4-'L. La producción láctea eya España,
pOI' I:NRIQUE SALA LSCOLIES. E-lO 7,
núm. 115-10, X/6G.

]..451.-tí-4-'L. Crianza de terneros, por ALSERTo
Iŝ . CANO. E-77, núm. 281, XI/6G.

1.452.^(i-4-'L. Plaza corta para vacas. I''.-77, níI-
Inel•o ^81, XI/66.

1.453.---•6-4-`L. Reseña núm. 1.444.
1.454.-G-^-'L. El ^novillo ideal (estudio realiza(lo

por la Corparación Argentina de
Productos de Carne). ^^-77, núme-
ro 233, I/67.

1.455.^(i-4-3. Reseña núm. 1.441.
1.456.--(i-4-3. Reseña núm. 1.437.
1.457.-G-4••3. Suelos de l,iston.es para or^ejas. L:-

77, núm. 281, XI/GG.
1.458.-(i-4-^3. Reseña núm. 1.438.
1.459.-fi-4-4. Reseña núm. 1.435.
1.460.^(i-4-4. Reseña núm. 1.428.
1.461.--G-^-^. Estudio de la nl.orfoloqíu e.ztel'^r1a

y de la canal de pavos de la raza
co.múrz español,a variedad negra
(hembras adultas), por SARAZá y
SoTILLO. I^,-lOb, nlím. 10-3, XI/6G.

1.46'L.--(i-^-4-1
prod^ucció^re de 3zuevos. P^-113, níI-
mero 245-6, IX/6G.

1.4fi3.-G-4-^-1. Técnicas sociales eri el galline^•o,
por A. PxI,EPES. Iŝ-113, níim. 249,
XII/66.

1.464.-(i-4-4-1. Acondiciona7^zie7ato de gallineros,
pOr .IOSÉ AN'1'ONIO CASTELL.(). I^-113,
núm. 250, I/67.

1.465.-fi-4-^-1. La selecció^a de pallitos de bue7 Ŝ a
P,Sl2rpe, pOT' I.ANKPORD y ,IOHNSON.
USA-4, ntím. 62-1, 1/G7.

7.4(;G.-(;-4-^-1. Reseña núm. 1.427.
l.4Ei7.-(i-4-4-1. Reseña níml. 1.429.
1.4Ei3.---^(i-4-4-1. El h2(e^vo, ^I^r^ al^i^nlerato. r^ut^'zt,i^vo,

por MANUEL fbNSECA RAmIÓN. USA-
4, núm. 62-1, I/67.

1.4GJ.-(i-^-^-1. Efectos sob^Ŝ^e la puesta del co^I'l(^
de a.las e^rz, gallinas ponedoi'a.s, pol•
CLEMP:NTF, VICENTI3 ^iARCÍA. 1:-77,
ntím. 280, X/66.

1.470.-(i-^-^-1. Los ocizo fact,o^'es pr^i^^z-c•ipales e^i^-
tre las causas ^rr^i<xs co^nu^r^.es del
descenso de puesta. L-77, número
281, XI/66.

1.471.-fi-4-4-`L. Orden.ación ganade^ra porcirl.a, poI•
JAVIER MAR'ríN. E-ll3, núm. 245-6,
IX/6G.

1.472.-fi-4-4-'L. Reseña núm. 1.430.
1.473.-(i-4-4-'L. Reseña núm. 1.432.
1.474.-(i-4-4-`L. Cebadero danés para 12O cP^rclos.

I^-77, núm. 2H1, XI/F;6.
1.47^i.-(i-4-4-?. I,a 1,e(^^noloqía de la^ cría dc los cer-

dos reprodu^•to^-es ( It.), por MAL.a-
vASr y GAZZO'rTt. I-47, nílins. 4-5,
X/f)El.

7.476.-G-4-^. Instalación del apiario, por Molsra

^‚AT7.ENi:LfiON. ^';-7 (, nlÍlll('1'O `^^ ƒ r^,

`‚ I I / (iEi.

1.477.^1;-^1 ;. Lrls abejas ub Ŝ •(^ra.ti. M I';X-4, níi-
mero^ 892, VI/66.

1.47^„ .-7. ^;Por q^ur^ entigrair. lvs ca^r^lpesino.^?,
p01' ROllRIGO RULiIO. ^ti-1^3, nUll^e-

ro 247-8, XI/66.
L47^3.-7. Ucsarrollo agrícola. Cai'a(^ter'ística.ti

?1 plarzzf^i(rac•ióu (Ing.), I^>or PII^.Ro
T31^oNZI. ROIG-l4, nlímero 1'?,
XI I /66.

L480.-7. Cnnae^'ria^lizació^^1 de 1u.5 p^I•odu-ctos
d^^ la vid, por Josl^: NocuERA 1'u-
.IOI,. L-11.1, núm. LOf34, XII/fiE^.

1.481.-7-1. F,l rlesa.r^•ol/o ag7Ecola cspa^raol, las
cerl.t,rales hortof^'utícola.s y la^s e.r
taciones-^rrlercado, por P'RANCISCo
ALFraANY 'CortRLS. N.-10(i, núm. 11-
1, III/Eifi.

1.482.-7-,3. Sob^'e las coope^rativas de rllaq^u.^i-
it.rtr^ia, por ALONSO VIR Ŝíi,;s. I+'.-E;l,
n11111. 17n, V/E)f^.

1.45,,.-i-(i. Cr^rf,rales )IOrt,of^•utícolas, por Mi-
cxrL AuQuH,z. ]';-10(i, níinl. 11-3,
VI/G6.

1.484.--7-(i. 1'i•o,nóstico ^^ est^inlació7a de los ^•e^^-
di^7i.i.entos de los ct(ltivos a base dr'
la ^»Ledic^i6^^, de, las pla^ntas, pol•
IIOLISENIAN y IjUllULESTON. I':-1O7,
núm. 1.15-12, XI1/G(^.

1.435.-7-(i. Rcseña núm. L'3J5.
1.48E^.-^3. Reselia núm. 1.403.
1.4H7.-8. La radia.ció^^. ^n^.^.clear da ^I,^i^eva ca-

lidad a la ^rrLa,dera. I+:-113, ntímc-
ro '^45-6, IX/(iE>.

1.4í;S.-R-]. La edad del vi^lo, por M^rcul^.L MAs
Rr^,rtA. 1''.-111, números 1.(154-5^^
X/6G.

l.^}f^O.-R-1. Culor, olo^i' y sabor dr^ lus ^?r.i Ŝ u,^^,
por L MAIU^.cA COIZ'n^a. I';-111, nú-
mero 1.05K, XI/G(^.

1. a^'.)CL-f3-1. A^^o^•ta(^i(í^a al (^,^^tud^io dc la c^t^ol^r(-
cir^rl, anlagó7^.ica e^^t^^^c nloAos y^ri-
^Ŝo e^m.bolellado, pol• J^;. R^IIZ Hl^at-
N,áNnH:z. h,-]11, nlím. ].05J, XI/(;is.

1.45)1.-8-1. 1';stacdios sob^re el i^alor Jer^^re^i^ta^rr-
te a.^n.bie^zta^l, por M. Rvls Hr:RnrÁN-
^I?^. I+.-111, nínl^. 1.OG0, Y11/(i(i.

].4S)2.-i3-1. Prud^i^,ctos ^iecesar^ios para el
«obrero fer^rri-en.to» , por I'i.óI^^ILo
MURILLO. I^-]11, ntínle Ŝ'o 1.0(;l,
XII/66.

1.493.-R-]. La paralizació7^. dc la feI'7lreratació^i^.
de los 'vinos en la T^ierra de I3a-
rros, por I+'LLIPE CASARra. I'.-111,
núm. 1.061, XII/6G.

1.494.-H-1. Vi^rzos n^^aníticos, }^or CARLOS [+ r.R-
N^íNO>ŝz PACxr.cA. I';-lll, nlímc^ro
1.OE^4, XII/6(;.

1.45)5.-t^-1. Apl^icució7^, de la.^ tPC^lira,^ de dr-
presió^r y cle polia^^l^irla^,^ a/a iliilr-
f'teaC'2Ó1L de 2LUaS P'Nfe7')1)a.ti, p(ll'
^/i. RU1'I. ^IERN.ÁNDI?7., ^';-1 ^ 1, nll-
mero 1.065, I/fi7.
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