


EI beneficio
está en su perfección

Ca^la dia U^i inv^erle en sus l^erras (^empo ^ equ^po.
U^l yas(a J^nero en sem^ll,l, IerU'^,t^^nte. herl^^c^d,l.
msect^c^cia, ^I^IS o^;. etc.
Cada oper^lc^ón que renl^z^I reclu^ere un ciesembolso
_yas(a cllnero, sm recuperar ni un sólo cen(imo_
Prec^samenle por esto es por lo que la I;erfecc^ón en
la recolecc^ón es (an ^mpor(anle, ya que su f^enel^c^^l
esla en ^11cha perfecc^on.
Ud. conse^wrá cosechar m<^s reip^da ^ perle^:t,lmenle
cen una cosechadora John Deere 40 0 55
Ud_en dehn^I^va, lograra n,,^yor benehc,o grac^as ^,
su exclus^vo dlseño de p^^rnlla de exlenslón del cón
cavo, perfec(^i limpla, c^ran duración. ç^ran robustez,
gr^ln autonomia, (acil m^iniobrdbilidaci y perferla con^
f^r(^Ib^l^da^i y segun^f^ld harn el oper<+nn

Vea ahora a su Concesionario John Deere y le informara
como conseguir un mayor heneficio por su inversion.
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España .............................. Atio, 130 ptas.

SuKApejóp Portugal e Ibei•oaniérica ... Año, 220 ptas.

Ete^tantes países ............... Año, 250 ptas.

Editorial
La situación de la vitivinicultura

Periódicamente suelen presentarse en la econo-

mia vitivinícola fases de depresió^z que llevan la

alarma a cuantos depende^z de su normal desen-

volvirniento.
Como no es nuevo el fe7zómeno, las medidas que

se hatz ensayado no constituyen tampoco ^zing2zna

novedad.

Para paliar el problema se han seguido dos se-

ries de normas dijerentes: unas que resolverían la

ĉuestión a largo plazo y otras de aplicación inme-

diata, las que, con carácter de urgencia, se vienen

aplicando en estos últimos años.

El origen más importante de esta situación, que

puede llegar a ser angustiosa, es el exceso de su-

perficie plantada de viñedo, que en cuanto se aczc-

mulan dos o más vendimias abundantes, como su-

cede en el momento actual, da lzzgar a descensos

sensibles en las cotizaciones de los caldos. Para es-

tabilizar el mercado se hace precisa la moviliza-

ción de ingentes ca^ztidades de numerario, que para

la campaña actual ya asciende a cinco ntil millo-

rzes de pesetas, para que la Comisión de Compras

de Excedentes de vinos pueda hacer respetar el

precio mínimo de 32 pesetas grado y hectolitro en

La Mancha, como señala la Orden ministerial que

regula la actual campaña vínico-alcoholera.

Son precisamente viticultores y cosecheros y sus

organizaciones sindicales respectivas los que ponen

de nzanifiesto el problema de que pueda sumarse

una nueva cosecha abundante qzze exigiría volver

a aportar las importantísinzas cantidades que re-

Esparia ....................................... 18 ptas

Números Por•tugal e Ibei•oaméi•ica .............. 2'? ptas.

Restantes paísee ........................ 25 ptas.

quiere la conti^t^zación de estas normas de apoyo

a los precios mínimos fijados, co^z el temor de que

sea difícil la normalización del mercado.

Hay, pues, que buscar soluciones a más largo

plazo, y la más importante y decisiva que supo^te

la limitación de las plantaciones no es ta^npoco

asunto nuevo, a pesar de que en el morne^tto actzzal

se vuelven a sugerir nor^nas que van desde la más

radical, que es la de prohibir las pla^ztacio^zes du-

rante períodos determinados, hasta otras más fle-

xibles, que consisten en seleccionar zonas adecua-

das donde únicamente podrían autorizarse las pla^z-

taciones.

En la campaña del año 1953-54, cuando se produ-

jeron situaciones aún más graves que las actuales

y no se disponía de los recursos que hoy tiene la

Comisión de Compras de Excedentes de Vinos, se

llegó a pe^zsar en recursos extremos totalrnente an-

tieconómicos que, afort2cnadamente, una oportuna

seq2zía en verano no hizo preciso aplicar.

También en aquella época se publicó ^zna legis-
lación muy rígida trata^zdo de castigar con el

arranq2ce y fuertes sanciones económicas las pla^z-

taciones clandestinas, especialmente las que se rea-
lizaran en terrénos de regadío, para el viñedo des-

tinado a la vinijicació^z. Inclusive se llegó a esta-

blecer un impuesto progresivo sobre los viñedos

existentes en regadío, con el fin de obligar a szz

arranque.

El cambio de la situación, originado por unas

cortas cosechas, hizo que la aplicación de dichas

nzedidas quedara más o menos en desuso, y ^zo se

ha seguido con continuidad la política de restric-

ción de plantaciones, que hubiera sido u^z alivio

para el momento actual.

Comprende^nos perfectamente las dificultades
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que se presentan para discri^ninar las comarcas y

las situaciones especiales donde se pueden autori-

zar las plantaciones y donde deben prohibirse ter-

minantemente; pero estimamos qice con carácter

general, y de una manera rigurosa, con criterio se-

riamente restrictivo, podrían establecerse unas zo-

nas donde conviene que se siga plantando para

contribuir al incremento notable de las exporta-

ciones, tal como sucede con la zona de la denomi-

nación de origen de "Jerez", y otras, en cambio,

susceptibles de otros cultivos, que no producen cal-

dos de calidad, sino exclusivamente que por la na-

turaleza de sus fértiles terrenos y su clima, cada

cepa puede producir cinco o seis kilos de uva, que

en comparación con la región levantina, donde ape-

nas se produce un kilo por cepa y no son suscep-

tibles de otro cultivo rernunerador, señale^z ^^n

margen por el establecimiento de un criterio que

permita una orientación con carácter fijo para que

los viticultores sepan en cada caso a qué atenerse

para realizar sus plantaciones.

Al adoptarse por los grandes paises vitivinícolas,

Francia, Italia, Portugal y España, una politica de

calidad, preconizada como solución para suprimir

los excedentes de cosecha, se ha pensado siempre

en reducir las plantaciones y aun en algunos casos

limitar la producción por hectárea, para evitar ese

temible alargamiento de cosechas, que crea siem-

pre los mismos problemas.

Por lo que se refiere a rzuestro país, no ha de ser

difícil encajar en unas normas bien definidas y

controladas con un mismo criterio una política para

el futuro, con tendencia a reducir las doscientas o

trescientas mil hectáreas de viñedo destinado a vi-

nificación, que son las que dificultan en el momen-

to actual el problema de la economía vitivinicola.

Estas medidas de carácter negativo deben, a nues-

tro juicio, ser comple^nentadas con otras de carác-

ter positivo que tiendan a incrementar nuestro

mercado de exportaciones, que aunque por su vo-

lumen sólo alcanza aproximadamente un 10 por 100

de la cosecha, el valor de las mismas es interesan-

tísimo para muchas regiones españolas, especial-

mente las que hemos citado anteriormente de la

denominación de origen "Jerez".

Consideramos asimismo que es hora de implan-

tar nuevas modalidades de exportación a favor de

ciertas bebidas típicas, como la "sangría", que pu-

diera dar lugar a consumos importantes de vinos

tipicos en mercados interesantes, como el de Nor-

teamérica.

Comprendemos que no es }ácil este problema,

por la competencia con que hay que luchar nzu-

chas veces con otros caldos protegidos por barre-

ras arancelarias, como los del Mercado Conzún, o

por medidas gubernamentales que favorecen a la

exportación de modo más o menos ostensible.

Hay, en cambio, otros caldos que en forma de

mosto podemos lanzar al mercado a los efectos de

separar del consumo la máxima cantidad en forma

de vino y destinarlo bien a la exportación de mos-

tos, concentrados o apagados, bien a la fabricación

de bebidas a base de 85 a 90 por 100 de mosto y

10 a 15 por 100 de cremogenados de las diversas

frutas, que pueden constituir una gama interesa^z-

tísima de bebidas agradables, qasificadas o no, con

sabor a di}erentes frutas, que han sido ensayadas

con éxito en España, y cuyo coste sería muy similar

al de las bebidas actualmente tan en boga, sin

más que destinar una mínima parte de esas ingen-

tes cantidades empleadas en solucionar el mante-

nimiento del precio del vino a una propaganda y

una ayuda eficaz a instalaciones que pudieran lan-

zar al mercado todos estos productos.

A pesar de la buena disposición que establecia^z

las medidas dictadas por el Ministerio de Agricul-

tura para el estímulo de la producción y consunao

de estos mostos, falta un impulso que abarque a

todos estos productos que acabamos de citar, si^z

discriminaciones que inutilicen posibilidades de

consumo que entendemos pueden incrementarse de

manera decisiva.

Reiteradamente se habla desde hace muchos

años de la necesidad de revisar el Estatuto del

Vino, y aunque hasta el momento no han logrado

ponerse de acuerdo los diversos elementos interesa-

dos en el problema, va siendo ya hora de que, pres-

cindiendo de las trabas que supone^z siempre las

competencias de los diversos organisnzos interesa-

dos, se dicten las normas especificas que abarquerz

tanto lo referente a plantaciones, como base ini-

cial, como cuantas medidas contribuyan a regula-

rizar la producción; el comercio interior y exterior,

teniendo en cuenta estas nuevas modalidades que

hemos apuntado anteriormente, y ynuy especial-

mente la necesidad de uni}icar en su actuación

organismos tan importantes en la Eco^zomia Viti-

vinicola como son la Comisión Interministerial del

Alcohol y la de Compras de Excedentes de Vi^zos,

evitando actuaciones no sin ĉronizadas que pueden

originar desajustes en la regulación de cada cam-

paña.
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Ingeniero agrónomo

España ha sido siempre el país de mayor super-

ficie plantada de olivos, con un 40 por 100 aproxi-

madamente de la producción mundial.
Se cuenta en la actualidad con una extensión oli-

varera de unos 2,3 millones de hectáreas, de las

cuales más de 150.000 son nuevas plantaciones, ape-

nas entradas en producción, muchas de ellas aco-

gidas a los auxilios económicos y técnicos (estos
últimos encuadrados en los planes de conservación

de suelos) del Ministerio de Agricultura.

Se estima que un 55 por 100 del olivar tiene ya

más de sesenta años, dentro del cual existe un ele-

vado porcentaje de árboles que pasan del siglo.

Interesa resaltar el hecho de que cada vez son
mayores los contrastes entre la olivicultura de las

zonas marginales y las óptimas, toda vez que los
costes de producción inciden ya muy significativa-

mente en la rentabilidad de las explotaciones.
Sin embargo, una gran parte del olivar español,

aunque viejo, está situado en un medio -por ejem-

^uc^'a^ Irlunl;u•iunr^^ de o^lieuc ^u t^^rr:^zan.
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Conserva^cíbu de saelu. en uli^^.^rea de Tuledu.

plo, las zonas de cierta altitud a la margen izquier-

da del Guadalquivir- cuyas características agronó-

micas, en todos sus aspectos, aconsejan la conti-
nuación y la intensificación del cultivo.

LA PODA COMO FACTOR DE LA PRODUCCIÓN

Entre los distintos factores culturales que limi-

tan la producción del olivar, una vez pasado su

período de juventud, es, sin duda, la práctica de la

poda la que actúa de modo más directo en su ca-

pacidad potencial de producción cuando se efectúa
sin fundamento racional. España, como todos los

países del Mediterráneo, cuenta con prácticas tra-

dicionales de poda cuyos sistemas no pueden ser
justificados por principios agronómicos (clima, sue-

lo, variedad, economía). Por el contrario, la mayo-

ría de estas podas tradicionales, acumulando sus

efectos sobre los árboles, al reducir su vigor y alte-

rar su normal nutrición, han conseguido disr.iinuir
enormemente la producción potencial y efectiva de
nuestro olivar.

Otros factores de la producción (riego, fertiliza-

ción, tratamiento co:ntra plagas, laboreo) no pueden

rendir todo su efecto en árboles desequilibrados en

su nutrición y lesionados en su anatomía.

Se ha demostrado en la práctica que sólo con

una poda racional de renovación se ha podido du-

plica.r la capacidad de producción de fincas ente-

ras (antes mal podadas), estimándose un posible

aumento de un 30 por 100 en todo el territorio na-

cional, en el caso de una total transformación de

las prácticas tradicionales de poda.
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GRAFICO DE NUEVE CAMPAÑAS DE PODA
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CAMPAÑAS DE ENSEÑANZAS DE LA PODA

Iniciados los trabajos de enseñanza de la poda

allá por los años de 1940, bajo la dirección de la
Estación de Olivicultura de Jaén, con la colabora-

ción de algunas Jefaturas Agronómicas, principal-

mente la de Toledo, y Cámaras Oficiales Sindicales
Agrarias, la Dirección General de Agricultura uni-

ficó, a escala nacional, los programas de enseñanza

a partir del afio 1958, después de diversas experien-

cias y demostraciones prácticas dirigidas siempre

por los técnicos de este Centro directivo.

Se han llevado a cabo hasta ahora nueve cam-

pañas consecutivas de enseñanza de la poda -se
está celebrando actualmente la décima campaña-,

en las cuales, como se refleja en el gráfico, se ha

ido incrementando la intensidad de actuación en

orden a las peticiones habidas de los olivareros y

Hermandades de Labradores y a la colaboración

prestada por las Cámaras Oficiales Sindicales Agra-

rias y el Servicio de Extensión Agraria.

CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL OLIVAR

Por todo lo expuesto anteriormente se comprende

que sea del todo necesario completar los trabajos

de la poda con otras enseñanzas: campos experi-

mentales de abonados, economía de la fertilización,

empleo del riego, plantaciones intensivas, regene-

ración del olivar viejo, suelos de olivar, delimita-

ción de zonas de cultivo, nuevas variedades, apro-

vechamiento de los productos y subproductos en

una almazara integral, empleo de los diferentes ti-

pos de aceituna de mesa, algunos de cuyos estudios

están en marcha, ya que el olivarero que recibe el

consejo del agrónomo en materia de poda necesita

la exposición del problema completo de la explota-

ción económica del olivo.

Todos estos estudios y acciones, por otra parte,

necesitan de una coordinación y programación que
redunde en una mayor eficacia en la aplicación de

los resultados obtenidos.
Esta es, hasta ahora, la dedicación que el Minis-
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terio de Agricultura ha prestado al olivar con estas

ayudas y orientaciones de tipo más bien técnico y

vocacional, unidas a otras, no en la escala deseada,

de carácter económico en forma de auxilio a las

nuevas plantaciones y a la construcción de defen-

sas contra la erosión.

Pero el olivar español, sobre el que pesa la res-

ponsabilidad de la producción de un aceite de alta

calidad al menar coste posible, requiere la atención,

por primera vez en su historia, de un plan nacio-

nal de auxilios y mejoras que integren a todos sus

factores de producción.

El II Plan de Desarrollo está todavía en los trá-

mites que orientan los fondos disponibles confor-

me a las estimaciones de necesidades prioritarias.

Entre éstas, la agricultura se dice ocupará lugar

preferente, y dentro de ella, las oleaginosas están

en las primeras capas del tintero de los referidos

trámites. El olivo sigue siendo -por su presencia

imposible de desterrar, su producción de quince mil

millones de pesetas anuales y la enorme familia

olivarera vinculada a su economía- el primer olea-

ginoso español.

Para podar bien hace falta que la labor actual

de enseñanza llegue a todos los rincones. Para fer-

tilizar el empobrecido suelo se requiere una políti-

ca específica de créditos. La recolección debe ser

abaratada con los necesarios estímulos a los estu-

dios de mecanización y prestación de máquinas,
que ya empiezan a rendir. Las cooperativas deben

vencer su actual falta de inercia. Pero para que

el olivarero salga de su letargo, hecho público últi-

mamento en numerosas páginas de diarios y re-

vistas, es necesario el resorte ecanómico que mueva

las alicaídas voluntades de todos los interesados en

el sector.

COMENTARIOS AL GRÁFICO DE NUEVE

CAMPAÑAS DE PODA

Se refleja en el gráfico solamente el número de
olivos podados, en plan de enseñanza, por las bri-

gadas oficiales de la Estación de Olivicultura de

(Ilicu m;^nranillu,

dr ^cis afio^;.
i•un hro^du^•^•iún

nrccu ^,
en .\Inu•ndr:^lejo

(Bada.luz).
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Jaén, en cada una de las provincias donde han efec-

tuado directamente los trabajos.

El número de olivos podados no sólo aumenta ca-

da año, debido a la intensificación de las sucesivas

campañas, sino que se ha conseguido ir aumentan-

do el rendimiento de los equipos en relación al níI-

mero de propietarios en cuyas fincas se poda, lo

cual se debe a que cada vez actúa un mayor núme-

ro de aprendices y podadores locales junto a los

equipos oficiales, por deseo expreso de los propie-

tarios con el fin indicado de aprovechar la estan-

cia de los podadores especializados.
En esta novena campaña han actuado un total de

399 aprendices, la mayoría de ellos, como decimos,

particulares y algunos becados por diferentes orga-

nismos colaboradores con la Dirección General de

Agricultura de estas campañas.

CAMPAÑA DE PODA DEL OLIVO

NÚMERO DE PUEBLOS Y DE OLIVOS PODADOS EN PLAN

DE ENSEÑANZA EN LA CAMPAÑA 19^5-19Óó

P R O V I N C I A S N.o de pueblos N ^ de olivos

Sevilla ..................... 24 123.722
Jaén ........................ 13 13.545
Córdoba ................... 12 16.692
Granada .................. 5 2.051
Málaga ..................... 6 10.092
Cádiz ....................... 8 12.937
Huelva ..................... 6 4.995
Almería .................... 1 473
Cáceres .................... 6 2.879
Badajoz .................... 10 12.561
Zaragoza .................. 6 2.455
Teruel ... .. ... . .. . . . . .. . .. . . 10 1.752
Ciudad Real .............. 12 9.745
Murcia ..................... 4 3.741
Albacete ................... 6 6.111
Logroño ............. ...... 9 7.786
Guadalajara ............. 1 850
Salamanca ............... 2 497
Madrid ..................... 6 2.023
Cuenca ..................... 4 3.774
Toledo (e) ................. 10 50.000

Total ............... 161 288.591
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Ingeniero agrónomo de la Junta de Energía Nuclear

En el "Boletín C+ficial del Estado" correspon-

díente al 21 de septiembre de 1966 apareció una

Orden del Ministerio de Industria por la que se

promovía y autorizaba a la iniciativa privada a la

implantación de instalaciones radiactivas para la

conservación de alimentos. Posteriormente, en el

"Boletín Oficial del Estado" de fecha 31 de octu-

bre último, aparecieron sendos Decretos del Minis-

terio de la Gobernación y de Industria por los que,

respectivamente, se regulaba el trámite de aproba-
ción de la conservación por irradiación de alimen-

tos destinados al consumo humano y se creaba la

Comisión Asesora de Conservación de Alimentos

por Irradiación.
Generalmente, la aplicación de nuevas técnicas

a la fase comercial es consecuencia de una serie

de conocímientos no sólo en las entidades espe-

cializadas en ellas, sino también en aquellos am-
bientes que poseen unos conocimientos técnicos su-

periores al pueblo.

La idea de aplicación de la energía nuclear para

fines pacíficos viene generalmente ligada a la pa-

labra pelígrosidad. En aplicaciones en que el pro-
ceso es manejado por un grupo de personas, como,

por ejemplo: medida de densidades y humedades,

gammagrafía de soldaduras, trabajos hidrológicos,

medida de espesores y niveles, etc., esta idea de
peligrosidad se va paliando al familiarizarse con

ellas el pequeño grupo de trabajo. Sin embargo,

cuando la aplicación trasciende al público, al ser

el grupo mayor y no estar especializada, la acomo-

dación será mucho más difícil, y no digamos nada

si el objeto de aplicación son los alimentos.

No tardando mucho empezaremos a oir palabras

tales como: radiactividad, contaminado, irradiado,

curios, etc.

Por esto creemos conveniente dar unas ideas bá-

sicas y sencillas sobre este tema, para poder opinar

y comprender sin recurrir a confusos artículos pe-

riodísticos.

La densidad del núcleo de los átomos es del or-

den de 101' gr/cm'. Este valor tan elevado es de-

bido a que los nucleones (protones y neutrones)

están unidos por fuerzas poderosísimas. En la ma-

yoría de los núcleos esta fuerza es del orden de

8 Mev (en los átomos, los electrones de las capas
externas la energía de enlace es del orden de ev;

la de los electrones de las capas internas es de

Kev).

Para que un átomo estable se vuelva radiactivo

tenemos que alterar su equilibrio nuclear (inde-
pendiente del electrónico) sometiéndole a un bom-

bardeo en el que los "proyectiles" tengan un mí-
nimo de nivel de energía igual al de unión de los
nucleones. Con este proyectil podemos obtener una

reacción nuclear, y el número de ellas (rendimiento)

depende de varios factores: características del blan-

co, tipo de proyectil, su flujo, etc.

Con estas características ten.dremos una cierta

probabilidad de obtener una reacción nuclear en la

unidad de tiempo ; a esta probabilidad se la deno-

mina sección eficaz.

El átomo radiactivo tiene su núcleo sometido a

un potencial (está activado) y tenderá a adquirir la

estabilidad mediante el paso a otro elemento esta-

ble emitiendo partículas u ondas electromagnéticas

(radiación gamma) con una determinada energía.

Esta energía es característica de cada isótopo ;

por ejemplo, entre los emisores gamma, el 80Co (que
emite en su desintegración una partícula beta y dos

rayos gamma de 1,17 y 1,33 Mev) es de los que emi-

ten los rayos gamma con más en^ergía, pero su nivel

de energía dista mucho del necesario para producir

una reacción nuclear.

Un material se dice que es radiactivo cuando par-

te de sus átomos se están desintegrando por haber

sido sometidos a unas energías muy elevadas que

han roto su equilibrio nuclear.

Para producir átomos radiactivos artificiales nor-

malmente se usan los aceleradores de partículas y
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los reactores nucleares (no fuentes de irradiación).

En esencia, un reactor nuclear es un emisor de neu-

trones. Sometiendo a dicho bombardeo de neutrones

un blanco inactivo podemos obtener una sustancia

radiactiva en mayor o menor cantidad según la

sección eficaz.

La desintegración de los átomos activados se rea-

liza de una forma espontánea, independiente de las

condiciones físicas o químicas a que estén someti-

das. Por tanto, nosotros no podemos detener la des-

integración de un material radiactivo, y su radiac-

tividad se "irá" de una forma continua, tardando

más o menos tiempo en disminuir según sea más

corto o más largo su semiperíodo de desiritegración.

Un cuerpo está contaminado cuando se le adhie-

re una sustancia radiactiva. Este material, por no

ser radiactivo, se puede descontaminar sin más que
"quitarle" la sustancia radiactiva. Por ejemplo, un

frasco que contenga 32P. Si dicho frasco se lava, se

arrastrará el 32P y el frasco quedará normal.

Una sustancia se dice que ha sido irradiada cuan-

do ha sido sometida a la acción de las partículas o

rayos gamma emitidos por un isótopo radiactivo, sin

que esté en contacto con dicho isótopo. Una fue:nte

de irradiación, por ejemplo de °°Co, en esencia cons-

ta del material activo, en este caso °°Co, confinados

en cápsulas estancas de acero; de esta forma el ma-
terial a irradiar no se contaminará y, por supuesto,

dada la baja energía de emisión, no se volverá ra-
diactivo.

Otro término muy usado es la palabra curio. Los
curios de una muestra nos indican el número de
desintegraciones habidas en la unidad de tielnpo.
Se dice que una sustancia tiene una actividad de
un curio cuando se desintegran 3,7 X 10"' átomos

por segundo. Si dos isótopos radiactivos distintos,

emisores gamma, por ejemplo, tienen en un momen-
to dado una actividad de un curio, nos dará más
"energía de desintegración", en ese momento, aque-
lla que emita rayos gamma de mayor energía. De
esta forma un curio de °°Co y otro de ""Cs, tenien-
do los dos la misma actividad, un curio, nos da más
energía en ese momento el curio de "°Co.

Como sabemos, las radiaciones, tanto corpuscula-

res como electromagnéticas, poseen cierta energía;

esta energía se va perdiendo por interacción con

los electrones de los átomos del medio por el que

pasan, resultando estos átomos excitados o ioniza-

dos. La cantidad de energía perdida depende del

tipo del material irradiado o, lo que es lo mismo,

de la dosis absorbida por dicho material. En un

punto del campo de irradiación de una fuente, di-

remos que hay una explosión de un roentgen cuan-

do, debido a dicha irradiación, se le comunica a un

gramo de aire una energía de 83,6 ergios. Otro ma-

terial absorberá a esta misma exposición otra car.-

tidad de energía y diremos que ha absorbido ttn rad

cuando un gramo del material expuesto absorbe nna

energía de 100 ergios.

El roentge^ es, por t2nto, la unidad de exposición
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y el rad es la de dosis. Según esto, cada sustancia

necesita distintas exposiciones para adquirir una

dosis de un rad. Esta diferencia que puede haber es

muy pequeña y prácticamente la dosis absorbida

por el aire, roentgen, es muy parecida a la absorbi-

da nor otra sustancia, rad, por lo que es fácil en-

contrar como sinónimos ambos términos. Comete-

1•íamos un error de concepto si decimos, por ejem-

plo, que para obtener en la fresa una dosis de

200.000 rad nos bastaría can colocar dicha fresa du-

rante una hora en un punto del campo de la fuen-

te en el que hubiera una exposición de 200.000 roent-

gen/hora, aunque el error cometido prácticamente

sería despreciable.

En organismos vivos, para una determinada es-

pecie, el efecto no sólo depende de la dosis, sino

también de la variedad. Dentro de dicha especie,

una vez producido el efecto a una dosis dada, la re-

acción a dicho efecto también es un carácter varie-

tal. Un dato real nos puede aclarar mejor este con-

cepto. En la Junta de Energía Nuclear se irradiaron

patatas de la variedad "Alava" y"Gineke" a di.stin-

tas dosis; las irradiadas a ocho Krad no llegaron a

brotar en el tiempo que duró la experiencia. Las pa-

tatas de la variedad "Gineke" irradiadas a cinco

Krad brotaron a los seis meses, necesitando las de

la variedad "Alava", irradiadas a la misma dosis,

siete meses oara brotar.

Los objetivos principales que persigue la irradia-

ción de alimentos son : la inhibición de la brotación

en bulbos y tubérculos, la desinsectación de granos,

la pasteurización y la esterilización (1).

(1) FF:n el Simpasio Internacional sobre Irradlación de Adí-
mentos celebrado del 6 al 10 de iunio último en Karlaruhe (R.e-
públ9ca. Federal de Ale^mania) s^e adaptó la síguíente te^xtino-
logía con marcada rafz anglo-sajona:

Radícfdaclón o desinsectación y destrucción de parásítos.
Radurización o el estado n_ue se consigue en los alimentos por

medlo de radíaciones icnlzantes para aumentar su período de
validez camercial, mediante una conslderable reducción del nú-
mero de microor?a^ismos víab^les, entre los específicamente per-
judlciales.

Radapertízac:ón o apertización conseguida par la irradiación.

Para obtener una idea de la magnitud del rad y

poderlo asociar al efecto, vamos a dar el orden de

la dosis necesaria para alcanzar los objetivos ante-

riores. Para inhibir la brotación a escala comercial

se aplican dosis medias de ocho Krad. En la desin-

sectación de granos, la muerte de los insectos se ob-

tiene aproximadamente a 50 Krad, si bien esta do-

sis no suele alcanzarse, pues con dosis medias de 20

Krad se consigue la esterilidad de los mismos, con

lo cual la plaga no progresa. La dosis necesaria para

la pasteurización está comprendida en un intervalo

bastante amplio, aunque, como orientación, pode-

mos decir que en el tratamiento de cítricos se usan
dosis del orden. de 100 Krad ; en fresas, la dosis ne-

cesaria es aproximadamente 200 Krad, y en carnes

y pescados una dosis de 500 Krad parece ser que

cumple el cometido. En la esterilización las dosis

aplicadas son del orden de megarad ; con dosis de
dos a cinco Mrad, en la mayoría de los casos con-

seguimos la esterilización.

Las dosis anteriores son más que nada informa-

tivas, por lo que en cada producto se debe estudiar

cuál es la dosis idónea.

A1 irradiar un producto en plan comercial, debi-

do a la atenuación de las radiaciones por la mate-

ria y a la inversa dosificación según la distancia (la

dosis en un medio no atenuante es inversamente

proporcional al cuadrado de la distancia), se produ-
ce una dispersión de dosis a lo largo del espesor del

producto. Dicha dispersión depende del volumen de

irradiación y de la distancia geométrica de la fuen-

te. Según esto, una parte de la investigación aplica-
da debe de encaminarse a calcular cuál es la dosis

mínima para obtener un determinado efecto y cuál
será la dosis máxima que no debemos sobrepasar

para no someter a demasiadas dosis el producto y,

por tanto, obtener mayor rendimiento en la irra-
diación.

r---vc^--^
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La inseguridad social agraria
^cz ^aur^cio ^arcía c^,ticázo

Abcgado

El pobre campo es pobre y sobre esta verdad no

se puede construir el lujo de montar una seguri-

dad social, singularmente cuando se pretende que

lo costee un recargo elevadísimo sobre la riqueza

imponible.

Que el campo es pobre lo sabemos todos los que

por suerte o desgracia hemos padecido y padece-

mos las consecuencias del cariño que se le tiene,

pero en las alturas se desconocen las consecuen-

cias de las explotaciones agrarias en su más am-

plio sentido, creyendo siempre que el labrador y

el ganadero se quejan de vicio y exageran sus ver-

daderas cuitas.

De las tragedias del secano hemos hablado en
muchas ocasiones y las hemos hecho patentes ante

toda clase de autoridades sin ningún resultado,
pero siempre se habla de la ganadería y del mu-

cho dinero que producen, por ejemplo, las ovejas,

y para que este engaño no perdure vamos a poner

un ejemplo muy concreto y muy general.

Supongamos una explotación ganadera de 250

ovejas estabuladas, ya que extensiva no hay po-
sibilidad de sostenerla en muchas provincias, por

falta de pastores.
Es corriente considerar que una oveja en estabu-

lación necesita cuatro kilos de alfalfa verde, pero
la experiencia demuestra que tira o estropea del

orden del kilo, debiendo, por tanto, partir de un

consumo de cinco, con el resultado siguiente :

250 ovejas X 5 Kg. = 1.250 X 365 días = 454.250

kilos de alfalfa.

454.250 kilos a 0,60 pesetas ...

Pesetas

272.550

78.000

Un ayudante durante cinco meses ... ... 10.000

Contribución e impuestos ... ... ... ... ... 5.500

Valor de la ganadería

250 ovejas a 1.800 pesetas ... ... 450.000
Establos y pajares ... ... ... ... ... 200.000

T o ta l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 50.000

Intereses de este capital al 6 por 100 ... 39.000

ToTAL . .. ... ... ... ... ... 405.050

Tal es la producción de un rebaño donde no se

muera ninguna res ni padezcan abortos, gripe, etc.,

desconociéndose toda clase de enfermedades, por

lo que no necesiten asistencia veterinaria ni medi-

cación alguna.

A esto es preciso adicionar que al haber efectua-

do un cruce especial, las crías no necesitan más

que solamente la leche de la madre, alcanzando

un peso de 40 kilos a los cinco meses, por lo que su

rendimiento es como sigue:

Pesetas

250 corderos X 40 kilos X 38 pesetas ... ... 380.000

500 kilos lana X 35 pesetas ... ... ... ... ... 17.500
Pérdida obtenida para igualar a las 405.050. 7.550

TOTAL ... . 405.050

Esta pérdida de 7.550 pesetas puede considerar-

se como inicial, suponiendo, como dice un conoci-

do ganadero avilés, que se encuentre un pastor

profesional, lo que es tan difícil como acertar una

quiniela.

Las cosechas en Castilla la Vieja han sido de-

ficitarias, arruinándose la inmensa mayoría de los

labradores, aunque la pasada resultó algo mejor

dentro de lo que permiten las condiciones del cielo

y de la tierra, y, sin embargo, el precio del trigo

no sube y se tira contra la ganadería en acción
concertada del Ministerio de Comercio y de la

Comisaría de Abastecimientos y Transportes, y des-

de un periódico oficialmente inspirado se induce

al público consumidor para que no compre huevos

"hasta que bajen", sin conocer cuál es el actual es-

tado de las explotaciones avícolas.

Pues bien, con un campo en tales circunstan-
cias se quiere montar un régimen de seguridad so-

cial agraria exigiendo a los contribuyentes nada

menos que 3.700.000.000 de pesetas, recarga.ndo la
base i^nponible con el 15,9 por 100, lo que resulta
una monstruosidad:

1.° Porque la cantidad que se quiere obtener es

desorbiantada, ya que según la Reforma Tributaria

y el Decreto de 23 de julio de 1966, que aprobó el
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texto refundido de la Contribución Territorial, Rús-

tica y Pecuaria, la cuota para el Tesoro, según el

artículo 28, es el 10 por 100 de la base liquidable.

Como es sabido (artículo 25), esta base liquidable

se fija como máximo en el 50 por 100 de la base

imponible, con lo que resulta que tomando como

tipo una explotación con base imponible de 100.000

pesetas pagará como cuota para el Tesoro 5.000 pe-

setas, pero para los seguros sociales la cuota se ele-
va a 15.900 pesetas inada menos! La despropor-

ción no necesita ser subrayada y el peso de la tri-

butación no cabe soportarlo dentro de la economía

del agro español.

2.° El recargo es ilegal, porque el artículo 31 del

Decreto aludido, reproduciendo la Ley de Reforma

Tributaria de 11 de junio de 1964, en su artículo 25

impone que a partir de la entrada en vigor de esta

Ley de carácter general no podrán establecerse nue-

vos arbitrios, recargos o exacciones de cualquier

naturaleza sobre la base o sobre la cuota fija de
la contribución territorial, ni elevarse los tipos que

en cada caso se aplicasen efectivamente el primero

de julio de 1964. Se exceptúan de esta disposición

los recargos especiales que, con carácter transito-

rio, puedan establecer las corporaciones locales pa-

ra amortización de empréstitos siempre que se acre-
dite que el importe del recargo al tipo en vigor es

insuficiente para satisfacer la anualidad correspon-

die:nte a aquéllos.

Como el recargo para seguros sociales no está

previsto ni autorizado en el artículo 29 del texto

refundido, el que se pretende cobrar sobre la base
imponible (reducida, en realidad, a la mitad como

liquidable) es ilegal y así ha de considerarse a los
efectos de su exacción.

Las disposiciones del Ministerio de Trabajo, cuyos

extractos publica la prensa diaria, han pasado in-

advertidas, y no he visto ningún comentario sobre
la enormidad que el recargo supone en materia

tributaria, debido quizá a que no se ha advertido

que el recargo del 15,9 por 100 ha de pesar sobre

la base imponible, que, repito, es doble de la liqui-

dable y muy superior al 7,80 por 100 que se pagaba

en el año 1966 sobre la base liquidable sólo.
No es que el campo se niegue a financiar la se-

guridad social, pero ha de ser dentro de sus posi-

bilidades, ya que de otra manera el mal negocio se

agravaría en términos insoportables, y en la forma

propuesta, fincas con muy pocos productores, prin-
cipalmente de pastos, se verían gravadas con can-

tidades desmesuradas en función del seguro que

se trataba de cubrir.

Parece lógico que si se trata de elevar al obre-
ro del campo a nivel del de la industria se cotice

como en ésta, afiliando a los obreros que cada em-

presa utilice satisfaciendo las partes proporciona-

les del seguro sobre las cuotas que se fijasen.

En el año 1966, según datos provisionales, los

ingresos fueron. de 2.684,6 millones de pesetas y el

importe general de las prestaciones de 5.678,8 mi-

llones de pesetas, acusándose beneficiarios de pen-

sion.es en número de 850.324 perceptores, censo que
es preciso revisar ante la forma en que se ha efec-

tuado.

Es posible que se repita el hecho extraordinaria-

mente ejemplar que se dio al implantarse la re-

forma de la seguridad social en el campo con un.

célebre Decreto del Ministerio de Trabajo, aproba-

do en un Consejo de Ministros veraniego, en el que

se recargaba a estos efectos la riqueza imponible en

un 5 por 100 mensual, o sea el 60 por 100 al año,

y ante la protesta general, a poco el Decreto quedó

derogado. ^Es que ahora también se ha desconocido

lo que significa la "base imponible" después de la

última revisión?

El hecho es que cuando se cobre la contribu-

ción del semestre en que nos encontramos las sor-

presas van a ser mayúsculas y no sé por qué en este

mamento me acuerdo del célebre apóstrofe a Ca-

tilina...
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Informe del Banco Mundial y de la F. A. 0. sobre
el d^sarrollo de la agricultura en España

( Re sumen y comentario )

^o t ^ic.zráo C.sp^nosa .^zanco

Ingeniero agrónomo

(Continuación^

PLAN GANADERO

Tres son los factores que determinan e'. futuro

de carne de vacuno mayor: el número de vacas de

vie.ntre, su fecundidad y los pesos del ganado en el

momento del sacrificio.

La tercera o el tercero de los jnctc°es esta

intimamente ligado a los gustos actuales de

consumo, que son ^r^uy difíciles de desarraigar

y que hay por todos los medios que conseguir.

En cuanto a la producción de leche, es posible

aumentar los rendimientos desde los 2.000 kilos año

por vaca media en la actualidad a más de 3.000
previsibles para 1975. Se recomienda el impulso de

la producción lechera en los regadíos, con créditos

para estaplecer grupos de producción de más de

50.000 ki).^s de leche diarios.

Traducido a superficie potezacial con nece-

sidad de zzúcleos urbanos pró^ximos capaees de

absorber dicha producción, se reducen nota-

ble^rzente las zonas de posible creación de es-

tos grupos lecheros.

^a rr.edida técnica principal para aumentar la

producción de carne de cordero es ampliar el tama-

ña de los rebaños y su rendimiento mediante la me-

jora de los pastos y su utilización adecuada. Las

zonas de lluvia anual sobre los 500 milímetros y con
temperaturas inferiores a cero grados en un máxi-

mo de veinte noches son capaces de mantener has-
ta ocho ovejas por hectárea y año. E1 aprovecha-

mientos del ganado caprino se reduce a las tierras

improductivas como única solución económica.

Desgraciadamente, el porcentaje de tierras

improductivas es lo suficientemente grande

co^no para no poder tomar medidas más drás-

ticas respecto al ganado cabrio, tan nefazzdo

en la agricultura.

Para la nutrición. adecuada de la ganadería a tra-

vés de una utilización integral de la tierra se acon-

seja: una producción adicional de cebada y avena;

una pro3ucción adicional de grano en el verano,

sustituyendo maíz por sorgo en los terrenos más

secos; aumento del maíz en el regadío; aumento de

las leguminosas para grano ; aumento de las legu-

minosas forrajeras e.n rotaciones arables; produc-

ción de heno y pasto de alfalfa en praderas tempo-

rales y mejora de 600.000 hectáreas de secano me-

diante el establecimiento de praderas permanentes

mejoradas.

Esto incluye ciclos de cultivo de más de diez

años y porcentajes de suelo descubierto nzeno-

res del 15 por 100, de los cuales la rastro^era

abarca hasta el 9 por 100. Estos ciclos, nzuy

recomendables, fuero^z ya preconizados a priza-

cipios de siqlo por ^zotables agrónomos espa-

ñoles.

Las zonas adecuadas para pastos y jorrajes

(ver mapa) se reducen a la faja costera zaor-

teña y a las provincias gallegas. El estable-

cimiento de praderas permanentes en Anda-

lucía rnediante abancalanziento parece indicar

la conveniencia de conservar el ccgzca de las

laderas mediante labores de deJensa de suelos,

que conducen a un abancala^niento progresivo.

Respecto a las zonas que presezatazz dificzcl-

tades, creemos que están denzasiado esque-

matizadas en el mapa, pTCes abarcazz zonas

mueho más amplias, aunque en general no
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son tan notables los impedimentos y sí ^nás

selectivos sus aprovechamientos.

I as zonas de pastos en regadío se red^zcen

a nueve puntos, de los cuales tan sólo en tres

se trata de nuevos regadíos, y no por cierto

en los incluidos como zona adecuada para

pasto en secano.

PROGRAMACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA TIERRA,

SILVICULTURA Y CONSERVACIÓN

La preparación del plan nacional para la utili-

zación de la tierra es de importancia vital, facili-

tando la conservación del suelo, coordinación de

planes de mejora de los pastos con la producción

de cultivos forrajeros e impidiendo conflictos con

los program as de repoblación forestal.

Los programas forestales para producción y pro-

tección deben ser separadamente valorados, defini-

dos, financiados y administrados, aunque su eje-

cución no lo haya de ser.

Han de llevarse a cabo estudios de costes y bene-

ficios de trabajos de conservación de suelos en aque-
llas regiones donde debe concentrarse la mayor

parte de las futuras obras.

Indiscutiblezrzente, la preparación de este

vasto pla^z nacio^zal para la 2ctilización de la

tierra debe englobar los estudios de costes y

beneficios, así como las valoraciones y defini-

ciones diferenciadas de los programas fores-

tales.

CAPITULO IV

RÉGIMEN DE TENENCIA DE TIERRAS Y DIMENSIONES

DE LAS EXPLOTACIONES

Los métodos adecuados para incrementar los in-

gresos "per capita" del sector agrícola son diferen-

tes para cada tipo de explotación. Como política
general, hay necesidad apremiante de emprender

programas encaminados a acelerar el proceso de

creación de explotaciones de dimensiones adecua-

das, mediante la agrupación, el arrendamiento y la

compra de tierra.

Estas agrupaciones tendiendo a explotacio-

nes adecuadas tienen límites marginales muy

variados que llegan desde las 50 hectáreas, en

la zona de Jaén y Córdoba, a más de 120 hec-

táreas, en Tierra de Campos.

Recomendamos que se modifiquen las leyes de

arrendamiento de forma que garanticen al arren-
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ESTIMACION DE LAS NECESIDADES ADICIONALES DE FORRAJES Y GRANOS DE PIENSO YARA ATENDER LA EXPANSION

DE LA PR;ODUCCION GANADERA EN 1975

Nscesidades adiciona.les de con- Necesidades adicionales de forx•ajes y a]imen-
Aumento centrados (1.000 Tzn.) tos de volumen (1.000 hectárean)

Metas de ------_----- - --
de producción

ESPECIFS producción sobre el Concen- Pastos
tota.l período Uranos trados Total Forrajes Forrajes naturalcs

( 1.000 Tnx.) (1.000 Tm.l proteicos regadio eecano (11 mejora- Tota]
dos ( z i

Carne

Vacuno ... ... ... ... ... 345
Ovino ... ... ... ... ... 150
Porcino ... ... ... ... ... 430
Aviar ... ... ... ... ... 222

Leche

Vacas ... ... ... ... ... 3.720

Huevos

Aviar .

160 300 40 340 140 240 200 580
40 200 20 220 - 170 340 510
135 135 135 675 - - - -
40 (3) 60 295 295 - - - -

1.320 215 50 265 40 40 ( 4) 60 140

584 221 795 200 995

2.285 505 2.790

Co^ncentradcs adicionales según
orígenes (1.000 Tm.)

Aumento del cultivo en nuevas tierras de:

Maíz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 675 (6)
Cebada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.760
Leguminosas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
Semillas oleaginosas ...

180 450 600 1.230

Area adicional para concent.rados
(1:000 hect;xreasl

- - 110 80
- - 50 1.100
40 - 25 110
30 - 10 15

Aumento del rendimiento sobre el krea ac-
tual para:

Maíz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 360 -
Cebada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 590 -
Leguminosas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 265
Semillas oleaginosas ... ... ... ... ... ... ... ... - 20
Procedente de proteína animal ... ... ... ... - 50

3.385 ( 7 ) 505

Area adicional total necesaria ... ... ... ...

195 1.305

375 1.755

190
1.150
135
25

1.500

2.730

(ll En rotación de cereales, reemplazando al barbecho en su mayor parte.
( 2) De 1as cuales un 25 por 100 procedeTá, de tierra marginal de cereales.
t31 De las cuales, 18.000 toneladas procederán de gallineros que existían Ya en el período base.
i 41 En Galicia.
i 51 De 1as cuales, el 10 por 100 será pro^teína aniznal.
161 Transferidas del cultivo de trigo a] de maíz.
171 El exceso de 1.100.000 toneladas sobre las necesidades reemglazará a la mayor parte del Brano ahora importado.

datario el derecho a compensación por las mejoras

que realice y por las pérdidas que sufra como con-
secuencia de la terminación por el propietario del

contrato de arrendamiento.

El ser arre^zdatario será, pues, más venta-

joso que el ser cultivador personal y propieta-

rio. La mejora estructural del arrendamiento

hace peliqrar el ,fomento progresivo a que se

tiende, de no ir con pies de plomo en el

avance.

Si durante el próximo decenio se utilizase una

proporción considerable de las nuevas tierras rega-

das para la producción de forrajes para el ganado,

sería de máxima importancia que se suministra-

sen a un costo semejante al que prevalece en otros

países. Será necesario distribuir la mayor parte de
las nuevas tierras de regadío en explotaciones de

dimensiones grandes y medianas en el que sea po-

sible el cultivo mecanizado de forrajes co:n u.na ro-

tación adecuada, utilizando a su vez cultivadores

que tengan experiencia en la agricultura de re-
gadío.

Seria tanzbién deseable la experiencia de es-

tos cultivadores en el znanejo de explotaciones

forrajeras y la práctica ezz el uso de la maqui-

naria específica para el ^rzejor rendimiento de

este tipo de cultivos.

Por razones de equidad social, las tierras de las
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nuevas zonas de regadío deberán ser accesibles no

sólo a los que ya eran propietarios de tierras de re-

gadío, sino también a los arrendatarios o aparce-

ros que tengan experiencia en este tipo de agricul-

tura. Las posibilidades de éxito de estas propuestas

dependen de la selección adecuada de propietarios

y arrendatarios.

No se nos escapa la dificultad de tal elec-

ción, que si necesaria e imprescindible, tiene

que dar lugar al llevarla a la práctica a un

sistema reversible de compra-venta de carác-

ter jorzoso, con tutela directa de los servicios

del Gobierno.

En ciertos latifundios en que las circunstancias

son favorables, tal vez sería posible lograr el uso

intensivo de las tierras sin necesidad de cambiar

la tenencia de las mismas, por ejemplo, mediante
la explotación en gran escala y eficiente por medio

de sociedades anónimas.

El nivel de vida y las condiciones de traba-

jo actuales de la fuerza laboral son inadecua-

dos, lo que está dando lugar a un éxodo tan rá-

pido de los elementos jóvenes que, a menos que

se logre modernizar los métod'os agricolas y las

estructuras rurales, el futuro de estas zonas

está seria^nente compronzetido.

Algunos obreros de estas regiones se quedarían ezI

ellas y trabajarían a jornal durante las estaciones

de necesidad, si pudieran también obtener tierras
para trabajarlas en aparcería. Se corre el peligro

con ello de que se difunda el sistema aparcería, que
aunque goza de popularidad, tanto entre los pro-

pietarios como entre los que no poseen tierras, de-

bido a que no requiere un alto grado de supervisión
de los trabajadores, en general se reconoce que en

sus modalidades usuales retarda la modernización
del sector agrícola, debido a que una parte impor-

tante del incremento de la producción bruta co-

rresponde al propietario y a que no se compensa

al aparcero por las mejoras que haga en la explo-
tación.

Se trata, pues, en el fondo de mejorar la po-
sición de aparcero frente a la propiedad, lo
mismo que se intenta hacer con el arrenda-
tario, pero no como principio el intentar ha-
cer desaparecer un sistema de explotación
agricola que es en muchos casos la solución
menos mala del campo español.

La Misión recomienda incrementar las presiones

tributarias sobre las tierras ociosas o indebidamen-

te utilizadas. Incrementar los impuestos con base

en la capacidad futura de las tierras de producir

utilidades. Una aplicación más estricta de las le-

yes de expropiación vigentes, tanto de las que afec-

tan los proyectos de regadío como de las relativas

a las tierras ociosas o insuficientemente utilizadas.

Si de esta forma resultara menos producti-

va y más costosa la tenencia especulativa de

tierras y su utilización insujicie^zte y si, ade-

más, se establecieran condiciones más atrac-

tivas para el arrendamiento de tierras, los

propietarios de latifundios que en la actuali-

dad utilizan tipos extensivos de agricultura se

inclinarian ya sea a poner sus tierras a la ven-

ta o a arrendarlas a un arrendatario que pro-

bablemente implantará un sistema eficiente

de agricultura moderna.

Respecto a la agricultura de secano en pequeña

escala, la Misión aconseja la intensificación en el

reemplazo del trigo por granos-pienso y forrajes y

una mejor utilización de los barbechos, mejorando
a su vez las praderas. Incentivos a la concentra-

ción y ampliación de las explotaciones.

Hay que diferenciar las zonas cuyo progre-

so económico esté atrasado por culpa de las

infraestructuras o por la baja prodicctividad y

aquellas que sufren obstáculos permane^ztes

de clima, suelo, situación, etc... Una misnza

solución para ambos casos traería consecue^z-

cias funestas.

Hacer hincapié en una juventud rural progresiva.
Adiestramiento adecuado. Oportunidades de obte-

ner empleo como agricultores independientes o ad-

ministradores agrícolas.

CAPITULO V

MEDIDAS DE ORDEN FINANCIERO E INSTITUCIONAL

Las deficiencias en el sistema actual del crédito

agrícola son: la existencia de varias polfticas (par-

ciales) en materia de crédito agrícola; la aplicación

de diversos tipos de intereses y la distribución des-

igual de los beneficios que reportan los programas

de créditos.

Es mucho lo que se puede hacer para mejorar

la organización del sistema crediticio actual. El

Banco de Crédito Agrícola no cuenta actualmente

con el grado de organización necesario para faci-

litar el desemboLso rápido y eficiente de présta-
mos, con arreglo a una política coordinada de des-

arrollo agrícola.
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El fortalecer considerablemente la situación

del Banco de Crédito Agrícola implicaría, be-

neficiosamente, que las Cajas de Ahorro y las

Cajas Rurales actuarían en calidad de meros

agentes.

El Banco de Crédito Agrícola debe establecer un
servicio de inspección que se encargue de las cin-

cuenta y una provincias y debe tener una función

fiscalizadora total, tanto directa como indirecta.

Este servicio de inspección y esta función

fiscalizadora total puede redundar en un

trasvase potencial de politicas agrícolas, de no

existir ierza coordinación previa a más alto

nivel.

El Banco de Crédito Agrícola debe evolucionar

hasta convertirse en un Banco agrícola especiali-

zado en la concesión de créditos de desarrollo a pla-

zo medio y largo. Las actividades crediticias patro-

cinadas por el BCA han comprendido los llamados

préstamos de distribución, que se conceden para

cubrir necesidades de operación a plazo corto y me-

dio, generalmente no especificadas.

Se trata de préstamos de poca cuantía con-

cedidos a pequeños agric2cltores para evitar

que éstos caiyan en manos de la usura.

Recomienda la Misión que se apliquen a estos

préstamos de distribución los criterios crediticios

normales y que los recursos que se vayan liberando

en virtud de esta reforma se canalicen hacia la

concesión de préstamos de fomento, especialmente

encaminados a financiar mejoras en gran escala

de las praderas y a la ganadería, así como a las

puestas en riego.

El conjunto de estos créditos constituye una

proporción medianamente importante de las

operaciones del BCA, pero la adopción de esta

medida me recuerd'a aquella propuesta del gi-

tano cuando le recriminaban que llevaba a los

"churumbeles" desnudos y famélicos. "Sí, señó,

se logran pocos, pero los que se logran sorz pa

toda la vía."

Los servicios de Extensión deberán trabajar mu-

cho más estrechamente con las instituciones de

crédito, proporcionando a los agricultores toda la

información necesaria y orientándoles respecto a

las operaciones y en la preparación de proyectos.

E^z general se recomienda una más equili-

brada labor en el Servicio de Extensión, sin

gravitar por politica de captación en 2cn brazo

de la balanza o por labor fiscalizadora en el

otro. Informar y orientar y aconsejar en la

preparación de proyectos.

El tipo de interés deberá reflejar el costo del ca-

pital. Puesto que el Banco de Crédito Agrícola tiene

que pagar intereses del 4 al 4,5 por 100, es eviden$e

que el tipo que se cobre a los agricultores ha de ser ^

más alto. Las condiciones relativas a las garantías

y al plazo de vencimiento deben establecerse aten-

diendo a la naturaleza de la inversión y a la capa-

cidad de reembolso del propietario.

Generalmente los agricultores están de

acuerdo en pagar urz interés mayor al actual

con tal de conseguir con fluidez el crédito so-

licitado. Ahora bien, el inclzcir como factor de-

terminante la capacidad de reembolso puede

dar lugar a labores jiscales fuera del á^nbito

del BCA.

Recomendamos que se facilite el acceso de los

arrendamientos a un volumen de crédito adecuado

y que se conceda más importancia al sentido de

responsabilidad. Es necesario revisar las leyes de

arrendamiento vigentes en la actualidad.

De no concederse anzplio y total serztido a la

responsabilidad personal, la prestación de cré-

ditos a los arrendatarios para labores de me-

jora traería consigo problemas más ayicdos

que los que se trata de solventar.

Los planes de acción concertada encaminados a

proporcionar un importante estímulo a las opera-

ciones de ganadería y cuyos créditos estarían bajo

la supervisión del BCA contribuirán considerable-

mente al desarrollo de la ganadería.

De todos son conocidos los defectos actua-

les de la acción concertada, que de no subsa-

narse puederz redundar en urz grave perjuicio

de la ,qanadería.

(Concluirá)
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Perito agrfcola del SOIVRE

La utilización del frío como medio de conserva-

ción de productos de carácter marcadamente pe-

recedero ha sido objeto de numerosas investiga-

ciones y estudios cuando se ha tratado de produc-

tos alimenticos animales o vegetales.

No existe la misma inquietud investigadora en

el campo de la floricultura, donde los problemas

de carácter general se agudizan, ya que la gran

fragilidad y la limitada lozanía de las flores cor-

tadas son dos hechos que se ononen a una larga

conservación en las condiciones ordinarias. Este

período de frescura, tan exiguo, viene condicionado

por la desmesurada intensidad respiratoria de las

flores, superior incluso a la de las hojas.

Resulta interesante, por otra parte, establecer

las condiciones óptimas para que la conservación

de flores cortadas en frigoríficos sea un éxito, en

vista del creciente comercio internacional qtte de

ellas se viene efectuando.

Los sistemas en uso para la conservación de las

flores en los establecimientos dedicados a su ven-

ta se basan generalmente en suministrar agua

a la flor, con el fin de impedir la disminución de

la tersura de sus tejidos. A este fin se introducen

los tallos en recipientes con agua, consistiendo las

variantes del, en realidad, único sistema en variar

las temperaturas del agua o en añadir a ésta de-

termina.dos productos, casi todos de naturaleza quí-

mica. Asimismo, se regulan las condiciones ambien-

tales del local. manteniendo la temperatura relati-

vamente baja y en posición sombreada. Con el fin

de facilitar el paso del agua a través de los tejidos,

E. Mameli Calvino recomienda efectuar un corte

diario en los tallos inmediatamente superior al exis-

tente, cuidando que la sección producida sea obli-

cua al sentido del tallo. Con toda esta serie de ma-

nipulaciones solametlte se consigue detener ttnos

pocos días el inexorable avance de la marchitez,

por lo que podemos afirmar que el frío es actual-

tnente el único medio capaz de prolongar las cua-

lidades de las flores durante un tiempo mayor.

La conservación de las flores en frío es un pro-
blema antiguo, pues ya Tellier en 1872 indicaba la

posibilidad de prolongar de esta manera la vida de

las flores cortadas. Los pocos estudios realizados

con este fin se han esforzado en determinar las

mejores condiciones de refrigeración, bien en el sen-

tido de la conservación, bien en el de su transporte

a largas distancias.

El comportamiento de las flores a la acción del

frío viene determinado por una serie de factores

responsables de su condición fisiológica en el mo-

mento de la recolección.

Antes de señalar la importancia de estos facto-

res, es aconsejable recordar las propiedades de los

componentes celulares (agua, glúcidos, lípidos, sa-

les minerales, etc.), pues ayudan a prever los fe-

nómenos que la acción de las bajas temperaturas

pueden producir sobre los tejidos. El estudio sobre

los componentes celulares ha sido objeto de exce-

lentes trabajos, existiendo una amplia bibliografía

de conservación frigorífica de frutas y hortalizas,

siendo sus conclusiones aplicables también a las flo-

res. U:nicamente nos interesa aquí resaltar el papel

de los pigmentos vegetales, cuya absoluta inaltera-

bilidad debe quedar garantizada, ya que de la ni-

tidez e intensidad de la coloración depende en gran

parte el valor de las flores.

PIGMENTOS VEGETALES

El pigmento por excelencia de todas las plantas

verdes es, Como se sabe, la clorofila, encontrándo-

se junto a ella otra gama de pigmentos conocidos

bajo el nombre genérico de carotinoides. Estos son

insolubles en agtta, pero solubles en determinados

disolventes de grasas, como el sulfuro de carbono,
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cloroformo, éter de petróleo y metanol. Se Oxidan

con facilidad en virtud de los numerosos dobles en-

laces que

tes son el

poseen. Los carotinoides más importan-

caroteno, de fórmula bruta C,oH,,,,, parti-
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C/ roPL a snaa

i ^---------^--
^ VA GUUL A ^^ ^
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/ AZUCARES, PROT/DOS, GASES ^
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V0.
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MEA TO CON GASES
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U^•tullr^ de la, lu^•.rlizur^ibn de los plxment^c rn la.^ e(In!a^s. Olr-
rert^cu qu^+ lo.ti p[gnli^ntrn Pl.r^úuicin }• .u^tac•i:ínicoc r•:^t:ín Irx^a-

Iiz:rdreti en la ^acuola r•elular.

cularmente sensible a la oxidación, ya que puede fi-

jar más del 30 por 100 de su peso de oxígeno, y la

xantofila, que es un derivado oxigenado del carote-

n.o (diaxicaroteno), de fórmula bruta C',^H,,,,O_.

Los pigmentos inás brillantes de las flores corres-

ponden a las flavonas, flavonoles, flavononas y an-

tocianas. Los colores van desde el amarillo de las

flavonas a los rojos y azules de algunas antocianas.

La estructura básica de estos pigmentos es el grupo:

/` %^ / \
I I ^-i

Los compuestos naturales tienen por lo menos

uno y a veces varios grupos hidroxi, sustituyentes

en uno o varios de los anillos. Con frecuencia se

encuentran unidos a azúcares formando gluc6sidos.

Los pigmentos antociánicos, al igual que los flavó-

nicos, existen en disolución en las vacuolas celula-

res, ya sea en estado libre o bajo forma de heteró-

xidos.

La coloración de los gimentos antociánicos varía

con el pH del medio. Estos cambios de coloración

son reversibles y debidos a que las antocianinas son

cuerpos anfóteros, que dan sales rojas en medio

ácido, azules en medio alcalino y violetas en neutro.

El subacetato de plomo precipita las antocianas,

modificando también su color. El SO, provoca la

decoloración de estos pigmentos, bien sea por su

formación de compuestos de adición o por una re-

ducción del pigmento antociánico. Por otra parte,

ciertas flores pierden sus pigmentos en la oscuri-

dad, conservándolos a la luz.

PACTORES ECOLÓGICOS

De todos los factores nutricios, sólo los de la ali-

mentación en nitrógeno de la planta parecen ha-

ber merecido la atención de los investigadores, los

cuales notaron que si las cantidades en nitratos

disminuyen, la producción lo hace asimismo. En

cuanto al comportamiento al frío por parte de las

flores no parece afectado por la cantidad de nitró-

geno del suelo.

La intensidad luminosa y temperatura de creci-

miento son los dos factores climáticos con influen-

cia conocida. K. Post y sus colaboradores demostra-

ron que una dismi.nución en la duración de la ilu-

minación y una reducción de la intensidad ltaminosa

aplicados experimentalmente antes de la recolec-

ción son responsables de una reducción en la du-

ración de la conservación nor el frío.

Estudiando la influencia de la temperatura, los
mismos autores han encontrado que flores que ha-

yan sufrido antes de su corte la influencia de una

temperatura elevada se conservaban menos tiem-

po que las flores no sometidas a este tratamiento.

Como conclusión. podemos afirmar que una in-

tensidad luminosa o una duración de iluminación

reducidas, así como una elevación de temperatu-

ras aplicadas antes de la recolección, son factores

que se oponen a una conservación prolongada.

CiONDICIONES DE LA RECOLECCIÓN

La importancia del estado de desarrollo, que en

las flores puede sustituirse por el grado de aper-
tura de las mismas, ha sido objeto de numerosos

estudios en los frútos, pero en lo concerniente a las

flores cortadas los ensayos han sido muy pocos.

El almacenista en frigorífico debe prestar aten-

ción a estos dos puntos:

a) Grado de apertura de la flor.

b) Momento adecuado para efectuar la reco-

lección.
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A) Grado de apertl^ra de la f ior.

Generalmente, para obtener buenos resultados,

las flores deben ser cortadas lo antes posible de su
completa apertura. Así el momento indicado para

algunas variedades es:

Crisa^tte^raos: Los de flor grande, inmediatamen-

te después de la desaparicióli de la coloración ver-

de del centro de la inflorescencia.

Gladiolos: Cuando los tres o cuatro botones in-

feriores del ramo están parcialmente abiertos. Si

han de transportarse a largas distancias pueden

cortarse al estado de semiapertura de los dos o tres

botones inferiores.

Lirio: En el momento de semiabrirse la corola.

Peonías: Cuando los botones, todavía cerrados,

dejan entrever la coloración de los pétalos.

Rosas: Las destinadas a un transporte prolonga-

do se recogen bajo forma de capullo cerrado. Las

demás se cortan cttando los pétalos están cerra-

dos a excepción de los más exter•nos, que comien-
zan a abrirse.

Claveles: En estado de capullo semiabierto, ya

que si está totalmente abierto se conservan bien

por el frío, pero no evolucionan a la salida del fri-

gorífico.

B) Monaento adeclcado para ejectz^ar la recolección

Las flores cor•tadas al mediodía tienen una pro-

longación en su vida mayor que las recogidas por

la mañana, ya qtte el contenido en glúcidos es más

elevado en las recogidas al mediodía. Los hidra-

tos de carbono almacenados durante las horas de

iluminación desaparecen progresivamente durante

]a noche. Así, rosas cortadas al mediodía han te-

nido una dttración mayor en un 7 a un 11 por 100

en relación con las cortadas por la mañana.

Bases fisiolóqicas e^a que se basa la conservación

por el frío en las jlores cortadas

El período de conservación y de utilización co-

mercial de las flores comprende desde la apertura

de las flores hasta su marchitez, momentos éstos

a los que corresponden fenómenos de crecimiento

y un intenso metabolismo. El crecimiento proba-

blemente está influido por la auxinas.

Para la conservación de las flores, los fenómenos

más notables son los siguientes:

a) La respiración.

b) La turgencia de los tejidos.

c) El desprendimiento de productos volátiles.

A) La respiración

AGRICULTURA

Las flores respiran con gran actividad, hasta el

extremo que su intensidad respiratoria es más ele-

vada que la de las hojas. Se ha comprobado la

existencia de ttn m.áximo respiratorio (máximo cli-

matérico), coincidente con la apertura completa dc

la flor.

Bonner y Honda han comprobado este fei^ómeno

sobre las flores de camelia.

El comportamiento de diversas plantas a varias

temperaturas ha sido el siguiente en cuanto a la

intensidad de respiración:

PLANTAS

Ternperatiuras

0" 4" 18"

Primula acaulis ... ... 10-13 (1) 17-24 65-69

Primula acaulis (varie-

dad ornamental) ... 0,1 0,2 0,55

Glechoma hederacea ... 13 23-25 54-79

Jacinto silvestre ... ... 5-7 9-10 48-56

U) L^i.: dat^s anteri^^re: se ^^ntlenclen ^•n mgr. ^ie t'U.,

nh^eni<ios ^íul^ante veinlicu;ilr^^ hura^ s^^brc lU ^r^im^^s ^lr

1'lor £resca.

Las rosas y g^ardenias rnantienen una intensidad

respiratoria que es cinco veces más fuerte a 25" y

tres veces mayor a 15" que a 5".

^iSCa ^cu^^r:U dc uu:^ Dl:uihu•i ĉn dc i^l:^^i^l^^.^, di•;clin;idu^ I^:^r;i
la c^purt;^rliin, emplarad q cn L;i ^lan^^ma.
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B) Ticryencia de los tejidos

Se ha demostrado que es necesaria tuza turgen-

cia elevada para efectuar el crecimiento, por lo que

es indispensable reducir al máximo las pérdidas de

agua de las flores almacenadas. En las condiciones

ordinarias de conservación se previene esta pérdi-

da alimentando los tallos florales con agua. Sin

embargo, experiencias sobre claveles, rosas y gla-

diolos ha.n aco.nsejado que la conservación frigorí-

fica es preferible en condiciones en que los tallos

de estas flores no estén en contacto con el agua

durante su almacenaje. Con el fin de mantener

la turgencia elevada, en este caso, es necesario

mantener las flores en cámaras cerradas (contai-

ners esta^acos) con ttna humedad relativa próxima

al 90 por 100.

C) Desprendimiento de prod^TCCtos volátiles

Las flores desprenden sustancias orgánicas volá-

tiles diversas, causantes del perfume, siendo, al me-

nos en algunos casos, una de ellas el gas etileno.

La acumulación de este gas en las cámaras puede

ser ligeramente pernicioso. Por otra parte, los fru-

tos desprenden cantidades notables de este gas, que

puede producir efectos nefastos sobre las flores, por

lo que se tendrá la precaución de no almacenar és-

tas junto con las frutas y, si se van a almacenar

en un local que las hubiere contenido, se aireará

bien antes de introducir las flores.

El carbón activo bromado absorbe el etileno des-
prendido por las flores, siendo muy útil en la con-

servación de orquídeas, flor ésta muy sensible a

pequeñísimos porcentajes de este gas.

CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAJE

Cualquiera que sea la forma de conservación que
se vaya a practicar, simplemente frigorífica o en

atmósfera controlada, es fundamental reducir al
mínimo el tiempo transcurrido entre la recogida de

las flores y su puesta en frigorífico. Ya se dijo que

es preferible conservar las rosas, claveles y gladio-

los con humedad relativa alta que con los tallos su-

mergidos en agua. Se aconseja la práctica de hacer

absorber a las flores una solución de azúcar al 10

Cradu dc a^N^^rlura mínimu ^•^i^;ilrl^• i•n ^•apullov d^• ol,^ci•dr,ti
para ^u Uu^•un ^^in,i^r^,^riúu rn (ri^i^ri(i^uh.

por 100, pues se realiza mejor la conservación en

este caso.

La posicibn de las flores en el frigorífico tarnbié^n

ha merecido la atención de los especialistas, incli-

nándose los americanos por mantenerlas en po-

sición vertical, práctica ésta que refutan necesaria

para los gladiolos.

Una acción esencial de las bajas temperaturas

sería la inactivación o, mejor dicho, la ralentiza-

ción de los procesos enzimáticos liberadores de au-

xinas activas, las cuales serían el comienzo de la

apertura completa de la flor. También las bajas

temperaturas frenan el desarrollo de gérmenes pa-

tógenos, pri'ncipalmente hongos y bacterias, que

encuentran en las cámaras grados de humedad muy

favorables para su desarrollo.

(ConcGu^irá en el número /.^róximo.)
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
I. Regulación de la campaña azucarera 1^67-ti8

En el ^^Boletín Oficial del Esta-
do^^ del día 25 de febrero de 1967
se publica el Decreto 302-67 de :a
Presidencia del Gobierno cuya par-
te dispositiva dice así :

Artículo I. En la c a m p a ñ a
I^;67/68 podrá dedicarse al culti-
vo de remolacha y caña azucare-
ra la superficie necesaria para ob-
tener una producción del orden de
620.000 toneladas métricas de azú-
car, respectivamente, distribuyén-
dose dicha superficie entre las di-
versas zonas de cultivo con arre-
glo a la norma que estab'.ezca el
1^4inisterio de Agricultura.

Art. 2. Las fábricas de azúcar
Fo;lrán contratar libremente en-
tre todas las zonas de cultivo la

remolacha será de 15,85 por 100
en recepción de fábrica. Esta ri-
queza ;;acárica media podrá ser
reducida hasta 15,5 por 100 por
disposición conjunta de los Minis-
terios de ^ndustria y de Agricu^tu-
ra, si como consecuencia de los
análisis que se practiquen se com-
prtreba que la pérdida de azúcar
en silos lo permite.

El precio correspondiente a la
remolacha de riqueza media de
15,85 por 100 será de 1.345 pese-
tas sobre báscula de fábrica.

Artículo 4. La valoración de
los grados de sacarosa y sus frac-
ciones que excedan o falten sobre
la riqueza media se obtendrá por
aplicación de la siguiente escala :

Valoraciún por décima cle grado
Pur c•^icia c1É^cinia ite ^;racl^^ 1^1,1 `;^^) - -

c^„m)irrncli^ia entrc ['c^rcenta,ie ^1e1 precio Pc^setas remolacha =
I^;^se clc !a r^^m^^lac•ha -= 1.395 ptas/Tm.)

1'nr enc^ima de 14: ) 11.^}^^ 1'.?.i ti

I,^;.!1 ^' ;^,^ , (1.S)0^ ^ 12,1(1
Ii,!) `^<^ y IS,S ').ñ5^^ 11,43
)i^,!) ';^ ^^ 17,^ i),^'^., tt,ti)
1:i.N.-i''^ ^' :G^ ^^.s^:,^ lo.ss
I LS) ^^ ^^ 1^,`^^^ '^; -- o,^on --10, 7u
1:;,!) <'r ^^ ^4,R' `_ - 0,52.i - 11,1(1
13,!) ''^ ^ 13,^ - 0,37:^ - 11,77
12,(1 ^'^ ^ 1?.ti ^ -0.9bU -12,78

remolacha y caña ^uficientes para
la producción de azúcar prevista
en el apartado anterior.

La contratación se efecturá por
toneladas métricas, cou indicación
c?e la superficie de cultivo a que
corresponda. El agricultor tendrá
derecho a exigir del fabricante que
reciba en bás ĉula cuanta rémola-
cha y caña haya sido producida
en la superficie de cultivo reseña-
da en contrato. I_.os fabricantes
podrán rechazar la remolacha y
caña cosechadas en superficies dis-
tintas a la contratada.

Artículo 3. La riqueza sacárica
correspondiente al rendimiénto in-
dustrial medio de 125 kilogramos
de azúcar por tonelada métrica de

Las fábricas azucareras no están
obligadas a admitir raíces cuyo
contenido en azúcar sea inferior al
12 por 100, las que en todo caso
podrán ser objeto de libre aprecio
entre las partes.

Artículo 5. En las campañas
1967/68, 68%69, 69/70 y 70/71, la
escala de valoración de las déci-
mas que figura en el artículo an-
terior será afectada de los coefi-
cientes correctores 0,80, 0,85, 0,90
y 0,95, respectivamente.

Artículo 6. Por los Ministerios
de Industria y de Agricultura se
publicarán oportunamente las es-
calas de precios que han de regir
en cada una de las campañas men-
cionadas, de acuerdo con lo dis-

puesto en los artículos 4 y 5 del
presente Decreto.

La riqueza polarimétrica de las
raíces obtenidas en secano en la
sexta zona azucarera se reducirá
en 0,5 por 100 para '.a determina-
ción de su precio, en razón a su
menor pureza, siendo este des-
cuento revisable según análisis ofi-
ciales realizados periódicamente.

Artículo 7. Con el fin de que
las Entidades azucareras puedan
dar cumplirniento a lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 2."
del Decreto 573/ 1966, de 3 marzo,
el Gobierno facilitará los créditos
necesarios para la adquisición e
instalación de los equipos automa-
tizados de toma de muestras y aná-
lisis polarimétricos, así como para
el establecimiento de sistemas de
descarga mecánica. Estos créditos
serán otorgados a las Sociedades
propietarias de las Azucareras con
un interés del 5,625 por 100 y
amortización en seis años.

Artículo 8. El precio base de
la tone:ada de caña de azúcar de
riqueza media de 11,75 por 100 de
sacarosa suficiente para obtener
un rendimiento industrial de 87,5
kilogramos de azúcar será de 941,5
pesetas sober báscula de fábrica.

Artículo 9. Los Ministerios de
Industria y de Agricultura estable-
cerán antes del comienzo de la re-
cepción de la caña de azúcar en la
campaña 1968/79 las normas para
determinación de su contenido en
sacarosa, así como la valoración de
los grados y sus fracciones que ex-
cedan o fa'.ten sobre la riqueza
media.

En tanto que estas normas y va-
loración sean establecidas, el pre-
cio de la caña de azúcar de rique-
za distinta a la rnedia se determi-
nará de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 2." de la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 14
de marzo de 1964 (ccBoletín Oficial
del Estadon del día 19}, y la saca-
rosa contenida en ]a caña se calcu-
lará multiplicando por 0,779 la sa-
carosa por 100 de jugo del primer
molino.

Artículo 10. Las fábricas azu-
careras percibirán por repercusión

l 3!"i



iQué es el Treflan' ?
TREFLNN es un herbicido selectivo, yue muestro octividod contro uno anrplio goma
de molas hierbos de hojo oncho y estrecha; recomendodo especiolmente poro el cul-
tivo algodonero, ounque tombién actúo eficozmente en otros cultivos.

TREFLAN se formulo, poro su vento, en formo de concentrodo emulsionoble que se
mezclo fócilmente con aguo, para su aplicación.

TREFLAN ofrece al ogricultor más ventajas que cuolquier otro herbicido:

>«

4

Uno solo oplicoción bosto paro controlar los molos hierbas desde
lo siembro hosta lo cosecho.

Controlo uno gran variedod de molos hierbos, tonto
como de hoja estrecho.

Uno vez aplicado, conservo todo
orrostre de Iluvios o riegos.

de hojo ancho

su efectividod, resistiendo

Permite el cultivo superficial de los terrenos

No doña los siembros posteriores.

No requiere humedod DOrn ejercer su occión,

Cómo se utiliza el Treflan

trotodos.

ol

EI TREFLr^N debe ser aplicodo antes ae yue germinen las semillas de las nraios hier•
bos, ya que no octúo sobre ellos cuando están establecidos.

EI TREFLAN se oplica sobre lo superficie del terreno, por medio de un oparoto pulve-
rizodor de baja presión, debiendo mezclorse ( incorpororse) o lo tierro inmediotomente
después de su oplicoción.

Poro reolizar esta incorporoción puede utilizacse todo equipo de lobor que rompa los
terrones y hago una mezclo uniforme o lo debida profundidod. Esto puede conse-
guirse con grodos de discos o rotocultivadores.

Lo más conveniente es que la aplicoción e incorporación, se Ileven o cobo en uno

mismo operoción, lo cuol se consigue fócilmente ocoplondo lo móquino pulverizador0

ol tractor, que horó funcionar el implemento de incorporoción.

dELf^Gi1ClONES BARGELONA VAIENCIA SEVIILA BIl^AO
dr prora8a^da rn^ Infanra Carlora, 157 Grabador Erreve, 7 Viryen de Bepoáa, 14 Gran vfa Lopa de FId ĉ0, B

DISTRIBUIDORES-APLICADORES:

zelti^ agraria, s. a. * VALENZUELA Y C1A. S. A. *
INSECTICIDAS
CONDOR A r^^

^ĉR-nail-e^
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AGRICULTURA

del precio señalado a las plantas
sacáricas industrializadas la canti-
dad de 800 pesetas por tonelada
métrica de azúcar que produzcan
y 300 pesetas en concepto de com-
plemento a los márgenes brutos de
fabricación por tonelada métrica
de azúcar obtenida.

Estas cantidades serán liquida-
das por el Gobierno a las azuca-
reras con cargo a la cuenta uOrga-
nismos de la Administración del
Estado. -Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes.ll

Artículo 1 l. 1.as relaciones en-
tre los cultivadores y los industria-
les azucareros, así como el régi-
men de entrega por las fábricas de
primeras materias a los agriculto-
res y la de remolacha y caña por
éstos a las fábricas se regulará por

modelo oficial de contrato que el
Ministerio de Agricultura autorice.

Artículo 12. A1 amparo de lo
dispuesto en el artículo 13 de la
Ley 194/ 1963, de 28 de diciembre,
que aprueba el Plan de Desarro^
]l.0 13conómico y Social para el pe-
ríodo 1964•/67, se constituye un
fondo de sesenta millones de pe-
setas, a disposición del Ministerio
de Agricultura, para promover la
racionalización del cultivo de la
remolacha azucarera. De este fon-
do se destinarán : 10 millones pa-
ra selección de semillas y realiza-
ción de concursos-demostraciones
de máquinas de recolección y cul-
tivo ; y 50 millones para fomentar
la mecanización del cultivo. (Véa-
se el capítulo V de esta informa-
ción.)

II. Regulación de determinados aspectos del comercio de ganado
y aves y fijación de precios de garantía

En el «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 22 de febrero de 1967
se publica el Decreto 295-67 de la
Presidencia del Gobierno, fecha
16 del mismo mes, por la que se
ordena que continúen en régimen
de libertad el comercio y circula-

I^apec i e C'laae

ción de reses vacunas lanares, por-
cinas y de aves de producción
nacional, así como de sus carnes
frescas, refrigeradas o congeladas,
sea en forma de canales, semica-
nales, cuartos, piezas nobles o de
carnes troceadas y picadas, ate-

I'esn ^•anal
('ategoría

Kili^^r^imos

AIlOĉ O ..

13ovina ... :, ^ Añojo ...
Vaca ..

Ovina ... ...

De ]2:^ <i 1,511 .
^lás iie 1811 ..
S:n límite.^ ..

Cortlero ... ... ... ... ... I Ilatita 17

--
I
- ---

lle (>.; a !1.-^
('erdo blanco ... ... ... Dc !Ili a lUJ

De lllli a 11'?

I)f^ (i:i a !).i
('erdo cruzuclo ... ... .. I)c' 9(i a ]0^^

De 10(3 a ; 13

['urcina ... .. ^ ^ I)e 75 a !L;

('er^l^^ iL^^rico coloradc
De 91i a lU.i
I)e 10(i [t 113
De 11:3 a 1 Z:;

^
De 73 a 45

('erdo ibérico negro .,
De 9G a l0•i
Ue lOC a 112
De 113 a ] 2:3

-- I- - I
--->--

Aves ... ... ...I Pollo ... ... ... ... ... ^ De 0,800 a: ],200 ... ...

niéndose, en todo caso, a las pres-
cripciones contenidas en la legis-
lación sanitaria vigente.

El precio de los animales vivos,
de producción nacional, de sus
canales. semicanales, cuartos, pie-
zas nobles, carnes troceadas y pi-
cadas, seguirá en libertad, sin más
iimitaciones que las establecidas
en la disposición de referencia.

A los efectos consiguientes de
este Decreto, las canales de vacu-
no, corderos, cerdos y aves de
abasto objeto de la presente regu-
lación deberán responder a las cla-
ses, pesos y catego:as que se es-
pecifican.

^e fijan como precios de garan-
tía para la^ canales limpias de las
especies, clases, pesos y catego-
rías, así como plazo de vigencia,
los que se indican a continuación,
entendiéndose todos como precios
sobre matadero.

El precio fijado para los añojos
de peso superior a los 180 kilogra-
mos en canal inc'uye con carácter
permanente las tres pesetas de
prima a la producción de ganado
vacuno añojo establecidas por Or-
den de la Presidencia de 3 de agos-
to de 1964, modificada por las de
"l5 de noviembre de 1964 y 8 de.

Fcríu^lu

I .\ledia ... .
^ledia . .^ lle 1-IV-G7 a 31-I1 I-0^+
^1e^1'a ... .

-- - I
( De 1-IV-G7 a 30-IX-G7

^4edia ... ,., lle 1-X-G7 a 15-II-G4 ...

^leci:a
^ieciia
\1eliia

^ De 1G-II-GS a 3l-I II-04

II - .. - - --
^

\7e^1 ia

^fecl:a

^le[l:a

\1ec1 ia
^1e^iia
^9e^lia
^leclia

Uc ]-IV-(i7 a 37 III fiti

^tedia ... ...
^tedia ... ...
Vledia ... ...
VIedia ... .

^ledia ... De 1-IV-ti7 a ;il-Ill-f;S

I'rec i o^
j-;a1'antÍa

1'tas/kl;.
canal

1i7,(111
7:3,(1U
b0,01)

G0.011
li,i,Ull
GI I,OU

50.0(1
4 4,. i0
^11 i,011

9 `^',011
41;,b(1
1 1.+^(1

-11i,00
45.00
4 4.00
3!),50

4;i,25
4'1,'L^ i
43,2. i
38,75

3^.00
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febrero de 1965, prorrogada por
la de 15 de marzo de 1966. En los
vacunos lanares y aves además del
valor de la canal el vendedor del
ganado percibirá el de los despo-
jos y caídos, que le serán liquida-
dos conjuntamente con aquélla.
En el precio en canal fijado para
cerdos y aves queda incluido el
valor íntegro de los despojos. 1_os
precios de despojo y cados proce-
dentes de las reses sacrificadas
dentro del sistema de protección
que se establece en el Decreto se-
rán fijados por períodos mensuales.

La C. A. ^ I'. adoptará las medi-
das más convenientes para evitar
que lqs precios en matadero de las
canale^ de bovino, ovino y porci-
no, según el patrón dado, se ele-
ven en más de un 15 por 100 so-
bre los fijados en el Decreto. En
cuanto a las canales de pollos es-
te porcentaje será del 20 por 100.

L.a determinación de los citados
precios se realizará por la media
ponderada de las cotizaciones que
correspondan a las diversas clases
en los mercados de Madrid, Bar-
celona, Valencia, Laragoza y Se-
villa. •

En casos de reconocida excep-
ción se faculta al Comisario gene-
ral de Abastecimientos para tomar
las medidas necesarias que eviten
en determinadas zonas subidas de
los precios en proporciones supe-
riores a las fijadas.

A las canales de vacuno, lanar
y porcino acogidas a los precios
de garantía cuyo pesaje se realice
inmediatamente después del sacri-
ficio y faenado se les aplicará en
su posterior liquidación el des-
cuento del I por 100 en concepto
de mermas por óreo. Cuando no
pueda realizarse el pesaje con ca-
rácter inmediato al sacrificio se
verificará a las tres horas, sin apli-
car descuento alguno.

Las canales adquiridas por la
C. A. T. podrán ser destinadas a
la venta en fresco para consumo
o a su almacenamiento, previa re-
frigeración o congelación a cargo
de dicho Organismo, con el fin de
regular el mercado y los precios,

_ de coriformidad con lo establecido.
Las canales de vácuno y-porci-

; no destinadas a cotigelación esta-
rán protegi_das por #uridas de hilo,_... _

-^T^isdón= b dt^álq ĉier otro material
apropiado ; las de lanar y aves.
por bolsas de <<cryovac>>, de poli-

teno o rnateriales similares autori-
zados. En todos los casos clebe-
rán cumplimentarse las normas sa-
nitarias en vigor.

La Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes (C.A.T.)
o la Entidad en quien delegue ad-
quirirá entre el I de abril de 1967
y el 31 de marzo de 1968, a los
precios de garantía fijados en el
presente Decreto, cuantas canales
de vacuno, ovino, porcino y aves
que cumpliendo lo dispuesto se le
ofrezcan por ganaderos y aviculto-
res, en la cuantía y ritmo que le
permita la capacidad de los mata-
deros colaboradores y las posibi:i-
dades de congelación y con^erva-
ción frigorífica.

1-.os propietarios o sus represen-
tantes podrán sacrificar sus reses
para su adquisición por la C. A. T.
en el matadero municipal :^e M<i-
drid, en los mataderos generales
frigoríficos, y las aves, en los ma-
taderos específicos que se desig-
nen y, en caso de excepción, en
aquellos otros que se señalen, ac-
tuando todos ellos como colabo-
radores.

Los ganaderos y avicultores vie-
n.en obligados a realizar la entre-
ga en el matadero, y en 'as fechas
fijadas, de las reses y aves com-
prometidas. Los gastos de trans-
porte, riesgos y accesorios serán
siempre a cargo del vendedor. Los
gastos de sacrificio ^erán siempre
a cargo de la C. A. T., que los
convendrá, con carácter general y
periódico, con los mataderos cola-
boradores.

Si las canales procedentes del
ganado bovino y ovino, así como
las de las aves, no merecieran la
ca'ificación de categoría media,
podrá establecer una escala de de-

III. Regulación del comercio de hucvos en la campaña 19(i7-(iK

En el ^^Boletín Oficial del Esta- General ( ^^Boletín Oficia] del Es-
do^^ del día 4 de marzo de 1967 se tado„ número 113, del 12 de ma-
publicó la Circular 1-67 de la Co- yo de 1966), que se considera a
misaría General de Abastecimien- todos los efectos, como de apli-
tos y Transportes, fecha 25 del cación para la campañs 1967/68.
pasado mes de febrero, por la que con vigencia desde el I de marzo
se prorroga en todos sus términos de 1967 hasta el 29 de febrero de
la Circular 6/66 de esta Comisaría 1965.

IV. Ampliación a la Orden de 13 de agosto de 1!)(i(i reguladora
de la campaña vínico-alcoholera 1 J66-(i7

En el ccBo'.etín Oficial,^ de 11 de no, fecha 8 de dicho mes por la
marzo de 1967 se publica una Ch- qtre se dispone lo siguiente :
den de la Presidencia del Gobier- I." El precio del alcohol de

méritos en el momento de la pe-
sada, a fines de liquidación, cuyo
máximo en las diferentes canales
será el siguiente :

Ganado bovino : Hasta 8 pese-
tas/kilogramo canal.

Ganado ovino : Hasta 6 pese-
tas/kílogramo canal.

Pollos: Hasta 3 pesetas/kilogra-
mo canal.

Los mataderos colaboradores se-
ria'.ados por la C. A. T. para el
curnplimiento de lo dispuesto en
el Decreto formalizarán un con-
trato escrito con dicho Organismo
psra al realización de las distintas
cperacienes de compra. sacrificio,
manipulación, congelación, con-
^ervación y almacenamiento de
canales. Cuando la capacidad fri-
^orífica de los mataderos colabo-
radores sea insuficiente para la
conge'.ación y conservación de ca-
nales, la C. A. T. podrá contra-
tar tales servicios con otros esta-
blecimientos o almacenes frigorífi-
cos autorizados o que se autori-
cen en el futuro.

Las canales acogidas a los pre-
cios de garantía del Decreto lle-
varán un sello en tinta en forma
circular sobre las regiones de la
pierna y espalda, con el siguiente
texto : <<Campaña de Protección.
C. A. T.^,. En el centro de] sello
deherá figurar el día, mes y año
del sacrificio.

Por lo que se refiere a los po-
Ilos, sus envases serán precinta-
dos y sobre el precinto, en ambos
extremos, figurará el texto y datos
del párrafo anterior.

Adernás de la identificación ini-
cial, las canales y envases de po-
Ilos llevarán los reglamentarios y
el sello o etiqueta de'. matadero
de donde proceden.

1 ^i^l
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Mouimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Reingresados

Don José Luis Montoya Moreno,
al INIA; don Fernando Gil-Albert
Velarde, al INIA; don Gregorio Gal-
ván Cabrerizo, al INIA; don Pedro
Veyrat C.arcía, al INIA; don Mar-
cos Rico Gutiérrez, al INIA; don
Jestís Vozmediano Redal, al INIA;
don Víctor Herrero Royo, a la Je-
fatura Agronómica de Huesca; don
Guillermo Escardó Peinador, Jefe de
Relaciones Agronómicas con el ex-
tranjero; don Fernando Besnier Ro-
mero, a la Dirección General de Ca-
pacit.ación Agraria; don .7aime Gar-
cía Alamán, a la Dirección General
de Capacitación Agraria; don Fer-
nando Acedo-Rico Semprún, a la Je-
fatura Agronómica de Guadalajara.

Excedeatte a oluntaa io

Don José María Pérez Ortega.

Jubilación

Don Antonio Segura Arroyo.

ii
GRANIAS DISTRI6UIDORAS:

de ^ersonal
F'ERITOS AGRICOLAS

DEL ESTADO

Nuevo ingreso

Doña María del Carmen Magaña
Castro, al INIA; don Jorge Carri-
zosa Torner, a la Jefatura Agronó-
mica de Cuenca; don Gonzalo Ru-
bio Hornedo, a la Sección 7.^ de
la Dirección Genera.l de Agricultura;
don Ramón Fuentes Colmeiro, a la
Jefatura Agronómica de Lugo; doña
María Asunción Heras Curiel, a]a
Jefatura Agronómíca de Logroño;
don P'ernando Sabater García, a la
Jefatura Agronómica de Murcia; don
Ramón Montis y Sainz de los Terre-
ros, al Catastro; don Jesús Mozas
Bartolomé, a la Jefatura Agronómica
de Logroño; doña María del Carmen
Castellanos Sánchez, al INIA; don
Manuei Martín Sánchez, al INIA;
don Santiago Murias Romero, pen-
diente de destino; doña Rosario
Aguirre Martínez, al INIA; don Vi-
cente José Grajera Jareno, al INIA;
don Francisco Cárceles Escacena, al

INIA; doña María dcl Carmen Ro-
dríguez, al INIA; don Rafael Gella
Fañanas, al INIA; ĉon Pedro Caba-
llero Villar, al INIA; don Jesús C^ó-
mez Llorente, al INIA; don Santia-
go Díaz Sabina, al Catastro; don
José Picazo Dicos, supernumerario;
don Ricardo García Portillo, al INIA;
doña María Auxiliadora Muzas La-
bad, al INIA; doña Luisa Mercedes
Sánchez López, a la Jefatura Agro-
nómica de Oviedo, doña Rafaela
Martínez Fernández, a la Jefatura
Agronómica de León; y don Lázaro
Pinedo Martín, pendiente de destino,
al Catastro.

Jubilados

Don Francisco Vázquez Gabaldón,
don Braulio Rada Arnal, don Vicen-
te Nacher Ferrándiz y don Ramón
Ruiz López.

Supernumerarios

Don José Picazo Dios.

Excedente voluntario

Don Mariano Jiménez Férez, don
José Martínez Atienza y don Carlos
Braña Rodríguez.

UNA PONEDORA TRANOUILA, SOCIABLE, ADAPTA-
DA A CUALOUIER TIPO DE ALOJAMIENTO Y QUE
AGUANTA AGLOMERACIONES INTENSAS. DE MA•
DUREZ PRECOZ Y DE VIABILIDAD EXTREMADA-

MENTE BUENA.

LOS CANTOSAIES
Tu.i., t^. - SEVIILA

ROCA SOLDEVILA, S. A.
Ape^^ado 75. - REUS

AVICOLA CORBLASA
Duqu. d. la Vldo^i., 15.-VALLADOLID

GRANJA PUJO
Viil•nu•v. v G.IIn;

• RONCESVALLES
B.nlto Monl.n.n., 25.-ZARAGOZA
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cornpensación exterior podrá ser
objeto de revisión en el transcur-
so de la actual campaña vínico-
a^coholera, con el fin de ajustarlo
a la cotización del alcohol en el
mercado nacional.

Deberá entenderse ampliado en
tal sentido el apartado 18 de la
Orden de la Presidencia del Go-
bierno de 13 de agosto de 1966 re-

guladora de la campaña vínico-
alcoholera 1966-67.

2.° La revisión de precio que
autoriza la presente Orden será
aplicable únicamentt desde la fe-
cha de su publicación hasta la en-
trada en vigor de las normas re-
guladoras de la campaña vínico-
alcoholera 1967-68.

V. Escala de precios de la remolacha azucarera en
la campaña l!1G7-(it3

En el ^^Boletín Oficial del Es-
tado„ dcl día 15 de marzo de
1967 se publica una Orden de la
Presidencia del Gobierno, fecha
13 del mismo tnes, por la que en
cumplimiento de lo dispuesto en
el Decreto a que se refiere el ca-
pítulo 1 de esta información, se es-
tablece la siguiente escala de pre-
cios de la remolacha azucarera
para 1a campaña 1967-68.

KentolaNt.a con riqueza superior
a la meaia

Grados
^olari- Ptas/Tnt. Valor

nté t ricos d éci rn a

I 5.85 I .345,00
15.9 1.349,30
16.0 1.357,91
16.1 1.366,52
16.2 I .375, I 3
16.3 1.388,75
16.4 1.392,35
16.5 1.400.96
16.6 1.409,57
16.7 1.418,18
16.8 1.426,79
16.9 1.435,67
17.0 I.444,55
17.1 1.453,43
17.2 1.462,31

8,6 I
»
„
»
„
„
»
„
»

Remolaclia co^t riqueza superior
a la media

C:rados
Polari- Ptas/Tnt. l'alor

métricos décinta

17.3 1.471,19 »
17.4 1.480,07 „
17.5 1.488,95 »
17.6 1.497,83 »
17.7 1.506,71 „
17.8 1.515,59 »
I 7.9 1.524,74 9, I S
18.0 1.533,89
18.1 1.543,04
18.2 1.552,19
18.3 1.561,34
18.4 1.570,49
18.5 1.579,64
I 8.6 I .588, 79 »
18.7 1.597,94
18.8 1.647,09
18.9 1.616,77
19.0 1.626,45
19.1 1.636,13

„

9,68
»
»

19.2 1.645,81 „
19.3 1.655,49 r,
19.4 1.665,17
I 74 859 5 6

r,
r,
»

» . 1. ,
8,88 19.6 1.684,53
»
„
>,

19.7 1.694,21 »
19.8 1.703,89 »
19.9 1.714,11 10,22

MAQUINARIA VINIOOLA

Iientolaclra r^ort riqttcza irtJcrior
a la media

CUrados
hotari-

neétricos
Ytas, Tm.

_ _
Valor

d ĉcinta _

20^.0 1.724,33 »
15.85 1.345,00 -
15.8 1.340,70 8,61
15.7 1.332,09 »
15.6 1.323,48 »
15.5 1.314,87 »
15.4 1.30b,26 „
15.3 1.297,65 »
15.2 1.289,04 »
I5.1 1.280,43 »
15.0 1.271,82 »
14.9 I .263,21 »
14.8 I.154,33 8,88
14.7 1.245,45 »
14.6 1.236,57 „
14.5 1.227,ti9 »
14.4 1.218,81 »
14^.3 1.209,93 »
14^.2 I .201,05 »
14.1 1.192,17 „
14.0 1.183.29 „
13,9 1.174,31 »
13.8 1.164,99 9,42
13.7 1.155,57 „
13.6 1.146.15 ,^
13.5 1.136,73 »
13.4^ 1.127,31 »
13.3 1.117,89 >,
I 3.2 I .108,47 »
13.1 1.0^99,05 »
13.0 1.089,63 »
12.9 1.080,21 »
I 2.8 I.Ob9,99 10,22
12.7 1.059,77 »
12.6 1.049,55 »
12.5 1.039,33 »
12.4 1.029,11 „
12.3 1.018.89 »
12.2 I.Ot18,67 »
12.1 998.45 »
12.0 988,23 »

Equipos automáticos de vinificacicín

Mecanización integral de bodegas

MARRODAN Y REZOLA, S. A. '

APARTADO 2
L O O R O Ñ O

INGENIEROS I
OASFO D @l PNADO. ^0PASEO DEL PRADO. 40
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LA COSEC HA RI N DE ...
DESPUES DE VENDIDA
MAIZ, ARROZ Y TODA CLASE DE GRANOS

Bien almacenado hasta su venta.

Guarde su cosecha con el mismo cuidado

que puso ai recogerla.

EL BUEN PRECIO DE SU COSECHA

DEPENDE DE SU BUENA CONSERVACION

- - ^^,:::;,....^ i^^^.^^::.. .^. . .;
^ ;::::^::::

I^ i:
ui!::,, :

m:::: :

,,^^ii'i'lll I
^. .{ _ - ----- ^..

. . ..
. ... -

:,. ,.. . - .

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

I MAD
SOCIEDAD ANONIMA

Camino Muncada. l1J, Valsncia - Ap^do. Con^o^ 21. Pid+not inlvrmp un compromito.



MIRANDO AL EXTERIOR
RECUPERACION Y EVOLUCION DE LA AGRICULTURA

ITALIANA

Italia se repone rápidamente de
la «desgracia del siglo^^, que un
otoño ingrato e implacable ha oca-
sionado a alguna de sus más ricas
regiones. Los pronósticos coyun-
turales, referentes a su economía,
se han visto ensombrecidos por
estas adversidades.

En cuanto al balance del pasa-
do año, los economistas señalan
que el producto social bruto no di-
ferirá mucho del calculado, es
decir, que el tanto por ciento de
incremento real apenas si vendrá
modificaclo, por que las desventu-
ras tuvieron lugar en una época en
que en la mayor parte de los sec-
tores de producción los resultados
del año prácticamente se conside-
rabarr como conseguidos y que,
además, las destrucciones de ca-
pital y mercancías han recaído en
bienes que a largo plazo producen
un pequeño rédito o producto.

Más sombrío es el panorama
que ofrece la gravemente alcanza-
da agricultura, y más difícil la es-
timación de los daños que ha su-
frido con el pernicioso otoño y las
inundaciones. En vigor, la produc-
ción agrícola del año pasado ha
sido irregular, pero ha mostrado
notables resultados positivos en su
coniunto. La más bien escasa co-
secha de trigo, que, no obstante,
ha suministrado 94 millones de
quintales métricos, fue compensa-
da por una producción abundante
de frutas y hortalizas, así como
con unas cosechas satisfactorias de
maíz y arroz como no se habían
conseguido desde hacia años.

De las cosechas de otoño, apar-
te de la escasa cosecha cuantita-
tiva de vino, la de agrios, .así co-
mo la de aceituna, han sobrepasa-
do a las del año anterior. lnclu-
yendo el aumento de la producción
ganadera, puede calcularse, con
relación a la producción de 1965,
un incremento de la total produc-

ción bruta agraria de un 2,5 por
100.

El mal tiempo de las primeras
semanas de noviembre ha ocasio-
nado daños a las estructuras y cul-
tivos, cuya importancia se conoce-
rá más adelante, pero que de to-
das maneras no dejaran de ser se-
rios, pues todas las cosechas de
hortalizas de otoño e invierno pen-
dientes de recogida en las zonas
afectadas y que se dedicaban al
abastecimiento del mercado de
Navidad y del primer trimestre
del año en curso, y que además
sirven para la regulación de pre-
cios, han experimentado pérdidas
notables. Así como las correspon-
dientes a la ganadería. Por tanto,
las reservas de productos agrícolas
disminuyeron notablemente. En
cuanto a la recuperación, se realiza
relativamente pronto, salvo en
aquellas tierras que hayan sido
inundadas por agua del mar.

Aparte de los perjuicios produ-
cidos por las inclemencias del
tiempo, la agricultura italiana es-
tá atravesando una fase de signo
positivo en su desarrollo económi-
co caracterizada por una emigra-
ción de la población rural a otras
ramas de la producción, por una
parte y, de otro lado, por un in-
tensivo desarrollo de la técnica del
cultivo de la tierra, de la artesanía
e industria rural y de otras terceras
actividades. De esta emigración
interior resulta, en unión de los
restantes aspectos, una mejora de
la renta «per capitau, que justa-
mente no queda siempre detrás de
la producción por los otros secto-
res de la economía. Este es uno
de los objetivos del segundo «plan
verden quinquenal de la agricultu-
ra italiana, gue se desarrolla des-
de 1966 a 1970.

Sabido es qtte esta emigración
campesina, que tanto i:usiona a
los modernos economistas, más
atentos al desarrollo industrial que

al agrícola, no sólo tiene el as-
pecto optimista que le suelen dar
los aprogresivosu, sino que tiene
una otra cosa lamentable y pesi-
mista que no únicamente contribu-
ye a la despoblación del campo,
sino a su «envejecimiento». Parte
muy notable de la emigración c.am-
pesina no marcha meramente a la
industria del país, sino que se en-
camina a las naciones industriales
de Europa en busca de mejores
salarios y vida más amena.

De las familias agricultoras de
ltalia, que se elevan a 1.640.000,
unas 678.000 poseen por lo menos
un miembro de menos de cincuen-
ta años ; en 464.000 familias la
edad de ]os hombres oscila enter
los 51 y 59 años ; del resto, o sea,
el 30 por 100, no cuentan con hom-
bres más jóvenes de sesenta años.
Unas 175.000 explotaciones cam-
pesinas están habitadas por ancia-
nos que han sobrepasado los se-
tenta años. Este es el cuadro del
envejecimiento de la agricultura
italiana que presentó hace poco
Paolo Bonomi, el jefe del movi-
miento rural católico, denominado
«Cultivatori Directi>>, en un dramá-
tico llamamiento al Gobierno para
que tomara medidas para ^rreinte-
grar a la juventud a la tierra».

I_a pintura que el caudillo del
movimiento rural católico ha pre-
sentado no corresponde a la que
se ha empleado anteriormente pa-
ra significar una agricultura indi-
gente, con un tono más o menos
satírico, sino la de una agricultu-
ra decrépita que en el término de
doce o quince años prácticamente
no podría existir, por consunción,
si la juventud no retorna a la tie-
rra. Efectivamente, los que viajan
por la Campania (Nápoles^ y por
el sur de Italia pueden ver amplias
comarcas semiabandonadas mal
labradas por escasez de mano de
obra. Mientras los precios de otros
bienes suben a las nubes, el precio
de la tierra de cu'.tivo (salvo en las
llamadas urbanizaciones) ha des-
cendido en estos últimos años eri
una tercera parte. 1_a huida del
campesino se ha convertido en un
movimiento de masas. Nueve de
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cada diez italianos que emigran al
extranjero son hijos de labradores,
y millones de otros, como ya he-
mos dicho, emigran a las ciudades
y van a nutrir las falanges que
trabajan en la construcción de edi-
ficios y de carreteras... o en los
garages como lavacoches o en las
estaciones como mozos de equi-
pajes, pero ganando siempre más
que en el abandonado terruño.

No obstante, esta busca de más
ganancia, parece ser que los mo-
tivos del abandono del campo son
más bien de carácter sociológico y
sicológico que económico. Cierta-
mente, en Italia, llamada algunas
veces el Jardín de Europa, el des-
equilibrio entre la agricultura y la
industria se ha acrecentado de año
en año, como por otra parte en
todos los países en desarrollo as-
cendente. En 1964 ganaba un la-
brador en jornada de diez horas de
trabajo el equivalente de 186 pe-
setas, y en 1965, el equivalente a
193,50 pesetas, mientras que un
obrero industrial en dichos años
ganaba 360 y 432 pesetas, respec-
tivamente. Pero la razón de su
emigración es menos esta diferen-
cia de jornales que el deseo de
una vida menos aburrida, pues los
campesinos siempre tienen en las
industrias zoogenas y en la gana-
dería otros recursos suplementa-
rios -así como en trabajos de ayu-
da a sus convecinos- que no figu-
ran en las estadísticas y que prác-
ticamente tienen un peso signiñca-
tivo en la nivelación de las dife-
rencias. Ellos estaban acostumbra-
dos -después de siglos de renun-
cia a placeres y a veces de ham-
bre- a una vida modesta, y hu-
bieran continuado en ella si no se
hubiera producido la rápida des-
estimación de su profesión. El «te-
rreno (labriego) y el «zapponen
(cavador) ya no eran solamente
términos despectivos de una orgu-
llosa burguesía, sino que se con-
virtieron en el tabique separador
entre la historia de la sociedad in-
dustrial negadora de todo un en-
trañable pasado histórico. El la-
briego y el cavador fueron duran-
te siglos la materia prima de un
país que pintó innumerables cua-
dros y construyó iglesias y que
fue la base de la cultura europea,
y... estos hombres son eliminados
de repente de la escala de valores
productivos. Los tecnócratas los

consideran como suplementarios,
los comunistas como inservibles
para la organización revo:uciona-
ria.

De la rivalidad entre tecnócratas
y comunistas -que ha conocido
la Historia de Italia de estos últi-
mos veinte años- se constituyó,
como la vanguardia social del país,
la masa obrera industrial, bien or-
ganizada, creadora de huelgas y
poseedora de autos. El campesino
no pudo protestar. No tenía sindi-

cato. Se encontraba en medio de
la calle, no tenía otro camino, si
quería ser o representar algo, que
liuir del campo y del caserío, de
la granja.

Para luchar contra este lamenta-
ble estado de cosas, que, por otra
parte, no es privativo de Italia,
pues otros países también lo su-
fren con más o menos intensidad,
el Gobierno italiano hizo aprobar
por las Cámaras en el año 1960 un
plan de cinco años (1960-61 a
1964-65) para el fomento de la
agricultura italiana, conocido por
el primer «Plan Verde».

Este plan constaba de cinco ca-
pítulos con 43 artículos. El primer
artículo indicaba el objetivo del
plan : razón para el desarrollo eco-
nómico y social de la agricultura
mediante la creación y consolida-
ción de explotaciones viables y ra-
cionalmente organizadas, especial-
mente explotaciones familiares ;
estimulación del incremento de la
productividad y del empleo, me-
jora de las condiciones de vida y
elevación de la renta del trabajo
de la población rural ; continuación
de la adaptación de la producción
agrícola a las exigencias y necesi-
dades de los mercados interiores
y exteriores -aún con cambios de
cultivos- y estabilidad de los pre-
cios agrícolas. Para la consecución
de estos fines, el «Plan Verde»
presupuestó 550.000 millones de li-
ras, distribuidas en cinco plazos,
o sea 1960-61 a 1964-65.

En lo que respecta al estableci-
miento de los fines, el plan se ins-
piró en tres criterios fundamenta-
les: «integridadn, adaptación or-
gánica y elasticidad. Para la con-
secución de los fines propuestos,
el plan se apoyó en tres clases fun-
damentales de medidas : ejecución
de trabajos directamente llevados
a cabo por parte del Estado ; con-
cesión de subvenciones o auxilios a

cuenta de capital para cierCos gas-
tos de los agricultores y áyudas
en las cargas y deudas que el^ la-
brador haya contraído por ernprés-
titos para cubrir los gastos de su
explotación.

Como medidas para el aumento
de la productividad se consideran
aquellas que fomentaron la expe-
rimentación para la mejora cientí-
fica del cultivo de la tierra ; estu-
dio de los mercados para preparar
la intervención necesaria para pro-
tejer la producción agrícola de co-
yuturas extraordinarias desfavora-
bles ; fomento de la enseñanza, y
divulgación agrícola.

También preveía el plan ayudas
para la modernización de las ex-
plotaciones agrícolas y para la
construcción de edi5cios y vivien-
das, especialmente para !os agri-
cultores independientes, y para la
colonización, ordenación de co-
marcas, construcción de estanyues
y pequeños pantanos en las zonas
de colinas y en las montañosas,
aprovechamientos de aguas, etc.

Para la mejora de la producción
y para el fomento de la ganadería
y de la mecanización se presupues-
taron en el plan 14.000 millones de
liras ; para la mejora e incremento
de productos agrícolas valiosos
(naranjas, aceitunas, frutas) podíat^
llegar los auxilios hasta un 38 por
100 de los gastos.

El fomento de la ganadería y la
conservación sanitaria del ganado
tenían, como es natural, su reper-
cusión en las medidas de mejora,
sobre todo de las condiciones de
las explotaciones que tienen que
tar preparadas para el previsible
continuo aumento del consumo de
carne y productos pecuarios.

La mecanización también se fo-
mentaba -especialmente de las
pequeñas explotaciones- y para
ello se autorizaba un crédito de
20.000 millones de liras para auxi-
lios que podían alcanzar el 25 por
100 del total de ]os gastos de me-
jora. En las regiones de montaña y
en aquellas en pleno desarrollo el

auxilio podía llegar hasta el 35
por 100 de los gastos.

Para otras medidas para la re-
ducción de los gastos de produc-
ción-sobre todo de aquellos de

las pequeñas explotaciones, que
están acostumbradas a la conce-
sión de créditos-para la dirección
de los agricultores independientes,
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para las cooperativae agrícolas, así
como para la transformación de
pequeñas y medias explotaciones
se destinó un crédito de 20.000 mi-
llones de liras.

La tercera categoría de las inter-
venciones estatales, es decir, las
medidas para la valoración de la
producción agrícola, corresponden
a la creación de instalaciones co-
lectivas para la recogida, conserva-
ción, elaboración, transformación
y venta de los productos de la
agricultura y la ganadería.

El capítulo 111 del plan compren-
día una gran serie de medidas fa-
vorables a las roturaciones, a la
instalación de regadíos y a la colo-
nización. Estas medidas se consi-
deraba que permitían la construc-
ción de pequeños embalses y las
redes de riego correspondientes y
la instalación de regadíos en las
llanuras, en los valles y en los te-
rrenos de colinas propicias y así
aumentar la fertilidad de los sue-
los. Para la aceleración de los tra-
bajos de puesta en cultivo y rotu-
ración, el Plan Verde presentaba
una novedad, y es que concedía
distintas ventajas en las comarcas
montariosas y en las regiones me-
ridionales y las islas, así como en
la Tocana y en el I^acio, y estas
ventajas eran justamente que el
Estado adelantaba la cantidad to-
tal necesaria para los trabajos,
mientras que los propietarios pa-
gaban su parte en un plazo de
quince años con un interés del 2
por 100. Después de la publicación
de unas decisiones especiales so-
bre las roturaciones y puestas en
cultivo, el plan quinquenal para
el fomento de la agricultura dio a
conocer una serie de nuevas me-
didas y facilidades para promover
y consolidar la pequeña propiedad
mediante un gasto total de 13.500
millones de liras dentro del perío-
do de cinco años de vigencia del
plan.

La intervención del Estado se
presenta en forma de auxilios para
la realización de mejoras y para la
adquisición de parcelas o vivien-
das, así como nuevo empleo del
dinero a favor de la Caja para la
creación de nuevas pequeñas ex-
plotaciones camp^esin•is. Luego
viene la parte fiscal de exención
de tributos y otras ayudas para el
estímulo de la creación de estas
nuevas explotacionea.

La última parte de este capítu-
lo, que es la que se ocupa de las
medidas correspondientes a la
puesta en cuitivo (roturaciones, ro-
zas^, puesta en riego y coloniza-
ción, preveía la autorización al
Gobierno para la promulgación de
órdenes sobre nueva organización
de cooperativas de puesta en cul-
tivo y oficinas de colonización que
correspondan a las nuevas tareas
asignadas.

El proyecto del Plan consignó
para el período de cinco años,
1960-1965, la suma de 30.000 mi-
llones de liras a favor de la Caja
del Mediodía, con objeto de re-
dondear su fondo de dotación pa-
ra organizar y sistematizar el des-
arrollo de la agricultura meridio-
nal .

Con este plan verde en los pa-
sados cinco años se han obtenido
indudablemente éxitos en la pro-
ducción y organización agraria,
cambios de estructuras, etc. Hubo
y hay grandes discusiones en lo
que respecta a la pretendida aboli-
ción de la aparceria y en lo refe-
rente a la intensidad con que el
plar ĉ ha ayudado al desarrollo de
la agricultura del sur de ltalia. Es
evidente que ni éste ni ningún
plan satisface a todos los deseos
ni cubre todas las exigencias ni
reales necesidades.

Tras el primer «plan verden ^e
ha discutido en el curso del pasa-
do año e1. segundo plan, denomi-
nado ^^I1 Plan Verde 196^^-1970^^,
para el fomento de la experimenta-
ción e investigación agrícola, de
la repoblación forestal, así como el
estudio e investigación de merca-
dos. La ayuda técnica, protección
contra plagas y organización de
las rentas. Para este plan se con-
sideraba necesario un gasto total
de 900.000 millones de liras.

A este segundo p'.an verde se
le da una especial importancia y
significación, p u e s determinará
una fase decisiva en el desarrollo
de la agricultura italiana : la de
los años de su vinculación al Mer-
cado Común Europeo, en los cua-
les deberán hacerse cambios de es-
tructura si los agricultores italianos
han de permanecer en el mercado
europeo.

Los profundos cambios que trajo
consigo la recuperación y la indus-
trialización dio lugar, como ya se
ha dicho, a que una notable par-

te de la población rural afluyera
a las ciudades, especialmente de
los centros fabriles, y descendiera
al 20 ó 25 por l d4 de la población
activa, la que ha quedado vincula-
da a la agricultura. A más de esto,
el satema actual de F^roducción ^^s
poco elá^tico y las probabilidades
de expansión muy modestas, pues
en la esfera agraria los procesos de
adaptación se desarrollan más len-
tamente que en los otros sectores
de la economía.

F.l paso de Ita^ia de país agrario
a país industrial, y la común polí-
tica agraria de la Asociación eco-
nómica europea, pone al agricul-
tor italiano ante problemas que él
por sí solo no puede resolver. El
Estado tiene, por tanto, que in-
tervenir y cuidar que el cambio
estructural se lleve a cabo armó-
nicamente y las inversiones dispo-
nibl_es se apliquen juiciosamente.

fl odas las intervenciones del po-
der público sirven o deben servir
en primera línea para aumentar
la productividad y para mejorar el
rendimiento de las explotaciones o
empresas agrícolas. A este rápido
fin deben subordinarse todos los
demás problemas, aun los estruc-
turales.

En este segundo <<p'.an verde»
la ingente ampliación de fondos,
^egím aclaraciones del Gobierno.
tiene por objeto favorecer el des-
arrollo de la agricultura y cubrir y
adaptarse a las exigencias de la
de productos agrícolas italianos en
el territorio de la C. E. E. L,as aso-
ciones agrícolas han ejercido pre-
sión para que el p'.an estuviera
dispuesto lo antes posible, pues
en este año de 1967 a la agricultura
italiana, por su participación en la
ordenación de la Comunidad Eco-
nómica Europea, se la presentarán
una serie de obligaciones y com-
promisos para los que hay que es-
tar preparados.

Por otra parte, el aumento de
los precios ha perjudicado la capa-
cidad de concurrencia internacio-
nal de las exportaciones italianas,
lo que explica la impaciencia de
las asociaciones agrícolas para que
se acelerara la implantación del
Plan Verde número 2.

El contenido del nuevo plan es
próximamente el mismo que el an-
terior, con algunas modificaciones
y con mayor acento en algunos
epígrafes. Se prestan ayudas de
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interés general, como investigación
agrícola, asistencia técnica, adqui-
sición de productos agrícolas y lu-
cha contra plagas ; intervención
para la estabilización de los pre-
cios ; creación de mercados agra-
rios y cooperativas ; comercializa-
ción de los prodnctos agrícolas.

En el capítulo de ayudas finan-
cieras se promueven los créditos
estacíonales, créditos para la me-
canización de las explotaciones,
para la cría de ganado y para la
propagación de semillas selectas
de cereales, frutas y hortalizas.

En lo que respecta a mejoras, se
fomenta la mejora de las estructu-
ras, especia'.mente en lo referente
a la ganadería ; se promueve el
empleo racional del agua en los
riegos ; se fomenta la ejecución de
proyectos de implantación de re-
gadíos, de roturaciones y de con-
centración parcelaria.

Por último, se procuran las me-
didas para dar un impulso a la re-
población forestal, tanto por el Es-
tado como por los particulares ;
fomento de la piscicultura y mejo-
ra de la administración de bosques
y pastos.

El segundo plan verde difiere
del primero en algunas de sus lí-
neas fundamentales ; por ejemRlo,
en que rechaza las concesiones de
ayuda para e: pago de intereses
y en su lugar se prefiere la conce-
sión de créditos baratos.

De esta forma, con el nuevo
plan se espera el asegurar a la agri-
cultura la afluencia de mayor can-
tidad de capital privado para libe-
rarla, por lo menos en parte, de
una exagerada dependencia de las
inversiones de los organismos pú-
b'.icos. Es evidente que para vincu-
lar mejor la clase media en la eco-
nomía agraria, el centro de grave-
dad del nuevo plan se desplaza a
conseguir la conservación de la
pequeña y media explotación fa-
mi:iar. A1 mismo tiempo, también
tiene en cuenta la conveniencia de
la creación de mayores unidades
de explotación, con la consiguiente
rentabilidad. Dentro del plan, tam-
bién estas explotaciones pueden
desarrollarse y prosperar.

De la total disponibilidad para
la realización del p'.an, el 60 por
100 se dedica a favor de las regio-
nes norte y centro de Italia, mien-
tras que para el Mediodía, para su

preparación para las tareas del
mercado agrario europeo, se re-
serva el 40 por 100 restante. Si
se conseguirán estos fines, habrá
que esperar y ver.

Aun cuando en círculos agrícolas
se considera el gasto de 900.000
millones de liras como el mínimo
de '.as exigencias, los retrasos que
se produzcan en el pleno funcio-
namiento del segundo plan pue-

Datos sobre la avicultura norteamericana
La renta monetaria U. S. A. per-

cibida por sus ventas en el sector
campo fue durante 1964 de 38.757
millones de dólares. Ocupaba el
primer lugar la venta de carne
vacuna, con un total de 7.768 mi-
Ilones, es decir, un 20 por 100 del
total del producto bruto. Le se-
guían por su cuantía !os ingresos
obtenidos por la venta de leche y
productos derivados con 5.022 mi-
llones de dólares ( I 3 por 100), ocu-
pando el tercer lugar la avicultu-
ra con 3.314 millones, lo que re-
presenta el 8,5 por 100 del total.

Dentro de la avicultura el repar-
to de ingresos fue en 1964, en los
Estados Unidos, el siguiente :

Por venta de huevos y pollitos,
el 55 por 100 del total ; por vento
de broilers (pollos para carne), el
32 por 100; por venta de pavos,
el I 2 por 100 ; varios, el I por 100.

De los 50 Estados que integran
la Unión, California va en cabeza
por su producción avícola. En
1964, los avicultores californianos
percibieron por sus ventas un to-
tal de 310 millones de dólares
(18.600 millones de pesetas). Ocu-
pa el segundo lugar Georgia, con
300 millones, seguido de Arkan-
sas, con 213 millones de dólares.

La mayor parte de los ingresos
percibidos con el comercio avíco-
la en California lo fueron por la
venta de pollitos, huevos y pavos.
Por el contrario, el pollo para car-
ne se produjo en este Estado muy

escasamente. Georgia, Arkansas
y Alábama, por este orden, fueron
los p:imeros productores de ^^broi-
lersn durante 1964.

La producción de huevos desti-
nados a consumo alcanzó en 1964
en los Estados Unidos de América
la astronómica cifra de 64.546 mi-
llones de unidades. Así cada ciu-
dadano americano toca a un hue-
vo diario aproximadamente.

Por lo que se refiere a la pro-
ducción media anual por gallina
ponedora resulta 217 huevos por
año y gallina. De todos los Esta-
dos el de Maine fue el que dio las
mejores ponedoras, con una me-
dia de 230 huevos por gallina y
año.

El precio medio percibido por
el granjero norteamericano por la
docena de huevos fue de 33,8 cen-
tavos de dólar, es decir, al cam-
bio en moneda española unas 20
pesetas docena.

El pollo ^^broiler>> para carne st
pagó al productor a 14,2 centavos
de dólar la libra (media), lo que
traducido al cambio en moneda
española supone unas 19 pesetas
el kilo.

Obsérvese que los precios a que
vienen cotizándose en España es-
tos productos (carne y huevos de
pollo y gallina) son superiores a
los que el granjero norteamerica-
no 1os vende, si bien de la simple
comparación numérica y sin en-
trar en consideraciones económi-
cas más complejas, no es posible
sacar ninguna conclusión. - Mn-
c^ón.

den comprometer el éxito del pri-
mero y encarecer el desarrollo de^
segundo, lo que en razón pudie-
ra ser lamentable, no se puede
menos de agradecer los deseos del
Gobierno de mejorar la agricultu-
ra del país y hay que confesar que
el 11 Plan Verde representa un
formidable esfuerzo para la prós-
pera evolución de la agricultura
italiana.-PROVIDUS.
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La agricultura debe mecanizarse

Los constructores alemanes de maquinaria
agrícola se reúnen en Brunswick

Los elementos de las máquinas.
los sistemas de regulación em-
pleados en la técnica agrícola, la
mejora de los procedimientos de
recolección, así como la organiza-
ción de la empresa industrial y
las perspectivas de desarrollo de
los pequeños y medianos fabri-
cantes de maquinaria agrícola, fue-
ron los temas de la XXlll Re-
unión de los Constructores de Ma-
quinaria Agrícola, que organizó el
Grupo Especialista de la Técnica
Agrícola de la Asociación de In-
genieros Alemanes con el Institu-
to de Investigaciones Agrícolas de
Brunswick-Voelkenrode.

No sólo a las grandes empresas
pertene^ce por ahora el futuro del
desarrollo de n u e v a s máquinas
agrícolas. Las necesidades de má-
quinas para la agricultura son muy
variadas. Por eso resultan series
de producción de pequeño núme-
ro de piezas en regiones de con-
sumo limitado. Aquí es donde tie-
nen posibilidad de desarrollo las
empresas pequeñas o medianas.
El capital es un factor decisivo.
La empresa pequeña muchas ve-
ces es débil en capital. En su an-
helo de aumentar tiene que man-
tener reducidos los costes de des-
arrollo de nuevas creaciones por
medio de cuidadoso análisis del
mercado. E1 programa de artícu-
los a vender tiene que ser muy
variado para amortiguar el carác-
ter estacional de la venta. La or-
ganización de la empresa debe
ser clara y rígida para conseguir
un reducido tiempo de desarrollo
y bajos costes de desarrollo.

La dirección de la empresa pro-
pone la tarea de desarrollo. Esta
debe contener datos claros y com-
pletos sobre la función, el coste,
el número de piezas y'.a época de
trabajo de la nueva máquina a
desarrollar. Los ámbitos de com-
petencia que corresponden al en-
sayo y a la construcción deben fi-
jarse de modo muy claro para ha-
cer posible una adecuada división
de ltrabajo. Debe haber la garan-
tía de que en ambos departa-

mentos se produzcan ideas^ crea-
doras que lleven adelante la me-
ta de desarrollo. Es necesario un
intercambio de informaciones, que
debe hacerse e^n fechas prefija-
das, para resolver la tarea en tiem-
po oportuno. La construcción da

al experimentador el encargo de
hacer el ensayo. Este sólo puede
cumplir satisfactoriamente el en-
sayo, cuando hasta el informe fi-
nal se realizan continuamente con-
tactos entre ambos lados para po-
der dirigir con éxito las tareas del
ensayo, la inspección, la compro-
bación del funcionamiento, la po-
sibilidad de duración y de resis-
tencia, así como el montaje y el
enasyo de campo. Los resultados
de los ensayos son valorados por
la sección de construcción. ]nflu-
yen e,n alto grado sobre la entre-
ga de los dibujos, las listas de las
piezas e instrucciones de montaje
para la producción en series. Só-
lo cuando ambas partes entregan
los documentos se puede empezar
con la producción. Sin embargo,
siempre nos encontramos con fra-
casos durante el desarrollo. Estos
s u c e d e n predominantemente a
causa de informaciones incomple-
tas, apremio de tiempo durante la
planificación, de agotamiento de
nuevas ideas, de enseñanza ruti-
naria, de disminución de encar-
gos, etc. Aunque la construcción
depende del ensayo, lleva, sin em-
bargo, toda la responsabilidad del
desarrollo y de la fabricación. Los
calculadores analógicos y digitales
se convierten cada vez más en
ayudantes indispensables para el
constructor. Investigaciones teóri-
cas y experimenta^es en gran esca-
la pueden reducirse a lo más nece-
sario por medio de cálculos pro-
gramados. Durante el curso del
movimiento de las máquinas, en
lo que se refiere a los esfuerzos

de los elementos de las mismas
y a muchas cosas más, el orde-
nador electrónico puede ayudar
considerablemente al constructor.
Otra tarea para el ordenador di-
gital es el juicio sobre procedimien-

tos de mecanización agrícola den-
tro del marco de investigaciones
sobre productos industriales.

Los procedimientos de mecani-
zación se representan en diagra-
mas de recorrido de material, co-
mo suele hacerse en las tareas de
fabricación industriales. Por ser
muy numerosos los factores que
influyen, los cálculos de optima-
ción se hacen con orde.nadores
electrónicos. Este método permite
hacer investigaciones en modelos
calculatorios sobre la mejora de
los procedimientos ya existentes,
así como dentro de ciertos límites
sobre el desarrollo en el futuro.

Los cambios de marcha de los
tractores se han mejorado por me-
dio del aumento del número de
velocidades, simplificación del pro-
ceso de cambio, unidades que
pueden cambiar la marcha de mo-
do continuo bajo carga y por el
empleo de mecanismos hidrostáti-
cos con y sin ramificación de la
potencia. Las ventajas se demues-
tran mediante una comparación
de los grados de efectividad con
diferentes c a r g a s, el comporta-
miento del funcionamiento en la
práctica agrícola y en lo que re.s-
pecta a la comodidad durante la
marcha. La animada discusión de-
mostró el fuerte interés en el des-
arrollo del mecanismo de cambio
de marchas y que todavía tienen
que aclararse algunos puntos de
vista, como el entretenimiento y
el servicio a la clientela. Respec-
to al asunto de la re,colección de
forraje de gramíneas, la reducción
de la duración de la desecación,
la preparación de comprimidos o
«ladrillos» de forraje, así como de
lo que se refiere al aspecto eco-
nómico. A causa de las condicio-
nes meteorológicas tiene mucha
importancia la reducción del tiem-
po de desecación para la dismi-
nución de pérdidas y el ahorro de
tiempo de trabajo.

Por esto los temas trataron los
principios del aplastamiento y de-
secación y de la henificación ar-
tificial. El tratamiento de la hier-
ba con la ayuda de rodillos aplas-
tadores se hizo en amplios ensa-
yos y experimentos, tanto en el
laboratorio como en el campo, al
hacer la recolección de la hierba
de prado. En la desecación con
aire atmosférico se adopta cada
vez más el procedimiento de al-
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macenar el forraje ya con un con-
tenido de humedad del 50 por 100
al 60 por 100, lo que tiene por re-
sultado una densidad aparente de
200 Kg/m" a 220 Kg/m' y con
esto una mayor resistencia como
material de flujo. La elección del
ventilador axial y de la conducción
del aire en la planificación de ?a
instalación es decisiva para el éxi-
to. El aire precalentado reduce la
dw^ación de la desecación, y, a
causa de su costo, sólo podría ser
ventajoso en regiones climática-
mente favorables.

I_a cosechadora tiene que ser de
mayor rendimiento para que sea
rentable para el agricultor. Esto
se consigue mediante una a:imen-
tación y un transporte uniforme
de las mies a los órganos de trilla.
El tractorista, a pesar de los me-
dios auxiliares hidráulicos de que
dispone. todavía no está en situa-
ción de ajustar oportunamente los
órganos de trilla según van varian-
do la densidad de mies y las con-
diciones de la recolección. Con el
fin de lograr grandes rendimientos
de cosechado por Ha., se ensaya
desde hace años un funcionamien-
to automático de la barra de corte
en combinación con el correspon-
diente mando o dirección de la ve-
locidad de marcha de la máquina
por el campo. La barra de corte
es conducida, según el perfil del
terreno, valiéndose de palpadores.
Como magnitudes de regulación
para el paso de la mies por la má-
quina puede utilizarse los momen-
tos que se producen en los órga-
nos de corte, de alime;ntación y
de trilla, las desviaciones de un
tornillo sin fin de alimentación si-
tuado en situación pendular, la
zaranda del elevador inclinado y
la cadena de dicho elevador, así
como las reacciones del cóncavo.
1_. o s dispositivos d e regulación
mencionados se han incorporado
en la fabricación en serie de las
máquinas que se lanzan al mer-
cado.

Se han dado a conocer los nue-
vos resultados de los ensayos rea-
lizados sobre el efecto de trilla y
el de los órganos trilladores ya
acreditados de antiguo, cilindro y
cóncavo. En ensayos de labora-
torio se determina la influencia de
la longitud del cóncavo, de la dis-
posición de varillas o listones del
cóncavo respecto al sentido de gi-

ro del cilindro, así como la forma
de dichas varillas, la distancia en-
tre cóncavo y cilindro, la veloci-
dad periférica del cilindro, el es-
pesor de la capa de mies y la can-
tidad de materias verdes, sobre el
resultado de la trilla y la rotura de
granos. Lln aumento de la veloci-
dad periférica y una disminución
de la distancia entre cilindro y
cóncavo aumentan el efe,cto de tri-
lla en el mismo sentido. Una dis-
minución del espesor de la capa
de mies aumenta el efecto de des-
granado. La colocación de los lis-
tones del cóncavo respecto al sen-
tido de giro del cilindro y el em-
pleo de varillas redondas y girato-
rias en e] cóncavo no ocasionan
mejora alguna del desgranado.
Cuando mayor es la proporción
de materias verdes, tanto peor es
la separación del grano.

Los des:cadores de cereales se
dividen en discontinuos y conti-
nuos. Los discontinuos se diferen-
cian también según ;a clase de aire
empleado, pudiendo ser éste aire
exterior (desecador por ventilación)
y puede ser aire previamente ca-
lentado. También es posible se-
guir clasificando teniendo en cuen-
ta la forma constructiva. EI dese-
cador con aire exterior es apro-
piado en primer lugar para peque-
^ias cantidades, mientras que el
que emplea aire precalentado es
para cantidades medias y los de-
secadores continuos son más aptos
para grandes cantidades.

Tiene importancia decisiva para
el agricultor, en lo que respecta
a las instalaciones de desecación,

"Fábrica" de huevos en Berlín
L1 n a sociedad en comandita,

con un capital propio de 1.5 mi-

llones de DM, está preparando en

el terreno industrial de Neukólln,

en Berlín occidental, la instalación

de una gran explotación de pues-

ta de huevos de gallina. El autor

del proyecto es el arquitecto Giin-

ter Góde, que ya ha construido

varías granjas avícolas en la Repú-

blica Federal Alemana. La uSo-

ciedad Limitada y Sociedad en

Comandita de Producción de Hue-

vos Giinter G^de„ quiere construir

un edificio de hormigón de acero,

de diez pisos. para tener unas

100.000 gallinas. Se espera que es-

tos animales pongan al año alre-

dedor de 20 millones de huevos.

Esta cantidad corresponde exacta-

mente al 5 por 100 del consumo

de Berlín occidenta!, que el año

pasado aumentó, llegando a 440

millones. Todo el proyecto requie-

re, incluyendo los medios de ex-

plotación, 4 millones de DM.

la seguridad de funcionamiento y
la protección contra los accidentes.
Desempeñan un papel muy im-
portante al proyector una instala-
ción, el rendimiento de deseca-
ción, el consumo y los costes de
energía, así como los costes de ad-
quisición y la mano de obra ne-
cesaria. En los ensayos que reali-
za la DLG, de los cua'.es emite
dictámenes o informes, se tienen
en cuenta estos puntos para la de-
terminación de la utilidad de la
máquina. ^.on esto se presta una
valiosa ayuda al agricultor.

Una distribución desigual de la
humedad de Ia mies tiene gran
influencia para la sanidad y la con-
servación del cereal almacenado.
Tanto en la alimentación de los si-
los o almacenes como en su va-
ciado aparecen diferencias en lo
que respecta a la humedad. Estas
diferencias perturban la uniformi-
dad y el mando de los dispositivos
de la instalación de desecación du-
rante el proceso. Al hacer el lle-
nado de silo o almacén, apenas
pueden compensarse las diferen-
cias de humedad. Por el contrario,
al hacer el vaciado existen varias
posibilidades. La escasez de mano
de obra también obliga en las ins-
talaciones de desecación a un
mando y una regulación automáti-
cas. Existen distintos tipos de de-
secadores en los cuales encontra-
mos posibles soluciones sobre este
asunto. Sin embargo, para algunas
de las distintas funciones de re-
gulación se presentan dificultades
sistemáticas, mecánicas, e t c.-
J. A. V.
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NUEVOS PROYECTOS DE TRANSVASES DE CORRIENTES fLUVIA^ES

Agua del Subártico para las zonas defi-
citorias de los Estados Unidós

El agua dulce es un elemento
sumamente importante, porque
sin agua no hay vida posible. En
los estados sumamente indus-
trializados aumentan continua-
mente las necesidades de agua y
su suministro es cada vez más
difícil.

Los Estados Unidos, la mayor
potencia económica del mundo,
también tienen el mayor consu-
mo de agua dulce, padeciendo a
veces mucha escasez de agua en
gran parte del país. En Nueva
York y en toda la cuenca del Es-
te, el agua tiene que racionarse
a veces a causa de la pertinaz se-
quía. Según cálculos oficiales,
los Estados Unidos necesitan ac-
tualmente aproximadamente mil
millones de metros cúbicas de
agua fresca diariam^nte. Para
1980 se calcula una doble canti-
dad, y para el año 2000 aumen-
tará el consumo en otros mil mi-
llones de metros cúbicos más, es
decir, hasta tres kilómetros cú-
bicos diariamente.

Actualmente, las aguas de los
Estados Unidos ya no bastan pa-
ra cubrir todas las necesidades
del país. Por esta razón los ame-
ricanos dirigen su mirada hacia
el Norte, donde sus vecinos están
abundantemente provistos a es-
te respecto por la Naturaleza.
Canadá es, con mucho, el pro-
pietario más rico de agua del
mundo. Dispone por lo menos de
un tercio de todo el agua dulce
del globo, en una superficie total
de aproximadamente 800.000 ki-
lómetros cuadrados, esto es, más
de tres veces el área de Alemania
occidental.

Incluso en un remoto futuro,
con una población más densa y
con una potencia industrial co-
rrespondientemente más gran-
de, Canadá tendrá todavía un
gran excedente de agua fresca
de este depósito de agua inago-
table, que es el más grande del
mundo. Expertos de los Estados
Unidos trabajan actualmente en
unos proyectos para la exporta-
ción de agua dulce canadiense.

La línea divisoria canadiense
de agua entre el Atlántico y el
Pacífico se extiende sólo unos
100 kilómetros al norte del San
Lorenzo, de los grandes lagos y
de la frontera con los Estados
Unidos. Por consecuencia, la ma-
yor parte del agua canadiense
sale hacia el océano glacial Ar-
tico y hacia la bahía del Hudson.
Además del río Nelson, que des-
agua en ésta, tenemos, en primer
lugar, el río Mackenzie, que es
el segundo río en cuanto a cau-
dal y, con sus 4.600 kilómetros,
es el más largo de Canadá, y
también el río Yukon. Ambos
vienen de las Montañas Rocosas.
Como todavía no se encuentran
ciudades o industrias en el área
gigantesca situada al norte de la
línea divisoria de las aguas, és-
tas todavía son muy limpias. El
volumen total de agua de Amé-
rica del Norte que desagua en el
océano glacial Artico se ha
calculado en unos 1.100 kilóme-
tros cúbicos anuales, lo cual ya
sería suficiente para cubrir las
necesidades total de los Estados
U.nidos en el año 2000, que son
-como dijimos-tres kilómetros
cúbicos diarios. Por consecuen-
cia, es lógico de que se trate de
explotar las aguas del Norte en.
tanto puedan realizarse técnica-
mente las obras hidráulicas de
tan gran dimensión en regiones
tan alejadas ,y desprovistás de
hombres, de trá,fico y de toda ci-
vilización.

Primero habrán de estudiarse
las regiones respectivas muy
exactamente, haciendo medicio-
nes geodésicas y fotogramétri-
cas, determinando con precisión
las diferencias de nivel de las
distintas aguas y los volúmenes
de agua de los ríos y lagos. Esto
se puede hacer hoy sin conside-
rables dificultades, porque los
geodésicos, geólogos, hidrólogos
e ingenieros especializados pue-
den llegar prácticamente a cual-
quier lugar por medio de hidro-
aviones y helicópteros. A1 mismo
tiempo, por medio de la foto-

grametría aérea ya se pueden
determinar los lugares más fa-
vorables para la construcción de
presas, muros y diques para los
lagos que se quieran ampliar o
para nuevos embalses.

Igualmente, ya se empiezan a
fijar las trazas de los canales,
túneles y pasos para las aguas
que más tarde habrán de correr
hacia el Sur sin interrupción.
Los ingenieros, en el curso de la
primera fase, buscaián los luga-
res donde se puedan aprovechar
las caídas y las corrientes rápi-
das para la obtención de energía
el.éctrica. Después puede empe-
zar ,ya la construcción de las ins-
talaciones de este grandioso sis-
tema. Sin duda, la dificultad
más grande son las largas dis-
tancias y la falta de hombres en
estas regiones. En el Noroeste y
en otras regiones pueden utili-
zarse a veces las arterias de trá-
fico ya existentes, como la ca-
rretera de Alaska y Mackenzie,
el nuevo ferrocarril que va ha-
cia la costa del sur c'^1 gran lago
de los Esclavos y el sistema de
vías fluviales del río Macken-
zie.

Pero estas vías acuáticas del
Norte sólo ptted_n utilizarse cua-
tro o cinco meses del verano.
Después todo se cubre de hielo.
En consecuencia, es preciso cons-
tt'uir nuevas carreteras. Aunque
durante años ya, en el invierno,
se transportan hacia el norte
automóviles y también cargas de
grandes dimensiones, c^mo equi-
pos de maquinaria, utensilios y
material de construcción con
mucho peso, por medio de gran-
des remolcadores de cadena, no
se puede prescindir de nuevos
caminos accesorios para el trá-
fico inotorizado. Sólo en ellos
pueden traerse los utensilios y el
material de construcción hacia
los grandes solares.

Para esto es necesario el tra-
bajo de un verdadero est^tdo ma-
yor general.

Deben pensarse mil cos^a, or-
ganizar el suministro hasta en
sus más pequeños detalles. ^Ima-
ginemos sólo lo referente al alo-
jamiento y suministro de los nu-
merosos trabajadores de estas
regiones! Estos ya no quieren
hoy vivir en primitivas moradas,
como en los tiempos de un Jack
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London de la época de la fiebre
del oro del Klondike, pues en-
tonces no se podría esperar de
los trabajos gran eficacia por
parte de estos operarios, cuali-
ficados trabajadores.

Es, pues, un factor importan-
tísimo el perfecto funcionamien-
to del tráfico para este proyec-
to sin par de los ingenieros de
la Nawapa (North American Wa-
ter and Power Alliance) o Alian-
za de Agua y Fuerza de Norte-
americana. Nunca en la historia
humana se ha emprendido un
proyecto que tratase de conducir
agua dulce a través de más de
cuatro o cinco mil kilómetras ha-
cia regiones en que falta este
elemento. Por lo menos esta es
la distancia en línea recta entre
los embalses septentrionales de
Alaska al sureste, Canadá al
noroeste y California al sur, o
bien Méjico. Tiene que correr el
agua por un camino mucho más
corto, que, según los planes, de-
be llevarse desde los Grandes La-
gos hacia el nordeste de los Es-
tados Unidos, región de continuo
aumento de las necesidades de
agua. También a la red suminis-
tradora de Nueva York correría
agua dulce del subártico cana-
diense. Las aguas a las que se
impedirá correr inútilmente a la
bahía del Hudson fluirían en-
tonces hacia los Grandes Lagos.
Con esto se alcanzarán varios
fines.

Desde algún tiempo baja con-
siderablemente el nivel del agua
en este sistema acuático, el más
grande del mundo, lo que ya tie-
ne sus consecuencias en los puer-
tos y en la explotación de ener-
gía eléctrica en las centrales del
Niágara. Por el transvase dé
aguas del Norte no sólo puede
mantenerse el nivel de los Gran-
des Lagos continuamente en un
grado deseado, sino que también
pueden abastecerse las regiones
deí'icitarias de los Estados Uni-
dos con los excedentes de agua.

Los Estados Unidos, como país
más interesado en la Nawapa,
están dispuestos a pagar gran
parte de los gastos de construc-
ción, calculados en 6.000.000 mi-
llones de pesetas. La planifica-
ción, así como los trabajos pre-
parativos, durarán diez años; la
ejecución, veinte, y el período de

amortización será de cincuenta
años.- - Habría trabajo durante
dos décadas para por lo menos
cuatro millones de trabajadores.
La Nawapa supondrá un incre-
mento económico-industrial pa-
ra dos territorios y siete provin-
cias canadienses, para treinta y
tres de los cincuenta Estados de
los Estados Unidos y para Méji-
co del Norte.

Se calculan los ingresos cana-
dienses en 120.000 millones de
pesetas anuales sólo por la ex-
portación del agua y muchos mi-
llones más procedentes de los su-
ministros de energía. Más de
16 millones de hectáreas de tie-
rras yermas en las regiones se-
cas del Oeste americano se vol-

verían fértiles de nuevo por el
transporte continuo de agua des-
de el Norte del continente.

EI proyecto Nawapa se discu-
te vivamente a ambos lados de
la frontera.

Para los canadienses, aún re-
servados, hay una serie de razo-
nes que hacen este proyecto muy
interesante para su economía y
su presupuesto nacional.

Sin embargo, es comprensible
que sus responsables pidan un
plazo para reflexionar. Canadá
debe calcular cuidadosamente si,
a pesar de este proyecto Newa-
pa, le queda aún bastante agua
dulce y energía hidroeléctrica
suficiente para su población
también creciente.-J. A.

Aspectos agro-económicos de los fertilizantes
El : omité de problemas agríco-

las de la C. E. E. con la F. A. O.
han organizado un coloquio sobre
los proble^nas agroeconómicos del
empleo de los fertilizantes en agri-
c.ultura. Se han celebrado las re-
uniones en el Palacio de las Na-
ciones de Ginebra. Han sido in-
vitados los especialistas en tales
cuestiones de todos los países eu-
ropeos, además de los de la
C:. E. E., los especialistas de los
servicios públicos, de los institu-
tos de investigación, de la indus-
tria y de las asociaciones, profesio-
nales.

Han asistido delegados de 25
países, incluidos Estados Unidos
de Norteamérica, en total 64 per-
sonalidades, ocho de organismos
no gvbernamentales y los repre-
sentantes de la C. E. E. y F. A. O.

Fue designado Presidente del
Coloquio el doctor Cook, de In-
glaterra, y Vicepresidente el aca-
démico vicepresidente de la Aca-
demia de Ciencias Agronómicas de
la C!. R. S. S., doctor Siniagin, con
]os representantes de la C. E. E. y
F. A. O.

Se han tratado los temas :^cFac-
tores que determinan la rentabili-
dad óptima del empleo de los
abonos», doctor $iheller (Checos-
lovaquia) y doctor Walsh (Irlanda);
^rRentabilidad del empleo de los
abonos en diversos cultivos y al-
ternativas en los países cle Europa

occidental y orientaln, doctor Cook
(inglaterra) y académico Siniagin
(U. R. S, S.) ; ^^ Influencia de la po-
lítica y de las ^nedidas adoptadas
por los Gobiernos en el empleo de
los fertilizantes en los países de
Europa occidental y orientalu, in-
geniero Karus (Polonia) y profesor
Albers (A 1 e m a n i a occidental) ;
<<Problemas económicos sobre el
empleo de los abonos líquidos y
el amoníaco líquidou, doctor Ko-
renkov (U. R. S. S.) y el ingeniero
Soubies ( Francia).

Los diversos delegados dieron a
conocer, a petición del Presiden-
te, las disposiciones que sus Go-
biernos han adoptado para favore-
cer la difusión de los fertilizantes.
Atendiendo a tal ruego, el inge-
niero Morales y Fraile, que asis-
tió como miembro del Comité
Central del Centro lnternacional
de Fertilizantes ( C. I. E. C.) dio
a conocer lo que el Ministerio de
Agricultura español viene reali-
zando a través de las Jefaturas
agTOnómicas provinciales, de los
servicios de divulgación agraria,
en los campos de demostración
auxiliados por las empresas pro-
ductoras de fertilizantes, así como
el Servicio Nacional d•el Trigo en
sus préstamos de abonos y final-
mente las CCooperativas que entre-
gan los abonos y los agricultores
los pagan después de la recogida
de las cosechas.
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POR TIERRAS MANCHEGAS

Inforlualnos del a^ro mancb^•_o
en una fa:e dc franca ^atisfac.ciríu,
Ilorc}uc ;ns ^campos cytán may hcr-
muso;, verde; v .;aludahlcs. Llllvirí
Io ^llflcll'^IItP. l'UInO parA ]'('9il('llal'

lo.; ,embrados, yue se encontrabau
cn nlnv difícil trancc; pero, den-
Iro de yuc la rccuperacióu ha sido
cfcrliva, no ba podido evitarse
Ilnc nn porcentajc-^no muv ,alt^t
Itor .ucrte-dc ^embrado^ hayan
Itcrdillo nluclla simiente, pordue
por falta dc hlunedadcs se I^a^ri-
Ilaro ĉu, c iuutilizaron para q o ger-
minar má,.

h:l campn m.^lnc^hero marcba
illlol'ii Illll^ bICO• Illil{'P,altd0 P.II

nrarzo- Ilnc nnnca fne b^neno, por-
Iluc PI tr^rán dicc cltte «cuando
marzo mavca, mavo marcc^a», Y
cn la^ cit•cun.;tancia.; cn One 5c eu-
cucntran la^ ,ie ĉnbra,, en aquellas
fecha^ e. pelihro.;ísimo y Ilne^dc
Irancar^P nn alio por biF^n - qtte
^^en^a di.5puesto. ^o Itav csa total
confianzx Ilel labrador ha^cia ta^n
ltncna; pcr:pectiva^. porque FI
liempo .e ha adelantallo v La .;illo
Itrimavcra antes de tiempo. Los
^ ic.lo^ no ^la; tiencn todas consi^o,
I)ordvc todas las madrn^adas son
muy frescas v hasta se ha.n pro-
Ilucido escarcha; cuan^do va tb^tlo
e,stá en flor. Se fundamentan en el
reFrán tan r,ono^cido que^ dice :«En
la. flore. de marzo no hav que
cre^er, u.i en cojera dc perro, ni en
Ila^nto de mujern. F; delicada la
;ituación del campo dentro de la
buena cara qne prescnta. Atención
a los acontc'^'imientos, y ojalá quc
csto; vaticinios no llcruen a cnm-
plir^c, aunr7ne fallen los rcfranPS.

Micntra, nnas co.;a^ y otra^ su-
ccdeu en cl arro, lo qne cn verdad

está oc'tu• ĉ•iendo es cluc la^ cámaras
^e cstán quellando vacías dc toda
clase dc cPreales cle pienso, v cs
por lo quc so:,ticneu .us cotizacio-
nes, porque querlan poras ^dispo-
nibi.lirlacles, v si no experimPntan
;ubida.; ^ensihles, como cs ló^i^c•o

lltll' al'aeCif9ra. e•'v pol'fft1P. ^aF Iln-

flortacionc; Ilc cebacla.;, maíce^ v

al;nín que otro cereal inlluyen en
las cotizacioncs, frenando sus ape-
tencias. 1Vo ob^stanre se ap^recia en
los tenedores dc al^o cotizable qne
s!' )'esisten a vender, no sabe^mos
por qué; pero clue no vende^n ^q'tti-
zás porque tengan desaho^ado el
bol:illo. También es muv_ estima-

b^le la opinión d^e que en l^o^s ga^na-
Ileros se canocen mucho^s aaso^s cfae
ya prestan especial atenr,ión a los
piensos compuestos, porque les va
muy bien, y es naritral que este
hanllicap ^e hace sentir cn esto;
ambientes, no sólo c^n los agríco-
la^, ;ino también cn los ^anade-
ros.

La, cotizaciones al día, hasta el
cierre de c^ta edición de la revis-
ta, son las quc a contin^uación se
detallan : Los chí^charos, yeros y
almortas se pueden encontrar al-
rededor de las seis pe;etas el ki-
lo ; las cebadas, eutre 5,25 v 5,50
sobre buenas, con sus 33 kilos de
peso la faue^a castellana. Las ave-
nas c.;tán muv cstimadas, pordne
parecc ser qtle ^e han importado
menos, y su mercado se encuen-
tra por las 5,40-5,50. Los maíce^,
v se^ún el drado de bumedad, puc-
den encontrarse entre 5,25 v 5,ill.
Fa sor^o anda por la ci^nro pc^c-
tas el kilo, i^tal que el centcno.
Ias lentejas se está echando--cu-
mo se dice en este argot-dc^llc
^iete pesetas las dc pienso o man-
cha^das v hasta 12 y 13. ^e^úu ta-
maño, las linlpias y acclttahle^ c•o-

mo com^;tihle^. v como fittal. la
leja ilete+•tuosa llol• tnezcla dc sc-
milla, qu-' la; ;elPCCionadora, uu
pucrle'n ar•lurar o cluP. si ;e pre-
tendc, cne,ta huen dincro v no in-
terc.a. ^icndo lo mejor vendcrlu
como :e cncuentra v e^ mav bitcn
pie^l^;o. Lnc,.n vienen lo: otros pro-
ductos de la ticn•a para consnmo
humano. como ^a^) lo. ^a ĉ•banzo.,
qtle .;e pa!,an cntrc l7 y 20 pesc-
tas, ;c^,tín I/t, rrano^ cu onza, v
las judía^ blanca; Ilc P;ta- ticrra^,
(lne 5e haL;all Ill'^^IIP_ 1^) 11t1F('la5 111F

sin limpiar v haaa 19 pc<cta^ la^

limltia• a ^^uñatc»-derivado dc

«wia^^--. v rluc parecen propia-
mente rlc•I Barco ,por la snave co-
chtn•a v a^rallablc comer quc tie•-

nen.

Ilacremo; haccr mcncicí^n al
asa:Ito llc la cmi^rraciún, Ijne txn

seusiblcmcnte 5^ e,tá dejando ,en-

tlr t' ĉ1 la atl'1('llltllra, ílllnl}tle, tif -

^í^) la: c^tadísticas. no sea La
ManK,ha Ilr• la; nlá; ca;ti^ada^ cn
e,o IIc cmi:;rar. h, .erio e,tc astln-

to. a pe^ar de que la mccanizacióu
hava venillo a .olucionar mnclla,
paltclcta; que p.u•ecían como de
impo^iblc ^olución : pcro hav U•a-
b^ajos en cl camlto c^:) lo, quc .un
hov por ltu^- imprc^cinllible^ la.
maro, rlcl hombrc. Precisamcnte
es la Ilorl^l la Ilnc rrclama e.;toc
hombre; e,I>°cializado;, llorquc
de nna poda cficientc Ilepcudr
siem^tre nna co;echa.

Sabclno, por la Itt•en,a nacio^nal
v cxtranjera que va van .obranllo
trabaladl)re^ Italla110^, 110rt11^lIP.-

st'^;, ar^clinos, ^,rie^o; v c,paño^lcs

en la^ indu.;tria^ alemana. v quc.
lror ta^uto. Ilucllarán cn paro mu-
cb^.; de cllos, porqtte Ilí!,i^camcnie
^1'rán preferido. lo^; nati^os ante^
que lo^ fora^tero.. ^Y tiene su ló-
;^ica apla;tantc si pcnsamo; cluc
tamhién hav naeimiento^ en c^os
11a1SCF V 1(lle N^' lll'Ollllcl` q tl'áiba-

lallorc: cada año Ilne Ila.;a Irara
r^uhrir e;o; pne;tos. qne lta;ta aho-

ra ltan tenido qne .er cnbicrto^
por pr,r,onal extralio a r^ta. na-
ciones. emineutcmcntc i^ndustria-
litalla;. I^c ello sc dellurr qtle c;-
to, bomhre, cn paro vol^°erán a stt
ltatria v tPndremo; c.os brazoc,
olra^ vecc. c^Ilcciali•r,allo.. cjnc Ito-
Ilrán octlpar,c cn lo^ U•abajo: qtlc
:icmpre l^'-; fuero q p^ruliare;.

A e^te rc;pecto pollríamos de-
cir :^•Se or^ullará^•^ otra vez cn ^u^
I^Ihore. carnl^lc^,iuas aclncllo^s traba-
IadorP^ que refrc;an de Fttropa?
LP. va a co^tar muchKi trabajo, c^o
Ile:,^de luc^o, put•, aunclue mut•^bos
Ilc Pllo, la. Itav<In lla^allo moradas
en ,n^ re;^tccti^o. r1P-cm^tcño,. e.
tullv 1)n,ible quc no Ilnicran itt/•li-
nar,e en el surco, al mc^no^ por el
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momento, pues traeráu mny sanea-
da moneda y no ^e verán pa•ecisa-

^do.;. Luego podrú ocurrir lo que
^ea ; pero no tettdrá nada de par-
ticular que intente,n coloaarse en
la: iudu^tria, anteti de pasar a en-
,^rotiar el ccnso a^ricultor. La com-
Secuencia .^erá, pues, cjue el cam-
po disfrute poco o nada de la rein-
[enració^n de lo^s que, se marcharon
allen^le las frontera^ v ho_v renre-
:uu con honra, 1 ĉero para no vol-

ver.

l^e la eabaña ntanehe^a hemos
de decir qne va se ven al^unos pa^-
tizalr•^; por esos exmpos de Dio;.
Poeu, r3e^rlr lue^o, para e] ham-
bre rjue Fu., ^anado^ tienen del
av ĉ tno pa:ado. Podrán ^aborear
e;a.; ln•itnieia • ,i e., ^^ue la^ lltn ia^
r^niercn mo^h•arse en su hlenitud,
pue, r•omo re,jtondan a lo, día,
r^ue nos haee•n en e.5ta provineia rle
(;iudad Real. pur temlteratura,

pritnaverale: en primer lu^ar y
por I'uerte; vientoq qne tutlo lo ae-
r•au. poco pro^^ecbo van a sacar.
h(lrf^lle Pn ^;P,^Ulda ^P, q 05 pl'eSP,ll-

ta el verano y,no ^lnedarán má5
rfue pa,to; seeo^. eo^n la total des-

apa ĉ-ición de los tan e,timado., ^ta;-

trt^ verde^^.

Con eao de estar ^ i^ icndo nna
pPlmal^P1'a (^lle 111^'n sP p77edP, dP-

cir r^ue r^, al^r, untir•ipaila. turlo
lu ^^ue en el campo ha ^le ^ermi-
nar en plaro hre^e ha floreeido,
eomo el almeudro v r^tro; I•rutale^
r^ue :e eulti^an en eaa Maneha.
T.^r r^ur• en e.,ta tierra llama pode•
ro.<nnenle la atenr•i^ín r^^ t^do lo
r^nr ^^• mur•^^r• alrr•rlerlrrr ilel ^ i ĉie-

du. Ya r^,t^ín lloran.drr lo; ^iul!^a-
rr•; ile la^ eepa^. v. lo r^ue e; ut^í^
inaurlitrt todavía. r•^ r^ue lo^ ma-
Juelo^. jóvene; va e;ttín abotona-
ilrr: ^^^i;pur•,to, a la floraeiún in-
me^liata ^i el tiem^r^t .i.^ue u^í, v
i•-to e; peli;^ro;í.imn ^i ^e lierie en
euPUtu rtur i^uerla pr,r dela ĉ^te el
nte., dr• ahril, ^fue e. el de lo, de^-
r^n^año.• por uua partr•, u te ha-
r^e^ rir•u. pur otra. ^i nu ^ ienr^n hif•-
lo: tar^lío:.

La ^ir^,rla ,e Ileva a hueu ritmo
r^ ^ La Maneha, v prcei,amente_ r•on
e,1o de la p^nrla relai•iona^lu, .e ,a-
he r^ue la rer•entí,ima creaeiún de
la^ A^r,ucia. ilr• '/,ona del Servir•io
^le l^aten.irín A^rír•olx del Mini<-

lerir ĉ dr^• _1^,rieultura .r• prr•oi•upan
^•u e^to^ ntontruto^, il^• la mrjo^ra v

especialización de la po^da del vi-
ĉiedo, com^o en e^^l caso de la A^cu-
cia de 7ana del pue^blo manche^o
de Manzanare,, que ba desarrolla-
do un printer eursillo de esta ĉuo-
dali^dad con el fiu dr eonsehuir
obrero^ e,peeiali^tas que purdan
,ervir lue^o de ĉnaesfi•o^ en ^u^
ptteblo.. A este c•tn•siUo han asi:-
tido alumnus de moeho^ puehlo;
de la pro^ incia, v va lo, Servi-
cio, de Extensirín A^raria tenrlrún
maP.^lrO? pat'a dlfUndtr e^ta5 enNe-

ñanza.; por toda, partes, amPn de
lo; h^enefieio^ rfue particulartnr•nte
rPeibirán esto^ ubrero,, que ^ror
eaa mediaciún han de mejurar ,u^
cuttacimieuto^ y la jtosicitín .^oci,al

por todo.; deseada.
H: ĉ blanrlu de lu, vi^nri^; de La

Mau^^lta e. obli^ado dP^^ir rfuc• la.;
per:peeti^ a^ que fn•esentan e,to,
ne^ueio, .u_^ eiertamente e^;perau-
^adora^ por obra v rraciu de la
Comi:irín ile Compra ^le h:xr•ede^ ĉ :-
te, de Vinu, cuya pre:eneia y ae-
tuar^irín eu tr^rmino^ tenerale: c^tú
resulta^^do eonto una tabla ^le ^al-
vación hara esto^ a.^unto: de lo.

vinos manc•he^o,, que 1 ĉasta a^hora
habían campado por su orfandad.
Merced a la aetuacidu de e^tc o•r-
^anismo, los negocios vinícolas ,e
han rodeado de una die idad •de
la que sieĉnpre habían carecido.
Se pa^a bien y se reeibe buen tra-
to, Por lo que no tit^nen ua^.da dr,
particular cjue en estos i^n^tantes
de informar se aproximan ya a los
cuatro millan<^., de bex•toliU•u^ lu^^
comprome^tido5 con esta Comisión
de Compru . F^ nn detalle que pue-
de .convencer hasta a los más deti-
crrnfiados.

Como consecue^ncia de e5ta si-
tuación de eytabilidad, los tnerca-
dos ^de^l vino acusan ^ran fir7rĉeza
1 ĉor todas partes, v lu^ 30 pe^etas
el hectohrado tlr vino blanco c^n
lu p ĉ•opic^dad eti el precio o^ la euti-
zación más corrienle. Se bu;ean
lo, vi^nos, pero qo se ced^en 1v^tu fa-
cilidad, porqae la propiedad pre-
tPnde mejorar la^ rntizaciones has-
ta, por lo me^nos, al precio de pro-
tección. ;,Lo consert ĉ irán? - Mr^l-

r•hor Dínz-Pi.rtés Pirúzs.

Sexto curso sobre drenaje de tierras para
post-graduados

Organizado por el «Internacio- tierras : 8, Diseño y construcción

nal Institute for Land Reclama- de sistemas de drenaje ; 9, Drena-

tion^, y el ^^Internacional Agricul- je y control de salinidad en áreas

tural Centre>,, se celebrará en Wa- regadas ; 10, Problemas especiales

geningen (Holanda) del 4 de sep- de drenaje, y I I, Aspectos econó-

tiembre al 8 de diciembre de 1967. micos, administrativos y de orga-
1_a Dirección es : Internatio n a I nización.

Agricultural Centre, P. O. Box 88, El idioma oficial será el inglés.

Wegeningen (The Netherlands). Las solicitudes deberán recibirse

L.os temas que se tratarán en las en Wageningen antes del 31 de

conferencias serán : I. Exposición mayo de 1967.

general ; 2, Aspectos agrícolas del Para información más detallada

drenajes de tierras ; 3, Factores cli- dirigirse a D. Domingo Díaz-Am-

matológicos ; 4, Agua en el suelo ; brona, Secretario del Comité Es-

5, Relaciones de escorrentía ; 6, pañol de Riegos y Drenajes, Mi-

Estudio para proyectos de drena- nisterio de Obras Públicas, Nuevos

je ; 7, Principios de drenaje de Ministerios, Madrid-3.
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Con información facilitada por la Sección de Estadística de la Dirección General de Agricultura)

EL TIEMPO.

El desarrollo de las condiciones
climatológicas durante el mes de
febrero puede considerarse como
normal en cuanto a las tempera-
turas se refiere.

Las precipitaciones se han re-
partido de modo muy irregular a
lo largo de la Península. Con unas
lluvias de tipo normal en casi to-
da España, son de destacar, sin
embargo, cantidades superiores a
lo noimal en Levante y la parte
oriental de Castilla la Nueva y AI-
bacete. siendo, en cambio, muy
inferiores en todo el Norte, inclu-
yendo León y parte de Castilla la
Vieja.

No se registraron daños de im-
portancia en los cultivos, por cau-
sas climatológicas.

Con más detalle, diremos que
en la primera quincena de febre-
ro !os seis Observatorios que más
Iluvia recogíeron han sido : Gero-
na (con I 14 mm.), Málaga (109),
Alicante (93), Valencia (92), Huel-
va (72) y M^urcia (61). Los seis Ob-
servatorios c u y o s pluviómetros
acusaron menos cantidad de llu-
via recogida fueron: Salamanca
(con 1 mm.), Segovia (3). Logro-
ño (4), Las Palmas (5), Zamora (6)
y San Sebastián (6). Como térini-
no de comparación, Madrid, 18.

En la segunda quincena los seis
pluviómetros más favorecidos es-
taban en : Santiago (con 200 mm.),
\/igo (145), Cáceres (65), Lugo (62),
Badajoz (58) y Ciudad Real (55).
Los seis Observatorios que menos
lluvia registraron fueron logroño
(2 mm.), Las Palmas (3), Teneri-
fe (3), Murcia (3), Zaragoza (4) y
Almería (5). En Madrid, 22.

CEREALES.

La situación de los cereales pue-
de considerarse en general seme-
jante a la de un mes de febrero
de año normal en casi toda la Pen-
ínsula. Se estima peor en parte
de Castilla la Nueva, Cataluña y
Canarias y mejor en Extremadi.ira
y Baleares,

Evolucionabaii los cultivos en
genexal, llevando la vegetación re-
traso en la mayor parte de las pro-
vincias.

Se dieron labores de abonado
en las dos Castillas, Aragón, Leo-
nesa, Cataluña, Baleares, Extre-
madura, Rioja, Navarra y Vascon_
gadas. Escarda manual en Anda-
lucía oriental, Levante, Gslicia,
Asturias y Santander y empl^o de
herbicidas en las dos Andalucías,
Aragón, Cataluña y Baleares.

Empezaron las siembras de pri-
mavera en las siguientes regiones :
de trigo, en Castilla la Vieja, Rio-
ja, Navarra, Vascongadas, Astu-
rias y Santander ; de cebada, en
Castilla ^a Vieja, Castilla la Nue-
va, Aragón, Región Leonesa, Cata_
luña, Baleares, Rioja, Navarra,
Vascongadas, Asturias y Santan-
der ; de avena, en ambas Casti-
]las, Aragón, Leonesa, Rioja, Na-
varra, Vascongadas, Asturias y
Santander.

Se acusaba escasez de mano de
obra en la Región Leonesa y Cas-
tilla la Nueva y la excesiva sequía
originaba dificultades en las Vas-
congadas.

LEGUMINOSAS.

La situación de las leguminosas
p u e d e considerar^e en general
equivalente a la de un mes de fe-
hrero normal en casi toda la Pen-
ínsula. lJnicamente se estima peor
en Andalucía oriental.

En general, estos cultivos vege-
tan con bastante retraso.

Se practicaba la siembra de di-
versas legumbres en Castilla la
1`Jueva, Andalucía oriental, Leone-
sa, Extremadura, Aragón, Catalu-
ña y Baleares.

La excesiva sequía dificultaba la
siembra en Anda'ucía oriental y
se acusaba escasez de mano de
obra en Castilla la Nueva y en las
provincias del antiguo reino de
León.

En Andalucía oriental, unas 500
hectáreas de habas resultaron afec-
tadas por las heladas.

REMOL.4CHA AZUCAR^.RA.

En cl pasado mes de febrero se
sembró la remolacha azucarera en
Andalucía oriental y en la occi-
dental, y en tanto se recolectaba
aún en Castilla la Vieja la remo-
lacha procedente de la campaña
anterior.

ĉRUTALES.

Se podaron los frutales en Cas-
tilla la Vieja, Aragón, Levante,
Región Leonesa, Cataluña, Balea-
res, Extremadura, Rioja y Nava-
rra.

Se recolecta la naranja en las
provincias productoras y el limón
en Andalucía oriental.

Acusan escasez de mano de
obra la región leonesa, Cataluña
y Baleares.

VtÑE^o.

Se dan labores de arado en An-
dalucía occidental, Castilla la Vie-
ja, Castilla la Nueva, Aragón, Ca-
taluña, Baleares, Rioja, Navarra,
Vascongadas, Ásturias y Santan-
der.

Se acusa escasez de mano de
ebra en la Región L.eonesa y el la-
boreo se veía dificultado por ^sx-
cesiva sequía en Cataluña y Ba-
leares.

OLIVAR.

Se han efc'ctuado labores de po-
da en ambas Andalucías y cn la^
des Castillas, Aragón, Levante,
Región Leonesa, Cataluña, Balea-
res, Rioja y Navarra.

No ha terininado aún la reco-
lección de aceituna en parte de
Andalucía y en Castilla.

St: acusaba escasez de mano de
r_bra en Andalucía oriental, Casti-
lla la Nueva, Cata'.uña y Baleares
y existen djficultades para el la-
boreo por excesiva sequía en An-
dalucía or:ental.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
GENERALIDADES.

A lo largo del mes ha habido
poca oscilación de precios, que
^ólo en los últimos tres-cuatro días
se han alterado con ligera alza,
debido a tres factores que han ac-
tuado efectivamente o indirecta-
mente sobre el mercado :

I. Disminución de las importa-
ciones, entre otras razones por fal-
tar patata barata en Europa ; sólo
Dinamarca ofrece patatas de va-
riedades de alto valor culinario
(Bintje} a precios normales.

2. Reducción de los ^^stocks>>
interiores.

3. Carestía inicial y típica de la
patata extratemprana y retraso en
el futuro arranque de la patata
temprana, a causa de la meteoro-
logía marceña.

Parece, pues, que hay que obrar
con prudencia en las importacio-
nes y por ello se habla del propó-
sito de C. A. T. de atender el
abastecimiento de abril con sólo
5.C00 toneladas de importación,
pues en el mes próximo se gene-
ralizarán los arranques y el abas-
tecimiento con patata nacional se-
rá casi completo.

Parece que produce efecto el
consejo orientador de siembra de
patata de medio tiempo, que re-
comendaba reducir la superficie
para neutralizar la clara tendencia
a amp'iar siembras de dicha épo-
ca. La Direcci_ón General de Eco-
nomía de la Producción Agraria
aclara que el consejo es para la
patata que se recoge de 15 de ju-
lio a 15 de septiembre y que se
ha s^mbrado entre marzo y abril,

La patata nueva, procedente de
Motril, pues Málaga con el c^boom,^
turístico casi ha desaparecido co-
mo productora litoral extratempra-
na, ha aparecido en el mercado a
mediados de marzo y aunque la
superficie se ha reducido por la
causa antes indicada, en la costa
granadina los rendimientos son un
50 por I00 superiores a 1966 ; pre-
cios buenos para el agricultor que
llegan al público a unas 10 pese-
tas/kilogramo en las grandes pla-
zas urbanas.

PATATA EXTRATEMPRANA

Y TEMPRANA.

Los productores y exportadores
españoles poclrán ofrecer patata
de estas clases sin competencia de
las patatas nativas en el Reino Uni-
do, todo a lo largo de abril y ma-
yo, pues en junio aparecerá la
patata temprana inglesa que su-
pone 50.000 hectáreas, con super-
ficie superior a 1966 y buen esta-
do de los patatares ; no es de te-
mer la competencia de los «stocksn
ingleses de patata vieja, pues en
realidad son productos distintos
a pesar de su capacidad evidente
de sustitución.

El agregado agrónomo español
en Londres traza una panorámica
de las ofertas de esta clase de pa-
tata por los países competidores,
hasta el indicado mes de junio, y
que se resume en el cuadro si-
guiente :

PAIS Oferta totol
(Tms.)

Oferta al Reiaa
Unido (Tms.)

Italia ... ... ... 22.500 14.000

Marruecos ... ... 80.OOQ 6.200

Egipto ... ... ... 7.000 7.000
Argelia ... ... ... 35.000 10.000

T^aTA^ ... 144.500 37.200

Se espera una oferta al merca-
do inglés, incluyendo la española,
de unas 30.000 toneladas más que
en 1966 ; y dado el estado de la
cosecha inglesa, no se espera pre-
cios muy remuneradores, sobre
todo si se acumulan los envíos, lo
que aconseja una medida progra-
inación de las exportaciones por
parte de cada exportador.

De todos modos, la oferta na-
cional global de extratempranas,
que acaba a mediados de abril,
no será más que del 75 por 100
en 1966, debido a la sequía cana-
ria. La Secretaría General Técni-
ca del Ministerio de Agricultura
ha hecho las siguientes previsiones
de extratemprana de 1967 compa-
radas con 1966, y se expresa en
toneladas.

R E G I 0 N
Oferto totoi

(Tms.)
Oferto al Relno
Unldo (Tms.)

Andalucía occi-
dental ... ... 300 300

Andalucía orien-
t a 1 . . . . . . . . . . . . I 7 . 300 I 9 . 600

Levante... ...... 4.300 3.100
Cataluña-Balea-

4.000 4.000
Asturias-Santan-

der . . . .. . . . . 4.000 4.000
Galicia ... ... ... 2.400 2.100
Canarias ... ... 13.500 9.500

TOTAL ... I 6O. I 00 ^ 21.000

Que se obtienen de 14.000 hec-
táreas en 1966 y de 13.000 en 19'67.

CANARIAS.

Ya se ha indicado que en este
archipiélago la sequía ha malo-
grado la cosecha ; en Tenerife se
han sembrado 8.500 hectáreas, de
las que 2.500 en secano que ren-
dirán muy poco, y en el regadío
menos de lo normal, porque se
darán men^ s riegos de los nece-
sarios, a causa de la elevación del
precio del agua, pues se llega a
cifras del orden de las I.500-2.000
pesetas riego y hectárea ; por ello
es fundado el temor de que las
importaciones de patata de con-
sumo que se han prolongado has-
ta marzo tengan que reanudarse
antes de lo usual, quizá en octu-
bre, y con procedencias heterogé-
neas, como ya ha pasado en 1966,
en que si han predominado las
patatas del Reino Unido y de Eyre
también han llegado de Chipre y
Noruega.

PRECIOS.

Han aparecido en el mercado
nuevos pero pequeños ustocks» de
patata vieja, como en León, don-
de parece que la calidad no al-
canza las exigencias actuales del
consumidor ; ha habido un acorta-
miento de distancias entre la pa-
tata común y de calidad, como
consecuencia de la igualación de
características, demostrándose que
las buenas condiciones de conser-
vación son remuneradoras.

^ Por qué la patata extranjera se
ofrece después de seis-siete meses
de cosechada en tan magníficas
condiciones ?
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Se estima que es de recomen-
dar:

l.° Aumentar la superficie de
siembra de tardías en un 5 por
100 respecto a 1966.

Hay que contrarrestar la ten-
dencia a la reducción de la pata-
ta de tal época, indudablemente
provocada en buena parte por el
éxodo rural de los duros secanos
de Castilla la Vieja especializados

P L A Z A

Alicante ... ...

Almería ... ...

Barcelona ...

Bilbao ... ... ..

Burgos ... ...

Granada ... ...

Guadalajara ... ... ... ... ... ...

Lérida ... ... ... ... ... ... ... ...

Lugo ... ... ... ... ... ... ... ...

Madrid ...

Málaga ...

Mallorca ...

Orense ...

Chihuela ...

Santa Cruz de Tenerife ... ...

Santander ... ... ... ... ... ...

Toledo ... ... ... ... ... ... ...

Valencia ... ... ... ... ... ... ...

Valladolid ... ... ... ... ... ...

Vigo ... ... ... ... ... ... ... ...

en esta patata ; y también porque
es la patata que mejor condición
de conservación tiene hasta abril.

2.° Mejorar las condiciones de
conservación, construyendo sobre
todo almacenes cooperativos debi-
damente acondicionados en cuan-
to a ventilación, humedad y tem-
peratura.

3.° Mejorar los rendimientos de
los campos que se mantengan en

las áreas tardías, ampliando el por-
centaje de patata de siembra se-
leccionada que se emplee y au-
mentando de modo particular la
siembra de los regadíos del Duero
y Ebro, así como de Galicia en
secano.

A continuación se publica el
cuadro acostumbrado de precios,
referido a las plazas tnás impor-
tantes.-J. N.

CAMPO M AYORISTA

Común Calidad Común Catidad Importada
PUBLICO

5,00 5,75

5,80-6,(}0

4,75 6,50 ( nuevas) 5,80

4,75 - 5,70

4,00 4,60 -

5 (nueva)

4,30-4,40 - -

3,60 - 4.00 5.90

4,00 - 4,40

4 35 - 005
6 ^ 4 5,70 calidad

, ,

6 (nueval

( 10 nueva

7 00-9 00Roya15,50 _ 6 00-6 40
, ,
00-7 507Arran 7- I .25

, , ,,
importada

4,00 4,25 4,60 5,00

- - 5,00 5,80 6,00-6,50

- 5,25 - 6,50

4,00 5,00 5,70

4,40 5,00

- 5,00 6,00

- 4.75 5,0(?

- 4,70 5,50
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DEL FST4D0
Culw de e^Iwrtxelón de uc•edtnna dc ver-

deo a FstadrK í'nldas y Canadír

Resolución de la Dirección Genera^l de

Comercio Exterior, del Ministerio de Co-

mercio, feoha 31 de enem de 1967, por

la que se abre un cupo para.la expor-

tación de aceituna de verdeo a los Es-

tados unidos. («B. O.» del 7 de febre-

ro de 1967.)

Centralcs horto-fruticola^s

Ordenee del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 1 de efebrero de 1967, por las

que se aprueban los proyectos de cen-

trales horto-frutícolas a instalar en Va-

lencia (capital) y en Silla (Valencia).

(«B. O.» de1 ^8 de febre^ro de 1967. )

5íarehanto sanitarío en Ios canalc:ti

de a^ves

Resolución de la Dirección General de

Sanidad, fecha 31 de enero de 1967, por

la que se implanta abligatoriamente el

marchamo sanitaaio en los canales de

aves que se vendan para consuzno hu-
mano en Madrid e imp]antación gradual

en todas las capitales españo'_as. («B. O.»

de: 10 de febrero de 1967.)

Prectu de compriu de Ieeh<• al t;:nurdero

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha '26 d° enem de 1967, por 1a que

se determinan 1os precios znínimos de

oompra de la leche al ganadero en ori-

gen para e1 aña 1e^chero 1967-68. («Bo-

letín Oficial» del 10 de febrero de 1967.)

Comisíón A4e^sara de ('onserca+•tón

de 9limontne por lrradiación

Orden del Ministerio de Industria, fe-

cha 31 de enera de 1967, par la que se

constituye la Comisión Asesora de Con-

servación de Alimentos por Irradiación.

(«B. O.» de1 13 de febrero de 1967.)

terio de Tz•abajo, fecha 2 de febrera de

1987. por los que se detersnina la coti-

zación empresarial del régiznen especial

agrario de la seguridad social y se re-

gula el sistema económico financiero de

dicho régi,men. («B. O.» del 14 de fe-

brero de 1967.)

lamunlzacióu cantra l.^ D^te la±^a^r

Resolució:^ de la Dirección Gene^ral de

Ganadeaía, fecha 13 de febrero de 1967.

sobre oaanpaaia de inmunización coatra

la peste lanar para el presente año. («Bo-

letín OficiaU> del 17 de febrem de 1967.)

Zonac de trahuniento ^nliKatorio

cuntra el repCu de oli^o.

Resolnción de 1a Dirección General de

Agricultura, fecha 10 de febrero de 1967, •

por la que se fija para la aotual cam-

pañ^a de^ primavera la^s zonas de trata-

mit^nto obligtorio contra el repilo del

ol^ivo. (^«B. O.» del 17 de fe^brero de 1967.)

Zonas de pre^fPrente lorrllzación

industrial a^raria

Orden de1 Ministerio de Agricu,ltura.

fecha 1 de febrero de 1967, por la que

s ede^clara comprendida en zona de pre-

ferente lacaliza^ción inrustrial agraria a

una almazara a in^ta'ar en Chiolana de

Se^^Bura (Jaén). r«B. O.» de1 17 de^ fie^tare-
ro de 1967. )

En el «Balet,n 02'icial» deq 20 de fe-
brero de 1967 se publican otras cuatro
Ordenes ded rnismo Departamento y fe-
cha 1 du^ febrera de 1967, por las que

se decla.ran emplazados en zonas de pre-

fes•ente lacalización industria] agraria a

dos almazaras, una en Andújar (Jaén)
.v otra en Mancha Rea1 iJaén), un se-
cadero de p'antas medicinales en Torre-
mayar ( Bada^joz,) y una fábrica de^ ^que-
sos de oveja en Falencia (ca^.pita^ll,

Ordenaoión rural

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 1 de febrero de 1967, por la que

se aprueba e1 plan de ordenaoión rural

de la cosnarca^ de Gibraltar (Cádiz).

r«B. O.» del 13 de febrero de 1967.)

FtéKimen c^speeial a>;rarlo d^e la seguridad

Fociaí

Decretos 251/67 Y 252/67, del Mínis-

En e1 «Boletín Oficial» de^l 23 de fe-

brero de 1967 s^, publica otra Orden del

citada Ministerio y ftcha 15 de^l re2'eri-

do mes, por la nue se declara compren-

dida en zona de preferente loca^lización
industrial agraria a una ampliaoión de
almazara en Beas de Segura /Jaén).

En e1 «Boletin Oficial» ded 2 de ^maa•-

zo de 1967 se publica otra Orden del

Ministerio de Agricultura, fecha 15 dc

febrero dz 1867. por la que se decla,ra

emplazada en zona de preferente laca-

lización industrial agra.ria a una alma-

zara a instalar en Arquillos (Jaén).

En el ^«BoLe•tín Oficia]» dcl 6 de^ mar-

zo de 1967 se publica otra Orden del

mismo Departamento y fecha 22 del par

sado mes de febrero, par 7a quc sir de-

clara emplazada en zona. de preferente

localización industrial aqraria a una a]-

mazara a instalar en Zalamea de la Se-

r^ena (BadaJoz).

Plsrn de llc:carrollo F,^•unúmfeo y F^a^lal

Orde^n de 9a :Presidencia de^l ^Go^bier-

no, fecha 17 de febrero de 1967, por la

que s° determinan los s^e^ctores pa^ra ]a

co^ncesión del crédito oficial en el azio

de 1967. ^ aB. O.» del 18 de febrero de
1967. )

F.^portaciún dc ^arrofa. ^:rrrufín
^^ de7•I^^adm

Orden del Minisberio de Conlerclo, fe-

cha 5 de febrero de 1967, por ]a que
se modifica la de 17 de mayo de 1962.

reguladora de 1^ exportación de garroPa.

8axrofin y goma de garmfín y germen

molturado d^e garrofín. («B .O.» del 18

de febrcro de 1967.1

('onver^^:rclún de suclrw

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra .fecha 7 de febrero de 1967. par la

que sr' aprueban los planes de co^nser-

vación de suelos de fincas situadas en

los términos municipales de F.l Cerro-

And^evad (Huelva) y Teba-r (Cuenca).

r«B. O.» del 18 de febrero dc 1967. )

Nccton^, Industrla^lrw :rgrarioti de lnterí•ti

prefere.nte

Orden de] Ministerio de Agricii7tura,

fecha. 8 de febrero de 1967, ^par la que

se declaaa comprendida ^en sectar indus-

trial agrario de interés preferente a una

planta. de liofilización a instalar en Car-

let (Va.lencia). («B. O.» de.l 18 de febre-

ro de 1967.)

En ed «Bo'etín Oficia,l» deI 10 dc mar-

zo de 1967 se publica otra Onden del

mismo Dpartamento ,v fecha. 28 de fe-

brero pasado, por la ruc se declara cam-

prendida en sectar industrail agrario de

interés preferente a tma fábrica de que-

sos de oveja a instadar en ToQnellos (C'iu-

dad Rea.l).

En el «BO;etín Oficia.l» del 18 de mas-

zo de 1967 se publica otra Orden ded

citado Ministerio Y fecha 8 de dioho mK^:s,

par la que se aprueba ed proye^cto de

ampliación de ima. industria de elabo-

ración dc ctuesos y^niantequilla en Ce1a-
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nova (Orens^e). deolarándala comp^rendi-
da en sector industrias

rés preferente.

agrario d^e inte-

Vías pecuarias

Ordenes del Minist^_rio de Agricultu-

ra. feoha 9 de febrero de 1967, por las

que se aprueba la c:asificación de 1as

vías pecuasias existentes en 1os términos

munícípalles de Peraleda de 1a Mata (Cá-

oeries) y Gascíllán (Segovfa). («B, O.»

del 18 de febreiro de 1967.)

Fh el «BOletín Oficial» del 20 de fe-

brera de 1967 se publica otra Orden de1

mismo Departame^nto y fecha 9 de di-

cho mes. par la que se aprueba la c:a-

stficación de tas vías pecuasias existen-

tes en el t4rmino municipa,l de Bien-

servida (Albacete).

Ert p 7«Bo!etin Oficial» del 22 de te-

brero de 196 7se ^publica otra Qrden de^l
citado Ministerio y fecha 15 de enem

de 1967, por ^la que se aprue^ba la mo-

difícación de la clasificación de las vías

pecuarias del térmíno munlcípal d^e Vi-

llar del Rey (Cáce^res).

E]a e^l «Bodetin 01'ioiai» ded 10 de mar-

zo de 1967 se publican otras cinco Or-

denes del miemo Departamento y fecha

28 de febrem pasado, por las que se

aprueba la olasficación de 1as vías pe-

cuarías existentes en los términos ^nu-

nicipa:es de Viqavieja de Lozoya (Ma-

drid), La Vecilla (León), Pinilla del Va-

Ile^ (Madrid), Gesia (Valladolid) y San-

tarcaz (Madrid).

En ed «Boletín Ofícial» drl 14 de rnar-
zo de 1967 se publícan otras cuatro Or-
denes de,l mismo Ministerio y fecha 28

de febrero pasado, ^por las que se aprue-
ba ]a clasif:cación de las vías pe^cuarias
exisUentes en lo; términos municipa,les
de Getafe ( Madridl, Pueb:a de Don Ro-

drigo i_Ciudad Reall. Ardales ( Málagal
y Gobernadar (Granadal.

(`ultito y mejora del eultivo del maíz
en I:u: provinafas de^l Norte•.

Orden ded Ministerio de Agr'icultura.

fecha 14 de febrero de 1967, sobre fo-

mento y mejora del cultivo del maíz en

las provincias de Galicia Y del litoral

ca.ntábríco. («B .O.» del 20 de febrero

de 1967. )

Aeht de c^stimaeión de ríberas

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 13 de febrero de 1967, por la qu+°

se aprueba e.l acta de estimación de ri-

beras probables del río Noguera-Ftiba-

gorzana, ^en e] término municipa,l de

Corbins (Léridal. («B .O.» del 20 de fe-

brero de 1967. )

8n el «Boletín Oficial» del 24 de fe-

brero de 1967 se puUlica otsa Cmden de1

mismo Departamento y fecha 15 d^e di-

cho mes, •par la que se aprueban 1as ac-

tas de estimación de ribeTas probables

det río anteriormente citado, en el tér-

mino munici^pal d^e A,lmenar (Léridal.

Eh el «Bo'etín Oficia.l» del 6 de mar-

zo de 1967 se publica otsa Orden de1

citado Departamento y feoha 20 de ene-

ro pasado, por 1a que se aPrtte^ban las

actas de ^esti¢nación de 1as riberas del

río Gttadalquivir en los términos muni-

cipales de Espeluy, Mengíbar Y Jabal-

quinto (Jaén).

roncentración pa-rceaasia

Orden del Ministerio de Agricu'tura,

fecha 8 de febre^ro de 1967, por la que

5e aprueba el plan de mejoras tenrito-

riales y obras de trece zonas de concen-

tración parceParia de '.a comarca de or-

dena^ción rurad de Atienza iGuada!aja-

ra). l:<B O.» de'. 20 de f^ebrero de 1967.)

En el «Ba'etín Oficial» del 28 de fe-

brem ^de 1967 se pub.lican los Decrc^tos

números ?54/67 a 370/60 de^ Ministe-

rio de A¢ricu!tura, fecha 76 d°:1 anisano

mes, por 1os que se declaran de' utili-

dad púb'ica ]as conc^ntracione^, parcela-

rias de las zonas de Cambeiro de Arri-

ba y Cambeiro de Abajo (La Caruña).

San Juan de Roo Y se denominará San

Juan de Cabbeiros (La Cbrufia), Came^

no, Grisaleña y G?uintanillabón (Bur-

gos), Azoz (Navarra), Berriosuso-Balla-

rísín (Navarral. Andoaín (A'ava), Ibar-

guren (Alaval. Urabain (Alava), Las Ve-

gas-Terrazos (,Burgosl, Ga'isteo (Cáce-

res), Arcos de la Ca.ntera (Cuenca). San-

ta María de Vaamonde (La Caruña).

Honrubia (Cu^enca), Villamontán (Leán),

Unzú (NavarraJ, Pinillos de Palendos

ISegovia). Yinueras de San Esteban (So-

ria) Y Moscuera (So^ria). ^

En e: «BO'^etín Oficial» del 6 de mar-

zo de 1967 <^ publica otra Orden de1

mismo Departamento y frcha 15 de fe-

brero pasado, por la que ^e aprueba e1

p7art de mejoras territoria'es Y obras de

la zona ds ^or.c^ntración parcelaria de

Villa Labón iPalencia).

En el «Boletín Oficial» del 11 de mar-

zo de 1967 se publican otras cinco Or-

den^s de: mismo Ministerio y°_cha 2 de

dicho mes, por las que se apruebatt los

planes de mejoras territoriales y obras
de las zonas de concentración parce:laria

de Fnesrto de .la Vega (León), Almajano

ISoriaJ, Pimiango ( Oviedo), San :Pedro

de la Baheras ( Santander) y Caserío de

Nuevo (Huesca).

n pl «Boletín 4ficial» del 13 de marzo

de 1967 se publican los I^cretos 457/67

a 482/67 de lmismo Depa.rtamento y fe-

cha 2 de1 m,ismo mes, por los que se

declasan de utilidad pública ]as concen-

tracíones parczlarias de 1as zonas de
Améz.aga (Alava), Albértiz (A'ava), San-

ta Cruz del Fierro (A^ava), Amariia Mi-

riano Mayor, Mitiano Menor y Retana

(Ayuntamiento de Vistoria, Alava), Ilar-

duya (AlavaJ, Fantioso (Burgos), Casa

Nueva (Granada), Fonte^cha (León), Vi-

llacruz (Lugo), lcarte (An.qo^ain, Nava-
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rraJ, Atondo (Navarra), Garrues-Maqui-

rriain-Orrio-Cildoz (Nava.rra), Genevilla

(Navarral. Gazolaz (Navasra), Frechilla

(Palencia), Villacidaler (Padencia), Puen-

te-Avios (Santander), Bernuy de Porre^

ros (Segovia), Laguna R.odriso (Sego-

via), Los Valles de Fuentídueña (Sego-

via), A:ma'.uez (Soria), Caana^rzana de

Tera ( Zamara ) , Tardobíspo ( Zamara ) .

Castronu^evo de los Arcos (Zamora) y

Prado-Quintanilla de Olmo (Zamora).

En el «Boletín Oficial» de;l 14 de mas-

zo de 19&7 se publican otras once Or-

denes de,l citado Ministerio y feoha 2 de

dicho mes, par las que se aprueban ]os

plan^es de mejoras terrítoria!es y obras

de las zonas de concentración parce'a-

ria de Valle de Vimianzo (La Corutial.

San Mamed de Bam^iro y Santa Ett'alia

de Tines (Vimianzo, La Coruña), San

Msrtín c?e Frad°s (Frades; La Co:uña).

Churío-Cela (Irijos, La Coruña). San Vi-

cente de ^:Miras (Va!dovicio, La Coruña).

San Miguel de Treos (Vímianzo. La Co-

rutia). Santa Eulalia de Oza (Teo. La

Coruña). Aldeosancho (S°govia), San

Miguel d^e Costa (ROís. La Co^rutia), Vl-

ilaverde de Arcayos lL_ón) Y Atienza

(Gua,dala jasa) .

En el «Bo ^etín Oficiad» del 15 de rtnar-

zo de 1967 se publican otras tres Orde-

nes de] Ministerio de Agrictt!tura, fecha

8 de dicho mes, por las c:ue se a.prueban

los planes de metoras territoria,^es y

obras de las zonas de concentración par-

celaria de Destriana de .la Valduerna

(León), San Maatín de Hermedeb (ROIs,

La Coruña) y Satillo y San Jorde (^Pa-

dencia).

Comereio de r;anado S prerlns
de Saranlfa,

Decreto número 295/67, de la Presi-

dencia del Gobierno, fecha 16 d^ febre-

ro de 1967, por 1 que se regulan déUer-

minados asmectos del com^ercia de gana-
do de carnes bovina, ovina. porcina y de

pollos y se fi}an ]os precios de garan-
tía. («B. O.» del 22 de fehrem de 1967.)

Tratamlento crtatnt la pla_•t d^ uTortri^n

Orden del Ministerio d: Ag.ricu.ltura.
fecha 15 de febrero de 1967, par la que
se dsclara oficial la existencia de las

plagas de «Tortrix», «Malacosoma» y
«Lymantria» y el tratamiento de las mis-

mas durante la próxima campaña de pri-
mavera en las zonas que se indican
(«B. O.» del 22 de febrero d^ 1967. )

P:an naeional de luehu contr.t thpizattlah

Orden del Ministenio de Agricultura,

fecha 17 de febrero de 1967. por la que

se varía Y amo!ía el plan nacional de

lucha contra la tuberculoso; bovina y

la brucelosis bovina y caprina. (aB. O.»
del 23 de febrero de 1967. )

ReKlameuto de hegurídad Para an invta-

la+•iunes frlf;orífir,t.5

Orden del Ministerio de Industria., fe-

cha 6 de febrero de 1967, por la que se

aprueba el plan nrovisioLal de se8uridad

pa.ra las instalaciones frigoríficas. («Bo-

letín Oficia.l» de^l 24 de febrero de 1967.1

^ ^^)



el HARVESTORE
CRECE

De Harvestore I_I De riego por aspersión I_I ^

NOMBRE: '

^ Le remitiremos material ilustrativo y lista de ^
^' referencias si nos remite este recorte. ^

^^^^^^s^^^^^^^^^^^ri'M

A LOS OJOS DEL EMPRESARIO GANADERO

comparado con un silo metálico o de hormigón
permite producir con la misma capacidad,
2-3-4 veces más cantidad de leche y carne
gracias a las características siguientes:

• carga y descarga continua.

• hermeticidad a los gases.

• sistema de pulmones compensadores
de presión.

además

• las paredes son de acero «Permaglás»
cristalizado, de vida eterna.

• no necesita ser pintado ni tratado
periódicamente.

además

• junto con el Harvestore adquiere la
experiencia técnica de miles de Cen-
tros Harvestore en Europa y Arrtérica
y más de un centenar en España.

• sólo el Harvestore produce henolado
y granolado, forrajes y concentrados
de alta calidad y más baratos que
ninguno, sin necesidades de conser-
vadores en ningún caso.

^

egue este recorte en una tar(eta posta .

MANNESMA^I N
AGROTECNICA, S. A.

ASPERSION Y HARVESTORE
Plaza de Alonso Martínez, 6-6.° • MADRID (4) • Teléfs. 219 05 50 - 54-58

DIRECCION: ^
^

^
n P I



Quemadores de serrín.

D. Jesús Gomes de 5egura, Azqueta (Na-
varra).

Me infieresarían direcciones de casas que ja-
briquen quemadores de serrín, de los que me he
inf ormado existen en el mercado ^ara /aequeñas
industrias que dispongan de materia prima bara-
ta ^rocedente de serrerías.

A las diversas formas que presentan los residuos o
productos forestales, los de aserradero, el serrín y las
leñas y la madera de estructura leñosa corresponden
distintas técnicas de utilización conducentes a la so-
lución de algunos problemas que plantea ]a posibili-
dad del más adecuado empleo de la riqueza derivada
de la madera.

Entre las utilizaciones de las leñas y residuos del
aserrado está el aprovechamíento de los residuos de
la madera como combustible, ya que el vapor y agua
caliente obtenidos por esta combustión son tan va-
liosos a una temperatura y presión dadas como los
obtenidos por el carbón ; el poder calorífico se puede
aprovechar en su totalidad, el riesgo de incendios se
reduce y el sitio que ocupan en las fábricas o patios
pueden servir para otras fínalidades más provechosas,
aparte de que se ahorra dinero con su total aprovecha-
miento.

El poder calorífico depende de que la madera sea
de coníferas o frondosas, de] contenido de humedad,
resina, aceites volátiles y en la corteza de las impu-
rezas depositadas en los intersticios del ritidoma.

Los desperdicios de la madera por su volumen ofre-
cen dificultades para la carga en los hornos a mano,
aparte de que la combustión se hace defectuosa e in-
completa, por lo que hay que acudir a los cargadores
mecánicos que regulan 1a modalidad del acceso y
tito productores de la perfecta combustión ; la pa-
rrilla ha de estar cubierta siempre de cierta capa de
combustible que, al tener sustancias muy volátiles, los
gases han de estar perfectamente bien mezclados ; el
tiro ha de ser adecuado a la carga Por todo ello la
elección de un tipo adecuado de horno que ofrezca
espacio suficiente para acoger el combustible y de
una disposición tal que facilite una mezcla perfecta
de aire y gase^ a altas temperaturas y. una velocidad
bastante baja para que todos los volátiles se consu-
man, la madera de que el desperdicio combustible
que haya de emplearse sea aglomerado o no, la can-
tidad de que se disponga, la superficie de calenta-
miento, la dimensión de la parrilla, de los hogares,
la tubería de gases, el .rendimiento calorífico que se
pretende lograr, espacio disponible para las instala-
ciones productoras del calor, .etc., etc., junto con la
clase y características caloríficas de la industria que

se trate de inontar serán lo que determinen los tipos
de hogar y parrilla que la técnica ha promovido a
través de los tiempos y los que aconsejarán las clases
de obras de fábrica necesarias para que 1a instalación
sea la debida.

En la fábrica de destilación de Aoiz, en esa misma
provincia de Navarra, fue instalada una parrilla, espe-
cie de persiana rnetálica, que se mueve a modo de
tela sin fin, que recoge por un extremo el serrín
vertiéndo^o una vez quemado en el cenicero, lo que
corroborra el que los <<quemadores de serrínn que
existen instalados y puedan instalarse necesitan un
planeamiento por la técnica, fundamentado en el co-
nocimiento de cuantos datos se precisan en cada caso
para proyectar la instalación que cumpla la finalidad
perseguida, lo cual puede lograrse dirigiéndose en so-
licitud a las casas o talleres que se dedican a la cons-
trucción y montaje de aparatos de hogares y calde-
ras, con finalidades industriales diversas, los planos ,y
presupuestos técnicos más aconsejables y convenien-
tes, pues ante la ausencia o dificultad del conocimien-
to de la existencia de fabricantes o marcas regist, a-
das de quemadores de serrín, ha de optarse porque,
por quien corresponda, se proyecte la instalación indus_
trial. que se desee, condicionada a que la energía la
proporcione la combustión de serrín.

Sin perjuicio de lo anterior, interesa ponerse en
contacto con la casa de maquinaria para trabajar
madera, «Construcciones l^l. Claramunt, S. A. », Sa-

badell (Barcelona), calle Fray Luis de León, núm. 85.
o Velázquez. 26, Madríd-l.

To^más Marfín Gato^,

5.231 Ingenie.ro de Monte^s

Entidades que se dedican al seguro de ganadería.

M. Gurriarán, Córgomo de Valdeorras (Oren-
se).

He de agradecerles me digan nombre y do-
micilio de una Socicdad de soluencia reconoci-
da que se dedique al seguro de ganadería.

En la última estadística publicada figuran 28 enti-
dades aseguradoras de ganado. Las cuatro primeras
compañías nacionales y sus direcciones son las si-
guientes :

Unión Ganadera, S. A., Jimios, núm. 5, Sevilla.
La Previsión Española : C. 1. A., Orfila, núms. %

y 9, Sevilla.
La Mundial, S. A. de Seguros, Plaza del Rey, 2,

Madrid-4.
Andalucía y Fénix Agrícola, Paseo de Calvo Sote-

lo, núm. 21, Madrid^4.

5. 235 }Zedacción
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Croquis para aprisco de 500 ovejas.

D. Luis Abella, Madrid.

Agradecería a ustedes me remitieran el cro-
quis l^ara aprisco de ^00 oGejas y sus crías en
estabulación que el /ngeniero agrónorno do^n
Angel de 7•orrejón ha enviado al consulfante
mímero 5.) %3. Muchas gracias.

^̂úttbleTlic:o:

Habiéndose agotado todos los proyectos disponi-
bles, lamento mucho no poder enviarle el que des+ea
de un aprisco para 5(X? ovejas y sus crías en estabu-
lación.

Le aconsejo que para obtener gratuitamente dicho
proyecto lo soiicite del Instituto Nacional de Coloni-
zación, en el impreso que recibirá por correo, con lo
cual tendrá la enorme ventaja de que, además del au-
xilio técnico puede pedir, y el citado organismo con-
cederle, un anticipo del 60 por 100 del presupuesto de
la obra, reintegrable a largo plazo.

En el mencionado impreso deberá consignarse si se
trata de un aprisco de construcción obligatoria o vo-
luntaria ; y en este último caso hay que efectuar pre-
viamente, según dispone la Orden ministerial de 31 de
marzo de 1954 (^^Boletín Oficiai del Estadou de 6 de
abril), el siguiente trámite :<<Presentar en la Junta Pro-
vincial de Fomento Pecuario una instancia para que
el aprisco sea incluido en el censo y acompañar a di-
cha instancia un escrito con los siguientes datos : nom-
bre, situación, cabida y linderos d° la finca ; nombre
y domicilio del propietario ; sistema de explotación ;
especies animales y número de cabezas que normal-
mente aprovechan los pastos, con especificación de
los destinados a ganado lanar y período durante el
cual aprovecha éste la finca ; edificios existentes pa-
ra albergar a] mismo, inclicando las superficies y ca-
racterísticas de construcción, así como si reúne su
techumbre las condiciones de impermeabilidad indis-
pensables y si la edificación ofrece garantías de se-
guridad y otros datos que se estimen de interés.»

Angel de Torrejón yl Montero,

5.236 Ingeniero nsrónomo

A bonado de f rutales y chopos.

J. Agell, Gualta (Gerona).

Interesándome obtener libros quc traten prác-

ticamente, es decir, de una maenra clara expli-

quen medidas y abonados que necesitan los ár-

boles f rutales (manzanos y m locotoneros), cul-
tiuos a que ms dedico (a ^xhlotación intensiua),

les ruego me indiquen autores pura ped'irlos a la
librería correĉpondiente.

Al mismo tiempo, tengo varias hecfáreas de

chopos canadienses y les agradecería igualmen-

te me indiearan qué abono min^,ral (me refiero,

es decir, en mezcla, su/^er-patasa-amonio) precí-

san. Ya uan algunos aI 5.° de plantados y el te-

rreno e^s muy espeso y hcím^edo. rPrecisp igual

del que es arenoso?
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Probablemente lo que busca el consultante es una
fórmula concreta de fertilización de manzanos y me-
locotoneros donde figuren de manera las cantidades
de los distintos abonos, la forma y el momento de su
aplicación.

Pero los libros que estudian la ferti:ización frutal
no pueden dárnosla, porque el problema demasia-
do complejo para ofrecer una solución en forma tan
cómoda. Lo que sí nos dan es un repertorio de ideas
y datos de que valernos para enjuiciar cada caso par-
ticular y a lo sumo algunas fórmulas taxativamente
cifradas a título de orientación.

Tal vez se diga el consultante que la interpretación
de aquellas ideas sea sólo accesible al técnico espe-
cialista. En tal caso, nuestro consejo es que acuda a
él, para encontrar la solución de su caso particular.

Por si el consultante puede por sí mismo valerse de
Iibros, le aconsejamos la 1Pctura de los dos siguientes:

l.° ^cJornadas frutícolas>^. VI Feria Agrícola y Ga-
nadera de San Miguel. Cámara Oficial Sindical Agra-
ria de Lérida.

Esta publicación contiene la conferencia pronun-
ciada por el señor Lalatta, profesor de la Universi-
dad Agraria de Milán, que lleva por título ^,El abono
del melocotón y el manzano,,.

2.° La publicación más completa, a nuestro en-
tender, de las que conocemos sobre fertilización fru-
tícola es la titulada ccSuelo y fertilización en Arbori-
cultura frutah,, Sus autores son S. Trocmé & R. Gras.

Está traducida al castellano por Ediciones Mundi
Prensa, calle Castelló, 37, Madrid.

Su precio es de 550 pesetas.
3." Hay un libro en italiano del profesor Breviglieri

que trata exclusivamente del inelocotón. Tiene 590
páginas, de las que hay siete (de la 353 a la 360)
dedicadas a la prQCtica de la f ertilización, en las cua-
les se expone de manera expedita el modo de reali-
zarla, su época y diferentes fórmulas concretas. Su
precio era hace pocos años de 390 pesetas y estaba
a la venta en ,^Librería Aarícola,,, calle Fernando V1,
Madrid. Su título es ^^Peachicolturan.

La segunda parte de su cousulta está contestada
en la hoja divulgadora del Ministerio de Agricultura
titulada ciEl chopon, que en su página 17 dice lo si-
guiente :

ecABOtvADO.--No es corriente el abonado de los cho-
pos. El tipo y la cantidad de abonado varía según el
suelo. Para terrenos sueltos, no ácidos, es aconsejable
la siguiente dosis :

Superfosfato cálcico con 18 por 100 de riqueza,
0,5-I Kg. ; cloruro o sulfato potásico. 0,5 ; nitrato cál-
cico, 0,5.

Los abonos se incorporan a pie en agujeros de 25
centímetros de profundidad y a 40 centímetros del
tronco, alrededor del árbol o bien sobre un círculo
de unos 80 centímetros de radio, espolvoreando y ta-
pando después con un binado.

La época más propicia es los meses de enero y fe-
brero para los dos primeros y de abril y mayo para
el nitrato. Con esta fórmula se consigue un aumento
durante tres o cuatro años de unos dos centímetros
de erircuriferenqia con relación al crecimiento co-
rriente.

Se debe advertir que el nitrato de por sí solo es

MACAYA AGRICOIA, S. A.
Representante exclusivo para EspaPia de
CHEVRON CHEMICAL CO. ORTHO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA (II. S. A.^

FRUTICU r`TORES - AGRICULTORES
Obtendréis los Inejores resultados tratando

en ^ invierno vuestros árboles frutales con

VOLCK INVIERNO MULTIPLE
de efecto polivalente

0

ETHION ^ DORMANTr VOLCIt
de gran efecto contra el Piojo de San José

ORTHOCIDE 50 WETABLE
(50 %^ de CAI'TAN)

I,1 fungicida insustituible para la fruticultu-

ra que asegura hrutección, calidad y rendi-

miento

Sumamente eficaz en tratamientos primave-

rales contra el «repilo» del olivo

CENTRAL. - BARCELONA: Vla I .ayetana, 23.

^ĉUCURSALES. - MADPID; LOS Madrazo, 22.

^%ALENCIA : PaZ, 2ó.

.SEVILLA: LU1S ÑlOntOtO, 1$

LA Coxu^rA: P° de Ronda, 7 al 11.

MdLACA : Tomás Heredia, 24.

ZARACOZA: Escuelas Pias, 6.

Depósitos y representantes en las príncipalP!
plazas
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poco eficaz, y su empleo aumenta, en cambio, los
efectos del superfosfato y sulfato o cloruro potásicb.
En cambio, estos dos elementos solos, combinados,
actúan por sí solos. E^ indiferente la utilización del
superfosfato o de escorias Thomas. ^^

Celestino Saloo,

5.237 Ingeniero agrónomo

Fabricacicín de estiércol artificial.

D. Luis Gómez Rojas, Linares (Jaén).

Desearía conocer bibliografía moderna para
Jabricación de estiércol artificicl utílizando como
materia prima paja de cercales.

En las obras ^^5uelos, abonos y enmiendas,^, por
J. Aguirre Andrés, y aEngraisn, por Andre Gros, po-
drá ver la manera de fabricar estiércol artificial utili-
zando como materia prima paja de cer^ales.

5.2st3 Redacción

Croquis ^ara aprisco de 250 ovejas.

A. Tamarit, Cheste (Valencia).

Les agrcdecería me enuícran un croquis d'e
aprisco para 25^ oueias en régimen de esfabu-
lación, como el que !e envían, según he leído
c n el número 415 de AGk1CULTUR:^, a D. !. Ro-
dríguez.

La anterior consulta tiene igual contestación que la
de don Luis Abella, publicada en este mismo número
de AGRICULTURA.

Por lo tanto, se enviará por correo al consultante
un impreso en el yue puede solicitar del Instituto Na-
cional de Colonización, además del proyecto de apris-
co para 250 avejas, un anticipo del 60 por IQO de su
presupuesto (40 por 100 sin interés y ZO por 100 con
interés del 3,75 por 104), que deberá reintegrar en

PARA UNA BUENA
PLANTACION

diez anualidades, a partir del quinto ario siguiente a
su concesión.

Angel de Torrejón y Montero,

5.234 Ingeniero agrónomo

Fabricación de abono orgánico.

Agencia de E. A. de X.

En rcunión sostenid^a con ei Cabddo de csta
f-lermandad de Labradores se trató de la conv^-
niencia de montar algún procedimiento ^ara ela-
borar abono orgánico, parfiendo del uprouecha-
miento de los abundantes restos de cosechas, co-
mo son los orujos, pajcs de cereales y utilización
de las materias fecafes, deyecciones humana ,
aguas residuales, barreduras de la población, et-
cétera, que al igual que siempre se ha uenido
haciendo en parte de Francia y, al parecer, ya
cquí, en algún prmto de ĉs/^aña, se quieren apro-
vecher, previa instalcción de los elementos pre-
cisas para su racional trans^ormación.

Es por lo que nos dirigimos a usied'cs en soli-
citud de información comrleta sobre es8e terna
técnicameníe, po4ibilidades y presupuesto inicial
de la insfalación y, en su de^ecto, quién nos no-
dría /c.cilitar dicha oricntación.

La transformación de las pajas de cereales, orujos
y demás productos agrícolas en abono puede hacerse
auxiliándose de diferentes productos minerales u orgá_
nicos que activan la descomposición de dichas mate-
rias. Sobre la manera de operar y clase de productos
a utilizar como activadores puede documentarse con-
sultando la obra ^^Sue;os, abonos y enmiendasn,
por J. Aguirre Andrés, págs. I65 a 178.

En cuanto al tratamiento v transformación de las
basuras de pohlación y el aprovechamiento de las
aguas de alcantarillado como abono son temas que en-
contrará tratados en las págs. 179 a 18^) de la citada
obra.

Para la instalación industrial de los complejos trans-
formadores de basuras se informarárt y orientarán
adecuadan^ente en E. D. I. F. E. S. A., avenida del
Generalísimo, 8, planta 9.", Madrid.
5.2q0 Redacción

APORTE

Distribuidor^ S.A. CROS

EN ABONADOS
DE PRODUCCION

i^ °^r^4

- Mejor enraizamiento
Corrije las carencias
Retiene la humedad
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Acceso a la propiedad.

A. C. L., de I3arcelona.

Soy ^ro^iefaria de una finca are regadío y ca-
^acidad de cuatro hanegadas (0,48 hectáreas).
El rentero murió y continúa su mujer, de edad
de más de ochenta años, tiene un ,hijo soltero con
ellu, pero trabaja en el extrcnjero por íempora-
das. La renta estipulada es de 3.290 pcsetas. Está
arrendada desd'e aníes del l7 de junio de 1954,
y dasearín me informaran sobre^ lo^ siguienfes
/^untos:

l." Si sigue en u^igor la dis^osición en uirtud
de la cual el rentero ^uede pasar a^ro^ietario
si lo desc-a.

2.d En el caso de que legalmente pueda el
rcntero adquirir la finca, ^qué canfidad debe /^a-
gar por ella?

3."' Si es /^osible pued'a recu^erar la f inca para
ex^lotarla direcfamente.

I.' Interesa, en primer término, calificar el con-
trato a c;ue se refiere la consulta, dadas las circuns-
tancias de la que es titu:ar del arrendamiento actual-
mente, viuda, con más de ochenta años, y con un

ç ^ ' u ^(^m ... ^iiii^ ts.

hijo soltero, que trabaja en el extranjero por tempo-
radas.

Creo que sería fácil demostrar que la finca no está
cultivada directa y personalmente por la arrendata-
ria, aun con la ayuda del hijo, pues las ausencias tem-
porales fuera de España hacen incompatible ia situa-
ción, con la que imoone el artículo 4. de la Ley de
23 de julio de 1942, que exige no solamente una renta
inferior a los 40 Qm. áe trigo, sino también que las
operaciones agrícolas se realicen materialmente por
el colono y sus familiares.

La Jurispruc?encia viene sentando el criterio de que
el uso en :a explotación de asa:ariados, con carácter
fijo, excluy^ el contrafo de su carácter de protegido.

2." No se indica en 1a censulta la fecha exacta en
que comenzó el arrendamiento, pero la Ley de 15 de
julio de 1954 no es aplicable más que a los contratos
anteriores a 1942, y para éstos continúa vigente el
acceso a la propiedad regulado por el artículo 3." de
la Ley de 15 de julio de 1954, recogido en el 96, del
Reglamento c?e 29 de abril de 1959.

3." En el supuesto, que no creo se dé en este caso,
de que tal precepto de acc^-so a la propiedad fuera
aplicable, el precio sería una cantioad en metálicu
equivalente al resuaado de rapitalizar al 2 por I:i^J
el valur de la cantidad de trigo por la que e^: el año

motocavadora

distribuidor, á a:

OISTR/BU^DORES EN TOBA ESPAtiA

^soltcita información a sa^ , ;
^^^^uuuuuw^v^r ^xoaes xxos„ s. a ^.w.^

7 c. v.
La agr/au/tura moderna, exlge para sus /a-

borss máqa/nas ^de máxlnia oa/Idad como /o

son /as V/RG/N//1 A-H. La sat/s/acclón de po-

aeer pna Y/RG/N/A A-H, hará de Vd. e! agr!-

eu/tor qae aon e/ m/nimo esfuerzo, raa//zarS

/os mayores trabajos aon o/ menor costo.

Transporta hasta 500 Kgs. Trabajandoconaradoreversible VifiedosY hrbolado en general
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agrícola 1953-54 se hubiese modulado la renta al pre-
cio fijado para dicho cereal, sin premios ni modifi-
caciones, en la campaña triguera correspondiente a
la fecha en que se ejercite el derecho de acceso, que
queda referído al caso de que el arrendamiento com-
prenda la cesión de la totalidad de los aprovecha-
mientos del predio o cuando lo que sea objeto de
arriendo constituya el principal rendimiento de la
finca.

4.° En el supuesto de que el contrato no sea pro-
tegido, terminará una vez finalizado el plazo obliga-
torio y mínimo de tres años, por el transcurso de
quince años de prórroga, pudiendo, no obstante, el
arrendador rescatar la posesión de la finca en las con-
diciones que se prevén en los artículos I I y 87 del
Reglamento de 29 de abril de 1959, que por su mucha
extensión y fácil consulta no transcribimos.

Los contratos no protegidos también están some-
tidos al precepto del párrafo 4.° del artículo 10 del
citado Reglamento, según el cual «el ejercicio del de-
recho de prórroga concedido al arrendatario habrá
de notificárselo al arrendador con un año de antici-
pación si se trata de fincas de aprovechamiento agrí-
cola».

;Y/auricio García /sidro,

5.''41 AUogado

Préstamos del Banco de Crédito Agrícola.

D. Francisco Margenat, Barcelona.

Esfoy enterado por medio de su revista 402
de los préstamos que realiza el Banco d^e Crédifo
agrícola t^ara Ia instalación de granjns.

En ella dicen que las distintas modalidades de
préstarttos que oforga dicho Banco están descri-
tas en un folleto aparte qu^e ustedes editaron con
mofivo de la última Feria del Campo, el cual no
poseo.

Como es de mi interés informarme amplia-
mente sobre esfe particulnr, les agradecería me
rem.itieran dicho folleto y toda la información
que posean, como suscríptor que soy de AGRI-
CUL7'URA .

^FRUTICULTOR!, ^ OLIVARERO!

En el fol^eto, que por correo aparte se ^e remite, se
detallan los distintos tipos de auxilios económicos que
el Banco de Crédito Agrícola puede çonceder a los
agricultores y ganaderos.

Junto al mismo folleto se le envían también dos
impresos de solicitud de préstamo, uno, con franja
verde, para inversionea en explotaciones agrarias, y
el segundo, con franja roja, relativo a industrias agro-
pecuarias.

Puede usted obtener más información sobre el par-
ticular en los Servicios Provinciales del Instituto de
Crédito a Medio y Largo Plazo que, er. las respecti-
vas sucursales del Banco de España, tiene instaladas
oficinas informativas. También puede obtenerla di-
rectamente en el propio Banco de Crédito Agrícola,
Madrid.

José J Cremades,

5 , 242 Ingeniero sgrónomo

jaula Fomento Rex.

J. Naveira, La Coruña.

Les ruego tengan la ar,^abilidad de indicarme
si la jaula para conejos Fornento Rex se fabrica
en serie y casas o casas que la construyen, a fin
de obtener de las mísmas precio y condiciones.

Una versión de la jaula Fomento Rex ha sido cons-
truida por don Martín Galán Orcajo, que vive en
Madrid, calle de Gabriel Abréu, núm. 5, al que puede
dirigirse para obtener precio y condiciones.

5.243

Podadoras de mango largo.

R. Morán, Barcelona.

Emilío Ayala,
Ingen lero

En primer lugar les agradezco su contesfación
a la consulfa que les formulé so^bre la escalera
desmontabGe «Escuela fore^stalu. Me puse en

LA MOSCA Ceratitis Capitata
LA MOSCA Dacus Oleae

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

ofrezca tanto!

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

Proveedor del MINISTERIO DE AGRICULTURA

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

Calle del Mar, número 23, 1° VALENCIA-3. Teléfono 21 27 78. Conferencias: de 9 a 11 horas
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contacto con Toniolo I^ispani y a la uez les pedí
información comercial sobre el Baumuelo y las
podadoras de mango Iargo desmontable en alea-
ción metálica ligera. Sólo me inf ormaron sobre
precios de la escalera, por cierto casi prohibi-
tiuos.

Les ruego me informen sobre esas podadoras,
así como sobre la opinión que les merece el
Baumuelo, con seguridad tampoco fabricado en
España.

Por cuanto puedan afectar las informaciones que
vienen solicitando sobre aparatos o mecanismos en
relación con su aplicación a los trabajos de cultivo
y aprovechamiento de árboles, podemos señalar el
uso desde hace bastantes años de una tijera cccorta-
ramas» que se injerta en un palo de la longitud desea-
da y se utiliza cogiendo este con una de las manos,
mientras con la otra se acciona por medio de una
cuerda sujeta a la hoja movible de la tijera una vez
que lo que se quiera cortar está en la debida posi-
ción, y también la aparición, en otra nación a la
nuestra, de una máquina que pudiera denominarse
«monta árbolesn, con la cual se podan los órboles en
pie de cuantas ramas se quiera por medio de una sie-
rra trozadora vertical fija a una carretilla que se abra-
za al tronco, trepando por él en espiral, cortando du-
rante su subida lo que encuentra a su paso y descen-
diendo automáticamente.

La eficacia del empleo de la tijera aludida depende
del objetivo que se persiga, siendo de fabricación ex-
tranjera, aunque con variados antecedentes comer-
ciales en nuestro país, en contraposición con ]a ca-
rencia de cualquier manifestación comercial de los
objetos o mecanismos indicados en su consulta a los
que seguiremos tratando de localizar.

Tamás Martín Gato,

5.244 Ingeniero de Montes

Trabajos a un tercero.

J. Fernández, Villamesías (Cáceres).

EI 23 de diciembre iJasada nos presentamos
en Hacienda uarios señores dueños de tractores
agrícolas q^u^e nos habían cifado para esa día, y
resultó ser para la Licencia Fiscal, según dícen.
EI caso es que es un impuesto por hacer trabajos
a terceros.

El caso mío es que, como la rnano de obra
en el campo e^stá tan mal, en el tiempo de reco-
lección nos unírnos iinos cuantos agricultores pa-
ra ayudarnos en las faenas, y así poderlas hacer
en menos fiempo con menos obreros. Expuesto
esto ante el lnspector de Hacie^nda, dice que esto
no se puede hacer y me leuantó la correspondien-
te acta y dice que me cabrarán por eI año 1965
y 19fi6 y que será sobre 5.000 pesetas. Les agra-
decería me díjergr^ si esfp^ e^ legal y si esta es la

forma de ayudar al campo y dicen que nos ayu-
demos unos a otros.

La Chden del Ministerio de Hacienda de 3 de junio
de 1959 regula la exacción de la cuota de Licencia
Fiscal del Impuesto Industrial en la rama del trans-
porte.

Dicha Orden no es de aplicación a tractores con
remolque dedicados al servicio de explotaciones
agrícolas, siempre que se empleen única y exclusiva-
mente en el transporte de productos de o para la ex-
plotación agrícola a la que se encuentran adscritos
y que el titular del citado vehículo coincida con el
propietario o arrendatario de la explotación.

En los demás casos sí es de aplicación.

5.2t5

Saluador Fonf Tol^do,
Perito a&ríoola de^l Estado

Plantación en f incas se^aradas por ribazo.

P. S., Cabanes (Castellón).

Dos fincas rústicas están limifadas por un ri-
bazo que es ca^i uertical y tiene una altura de
dos metros y más. El propiefario de Ia finca de
arriba, ra q^wé disfancia debe plantar los árboles
del canto del ribazo?

El artículo 591 del Código Civil dice que no se
podrán plantar órboles cerca de una heredad aje-
na, sino a la distancia autorizada por las ordenanzas
o la costumbre del lugar, y, en su defecto, a la de dos
metros de la línea divisoria de las heredades si la
plantación se hace de árboles altos, y a la de 0,50 me-
tros si la plantación es de arbustos o árboles bajos.

Todo propietario tiene derecho a pedir que se
arranquen los árboles que en adelante se plantaren a
menor distancia de su heredad.

El artículo 592 establece que si las ramas de algu-
nos árboles se extendieran sobre una heredad, jar-
dines o patios vecinos tendrá el dueño de éstos de-
recho a reclamar que se corten cuando se extiendan
sobre su propiedad, y si fueren las raíces de los árbo-
les vecinos las que se extendieren en suelo de otro,
el dueño del suelo en que se introduzcan, podrá cor-
tarlas ^por sí mismo dentro de su heredad.

La circunstancia a que alude la consulta de que las
dos fincas están limitadas por un ribazo que es casi
vertical y tiene una altura de dos metros y más, no
modifica la regla general que no admite otra excep-
ción que la consignada cuando existan ordenanzas
o costumbres del lugar que se pueda demostrar, por-
que el principio de derecho de que donde la Ley no
distingue no se debe distinguir ha sido reiteradamen-
te admitido en la Jurisprudencia de la Sala I.a del
Tribunal Supremo, entre otras sentencias, las de 27
de febrero de 1909, 31 de mayo de 1949 y 13 de mayo
de 1950.

tl^lauricio García Isidro,
5.246 Abogad9
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Propietarios, colo^cos, inquili-

7lOS. - SANTOS PASTOR (An-

gel). - Tomo I: Arrenda-
mientos rústicos.-Un volu-
men de 335 páginas.-Edito-
rial Aranzadi. Pamplona,
1966.

, Después de los felices lus-
tros, en los cuales las relacio-

, nes entre arrendador y arren-
""`""' datario no tenían otro cauce

` ^ ^ "" " ""^ " que los clarísimos preceptos
del Código Civil, el devenir de

los tiempos exigió una legislación específica sobre
la materia, la cual, desde el principio, ha venido po-
seyendo, como notas características, las cualidades
de profusa, confusa y casuística, que nunca han po-
dido ser soslayadas, porque, sin duda, constituyen
una especie de fuerza del sino. Por tal motivo, son
alttamente meritorios los esfuerzos de aquellas per-
sonas letradas que, como el señor Santos Pastor,
echan sobre sus hombros la considerable tarea de
clarificar estas disposiciones legales para poner•las
al alcance de todas las fortunas, como suele decir-
se, pues se da además la circunstancia de que el
público agricultor huye de la sutileza y desea oír lla-
mar al pan, pan, y al vino, vino. A los profanos en
la materia nos parece que hubiera bastado con una
Ley de Bases, a condición de que éstas fueran ver-
daderamente básicas, es decir, firmes, consistentes
y macizas, aunque hubieran necesitado después de
reglamentación a efectos de precisar los meros de-
talles.

Hay que reconocer que el Reglamento de 1959 ayu-
dó muchísimo al estudio, por parte de los intere-
sados, de estas áridas materias, sabre todo en cuan-
to tuvo de recopilación y ordenación. Sin embargo,
cautelosamente afirma el Tribunal Supremo que
"cualquier modificación de lo dispuesto en las Leyes
sería innocua e inaplicable por los Tribunales de
J'usticia". Es decir, que se debe beber siempre en los
propios manantiales de la Ley, aunque la linfa nos
parezca un tanto turbia a primera vista.

Para caminar con eficacia por e:ntre la selva es-
pesa de disposiciones de esta índole es indispensa-
ble el acompafiamiento de un guía tan experto co-
mo el autor de la obra que estamos comentando, el
cual, derribando a hachazo limpio todo lo que sea
estorbo y sencillamente apartando la maleza que
impide caminar, nos prestará singular ayuda.

La obra que reseñamos tiene muchos aciertos, y
singularmente tres de gran fuerza persuasiva para
el lector. El primero de ellos es apartarse del orden
en el articulado de las Leyes y eompendia.r ^n tre-

ce temas las grandes cuestiones que presenta el
asunto. O sea, las posibles bases de la Ley de Bases
a la que antes nos referíamos. En el primero se estu-
dia la validez de los contratos y la capacidad para
contratar, el segundo se refiere al pago de rentas,

el tercero trata de los arrendamier.tos protegidos,
el cuarto abarca la revisión de rentas, el quinto se
contrae a la duración de los contratos, el sexto se
limita a la transmisión de fincas arrendadas ; el
séptimo aborda los derechos y deberes de ambas
partes, el octavo contempla el retracto legal, el no-
veno se ciñe a las reparaciones y mejoras, el déci-
mo examina las causas de extinción del contrato,
el once se limita a las aparcerías, el doce desarro-
lla el problema de la jurisdicción y el trece se de-
dica a los arrendamientos especialmente proteyidos.

Otra ventaja de singular trascendencia es la in-
serción de una colección muy completa de formula-
rios, los cuales han de ser leídos y copiados con lá-
grimas de gratitud por los preocupados lectores, y
finalmente, como nota muy original y simpática, in-
cluye nada menos que 36 dictámenes jurídicos, en-
tre los que ha de estar forzosamente comprendido
el caso del lector, es decir, que es una especie de
rueda de la fortuna..., al revés.

Recomendamos muy sinceramente a las personas
interesadas en este asunto la adquisición del libro
epigrafiado, en la seguridad de que r.o quedarán de-
fraudadas en manera alguria.

Investiyación cooperativa de
los coejicientes i.^anut-out-
put de la. avicult^cra (Re-
cherche en coopératio^i des
coefJicients i^aput-output de
l'aviculticre). - Número 81.
O. C. D. E. París, 1966; 144
páginas.-Precio: F 8.

Esta publicación es una de
las cuatro que la O. C. D. E. ha
preparado sobre la investiga-
ción interdisciplinaria llevada
a cabo a través de u-^a coope-

ración entre investigadores de disciplinas técnicas y
económicas, a fin de mejorar los datos "input- out-
put" utilizados en la elaboración de decisiones a ni-
vel de la explotación y de la política agricola. Estos
informes han sido preparados por cuatro equipos
nacionales financiados por otros tantos países: Es-
tados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Suecia.
Todos ellos responden a las recomendaciones for-
muladas por investigadores de disciplinas téci^icas
y economistas agrícola sen el marco de rettniones
celebradas nor la O. C. D. E. con este objeto.
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Este trabajo, que ha sido preparado por Eearl
O. Heady, de la Universidad de Iowa (consultante
de la O. C. D. E. para estos problemas desde 1963 ;
Stanley Balloun y Robert J. Townsley, se propone
mejorar la rentabilidad económica de la produc-
ción avícola. Ofrece modelos y técnicas que permi-
ten llevar a cabo estas investigaciones y utilizar sus
resultados en mejorar las decisiones de los produc-
tores individuales y en la elaboración de la política
agraria.

El estudio se centra principalmente en la inves-
tigación de las magnitudes y de las relaciones "in-
put-output". Su interés radica en los estudios que
permiten obtener magnitudes técnicas bajo formas
que permiten la introducción de los precios del
mercado, de las limitaciones de capital y de otras
variables que condicionan y determinan las decisio-
nes económicas.

Se ha escogido la avicultura porque constituye
una de las ramas más avanzadas de la producción
agrícola en el campo de la técnica de decisiones de
los productores, de la concurrencia comercial y de
la elasticidad de la oferta. Las anteriores investi-
gaciones, si bien han jugado, por otra parte, un pa-
pel muy importante en el rápido progreso de las
técnicas de producción avícola, no han conseguido
obtener coeficientes técnicos "input-output" para
la óptima utilización del criterio y de los modelos
que permiten maximizar los beneficios.

En este documento se ofrecen los principios eco-
nómicos y las técnicas, susceptibles de ser utiliza-
das en los modelos de decisiones orientadas hacia
una producción avícola regular y eficaz. Se expone
la forma de utilizar los coeficientes técnicos "input-
output" y su necesidad para poder poner en marcha
estos modelos. Se muestra, asimismo, cómo los da-
tos técnicos pueden ser integrados con la informa-
ción sobre precios y mercados, para poder determi-
nar las técnicas de producción más rentables y más
eficientes. Por otra parte, se exponen las posibili-
dades fisiológicas y los límites de la investigación
en cuanto a las relaciones "input-output" en mate-
ria de producción de huevos y de carne de ave. Los
resultados obtenidos en investigaciones concretas se
utilizan para ilustrar la utilización práctica de los
principios económicos adecuados y la determinación
de informaciones técnicas a oartir de las funciones
de producción, establecidos sobre los datos de la ex-
perimentación.

En el trabajo se abordan dos series de problemas
que plantea la investigación sobre las relaciones
"input-output" y se proponen algunos medios para
resolverlos. Estos problemas son los de los esque-
mas de experiencias y los del análisis estadístico.
Se discute el interés y las limitaciones de los siste-
mas anteriores y se proponen algunas técnicas nue-
vas. Se examinan seguidamente diferentes posibili-
dades en el campo del análisis estadístico y se des-
criben algunas técnicas para el tratamiento de las
diferentes formas de funciones y de autocorrelación.
Por último, se dan explicaciones sobre las técnicas
generales de la experimentación y de la investig^-
ción interdisciplinaria.

Explotacio^tes jamiliares de
colonización: ensayo de
aplicación del ntétodo de

programició^t lineal para
determinar sus característi-
CCLS.-PIZARRO CHECA (Anto-
nio).-Publicaciones del Ins-
tituto Nacional de Coloniza-
ción. - Serie "E'studios".-
Volumen V, número 26.

Se trata de un ensayo de
aplicación del método de pro-
gramación hecho por el In-

geniero agrónomo don Antonio Pizarro Checa para
determinar las características de las explotaciones
familiares de colonización, de modo que resulten
efectivamente suficientes para proporcionar una
remuneración de paridad a dos unidades de traba-
jo hombre a pleno empleo (600 jornales), utili-
zando al máximo los capitales de explotación con
que se supone se dotan, como mínimo, estas uIll-
dades. Se indica la técnica seguida en el plantea-
miento del' problema y las soluciones obtenídas en
este primer ensayo de explotación sin ganadería,
con objeto de que el planteamiento resultara más
sencillo, pues mientras en una explotación agrícola
pura las matrices empleadas son del orden 19 X 9,
en una explotación con ganadería se llega fácil-
mente a órdenes de 43 X 27.

OTRAS PUBLICACIONES

La défense des plantes cultivées.-Editorial Payot,
Lausanne, 1967.-848 páginas, 123 fotografías en
colol•, 600 en blanco y negro, 137 dibujos y esque-
mas.

La quinta edición de este magnífico tratado prác-
tico de Fitopatología y Zoología Agrícola se presen-
ta totalmente renovada y actualizada.

Sus prestigiosos autores, doctor R. Bovey y diez
especialistas de cada materia, pertenecientes a la
Estación Federal de Investigacibn Agrícola de Lau-
sanne, han sabido aunar a sus propias experiencias
y trabajos las correspondientes de otros países .

La primera parte se dedica a generalidades sobre
accidentes, alteraciones, plagas y enfermedades y a
sus medios de lucha. Un interesante capítulo trata
de la descripción y utilización de productos quími-
cos. En la seglmda y tercera partes, más específicas,
el lector, en especial el técnico práctico, puede en-
contrar la información necesaria y consejo ade-
cuado a aplicar por cultivo (excepto agrios). Con-
tiene también un cuadro de sinonimias de enfer-
medades en latín, francés, alemán e italiamo.

Resulta, pues, una obra que, junto a una excelen-
te presentación, encierra un gran valor científico
y didáctico, siendo muy interesante no sólo para el
especialista e iniciado, sino también, y por su orien-
tación práctica, oara el téCnico y el agricultor.-
A. P. 1.
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ALTAS

ESF'AÑA

E-124. Boletín Agropecuar^io (T).---Obra Social

RESEÑAS

Agrícala de la Caja de pensiones para la
vejez y de ahorros de Cataluña y Ba-
leares.

1.496.-^-L Los ésteres del vino, por MICUEL
MASRIF,RA. E-111, núm. 1.065, I/67.

produ.ct,os perecede,ros, por MORE-
NO CALVO, GARCÍA MATAMOROS, MU-

1.497.-8-1. Lca irradiación, un futuro de posi- ÑOZ DELGADO y ESPINOSA MULAS.

bilidades para la vinicultura, por E-106, núm. 11-3, IX/66.
SALVADOR FERNÁNDEZ PACHECO. E- 1.509.-^i-4. Com.plejo regionaZ alimentario de
111, núm. L065, I/67. frío en la pro^ucción, por CHARLEs

1.498.--^3-i. El proble^m.a de transpo.rte del vi7ao SAI.LES. E-106, núm. 11-3, IX/66.
en. vagones particulares. E-111, 1.510.--8-4. Reseña núm. 1.442.
núm. 1.066, I/67. L511.-8-5. Problemas de la henificacióza, por

1.499.^8-1. Ensayos para asociar anhídrido .IUAN IGNACIO DE LA VEGA. 1F-113,

s2tlfuroso ^ cícido sórbico en un nlím. 245-6, IX/66.
prod u,cto estabilizado^r, por M. Ruls 1.512.-8-5. Silo trinchera de gran capacidad.
HF.RNÁNDEZ. E-111 , núm. 1.069, E-77, núm. 282, XII/66.
II/67. 1.513.^8-7. Reseña núm. 1.406.

1.500.-8-1. Ferm.entación de mostos sulfitados 1.514.-8-7. Reseña núm. 1.506.
(influencia de las adiciones de tia-
mina en relación con el contenido

1.515.---8-7. Concentración, competición ^ téc,-
nicas modernas de molienda. E-61,

del SO1 del mosto), por M. Ruls núm. 179, X/66.
I^ERNÁNDF:Z. E-111, nllmer0 1.n70, 1.516.-8-7. Ancílisis micro,qráfico de las hari-
II/67. nas dP. CerealES, pOr CHIMENO y RO-

1.501.-ti-`L. F,nfriamiPrrto de leche e^n la pro- DRícuEZ CRISTÓBAL. E-108, núme-
d+ccció^z, por ANDRE GAC. F.-106, ro 10-3, XI/66.
núm. 11-2, VI/66. L517.^9-i. Aceites lubricantes, por CARLOs

1.502.-8-2. Limpieza g desin.fecr.iórL de t^n- F. SANCxo. E-60, núm. 225, XII/
qtres lecheros. E-77, ní^mero 282, 66.
XII/66. 1.518.-9-1. Reseña núm. 1.482.

1.503.^3-2. Modelos de salas de ordeño de dos.
tres y cuatro plazas. E-77, núme-

1.519.-9-1. Cóm,o c,onservar las llantas, por
MELVIN E. LoNC,. E-113, núm. 250,

ro 283, I/67. I /67.
1.504.-8-2. Características gPnerales de la eco-

nomía de los quesos en. algunos
1.520.-9-1. Mantega s^Ir. ^n.a.quinaria bien, en-

,qra^sada. E-113, nílm. 250, I/67.
países desarrollados. E-77, número 1.521.-9-1-]. El rPĉbalamiento. del tractor a.grí-
283, I/67. cola 2^ su m.edida, por JoHN N. GAS-

1.505.^3-:3. Estudio econó7nico de Icr fabrica- co. E-60, núm. 225, XII/66.
ción de concentrado de tamate,
pOr ,IUI,IÁN MARTÍNEZ (iARRIDO, E-

1.522.-9-1-]. La potencia del, tractor, por ANTO-
NIO RISUEÑO. E-61, níunero 170,

117, ní+m. 303, X/66. V/66.
1.506.--8--i. I,a co^ragelación del pan, por B. LE-

I.IESRE. E-61, núm. 179, X/66.
1.523.-9-1-1. Calar excesivo es cau-sa de daño al

tractor. E-61, núm. 170, V/66.
1.507.^3-4. Reseña núm. 1.408. 1.524.-9-1-1. La cabina del tractor y sus proble-
1.608.-8-4. Acción fun,qicida del ozono a di- m.as, por P. RosEZwlls. E-113, nú-

versas tem.peraturas sobre hongos mero 247-8, XI/66.
causantes de alteraciones durante 1.525.-9-1-1. Los tractores de ,qran. pote7tcia. E-
el almacenamiento frigorífico de 107, núm. 115-]0-11, X-XI/66.
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1.526.-9-1-^. Nuevos si;terrlas de 1•eyulación a^u-
, tom^ática d^e la capacidad de los

L'01rtpi'eSOreS, por RICARDO MOLLER,

E-106, núm. 11-4, XII/66.
1.527.-10. Los caminos forestales. E-113, nú-

mero 247-8, XI/66.
1.528.-10^-1. Equipos frigoríficos para acondi-

c^ionanl.iento de aire, por JuAN PE-
DRO SESÉ ARSUAGA. E-106, núme-
ro 11-3, ^IX/66.

1.529.-10-1. Los rompevientos en las edifica-
ciones rurales, por Josú GARCíA
SALMERÓN. I+,-113, nílm. 250, I/67.

1.530.-10-1. Reseña núm. 1.452.
1.531.-^10-]. Reseña núm. 1.474.
1.532.-10-1. G"obe,rt,izo polivalente. E-77, núme-

I•o 282, XII/66.
1.533.-10-1. Porqueriza para tres ce1•dos y ce-

badero da-^nés para sus camadas.
^-77, núm. 282, XII/66.

1.534.-1-]-'L. Conserve más hu^rnedad en un sue-
lo estratificado. USA-4. núm. 62-
2, II/67.

1.535.-]-1-2. Consiga mayor cosecha de cada
gota de llu,via, por RICxARD E. GE-
YFR. USA-4, núm. 62-2, II/67.

1.53Ei.-^-•L. Reseña núm. 1.534.
1.537.-]-`.3. El suelo, fuente de vida, por FRAN-

crsco MIRANDA. USA-4, núm. 62-2,
II/67.

1.538.-1-2. Suelos y portainjertos, por JosÉ
NocuERA Pu.IOL. E-111, núme-
ro 1.074, III/67.

1.539.-1-`L-:3. Es importante cono.cer la capaci-
dad de las tie^r•ras para a^bsorber
el riego. MEX-4, n ú m e r a 893,
VII/66.

1.540.-`L. Normas par el cultivo del tabaco,
por J. W. LEwIS. USA-4, núme-
ro 62-2, II/67.

1.541.-`L. Mecanización de la agricultura de
17t Onta76Cl, p01' ROMÁN SIEG. ROI-6,
núm. 3-66, 1966.

1.542.-2-1-:3. Prácticas conservacionistas, por
JULIÁN MASRIERA. E-62, núm. 49-
12, XII/66.

1.543.-2-•L. Nitrógeno y riego m.ejoran. el al-
yodón, por R. W. PEARSON. USA-
4, núm. 62-2, II/67.

1.544.-2-.'^. El aln.oníaco en. agricultura (Ing.),
K)or R. S. L. JEATER. GB-3, núme-
ro 73-11, XI/66.

1.545.^2-Z-1. Debe manten.erse la fertilidad del
suelo, po^r C. ALTAMIRA AvENTós.
F-62, núm. 50-1, I/67.

1.546.-2-^-'L. La gallinaza, uno de los abonos
org«nicos mcís ricos y c,ompletos,
por JosÉ VIAL CoLL. E-62, 50-1,
I/67.

1.547.^`L-3-1. Preparación del terreno para el
^nanzano (P), por JosÉ MADEIRA
PINTO. P-9, núm. 2.579, XI/66.

L.^48.-`L-:3-`L. Pla^n.ta^ción. del viñeda, por JosÉ

1.549.-2-3-2.

1.550.-2-:3-3.

1.551.-'L-3-4.

1.552.-2-3-4.

1.553.-2-3-4.

1.554.-'L-.3.
1.555.-2-5.
1.556.-^:3-2-1.

1.557.--3-`L-1.
1.558.---3-2-2.

1.559.^3-2-'L.

1.560.^3-`L-3.

1.561.--3-'L-4.

L562.-3-2-4.

1.563.-:3-2-5.
1.564.^3-'L-5.

1.565.^3-`L-^.

1.56fi.-3-'^-5.

1.567.^`3-2-i.

1.568.-3-2-5.

1.569.-3-'L-5.

1.570.-3-2-5.

NocuERA PuaoL. E-111, númcro
1.072, II/67.
Profu^ndidad a que deber^ ente-
rrarse las semillas, por P. de la
TRroLA. E-62, núm. 50-1, I/67.
El rendilniento de la f1'esa se a^l^-
men.ta cola acolch^a^rrzient,o de pl(^s-
t2C0, j)OI' I_,OCASCIO y OVF:RMAN.
US^A-4, núm. 62-2, II/67.
Porla del ^rranzal^o (T'), por JoA-
QUÍN ABRANTES ZHENAS. I^-9, Tlll-
mero 2.580, XII/66.
I^nje^rt,o en c^itrus, por CxASLI^, y
PACxFCO. MEX-4, núm. 893, VII/
66.

El escardado qu^ernico err los ce-
reales de invierno, por JULIÁN
MASRIERA. E-62, núm. 50-1, I/67.
Reseña núm. 1.543.
Reseña núm. 1.539.
Variedades de cereales de otorro
(Ing.), por W. E. H. P'IDDIAN. GB-
3, núm. 73-9, IX/66.
Reseña núm. 1.553.
Alcance nuewas ^rr^et,a^s e11, el ren-
dilrriento de su, m.aíz, p^o^r S. A.
BARTER. USA-4, nlím. 62-2, II/67.

Estudio sobre la capacida,d pro-
ductiva y características veyetu-
tivas de los híbridos del •rnaíz (It.),
pOr R. GIOVARARDI. I-1, númel'O
21-1, 1/67.
Estudio cuat,rien.al sobre el cvrrr-
port,amiento de algu^nas va^riedcl-
des de Med^icago Sativa L. (ItJ,
por A. CAU^,ELE. I-l, núm. 20-11-
12, XII/66.
Creación de pastiza^les, po^r FRAN-
clsco BuENDíA LÁ•r,ARO. E-95, mí-
mero 131, XI/66.

El cultivo de la esparcet,a en los
seca^nos del Vallós, por JosN, LLO-
vE^r MoNTROS. L-124, núm. XII/66.
Reseña núm. 1.550.

«Falena de la col» es plaga 1nu,r^
seria de las hortalizas, por SxoRN,Y
y HALE. USA-4, mím. 62-2, II/67.
Cultivo de to^m.a^te para recolec-
ción. mer,cEnica. E-113, nlím. 251,
II/67.
Variedades de yrortalizas para con-
gP.la,C2Ó'Yi,, pOr E'E^RNANDO BESNIF.R.
E-]0^5, núm. 5-5, X/66.
Mecanización cte Ia p^roducció7r,
hortícola, por T. LAr,LIN. I+'.-105,
núms. 5-6, XII/66.
La escle^rotinia del t,o,matero (I'),
pOr ANTONIO DA SILVA TINOCO, P-9,
núm. 2.5777, X/66.

La verticilosis del t.omatero (P),
pOr ANTONIO DA SILVA TINOCO, P-9,
núm. 2.578, XI/66.
La f^usar^iosis clel t,olnatero (P), por
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ANTONIO DA SILVA TINOCO. P-9, nÚ-
mero 2.579, XI I /ófi.

1.571.^:3-•L-:^. La podredurribre del toznutero (P),
pOr ANTONIO IĉA SILVA rI'INOCO. P-9,
núm. 2.580, XII/66. ^

1.572.-^3-L-.3. La rizoctonia del tonzatero (P), por
ANTONIO DA SILVA TINOCO. P-9, nÚ-
mero 2.582, I/67.

1.573.-:3-'2-^^. El 7rlild^ilt eil el tomatero (P), por
AN'I'ONIO IĉA SILVA TINOCO. P-9, níl-

mero 2.583, [/67.
1.574.-a-^-:>. La virus^is ^(l('generuciói^ cle, lu^

E^ata^ta, por CÁNDroo RocnsoLANO.
I^.-E;2, ntím. 50-1, I/67.

1.575.^3-3-5. Pro(lttcció^r clc coliflures (Ing.);
^or JoxN D. WxrrwELL. GB-3, nú-
mero 73-12, XII/f>6.

1.57fi.--.3-'^-(i. Reseña núm. 1.540.
1.577.-3-,'^̂-(i. Reseña núm. 1.543.
1.578.-3-2-(i. Control integral cle las aphidos

(lue atacarz al pl(ítano (Ing.), por
PE'rR. SARY. I-35, núm. 7-9, IX/66.

1.579.-3-'^-(i. Alg2c^nos aspectos clel cultivo del
algocló^z e^l Espa.it^a (It.), por Ro-
sANIA Y MosELE. I-35, núms. 7-9,
IX; 66.

1.580.---:3-2-7. La procl^ucció^r com.e^r'cial de rosas
(Int;.), por J. W. EwAN. GB-3, níl-
mero 73-9, IX/66.

1.581.-:3-3. Morfología ac(•idental de la eepa-,
pOr JOSÉ NOGUERA PUJOL. E-111,
nílm. 1.071, II/67.

1.582.-:3-:3. Reseña nílm. 1.548.
1.583.-:3-^. Or^iez^ta.ciózl- p zzzaz•co cle planta-

ción., por Josí: NocuERA PUJOL. E-
111, nílm. 1.073, III/67.

1.58^^1.-:^..3. 1rlr^estigaciorles sobre la ^r^arálisis
del tall,o de los ^•aci^llvs, por LAU-
BER I{OBLE'I' }^ BURKI. E-111, níl-
mero 1.074, ilI/67.

1.585.-.3-3. Reseña nílm. 1.538.
1.58fi.-:3-:3. Vi^ilas .r^ u^l^as cle mesu, por RA1vIóN

DE RAI4IONA. ^':-62, ntm]el'O 49-11 ,

XI /f>fi.
1.587.-:3-4. Pz'ote('riór^ ez^, los i^ncendios fo^re.ti-

tales, p^o^r KINC y WALKER. P^-95,
núm. 131, X/Ei6.

1.588. 3-4-1. Plarrtación (le fr2(tales (E^ l, por
YvES MILLET. h-1, ntím. 5'?, X/66.

1.589.^3-^-1. Las irtcision-es en fr^aticu.lt,^t^ra, por
ROGF,LIO IRAN7.0 ALARCÓN. E-ln ),
ntím. 5-6, XII/6G.

l..i!lll.-3-4-1. Iznport(tntes proble^mas f^itopato-
1 ó g i c o s err frt^ticultura, por
R. 1-iARDÍA BARDÍA. I^:-1'^4, nÚI71E:-

I'O XII/66.

1.55)1.-<3--1-1-]. Mejora del olit^ar e^r^. R.eq^t^enu-
Utlf'l, p01' AUGUSTO PIERA CÁMARA.
F^^-105, núm. 5-5, X/66.

1.592.-^3-^-1-`L. Progra7rza efieaz de pulverizacio-
nes reduce-irasectos ^^ enfermeda-
cíes de los 7rzelocoto^zeros, par
J. A. BU^TON. USA-4, nílm. 62-2,
II/67.

1.593.-3--^-1-'L.

1.594.-3-^-1-3.

1.595.-3-4-1-3.
1.596.^3-4-i-3.
1.597.-3-4-1-3.

] . 598.---3-4-1-4.
1.599.-3-•1-2.

1.600.-3-4-`L.

1.601.-^-1.

1.602.-^-1,

1.603.--I-1.

l .604.-4-1.

1.605.--I-1.

1.606.-^-1.

1.fi0 7.---E-1.

1.608.-^-1.
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