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Editorial

Ante la nueva ordenación
algodonera

I'oi^ fin, con, ma^ur ^^etraso a^t^n a lo que ^a los

agricultores se I^abía^t. ctcost^un^brado, ^ cua^ido

e^i ^mtcchos camt^os la joven plant^ita alyuclonera.

aso^^i.aba, rompie^ndo la corteza q^^c las ll^uvias Jzu-

bín^n. for^n^ado, sale la ordenación algodone^ra dc

la r^lnipa^i^-a quc uh^ora e^napieza.

lt'7enos ma^l. que, esta tarda^^aza ha s^ido cun^E^e^c-

sada co^a el aumento de precios, que era pocu ^niú.^

o»^.e^^tos lo que el agric,u^lto.r deseaba, ^^ ha co^z-

tribnido a qne aq^téllos, rto total^n^ente re^niisos,

pero sí dudosos, co^rrzo consecuencia del peor re-

snltado econórn^ico de la pasada cosecha, se deci-
clzcser^. a la sieniUra de esta te.tt^l,, difícil^n2c^nte

s^^stituible en deter7ninadas zonas.

F.s punto singu^lar de la orde^nac^ión q^ue conre^n-

tanlos el s^ig7tificativo lae<•ho de qae t^or pri^nerct

vez se establece, de una forma clara y. tajante,

una subvenció^n. a la prod r^cción algadon.era. De-

ci^nos de una forn^^a c.lara y taja^^^te, porq^ue a t,o-

dos los versados en la materia ^no se les escupaba

q^u^e ^ya existía, au7aque ind^irecta^nle^ate, cierta s^ub-

vr:nciórt., puesto que la i^ndustria espa^r^.ola pctgaba

par su nlateria prinia, un precio superior al de-

^^.u^nin.ado «irat,ernac•ioual». J esla d^ifcrc'n^•^iu, q^r^^^

era snfragada en pri^mer lugar por la indnstria,

iba rcpcrcntiendo en las distintas etapa^s del sec-

tnr, ter^mi^ir.ando e^n el consumidor, o sea e^n J^ua^n.

Espaiiol, que resultaba, en defi.nitiva., el pagano.

No nos haga^rrios ilusio7res de que, al iniciarse

esta franca y clara protección, por el sitsenla de

slebvenciunr.e rlirectas a costa del Tesoro Nacio.-

TĴspaf^a ....................................... 18 ptas.

Números Portugal e Iberoamérica ....... ...... `L'L ptas.

Restantes países ........................ `LS ptas.

nal, ^vayan a d^isn^ii^uir los ^recios de los te:^;tiles

al consumidor, porque, couio clarccnle^rr.te se es^ta-

bl,ece en la ordenacirín, lo que se h.ace es nla^i.-

te^zer los n.^i^z^eles de precios a la ^i^id^ust^ria; pero

Lieite uraa i^ntportancia fi^.irdan^enial cste punto que

co^ne.^ata^nos, po^rq^ue en el szcpuesto, no. deseablc

pero sí presumible, rle q^u.e los a^uniei^tos de costc

dc ^t^icla que, co^ntirt.nar^.do si^nll^lel^le^^r.t:e al ritn+o

achual, haría^i i^^nposible el ^rna^^^te^niniiento de la

producción algodo.^^.era nacion.^d (rri siq^^^iera r.i los
r^.^i.veles de p7•ecio actuales), de segui^r interesan-

do al país la prvducción de esta ^nlateria. prin^a,

c^abría sienrpre la solución de, ^t^na niayor s^zcbven-

rió^^ de la qice ahora h.a sido acordada.

Ya sabe^^^os, pues, curcl es el ca^nii^^to. Por otra.

parte, n.o nos debe e.^ctra^ñar, ya q^ice es lo q^ue en.

muc,h,os países se sigue, bien porque quiera.n. cum-
pagin.ar el ^m^anten.imiento de p^rec^io de la mat,e-

ria prinla con la elevaci.ón de los ingresos brntos

al agricultor, co^rro pasa en los h,stados Unirlos, o

porque al tratarse rle países exportadoa•es, qz^e tie-

r^en que vender al precio inte^rna^cional, ^no en-

cuentran ot,ra solucióri, q^ue priniar al ag^ricnlt,or:

1al es el caso de Grecia..

L^ísti^na que. a pesar del lienrpo qnc se ha to-

^nado la Administración., y n.o nos referin^os a^n^n

dcparta^menta ií^irico, p^uesto que an^n cirando la

t)rden es del 1^7i^n^i.cterio. de .4gric^^lt^^ra, ha si.do

aprobada^ en Consejo de Ministros, esta facet,a que

consideranios plausible, ^r.o haya sido co^n,ocida,
corrzo corresponde a su d^erecho, por el sector

«canapo» con «la antelación s^^.ficiente a la sicnl-

bra», tal como reza en. las Disposiciones de rari.go

superior, ya que. en este caso se hubiese co^nse-

gu.ido, en mayor proporc,ión, el objet^ivo del Uo-

bierno de aument,ar la s^rcperfici.c algodonera, evi-

tando la salida rle r7i^v^isas q2^e la def^icie^ncia de

rtuest,ra prod^i^crió^z, respccto al con.st.^mo, inevita-

blen^e^ate habrcf de ocasionar.
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AGHICULTUltA

Quizá la conciencia de que resultaba tardía la

Disposición, y el propósito de no retrasarla más,

pueda justificar anomalías de tipo más bien téc-

nico., que en la ordenación se presentan, ya que,

mientras las subvenciones que al agricultor se

conceden son di f erentes según la calidad entrega-
da, más elevada en las selectas y llegando a la

anulación en las calidades bajas, como correspon-

cle una política de precios, en función de las ca-

lidades a fomentar, y a la que también nos su-

mamos, se observa el mantenimiento de las esca-

sas di f erencias que respecto a las existentes en los

mercados internacionales se presentan en los

cuadros de precios de venta a la industria.

Así, por ejemplo, mientras la diferencia de los
precios internacionales entre el correspondiente a
un tipo medio y a una buena calidad, es de seis
pesetas por kilo, la di f erencia de precios máximos
para la industria vigente en España, es sólo de
tres pesetas, lo que produce el cansecuente desvío
innecesario del consumo a clases mejores y una
tasa de utilización de las clases medias inferiores
a la de países industrialmente más adelantados.

A pesar de la nueva ordenación, y tal vez como
una de sus consecuencias, existe el hecho de que
será muy difícil adecuar de una forma total y ab-
soluta la producción al consumo, y como antos de-
cíamos, tendrá que haber importaciones y, lo que
extrañará más aún, también exportaciones.

Por ello, consecuentes con nuestro pensamiento

en esta materia, nos remitirnos a nuestro. último

editorial sobre problemas algodoneros, allá por los

finales del G4, en el q^.c.e br^i^radábamos a los orga-

nismos profesionales -productores y des^notadu-

res-- ca^^da día nzás preparczdos, como l,o rlcnrues-

tra el hecho reciente de conseguir un auto clcl

Tribunal Supremo suspendiendo la ejecució^r. dc

un Convenio algodonero, en. el que no habían par-

ticipado, la idea de que fuesen ellos los que se

encargasen de la comercializació^z, co7nprometién-

dose debidamente a suministrar a la in,dust.ria tea•-

til nacional, sus necesidades, tanto de cantidacl

como de calidad para el consumo interior, encar-

gándose asimismo de colocar en el exterior los ex-

cedentes exportables, cuyas pérdidas se^ ían co7rz-

pensadas con las irnportaciones precisas, ún.ica-

mente en la medida que en el Convenio con la Ad-

nzinistración se considerase ^justa, y si^rnpre co7t

la orientación de que a los prodzzct,o.res ^ao lcs

resultasen interesantes las exportaciones, obligcíi^-

dose así al máximo a la disminución de los exce-

dentes exportables.
Para ello, naturalm.ente, sería con.sign.a indis-

pensable que las diferencias de, precios de la ^na-

teria prima consumida por la industria guardase•n

analogía con las internacionales, debiéndose ha-

cer una salvedad en el sentido de que no se c.on-

funda la petición de aumenta de diferencias de

precios, con los precios en valores absolut,os, ya

que, técnicamente, cuanto más bajos sean, mejor

se desenvolverá el sector industrial, un olvido que

también la técnica aeonseja, como en todos los

países, que cada calida.d se utilice en su grado óp-

tim.o, lo que sólo se conseguirá con la mayor cli-

^ferencia de precios entre, las dist,intas calidades.
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Tratamientos previos al uso de medios mecánicos
para la recolección de la ateituna

^ianciac^ l^ravez Caaz^p^

Ingeniero agrónomo

POR

7oaé-^u[a ^anclto ^e^ac^^c^a

Perito agrícola

El empleo de medios mecánicos para la recolec-

ción de la aceituna, que se van generalizando, de-

bido a las circunstancias económicas que afectan

al cultivo del olivar (1), se ve dificultado debido a

la diferente resistencia al desprendimiento que

presentan los frutos y a que el plazo en que la

accibn de los vibradores o medios de arranque es

óptima es un corto período de días que no permite

escalonar la recolección, a causa de las grandes ex-

tensiones en que hay que actuar.
Por todo ello, y continuando las pruebas y ex-

periencias de anteriores campañas, se pensó en uti-

lizar en la actual en los olivares del Bajo Aragón

turolense un tratamiento previo con algunos pro-

ductos químicos y hormonales que, aplicados pre-

viamente al uso de los medios mecánicos, provo-

quen por su acción sobre el pedúnculo del fruto

un más fácil desprendimiento del mismo ante la

acción del citado medio mecánico.

El problema presentado era el de determinar

cuáles eran los productos a emplear posiblemente

y las dosis de los mismos.

Se contaba con el precedente de experiencias de
este tipo rea.lizadas en Estados Unidos e Italia prin-

cipalmente, fijándose la atención sobre todo en.

cuatro o cinco productos que ejercen influencia

coma reguladores de crecimiento que son: la hi-

dracida maleica (HM), el ácido ascórbico, el ácido

monoyodoacético, ácido naftoico y el ácido nafta-

lenacético (ANA).

La mayor dificultad consiste en determinar la

dosis óptima de estos productos, entre un límite in-

ferior en que su acción práctica es poco manifiesta

y un límite superior en el que tengan su iniciación

da.ños al árbol por fitotoxicidad del producto, pro-

(1) Ver AceicuLTUxn, núm. 402, octubre 1965.

vocando defoliaciones, curvaturas o marchitez de

los brotes, quemaduras, etc.

En la campaña actual, y debido a que el trata-

miento previo debe hacerse con mes o mes y me-

dio de anticipación al empleo de los medios mecá-

nicos y por las dificultades de lograr el suministro

de los productos n.ecesarios con ese tiempo, única-

mente pudieron hacerse ensayos con el empleo de

hidracida maleica del 30 por 100 de producto ac-

tivo ; la dosis empleada fue al 1 por 100 de produc-

to comercial, aplicada cuarenta días antes de la vi-

bración de los árboles mediante aparato pulveri-

zador de motor.

Medida la fuerza estática necesaria para el des-

prendimiento del fruto, se advirtió en relación con

los árboles testigos una fuerza estática de despren-

Vlbrador Ciould SM-16.
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Vibradur SitYPley.

dimiento menor en siete gramos en los árboles

tratados.

A los cuarenta días del tratamiento fueron vibra-

dos los 180 olivos tratados mediante un vibrador

"Gould SM-16" y del mismo modo lo fue el número

igual de olivos testigos; en ambos grupos consti-

tuidos por olivos de la variedad Empeltre y de dis-

tintos portes y cantidades de cosecha se procedió

a la determinación de la aceituna que había tenido

una caída natural en las mallas previamente co-

colocadas en cada árbol después del tratamiento

químico; a continuación se procedió a determinar

la cantidad de aceituna desprendida por la acción

del vibrador, y por último, mediante un vareo su-

plementario, se procedió a determinar la cantidad

de fruto que había quedado en los árboles y no ha-

bía sido desprendido por la acción mecánica. Los
resultados obtenidos fueron los siguientes:

Vlbrador Gould 5\I-1G.

% dc frttto

^uii^^ Vibrudo Arbol

Olivos trata^los

Aceituna ... ... . 19,6 75,9 4,5

Olivos sin tratar

Aceituna ... ... . 12,7 7f3,3 10,0

Se ha conseguido, pues, reducir a la mitad el

fruto restante en árbol.

En los olivos tratados, y a los dos meses de ha-

berse realizado el tratamiento, no se advirtió nin-

Pt í̂airor i oitid

gún daño por fitotoxicidad de producto (defolia-

ciones, quemaduras, etc.), continuando, sin embar-

go, en observación los mismos.

CONCLUSIONES

1.° El empleo previo al uso de los medios mecá-

nicos de un tratamiento químico u hormonal se es-
tima positivo, pero considerándose necesaria la

realización. en mayor escala de estas experiencias,

mediante el empleo de distintos productos y dentro

de cada uno determinar la dosis más apropiada.

2.° No se han advertido de momento daños cn

los árboles tratados, a pesar de haberse empleado
dosis de productos más fuertes que las empleadas

en experiencias similares anteriores con estos 1^I•o-

ductos en otros países.
3.° En la resolución del problema de la recogida

mecánica de la aceituna se considera que, por las
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.1 (; It T c' U L T U R A

distintas características de todo orden del olivar
de las distintas regiones españolas, no tenga for-

zosamente una solución única, sino que los proce-

dimientos más apropiados y económicos han de ir

determinados por la aplicación y perfeccionamiento

de los medios de que actualmente se dispone, com-

binados de distinta forma, según las características

de todo orden que se presenten en el olivar, de tal

modo que en el olivar aragonés se puede conside-

rar aceptable el empleo de las lanzas vibradoras
previo tratamiento químico anterior del olivar,

completando su acción con un medio estático de re-

cogida (mallas, bastidores armados) o un medio

dinámico (máquinas a base de rodillos de púas)

donde las condiciones de los suelos del olivar lo

permitan.

Se considera del mayor interés la continuación

HidrAcida Maleica

de los ensayos de todo orden en las próximas Cam-

pañas, que permitirán en plazo breve quizá resol-

ver en gran medida uno de los más graves proble-

mas económicos que tiene planteados el olivar en

España, como es la incidencia del elevado coste de

recolección en el coste total del producto.

Vibrador Ciould SiVT^16
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CAMIIVOS RURALES
^%r ^.^uc^lc^rs2o ^.a^Íar`r^>n

Dr. Ingeniero agrónomo

La agricultura ha pasado de la traceión de sangrr

a la motorizada y del transporte a lomo o con carrc-

tas y carros tiradus por caballerías al de camionce o

remolques con tractor. }^:Ilu obliga a transformar nues-

tros caminos nirales, que de simples pistas en tierra,

tortuasas y con malos trazados, o caminos de hcrra-

^lura, estrechos c intransitables cn invierno, ^icuen ^lni^

lrasar a caminos más amplios, de mejor trazad^^ }- afir-

mados cn su mayoría, si se quiere qtte sean transita-

bles en todo tiempo y sirvan a los fines de una aeri-

cultura más próspera y mecanizada en todas sus fases.

La construcción de nna red dc caminos roralc^ ^If^

las características apuntadas y de suficiente densidnd

para el transporte agrícola plant^•a unsi s^^rie de prn-

blema^ de ordeu jurídicu, lécnico ^• cc^uúmicu quc cu

much^^^ ^^asos no tiencu hoy .^ulución.

I_n, ^^rnl^l^•^ua, ilc i^r^l^^n j^n•í^liru ^,c ^ilantoan al ^luc-

rcr mudil'i^ ar el trarado o anchura de los camin^s.

pucs bastu ^^i.^^ a^ ^^^lu propi^•tario colindanta con la

trazu se oponr: ^ para ^luc no l^ueda realizarse la ^^bra.

1'ur .;.;i.^, ^.ia ^I ^I •I•rihur:^l `i^^ir,•ni:^ ^r lia ^^ruhii^i^lu

a n.n propictario caru• ,u^ i^roducto; con camión tudu

terreuo por c^iusi^lerar ^Tuc lus 20 ó 30 centímetro^

que era necesarí^^ en;anchar el camino (hasta hoy uti-

lizado para carro dc hncycs) suponía un incr^•mentu

^1^^ la ;crvidtnubrc ^l^• ^iaso.

Sc hace necr^sario redaclar una 1^^^,i.lni•iúu suhr^^ ^•a-

^ninos rtn-alcs, dc la ^lu^^ huy s^• cure^c^• ^^n :^h^ulul^,
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A G R 1 C U L T U R A

para re,olver los problemas de orden jurídico

puedan plantearse.

que ni;ttos ruraiea deberá tcuer en cuenta la faceta econó-

mica y fijar las subvenciones cau que e1 Fst;ado con-

tribuirá en cad^a caso para la construcción y const^r-

vación de la red de camirnos tl^rales, ya qve el trar^s-

porte agrícola no debe merecer en ningún caso menos

atención que el resto de los tra^nsportes.

Por tadas ]as razones rt^pu^itarlas, los cantinos riu•a-

les constituyen hoy una proo^cupa^•ián mundial. Pur

ello, la Comisián^ Internacional de Ingeniería Rural,

par delegación expresa de la F. A. O., ha co^r.vocadu

la celebración dé unas Jornadas de Estudio Interna-

ciones sobre Caminos Rurales, que tendrán lugar en

Madrid, en el Instituto Nacilonal de Investigacioues

A^ronómicas, del 22 al 25 de mayo próximo.

No creemos aecesario tener que destacar la impor-

tancia de estas Jornadas, así comu de las ventajas que

para nuestros ingenieros, técnicos, constiuctores y ab i-

cultores se derivan de que se celebren eat Españ,a,

donde podrán escuohar las voces autorizadas de los

ingenierus y especialistas eu csta^ cuestiones de Europa

y Américra, qur hau prometido su asistencia y de lo^

^pte han enviado sus comunicaciones, en que se reflc-

jan sus pimtos de vista sobre tan interesante tema y

que serán publicadas para los asistentes a las Jornada^

y para todos arpiellos que, no pudiendo asistir, descan

adquirir las fnrblicaciones sobrc camin^r; tvrale.^.

Tudos aquellos que sc interesen por estas cuestio-

nes y preciserA, más amplia información o deseen inscri-

birse para participar en las citadas Jornadas, debe-

rán dirigirse al Presidente de las Jornadas de Estudio

Intern^acionales sobre Caminos Rurales, avenida del

Generalísimo, 2, Madrid-16.

Los problemas de orden técnico se refieren al tipo

de caminu que debe construirse en cada caso can^-

creto.

Fvidentemente, un camino es el perfil del terreno

que atraviesa, y no debe co^nstruirse lo mi^smo sobre

un terrPnu areuoso dP origen grunítico que sobre uno

arcilloso, y lo que se haga con éste diferirá de lo que

se haf;a en ronas rle yesos, margas calizas, turbas,

terrenos de marismas del litoral, etc.

La nueva técnica de caminos estabilizados parece

ser la mejor solucián, que no tiene más limite que el

ecanómico.

Igualmente ocurre con la utilización del cemento,

^le la cal y de los betimes, asfaltos y emulsiones mo-

^lernas, que en caila ca^u tieuen su aplicación espc-

i•í fica.

Par iíltimo, los problemas de orden económico se

trlautean nu sólo por cl coste de las redes de caminos

iurales, cuya construcción supone una elevada inver-

sión, sino por los ^costes anuales de conservación de

estos caminas, que también sout elevados, como con-

secuencia del tráfico desigual e intenso en determi-

nadas épocas de saca de prodnctos, lo que aumenta el

índice de fatiga de los caminos nirales a términos

insuspechados, a veces superiores a los de las carre-

teras del Estado.

No parece lógico ni equitativo que todos estos cos-

tcs deban correr exclusivamente a coata de los agri-

cultores, va ^pte esta carga puede ser en mucho, casos

insoportablP. Pur Pllo, la mieva legislación sobre c•a-

(La fotografúr. que erLCabeza este nrtículo es u.nu panorríntica. de las Yegas E3aja+

rlel Grrarlian^a, sona regable colonizada lrar el Institnto NaciaĈral de Colonízación

cercada lydr ^^fi<rientes canrinos rnrales.)
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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 j

^ot ^^carcLo ^sp^HOia

Ingeniero ogrónomo

^LLLHLO

(Conclusión^

TRIBUTACIÓN

Si se consideran exclusivamente las recaudacio-

nes fiscales, el sector agrícola aporta solamente el

0,65 por 100 en 1966 de los ingresos presupuestarios

totales. La Misión considera que no hay razones

para creer que la producción y el proceso agrícola

estén siendo obstaculizados por el sistema tributa-

rio, sino que en la realidad la política fiscal está

proporcionando a la agricultura una subvención

considerable financiada por los otros sectores.

La tributación puede ser un instrumento efectivo

para lograr una mejor utilización de las tierras. En

este sentido el efecto de la CTR será más pronun-
ciado cuanto mayor sea la tributación sobre las

tierras que no se utilicen de forma eficiente o es-

tén ociosas.

Consideremos que el sistema de reducciones

tributarias y periodos de gracia encarninados

a estimular la mejora de las tierras y el rega-

dío es adecuado para promover la evolución

en el se^ztido deseado, siempre y cuando se

examinen con jrecuencia estas disposiciones

a la luz de los canabios que constantemente

se producen en la agricultura.

COOPERATIVAS

La Misión considera que uno de los defectos más

graves de las Cooperativas agrícolas actuales es el

de funcionar por sí mismas, sin coordinar de for-

ma adecuada sus actividades.

Existen cooperativas que de ello no tienen más

que el nombre, procurando acogerse tan sólo a
los beneficios de subvenciones, crédítos y exen-

ciones tributarias. De los cuatro grandes grupos

de cooperativas actuales en España, las que ma-

yor papel pueden desempeñar son las cooperativas

de cultivo en común para la solución de los pro-

blemas de reforma estructural. Es necesario, por

tanto, que se regularice su situación legal ; que pre-

via a la constitución de nuevas cooperativas se pre-

paren estudios detallados sobre proyectos, y que se

suministre asistencia técnica para sus operaciones.

Es preciso realizar un exame^a de las activi-

dades de las cooperativas de producción, pues

aunque su establecimiento ha dado lugar a u^c

mayor uso de tractores, considera^rcos que la

existencia de estas cooperativas obedece ú^ai-

camente al deseo de obtener beneficios.

Las reducciones y exenciones concedidas a las

cooperativas deben ser aplicadas ségún normas más

estrictas, de modo que las que reúnan las con-

diciones establecidas gocen de una gran ventaja no

equitativa con respecto a sus competidores.

El principal defecto de muchas organizaciones

crediticias es que sólo constituyen una sección o

rama de una cooperativa de finalidades múltiples.
Es aconsejable, por tanto, estimular la formación

de una federación voluntaria de estos bancos

cooperativos.
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Las cooperativas de transformación y comercia-

lización son pequefias y se encuentran dispersas,

por lo que consideramos que el número de este tipo

de cooperativas es insuficiente. La Misión reco-

mienda que las modificaciones a la Ley de 1942 que

rige las actividades de las cooperativas comprendan

los siguien^tes puntos específicos :

a) El establecimiento de una base legal actua-

lizada para todos los tipos de organizaciones coope-

rativas.

b) La formulación de reglamentos diferentes

para las cooperativas básicas e intermedias.

c) La provisión de una constitución y estruc-

tura especiales para las cooperativas de crédito.

d) La revisión de los límites mínimos de las

cooperativas básicas en lo que respecta a miembros

y capital y el cumplimienta más estricto de las

obligaciones.
e) La normalizació^rl de los procedimientos de

operación.

El estímulo pri^acipal al movimiento coope-

rativista debe recaer sobre el servicio de Ex-

tensión Agraria. Consideramos que la aplica-

ció^a de las medidas expzcestas daría lugar al

aunze^ato de las cooperativas especializadas y

a una co^asiguiente disminución de las coope-

rativas generales que f2cncionan independien-

tenaente. U^a período de consolidación será be-

neficioso para garantizar que el movinaie^zto

cooperativista tezzga cimientos sólidos.

INVESTIGACIONES, EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES

DE EXTENSIÓN

La Misión considera que todas las investigacio-

nes aplicadas a los aspectos técnicos y económi-

cos de la Agricultura deberán ser de la incumben-

cia del Ministerio de Agricultura. El actual sistema

podría fortalecerse considerablemente si se adop-

taran las medidas que se expan.en a continuación:

a) El establecimiento de un Consejo Nacional

de Investigación Agrícola para encargarse de la pla-

nificación^ y coordinación de todas las actividades

de investigación. Este Consejo debería estar inte-

grado por representan.tes del Ministerio de Agri-

cultura, la Comisaría del Plan de Desarrollo, el

Departamento de Obras Hidráulicas, el Consejo

Superior de Investigacion^es Científicas, las Univer-

sidades y Escuelas Superiores de Agricultura, el

SeI•vicio de Extensión Agraria, los agricultores y la

industria. Deberá tener una Secretaría permanente

y el personal administrativo necesario.

b) Dentro del propia Ministerio de Agricultura,

las actividades de investigación y extensión debe-

rán estar bajo la jurisdicción de una sola Direc-

ción General.

c) En los casos en que las estaciones de investi-

gación estén estructuradas sobre una base funcio-

nal, el Consejo de Inwestigación deberá definir sus

programas y obligaciones para que se mantenga

un contacto frecuente tanto en el plano vertical

con Madrid como en el plano horizontal, entre los

directores de las estaciones.

d) La labor de las estaciones nacionales más

especializadas deberá complementarse con las ac-

tividades de varios centros de investigación re-
gional.

e) En vista de la importancia prevista para la

producción animal en el futuro, es necesario rees-

tructurar la situación actual de las investigaciones

de esta rama de la agricultura.

Aunque se prevé que para principios del decenio

de 1970 se graduarán alrededor de 800 Ingenieros

Agrónomos, es necesario anteriormente un examen

cuantitativo y cualitativo de las necesidades de

personal. Preveyendo una necesidad de fuerzas téc-

nicas en la rama de especialidad de ganadería, se

cree conveniente la formación de un número sufi-
ciente de especialistas a nivel universitario.

Es necesario proporcionar adiestramiento para la

formación de administradores agrícolas y la orien-

tación de los empresarios de menor escala. Es irlsu-

ficiente el número de Ingenieros Agrónomos inscri-

tos en el Instituto Nacional de Investigaciones

Agronómicas ; por lo tanto, la Misión recomienda

.lue se establezca un programa intensivo de adies-

tramiento de nivel posgraduado encaminado a la

formación de especialistas para actividades de in-

^estigación.

La Misión recomienda que se aumenten conside-

rablemente los presupuestos de operación e inver-
^iones del Servicio de Extensión^. Consideramos que

la ampliación del apoyo técnico especializado para
el personal de campo de Extensión reviste especial

importancia. La Misión apoya los planes para la

creación de dos centros I•egionales de Extensión y

recomienda se considere la posibilidad de estable-
cer otros nuevos.

El problenaa de la investigación en España

^ao es u^a problema vocacional; es 2tn proble-

ma purame^ate eco^zónzico. Mientras se dedi-

quen a la investiyación los exiyuos presupues-

tos actuales, el problenza no tiene solución.

1 '> ;



AGRICULTURA

CAPITULO VI

POLÍTICAS DE PRECIOS Y DE COMERCIALIZACIÓN

Si n^o se introducen mejoras básicas en el siste-

ma de precios y comercialización, el sector agrí-

cola seguirá sin poder lograr su desarrollo poten-

cial, pese a cualquier otra ayuda que reciba. Para

que sea efectivo el mecanismo de precios es esen-

cial que los agricultores tengan un máximo de

adaptabilidad para aprovechar las nuevas técni-

cas de producción y para ajustar estas últimas al

cambio de la demanda. Las políticas de precios de-

ben ser reforzadas si queremos que cambie la polí-

tica general del campo.
La Misión está de acuerdo con el principio fun-

damental expresado en el Plan de Desarrollo de

1964-67, como un enfoque básico para la política

de precios, inclinándose a alejarse más del contrcl

directo del Estado y tendiendo a una liberaliza-

ción progresiva como respuesta a los cambios de

mercados.

El precio c'c 7cmbral debe ser fijado a un
nivel que tenya en cuenta su impacto sobre

otros precios, mientras que el de sostenimien-

to deberá jijarse co^no gara7ztía para el pro-

ductor.

La Misión propone la creación de un organismo

coordinador de precios encargado de mantenerse

al día sobre las evoluciones de la producción y del

consumo y capaz de asegurar que los programas

de regulación operen favoreciendo la política ge-

neral adoptada. Dicho organismo propondrá precios

al productor de acuerdo con los principios básicos.

Este organismo habria de gozar de la mayor

independencia y neutralidad y deberá con-

tar entre sus miembros con representantes

del sector privado y de los consumidores.

La Misión recomienda que las actividase de sos-

tenimiento sean ejecuta.das por agencias de produc-

tos agrícolas creadas para los productos que ne-
cesiten protección co:ntra fluctuaciones indebidas,

interviniendo directamente en problemas de co-

mercialización y preparando presupuestos que so-

meterán a aprobación por el organismo superior

de coordinación de precios.

Estos cambios de organización recomenda-

dos prod2ccirán una notable raeionalizaeión de

las actuales actividades para proyramas de

precios.

Las consecuen ^^ias para una política de precios

inmediata son : aurnento gradual de los precios de

umbral para carne de ganado vacuno; pago de una

prima para leche de calidad; extensión del sistema

de precios de umbral para carne de cordero; esta-

bilización de los precios del trigo, junto con una

subida moderada de los precios de grano de pienso,

y reducción de las precios actuales para arroz, al-

godón y azúcar.

Las disposiciones sobre comercialización han de

ser flexibles y eficaces, basadas en el movimiento

de la producción que exceda de las necesidades lo-

cales hacia centros consumidores y mercado de ex-

portación. Las integraciones verticales que se re-

comiendan deberán ser llevadas a cabo por coope-

rativas. Se recomienda la necesidad de mejorar la

comercialización y distribución de los artículos pe-
recederos.

La mejora de la comercialización y distri-

bución de los productos del campo es una ne-

cesidad innegable.

La Misión propone crear un organismo de des-

arrolla de la comercialización, cuyas principales

funciones serían: aconsejar al organism0 coordi-

nador sobre los cambios coyunturales, inspeccionar

los métodos de comercialización, coordinar el des-

arrollo de los servicios informativos de mercado y

promover métodos de capacitacibn para personal

relacionado con la comercialización. A1 mismo tiem-

po ayudaría a los Ministerios de Agricultura y de

Comercio en el control de clasificación y calidades

para el mercado interior; a su vez proporcionaría

asistencia técnica para establecer cooperativas de

venta y otras asociaciones.

La creación de este organismo, junto con

el coordinador de precios, significa una es-

tructuración en la politica actual de precios

más racional y más a la altura de los mo-

mentos presentes.

ANEJO A

POSIBILIDADES DE INTRODUCIR MEJORAS TÉCNICAS

De los indices de variación de cultivos en
1962-64 en comparación con los de 1955-57 he-

mos de resaltar el incremento en secano del

rendirniento de la alfalfa y del aceite de olivca

junto con el del algodón y el maiz en regadio.
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Es también de resaltar el incremento en su-
perficie de los frutales en España.

El programa actual de producción de semillas

selectas y mejora de los cultivos adolece de ciertas

deficiencias importantes. La orientación del pro-

grama de genética vegetal debe ajustarse a las ne-

cesidades futuras. También es de lamentar la si-

tuación en el momento de las precarias asignacio-

ANEJO C

DESARROLLO FORESTAL Y PRODUCCIÓN MADERERA

Aparte del detalle con que estudia los di-

versos aspectos de la producción maderera y

de la labor defensiva de los trabajos de repo-

blación forestal, creemos interesante dar a co-

nocer el cuadro siguie^zte:

CRLC'I,^111^.^'Pll l)L LAS :^Et'ESIDAI)1^^5

Y DISYONIISIL[1)ADl'.S llE ^1ADB:RA EN ESI'A1vA

(En millones ^le metros cúbicos de madera en ro]]o)

1J75 ^

(^U17.ti1l1710:

I^Ĉ 1-1 JJ _i

^ladera aserrada ... ... _. 1,5
Tableros de madern ... ... 0,1
Pulpa y papel ... ... ... Q5
14ladera para entibar Ini-

Madera en roll^, varios.

^1^0'1' A i . . . . . . . . . . . . .

Uisponibilidndes:

Q7
0,7

3.5

E;xtracción ... ... ... ... ... 3,^
Importaciones del Africa

española ... ... ... ... 0,1
Otro comercio neto ... ... 0,5

^I'OTAL ... .. . ... ... 3,5

]JG1-19G3 Estimación 1•Ĉstimación
InaC }^aja m2iS Q^ta

3,0 (i,G i ,9
0,3 1,0 1.2
],G 3,4 4,1

0,9 1,0 1,0
0,2 ],0 1,U

ti,7 12,0 ] 3,7

4,9 ^,2-á,U ^

0,1 U,7 ]>0
l,^ 2,4-6,1 3,R-7,fi

G,7 12,0 13,7

'• latiinaciunes relacionada^ con una tasa anual de crecimienlo del Yll; aper rápita»
del -1 por 100 (estimación más baja) ó el 5 por 100 (e: timación más alt^i).

= Gama de estimaciones de la producción correspondiente a 1975 d^ varids estudios
españoles y de la F. A. O.

nes, variables e inadecuadas en la mejora gana-

dera.

ANEJO B

R,ECUPERACIÓN DE LOS COSTOS DE REGADÍO

Ya no hay justificación para la concesión de sub-

venciones en gran escala para cubrir los costes de

capital. Los proyectos del futuro deberán ser ple-

namente recuperables, tanto de los colonos como

de cultivadores privados, sien.do imputables a los
mismos los gastos de administración, explotación

y conservación. Enfoque más realista de las tari-
fas de agua e intereses más aproximados a los que

cobra el Gobierno por el uso de fondos destinados

a otros proyectos.

ANEJO D

PERSPECTIVAS Y POLÍTICAS PARA LOS PRINCIPALES

PRODUCTOS BÁSICOS

E^ztresacamos las directrices ynás i^nportan-

tes de los diversos puntos de que trata este
anejo: CEREALES: Transformación del Servicio
Nacional del Trigo erz una Agencia de produc-

tos agrícolas. GANADERíA : Garantias en el pre-
cio de la carne de vacuno, exenciones tributa-

rias y otros incentivos, así como la creación de

un organismo de fomento de la ganadería.

CÍTRICOS: Vigilar la tendencia en la CEE a ele-

var los precios de la naranja, lo que disminui-

ría el ritmo de ea;pansión del nzercado. ARROZ :
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Reducción de los costes de produccióra ^ne- en ca^nbio, los vi^aos de calidad. AcEiTE: Crear

diante naejoras técnicas, elimina^zdo a su vez 2cn orga^zisnao estabilizador de precios que ga-

las zonas inadecuadas. Virros: La perspectiva ranticen éste ante las Jluctuaciones de la pro-

de vinos de pasto no es muy alentadora; sí, ducción.

PHOtiOS'I'1('U I)li I,A PIZODUCCION DL: l^'I{^^'CAS ('I'PI{I('A5, ]JG^]-75

Rendin^icnlo p^ir I'roducciGn ^Ic ISIG4
Area (kla.) hectárea (1'm.) (100 'I'in.)

r;srauo nr. ^,n ---- 'lbtal ------- - -
rKOO^^ccióx tia- Limo- ^landa- ^a- Lim^^- 1tan^la- Na- Liuio- YIanda-

ranja, ne, rinas ranja. ue, rinti^ ran,lus nes rina5

Yroducciún
plena ... ... S:.'.60U ^.500 9.100 99.:i00

Producciñn
parcial ... ... 1G.2o0 1.l^l0 4..,U11 21.^nn

^'oproduciendo 14.300 1.^00 9.400 20.3UU

T'0"PAL... ... 11:i.00(1 70.(io(1 18.I1p0 I-11 GUU

Yroducción
plena ... ... J3.SOU 3.9^10 13.a^^U

Producción
parcial ^... ... 14.20U 1.7UU 4.4UU

196-1, ltcnl:

20,:; :Z,S 1^L^1

S.3 I,.^ G,G
0 0 u

19G7, l;.cti^nndn:

23,11 ]5,0 1C,0

20,0 12,U 14,0

Yorcentaje de aumento en 1'.17.^ ^obre ]s)(ia ...

l.li^7 luU I3u

138 ^ 30
- -- -

1.515 lOĈ l(ill

2.272 1'3:: 218

284 20 G1

2.556 154 2 i Sl
90 4G ^ 1

^ Lina proporción desconocida de ésta podría estar en producci6n pl^^na.
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la conservación de flores cortadas, por el frío
^ot ^a^.^c^ ^.orÍéa ^ítej

Perito agrfcola del SOIVRE

(Conclusión. J

Kenneth Post y colaboradores acansejan como

temperatura óptima de conservación -0,5° C para

las flores almacenadas en seco. De esta forma se

pueden conservar: un mes los claveles y crisante-

mos, dos meses los tulipanes, tres semanas las ro-

sas, muguet y gardenias, y dos semanas los iris y

narcisos. Las orquídeas y gladiolos no soportan estas

temperaturas.

ROSE RECOMIENDA:

Bouvardia .. 4,5° C 10 días

Calla ... ... 4,5° C ... 10 días
Dalia ... ... 4,5" C ... ... 7-10 días
Crisantemos 1,8" C ... ... 2 semanas

Gladiolos 1,8° C ... ... 2 semanas
Lirios ... 1,8° C . ... 1 mes
Peonías .. 1,8" C ... ... 3-4 semanas
Iris ... ... 0,5" C ... ... 1 semana

Freesias 0,5"-2° C ... ... 1-2 semanas

Jacintos 0,5°-2° C 1-2 semanas

Narcisos 0,5°-2° C ... ... 1-2 semanas

Tulipanes 0,5°-2° C ... 1-2 semanas

Crocus ... 0,5°-2° C ... ... 1-2 semanas

Rosas ... 1.8^-4° C ... ... 1 semana

Clavel de florista. 0,5"-4° C ... 7-15 días

Otras especies no resisten más que algún día en

el frigo, como Gypsophilas, Myosotis. Plhox, Gui-

santes de olor, etc.
Van Stuivenberg aconseja 1° C para el transpor-

te de las lilas, soportando los iris tnia semana a

0,5" C. Las orquídeas no soportan temperaturas in-

feriores a 5° C.

A 5° C se han conservado:

Primaveras, quince días; violetas, siete días; nar-

cisos, trece días; claveles var. Anitas, quince días.
Estos últimos, sin alimentar los tallos con agua.

La temperatura óptima y a la vez límite viene

a ser, aunque naturalmente hay excepciones, de

-0,5° C. Con temperaturas inferiores se corre el

riesgo de heladas, sobre todo si la circulación de

aire en el local no es perfecta. Los autores ameri-

canos insisten sobre este punto y recomiendan do-

tar todas las instalaciones frigoríficas con ventila-

ción forzada para evitar la estratificación de fran-

jas de aire en función de su temperatura.

La utilización de contai^zers estancos con vapor

de agua es indispensable para mantener un grado

de humedad, al menos del 80 por i00. Estos con-

tainers, pequeños, cilíndricos y metálicos se ponen

sobre empalizadas de madera ensambladas. Entre

ellos se mantiene un espacio suficiente para per-

mitir una libre circulación del aire frío.

También se puede conseguir un grado higromé-

trico elevado, conservando las flores envueltas en

celofán u otras materias plásticas. Se obtienen así

las condiciones de humedad y de porcentaje de an-

hídrido carbónico del aire favorables para la con-

servación.

A. Paulin ha experimentado los efectos de las
envolturas de polietileno de diversos grosores sobre

rosas con resultados muy satisfactorios. Los mayo-

res inconvenientes radican en la rotura de los em-

balajes por las espinas de las rosas, manipulán-
dose con dificultad y no prestándose bien a poner
unas sobre otras.

K. Post recomienda emplear cajas de cartón rí-

gido, parafinado y cerrado en su parte superior por

una hoja de celofán. También podrían utilizarse en-

vases de hojalata.

CONSERVACIÓN EN ATMÓSFERA CONTROLADA

Kidd y West observaron que algunos productos

conservados en frigoríficos a temperaturas cerca-
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(]ra^dp m,ls[mu dc apertura dc Clorps de clavel dE^stinuzlas .^ se¢'
cuuven•adas I^^^r el (río. Con flores más evoluclon;idu.c no se

obtlenen buen^a^ n^sultados a la salida de las c:ímarati.

nas a 0° C prolongaban su conservación en medio

de una atmósfera viciada. Esto dio como resultado

la aplicación industriai de la conservación en at-

mósfera controlada, conocida también bajo el nom-

bre de "gas storage". Naturalmente, este sistema
ofrece algunas ventajas y no está exento de los

inevitables inconvenientes. Entre las primeras cabe

destacar:

1.° Permite elevar la temperatura a un nivel tal

que algunas flores delicadas no podrían soportar

conservadas exclusivamente a temperaturas más

bajas
2° Un menor desarrollo de microorganismos.

3° Un mayor período de conservacibn y menor

fragilidad de los tejidos a la salida de la cámara.

Como inconvenientes principales:

1.° El C02 no tiene los mismos efectos con todas

las flores, requiriendo cada una una concentración

adecuada.
2° Como consecuencia de lo anterior se precisan

cámaras pequeñas y numerosas para cada tipo de

flor, con lo que se eleva el precio de coste.

Con el sistema de conservación de gas storage se

han obtenido resultados muy interesantes en el

transporte de flores a largas distancias. Si este

transporte se realiza por via aérea es necesario

adoptar precauciones que impidan la deformación

de los recipientes en que van alojadas las flores

como consecuencia de las variaciones de la presión

atmosférica.

El empleo de este método podría extender el co-
mercio internacional de flores y asimismo ofrecer

una mayor variedad de medios de transporte, pues

la relativa lentitud de ferrocarriles, transportes por

carretera y marítimos dejarían de ser obstáculos

insalvables.

Thornton demostró la acción retardadora del

CO2 sobre la normal evolución de capullos de ro-

sas y gladiolos. Así se han obtenido resultados sa-

tisfactorios con rosas en presencia de 10-15 por 100

de COz. Sin embargo, concentraciones elevadas de

este gas han confirmado su acción tóxica en ensa-

yos can tulipanes. Asimismo se ha observado el mis-

mo efecto con rosas a temperaturas de 0°, 3,5° y 10"

con una atmósfera enriquecida en CO_ con un 20

por 100 y con gladiolos a temperaturas de 3,5° y 10°
y un 25 por 100 de COz.

También se ha demostrado que la alternancia en

la conservación en atmósfera controlada y aire li-

bre ofrece los mismos resultados que si las flores

se tienen continuamente en contacto con CO^. Las

indicaciones dadas por Thornton sobre este punto

son : atmósfera con un 5 por 100 al 17 por 100 de

CO, y aire puro, con una duración de almcenamien-

to de dieciséis horas para el gas y ocho horas para

el aire puro, con una temperatura uniforme de

5,5° C.

Van Stuivenberg aconseja:

Lilas

Las mejores condiciones son 1° C de temperatura

y 10-20 por 100 de CO,. Se embalan con celofán o
papel de seda en el interior y caja de hojalata her-

méticamente cerrada en el exterior, formando asi
un doble embalaje. Algunas variedades se compor-

tan mejor que otras, pudiendo llegar la duración

de la conservación a ser de dos a tres semanas.

Tulipanes

Se deben conservar a temperaturas que oscilan

de 1° C a 3° C, con un pequeño porcentaje de CO_

(de un 5 por 100 como máximo). Para viajes cortos

es suficiente un embalaje de cartón. Así se obtiene

una duración máxima de transporte de dos se-

manas.
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Claveles

Se conservan bien a 1° C y un 10-15 por 100 de
CO,. La duración de la conservación puede alcan-
zar las tres semanas.

Rosas

Las mejores temperaturas para su conservación

son de 1° C a 3° C, con. un contenido en el aire de

CO, del orden del 15 por 100. Las concentraciones

elevadas de carbbnica y su contacto prolongado re-

tardan enormemente la apertura de los capullos,
incluso algunos no abren más que en un ambiente
templado.

La variedad Dicisbourg, particularmente resisten-
te, soporta tres semanas de viaje.

La variedad Talis^ná^z se conserva bien a 10° y ad-
mite un porcentaje elevado (del 30 por 100) de C02.

Freesias

Se conservan a 1° C-5° C con el 16 por 100 de

COz. Así pueden soportar hasta tres semanas.

Guisa^ates de olor

Se conserva a 1° C y co.n un contenido mínimo
del 18 por 100 de COz.

R,ECOMENDACIONES A LA SALIDA

DEL FRIGORÍFICO

Con el empleo de la refrigeración se logra pro-

longar la frescura de las flores, pero es preciso que

al retornar a las condiciones ambientales aqué-

llas tengan todavía un período razanable de loza-

nía. Para ello veremos la influencia de la respira-

ción, la turgencia y las condiciones de conserva-
ción.

Respiración

Para alargar la supervivencia de las flores se pue-

de tratar de reducir su actividad respiratoria. Cier-
tas sustancias químicas se han revelado como in-

hibidoras de los fenómenos respiratorios. En algu-

nos ensayos, la cumarina no se ha mostrado eficaz.

Otros productos químicos como el fluoruro de so-
dio, cianuro y yodoacetato del mismo metal son

susceptibles de frenar la actividad respiratoria de

las flores cortadas, lo que, como ya queda dicho,

prolongaría su conservación. Fisher y otros auto-

res americanos recomiendan el empleo de una so-

lución de azúcar, sulfato de aluminio y hexametile-

netetramina.

AG K 1(' U f.'[ ;I IiA

Turqencia

Como se indicó en las condiciones de almacena-

miento en frigoríficos, era aconsejable almacenar

las flores "en seco", o sea, sin contacto directo con

el agua, utilizando en cambio una atmósfera con

una humedad relativa elevada. Naturalmente, a la

salida de los containers o embalajes en que sopor-

taron el almacenaje, la humedad relativa ambien-

te normalmente es muy inferior a la que hasta en-

tonces las flores habían soportado, haciéndose pre-
ciso mantener la humedad de los tejidos sumergien-

do los tallos en agua, después de haber efectuado
un corte en los mismos, a fin de resfrescar la sec-

ción anterior, un tanto reseca como consecuencia

de la acción del frío.
La operación "Hardening", consistente en colo-

car durante un. período de seis a doce horas los

tallos en agua a una temperatura de 5° C a 7° C

y posteriormente en agua a 38° C-40° C, permite

una mayor prolongación en la conservación de las

flores cortadas.

I^ajluencia de las condiciones de conservación

La forma de conservar las flores en el frigorífico

influye enormemente sobre su comportamiento a

la salida del mismo. Thornton demostró que los ca-

pullos de rosas conservados en una atmósfera con

el 15 por 100 de COz perdían con menor rapidez los

pétalos que las conservadas al aire. Asimismo, de-

mostró que una atmósfera enriquecida en gas car-

bónico retarda la apertura de los capullos de las

rosas.

Los claveles conservados en atmósfera con 15 por

100 de COz tienen mayor duí•ación que los conser-

V^ón frigarffico italiano, construldo totalmentc de fíbra artt-
ficíal, con las ventajac de menor pcso 3' nta3'or caPacidad. Ef
híelo o las mezalas frigoríficas ntíiizadas se almacenan en los
e^tremos dcl ^'agón Y un sistema de venttladores eléctrícos ín-

teríorrs son las encargados de 1r renovando el aire 1'rfo.
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Vagún ventiludo, que c^c utiliza en cl lran.port^• de frutas ^
hortallzaF de earácter no mu^ Poco Ix'rix^edero I,a alreaeiGn
5e reallza por med[o de las ^^ent:^na^5 enrejilladus Que posee
(uc^ho en tutad) Y que Clene^n tres Posioiuu^^,. Cerradu, como
en la foto^rafía, cuando la temperatura exterior nnede ot+a^io-
nur rtert^u.5 de helada. Po^tiielúu fuL^•^rme^dQu y totalm^ente^ ubler-
ta, tie:ún lais condlcionec ezteriure^+^. L!nati normas ra^cionales en
la carga dr, las mercancíati pernilten lu l^rfceta alreaclón del

contcntdo, ^luc sr Produce Dor la ^•el^H•Idad dpil ^•ehfcnlo.

vados al aire. Los capullos de rosas conservados

"en seco" (con papel impermeable al vapor de agua)

se abren más lentamente que los botor.es cuyo tallo

ha estado alimentado con agua.

Generalmente, las flores que ha:n sido cortadas en

un estado de desarrollo inferior al normal no se

abren. Van Stuivenberg pregoniza el empleo de naf-

tolacetato de potasio (de 0,125 a 1 gr/1) para ace-

lerar la apertura de las rosas cuando un accidente

en el almacenamiento ha perturbado su normal

apertura.

Por su parte, recomienda mantener las flores al-

gún tiempo a una temperatura de 10" C a la salida

del frío para retardar su marchitez.

ALTERACIONES PRODUCIDAS

POR EL FRIGORÍFICO

Un uso inadecuado o un descuido en el manejo

de las condiciones ambientales propias del frigorífi-
co pueden dar lugar a algunos accidentes, tales

como :

Debidos a la ter^aperatura

L° a) Heiadas.-Se producen cuando no han

sido controladas perfectamente la temperatura y

la circulación del aire. Se identifica una flor he-

lada por el aspecto vítreo y coloración negruzca de

los tallos y pedúnculos; la parte superior del tallo

se inclina y las flores, naturalmente, no se abl•en.

El follaje denota la helada por una coloración blan-

quecina y aspecto desecado.
2.° a) Las orquídeas responden a las tempera-

turas muy bajas con un oscurecimiento central que

las hace impropias para el comercio.

Debidos a la humedad

L° b) Proliferacióra de ho^agos.-Las condicio-

nes de humedad necesarias para no perder turgen-

cia los tejidos son óptimas para el desarrollo de los

hongos. La Botrytis prolifera especialmente en cla-

veles y tulipanes. Preventivamente, se cuidará de

que tanto hojas como flores estén limpias de gotas

de agua, formadas por condensación.
2." b) Un grado higrométrico muy bajo o tm

lapso de tiempo grande entre la recogida y la pues-

ta en frigorífico originan una acelerada marchitez

en las flores.

Debidos al C01

1.° c) La imprecisión en el empleo del CO:. pue-

de también originar accidentes:

Algunas variedades de rosas, después de ser tra-

tadas con porcentajes elevados de COI, han pre-

sentado decoloraciones y marchitez de los pétalos

exteriores a la salida del frigorífico. Con concen-

traciones muy altas de CO„ la mayoría de los pé-

talos se oscurecen o se azulean intensamente.

Debidos a otras causas

L° d) Según Post, la aparición de manchas os-

curas en los crisántemos, a la salida de la cámara,
se debe a una reducción de la intensidad lulninosa

antes de su recolección.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
L Complemento de precio a las semillas oleaginosas

En el «Boletín Oficial del Esta-
don del 23 de marzo de 1967, se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, fecha I S del inis-
mo mes, sobre complemento de
precio a las semillas oleaginosas
recolectadas en 1967.

El precio complementario, esta-
blecido en la Orden de la Presi-
dencia del Gobierno de 29 de octu-
bre de 1966 para fomento de la
producción de semillas oleagino-
sas, será percibido en la cosecha
de 1967 exclusivamente por aque-
]los agricultores que hubieran con-
tratado su cultivo con desmotado-
ras, molturadoras extractoras an-
tes de la siembra y recibido de
a q u é 11 o s la semilla correspon-
diente.

Los contratos que las desmota-
doras, molturadoras o extractoras
celebren con los cultivadores de-
berán ser visados por el Servicio
del Algodón, dependiente del Ins-
tituto de Fomento de la Produc-
ción de Fibras Textiles, si se tra-
ta de algodón, o por la Jefatura
Agronómica en la que vaya a pro-
ducirse el cultivo si se refieren a
colza, cártamo o girasol. Un ejem-
plar de estos contratos debe que-
dar en poder del Organismo que
haya procedido a su visado.

E1 Servicio del Algodón y las Je-
faturas Agronómicas deberán vigi-
lar y comprobar durante el culti-
vo si la superficie sembrada corres-
ponde a la que figura en contrato
y establecerán en el momento
oportuno los aforos de cosechas in-
dispensables para la revisión de
declaraciones.

L.as desmotadoras remitirán al
Servicio del Algodón, antes del 15
de marzo de 1968, relación nomi
nal de agricultores, por cuadrupli-
cado, con indicación de la semilla
obtenida del algodón entregado
por cada cultivador e importe del
complemento de precio correspon-
diente, considerando a este efecto
que de cada 100 kilogramos de
algodón bruto se obtienen 60 kilo-

gramos de semilla, y harán mani-
featación en cada caso de la super-
ficie realmente cultivada, industria
molturadora o extractora a quien
haya sido entregada esta semilla
y localidad y domicilio de los agri-
cultores relacionados.

Las molturadoras o extractoras
de semilla de colza, cártamo o gi-
rasol enviarán, antes del IS de fe-
brero de I 968, a las Jefaturas Agro-
nómicas en que se haya realizado
el cultivo, relación nominal de
agricu:tores contratantes, por cua-
druplic•ado, con indicación de la
superficie realmente cultivada, va-
riedad utilizada, localidad en que
ha tenido iugar el cultivo, domi-
cilio del agricultor, semilla entre-
gada por cada uno, y para el caso
de la semilla de colza, importe del
precio complementario correspon-
diente.

A efectos de la determinación
del rendimiento en aceite de las
semillas de girasol y cártamo se
considerará que la pérdida de acei-
te en la transformación industrial
es del 1 por 100 en las extractoras,
y 4 por 100, en 1as molturadoras.

Las Jefaturas Agronómicas, du-
rante la recolección de girasol y
cártamo, realizarán determinacio-
nes de la riqueza grasa de las dis-
tintas variedades cultivadas, de
acuerdo con las normas que al
efecto establecerán la Dirección
General de Agricultura y la Secre-
taría General Técnica de este Mi-

nisterio.
La riqueza grasa media obteni-

da en cada provincia por cada
variedad cultivada de girasol o cár-
tamo servirá -de acuerdo con la
norma a que se refiere el aparta-
do octavo- para determinar el
rendimiento industrial correspon-
diente. El complemento de precio
a aplicar a cada variedad cultivada
de girasol y cártamo en cada pro-
vincia se determinará por aplica-
ción de lo dispuesto en el artícu-
l0 13 de la Orden de la Presiden-
cia del Gobierno de 29 de octubre
de 1966 (aBoletín Oficial del Es-
tado» del día 14 de noviembre).

A los efectos previstos en los
apartados anteriores, las ^^oopera-
tivas de producción serán conside-
radas como si se tratara de un cul-
tivador individual, quedando, no
obstante, obligadas a cumplimen-
tar cuanto se refiere al envío de
las relaciones nominales de agri-
cultores.

II. Precios máximos de venta de las leches higienizada
y concentrada

En el ^,Boletín Oficial del Esta-
do» del día I de abril de 1967 se
publica una Orden de la Presiden-
cia del Gobierno, fecha 31 del pa-
sado mes de marzo por la que se
dispone que los precios máximos
de venta de las leches higienizada
y concentrada, homogeneizadas o
no, sobre muelle de central leche-
ra y de centro de higienización
convalidado sobre despacho y al
público en despacho en las pobla-
ciones donde se haya establecido
el régimen de obligatoriedad de hi-
gíenización de la leche destinada
al abasto público, serán, para el
año lechero 1967-68 y para las zo-
nas que se indican, los que se fi-

jan en el anexo que se publica en
dicho «Boletín Oficial».

Las leches higienizada y con-
centrada expedidas en aquellas
poblaciones donde se haya esta-
blecido el régimen de obligatorie-
dad de higienización de la leche
destinada al abasto público, con
las procedentes de centrales leche-
ras ubicadas en otras localidades,
sufrirán en sus precios <<sobre des-
pachon y«al pí^blico en despa-
chon, en concepto de transporte
incrementos sobre los figurados
en el anexo mencionado, en las
cuantías que a continuación se in-
dican :
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AGRICULTUHA

CAPACIDADES

E N V.4 S E S

No recuperables ... ... ... ...
Recuperables ... ... ... ... ...

Para el cómputo del número de
kilómetros se consíderará en to-
dos los casos el doble de la dis-
tancia existente entre la población
donde se hallen ubicadas las cen-
trales lecheras y aquella cuyo su-
ministro vaya a realizarse. La ci-

Un litro Medio litra Cu^arto litro

Pta^s/l^m. Pfas/IZm. Ptas/Izm.

0,0016 0,0009 0,0005
0,0028 0,0016 0,0009

fra resultante de multiplicar el nú-
mero de kilómetros por el corres-
pondiente canon de transporte, se-
gún la naturaleza y tamaño de los
envases, será redondeada por ex-
ceso a la inmediata fracción de
diez céntimos.

III. Normas para la compra de canales de ganado bovino, ovino,
porcino y de aves de producción nacional

En el uBoletín Qficial del Esta-
do» del 3 de abril de 1967 se pu-
blica la Circular 2-67 de la Comi-
saría General de Abastecimientos
y Transportes fecha 30 del pasado
mes de marzo por la que se dan
normas para la compra de canales
de ganado ovino, porcino y de
aves de producción nacional.

La Comisaría General adquirirá,
a partir del día I de abril de 1967

Especie O 1 a s e

( Añojo ..............
Bovina .... 1I Añojo ..............

! Vaca ...............

Ovina ...... Cordero ............

Porcina .

Cerdo blanco 0
razas selectas y
sus cruces ......

Cerdo cruzado ...

Cerdo ibéríco co-
lorado ...........

Cerdo ibérico ne-

` gro ...............

Aves ....... Pollo ...............

y hasta el 31 de marzo de 1968, las
canales de ganado bovino -añojo
y vaca-, ovino y porcino, así co-
mo las de aves -pollos-, que le
sean ofrecidas por ganaderos y
avicultores, en la cuantía y ritmo
que permitan las capacidades de
sacrificio, congelación y conserva-
ción que concierte este Ckganismo
con los Mataderos y almacenes fri-
goríficos.

Peso canal
- Categorfa

Kgs.

De 125 a 180 ... Media ......
Más de 180 ...... Media ...... De
Sin límites ......... Media ......

La totalidad o parte de las ope-
raciones indicadas en el apartado
anterior podrán ser concertadas
con Asociaciones o Entidades sin-
dicales profesionales, en las con-
diciones y con los requisitos que
se fijen a dicho fin.

Las reses y aves que se ofrezcan
estarán exentas de enfermedad,
siendo en caso contrario y acre-
ditada su deficiente condición por
el Director sanitario del Matadero,
rechazadas por la Comisión recep-
tora, quedando de cuenta del ofe-
rente. Las canales objeto de com-
pra habrán de reunir las caracte-
rísticas correspondientes de iden-
tificación y categoría media espe-
cificadas en e1 anejo dos del De-
creto 295/ 19fi7 de la Presidencia
del Gobierno. No serán admitidas
por este Organismo, quedando al
margen de la presente regulación
las canales que no alcancen o so-
brepasen los pesos fijados para
cada clase y las procedentes de
cerdos sucios (reproductores).

Los precios sobre Matadero que
abonará la Comisaría General por
las canales ajustadas a las condi-
ciones de clase, pesos y categorías
que se indican, serán los siguien-
tes:

Yeríoc'o

Prectos
garantía

PLas. Kg.
canal

67,-
I- 4- I 967 a 31-3-1968. 73,-

De 1- 4-1967 a 30-9-1967.
Hasta 17 . . . . .... . Media . . .. . . De 1-10-1967 a 15-2-1968.

De 16- 2-1968 a 3 I-3-1968.

De 65 a 95 ....... Media ......
De 96 a 105 ...... Media ......
De 106 a I 12 .... Media ......

De 65 a 95 ........ Media ......
De 96 a 105 ...... Media ......
De 106 a I 12 .... Media ......

De 75 a 95 ....... Media ......
De 96 a 105 ...... Media ......
De 106 a l 12 .... Media ......
De I13 a 123 .... Media ......

De 75 a 95 ....... Media ......
De 96 a 105 ...... Media ......
De 106 a 112 .... Media ......
De 113 a 123 .... Media ......

De

De 0,800 a I,200. Media ...... De

1- 4-1967 a 31-3-1968.

50,-

60,-
65,-
60,-

SU,-
48, 50
46,-

48,-
46,50
44,50

46,-
45,-
44,-
39, 50

45,25
44,25
43,25
38,75

1- 4-1967 a 3 I-3-1968. 39,-
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IV. Normas reguladoras del comercio exterior de ajos

En el ^cE3oletín Oficial del Esta-
do» del 10 de abril de 1967 se pu-
blica una Orden del Ministerio de
Comercio, fecha 3 del mismo mes,
sobre normas reguladoras del co-
mercio exterior de ajos.

Por uajo frescon se entiende el
producto cuyo tallo está ccverde>>
y la película exterior del bulbo
todavía está fresca.

Por ccajo semiseco» se entiende
el producto cuyo tallo y película
exterior del bulbo no están com-
pletamente secos.

Por «ajo seco» se entiende el
producto en el que el tallo, la pe-
]ícula exterior de la cabeza y la
película que rodea cada diente
están completamente secos.

Los bulbos deben ser : sanos,
firmes, I i m p i o s, especialmente
exentos de tierra y de residuos vi-
sibles de abonos o de productos
de tratamiento ; exentos de daños
producidos por el hielo o el sol,
de señales de enmohecimiento, de
brotes visibles exteriormente, des-
provistos de olor o sabor extraños
y de humedad exterior anormal.

i) Categoría uExtran :

Los ajos clasificados en esta ca-
tegoría deben ser de calidad supe-
rior y presentar la coloración pro-
pia del tipo comercial.

L.os bulbos deben ser : enteros,
de forma regular, bien limpios y
exentos de defectos.

Los dientes deben estar apreta-
dos, las raíces deben estar corta-
das prácticamente a ras del buibo
para los ajos secos.

ii) Categoría :In:
Los ajos clasificados en esta ca-

tegoría deben ser de buena cali-
dad.

Los bulbos deben ser : enteros,
de forma bastante regular, admi-
tiéndose, no obstante, ligeros abul-
tamientos, y de coloración normal
respecto al tipo comercial al que
pertenecen.

Pueden presentar pequeñas des-
garraduras en la película externa
de las cabezas. Los dientes deben
estar suficientemente apretados.

iii) Categoría cdl» :
Los ajos clasificados en esta ca-

tegoría deben ser de calidad co-
mercial. Deben responder a las
características mínimas, pero pue-

den presentar los siguientes de-
fectos : desgarraduras en la pelícu-
la externa de las cabezas, lesiones
de origen mecánico cicatrizadas y
ligeras magulladuras no suscepti-
bles de perjudicar la conservación,
siempre que estos defectos no in-
teresen más que a dos dientes por
cabeza. Pueden ser igualmente :
de forma irregular y desprovistos
de tres dientes, como máximo.

El calibraje se determina por el
diámetro máximo de la sección
acuatorial.

i) El diámetro mínimo está fi-
jado en 45 milímetros para los
ajos clasificados en la categoría
aExtran y en 30 mi'ímetros para
los ajos clasificados en las cate-
gorías ccl» y ^^IIn.

ii) Para los ajos presentados en
cabezas sueltas-tallos cortados-
o en manojos, la diferencia de
diámetro entre la cabeza más pe-
queña y la más grande contenidas
en un mismo bulto no puede ex-
ceder : de I 5 milímetros cuando
la cabeza más pequeña tiene un
diámetro inferior a 40 milímetros
y de 20 milímetros cuando la ca-
beza más pequeña tiene un diá-
metro igual o superior a 40 milí-
metros.

Se admiten tolerancias de cali-
dad y de calibre para los produc-
tos que no responden a las carac-
terísticas de su categoría.
De calid,ad.

i) Categoría uExtra^^ : 50 por
100 en peso de cabezas que no res-
pondan a las características de la

categoría, pero conformes con las
de la categoría ^^In.

ii) Categoría ^^I>> : 10 por 100
en peso de cabezas que no res-
pondan a las características de la
categoría, pero conformes con las
de la categoría «II». En el cuadro
de esta tolerancia, un máximo del

I por 100 en peso de cabezas pue-
de presentar brotes exteriormente
visibles.

iii) Categoría c^ll>> : 5 por 100
como máximó en el peso de las
cabezas que presenten brotes exte-
riormente visibles, no tomándose
eii consideración esta tolerancia
en el cálculo del cúmulo de tole-
rancias ; 10 por 100 en peso de ca-
bezas que no respondan a las ca-
racterísticas de la categoría, pero.
no obstante, propias para el con-
sumo. Están en particular exclui-
dos los ajos dañados por la hela-
da o el sol.
nc ca(ibre.

Diez por ciento en peso de bul-
bos de un calibre superior o infe-
rior al que se menciona sobre los
bultos, de los cuales, como máxi-
mo. 3 por 100 de cabezas de un
calibre inferior al diámetro míni-
mo previsto, pero superior a 25
milímetros.
Cúmulo de tolerancias.

En ningún caso las tolerancias
de calidad }^ de calibre pueden en
conjunto exceder : del 10 por 100
para la categoría ccF.xtran, y del
15 por 100 para las categorías ^^1^^
y c^ll>>.

Después se especifican los deta-
lles sobre embalaje, presentación.
marcado, transporte e inspección.

"PRfVISIOtl "
B'(3^II M^ Ci1N^áRA^II^

PEDRISCO - COSECHAS -

VIDA Y ROBO DE C^ANADO - ACCIDPNTE$ -

EIELADA - R. CIVIL - INCENDIOS

lm.to^^ Y Qetsller en auest^es Delef^ealomes. etem^
o em 1s D12^eoatbm C^eme^ad

COLIIM)CI.A, 17 MSDIiID
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Feria Técnica Internacional de Mnquinaria Agrícola y
II Conferencia Nacional de Mecanización Agraria, en Zaragoza

Lna visión de conjunto para
cualquier visitante de la FIN1A/67
daría un índice del progreso de la
mecanización agraria en Espsña y
de la constante preocupación exis-
tente tanto por parte de técnicos
como de fabricantes y agriculto-
res por incrementar ese nivel.

La breve, pero densa historia de

esta Feria lnternacional se resu-
me con cifras mejor que con cual-
quier otra cosa. ^1 res e:^icion^s an-
terrores han bastado para incre-
mentar el nírmero de expositores
desde ZZ2 hasta cerca cje 400 en
este año, ocupándose 695 stands
en I^>64 y un número próximo al
millar er1 la presentc edición, Asi-
mismo, el va^or de las mercancías
ha superado el ario pasado los
275 millones d^^ pesetas.

Pero estas cifras no pueden in-
dicarnos, dada su pasividad co-
mercial, la verdadera impresión de
tipo financiero de la Feria. En
1964 se efectuaron transacciones
por valor de 150 millones de pe-
setas, llegaron a 183 millones en
1965 y a 215 en 19fi6.

C^tro aspecto que da una mag-
nífica impresión de la Feria es su
internacionalización ; por primera
vez en este año han expuesto sus
máquinas 14 países y se espera
un aurnento notable en ediciones
sucesivas.

Ce esta forma, lo que ernpezó
con sPr una idea comarcal, ha
crecido hasta convertirse rapidísi-
rnamente en un certamente de im-
portancia y representatividad a ni-
vel europeo.

primera sesión, siendo la promo-
ción del mercado, servicio y ren-
tabilidad de las máquinas agrícolas
los temas que ocuparon la segunda
sesión.

A continuaciór, resumimos los
puntos más importantes de dichas
pcnencias, así como la reseña de
las comunicaciones presentadas :

PONENCIAS Y COMUNICACIONES
I'or ende se ha designaclo a Za-

rat;oza conro sede de la II Confe-
rencia N'acional de Mecanizaeión
A,graria, gracias a 1 a constante
preocupación de la Asociación Na-
cicnal de inoenieros Agrónomos.
y desarrollada durante los días 3
y-', de ahril en dos sesiones, bajo
^ I s^ouiente terna de actualic^ad e
interes.^ntísirno: ^^I.as máquinas,
como hase de un^r agricultura prio-

ritaria en el I1 P'.an de Desarrollo
Económico y Social de España».

lntervinieron, bajo la presidencia
del Comité Ejecutivo de la Feria,
varios ponentes, que hablaron
acertadamente sobre temas bási-
cos para el desarrollo de la me-
canización del agro español, desde
todos los puntos de vista, abar-
cando fabricación nacional, Ex-
poriaciorres e importaciones en su

Pc^NFNC^,a I: Dotación del Parque
Nacional. -Primer tema : Fabrica-
ción Nacional.-Ponente : don Ri-
cardo Medem Sanjuán.

a) C.^ONCLUSIONES.

I. Reforzar y activar, todavía
más, los servicios de C:oncentra-
ción Parcelaria y Ordenación Ru-
ral, así como todas las medidas
que tiendan a favorecer el coope-
rativismo agrícola.

2. Ampliar los fondos del Cré-
<lito Agrícola para la financiación
de maquinaria agrícola. Ampliar
también la concesión de estos cré-
ditos no sólo a agricultores, sino
también a contratistas, dedicados
al servicio de la mecanización
agrícola. La financiación a los con-
tratistas no debería limitarse sólo
a la maquinaria necesaria, sino
que dehería incluir también el
nrontaje de su industria abarcan-
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do la construcción de almacenes y
talleres, por ejemplo. Limitar la
concesión de estos créditos sola-
mente para maquinaria cualificada.

3. Ampliar e intensificar las ac-
tividades del Servicio de Exteneión
Agraria, estableciendo una mayor
colaboración con los fabricantes
nacionales y los distribuidores de
maquinaria agrícola.

4. Constitución de una Asocia-
ción de Fabricantes con activida-
des que pueden ser de enorme in-
terés para los mismos, como son
los estudios mercadológicos y el
intercambio entre los afi'.iados de
información sobre producciones y
ventas que pueden ayudar a todos
a conocer mejor el mercado y por
lo tanto a programar las produc-
ciones. Otra actividad interesante
podría ser también la de actuar
como elemento protector de las
infracciones de patentes y marcas
que realizasen fabricantes poco
escrupulosos. También podría te-
ner una misión normativa para la
fijación de <<standards>> en las má-
quinas e incluso podría facilitar
una mejor distribución o agrupa-
ción de producciones, en benefi-
cio de mayores series de máquinas
o componentes determinados, pro-
moviendo así y canalizando inte-
graciones ventajosas o necesarias
de fabricantes.

S. Fundación de una Asocia-
ción de Distribuidores de maqui-
naria agricola, en íntima conexión
con la Asociación de Fabricantes,
con el fin de mantener un fructí-
fero intercambio de estudios mer-
cadológicos, de estadísticas, pre-
cios, condiciones, índices, etc..
que en definitiva ayudasen a to-
dos a conocer mejor nuestro mer-
cado y conocer mejor nuestra agri-
cultura, para poderla servir más
eficientemente.

fi. Establecimiento, por parte
del Estado, de unas normas espe-
cíficas, para nuestro sector, con el
fin de analizar los distintos fabri-
cantes y establecer unos requisi-
tos mínimos a cumplir, con el fin
de poder nombrar a fabricantes
autorizados o fabricantes cualifica-
dos y dirigir después todas las
medidas en favorecer el desarrollo
de estos fabricantes cualificados
únicamente. Estas exigencias de-
ben ser amplias y deben referirse
a la estructura, a la calidad de los
productos, a la administración co-

Un asper;Co dc la Fe^ria 7'é^^nlu:c lntenia^alunal d^^ ^1.u^nin;^,rla :Axri^•1^I:r.

rrecta, a las instalaciones mínimas
requeridas, a la legitimidad (le los
modelos fabricados, etc. Respecto
a las estructuras, las normas debe-
rían promove:- las integraciones
cuando fueran convenientes o ne-
cesarias.

7. Dar un mayor impulso a la
investigación. Para ello debería
crearse por el Estado un fondo es-
pecial, dedicado a esta finalidad,
con mayores medios que el actual
y enfocado al asesoramiento y
ayuda de los fabricantes naciona-
les y de los agricultores. Por ejem-
plo, con esos fondos, podría crear-
se un cuerpo de técnicos que rea-
lizasen análisis objetivos y am-
plios para emítir unos dictámenes
técnicos, sobre las distintas má-
quinas trabajando en diversas con-
diciones de nuestro país similares
a las que realiza el National lns-
titute of Agricultural Engineers de
Inglaterra. El agricultor p o d r í a
acaso disponer de unos informes
con una valiosísima información a
la hora de decidirse por una má-
quina. Este tipo de investigación
aplicada y práctica es lo que con-
sideramos más interesante y via-
ble, de momento. ya que la inves-
tigación pura o básica requiere
unos medios tan fabulosos que só-
lo está al alcance de las gigantes-
cas empresas de ámbito mundial.

También deberían existir una
serie de estímulos, incluso en la

forma de préstamos a largo plazo,
con interés reducido, o exacciones
tributarias, etc., para que los fa-
bricantes tuvieran an mayor incen-
tivo para dedicarse a la investiga-
ción práctica y promover así ésta,
sin olvidar la protección que des-
pués debe darse a los frutos de
esta investigación.

8. La exportación tiene muchí-
simas posibilidades y ofrece enor-
mes ventajas a los fabricantes na-
cionales. Debería de promoverse
con la creación de una organiza-
ción para Ía exportación de rna-
quinaria agrícola adecuada, que
bien podría estar relacionada con
la Asocíación de F abricantes por
un lado y con el Ministerio de Co-
mercio por otro, y que tuviese co-
mo objeto la promoción y corner-
cialización de nuestros productos
en el extranjero y sirviera de cau
ce a las exportaciones. Además,
estas exportaciones deberían des-
pués estar favorecidas y ayudadas
por otra serie de ventajas, de tipo
económico, corno créditos especia-
les, primas, etc., independiente-
mente de las ya existentes. Natu-
ralmente que ^ínicamente podrían
exportarse la maquinaria y los trac-
tores producidos por fabricantes
cualificados.

b Ĉ CO^RUN^CACIONES.

Don jaime Ortiz-Cañauc^le.-I n-
vestigación coordinada de las in
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dustrias y de los organismos ofi-
ciales.

Don Aatonio Risuer"ro.-Investi-
gación mecánica y asociaciones de
investigación.

Don Mtguel An,qel Guembe.-
La protección q^:e la agricultura
ha prestado en su primera fase a
la industria fabricante de maqui-
naria agrícola.

Don Eladio Aranda. -Conve-
niencia de la incorporación de los
trabajos agrícolas dentro de las ta-
reas del Instituto de Racionaliza-
ción del Trabajo.

Segundo tema : Exportaciones.
Ponente : don Jaime Pulgar Arro-
yo.

c^ CONQ.USIONES.

I. Es imprescindible la rees-
truturación de la capacidad pro-
ductiva del sector, si éste quiere
sobrevivir en las siguientes for-
mas :

- Extendiendo la colaboración
mutua entre los constructores en
los aspectos industrial y comer-
cial ; en este sentido la existencia
de SERFAMA establece un ejemplo
inicial interesante.

- Fusionándose voluntariamen-
te las empresas de reducida di-
mensión y ruinosa competencia
recíproca y estableciendo contac-
tos de colaboración como indus-
trias auxiliares, ;as pequeñas fá-
bricas respecto a las mayores.

- Coordinando libremente por
mutuo acuerdo los programas de
fabricación de las distintas facto-
rías, mediante la acertada elección
y distribución de las clases, tipos
y modelos de máquinas a fabricar
entre las empresas, tendiendo a
que cada una se especialice en los
tipos que puede fabricar en mejo-
res condiciones. l,a consecuencia
será el aumento cle las series para
ca(la constructor y, por tanto, la
reduccíón de sus costes.

2. Ante el nulo resultado con-
seguido con las medidas oficiales
de estímulo para asociación y fu-
sión de empresas, en este sector

de maquinaria agrícolas se hace
preciso estudiar urgentemente las
causas de su inoperancia, propo-
niendo al Gobierno las medidas
capaces de facilitar la reestructu-
ración de la dímensión empresa-

rial, hoy inadecuada para una in-
dustria eficaz.

3. Es necesario organizar co-
lectivamente la prospección, pro-
moción de ventas, selección de re-
presentantes y organización co-
mer^cial en los mercados exteriores.
única forma de que tan elevados
gastos puedan ser soportados por
los fabricantes.

4. Deben solicitarse del Go-
bierno la concesión de medidas
oficiales que en esta comunicación
se señalan para mejorar y p,erfec-
cionar la actual legislación y nor-
mas para Comercio Exterior.

5. Debe estimularse más inten-
samente por los medios oficiales
la participación española en las
ferias ext.eriores, como medio pa-
ra mantener el indispensable con-
tacto con los mercados extranje-
ros y el permanente conocimiento
de las nuevas técnicas de otros
países.

6. También debe facilitarse la
participación de los fabricantes
españoles en los congresos inter-
nacionales de maquinaria agríco-
la, en donde se alquieren infor-
maciones, muchas veces de gran
valor, para la fabricación propia.

d^ COML^NICACIONES.

Don Eladio Aranda. -- Desarro-
llo de las exportaciones de maqui-
naria agrícola.

Don Saluador Serrats.-Conve-
niencia de la reestructuración de
nuestras empresas fabricantes, que
ya se aprecia ai haber disminuido
el número de empresas que fabri-
can productos similares.

Tercer tema : Importaciones. Po-
nente : Don César Cubas Sáez.

e^ CONCLUSIONES.

l. Liberalización de las impor-
taciones de tractores de rueclas o,
al menos. ccntingentación flexible
de acuerdo con la evolución de 'a
demanda y de la oferta nacional,
empezando por marcar un cupo
para el primer año, no inferior a
10.000 unidades a irnportar.

2. Liberalización inmediata de
los tractores de ruedas de poten-
cia superior a los fabricados en
España y de los de doble trac-
ción, así como de los tractores
destinados a cultivos especiales,
no fabricados en España.

3. Extensión a las máquinas y
tractores de importación de las
mi^mas ventajas del crédito ofi-
cial y subvenciones que disfrutan
las máquinas y tractores de fabri-
cación nacional.

4. Unificación del arancel de
piezas de recambio destinadas a
tractores y máquinas agrícolas de
importación en el mismo nivel que
actualmente rige para la partida
84.25.E.

5. Establecimiento de un pro-
grama metódico de ensayo y ex-
perimentación de máquinas agrí-
c o 1 a s, nacionales e importadas,
dando amplia difusión a los resul-
tados, para mantener informados
a los empresarios agrícolas y difi-
cultar la presencia de máquinas
de calidad y características margi-
nales.

6. Canalizar, a través del Ser-
vicio de Extensión Agraria, por
medio de conferencias, boletines o
incluso usando los actuales espa-
cios que ocupa en la televisión, la
información necesaria sobre nove-
d a d e s técnicas, procedimientos
mecanizados de cultivo, de mane-
jo de productos, de explotación
ganadera, etc., ya experimentados
en el extranjero, que puedan con-
tribuir al perfeccionamiento de los
trabajos agrícolas.

fĈ COMUNICACIONES.

Don Angel Ñlartín de Labiedes.
Consideracíones sobre la impor-
tación de equipos similares a los
de producción nacional.

Don 11^liguel A n g c I Guembe.
Protección a la industria nacional
y conservación de un cupo de im-
portación de maquinaria para man-
tener la competencia y el posible
progreso.

Don José ^,ostao.-Incremento
del parque nacional en 50.000 trac-
tores anuales y que debe supri-
mirse la discriminación actual en
maquinaria agrícola.

Don A ntonio Siluan.-Someter a
un trato fiscal favorable la :mpor-
tación de aquellas máquinas que,
considerándose de interés para el
desarrollo de 'a mecanización, no
se fabriquen en España.

Don Ricardo (̂ !Jedem.-Proponer
contingentación selectiva : restrin-
gir el número de marcas que s°
consideren más adecuadas.

Uon 119iguel A n g e I Guembe.
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La contingentación debe ser fle-
xible, adaptándose a las necesida-
des numéricas en cada momento.

Don José García Delyado.---Si
el poder adquisitivo del agricultor
Ilega, al fin, a incrementarse de-
ben tomarse las medidas necesa-
rias para que no le falten las má-
quinas que precise.

Uon César Cubas.-Los tracto-
res de doble tracción deben ser de
cuatro ruedas motrices iyuales. No
puede decirse que las máquinas
extranjeras valgan sólo para el
país de origen, pues siempre apor-
tan ideas y valen en lo justo.

PONE:NLIA 2: Las máquinas agrí-
colas como bienes de equipo : Pri-
mer tema : Promoción del merca-
do. Ponente : Don Armando Fa-
llola García.

g) ^;ONCLUSIONES•

l. La producción final ganade-
ra deberá incrementarse hasta al-
canzar niveles europeos, a causa
de que la productividad y eficacia
de este tipo de explotaciones no
se mide por la extensión de tierra
y también por las crecientes nece-
sidades de carne y^eche en nues-
tro mercado.

2. Es preciso alcanzar los 2,5
millones de hectáreas regables, in-
crementando al máximo los rie-
gos por aspersión. Asimismo me-
recen atención preferente la con-
servación del suelo y la ordena-
ción y aclareos de los montes re-
poblados en las últimas décadas.

3. Un fondo regulador y de
garantía de precios que permita
llevar a la práctica los planes que
Ordenación Rural realice sobre
ordenación de cultivos, ganados y
planificación de las áreas econó-
^nicas y dimensionales, que hagan
rentables las explotaciones, atra-
yendo al capital y al crédito pri-
vado, hoy ausentes.

4. 1_a ampliación del crédito
a corto, medio y largo plazo, apo-
,yado en fondos procedentes de la
gravación a las exportaciones agrí-
colas o de ias tarifas arancelarias
a la importación de maquinaria
-ya que es diferente que éste re-
vierta a la agricultura, a que se
produzca un desarme arancelario
del país. También en las Cajas de
Ahon^o ' pueden 'colaborar activa-

mente, ya que Ĉasta ahora han

Loc tr,^^•lurv•ti ^Ir dub1^^ trcu•^^i^íu, ton la^ cu,^lru ru^da., iKUal^^. c,^n ImDunli^ndo
hu^ criil:^.j,c^ tr.^r q niúltipl^^i tr^^lru.los.

ayudado a la industrialización del
país.

1_a elevación del nivel del ries-
go en el crédito oficial llegando,
incluso, a considerarlo como una
subvención. Paralelamente, debe-
rá exigirse una rigurosidad absolu-
ta en la aplicación de los créditos.

6. La creación de un seguro
integral agrícola y ganadero, pro-
puesto en esta ponencia, corres-
pondiente a los gastos a realizar
durante el ciclo biológico y que
asegure el reembolso de estos gas-
tos en caso de sequías, inunda-
ciones, humedad, vientos, incen-
dios, enfermedades, plagas y en
los ganaderos, incluso la pérdida
de la función o la muerte. Este
seguro garantizaría el empleo de
las técnicas más avanzadas y el
acceso de capitales, al suprimir la
incertidumbre y riesgo típico de !a
agricultura. Asimismo respondería
de los préstamos de ^emillas, abo-
nos, etc., que no endeudarían al
agricultor en infortunio.

7. La necesidad de formación
de especialistas y de técnicos y
empresarios que permitan y ace-
leren este proceso tecnológico, me-
diante un plan nacional y progra-
mas unificados, que bien pudiera
ser financiado por la F. A. O. y
bajo los auspicio^ de un organis-
mo representativo.

fi. 1.a ampliación práctica en

el campo de los ensayos de las
máquinas agrícolas importadas y
nuevas, que ahora se limitan a
pruebas de laboratorio, compren-
diendo sus aplicaciones y enveje
cimiento, etc., y la expe(lición dc:
certiñcados previos a la importa-
ción. Las tasas parafiscales paga-
das por los agricultores encarecen
las máquinas agrícolas, pero de-
ben servir para los ensayos de di-
chas máquinas. Sin embargo, me-
jor será la supresión de las tasas
parafiscales y la aprobación por

el Gobierno de un presupuesto que
las sustituya.

9. La aplicación de las normas
sobre seguridad en el trabajo de
la OC'DE y prosecución de los es-
tudios para la eminoración de los
riesgos.

10. La investigación científica,
con objetivos concretos y planiñ-
cados, de acuerdo con las necesi-
dades del país y las modernas ten-
dencias, que liberen al mismo de
servidumbres técnicas.

1 I. La planiñcación nrgente dc
la electriñcación rural, a causa de
las necesidades crecientes en mo-
tores fijos, riegos, manutención.
etcétera, especialmente en las fin-
cas mixtas o ganaderas y para las
industrias auxiliare.s que cubran las
necesidades de las fincas o coope-
rativas.

I?. Ampliación analítica de las
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estadísticas que actualmente se
confeccionan, hasta llegar a los
límites comarcales que más pue-
den interesar, mediante la utiliza-
ción de sistemas electrónicos de
datos, y no sólo sobre tractores,
sino también de toda aquella ma-
quinaria que no sea manual, ni la
correspondiente a tracción de san-
gre. Incluyendo intervalos por po-
tencias o tamaños y sistema.

13. La necesidad de una revi-
sión de la actual división provin-
cial administrativa sobre bases eco-
nómicas y regionales.

14. Creación de puntos de ven-
ta y servicios, totalmente rentables
y que faciliten orientación técni-
ca, estudios de inversión y aplica-
ción de las máquinas, suministros
flúidos y servicios posventa. Todo
ello debidamente remunerado me-
diante precios adecuados.

I 5. Promoción del m e r c a d o
mediante fórmulas mutualistas y
la garantía del ASICA, para alcan-
zar cuanto antes el umbral de la
mecanización, 420.000 unidades y
el incremento de la productividad
consiguiente.

I(. Nuevas máquinas más per-
fectas y potentes, y de uso univer-
sal, y otras que reemplacen la ma-
no de obra típica del vendimiado,
cogida de frutos, destrucción de la
leña ^cin sitwi, etc.

17. Ordenación de la industria
de maquinaria agrícola importado-
ra y asociación o integración de los
fabricantes para alcanzar las di-
mensiones económicas en recursos
y ventas para hacer frente tecno-
lógicamente a la demanda de má-
quinas adecuadas y desplazamien-
to de aquéllas que no se hayan su-
perado en este período.

18. Creación de un Organismo
asesor o un Consejo Nacional de
la Mecanización y Electrificación
Agraria, que coordine las activida-
des conexas con las mismas y de
carácter representativo en el seno
del Ministerio de Agricultura y con
participación de los tres sectores
interesados : agricultores, indus-
triales y técnicos.

h^ CUMUNICACIONES•

Don José lllaria 11^1atco Box y
don Pedro Urbano Terrón. - El
riego por aspersión con mangue-
ras. Diversos problemas técnicos

y económicos que se plantean a
esta especialidad.

Dan Francisco Sierra. - Sistema
patentado de riego por lluvia arti-
ficial.

Don lj7anu^el Enebral C.as,ares.-
Elección del riego en grandes
bancales o por aspersión.

Don Héctor Machado de Cam-
pas.-Interpretación de las poten-
cias de los tractores.

Don Daniel Pagés Ra;;entós.-
Sería conveniente la liberalización
de la importación. En una finca
mecanizada, la amortización de la
maquinaria incide entre un 10 por
100 y un 20 por 100 del costo del
producto.

Don Eladio Aranai tleredia.-
Favorecer la difusión de los traba-
jos por contrata proporcionando a
los contratistas las mismas facili-
dades que a los agricultores. Ex-
tender a todas las máquinas em-
pleadas por el agricultor los ensa-
yos de laboratorio que conduzcan

al mejor conocimiento de sus ca-
racterísticas mecánica.

Segundo tema : Servicios. Po-
nente : Don Emilio Godía Sales.

i) RECOMENDACIONES.

A1 agricultor

^,as máquinas de gran rendi-
miento teórico y alto precio acos-
tumbran a tener una inversión por
hectárea que pueden cubrir, me-
jor que ias pequeñas y baratas y
trabajan a mitad de carga con mí-
nimas averías. C.aso de no tener
superficie suficiente que justifique
su adquisición, es lógica su com-
pra en combinación con fincas ve-
cinas amigas.

Agrupándose localmente entre
fincas para la adquisición de ma-
quinaria uniforme se obtiene una
posibilidad propia de repuestos y
servicios, además de una posible
baratura, tanto en las máquinas
como en los repuestos, por el au-
mento del volumen de compra. En
una palabra, autoresolverse una
diminuta concesión.

Es sorprendente en los países
desarrollados la difusión de empre-
sas que realizan los trabajos agríco-
las de las fincas. Estas pequeñas
empresas disponen de las mayo-
res máquinas del mercado y aun
reforzadas por ellos mismos.

La constante lucha en pro de
la subsistencia con el fabricante,
concesionario y taller, es pesada y
cara.

No regatear esfuerzos en ia en-
señanza del personal de las fin-
cas, que ha de tener amplia espe-
cialización.

El pretender mantener en servi-
cio máquinas absolutas produce un
aumento considerable del coste de
la labor agrícola por su bajo ren-
dimiento y gran reparación.

No es lógica la adquisición de
máquinas cuyo parque en !a zona
o en la nación es reducido de no
mediar concretísimas circunstan-
cias.

L.a importancia de equipo ar-
mónico entre todas y cada una de
las máquinas de la explotación es
tema conocido y olvidado por to-
dos.

EI grado de mecanización de la
finca está dado por la relación
máquinas-tractores y conviene en
la actualidad sea superior a dos.

Es necesario poseer al comienzo
de la campaña de cada máquina
los elementos fungibles y piezas
de respuesto previsibles.

Resaltar con pintura y anotar
los engrasadores, presión de neu-
máticos, tipo de aceite, en Ias
máquinas, a y u d a al manteni-
iniento.

No resulta eficaz qu^ el perso-
nal de taller de la finca tenga ho-
ras de trabajo diferentes a los ope-
radores. Es más rea] poseer par-
que de maquinaria mayor, por
atención y repuestos.

Es conveniente personalizar las
máquinas para que exista respon-
sabilidad.

Al concesionario y taller local

La rlensidad de maquinaria uni-
forme en marcas y modelos en
una misma zona es muy baja, por
lo que no es rentable almacenes
de repuestos que prevean todas las
necesidades.

Por esto se cree más interesante.
aparte de pequeños almacena-
mientos locales, reducidísimo nú-
mero de almacenes bien dotatios
para que la totación sea del orden
de 2,5 veces/año. Los transportes
urgentes en el conjunto de la na-
ción funcionan satisfactoriamente.
por lo que, con acierto e interés,
la demora en recibir iepuestos pue-
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de ser del orden de veinticuatro
horas.

Se debe insistir por parte de fa-
bricantes y concesionarios, en un
servicio continuo de pedidos ur-
gentes, especialmen`P en ciertas
épocas.

El fomento del empleo de gru-
pos de intercambio, incluso ^noto-
res, es una práctica nec.saria y es
solución en los países que se gene-
raliza por rapidez, seguridad y eco-
nomía.

I_,a elección de subagenres en-
carece el resultado en muchos ca-
sos, al no dar un positivo servi-
cio ; estas elecciones no deben ser
únicamente con miras a abarcar
posibles ventas, que en este caso
de tnal servício es probab!e no se
repitan.

La no asistencia continuada del

personal mecánico a cursillos su-
pone un encarecimiento de las re-

paraciones.

No es justo cargar las facturas
de los agricultores que pagan en
previsión de los morosos.

Informar constantemer.te a los
fabricantes de la realidad de sus
productos.

No es lógico valorar piezas por

la utilidad que presupone se ob-
tendrá, sino por su justo precio.

Adecuar, según importancia, el

taller en utillaje, máquinas y lim-

piezas.

A los fabricantes

Conexión con la realidad del
funcionamiento de sus productos
en las variadas circunstancias del
trabajo agrícola, procurando no
convencerse de los magníficos re-
su^tados que divulga su propia

propaganda.

No obliga a sustituir grupos com-
pletos por modificaciones de pe-
queños elementos.

Dotar de catálogos concisos,
tanto de ínstrucciones como de
despiece y de servicio de taller a
su maquinaria y que haya forma
de obtenerlos.

No silenciar en los catálogos las
equivalencias de las piezas adqui-
ridas por ellos en el mercado por
un ahorro del tiempo de repara-
ción. Se llega a silenciar hasta el
modelo de motores de otras mar-
cas que montan en su maquinaria,
ni que decir tiene tipos de cojine-

liccugedur:o-Pirad^ara-emp:^eadora qui^ cunnlituyb in^u dc lah uu^^e,daidcs de 1:^ F^•rla.

tes, medidas de retenes, correas,
equipos eléctricos, grupos, etc.

No se olvide que en la fabrica-
ción de maquinaria es más el mon-
taje de piezas adquiridas que las
que por ellos mismos fabricadas.

La organización posventa no
sólo incumbe a los concesionarios,
sino que es el prestigio y eficien-
cia de sus productos.

Si en el precio del producto es-
tá incluido el precio y el riesgo
de] servicio y éste no se da con
lógica eficiencia, que exista opción
por parte del comprador al adqui-
rir la máquina sin esta garantía y
a su precio.

Se debe insistir en la formación
del personal mecánico, dando op-
ción incluso a personas de talle-
res no autorizados a la asistencia
a cursos.

Sería interesante, de existir se-
guridad en sus fabricados, el al-
quiler con opción a compra, pre-
via certeza de su rendimiento.

No se olvide que con suerte pa-
ra el agricultor el precio de com-
pra será más que doblado con las
reparaciones.

j^ COMGN ĈCACIONES.

Don José Robledo Lobo. - La
organización de la conservación
preventiva en el Parque de Ma-
quinaria Agrícola del Instituto Na-
cional dP Colonización.

Don Julio García de Durango.-

La estimación de los niveles de re-
puestos y recambios a mantener
en un parque de maquinaria agríco-
la habrán de realizarse empleando
los métodos y modelos adecuados
al número de equipos de que se
disponga y a las circunstancias de
empleo.

Don Félix Fernández Castellá.--
Necesidad de creación de Escue-
las de Formación Profesional de
Maquinistas Agrícolas.

Don Jesús García de Dieyo.-
Lubricación de tractores y de tná-
quinas autopropulsadas.

Don César Cubas.-Convenien-
cia de la disponibilidad de catálo-
gos de despiece informativos y
manuales de operador y de mecá-
nico reparador-

Don César Fallola.-(^ondona-
ción del flete aéreo en el cálculo
de los derechos de aduana o, en
su caso, sustitución por el valor
del flete marítimo normal.

Don José A. Sasot.-A1 vender
un tractor debe ofrecerse una ga-
ma de aperos de perfecto acopla-
miento al mismo, con las debidas
garantías e incluso con tablas de
rendimientos medios para conoci-
miento del comprador.

Don ll^anuel de Parada.^on-
veniencia de conseguir un despa-
cho rápido en la aduana para evi-
tar los retrasos que se producen.

Don Miguel Angel G« embe.-
Conveniencia de la creación de
una empresa estatal de grandes y
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buenos talleres nacionales de re-
paración.

Don Eladio Aranda.-Estimular
entre los fabricantes la norma de
hacerse cargo al cabo del ejerci-
cio de los recambios que les sean
devueltos. Conceder amplias faci-
lidades de crédito por el Banco
de Crédito Agrícola para la repa-
ración y servicio.

Tercer tema : 1Zentabilidad. Po-
nente : Don José García Delgado.

k) CONCLUSIONES.

I. Fomento de toda la meca-
nización agraria fundamentada en
el uso del tractor.

2. I-^acilitar al labrador, por par-
te de los orgar^ismos adecuados
(Dirección General de Agricultura,
de Economía de la Producción
Agraria, Extensión Agraria...), ci-
fras sobre costo medio/hora de
Funcionamiento de todas las má-
quinas de uso correcto.

3. Que como consecuencia de
una planificación agraria a escala
nacional, se fomenta por medio de
apoyo económico (créditos prefe-
rentes, ayudas a fondo perdido,
exenciones tributarias, etc.) aque-
lla mecanización que ayude a una
tnejor y más rápida implantación
o ampliación de determinado cul-
tivo o actividad ganadera en zo-
nas determinadas a tal efecto. Co-
mo pueden, por ejemplo, todas
las nráquinas que de una forma u
otra participan en la reintegración
de humus a las tierras de cultivo.

4. Proponer, igualmente, ciFras

del costo medio horario de estas
máquinas diferenciadas.

5. Apoyo económico a toda
asociación agrícola-ganadera ten-
dente a mecanizar en común, ren-
tablemente, unidades de cultivo
que aisladamente no lo fueran.
Agricultura de grupo. Concentra-
ción empresarial y también ayu-
dar a los contratistas de trabajos
agrícolas, que son, con una buena
organización, los únicos capaces
de explotar al máximo los equipos
a lo largo del año, pues el núme-
ro de horas de empleo de una má-
quina, actuando como divisor del
coste anual, resultará más grande
y, como consecu.encia, el cociente
tenderá a ser menor, permitiéndo-
les trabajar más barato.

.ackicU>J^rUlza

6. ^ Para qué va a fomentar el
Gobierno una mecanización agra-
ria con créditos, subvenciones, bo-
niĈcaciones o exanciones, si no se
piensa primero colocar a este sec-
tor en condiciones de reembolsar
puntualmente sus préstamos ?

7. El agricultor-ganadero fun-
damentará su demanda de má-
quinas no en el coste de las mis-
rnas, sino en la rentabilidad ge-
neral de los productos por él ob-
tenidos o en el anuncio una inme-
diata y garantizada rentabilidad.

1) COMUNICACIONES.

Don Juan Nieto Riera.-Estudio
económico de una instalación de
ordeño mecánico en una vaque-
ría.

Don A nfonio 1'ázquez Guzmán.
Evolución y perfeccionamiento de
las técnicas de apertura de desa-
giies.

Don Adolfo Pérez-SQnchez.-
I.as máquinas clasificadoras de
fruta ; sd elección y rentabilidad.

Don Gastao Moraes da Silveira.
Indices de mecanización.

Praf . T. NouaaclZi.-Teoría so-
bre índices de mecanización.

Don José M.° Massagués Massó.
El óptimo económico de la maqui-
naria agrícola.

Don José Luis Sancho Rebullída.
Servicio de asesoramiento sobre
rentabilidad de una mecaniza-
ción.

Don Armando Fallola.-Conve-
niencia de una desgravación fiscal
a todos los tractores, nacionales o
importados, en forma de una sub-
vención.

Don Manuel de Parcda.-Pro-
gra^naciones a la^ go plazo.

Don Eladio Arcnda.-Abaratar
las máquinas por todos los medios
y, entre ellos, suprimiendo la tasa
parafiscal haciendo la consigna-
ción equivalente en los presupues-
tos generales del Ministerio de
Agricultura.

Don Agustín Matilla Escarcellé.
Grupos de cu'.tivos efectivos para
lograr poder contar con explota-
ciones Pn las cuales la mecaniza-
ción pueda ser rentable.

Don fosé Gnrc:n Del;ado.-El
gas-oil debe tener menor precio y
podría colorearse para asegurar su
uso agrícola.

Don José Lostoo.-Para llegar a
un nivel conveniente de mecani-
zación en los próximos diez años
sería necesaria una tnatriculación
media de 50.000 tractores/ año
durante el próximo cuatrienio.

Don Sctluador Serrats.-Es nece-
sario dotar de medios a la agricul-
tura para que. en los próximos
cuatro años, aumente el parque
nacicnal de tractores a razón de
50.000 unidas por año, estimando
que el déficit instantáneo de trac-
tores en España en e] presente
momento es de 60'.000. Será im-
portante elevar al Gobierno la con-
clusión de que estamos de acuer-
do en mantener una globalización
flexible de la importación de trac-
tores, que no hay duda es con-
veniente para suplir las necesida-
des existentes y para mantener
una saludable competencia. Es
preciso que los tractores sean de
diseño progresivo y que se esta-
blezcan ayudas a la inve^tigación
privada, toda vez que se unan pa-
ra ello varias empresas.

CONCURSOS

Por primera vez en España se
ha convocado, entre las firmas
concurrentes a un certamen de ca-
rácter comercial, un concurso de
seguridad de las máquinas agríco-
las, recogiendo la que sobre tan
importante tema hoy en España
aprobó el V Congreso Nacional de
Medicina y Seguridad en el Traba-
jo, celebrado el pasado mes de
diciembre en Macirid.

C1tra iniciativa de gran aplica-
ción práctica en la agricultura la
constituye el Concurso de Máqui-

nas 1^'uevas Sobresalientes, al cua!
han concurrido cerca de 70 má-
quinas de los más variados tipos
y características originales.

En resumen, la Feria Técnica ln-
ternacional de Maquinaria Agríco-
la de 1967 ha aportado una idea
básica y real para el campo es-
pañol, en el sentido de la meca-
nización que podría decirse en esta
Forma :<<IVo sólo hay que estar
más mecanizado, sino mejor me-
canizado. u
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^Puede evitarse el encamado de) trigo?
*®

CYCOCE L RESUELVE E L PROBLEMA
El encamado del trigo -y de los cereales en general- es un fenómeno temido y naturalmente in-

deseable por varias razones.
1) La mies tumbada es difícil de recolectar y representa una traba de consideración en este culti-

vo, completamente mecanizado.
2) La pérdida de cosecha, tanto por caída de grano como por llegar a germinar en las espigas mal

aireadas, puede tener una importancia decisiva.
3) Existe ur.a disminución de la calidad, a causa de un alto contenido de humedad en el grano y

los ataques de criptógamas. En una palabra, el encamado significa cosechas peores y mayor coste de
producción.

El encamado puede ser causado por:
a) Fenómenos meteorológicos como, por ejemplo, fuertes vientos y lluvias.
b) Ataques del hongo Cercosporella herpntrichoides, que debilita el pie de las plantas de trigo ,y

origina el llamado «encamado parasitario».
Desde hace mucho tiempo se han estudiado los medios adecuados para hacer frente al problema

del encamado, quedando limitados principalmente a medidas culturales y selección de variedades resist,en-
tes tanto a los agentes físicos como a las plagas.

Ahora se han abierto nuevas perspectivas. Largas investigaciones han demostrado la posibilidad de
influir fisiológicamente, es decir, directamente, en las funciones vitales de la planta. Generalmente se
conocen estas sustancias con el nombre de areguladores de crecimiento». Sus efectos son muy variados:
estimulan o inhiben el crecimiento, permiten obtener fruto sin semilla, retrasan o ace'.eran la madura-
ción, incluso pueden matar la planta (herbicidas), etc.

Entre los miles de sustancias estudiadas se observó una -el cloruro de clorocolina o, abreviadamen-
te, CCC- que reduce el crecimiento longitudinal. Empleada en el trigo, no solamente acorta la lon-
gitud del primer internodio o de los dos ínternodios basales, sino que, además, origina un aumento del
grosor de la pared del tallo ,y, con ello, su resistencia mecánica.

La primera conclusión es, naturalmente, que la aplicación de este producto hace a la planta más
resistente al encamado producido por fenómenos meteorológicos. Sin embargo, también se vio que, en
aquellos países en donde suele presentarse el encamado parasitario, las plantas resisten mejor el ataque.
El CCC no extermina el hongo, pero evita en alto grado que éste pueda desarrollar su labor destructiva,
por ser los tallos más fuertes.

Convenientemente formulado, el CCC se Y^alla en el mercado bajo la denominación de * ^R^CYCOCEL
(fabricado por la BASF, Badische Anilin-& Soda-Fabrik AG., Ludwigshafen, Alemania). Este preparado es,
como se infiere de lo dicho, un regulador del crecimiento que robustece las cañas del trigo y de esta
forma aleja el peligro del encamado.

El *®CYCOCEL se aplica mediante una sencilla pulverización sobre el trigo cuando éste tiene 15-25
centímetros de altura. La dosis varía entre dos ,y cuatro litros por hectárea, según variedades, diluidos
en agua suficiente para :asegurar una distríbución perfecta. La absorción del *®CYCOCEL es rápida y
suele tener lugar en unas pocas horas; si llueve después, ya no tiene influencia sobre la buena acción.
No afecta a los caracteres genéticos ni a las cualidades panaderas del trigo.

La aplicación de *nCYCOCEL no sólo evita el encamado cuando se abona con dosis normales de ni-
trógeno, sino que permite aplicar dosis más altas de este elemento en cobertera con el fin de aumentar
al máximo el rendimiento en grano. Una buena fertilización de fondo es, de todas formas, imprescin-
dible para satisfacer las necesidade^ del cultivo.

En resumen, con el nuevo tratamiento se fortalece notablemente el trigo, evitando o aminarando en
alto grado el peligro del encamado, sea producido por fenómenos meteorológicos o bien parasitario, con
la ventaja adicional de poder elevar las dosis de fertilizantes, con el consiguiente incremento de cosecha.

Indudablemente, este nuevo hallazgo de los investigadores constituye un importante paso adelante
para el cultivo del trigo, en general, con vistas a obtener cosechas mayores, y en particular, para evi-
tar posibles pérdidas en las zonas castigadas habitualmente por las tormentas.

Para cualquier otra información puede dirigirse a UNICOLOR, S. A., Barcelona, Vía Layetana, 196.

*'R'Marca registrada de American Cyanamid Co.



MIRANDO AL EXTERIOR
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See ín las declaracianes oficia-
les del Gab^ierno rnsa, la^ cose^oha
de 1966 en Rusia ha constituido
un plEyno éxito, estimándose una
producciórL de unos 160 a 165 mi-
Ilones de toneladas, lo que stĈpo-
ne itn exr•eso dP unos 30 a 35 mi-
Ilone; c•on relacián a la protlut•-
c•ióu meElia derl último Eluinquea^^io.

Esto se ha canseguido en una su-
perficie semhrada menor en nue-
ve millones de hectáreas de la cul-
tivada en 1964, que pradujo una
cosecha de 152,11 milJonE^s de to-
neladas, considerada cntan^ce; co-
mo tuta ^llt•oducción récord.

La estimació^rt de esta r,oseaha
;e rPFiere a los cereales panifica-
bles v de pienso. Si estas estima-
1•ionPS san justas, Rtlsia puede c^alt-
tar con 88 ú 90 millones de tone-
ladas. h;,to hace que, una vez sa-
ti,fer,bas sus necesidad'es y las de
exporta+•ión al bloque o^riental,

pueda qurdar e,rt^ el país u,n exce-
dente dc 10 millones de tonela-
das para reservas y para comercia
libra exterior.

Naturalmente, de esta excelentP
co,echa se apravecharán la Ĵana-

dería v la avicultura, pues tam-
biéq los cemales de pie^nso ha^n^ tEr
nido una buena proclucción. E^I
emple0 ^nlClosO de e:;t08 eel'f'alf'.s

lirad^ucirá más carne, huevoa, le-
che, mantequilla y má; variacicín
en la clieta alimeutieia. Sabemos
rlue los sovic ts disponcn de nue-
ve milloue, de tonelada: dc tr•iro
Ile reservas que para un plazo de
tres año., han comprudo a Canadú.
F;sto librará a los camaradas Ko-
^ygin y I3rezh,nez de las preocupa-
eione, por el pan y Ilenará la an-
doa•^a de las «tovariehs» v dP las
vaca.; y los cerdos de Lvs;enko,
para tnavor• bien y comoclitlaEl de
todo el pueblo ruso, que bien lo
merec^.

Claro yue asta producció^n tan
satisfactoria probablemPnte es má,
bien dehida a cTue ha habid^o suer-
tecilla en el problema meteoroló-
^ico. qu+^ Pn la mejora de la agri-

cu^ltura koljosiana, que talt^to pre-
ocupó a Krttsohev y que tantos
esfuerzos hizo por alcanzarla. Sin
embarno, hay que ten^er en cuen:ta
t(lle los koljosianos ahora pueden
vender libremente su producción
privada en cttalqttier parte del
país, la qtte les hace es^forzarse por
aumentar lu producción.

Desde hace muchos años la a^ri-
cultura saviética es la n^itia raquí-
tica y debilucha de la familia eco-
nómica colttunista. Tados lo; mi-
nistros de Agricultura y Economía,
desde Molotow ^que fue uno +le
los primeros min^istros de Agricul-
tura-hasta Kruschev, que fue pri-
mer min^i^sta•o y«padrina» de la
a^ricultura soviética, han tt•oprza-
do con 1a naturaleza enr,lenque de
la aoricultura ru_sa. Sus suc^ores,
Kosy^,rin y Brezhnev, se esfuerzan

en ccorregir» los supue^stos errores
comet.i.do^s por sus autrtecesores v
por superur las crisis de la niña
cscurhimizada y miserable.

Plane, por aquí, plaa^e, poa• ellá,
inyeccion^es de fondo^, campra^ de
productos, et+'. ; pera la salud de
la chica no mejora. Los dactares
pasan, los planec pasan ; pPro la
mejoría e; muy lenta. [)e cuando
en cuando, como en este año, la
nilia crecP algo, da nn e;tirtí^n, en-
rorda algo ; pero en seh tida v1^e'I-
ve la ane^mia v la debilidatl.

I^esde 196> >e preparó urn nuevo
plan para el iluinquenio dr 1966-
1970. I+^ste plau ^erá el sucesor del

plan septcnal 19(i9-1965, volvién-
dose así a lo; períodos Ile ciuc•o
alios.

F:1 plan septenal, que terminó
cvn 1965, sustituyó al plan quin-
clnenal 1956-1960, que el Kremlin
;e vio^ o^bligado a abandonar ett
septiembre de 195 ^ en circun,tan^
cia^ bastantr^ Ih•amática^. I_os mo-
ti^nes ^d.e Po^znan (jtilio de 1956) y
la in;ureccicín hbngara (ocrt^i^bre
de 1956) privaron a la e^conomía
soviética de los capitales co^^ los
cuales lo; dirigentes habían con-
tado para financiar PI plan. F.n di-

ciemhre Ile 195fi, un pleu,n del So-
eict Supremo ^;e ^^io obli^,a^lo a a^l-
rnitir la pe^nuria ilr calritale, ^ a
reconocer que e?ta penuria no per-
mitía las inversio^ne^ lirl'viaa^. v,
po^r tanto, ^uo iuvo atro reme^clio
tlue reducir ,Yn^,iblemente. lrrs I'i-
nY; del pla q para 195 i.

A pesar de esta reducciún, la
ay-nda exi^ida a la Hac•ienda pú-
hlic•a ^:ra^ ita en tal forrna ;ohre el
'l'e:oro, ^lue la ame^ltaza inflacio-
niata fnerza al t:obi^'rno a^lec'r^•-

tar. eu abril Il^• 19.i;. la ^u^p:•. -
^aicí^n^ de la 1)euda ^ptíblica (scrvi-
c'io v amortizacicín} hastul 197^. A
fin de eneovtrar las fondos ^de in-
ver;ión, que los país^s ,atélite., no
Paaban e,n condicione; de :;umi-
nistrar y que el Estado .ovieítico
ue q]tería pedir a la inflacicín, .e
hi•r,o un último esfiierzo para ua-
^•ionalizar la industri,a : es la re-
forrna l1amacla «rerionalistan dc
^ulio de 1957 y dP euvo.: resulta-
^loñ dece^pcionante, ya .;e tiene no-

tieia. P^o^r úl^timo, e Ĉ1 septiembre

de 19i7 sc decide a abandonar el
plan yttinyue^cal y entra eu vi^or

c;r 1959 el qrlan septerĈal, a que
antes hemos 1]e+',ho referE^uc•ia.

En el pla q qne estú actualme^^-
t^^ en marclla• de 79(i(i u 19711,
bay pro^ramailo u^^rr ^IrE*,upuesto
de ^1.000 nlillar.e, 11^ ruhlo; (un
rnble i^^ual a un dúlar) p^u•a el fo-
mento v Ilt•;arroll.o dc• la a^ri^nll-
tura. El precio cle cornpra por el
h;stullo de lu:. pruduc•to. ^le lu: kol-
jo^e^ se ha elevado notablemende.
lo^ cnpos de enire^a ;c llau re.du-
1•illo ^• al prec•io para la ^enta vo-
lu ^^ laria de praductos ahrírolu^ .;^•
lc ha selialado un ,,uplemeaita has-
ta de un 50 por IINI.

Los trabajallore, de lo., koljo;e.
aho^ra reciben men,.ualmentc a^le-
lanto; que coustituvrn u,it ^alario
v uo tie^nen r)1te c^;perar uu ario
a^^ríc•ola eatPro para rec•ibir la to-
tal remuneración de ^u trabajo.
Según datos oficiale:, la rcmune-
ración mE*dia men,]lal de tul kal-
lo.,i,an^o^ se eleva a 29 rubl^o., e^n
tanto que la de un ObI'P.I'o de los
.ovjoses (fincas del Fstado) es dc
:^-1 rublos, y la de un ohrero in-
Ilustrial. R3 ruhlo^.
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:^^^ RICULTURA

^io obstante c9ta3 diferencias, el
koljosiano está ahora mejor paga-
do qnP a^n^tes, ^dispo^ne de nm^a par-
cela, tie^ne lib^ertad para criar y
vender ganado bovina propio, aves
y cerdos ,y dis^pone de mayor ean-
tidad de bienes de consumo.

I,o, koljoses demasiado grandes
sP dividen en finc',a,, más fácilmen-
te manejables v vigilables, y can
PRo -desaparece el peligro de con-
vertirse todas eu finr.as del Esta-
do (sovjoses). Un^a gran parte de
las deudas de estos ,colectivos han
sido r,anceladas, se ha con^cedi.do
libertad a estas explotacione; para
determinar por sí mismas los ^pla-
nes de ciiltivos y también se ha
re^sucitado el principio dP la rPn-
t abilidad.

En qué estado se enr,ue^n^tran las
koljoses muestra un ejem}^lo de la
región de Kostroma, en la Rusia
Central. La explo^tación compren-
de 4.000 hectáre^^as de tie^rras ^de
labor, pra•deras y bosrlues. Los
pro^ductos princip.ales son^ : cente-
no, trigo, avena y lina. En los tíl-
timos aTias, las cosecbas de cerea-
1PS se ltan reducido a la mitad. De
lino se cosecbaron como máxíbno
30^ duinta^les métricos po^r bectá-
rea. El prin^cipal enemigo causan-
te de este descenso de iproduación
es la «p^anta», el mo.delo impuesto
y ard'en^ado desde^ a^rriba. ^,E^s que.
Ps posible desde la Central del
partido o desde ]a mesa de un mi-
nisterio adivinar y prever tadas
las cireunstancias que se presenta,a
en .la explotación?, preguntan. los
agricultores. E^n^ efecto, hasta ha-
ce poco, para cada explotac'ián to-
dos los planes de c,ultivos y demás
sP confeccionab^an en. Masctí, según
dPterminados modPlos. Mucbos de
estos cultivos, ordenados por «uka-
sen, lnego no resultaban rentab'l^s
o estropeaban los suelos. Eso ocu-
Ĉ-r-ió can el maíz impuesto en va-
rias regiones por Krusehev.

La evolacicín que las «nuevas»
(am^tediluviauas) idPa, de lo^^s diri-
gente:, soviético^s oc.asian,aran a la
an^•iculltu•a soviética puede que
ayudeq a fortale^cPrla y a çalvarla
de la crisis continua que padece.
Adf•más, hoy tien^^ esta agricultu-
ra Pl misma problPma que muchas
a^ricvlluras de Europa, y es la
hnida dPl campo de la juverntud
trabajadora.

En ti^empos de Stalin también
hubo u:n abandono del camPo, pe-
ro obligado, para reclutar gente
para la inci^piente industrialización
del país; hoy e^s al con^trario, el
ahandono es voltmtario y ltoy la
in^dustria calabora con el Gabierno
-mediante ^una po^lítica de jarna-
les y precios-para estimular <t la
agriciiltura y frenar el éxodo^ ru-
ral que desde hace alb mos año^
rPpresea^ta u,na verdadera catásta•o-
fe para el campo.

En el nuevo plan, en el quP
se invertirán, coma hemos ^dieho,
^ 1.000 millones de rublos Pn cin-
co^ año.,, se dedica una respetable
suma a la mecanización de la agri-
rultura. Oclienta mievas f.ábricas
de tractores y otro^a aperos y má-
dttinas agrícolas costarán 4.000 mi-
llones de rublos, y tarnbién se au-
menta^rán las fá^bricas de ab^ano,.

Tambié^n una parte de las 7L0(N)
millones del plan ^se ha ^de ^dedi-
car a la mejora de la gan^adería en
las koljases. En el mismo senrtido
de mejora :Se rebajan los cwpos de
carne y cereales que los colectivcrs
deben entregar al Estado; el cupo
de carne se rebaja de 9 a 8,5 mi-
]lones de taneladas.

Segtín datas ^del Instituto ^dP Es-
tadística de la UnRÓn Soviétic^^a,
existen 68,2 millane, ,dP cabPZa,
de ganado vacuno^ y Q,p,9 millone^
de cabezas ^de ganado porcina. La
prod2icci!ón de leche alcanza a lo,
19 millones de taneladas. Despu,és
de la mala cosecha de 1963, y co-
mo cansecuencia de la falta de
pien.os y fo^rrajes, fueron sacrifi-
cadas mucha, cabezas de ganado,
lo quP a su vez ^dio lugar .a u^n^a
esea^s^P"I, dP 17a1'ne Nn lO.S anOS .^]-
a ientea que parecP ser que va ,P
ba soslavada.

Vínctilado al nuevo plan ^}uin-
quenal para el fomento de la a^ri-
cultura ^oviética para los año, 19fi6
a 1970, se ha establecido otro plan
para la me:jor utilizacixín dPl suP-
lo. EstP plan es decenal ^.^e le
conace Pan P^l no^mbr^e de aT'lan pu-
ra la mejor utilización dPl ^nPla
y mejoa•as a^rícolas».

Es uu plau que sustituvc a la
mada in„tituida por KruschPV dP.
experienciu, agrícolas má^ o me-
nos aleatorias, y que tiende a c^-
tablecer métodos ordPnado. dP
producción. No se trala va bov dP

1a^ lantasías kru.,Pbevlianas de a]-
canzar y supcrar en el mennr pla-
zo pasihle a la ^praducciG^n «pPr
capi^ta» ^de lPClic, munte^quilla y
carne de las Estadu^ l^uidos, siu^^
de veneer el entumecimienlu v la
defectuosa ecanamía de la produc-
cián agríeo^la, darse euenla quP
ésta «es la rama má^ imporlantc

de la Economía» y qu.P ,u uU•a,u
impide el normal desarroll^^ dc la
irldnstria y la mPjora .^oc•iul. l.a
nueva direccióu de lu pulítie^i

agraria soviética rrecbuza la; «,cur-
vas m^aravilllosas» n l^o. Krtrsc•hc^^^ v

busca la ^alnd dr• la niiia Pnclrn-
qne y canija eu ul^lane;» cienlífi-
cos a l^u•,o plazo, cwin renunciar

por ello al d^^agmu de la a^IPetici-
zacián^» y la iniciativa de I^^^ cunr-
pesinos, y alrre a ésto:c^ nn mavur
e,pacio y libertad de mm in Ĉ ir.ntu..

1+;n sn discnrao ante cl Plrno drl
Soviet en ma^o pasad^o, PI Seere-

tario geuteral, Brezbnez, confesó

rjuP por bajos rendimiento^ v fal-

ta de direPCión, el iucn•mPnto dP

la producción agraria bahía dP:^-
cendido (en 1963, el d^',cPn,o fuP
de 7.3 por Iflll P>> ^^^lurncn por

causaa metroru^ló^i^•x, Ĉ . quP la^ co-
sechas no satisfaPían la^ n^^cP:tiida-

dcs dPl paí, y c}uP p^^r fulta dP fo-
rraje^s y piPn^,o., sP pro^ducPn ^ra^n-
dPS pérdidas eu la ^anudPría, v Pn
tal farrna, qnP PI de5arrullo de lu
total eranomía sufre un rPtra^o pe-

ligroso. También co^nfe^6 quc Pu

la ITnirín Soviética, hasta ahara,
uo se babía con,ebnzido alcanzur
un^i pro^dttcció^n agrí^la Paabde

para pod- r formular .obrP nna 4cí-
lida ba^c los planc.^ v la, prPVisio-
IICS de af)rOFl.tilllnalnlellto. SP,r;llll

sus datos, P q lo; tíltiutos diez año.^

la praducción agrícola o^ciló rvntrP
102,6 y 152,1 millon^^, dP to^uela-
das; las Pompras por el L';^tado,
entre 35,4 ^ G8,3 mill^crnes de tonP-
ladas, y la prn•duccián por bectá-
rea, entre ^1,1-1 y:i,^ quintale: mé-
tricos. Esta gra^n fluctuaPión-i^o^n-
tin2^ó Krezhnez-hu te^nida ima in-
flueueia peraudicial para P^I dPS-
arrallo Pcon^ímico dP la llnión So-
viéti<^a. Y^a P^n :,u Iiem^^o, Stalin,
con la Polectivizacibn, y Kru.cl Ĉ PV.

en 1954, con las nuevas roturacio-
nPS, quisieron Pliminur Psta, o:^ci-
lacione., producidus e,pecialmente
por la^ condiciouP: Plimatolcí^icas,

v obtenPr ltrodncc•ione; Pon.,tan-
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tes; pe^ro con estos métod^os no bi-

cieron más que acarrear nuevo.^

males u la enfermiza agrictiltm•a

KOVIP,t1ca.

Brexbnez desc.ubrió ante el Ple-
no otro cárucer de la agricultura
saviétioa, refiriéndose por primera
vez a la mala utilización del suP-
lo en Rusi^a. Segán. sus datos, po^r
Pjemplo, e,n el Azerbeijan, de
1.200.000 ^hectáreas de tierras de
reĈadío, en los líltimos cinco arios,
50.(1(>0 ^hectáreas fueron abandona-
das completamente, y ^además, en
1965, 148.000 1lectáreas de rie^o
en otros lugares no se cultivaron;
en tTsbekitan, 110.000 heK•táreas
preparadas para el rieĈo no fue-
ron utilizadas. Además derlaró :
^rRn e^stos alios, durante déca^das,
el sentido de la respo^n^sabilidad
por la adecua,da utilización de la
tierra se ha ida embotando. Por
cansas de abando^no o mala con-
.ervación se han conwertido exte^n-
sas supc^t•ficiPS de tierra Pn inapro-
vechab^les para el cultivo^. h:^n las

regiones centrales tle la federación
I•usa disminuyó últimamenite la s2i-
prrficiP cultivada en 600.000 hc^dá-
re.a^s, y en el Noroeste, en 400.000.
También di^sminuyen las tierras ^de
cultivo en IIcrania y erl^ las zo^nas
centrales d'e las tierras negra.g...

1Tna ^ran cantidad de tierra, fre-
cuentenlen^te demasiad^a, ha si^do
ocupada por caminos, ronduccio-
nes aéreas de electricida^d y^con-
ductos suhterráneos de ^petróleo
(pipelines). F.stas tierras no ^han
.ido ya má, cultivadas y se ^ham
transformado en focos de proKluc-

ción de semillas ^de malas ^hierbas
que amenazan inva^dir los campo^s
contiguos.»

F,s un signo de la c^poca, que aun
rq la inmen,a Rn.ia se siente una
falta de .^uelo; fc^rtiles v la «rapi-
ilan de la; tir•rras arables po^r la
expansicíur industrial I'elhltel'e me-
^lidas defensivas.

Como consecuencia de estas ma-
nifestacicrnes del Secretario ;;ene-
ral ae decidió elaborar un plan ^pa-
ra cortservar y mejorar el suelo
a^-ícola, cuya duración será de
diez años y qtte ha de cambiar la
fisonomía de^l país.

En lugar de las extensivas rotu-
raciones y puestas en cultivo en
Siberia y en Asia Central, em-
prendidas con gran orquestacián

por Knlschev^con .las cnales se
aumentó ]a superficie agrícala Lltl-
lizable de la 1,Jnión Soviética en
45 millones de hectáreas, eleván^-
dola a 539 millones-, con las ^n^ue-
vas ideas se piensa en una inten-
sificación^ de la agricultura, espe-
cealmente en^ las regiones tra^dYCio-
na^lmente agrícolas de la Rusia eu-
ropea. Seo ín propuestas del Mi-
q isterio de Mejaras y Conservación
del Agua, se aumentará la super-
ficie de riego-hoy 10 millones de
bectáre^as--en siete u ocho^ millo-
nes. Se sanearán 15 ó 16 millone^s
de hectáreas y se incremeniará la
superficie ^de tierraa mejora^das de
7 a 9 millanes de hectáreas. Has-
ta 1970 se mejorarán unos 60 mi-
Ilo^nes de hectúreas de prados, pra-
deras y pastizales y se proveerán
con agua para el. ^anado. Como
meta futura del proyc>cto ..c inten-
ta el desvío^ de los ríos de Siberia
para el rie^o de 7f1 a 80 millo^ne,^
de hectáreas de tierra cultivalrle.

En el vorte del (:áucaso y el
Sur dP Ucra^nia, en e^l (Mo^ldava y
en ei Vo^lga, se establecerán ^,rau-
des zonas de regadíos. Estos rega-
díos no servirán, como hasta abo-
ra, prinoipalmente para el cultivo
del algo^dón^ y o^ti•as ^plantas ind^us-
triales, sino que se dedicarárl^ al
Cu1t1V0 del trigo, el maíz, el arroz;
en una palabra, para aumentar la
producción cereal.

En las zon^as del Noroeste de las
R. F. S. S. R., en^ uquellas que
no contienen tierras negras, en la
Rusia blanca y en los Estados bál-
tico^ se proyecta ttn amplio pro-

vecto de drewajes y saneamientos
y se tiene la esper^anza ^de q^tte en
1970, después de la primera etapa
del programa de mejoras y dentro
del m^arco del plan, quinquenal en

curso se podrán obtener 16 milla-
nes de toneladas más de cereales,
que en 1976 se elevarán a 34r ó 3(I
millo^nes, procedentes de las tie-
rras mejoradas. Tambié,n se pro-
pone aume^ntar el cultivo del an-oz,
que actualmente ha descendido por
bajo del estado que se enront.raba
en la época de los zares. Una par-
tP importante del plan se dediicará
a la lucha contra la ei•osión de IoE
suelos por e^l agua y por el vien-
to, crue especia^lmente en las zonas
de nnevas tierra, causan Ĵl•aves
perjuicios.

AGftICULT^'ttA

Los diri^^entes soviéticos se dan
^^rrfecta cuen^ta qnt• P.,tas em^tre-
^a; exi^en^ agigantesco, e,fnerzos,
^randes inversioncs de ^•apital ^
una eno^lme ca^nti^dad ^de materi^al
t^^cnico y mec•á^nicon». Dcntro de^l
^tlarn qninquenal ,el total de la.: in-
^^cr;io^nes ya hetno, dicho qn^• .,c
^•leva a 71.000 millone^ de I•tri ‚los,

^^ para el plan de nlejora, ;e i•m-
plearán 14.400 rnillone^, de lu^
i•uales 10.000 scrán procedente.
del F;stado.

F:1 co^ste ^para e^tablcritnicnto de.
una hectárPa de re^,adío ..e calcu-

la ea^ 3.6(10 rublo-^ (uuo^a 160A01)

^teseta^). Ademá^, pa^r^t ello c^^ ne-
^•PSario contar con u.rt ^i^ante;co
parque de muquin^n•ia, rnn 28.0111)
hulldozer.^, 32.(IIMI d^^smontadora^
y excavadoras, 11).000 tl•actore, pe-
:ud^^^^ v_ fi(1.000 camimte: de ^ran^

c•ar^a.

AI mismo ticm^po qire sc mejo-
ran la^ tierra: soviétic•a,, el Go-
bierno espera qnc ^r m^^jorará la
moral de la juventud rural v^e
podrá reten^er a los jóvenes en el
campo interesado^.: e uesto: traba-
jos v a^í ecitar o I•renar el é^odo

rttrul. Por otra partc, ;e proponc
aproximar las condicio^nes de vidu
en e^l campo a las de las ci^^n.dxdes
(^,volverán las idcas de las agro-
villas?). Los campe;inos ha^ta aho-
ra han tenido^ prefcreneia por tra-
bajar en las finca^ del Estado (sov-
j^o^^es), don^de disl'rutan de un sa-
lario fijo, pues en los koljo:^ea, co-
mo va hPmo_y ^dicho, ba^Ca el fin
del alio agrícola nc ..abían lo que
realmenrte podíau gan.ar. Ahora.
t^on los avances salariales v la li-
bertad ^de ve^nder su propia pro-
dnccicín privacla, la cosas Jtan va-
riado. F.n ITerania, c,n, Estouia y
^^n varias re^ionP: dc la Reptíblir•a
Fede,ral de Rnsia va se ha Ile^ado
al establecin^iento de uu :alario
men^ual fijo, ,obre todo en lo;
koljoses, que llevan una vida pr^í^-
pera. Rer,ordPlno. qnP Ru:ia cuen-
ta actualmPnte con 38.0(Nl explo-
tac•iones colectivac, que suminis-
tran la mitad de^ la produeció^n
agrícola del ^taís. I)iez mil explo-
taciones del Estado entrenan e^l
36 por 100 y^atro 14 por ]00 re-
prese^nta la pal-te de las ^pe^qneñas
ex^plotacianes individua^les ^dc^ los
koljosianos ohreros y empleados.

La crítica que se hace sobre este
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plan de mejoras brezhmeziana ee
cltte repite anteriorea experimen-
tos. En efecto, ya Kruschev en 1963
habló por primera vez de planes
gigantescos de riego y propagó el
cnltivo del arroz; pero e^] Sec,reta-
rio demostró a los técnicos y cien-
tíficos que se opusieron al cultivo
de cereales en regadío que el tiem-
po ba ven^ido a demostrar que no
tenían razón.

No obstante, loa criĈcantes se

a^ Ĵoyan en^ que en ninguna agri-
cultura mo^derna, ni en Europa Oc-
cidental ni ^en Norte^améric^a, em-
^^lean grandes extensiones de re-
^adío f•n el cultivo de cereales y
que las condiciones climatológicas
cle la U. R. S.S. no permiten el
cultivo del arroz, como se hace en
Asia. También formula:n una cues-
tibn : ^ De dónde va a sacar Brezh-
ner los medios financieros, las má-
quinas y lo^s especialist:a^s para lle-
var a cabo tan gigantesca em^p^resa
si él mismo afirma que la veloci-
ilud de la iranformación no debe
retardar el desarrollo de la indvs-
Iria pe^ada? Seg-tín lo:. ^•omentaris-
tas-^no rusos-, el proyc•cto ame-
naza ^le^organizar el nuevo^ plan
q u i nque.tt^al.

A^ho^ra bien, hay que hacer una
observación^ que apuntan los que
^igue^n en el mundo la ^po^lítica ru-
^a, y e= que au,nque Brez^hner fun-
^lamenta en motivo:, eco^nómico^s y
científicos su plan de mejora;, pa-
rece ser que se propone un fin me-
no, económico que político.

La c•reacián de grandes i,nstala-
ciones técnicas en el campo áian de
fortalecer al asector socialn; es
decir, a lo^s koljose^ y sovjoses, y
con ello abrir a los dirigen^tes so-
viéticos una vía para proceder a
una reforma de estructuras de la
agricultura rusa qtte favorezca una
mayor libertad de traslado de los
campesinos.

Se^ín los Planes de Brezbner,
la U. R. S. S. debe a tada costa
alcanzar en los próximos diez aaios
una autarquía en la produceión de
alimentos y conseguir independi-
zarse de las compras dr trigo en
el extra:njero. Segú^n lo:, obscrva-
dores extran jeros, el fin de los di-
rigentes rusos no es solamente ase-
gurar tm^ abastecimiento suficiente
en víveres para el atunento de su
propi,a población, sino conseguir

unos excedentes en los próximos
decenios para po^der influenciar
con envíos de trigo y arroz ru,o a
le^s países subdesarrollados de Afri-
ca y Asia, pues también Moscú cree
que en nuestro mundo hambrien.to
la oferta de los más elementules
alimentos puede ejercer mayor pe-
so político que los sttminisU•o; dc
acerías y aviones de reacción.

Sea por unos o por otros moti-
vos, lo cierto en^ que, una vez más,
los doctores soviéticos tratan de
fortalecer la canija agricultura ru-

sa. Ahora parece que se ucercun
más a un trutamiento ,rrio de cnt-
ración. La a^riculttu•a sovi Ĵ^tic•.u
probablementc no sanurá hasta
qu^• f•I tratantientu no .^•u Ĵ u Ĵ a ma-
yor lihc•ralizac•i^ín ^1^• la ( Ĵ ro^luw•ión
v d^• lo; cam^^^^.inu.., ^^nr al fin v
al cabo son hon Ĵ hre,, ^•o^n un ma-
yor incentivo par. Ĵ ^•Ilo, v para ^us
descendientes. Toda utra mc•dida
sin esa con^dición ^li• lihc•rlail parr-
ce ser qne seguirá ^i^•n^lo in Ĵílil.-
I'rovidus.

NOTICIAS DE AMERICA
En los Estados Unidos está

ahora de moda predecir el futu-
ro. Científicos, ,economistas, pen-
sadores, filósofos y hasta el hom-
bre de la calle ejercitan su ima-
ginación y enriquecen su cultura
tratando de prever los que va a
pasar de aquí a unos años.

Los organismos oficiales y las
grandes empresas industriales, así
como las organizaciones o agrupa-
ciones de carácter social o eco-
nómico, gastan en aquel país
grandes cantidades en promover
estudios para llegar a d,eterminar
con la máxima garantía de certe-
za aquello que va a ocurrir. ln-
cluso las reunior Ĵes familiares o so-
ciales se desenvuelven también
con frecuencia bajo el mismo sig-
no de adivinanza del porvenir. Un
bonito juego, muy en voga en la
actualidad en aquel país, sirve
para teunir a las familias o a los
amigos para apostar sobre diversas
posibilidades que se plantean a
lo largo d^el mismo en torno a
acontecimientos futuros.

En la agricultura y la ganadería
no podía tampoco faltar la corres-
pondiente dosis de adivinanza.
Es el doctor W. L. Fitzgerald,
economista de la uQuaker Oast
Co.», quien basado en concienzu-
dos estudios opina sobre cuál
será el iufuro de las producciones
ganaderas en los Estados Unidos
en el año 1975. Según él, la pro-
ducción USA de alimentos manu-
facturados se habrá incrementado
como mínimo en un 50 por 100.
Afirma también que. los aumen-
tos de las producciones ganade-
ras serán en el mismo plazo las

siguientes : 60 por 100 la carne
de pavo, 50 por 100 la de pato,
también 50 por 100 la de ganado
vacuno, 20 por 100 la de cerdo
y un 20 por 100 se íncrementarán
igualmente las producciones de
leche y derivados y los huevos.

* * *

i^as ext^ortaciarr_s de'l compo
norteamericano fueron durante el
año fiscal de 1965 de 6.700 millo-
nes de dólares> lo que represen-
ta un aumento de 600 millones so-
bre ^el anterior record, consegui-
do un año antes.

* * ^

Para 1966-67 los excedentes d^e
cereales estadounidenses se calcu-
lan por el «USDA^S Economic
Research Servicen en 198 millo-
nes de toneladas. Ello supone un
8 por 100 menos que el exceden-
te eon que se enfrentó el Gobier-
no norteamericano un año antes,
estando tart^bién un 10 por 100
debajo de la media de exced,ente
de cereales en el período 1960-64.

* * *

El primer comprador mundial
de los productos exporfados por
los Estados Unidos es e1 Japón.
El valor monetario de sus com-
pras se elevó el último año a 914
millones de dólares. Le siguen en
importancia por el valor de sus
compras los siguientes países :
Holanda, 515 millones de dóla-
res ; Canadá, 42 ; Alemania Oes-
te, 476 ; United Kigdom, 435 ; Ita-
lia, 277 ; España• 201 millones ;
Bélgica-L,uxemburgo, 183 ; Fran-
cia, 142, y Dinamarca, 85 millo-
nes de dólares.
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Las deficiencias de azufre
EI azufre es un elemento indis-

pensable para todo ser viviente.
El sulfatc: contenido en los ferti-
lizantes influye sobre el contenido
de clorofila en las hojas y sobre
la acumulación de los carbohidra-
tos en la planta. Llama la atención,
asimismo, el valor nutritivo del
azufre con respecto a los amino-
ácidos requeridos por el cuerpo
humano. Esto no obstante los
síntomas de deficiencia de azufre
en las plantas sólo vienen desper-
tando mayor interés en estos úl-
timos años y, en este caso particu-
lar, cabe mencionar que la apari-
ción de los síntomas visibles de
deficiencia va aumentando en va-
rias zonas agrícolas de los Estados
Unidos. Este fenómeno es aduci-
ble a las causas siguientes:

a) 1,os agricultores americanos
vienen usando -año tras año, en
maycr cantidad- fertilizantes de
alta ley (por ahorrarse así gastos
de transportes) en demérito del
total de superfosfatos simples, de]
sulfato de amonio y otros abonos
con porcentajes relativamente re-
ducidos de macronutrientes (por
este mismo motivo A;emania occi-
dental no exporta cloruro .ae po
tasa de 40 por 100 de Kz0 a q ;
tramar, usado dentro del país en
cantidades considerables). Es así
que en la agricultura de los Esta-
dos Unidos, tan sólo un 29 por 100
del total de fosfatos es consumido
en forma de superfosfato normal
simple, mientras que la mayor
parte es empleada en formas de
superfosfato triple, 'fosfato di-amó-
nico, etc., que prácticamente ya
no contienen sulfato de cal.

b) La explotación agraria es
más y más intensiva, por lo que,
con las cosechas mayores, tam-
bién se sustraen mayores canti-
dades de azufre ; causa por la que
el contenido natural de S en los
suelos va decr•eciendo más rápi-
damente.

c) La cantidad de sulfuros con-
tenidos en el aire de muchas re-
giones industriales va aminoran-
do, debido a que el uso de la hu-
]la es reemplazado por combusti-
bles petrolíferos.

d) El uso de insecticidas y fun-
gicidas con menos cantidad de
azufre o sulfatos.

Para estudiar la presente situa-
ción fue celebrado un simposio del
26 al 27 de enero 1966, en Muscle
Shoals/Alabama. En los diversos
trabajos presentados se expuso,
entre otros, que :

a) El tabaco es un cultivo que
requiere azufre y se constató ex-
perimentalmente que 48 lbs de S
por acre (54 kg/ha) resultan bené-
ficas. Para las mezclas de fertili-
zantes a usar en este cultivo, la
Universidad de Clemson, Carolina
del Sur, recomienda, sin embargo,
que el contenido de azufre ele-
mental no excede del 4 por 100.

b) Trabajos realizados con azu-
fre por la Estación Experimental
Agrícola de Florida, demostraron
que los naranjos y pomelos nece-
sitan azufre. La adición de azu-
fre en los fertilizantes mezclados
mejora asimismo el rendimiento
por hectárea y la coloración de la
piña.

c) En el estado Maryland, don-
de los cultivos de pafafa y tomafe
es^tán bastante industrializados, los
agricultores hallaron que el azufre
como abono aumenta las ganan-
cias, por mejorar la calidad de los
productos.

d) Diez libras/acre de azufre
probaron ser adecuadas para el
arroz cultivado en los Estados
Unidos.

e) Los cultivos de repollo, ce-
bollas y ajo responden favorable-
mente a la aplicación de S, dado
que sus necesidades en este ele-

mento -que influye sobre el olor
característico de estas plantas-
son bastante elevadas.

f) En la Estación Experimental
de Oxford, Carolina del Norte, se
obtuvo buenas respuestas del al-
godón frente a la aplicación de
8 lbs/acre de S. En la LJniversidad
de Auburn, Alabama, el doctor
Ensminger constató, en general,
que la adición de 48 lbs/acre de S
cubrirían las necesidades en azu-
fre de todas las tierras agrícolas de
dicho Estado. Esto equivale a unas
250 lbs de K,SO, por tonelada de
fertilizantes mezclados (aprox. 2,5
por 100 de S por tonelada).

g) En suelos de California, de-
ficientes en azufre, incluso se está
ensayando el uso de sulfato de
amonio -con 24 por 100 de S-
en coníferas (Pinus ponderosa).

En los Estados Unidos el nu-
triente vegetal azufre fue olvidado
por mucho tiempo debido a la
aplicación de grandes cantidades
de superfosfato simple, con las
que se cubría la demanda de S en
los suelos norteamericanos. Desde
que se vienen empleando abonos
que contienen mayores porcenta-
jes de N, P^O, o K^O, el uso de
los sulfatos viene adquiriendo ma-
yos importancia. En este particu-
lar cabe mencionar que el consu-
mo mundial de sulfato de amonio
(NH,)z^SO< = 20.5 por 100 de N,
está decreciendo a favor de los
fertilizantes nitrogenados más fuer-
tes como el nitrato de amonio,
NH,NO;, = 33.5 por 100 de N, y
la urea, CO(NH^)z = 45 por 100
de N.-C/A .

I Reunión Europea de la Comisión
Internacional de Riegos y Drenajes

Organizada por el Comité ]n-
glés de la Comisión Internacional
de Riegos y Drenajes se celebrará
esta reunión en Cambridge ( Ingla-
terra) del 24 al 29 de septiembre
de 1967.

La dirección es la siguiente :
The Secretary, British National
Committee of the International
Commission on Irrigation & Drai-
nage, c/o. Institution of Cívil En-
gineers, Great George Street, Lon-
don, S. W. I. (Inglaterra).

Los temas que se tratarán en la

reunión son : aUtilización y reuti-
lización del agua en relación con
las necesidades agrícolasn y aSis-
temas agrícolas de protección de
avenidas unidos a la protección
contra la intrusión de aguas salinas
en las capas de agua subterrá-
nea».

Para información detallada di-
rigirse a don Domingo Díaz-Am-
brona, secretario del Comité Es-
pañol de Riegos y Drenajes, Mi-
nisterio de Obras Públicas, Nue-
vos Ministerios, Madrid-3.
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AI.kICULTUkA

MAQUINAS ^UEVAS PARA LA AGRICULTURA
Como todos los aixos, se ha ce-

lebrado ést.e el XXXVIII Salón
Internacional de la Máquina Agri-
cola, en el cual el Comité de la
Investihación Técnica ha seleccio-
na Ĉlo, entre las presc^ntadas, dic:^ci-
séis máquinas.

U^aro de lo^a tema, principales tra-
ta^dos este ario en cl Salón ha si^do
el de la mecanización de las regio-
nes de cría de gauado, pues de las
dieciséi^s máquina^ selecciona^das
ocho han sido las dedicadas a este
terna.

Anotarenxos primero un, esfuer-
za para una alinrentacián de r.ali-
dad y cada vez más mecaniza^da.
^lesde la guadariadora tle cuchillas
rotativas (númE:ra 8), la manjpir-
lación ^lcl forrajc y del heno (nú-
mer•os G v 9) haaa la desccacicí^^n.,
la conservación y la retorna } Ĉara
au ^utilización (otímeros 1 v 13).
•L'oda la cadeua ^le la h^•ni[icación
no nece^i[a ya dc mani^pulacioues
manuale^,; su rnccaniz^ació^Jx^ es
comparable a la ^del ensilaje. Esta
mecanización ,e lrace con movi-
mientos más saaves, can pérdidas
rcducidas, tux secada racional en
torre y wia cierta independencia
en relación can las coudicio^n•es at-
tnosférioas. Tado^ estos fectores se
rcúnen mantcnien^lu la calidad dcl
hrnu. Adc Ĉná., df^ lo. forrajes, la
mcrauvación .•c ut•icnla ^hacia las

remolachas farrajeras (núm. 14),
en lugar de como ^hasta aquí, cu-
yos esfuerzos se habían lxecho pa-
ra la recolección d.e las remola^c.has
azucareras.

Los a^brevaderos ^p^ara las anima-
les se óan simplificado y raciana-
lizado (míme.^ro 7).

Por último, la calidad de la le-
che es una preocupación conatante.

El frío es tmo de los factores
más i^mportantes .de la ^higiene de
la leche. F.1 aparato (número^ 2)
permite ^producir sirnultáneamente
frío y aa ta caliente, con un can-
sumo de energía reducido.

La mecanización^ se extiende
también a loe cultivos esper.iales y,
sobre todo, a los frutos y leĴrxm-
bres. Se trata de vr nccr las di^fict^l-
tades que parecíaru insuperable:ti,
tales eomo los trubajas de la ven-

di^rtia (mímero 3}, el calibrado de
los espárragos (mímero 4), la re-
colección de los guisan•tes (ntíme-
ro 12) y la maniptxlarión económi-
ca ^de los frutos (E-4).

La mecanización se va haciendo
c.ada vez más integral y toca tadas
las produccionPS.

AI rnismo tiernpo se perfec^cio-
nau. las oheracianes ya moto^-iza-
tla, y se orienta hacia la precisiórt
tlel traba,jo af;rí Ĉ •ola y la alta pro-

ducti^-idad dcl irabajo hunrano.

Las bitxadora:, se com^ducen al mi-
límetro con el portaaperos (míme-
ro 5). Las cosechadoras rea lasx
automáticamente la altm•a del cor-
te (núme^ro ll); el oj^o ^del con-
ductor si q tortícolis vis^a y ree la
las alineacione.c de su máquina u
10 0 15 metro:, de distancia (F.-3).

Pero la mecanización va todavía
más lejos, permitien^do la investi-
gación. y la realizacián de nuevos
nrétodus de cul'tivur, coma, por
ejemplo, ]a supresión de la labar
clásica (nnímero 16) o la extensión
de cultivos repicados gracias a
plantas producidas en :^emillero 0
bajo chasis bicn prategi,dos (F.-2).

En fin, la explotación forestal
con la podadora trepaárboles (uú-
mcro ll)} y los Irab^ajos ^ptíbliro,
co^u^ la litupia^daru de desa^,riie, (ntí-
mero 1') ticnen iambi^n ncce^;idad
de equipo. rac•ionale^ ^ de alta
praductividad.

Para iuformació^n de nuestros
lecto^res damos a continuación las
descripciones y fotografías de 1as
diecis^éi^s máqntinas nuevas para la
agrioultura.

Asimismo se lrace con las cuatro
máquinas no selcrcionadas por no
ajustarce exactanxen^te a los cr.itc-
rios del Rehlamento ; pero que
por .u utilidad sc ^han considcrado
ili^nas de cncomio,-G. Cnstañón.

^X\VIIi Salón Internacional de la M^quina A^rícola

i
TORKE :1UTOJIATI(;A YAI2A HHl\O (1)

Esta torre de forma cuadrada '6 por 5 metros), he-
cha de láminas perforadas, tienc U metros de altura
y una capacidad de 60 toneladas de forraje seco.

El Ilenado se efectúa con un elevador neumático en
la parte superior central y el forraje es repartido en
toda la superficic con una distribuidora rota:iva.

EI secado es Ilevado a caba ven[ilando ed forraje a
través de un conducto cen:ral provisto de un abturador
móvil que se desplaza automáticamente a medida que
se va secando ef forraje y llenándose la torre.

La descarga se realiza en la parte baja. El fondo
es de forma piramidal, que permite el deslizamiento
del forraje hacia cuatro rodillos con púas, que lo ex-
pulsan por los cuatro costados de la torre.

2())
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DN:PO5IT0 ENb`RTAllOR DH: LNa'HN: 1' C:ALh;^'1'.IUI)Ii
lll+. AGl"A (S)

Con este aparato se puede bajar la temperatura dr la leche de
35° a 4' C. y simultáneatnente calentar agua a 50" C, en un calen-
tador anejo, que utiliza el calor desprendido por el condenkrdor
del enfriador de leche, calor que en verano en las ]echerías peque
rias se pierde o molesta.

Se aplica el principio de la bomba de calor a un disposit'

principalmente interesante para la higir;ne de la Icche y quc•

paso calienta el agua yue se necesita a un caste muy bajo.

El conjunto funciona automá[icamente mediante compuerta

estáticas y termocontactos.

Jl^l1l'I\:1 Pal{:1 J1:111Y1'I.:\li I^:\ \'h:^I11)II.\ (:{)

En un tractor zancudo, yue trabaja a horcajadas sobrc Inn
cepas, van articulados unos elevadores y transportadorrs de
cinta. La vendimia de_ sielc hileren es recibida cerca de ésta
y transportada a I:^ pisadora dcspalilladora dr la máquina.
Los escobajo^- son arrojados al suelo y c•1 mosto cae en un
recipiente basculante, que asegura la repartic+bn volumétrica
controlada de dos cvbas laterales. E.1 mo,to es extraído de
las cubas por aspiración. Cada vuclco dc•I recipiente puede
accianar a un do;Gificadar para tratar el mo:4ta con una solu-
ción sulfurasa, par cjemplo. Todos los transportadores se +e-
pliegan durantr el trayecto en carretera. La vclocidad de
avance tiene orho combinaciones, de 80 m/h, a 4 km/h.

Con esta máquina se elintinan lo, a^ arreadores se acelera
cl trabajo d^^ los que cartan las uvu, y se .implif ican las (ae-
nas de la bodega.

CALIBItADOK^•AC01^llli'I(1V':1llOR.1 DH: Fal':11{1i:1(;OS (a)

Se colocan las puntas de los espárragos contra una señal de rc•ferencia en

una pla[aforma rotativa y una sierra r.ircular los corta en cl tam:uio deseado.

Después se les sumerge en un recipiente especial de agua corrie•nte y se• les

deja escurrir. Luego se les hace pasar longitudinalmente• entre dos bandas

divergentes para seleccionarlos según el espesor. EI rendimiento cs de 500 a

800 kg^h.
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PORTr1.1YEROS c I^`R:^llA\'» (.i t

El portaaperos aFradam+ se fija en la parte delantera de
casi todos los tractores con elevador hidráulico. Puede adap-
társele toda una serie de aperos, desde la seznbradora a la
descoronadora.

Desde el asiento del portaaperos, en donde se haya un gran
radio de visibilidad, se pueden accionar todos los mandas del
tractor sin yue en él haya un tractorista (dirección, acelera-
dor, embrague, frenos, alZamiento, cambio de velocidades),
lo mismo que las regulaciones de los aperos (bastidor desli-
zantr y paralelogramo deformable).

l'UJLKIN:ICION DE ^IA(ll'I\ AS DE NF.COGIlla
Y ^IA\ F.JO DE FOIt1t9J11;S (6i

Un cilindro recolector y un mecanismo de compres^ión, ajus-
tado por cuatro pistones de un metro de carrera, rellenan de
forraje el remolque autocargador nPionien>. Para descargarlo
basta con rebajar el fondo emparrillado de la caja de] remol-
que, la compuerta trasera se abre hacia arriba y el remolque
se retira, dejando su carga intacta sobre el sitio escogido.

Ese sitio puede ser: una plataforma levantada por cuatro
cables, un silo horiontal, la lona del apero aSuperma[ic».

El apero aSupermaticn es un alimentador-dosificador de

una ensiladora o transportador neumático. Está formado por

una lona un poco más grande que la supetficie ocupada por

e] remolque aPionier». La lona comporta en la parte poste-

rior un adral abatible, y en la frontal, un :orno, en el que

se enrolla. Una vez que el remolque ha dejado su carga de

forraje sobre la lona, el adral se levanta y la lona-levemente

arrastrada por el torno-atrae el forraie hasta la ensiladora.

EI rendimiento de los dos aperos es uniforrnado mediante un

pedal. Ese conjunto de máquinas puede manipular el forraje

verde, medio seco, seco, maíz o coronas de remolacha.

9BREVAllER^O AlI'1`O:VIA'1'ICO _A1\ 1`ICONGELAN-
TF. (7)

Todas las partes del abrevadero sometidas al frío son vacia-

das del agua que contienen por un grifo que funciona automá-

ticamente y que se encuentra enterrado a una profundidad con-

veniene o protegido para impedir el que se hiele, evitándos^e

así todo peligro de rotura. Con este sistema se suprimen las

instalaciones provistas de medios aislan[es o de calefacción, solu-

ciones complicadas y costosas que no proporcionan una seguri-

dad absoluta.

Ĉ 11



At; ttl C U LTUftA

GUADAÑ9DORA DF'. CUCHILLAti 1{Il'1`:1'I`I\':\ti
«RO'I'ACUP» (tt)

Unas cuchillas, reforzadas en los rxtrernos con chapas de
carburo de tungsteno, son fijadas en un cárter portacuchillas
y accionadas con un movimiento rotativo horizontal rápido.

En el interior del portacuchillas cstanco, y no más grande
que una barra de corte ordinaria, sc- murvr una cadrna tensa
que acciona a cada cuchilla.

Como el sistema es mavido por una correa trapezoidal y
un engranaje en ángulo, la máquina funciona en [crdas las
posiciones y ángulos, haciendo posible, a la altura reyuerida,
la siega de taludes y zajas.

tiIti'CF,JIA DE 11AVE.1O \EUJ1A'I`Il'O UF.I. 1^'UKN:A.IH;
1" llH:I. HI.AO (S))

Un motoventilador aspira verticalmente el forraje verde, medio seco

o seco y lo transporta horizontalmente por compresión.

La aspiración se hace a través de un tubo tel<scópico, cuya boca puede
ser Ilevada a un montón de forraje o a un remolque.

La repartición o distribución homogénea en las zonas dc• altrracena-

mien o de secado se hace mediante tubos o mangueras provistas de codos,

cajas y dispositivos de distribución.

Para volver a recoger el forraje se invierte el aparato y se coloca un
ventilador en lugar del dispositivo de distribución.

Este aspirador-transportador se adapta lo mismo para rdificios ordina-

rios que para silos de heno, y se pueden manejar con él de• I a 2 m. ' de

forraje a medio secar en un minuto. La potencia nrcrsaria r. dr IS CV.

Pl Ĉ U:ADORtl ^f0^'1`A-:AK^13(Il,l^a « 1^ l('H'I'I:L ^l ti:A('Hti» ( 11))

La podadora ^anonta-árboles está constituida con una sierra tronzadora

vertical fijada a una carretilla especial que se abra^a al árbal. Las ruedas

matrices, levemen[e inclinadas, se apoyan en el tronco y accionan automá-
ticamente el conjunto que asciende por el árbol, =iguiendo a urra espiral a

una velocidad de dos o tres metros por minuto. La sierra corta todas ]as

ramas yue encuentra durante su ascensión. Una vez alcanzada la altura

prefijada (hasta 15 metros}, un inversor de marcha la hace descender.

La horquilla de diámetros se sitúa entre 10 y 23 cm.
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--ENSEMBL.E MECANISE DE SECHAGE ET DE ST;^^CKAGE DU FOIN

AG ]t]('U LTURA

('U\TR(ll, al''I'l)Jl:^'I'I('(1 Uh: Ir.i AI^TI'!ia
llH; ('Illt"1'H. (11)

Unos patines colocados debajo de la barra de corte ac-

túan por intermedio de un cable sobre el distribuidor del

levante hidráulicos del elevador de mieses. A1 frotar los pa-

tines contra el suelo man[ienen a la barra de corte, por relé

hidráulicc, a la misma altura del suelo, altura que ha sido
Fijada con anteric;ridad. La rapidcz de las reacciones es tal,

que se puede ir a una velocidad más elevada y efectuar tra-

bajos nocturnos sin que el conductor tenga que preocuparse

sobre este particular.

Además de este dispositivo se puede emplear el de ajuste
normal con las hes palanquilas, de las cuales dos pueden
actuar simultáneamente.

óEGADORA-HILEKADOK.4 DN; CUIS^V'PE5 U2)

Esta hileradora, de 2,80 metros de corte, va montada,
flexible y equilibradamente, en la parte poserior del tractor,
que marcha hacia atrás.

La barra de corte de dedos intermedios se encuentra un

poco levantada del suelo y está equipada de dicntes cleva-

doras rígidos, emplazados junto a los dedos de la barra. I.a

anchura está delimitada por unos aeparadores divisores rota-

tivos.

El molinete, de dientes flexibles y orientables, atrae los
guisantes hacia dos tornillos sinfín de filetes apuestos y los
agrupa en el centro. El tractor pasa a horcajadas sobre el
cordón sin tocar los guisantes. Los tornillos de Arquímedes
son insensibles a las variaciones de humedatl,

CONJtiNTO :VIEC:],A[ZAllO Y:^R.^ ALJIr1C^1~;N_^R
Y SECAR HI+a\O (13)

Con este conjunto, realizado en colaboración con tres so-
ciedades especializadas, se puede, sin intervención manual,
guardar el Forraje hasta con un 50 por 100 de humedad, re-
partirlo de manera homogénea, secarlo, almacenarlo y dis-
tribuirlo. EI forraje es traneportado por un elevador al centro
de un silo de láminas onduladas sobre un distribuidor. El
aire es calentado por un generador e impulsado por un ven-
tilador a través de la rejilla que cubre todo el fondo del silo
y sale saturado por la parte superiar.

Una fresadora de descarga suspendida a una viga gira-
toria lleva el forraje al centro y cae por un conducto hasta
el extractor, que lo transporta para ser utilizado.

El apazato presentado puede producir en veinticuatro ho-
ras 3,2 toneladas de materia seca de un forraje con 50 ^por 100
de humedad. Su capacidad es de 80 toneladas de heno, can-
tidad que puede bastar para alimentar 35 U. G. lVl. durante
ciento cincuenta días.
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COSE('H:illl1K,_1 llb: Nlti^lO1.:1(:fla
FOltl{AJN.KA (1-1)

La máquina, al levantar levemente las hojecs de las remo-
le.chas, las cage entre dos correas planas e inclinadas, y a
medida que avanza, las correas, do'adas de un movimiento
hacia atrás, se elevan verticalmente, tirando de las hojas y
arrancando las remolachas. Estas son Ilevadas por las correas
hr cia dos varillns inclinadas, que asiéndola de Ia corona las
fuerZa por deslizamien•o a colocarse frente a dos sierras
circulares, que las descoronan. Las raíces carn sobre una cri-
ba rotativa, que las limpia de los terrones y las envía a la
tolva de carga. Las coronas son amontonadas rn un recipiente
de descarga au'omática, que las dej,^ en mon[ones alineados.

tih;JiAVA'l'UK (lli)

Con la unión simultánea de una sembradorn y dc un ^^ro-

tavatorn a un solo tractor se puede realizar un nuevo método

de cultivo que se está experimentando actualmente en Fran-

cia, el cual consiste en la siembra directa sin arada prelimi-

nar con un cultivo pasterior ínfimo, o después de una «arada

químican o de un destrucción de los residuos y de las hierbas

con productos químicos.

Con este procedimien[o se trata de mantener una capa de

tierra Favorable a la germinación y a la vegetación : suelo

ccmpacto en la profundidad y aterronados en la su^perficie,

con una cobertura protectora procedente de los restos de la

vegetación.

El aSemavaton, es regulado a rotación Irnta, :r velocidad
de avance rápida y las piezas de trabajo a una profundidad
limitada. Cuando se levanta el deflector, la semilla cae a
voleo entre las cuehillas y el tracto^r.

Para sembrar después de una escarda química se col«a

la sembradora provista de rejas enterradoras detrás del aSe-

mavatorv, el cual ha sido equipado con cuchillas estrechas

y próxima, unas de otras y que realizan un trabajo muy

superficial.

Con estr mé'odo, un solo hombre y de una sola vrz puc-
de ejecutar rápidamente (I ha/h.i todas las operaciones de
cultivo después del maíz, remolacha o colza.

Gl':^II:^Ñ.allOItA 5C?13:ACU,1'PIC:^ «HI:KUb;R^» (17)

Un motor hidráulico acciona la guadaiiadora subacuática,

que ha sido Fijada en el borde inferior del cucharón e•nrejado

de una excavadora. El cucharón, con la barra de cortr, pue-

de ser fijado al brazo de una grúa, que se ajuata luego a un

trac:ar, Cue se desplaza a lo largo de la zanja, o a una barca

o a otro saporte.

La guadariadora corta [oda la vege[ación acuálica qur se
acumula en el cucharón y que éste deja luego en eI borde de
la zanja. La anchura de trabajo es de 2,50 a 3 me[ros ; el
alcance, de cinco metros, y la profundidad, de tres metros.
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NUiVI. F 1.-A7AD.^ KO'C9'I`NA

Fsta azada mecánica de enganche automático e instantáneo, grecias a un sistema

de telescopamiento y de muescas, es accionado directamente y sin engranaje interzrte-

diario por el eje del reductor.

\ UJI. F'^.-CH.-1ti1^ I'AKA SF^IILI.F.ItO

Una banda de espuma de plástico especial es extendida muy rápidamente so-

bre un basrtidor de almácigas y atirantada gracias a un cierre tensor.

E3

i^ UJL E-:3-^-ItiO13 llb: t^LI^ I::^('Il)N

Ĉ.n ]a parte posterior de un tr^ictor es fijado un generndor de espuma, que s^rVe

para trazar las líneas de pasada de un apero. Un juego de espejos facilita el tra-

bajo al tractorista, que puede seguir una paralela distante de la atra hasta de

10 a 15 metras.

r>;?^r. >";-a.-.aI•IL:^u^>'^t n>F ^^a.>I_a^

Para aumentar la superficie de sustentación y evitar el encabritamiento al moTnento de

colocar la caiga se desplazan con un pedal los soportes delante de las ruedas. Con este sistema

se su^primen los contrapesos, se alivia el peso y se aligera el recorrido.
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MAQUINAS SELECCIONADAS

Núm. Casa conslructoro Dirección Máquina

I AIR-IMPORT ... ... ... .. . ... ... 27, rue des Deux-Fréres-Laporte, 78 _ Epó-
ne ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Torre autamática para heno.

2 ARRAS-MAXEI ... .. . ... ... ... Boulevard de la Scarpe, 62, Arras ... ... Depósito enfriador de leche y calenta-
dor de agua.

3 BENAC & FILS ... ... .. . .. 32, Berdoues ... ... ... ... ... ... ... ... ... Máquina para manipular la vendimia.

4 CALIBREX ... ... ... ... ... ... ... Route d'Avignon, 84, Cavaillon ... ... ... Calibradora acondicionadora de espárra-

5 CODEX ... ...

gos.

32, Chaussée-de-Huy, Hannut (Belgique). Portaaperos «Fradan^,.

6 FARGE ... ... ... ... ... .. . ... .... 5, rue d'Assier, 42, Feurs ... ... ... ... ... Combinación de máquinas de recogida y
manejo de forrajes.

7 GUSTIN FILS ... ... ... ... ... ... 5, rue du Pt.-Kennedy OS - Charleville ... AFirevadcro automático anticongelante.

8 HEYWANG ... 50, rue E. Heywang, 67 _ Bourgheim ... Guadañadora de cuchillas rotativas «Ro-

tacu^p».

9 LAW ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3, rue de Crépy, 60 - Senlis ... . .. ... ... Sistema de manejo neumático del forraje
y del heno.

10 L. M. S . ... ... ... ... ... ... .... ... 28, rue H. Vasseur, 95 - Argenteuil ... Podadora montaárboles «Fichtel & Sachs».

I I MASSEY-FERGUSON ... ... ... 15, rue de 1'Université, Paris-7.^ ... ... ... Control automática de la altura de corte.

12 MATROT ... ... ..... ... ... ... ... 60 - Noyers-Saint-Martin ... ... ... ... . .. $egadora-hileradora de guisantes.

13 NICOLAS-PRIVESOLYVENT... I I, Avenue J. ,Jaurés, 9- Auxerre ... ... Conjunto mecanizado para almacenar y
secar heno.

14 OZANEAUX ... ... ... ... ... ... Champ d'Aviation, Rte Nle, 62 - Brebié-
res ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... Cosechadora de remolach^ forrajera.

16 ROTAVATOR ... ... ... ... ... B. P. 29, 60 - Pont-Ste-Maxence ... ... Se,mavator.

17 SAELEN ... ... ... ... ... ... ... 512, Av. de Dunkerque, 59 _ Lambersart-
Lille ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... Guadañadora subacuático «Herder».

MAQUINAS ENCOMIADAS

Núm. Casa constructora Dirección Máquina

E-1 BALLU G. ... ... ... .. ... ... 49, rue Chaude-Ruelle, 51 - Epernay ... Azada rotativa.

E-2 C. T. A . ... ... ... ... ... ... ... 5, avenue Percier, París-S.o ... ... ... ... ... Chasis para semillero.

E-3 FRANçE-FERTILE ... ... ... ... 8, rue de 1'Eglise, 77 - Serris ... ... ... ... Visor de alineación.

E-4 PONCHE fi FOURMAUX... ... 59, rue Hurty, 80 - Albert ... ... ... ... ... Aipilador de cajas,
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POR TIERRAS MANCHE^AS
Por la Mancha reinan aires de

esperanza porque el cielo ha que-
rido derramar sus aguas con opor-
tunidad y suficiencia. El mediados
de abril se ha portado con decen-
cia para estos hombres del campo,
que tenían ya marcado el entrecejo
porque esa primavera anticipada
no venía bien para los cereales.

Las lluvias han venido a cam-
biar el cariz de todo, en primer
lugar porque se ha frenado la pre-
cocidad que presentaba el arbola-
do y el viñedo al adelantarse la es-
tación, y en segundo, porque se
ha roto el frente cerrado de las
aguas, de esa sequía acérrima que
ponía en peligro el año cerealista,
el que después de despabilarse de
la insuficiente ayuda de la semen-
tera le ha faltado un ápice para
que se perdiera.

El campo, por toda esta geogra-
fía de la región, está francamente
hermoso y sano, aunque por no
ser exagerados tenemos que decír
con toda verdad que también se
puede ver una buena dosis de ma-
lo, que es la que corresponde a
las siembras que nacieron de ma-
la manera. Estas, muchas se han
arado entre ellas, pero otras se de-
jaron en la confianza de. que si el
tiempo venía derecho podrían re-
cuperarse, que las semillas redro-
jarían y amacollarían a placer des-
arrollando los ahijamientos, com-
pensando, aunque sólo fuera en
parte, las pérdidas habidas, y todo
por eso de no perder el barbecho
y el tiempo empleado. ^e este
modo, y aunque comparativamen-
te no salgan las cebadas de a cua-
renta, les pueden salir de a vein-
ticinco o treinta, y van bien s: rvi-
dos. El que no se conforma es
porque no quiere, pero el campo
es así, y siempre se pueden ver
recursos heroicos, que unos salen
bien y otros salen menos bien y
hasta mal, porque la climato^ogía
es siempre la incógnita que gravi-
ta sobre estos hombres tostados
por todos los aires y todos lo so-
les.

Como obligado que es el co-

mentario de los mercados de pien-
sos y en general de lo que el cam-
po cría por estas tierras, diremos
que las cotizaciones están hoy día
muy paralizadas. El movimiento
operativo es débil, y como siem-
pre ocurre en estas situaciones
anómalas, hay tendencias a insi-
nuaciones bajistas por eso, por la
inseguridad del mercado. También
tenemos en contra esas dichosas
importaciones que continuamente
están frenando los precios, como
si éstos fueran desorbitados. Si
ocurriera esto, enhorabuena que
se hiciera, pero si el mercado
marcha con dificultades, como
ocurre ahora mismo, déjense las
cosas en su lugar y que los mer-
cados se defiendan según la ley
de la oferta y la demanda.

Las cotizaciones son éstas, al
clía de la fecha : Avenas grises
manchegas, entre 5,20 y 5,30. Ce-
badas buena grana, entre 5,10 y
5,25. Los chícharos, yeros y al-
mortas que pueden encontrarse en-
tre las 6,00 y b,10 kilo. El cente-
no y el sorgo, que andan por las
5,00 pesetas. La popular jeja de
estas tierras, que es de libre venta,
porque tienen muchos defectos,
como la mezcla de semillas. E] pa-
nizo, que se expende cuando se
encuentra, sobre las 12,00 pesetas.
El maíz, que se puede comprar en-
tre 5,25 y 5,50, según el grado de
humedad y si es híbrido o de la
tierra. La paja se está sacando a
1,25 pesetas kilo, la de trilla, y en-
tre 0,90 y 1,00 pesetas, la de co-
sechadora, y terminamos nuestra
información con la alfalfa, que se
paga, en verde. sobre las 2,25, y
seca, entre 4,00 y 4,25.

Es de rigor hacer referencia a
la conversación sostenida con un
agricultor de pro, de esos que tie-
nen inquietudes, de los que la
cuestión social la Ilevan muy ade-
lantada y puede considerarse co-
mo empresa modelo. Pues bien, se
abogaba en dicha conversación
porque debería concederse una
prima a los cereales conseguidos
por el procedimiento del regadío.

Se argumentaba en el sentido de
que, aunque la producción fuera
mayor, los gastos eran muy esti-
mables y posiblemente sin com-
pensación al esfuerzo y amortiza-
ción del capital expuesto, y, sin
embargo, en años malos, colabo-
ran con su esfuerzo a engrosar las
disponibilidades alimenticias de la
nación sin mirar con ñnes egoístas
y todo por el bien de ]os demás.
Es este un asunto que, a nuestro
juicio, debiera pensarse sin apa-
sionamientos, porque estos hom-
bres lo dan todo en aras del bien
común, v en muchas ocasiones sin
beneñcios y hasta con perjuicios.
Tenemos la seguridad de que pre-
miando este esfuerzo se consegui-
rían muchos adeptos. Nos hacen
falta muchos regadíos en esta Man-
cah porque los terrenos son muy
cortos e impermeables y la evapo-
ración se produce casi inmediata.
Los horizontes del riego son ^noti-
vo de preferente atención, y aun-
que lentamente, se va haciendo
algo, pero con cariño, promocio-
nándolo -como se dice ahora-
podría convertirse la Mancha en
un hermoso vergel.

7^odavía se ven por esos campos
viñeros de esta llanura intermina-
ble bastantes viñas sin podar. Que-
dan muchos viticultores que son
entusiastas hasta la exageración.
El ccpoda tarde y siembra tem-
prano y recogeráis vino y grano»
lo llevan a rajatabla y son los úl-
timos en podar. Tiene mucho mie-
do a las heladas tardías y toman
sus precauciones, pero cuando el
daño es común no se salva nadie,
como en las tristemente célebres
heladas del 65, que todos pringa-
ron sin excepción.

Esta muy avanzada la poda, y
también se han realizado las fae-
nas de desmame y reposturas que,
por cierto, a estas í^ltimas les ha
venido el tiempo de perlas con las
últimas aguas. En el aspecto hor-
ticultor ya se encuentran en su
punto las huertas de verano, por
cierto que las tan precarias llu-
vias de otoño e invierno han re-
ducido muy sensiblemente las re-
servas acuiferas para estos menes-
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teres patateros y demás hortalizas
que se producen por acá. Los ni-
veles han descendido bastante y
se llega a pensar en la posible in-
tervención de los tan populariza-
dos poceros, que ya casi los te-
níamos olvidados, y de los sondeos
y de toda la caterva de gastos y
entretenimiento que estos trabajos
producen y los cuantiosos desem-
bolsos, pero que no hay más re-
medio que aceptarlos en estos mo-
destos sistemas del mini-regadio,
porque las grandes instalaciones
son ya otras cosas y, por lo re-
gular, se acometen en gran escala
y con ayuda estatal.

De la viña y sus problemas se
tiene clavada una espinita -que
ojalá sea de poca monta- con las
heladas que se han producido en
el mes de abril. Se desconoce el
alcance del daño porque la viña
no está echada, sobre todo la viña
adulta, y lo que parece ser es que
el daño ha afectado a los tiernos
brotes de los plantíos y plantacio-
nes nuevas, que son los que pri-
mero brotan. El mes está tan de-
cisivo para la viña y el cereal, to-
davía se muestra inseguro y se
tiene miedo a que dé disgustos,
porque los aficionados a la meteo-
rología aseguran que en los fina-
les de mes se producirán tormen-
tas y heladas que nos agradaría no
se produjeran aunque fracasaran
esas aficiones de tipo barato por-
que harían mucho daños en todo.
En estas fechas no es posible ha-
cer pronósticos respecto a las po-
sibilidades de cosecha, pero el cri-
terio más generalizado es de yue
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no puede ser cosecha abundante,
primero por el esfuerzo que la
viña hizo en el pasado año, y se-
gundo, porque las raíces no se han
calado de Iluvias otoñales e inver-
nales y por bien que quiera venir
el resto del año se asegura que el
año será cortito.

De los negocios del vino, el al-
cohol y derivados del vino tene-
mos que decir yue en estos mo-
mentos se encuentran muy para-
lizados. Qu el vino tiene persona-
lidad es indiscutible, porque la Co-
misión de Compra de excedentes
de vino ha venido a realizar este
prodigio en unos negocios que de
siempre tuvieron muy poquita for-
malidad. Este año es diferente.
Con la entrega masiva de vinos a
este organismo, que pudiéramos
decir regulador, se han quitado de
en medio en la 1^lancha una can-
tidad que, aunque todavía no se
conocen cifras oficiales, pueden
oscilar entre los siete millones de
hectolitros, más o meno Ĉ , y ese
contingente es indudable que tie-
ne que pesar al haber quedado
eliminadas, según la opinión de
muchos, las posibilidades que pu-
dieran existir de excedentes, que
ya es decisivo el paso.

Es de la mayor importancia el
asunto del consumo de vino, pues
aunque no queramos aceptarlo, el
caso real es que se ha reducido
por la influencia de tanta bebida
exótica que por snobismo se ha
Ilegado a generalizar. Se dice que
se va a desarrollar una activísima
campaña de publicidad a favor del
vino, pero no sabemos si por no

MAQUINARIA VINICOLA

enfocarse bien y con efectividad
o por otros motivos, el caso es que
no se observa el menor detalle fa-
vorable. Quizá a la larga puedan
surtir efecto estas medidas, pero
la lucha se ha de sostener de
caracteres épicos con la compe-
tencia porque los bebedores del
otro estilo ya se han aficionado a
otros gustos y será muy difícil ha-
cerlos retroceder por muchas ven-
tajas que tengan los vinos sobre
los sucedáneos.

La defensa que del vino quiere
hacerse va a resultar laboriosa, se-
gún comentarios que nos llegan,
pues hasta la misma 1ZF_NFE se
ha declarado abiertamente en con-
tra con la serie de inconvenientes
que va sacando para la norma
utilización de los vagones Joudres,
cantainers y todo el material ro-
dante por ferrocarril. Es caso gra-
ve para las industrias si le quitan
el único punto de salvación como
es el joudre, y lo extraño es que
e] ferrocarril sea su mayor oposi-
tor cuando se sabe la penuria de
negocio por el que atraviesa y
que se permita el lujo de echar a
la calle a los casi únicos usuarios
porque la carretera ha desplazado
al tren en todo, excepto el viajero.
Es incomprensible esta actitud, pe-
ro que mientras se decide, el ne-
gocio del fondre está llevando un
golpe fatal que pudiera ser la pun-
tilla. Desearíarr^os que este asun-
to tan desagradable se solucionara
con rapidez y en buen plan.

NIELCHOR DÍAZ-1^1NÉS 1^INÉS

Equipos automáticos de vinificación

Mecanización integral de bodegas
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^.esumen de la situación de campos y cosechas
(Con información facilitada por la Sección de Estadística de la Dirección General de Agricultuza)

EL TIEMPO

El mes de marzo se caracteri-
zó por la existencia de unas pre-
cipitaciones bastantes inferiores
en toda la Península, a lo que es
normal para esta época del año.
Sólo en algunas zonas de Levante
se puede considerar que las llu-
vias han sido de tipo normal.

No se han registrado daños de
importancia por causas climatoló-
gicas que hayan afectado a la
agricultura, salvo las heladas de
las cuales hablaremos en el mis-
mo final del mes. No obstante,
merece destacarse que la sequía
había afectado ya a la mayor par-
te de los cultivos en algunas zonas,
como sucede en Canarias.

Los seis observatorios que más
lluvia recogieron en la primera
quincena fueron : Vigo (con I 13
milímetros), Santiago (94), San Se-
bastián (75), Lugo (7I), CĈrense
(55) y Sevilla (5 I). Como término
de comparación figura Madrid con
15 litros. Los ocho observatorios
que menos lluvia recogieron fue-
ron: Logroño, Ĵerona y Palma de
Mallorca, con 6 litros ; Albacete
y Las Palmas, con 4; Cádiz, con
3; Ciudad Real y Zaragoza, con
uno.

En la segunda quincena, los seis
observatorios que más lluvia reco-
gieron fueron: Vigo (con 78 milí-
metros), San Sebastián (69), San-
tander (54), Gijón (54), Santiago
(45) y Gerona (44). Como térmi-
no de comparación, Madrid, con
tres milímetros. Los nueve obser-
vatorios que menos lluvia recogie-
ron fueron : Málaga, Almería, Cá-
diz y Tenerife (con 0 mm.) y Huel-
va, Las Palmas, Zaragoza, Lérida
y Murcia (cantidades inaprecia-
bles).

CEREALEs

La situación de los cereales
puede considerarse en general co-
mo semejante a la del mes de mar-
zo de un ^ño corriente en casi
toda la Península. Se estima me-
jor en Extremadura y peor en Ca-
narias y Santander.

Evolucionaron los cultivos con

la vegetación retrasada en la ma-
yor parte de las provincias, excep-
to en Extremadura. Se dan labo-
res de abonado en casi todas las
provincias. Se practicó la escarda
química en toda Andalucía, Cas-
tilla la Nueva, Aragón, Cataluña,
Baleares, Extremadura, Rioja y
Navarra. Se sembró maíz en An-
dalucía occidental.

Existían dificultades en las la-
bores por escasez de mano de
obra en Andalucía oriental, Casti-
lla la Vieja, Castilla la Nueva y
región leonesa, y por sequía exce-
siva en Andalucía oriental y en
Castilla la Vieja. En Andalucía
oriental la sequía afectaba al tri-
go y en menor proporción a la ce-
bada.

LEGUMINOSAS

La situación de las leguminosas
era la correspondiente a un mes
de marzo normal y los cultivos de
esta clase evolucionaban con ve-
getación retrasada.

Se daban pases de cultivador o
gradeos en Castilla la Vieja, re-
gión leonesa, Cataluña, Baleares,
Extremadura y Galicia. Se sembra-
ron lentejas en Castilla la Vieja y
garbanzos en toda Andalucía, anti-
guo Reino de León, Cataluña, Ba-
leares y Extremadura.

En la Región Leonesa existía es-
casez de mano de obra y en Anda-
lucía oriental la sequía era exce-
siva.

REMOLAC,I-IA

Se siembra la remolacha azuca-
rera en ambas Andalucías, en to-
da Castilla, Región Leonesa, Rioja
y Navarra y se dan labores de ara-
do en Castilla la Vieja, Aragón,
Rioja y Navarra.

Existían las consabidas dificul-
tades de escasez de mano de obra
en la región leonesa y de excesiva
sequía en Castilla la Vieja.

1^lORTALIZAS

La situación de las hortalizas
puede considerarse semejante a la
del mes de marzo de un año nor-

mal en Levante, Cataluña, Balea-
res, Rioja y Navarra.

Se recolectaban hortalizas en
lZioja y Navarra ; en Levante alca-
chofas, coles, guisantes, habas,
judías, lechugas y pimiento ; en
Cataluña y Baleares, alcachofas,
coles, guisantes, habas y lechu-
gas, y finalmente en Canarias, to-
mate.

Se sembraban hortalizas en Le-
vante, Cataluña, Baleares, Galicia
y Vascongadas.

En Canarias existían dificultades
para la recolección del tomate por
escasez de mano de obra.

V IÑEDO

Se realizaban labores de arado
en toda Andalucía, en ambas Cas-
tillas, Aragón, Levante, Región
Leonesa, Cataluña, Baleares, Rio-
ja y Navarra. Labores de poda en
las dos Castillas, Aragón, Levan-
te, Cataluña, Baleares, Rioja y Na-
varra.

La escasez de mano de obra era
patente en Castilla la Nueva, Re-
gión Leonesa, Cataluña y Balea-
res. Hubo daños por las heladas
en Zaragoza, Málaga, Barcelona,
Córdoba, Valencia y Huesca.

1' RUTALES

Se podaron los frutales en Cas-
ti11a la Vieja, Levante, Región
Leonesa, Cataluña y Baleares. Se
dieron labores de arado en Le-
vante, Cataluña y Baleares. Se re-
colecta plátano en Canarias ; na-
ranja en Levante, Cataluña y Ba-
leares, y limón en Andalucía
oriental, Cataluña, Baleares y Ga-
licia.

Las lluvias excesivas originaron
algún perjuicio a la naranja de
Levante.

Las temibles heladas tardías se
presentaron en los últimos días de
marzo y primeros de abril. Las
mayores pérdidas han sido en Lé-
rida, donde se calcula que se ha
perdido el 90 por 100 de la cose-
cha de la deliciosa pera edimone-
ran. También afectaron gravemen-
te en esta provincia a las manza-
nas y a los frutales de hueso.
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I. PRORROGA PARA SOLICITAR
LOS BENEFICIOS DE LA ACCION
CONCERTADA PARA LA PRODUC-
CION DE GANADO VACUNO DE

CARNE

En el cBoletín Oficial del Esta-
do» del día 14 de marzo de 1967 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura cuya parte dispositi-
va dice así:

Artículo único. Se prorroga has-
ta el 30 de septiembre de 1967 el
plazo para que las Empresas gana-
deras que deseen acogerse al régi-
men de Acción Concertada de ga-
nado vacuno de carne puedan pre-
sentar sus solicitudes de acuerdo
con lo preceptuado en la Orden mi-
nisterial de Agricultura de 29 de ene-
ro de 1965.-Madrid, 2 de marzo de
1967.-Diaz-Ambrona.

II. LEY SOBRE PRODUCCION Y
CONTROL DE ESTUPEFACIENTES

En el «Boletín Oficial del Estado»
del día 11 de abril de 1967 se publi-
ca la Ley 17/67, de la Jefatura del
Estado, fecha 8 de dicho mes, por
la que se actualizan las normas vi-
gentes sobre estupefacientes y adap-
tándolas a lo establecido en el Con-
venio de 1961 de las Naciones Uni-
das. En lo referente a cultivo y pro-
ducción, transcribimos el capítulo
que a ellos se refiere en la mencio-
nada Ley:

CAPÍTULO I I I

Cultivo y producción

Artículo séptimo.-El Servicio de
Control de Estupefacientes podrá
autorizar cultivos de plantas desti-
nados a la producción de sustancias
estupefacientes o que se puedan em-
plear como tales. Pero si los culti-
vos no son llevados a la práctica
por los fabricantes autorizados, los
cultivadores vendrán obligados a en-
tregar su cosecha al Servicio o a los
fabricantes autorizados, quienes
cuidarán del tratamiento para su
transformación.

Artículo octavo. - Uno. Ninguna
persona natural o jurídica podrá
dedicarse al cultivo y producción
indicados, ni aun con fines de expe-
rimentación, sin disponer de la per-
tinente autorización.

Dos. Las autorizaciones que con-
ceda el Servicio de Control de Es-

tupefacientes serán específicas para
personas, terrenos, tiempos, plantas
y productos concretos, y no darán
derecho a la disponibilídad de las
plantas o productos. E1 Servicio vi-
gilará el desarrollo de los ciclos de
cultivo, incluida la recol2cción y su
destino.
Artículo noveno.-Los preceptos

anteriores no serán de aplicación al
cultivo de la planta de la acannabis»

destinada a fines industl-iales, siem-
pre que carezca del pricipio activo
estupefaciente.

Artículo diez.-La actuación del
Servicio de Control de Estupefa-
cientes a que se refiere el presente
capítulo se llevará a cabo con la co-
laboración de los Servicios del Mi-
nisterio de Agricultura, en la forma
que se instrumentará reglamentaria-
mente.

Ĉetracía del
BOLETIN+^u OFICIAL

DEL ESTADO
C'omprt de uanale; de canado dc cerda

a preclac de protecciún

Séptima relacíón de mataderos cala-

baradores que desarrollan la Onden del

Ministea•io de Agricultura fecha 30 de

abril de 1967, sobre campra de oana.les

de ganatlo de cerda a precios de psotec-
ción. (aB. O.» del 24 de febrero de 1967.^

('r.tnaderíuh diplumadati

Resolución do 1a Di^rección (ienera^l de

Ganade^ría, fecha 17 de febrero de^ 1967.

por la due se- otorga ^°l títuila de ^gana-

dería diplomada a una eap:otaclón si-

tuada en el término municipal de Vi-

llafranca de .a Sierra (Avila). («B. O.»

del 2d de febrero de 1967J

Itegulaclún de la t^tnllxuia :tzuc:+rera

1967-68

Decreto 302/67, de la Presidencia del

Gobie^rno, fecha 16 de febrero de 1967,

por ol que se regula :a camparia azu-

carera 1967-68. («B. O.» del 25 de fe-

brero de 1967.)

Cnmcrclo de xlQ.aparras, almc.ndra.

y avell:tna

Ordenes de la Presidencia del Gobier-

no y Ministerio de Coznercio, fecha 14 de

febrero de 1967, por las c!ue se concede

Sa carta de exportador, se modifica e1

tipo de desgravaclón fisca^l y se crea e1

Registro General de Exportadores para

las a'.capa,rras, almendra y avellana. («Bo-

letín Oficial» del 27 de febrero de 1967.)

F,^pnrtaciún de uotate de odlca

Ordenes de la Presidencia del Gobier-

no, del Ministerio de Hacienda y de1 Mi-

nisterio de Caxnercio, fecha 14 de febre-

ro de 1967, por las que se concede la

carta de expartadar, se modifica el tipo

de desgravación #iscal y se reorganiza el

Registro de Exportadores de Aceite de
Olíva y Oruja. ( «B. O.» del 28 de fe-
brem de 1967. )

En el «Boletin Oficial» del 1 dK• mar-

ro de 1967 se publican otras dos Reso-

luciones del mismo Departamento y fe-

cha 17 de febrcro de 1967, por las que

^.e otorga el título de ganaderfa dlplo-

mada a das explotaciones ganaderas de

Gandía (Va^lencla) y Palma de ^Ma^llosca.

En el «Baletín Oiicial» de.l 2 de ma^r-

zo de 1967 se publican dos Resoluoio-

nes del citado Departaanento, fecha 18

de febrero de 1967, por das que se otar-

8a el título de ganadería diplomada a

dos explotaciones situadas en Pa.lana de

Mallorca y Asparrena (Alava).

En •el «Boletín Oficia.l» del 6 de nrar-

zo de 1967 se publica otra Resolución

dc Ia Dirección Genera^l de Ganadería.

fecha 18 de febrero Pasado, por la que

se otorga el título de ganadKMría dlplo-

mada. a. una ex^plota^ción sita en e] tér-

mino municipal de Viilafranouezat (Ali-

cantel .

F',n el ^«Boletín Ofícial» del 18 de mar-

zo de 1967 se publica otsa Rer,olución

de la misma Dirección General, fecha

10 de Imismo mes, por la que se otorga

el título de ganadería diplamada a una

explotaoíón del término muníci^pal de

Fontanar (Guadalajara).
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Lo^tlld:tdes dec5tlu:ulas a produclr 1>aLata
de slembra

lZesalución de1 xnstituta Nacional pa-

ra la Pmducción de Semlllas Selectas,

fecha 20 de febrero de 1967, sóbre loca-

lidades elue se destínan para la produc-

dón de patatas de siembra. («B. O.» del

2 de marzo de 19•67.1

ReAulat^lón del comerclo de huevac
e.n la campaRa 1967-68

Gircular número 1/67, de la Comisa-

ría Genesal de Abastecianientos y Trans-

postes, fecha 22 de febrero pasado, so-

bre rtgulación del comerclo de huevos

en la campaña 1967-68. («B. O.» del

4 de marzo de 1967.)

Obtención del título d^e dcetor por lae

alumnos dc lati Er.cuelac Técn Ĉcac Sn-

perlores

Decreto 385/67, del Ministerio de Fkiu-

cación y Ciencia, fecha 16 de febrero

de 1967, sobre pmcedlmiento para la ob-

tencíón del título de Doctor por 1os

alumnos de 1as Escuelas Técnicas Supe-

rlores que finalizaron sus estudios con-

farme a los planes establecidos en la

Lcy de 20 de ju.lio de 1966. («B. O.» de1

6 de marzo de 1967.)

ti:u^rlftclo de av<^s y comcrclo
de sus carntw

Resolución de la Dir^ección Genera•1 de

Sanidad .fecha 21 de ene,ro de 1967, par

ta que se dan normas campleanentarias

de la Orden del Mínísterio de la Gaber-

nación de 15 de junío de 1965, sobre

sacrificío de aves, funciona^niento de in-

dustrias afines y comercio de sus car-

nes. («B. O.n del 8 de marzo de 1967.)

CatnPaita cínicu-alcoholcra I!)li(i-(i7

Orden de la Presidencia del Gobier-

ro, fecha 8 de marzo de 1967. por la

que se amp'ía en su apart. I8, de 13 de

agosto de 1966 ,regu:adora de ]a cam-

patia vínico-a.lcoholera 1966-67. (cB. O.»

del 11 de marzo de 1967.)

Ce:ntralew lecheras

Orden de la Presidencia del C3obíer-

no, fecha 9 de marzo de 1967, par da

que se convoca concurso para la con-

oesíón de una centra.l lechera en Avlla

(capítal) .(«B. O.» del 13 de marzo de

1967. )

e.levaciones de Aguadulce, en la zona

del Campo de Dalías (Al.mería). («Bo-

letín Oflcíal» del 14 de marw de 1967.)

Escala de Dre^clos de la remolacha azu-

carera en la campaña 1967-68

Orden de da Presidencia de.l Gobik?rno,

feoha 13 de marzo de 1967, por la que

se autoriza 1a esca.la de precios de la m-

molacha azucarera en 1a campaña 1967-

1968. (uB. O.» del 15 de marzo de 1967.)

^tetorec industrla^les agrarios de interés
preferente

Orden del Ministerio de Agriculbura.,

fecha 8 de marw de 1967, por aa que

se aprueba el proYecto definittvo de una

industria de ela:boración de quesos y

mantequilla en Celanova (Orense). de-

olarad^a comprendida en sectar industria.l

agrario de interés preferentt. (<cB. O.»

ded 18 de marw de 1967. )

En eil aBoletín Ofici.al» del 18 de abril

de 1967 se publica otra Orden del mis-

mo Departamento y fecha 5 de] dioho

mes, por la que se deola.ra comp^rendida

en sectar industriad ag^rario de interés

preferentc a. una industria láctea e i•ns-

tala ren AlaYOr (Menorca). («B. O.» ded

18 de m^arzo de 1967.)

('ultivu del tabaco durante la eamp:tña

196i-68

Orden del Ministerio de Agricwltura,

fecha 14 de marw de 1967, pos ^la que

so aprueba la canvocatoria para el cu1-

tivo del tabaco durante la oampaña 1967-

1968. («B. O.» del 22 de marzo de 1967.)

lI ('uncurso Internacioual de Kecolet+

dón ]teeánlc<^ dc Remolacha :1zuc•arern

Resa:ución de la Dirección General de

Agricultura, fecha 10 de ma.rzo de 1967.

por la que se convoca el II Concurso In-

ternacianaa de Recoleceión Mecánica de

Remalacha Azucarera. («B. O.» del 22 de

marzo de 1967. )

Precio de las semillas oleagiuosas

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 15 de marzo de 1967, sobre com-

p:eznento de precio a las semillas aleagi-

nosas recolectadas en 1967, («B. O.» del

23 de marzo de 1967.)

En e^l «Boletín Oficial» dc°,l '3 de abrí4

de 1967 se publican los Decretos 678/67

a 697/67, del Mínísterio de AgTicultura,

fecha 16 de ma^zo de 1967, par 1os que

se de^olaran de utilidad públicas 1as con-

centraciones parcelarias de las zonas de

Portilla (Alava), Betolaza-Ciriano (Ala-

va). Lacervilla ( AlavaJ, Aberasturi (Ala-

va). San Román de los Caballeros ( León).

Aldeanueva de duadalajara ( Guada.laja-

ra), Zotes del Páramo ( León), Larrayoz-

Nuin ( Navasra). Cabredo ( Navarra), Ma-

rañón ( Navarra), Ordobía ( Navarra)

Cmpo de Cuéllar (Segovia), Marazuela

(Segovia), Pinilla Ambroz ( Segovia), Vi-

llanueva de Gormaz (Soria). Alcubílla

de las Pefias (Soria). Escobosa de Cala-

tañawr ( Soria). Fresno de Caraoena (So-

ria), Pozoantiguo ( Zamora) y Castrogon-

zab (Zamora).

En et «Boletín Oficial» del 5 de a^bríi

de 1967 se pvblícan otras tres Ordenes

d^e^l miszno Dopa.rtamento y fecha 29 del

pa.sado ^nes de marzo, por las que se

aprueban 1os planes de mejaras terrtto-

ria^les Y obras de las zonas de concentra-

ción paroela^ria de Elsoarrilla (Huesoa).

Villafrechós (Valladolid) ,v Ancarados (La

Estrada-Pantevedra).

En e1 «Boletín Oficial» del 6 de abrid

de 1967 se publican otras tres O^rdenes

del citado Mínisterio, fecha 29 de maa•-

zo pasado, por las que se a.prue,ban 1os

planes de mejo•ras terrítoriales y obras

de 1as zonas de ooncentración parcela-

ri a de V i l la^rde^frades ( V alladal id ), Eta-

yo (Navarra) y Aelgueras (3antander).

En e1 «Boletfn Oficial» de.l 7 de abria

de 1967 se publícan otras tres Ordenes

del Ministerio de Agricu•ltura, feohe, 29 de

marw de 1967, por las que se apnteban

1os planes de mejoras te.rritoriales y obras

de las wnas de concentración parcraarla

de Abejar (Soria). Villamriz-Bestilleitos

(Ribadeo-LUgo) y Aldea de San Eyteban

(Soria ) .

C:anadPríac dlplomadas

Resolucianes de la Dirección Cieneral

de Ganadería, fecha 10 de ma^zo de

1967, par las que se otargan 1os títulas

de ganaderia diplortnada a tres explota-

clones gan^aderas sítas en fincas de 7os

términos municipales de Sarracfn (Bur-

gos), Meneses de Campos (Palenoía) y

Lorca (Murcí•a).

acciún crvnccrtada para la pn^ducciún

dC gan:IdO {'ae11110 d(• ea^flle

Orden del Ministcrio de Agricultura,

fecha 2 de marzo de 1967, por la que

se establece nueva prórroga ^para soli-

citar la5 benefícios de ]a acción concer-

tada para la produoción de ganado va-

cuxlo de ca,rne. («B. O.» d^el 12 de mar-

zo de 1967.)

I'lanen de obra de Due:cta en rlego.

Qrden de: Ministerlo de Agricultura,

feoha 2 de marw de 1967, por la que

se aprueba el plan de obras para 1a

puesta en riego Y calonización del sec-

tor III, subsector II, regables con das

Acta. de estitnat•lón de ribe;ras 1>'robables

Orden dell Ministerio de Agricultura,

fecha^ 18 de marzo de 1967, por la que

se aprueban las actas de estimación de

riberas p.robables del río Arlanza, en el

término municipal de Tomrepadre (Bur-
gos). («B. O.» del 24 d^e marzo^ de 1967.)

Concentraclbn pa.rcelarla

Orden de1 Ministerio de Agricultura.

fecha 15 de marzo de 1967, par 1a que

se aPrueba e1 p1a^n de mejo^ras teun•ito-

riales y obras de 1as zonas de ooncen-

tración pascelaria de Santa Cristína de

Vea (Ponteveddra). (tB, O.» del 24 de

marzo de 1967. )

En e1 «Baletín Ofícial» del 30 de ma^r-

zo de 1967 se publioa otra Resoluoión

de la L)ireccMÓn General d^e t3an^a-derta.

fecha 17 de dicha mes, par la que ee

rectifica lo referente a expediclón de tí-

tu7o de. ganaderia dip^lomada a usta del

téranino municipal de Villafranqueza

( Alicante ) .

huch:t contra ©1 eFettrabaJo de la patata

en la provincía de Rascelon:t.

Resolución de la Di^reocíón General de

Agrleultura, fecha 14 de marzo de 1967,

por la que se adopta^n medldas de de-

fensa contra el esoarabajo de la. patata

en Sa pmvincia de Barcelona. («B. O.»

del 24 de ma^rzo de 1967.)
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Convenio colectlvo slndic;a,l dcl Ix^rsonal

dcl Scrvicia Na^cionul del Cultlva del Ta-

Uaco

Resalución de la Direoción General

de Ordenación ded Trabajo, fecha 15 de

marzo de 1967, por la que se áprueba

el convenio colectívo sindical de ámbito

interprovincial entre e1 Servicío Nacio-

na1 del Cultivó y Fermentaeión dal Ta-

baco su pe•rsonal obrero, («B. O.» del

25 de marzo de 1967.)

Conserva^ción de sue7os

Ordenes de.l Ministerio de Agricultnz-

ra, feoha 18 de marzo de 1967, por las

que se aprueban los p^la^nc^s de conser-

vación de suedas dc varias fincas de ,los

téraninos municipales de Albacete, Ca,m-

pillos de Teba (Málaga) y Alfamen (Za-

ragoza).

1;n e1 «Baletín Oficiaa» ded 29 de mar-

zo de 1967 se publican atras cuatm 02-

denes de dicho Departamento y fecha

10 de^l citado mes, par 1as que se aprue-

ban los planes de conserva^ción de sue-

los de varias fincas de '1os términos mu-

nicipales de Puebla de Guzmán (Huel-

va), Campillo (Mála^Ba), Pei^diguera (Za-

ragoza) y Hellín (Albacete).

En el «Bale,tín Oficíad» del 7 de abri,i

de 1967 se publican dos Ordenes del Mi-

nisterio de Agrioultura, fecha 29 de mar-

zo de 1967, por 1a.s que se aprueban 1os

p^lanes de conservación de suelos de unas
fincas sítuadas en El Almendro (HUed-

va) Y en el Sector III del término mu-
nici^pal de Ovejo (Córdoba).

Conoursa pa.ra conmemorar la f^^5t.ividad
de San Isidro Labrador

Orden del Ministerio de Ag^ricultura,

fecha 8 de marzo de 19&7, par la que

se designan las Comisiones que han de

juagar los tra•bajos presentados a los can-

cwrsos ^para conmemarar la festividad de

Sa^n Isidro La.brador («B. O.» del 28 de

marzo de 1967. )

Zonas de preferente localización indus-

tr[al aKraría

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 18 de marzo de 1967, por la que

se a,prueba e,1 Proyeoto y se dealara com-

prendida en zona de preferente locali-

iación industrial agrasia a una a^lmaza-

ra a insta,lar en Villacrrillo (Jaén). («Bo-

fetín Oficial» del 29 de marza de 1967.)

En ell «Boletín Oficial» del 6 de a,bril

de 1967 se pub^lica otra drden del Mi-

nisteria de Agricultura, fecha 29 de znar_

zo de 1967, par la que se declara em-

plazada en zana da p2+eferente 1ooalSzar

ción índustrial al;.raria a un matad^crn

de aves a install•ar en I,a Línea de la.

Conoepción (Cád^iz).

hxportaci^ín de productos hortlcolas

eu frigoríficos

Circular núanero 561, de^ la Direoció•n

General de Aduanas, par la c!ue se aola-

ra que 1as autarizaciones conoed'idas pa-

ra la expartaoió^n de frutas^ y productos

hartícalas frescos a en estado natwral

son aplicables a los clue se transportan

en régimen de frío.

marzp de 1967. )

(«B, O.» del 30 de

Precíos másimos de venta de leclie

hígienlzada y cuncentrada

Orden de 1a Presidencia del Gobierno,

fecha 31 de marzo de 1967, por 1a que

se determinasi 1os precios máximos de

venta de las leches higienizada y oon-

centrada en las ^pablaciones donde exísta

eil régímen de abligatoriedad de higieni-

zacián de la leche destinada a^l abasto

púbLica durante e,l año leche2o 1967-68.

(«B^. O.» ded 1 de^ abril de 196^7. )

Compra de cauales de g:uiado y aves

Circular númern 2/67, de la Cbmisarfa

General de Abasteoimientos y Transpar-

tes, feoha 34 de masza de 1967, ^por ,la

que se dan norm:as para la comp.ra dc

canales de ganada bovino, ovino, porci-

no y de aves de producción nacional.

(«B. O.» de1 3 de abrLl de 1967.)

Luchu. cout,ra la l^i5tc parclna

drde^n del Ministerio de Agricultura,

fecha 22 de febre:ro de 1967, por ^la que

se constituye una Camisión gestara pa-

ra 1a aplicacián de ^los recursos facilita-

dos por 1^a Co2nunidad, F]co•nó2nioa Fharo-

pea para la Lucha, contra 1a Peste de1

Cerdo. («B, O.» del 4 de abrid de 1967.)

Lucha contra la nolilk^ del olivo

Resálución de la Dirección Genemal de

Agrioultura, fecha 30 de marzo de 1967,

par 1a que se fila paTa la actual cam-

paña las zonas alivareras de tratamien-

to obligatorio contra aa polilla. de1 oai-

vo. («B. O.» del 4 de abril, de 19^67. )

Itégimen ewnómico de coloniz.uabn

Orden dsl Ministerio de ASricultura,
feoha 8 de marzo do 1967, por ^la que

se fija el régimen econóanioo apl,loable

a la calonización de una finca del tér-
mino municipal de Córdoba. («B. O.» ded

6 de abri,l de 1967. )

Nurmas resuladoras del camercio exte-

rior de ajos Y pimentón

Ordenes del Minísterio• de Co^mercio,

fecha 3 de abril de 1967, sob•re ^normas

reguladaras de1 comercio exterior de ajos

y de pimentón. («B, O.» ded 10 de abril

de 1967. )

Ordenaeión rural

Decreto 739/67, de1 Ministeria de Agri-

cu^ltuna, feeha 23 de marzo de 1967, par

e^l que se deGlaran la omdenaoión rural

de la eomarca de San Flstie,ban de Gor-

rhaz (Sori^a). («B. O.» del 10 de abri]

de 1967.)

Normas vigentes sobre estupe^Paclemtes

Ley 17/67, de 1a Jefatura de1 IIstado,

fecha 8 de abril de 1967, por 1a que

se utillzan las narmas vigentes sobre es-

tupefacientes y adaptándalas a do esta.

bleaido en ea convenio de 1961 de 1as
Nacíones Unidas. («B. O.» del 11 de abril

de 1967. )

Normas de calidad Dara la :ulfalfa

deshLdratada

Orden deS Ministerio de Agrícultura.

fecha 28 de marzo de 1967, ^par 1^a que

se esta•blecen lasn or2nas de aalidad ipara

la alfadfa deshídratada. (<cB. O.» de1 11

de a^brí2 de 1967. )

Cunlllo sabre iusetnínaclóu artídíclal
ganadera

Resodución d^e la Díreocíón Qeneral, do

Gana,derfa, fecha 10 de abrid do 1967,

por 1a que se constítuye la oe9ebracibn

de un cursillo de espeoialistas en ínse-

m^inación ^artificíal óan^adera ^a ^oe!lebraa•

en Zaragoza, con arreglo a las bases que

se citan. («B. O.u de1 15 de abri.l de
1967. )

1'rórroga dc loti bcncflc[a, fitica^lcs a lub

damn[flcldos Iwr la pestc Ixtrcina

Ilecri^to-Ley 3/67, de la Jefatura de1

Estado. fecha 6 de abril de 1967, por

el que se prarroga el de 16 de febrero

de 1965, n_ue concede beneSicios fiscales

a 1os damnifiaados por la peste parclna
a,f^ricana, («B. O.» del 17 de abrLl de
19^67. )

Yías tx;cua.ri:^

Ordenes ded Mínisterio de Agriculbu-
ra, fechas 12 de abri] de 1967, por 1as

que se aprueban los expedientes de ala-

sificación de las vías pecuarias existen-

tes en ]os términos municipales de: Ce-

breeos (Burgos) Y Calabazas (Segovía).
(«B. O.» de.l 19 de ahril de 1967.)

Librus geutealógicon dc ga,nado v:u;u^no

Resalución de ]a Direooión General de

Ganadería., fe^oha 10 de abril de 1967, por

la que se regull^a e,l funcionamienta dsl

Libro Genealógico y Comprabacíón cUe

Rendimientos del ganado vacuno de rar

ra frisona española y su implantación

aficia•1 en e1 territorio nacional. («B. O.»

de^l 24 de abril de 1967.)

Campaña algtrdonera 1!)(i7-(i8

Orden del Ministerfo de Agricultura,

feoha 14 de abril de 1967, sobre orde-

nación de la oampatia adgodonera. (aBo-

letín Ofícla.l» del 'l2 de abril de 1967.)

Lucha contr:^ ta Destc Iwrclna

Dear-eto 802^67, del Ministeria de Agrl-

culUUra, fecha de abríl, sobre intensifí-

cacíón de ^a lucha contra ;la p^este por-

cina afrícana_ («B. O.» de] 24 de abrl^l

de 1967. )
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Ejercicio del derecho de retracfo.

EI suscriptor 1 ^.983.

Les agradecería me aclarasen lo siguiente:
Estoy interesado en salir a retracto de una

finca que ha sido vendido y está en medio de
d'os mías, pero no han hecho escrituru ^ública,
u el nuevo dueño y,^ está tra'vajnndo en ella;
ndemás quicre llevar el agua de esa f inca a otra
suya, q,ue está a unos 800 metros, y para ello ten-
drá que ^asar su tubería por debajo ^le la que
fengo yo para ^as,nr el ogua de una a ofra finca.

Como colindante, creo tengo derecho o re-
tracto. rYero cómo hacerlo si no han hecho es-
crituru ^ública^

Si ellos dijeran que era arrendad'a para hacer
la escritura ci'espués de pasado algún tiempo,
rtendría yo derecho a retracto?

En caso de que hiciernn los traba7os de lle-
var el agua y yo /^udiera quedarme con la fin-
ca, r tendría qu^e abonarle esos gastos o dejarle
que llevara el agua? Dichas fincas son menores
de una .hecfárea.

Tres son las cuestiones que pregunta en su con-
sulta :

I.° Condiciones en que puede ejercitar el retracto
de una finca rústica vendida, que está situada entre
dos de su propieda^l, colindantes con ella.

2.° Si para llevar desde la finca, ahora vendida,
agua a otra finca, ^nediante una cañería, puede pa-
sarse ésta por debajo de otra cañería de usted sita
en una cañada.

3.° Si en el caso de que ejercitase usted el retrac-
to sobre la finca ahora vendida tendrá o no que pa-
gar los trabajos e instalación de la cañería que sale
de dicha finca para llevar agua a otra.

Contestando a estas preguntas, le informamos, por
el mismo orden, lo siguiente :

I." Si la finca riística vendida tiene una cabida
que no excede de una hectárea y es colindante con
otra de usted, ta:nbién nística. y no están separadas
por arroyo, acequia, barranco, camino u otra servi-
dumbre aparente en provecho de otras fincas-como
es el caso de usted, según deducimes del croquis que
acompaña-puede usted ejercitar el retracto sobre la
f inca vendida, conforme dispone el art. 1.523 del Có-
digo Civil.

El derecho de retracto deberá ejercitarse, según es-
tablece el artícula 1.524 del citado C'ódigo, dentro
del plazo de nueve días, contados desde la inscrip-
ción de la compraventa en el Registro de la Propie-
dad y en su defecto desde que haya usted tenido co-
nocimiento de la venta.

2.° Entiendo que el propietario de la finca, situa-
da entre las dos de usted, que supone ahora vendida,
puede llevar agua mediante una cañería a otra finca,

mientras no atraviese ninguna finca de usted, y que,
igual que usted hizo, poclrán pasar la cañería por la
cañada, siempre que no causen en su cañería nin-
gún daño. Todo esto por lo yue a usted se refiere,
sin perjuicio de los derechos que puedan tener otros
propietarios, si atraviesan sus fincas, y de las auto-
rizaciones que, en su caso, puedan ser necesarias
para atravesar la cañada, con su tubería o cañería.

3.° Conforme dispone el artículo 1.521 del Código
Civil, si ejercita usted el retracto, se subroga en la
compra de la finca, en el lugar del comprador, con
las mismas condiciones estipuladas en el contrato.

Como tiene usted nueve días para ejercitar el re-
tracto, no parece lógico que en dicho plazo el com-
,^rador haya podido realizar mejoras en la finca. Por
otra parte, la insta'.ación de la cañería para regar
otra finca con agua de la finca comprada no es una
mejora para ésta, sino para aquélla a la que se des-
tina el agua y un perjuicio o gravamen para la que
se trata, que quedará como predio sirviente áe la ser-
vidumbre que se establece.

Para ejercitar el retracto tendrá usted que satisfa-
cer al comprador el precio de la venta y los gastos
del contrato, y cua:quier otrc pago legítimo hecho pa-
ra la venta y, en su caso, los gastos necesarios y úti-
les hechos en la finca vendida, aunque en este su-
puesto na es probable que se haya producido ningu-
no, como antes decimos.

En consecuencia, si el retracto lo ejercita como
consecuencia de otorgamiento de escritura de com-
praventa, el precio será el que figure en dicha escri-
tura, y si ejercita tal derecho, por haber tenido cono-
cimiento de ia compraventa, por medio distinto, el
que haya usted conocido, ya que aquel conocimien-
to ha de ser completo, e sea, de todas las condicio-
nes de la compraventa, a fin de que pueda deciclir,
con absoluto conocimiento c]e causa, si le interesa o
no ejercitar el retracto.

Si verdaderamente le interesa la finca de que se
trata deberá usted requerir al vendedor y al compra-
do^ de la misma, bien notarialmente o por acto de
conciliación para que le manifiesten si se ha llevado
a efecto la compraventa y en caso afirmativo le par-
ticipen, igualmente, las condiciones de la misma, a
fin de que pueda usted actuar en consecuencia.

Si llega a un acuerdo con el cornprador y le cede
la finca °n compraventa, antes de que se haya for-
malizado en escrítura pública, podrá otorgar ésta di-
rectamente con el vendedor.

Si no ]lega a dicho acuerdo tendrá que demandar
al vendedor y comprador, pero como en este su-
puesto tendrá que valerse de un Abogado, que le
dirija el juicio, considero que con lo que dicho ten-
drá suficiente para la orientación que solicita er. su
consulta.

Ildefonso Rebollo Dicenta,

5.247 Aba^ado
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Libro que trate del almendro.

D. Enrique Sanz, '1.aragoza.

Desearía saber autor y libro que trate del al-
mendro y que ^lé algunos datos de rendimientos.
gastos, etc., y resul^do económico de su cul-
tivo.

Para recabar los datos Pconómicos que solicita pue-
de consultar el libro titulado ^cEl almendro v su cul-
tivo», por José L_ópez Palazón, Ediciones Mur^di-
Prensa, Castelló, 37, l^Iadrid, el cual posiblemente
podrá adquirirlo en la Librería Agrícola, Fernando V1,
número ?., !Vladrid, o en cualquier librería agrícola de
F_spaña.

Por correo aparte se le envía un ejemplar del fo-
Íleto ^^El almendro, su importancia y cultivo en Es-
paña», editado por la Dirección General de Agri-
cultura.

Cristóbal de la Puerta,
5 2^$ Ingeni^ro a^gróhamo^

nestoconamiento de encinas.

P. Rodríguez, Cáceres.

En una de mis fincas he sc rr,^^lo baĈ tantes en-
cinas deja^ndo una cuarta de tocón. Estos to-
cane^s en el snelo esforban muchísimo para
ararlo con tractores y me han dicho que ^hacién-
doles a los tocones im agujero en el cenfro y
echándole i_n ácido ésfe se come la madera y
se tJUdre el tocón rá^idamente.

Desearía con gran interés me dijeran qué sus-
iancia debo echar t^ara que desa^arezcan estos
iocones lo más rápidamer.te posible.

Me supongo deben ser sustancias como el
clorhí^lrico, ácido sulfúrico o ácido nítrico co-
merciul, cuyo ^recio f uera unas tres /^esetas li-

fro, pues sí son productos más caros no sería
rentable ^orque iengo que n^licarfo a miles de
encinas.

Lamentamos que la contestación a su consulta so-
bre destoconamiento de encinas tenga que ser absolu-
tamente negativa, porque la rapidez, economía y efi-
cacia que usted desea obtener es incompatible con
la operación por procedimientos químicos.

Para poáer establecer plazos y costos que hagan
aconsejable un destoconado se precisaría conocer e]
número y dimensiones, diámetro de. los tocones.

Existen máquinas extranjeras muy potentes cons-
truidas a propósito para esta clase de labores.

Tomás Martín Gafo,

5. 2 t9 Ingeni^ero de Montes

!%^Í^ ^ _F,stablo ^ara cincuenta terneros.

^ _ V. Soriano, V. Júcar (^Cuenca).

Tengo solicitado de Acción Concertada paro
lu eonstrucción d'e un establo de cincuenta ter-
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' neros, /^ero desconozco cómo debo construir

esto.
Como uco que uarios su^scri^fores se dirigen a

la reuista y le f acilit,an ^lanos, es por lo que les

ruego me enuíen a mí uno. Les diré que ^londe

fengo pensado hacerlo tiene veinticuafro metros

de largo ^or ochc de ancho.

En un libro que publicó rec:entemente el M^iniste-
rio de Agricultura, titulado ccAsociación concertada
para ganado vacuno de carne», fíguran los planos de
un establo para 30 terneros, cuyas fotocopias recibi-
rá por correo.

Aumentando las dimensiones indicadas en dichos
planos en la proporción que corresponda, puede ele-
var la capaci^ad del establo haciéndolo suficiente
para alojar los SO terneros indicados en su consulta.

5.'l50

Angel d^ Torrejón y Montero,
Ingenlero aBránamo

Libros sobre piensos com^uestos.

F. Cuervo, Salinas (Oviedo).

Les agradecería me ^ro^orcionaran nombre
de alguna obr,a er, la aue se trafe con am^litud
de la e^laboración de (^ienso^s com;puestos y de
correctores para los mismos.

Las obras en español que en la actualidad son más
consultadas entre los especialistas de piensos son las
siguientes:

DAVID: uTécnicas y tecnología de la fabricación de
los piensos compuestosn.

f nCOB :<<Deterrninación microscópica de los piensos
compuestos>>.

S^MMO^s :<<Tecnología de la fabricación de piensos
compuestos>>.

Dichas obras puede adquirirlas en cualquier esta-
blecimiento del ramo.

Félix 7^^^legón Heras,
5.251 De1. Guerpo Naoional Vetea^ínario

Incumplimiento de contrato.

F. Catnpo, Fresno del Río Tirón (Burgos).

Les ruego me indiquen q^é derechos tengo
sobre lo Ĉ iguienf^e:

Í^engo tractor y a últimos de junio estuuo aran-
do /oara u^n señor • y teníamos un ajuste por fa-
negas y Ib te^ní,amos hecho nada más de palabra,
no cumpliendo yo lo que sc habló ^orque este
señor cn las }incas qaería meterme unos celemi-
nes ^or encima de la cabida que a mí me daba.

Fue a cobrarle y ese señor dice que no me
paga si no le echaba unos días a,arar, y yo, no
pudiendo hacerlo, me dirijo a usf^e^l'es a ver si
me indican la manera de cobrarle.

Tarnbién he de decirles que llevo año y medio
con el tractor y he ^agado matrícula de írillar,
^ero no dc arar, que no ha *^agado nunca.

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

RICHMOND, CALIFORNIA (LT. S. A.)

F'RUTICULTORI:S

Proteged vuestrosfrutos con

ORTHOCIDE

moderno fungicida a base de CAPTAN.

VITICULTORES

Tratad vuestros viñedos con

ORTHOCIDE u ORTHO PHALTAN

Y
ORTHOCIDE S 5-80 DUST

Protegiéndole al mismo tiempo del MIL,,^ lU
y OIDIUM

INSECTICIDA

VOLCK VERANO

de fama mundial con más de 25 años de ex-
periencia en las regiones naranjeras.

Combata el arañuelo de perales y ciruelos y
los gusanos de manzanos y peralc s c^on

ARSOPLON

ORTHOFLOTO<l'

Azufre coloidal mojable para cim^batir cl
OIDIUM.

ORTHO MALATHION

Sobresaliente polivalencia y acción pl^ectsa
contra ataques simultáneos de pulgon:^^ y
otras plagas.

CENTRAL. - BARCELONA: Vía Layetaria, 2$.

SUCURSALES. - MADP.ID: LOS Madra,ZO, 22.

VALENCIA: PáZ, 2ó.

$EVILLA : LU1S Montoto, 18

LA CoRUfiA: P.° de Ronda, 7 al 11.

M^LAGA : Tomás Heredía, 24.

ZARAGOZA: ESCUelaS PI&,s, 6.

Depósitos y representantes en las principale.
plazas
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ACABA DE APARECER...

fl diag^óstic^ de suelos y plaolas
(Métodos de Campo y laboratorio)

Por JULIO LOPEZ-RITAS

Quimico-Farmacéutico. Director del Laboratorio Agrin-

ca. Ex jefe del Laboratorin de Suelos del Servicio

SHELL para el Agricultor.

Uzz vol2cnzen de 267 ?^áginas 23 r, 15,5 cnzs., con 26 fo-

tograjías y dibujos en negro. .NZUnerosas tablas, cuadres

y gráJicos. Oc)zo lánzinas en hapel couché, intercaladas

en el tea•to, tiradas en ollset. con 21 IotoDralias a todo

color.

Enc°uadernado frr rzistica con cubierta a dos tintas.

1967. Ytas. 480.

INDICE GENERAL : RECONOCIMIENTO. PROLOGO, por
L. 'I'orras Uriartc, Dr. Ingen+ero Agrónozno. PRIMERA
PARTE : METODOS DF. CAMYO. Tonza de n+uestras de
suelos: Toma de muestras en perfiles. Ecologia natural.
Toma de muestras en campos experimentales y fincas.
Los grandes grupos de suelos. Yerturbacio^zes en /a nu-
tricion de las cultiaos: Síntomas visuales. El diagnóstico
analítico de las deficiencias. EL diagnóstico de las defi-
ciencias minerales mediante ensayos de campo y en in-
vernaderos Exánzenes de los suelos en el laboratorio:
Análisis preliminar, interpretación de los valores analí-
ticos y algunas sugerencias de corrección de anomalías.
Ejemplo práctico. FOTOGRAFIAS EN COLOR : Informe
análisis foliar (a, En árboies normales. b, En árboles de
poco desarrollo).--I. Plantas de algodón cnn deficiencia
de nitrógeno.--II. Planta de maíz con deficiencia de
fosfatos.-III. Planta de algodón con deficiencia de po-
tasio.-IV. Tabaco con deficiencia de potasa.-V. Hojas
de maíz mostrando deficicncia de nitrógeno, fósforo y
potasio, en compara^.ión con otra bien nutrida.-VI. De-
ficiencia de calcio en sésamo.-VII. Deficiencia de mag-
nesi^ en apio.-VIII. Plantas de algodón con deficiencia
de magnesio.--IX. Doficiencia de azufre en el bananero.
X. Falta de boro en citricos.-XI. Limonero sufriendo
de deficiencia en hifn•ro.-XII. Defzciencia de magnesio
cn cítricos.-XIIL---Dcf'icirncia de cinc en los cítricos.
XIV. Ataques de enfermedadea cr+ptogá,micas que Pue-
den cenfundirsc con deficienczas minerales.--XV. In-
tluencia en e•1 diagnóstzco 1'oliar del modo de tomar las
mucstras.-XVI. Hojar: de limonero mostrando «quema-
zones» típicos producidos por exceso de sal en el agua
de riego.-XVIl. Costra salina en la que se destacan las
efluorescencias causadas por la deshidratación de algu-
nas sales.-XVIIL La toxicidad de sales impide el nor-
mal desarrollo del maíz.-^XIX. Detcrminación dromato-
gráfica del nitrógeno.

SEGUNDA PARTE: LOS METODOS QUIMICOS PARA
EL ANALISIS DE SUELOS Y PLAIVTAS. Análisis de
suelos: Aparatos y material utilizades. Reaccián del sue-
lo (pH). Conductibilidad eléctrica. Pérdidas por igni-
cicín. Materia orgánica y carbón. Nitrógeno. Carbonato
de calcio. Fosfatos fácilmente asimilables.-Cationes
cambiarles.-EI potasio del suclo. Requerimiento de cal.
Análisis físico. Análisis de suelos salinos. Componentes
principales totales. Microelementos totales. Análisis de
^^lantas: Preparación de la muestra. Preparación del ex-
tracto. Cálculo de los resultados. Aparatos y material
utilizados. Pruebus de toxicidad cn plantas (por el Cu,
Pb, Ni, Co y Cr). Pruebas de tejidos en el campo. Prue-
bas de toxicidad en plantas (por el Zn). Los nematodos.
APENDICE : Tablas. BIBLIOGRAFIA (al final de los
capítulos).

Solicite nuestro CATALOGO GENERAL 1967 dc libros
Sobre AURICULTURA, GANADERIA, ALIMENTACIONI

E INDUSTRdAS DERIVADAS

IIBRERIA MU N DI-PRENSA
C A 5 T E t L b , 37 MADRID (1^ APARTADO 1.223

T[lérowoa, Ti[ro... 277 a6 ^SS - O^ic,r^[. 273 51 31

Dado los antecedentes que facilita el señor consul-
tante, estimo que el contrato verbal a que se refiere
es una obligación recíproca, mediante la cual el con-
sultante se comprometía a arar la superficie conve-
nida de la otra parte y ésta a pagar el importe pac-
tado por el servicio que se prestaba.

Dice el señor consultante que no había cumplido
+^lo que se habló» y por tanto estimo que es aplica-
ble el artículo 1.124 del Código Civil según el cual
«la facultad de resolver las obligaciones se entiende
implícita en las recíprocas para el caso de que uno
de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El
perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimien-
to o la resolución de la obligación con el resarcimien-
to de daños y abono de intereses en ambos casos.
También podrá pedir la resolución, aun después de
haber optado por el cumplimiento cuando éste reaul-
tare imposible. El Tribunal decretará la resolución
que se reclame, a no haber causas justificadas que le
autoricen para señalar plazo.

Son condiciones necesarias para la aplicación de
este artículo : 1.^ La acusada reciprocidad de lae
obligaciones en juego.-2.' La exigibilidad de las
mismas.-3.® Que el reclamante haya cumplido lo
que a él incumbía ; y 4." llna voluntad rébelde y
declarada en el acusado de incumplidor. (Sentencia
de 8 de julio de 1952.)

Es muy posible que si el consultante exigiera el
pago de la superficie arada con el tractor, la otra
parte alegaría el incumplimiento del contrato (porque
aunque sea verbal hay contrato), invocando el artícu-
lo invocado 1.124 del Código Civil, en cuyo caso a lo
más que se podría aspirar es a que el Juzgado seña-
lase un plazo para que el consultante arase el resto
de la supeYficie tal y como se pactó ; si es esto es fac-
tible por el tiempo limitado de la labor a ejecutar.

El consultante debió cumplir lo convenido paf•a exi-
gir después el pago, no comprometiéndose a la situa-
ción anómala que se ha creado.

Cuando se trata de ejercitar algún derecho, ante
Juzgados y Tribunales, desde la R. O. de I de enero
de 191 I, hasta la fecha, en su artículo 61, se exigía
acompañar a la demanda, cuando el reclamante ae
halle sujeto a tributación, y la acción que entable
tiene relación con su actividad, justificar por medio
del recibo talonario o por certificado visado por la
oficina correspondiente que estaba al corriente en el
pago de la cuota respectiva, y como ae dice en la
consulta que no paga matrícula para arar, esto sería
un nuevo inconveniente si el presunto demandado se
sabe defender. ^

M,auricio García Isidro,

5.252 AbegAdo

Construcción de silo.

Doña Dolores Ruiz, Caudilla (Toledo)^

Tenrondo que consfruir una especie de silo
aprouechando un desniuel del terrerro, con el fin
de facilitar su descarga, mucho agradecería a us-
tede's me indic•,asen si para una altura de trigo
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de cuutro metros y una base plana de 4 X 4
mefros sería suficíente un gru^o de pared de la-
drillo y medio, o s^an unos 38 centímetrs, co-
^idos con cemento, todo con armadura de hierro
y uralita, c^na puerta de 1,80 X 0,90, o si, por
eI contryario, Ins paredes debieran ser más drue-
sas o reforzadas con alambre

No es aconsejable hacer ningún edificio pue se va
a dedicar a silo, y que por tanto recibe empujes la-
terales, en fábrica de ladrillo, y, desde luego, en este
caso, el pie y medio no es suficiente. Lo convenien-
te es, respetando las dimensiones que indica en su
croquis, construirlo de hormigón de, 250 kilogramos
de cemento por metro cúbico, con un espesor de pa-
redes de 30 cros. y ligeramente armado con una cua-
drícula de hierros redondos de 10 mm. separados
20 centímetros.

Sin embarge, el croquis que acompaña no tiene
sentido, ya que por una puerta de I,80 X 0,90 es im-
posible conseguir que este almacén alcance nunca la
carga total con cuatro metros.

Si nos enviara una sección aproximada de cómo
es el terreno hecha a escala, en correo apa^te le en-
viaríamos un croquis en el que se le indicaría la for-

ma de carga y- descarga para aprovechar al máximo
!as dimensiones indicadas.

Sanfiago Escartín,

5.253 Ingeniero agrónrnno

Requisitos de una parada rública.

Un suscriptor.

Pretcndo dedicar a paruda l^ública sendos sc-
menf.ales de cerda y unccno. 1Vecesito saber los
requisitos Icgales ^le Juncionamiento y las nor-
rnas higiénicas para el cuidado dc dichos semen-
,'nles.

Los requisitos legales que deben reunir los reproduc-
tores para ser dedicados a paradas públicas y los lo-
cales, así como otras condiciones de interés que debe
conocer un paradista, se encuentran en el Reglamento
de Paradas de Sementales y de reproductores en régi-
men de Inseminación Artificial, que fue aprobado por
Decreto del Nlinisterio de Agricultura de 26 de mayo
de 1958, publicado en el aBoletín Oficial del Estado»
de 28 del mismo mes.

5.Z7^
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La agr/on/f^ra ^noderna, exlqe para sus /a-

bores móqa/naa 'de móx/ina oaUdad como /o

aon /as Y/RG/N/A A-H. La satisfacción de po-

seer una Y/RG/N/A A-H, hará de Yd, e/ agr!-

c^/for qua con e/ n^/n/nio esfuerzo, rea//zará

/oa mayores frabaJos con e/ menor cosfo,

Tran:porla hasfa 500 Kgs. Trabojandoconaradoreversible Viñedosyárbolado en gen^ral

Félix %-alegón Her,^s,
Del Guerpo Na4ionad 4etesinaa^io

^
ZARAGOZA
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Subrcgación de arrendamiento.

D. Lá^aro Robredo, Logroño.

Se frutr, de un inquilino que u la muerte de su
madr^^ cnntinuó viuiendo en el risc qwe ésta
^cupaba, el cual oivía cor, la misma.

Pero ahora esfe inquilino también h,a falleci-

do, des^ués de unos oeinticinco o treinta años

del fallecimierrto de su madre. Este deja es^osa

e hijos y quisiera saber qué ^_lere.chos tienen és-

fos para contin!rur o no con la misma vivienda.

Asimismo si tiencn derecho a continuar en
ésta, en qué form,n he de extender ^1 recibo, si
ha de ser a nornbre dcl difunto o si hay incon-
ueniente en /^onerlo a nombre de la viuda de
don Feli^re Díaz, el nombrs del es{^eso, ^ara
que no se considere eorno nueuo inquilino a par-
fir de esta f echa.

El texto refundido de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, de 24 de diciembre de 1964, en su artícu-
l0 59, dice que aal fallecimiento del subrogado en la
vivienda por actos <<intervivos>> o amortis-causan sólo
podrá continuar ocupándola con el mismo carácter
su cónyuge o descendientes legítimos naturales o

GRANIAS DISTRIBUIDORAS:

adoptivos, sin que se autoricen ulteriores subrogacio-
nes, debiéndose observar, en cuanto a convivencia,
orden de prelación y notificación, lo preceptuado en
el artículo 58, qve dice en su párrafo 2.° ^^que cuan-
do fueren varios los beneficiarios del derecho a que
se refiere el número anterior sólo uno de ellos podrá
utilizarlo, y a falta de acuerdo entre los mismos se
observará el orden de prelación del cónyuge, descen-
dientes, con preferencia a los hijos varones menores
cie edad, las hijas solteras y los mayores irnpedidos
físicamente».

La subrogación deberá notificarse fehacientemen-
te al arrendador dentro de los noventa días siguien-
les a la fecha del fallecimiento del inquilino, acredi-
tando ésta con la certificación del Registro Civil, de
defunción, y el parentesco que rma al causante el
que pretenda subrogarse.

Por tanto, es la cónyuge qvien tiene derecho, en
primer término, a la subrogación y ésta debe hacPrse
constar en el contrato como cláusula adicional, y en
lo sucesivo, si cumple con la obligación clicha viuda
de notificarse fehacientemente el fallecimiento y su
petición de subrogación, los recibos debc n extender-
se a nombre de la misma.

5.25i

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

ROCA SOLDEVILA, S. A.
Aparledo 75. - REUS

AVICOLA CORBLASA
Duqw d^ L VIcM^i., 15.--VALLADOLID

GRANIA PUJO
Vill.nu.v. r G.Ilní

;v/auricio García /sidro,
Abagado

^ RONCESVALLES
B^nllo Moebñ.n., 25.-ZARAGOZA
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;FRUTICULTOR!, ; OLIVARERO!
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, 5ervicio Tco. Plagas del Campo

Calle del Mar, número 23, 1' VALENCIA-3. Teléfono 21 27 78. Conferencias: de 9 a 11 horas

Préstamos del Banco de Crédito Agrícola.

La Industrial Rcalense, Real Montroi (Va-
lencia).

Les ruego tengan la bondad de remitirnos por
correo los /olletos explicatiuos de los préstamos
que concede el Banco de Crédito Agrícola.

Uesearía m^:^ indicasen si h,ay alguna legisla-
ción posterior a esos /olletos, detallando la
misma.

En el folleto, que por correo aparte se le remite, se
detallan los distintos tipos de auxilios económicos que
el Banco de Crédito Agrícola puede conceder a los
agricultores y ganaderos.

f unto al mismo folleto se le envían también dos im-
presos de solicitud de préstamo : uno, con franja ver-
de, para inversiones en explotaciones agrarias, y el se-
gundo, con franja roja, relativo a industrias agrope-
cuarias.

Puede usted obtener más información sobre el par-
ticular e^r los Servicios Provinciales del Instituto de
C:rédito a Nledio y Largo Plazo que. en las respectivas
sucursales del Banco de España, tiene instaladas ofi-
cinas informativas. También puede obtener:a directa-
mente en el propio Banco de Crédito Agrícola, Madrid.

En la provincia de Va^encia actúa como entidad co-
laboradora del Banco la Caja de Ahorros y Monte d'e

PARA UNA BUENA
PLANTACION

Piedad de ^'alencia, para préstamos de inversiones in-
Feriores a 750.000 pesetas.

José fesús ^ remades,
5.256 Ingeniero agrónomo

Plano de estercolero.

Un suscriptor.

Necesito h^cer con la n7áxima urgencia un es-
tercolero para catzacidad de 50 a 60.000 hilogra-
:nos, ya que me proporcionan gallinácea y quí-
siera aprouechar mucha /^aja para componer más
c-stiércol.

Si pudiera /^rororcion,arme un pfan o detalles
del mejor sistetna y/orma les quedaría rnuy agra-
decído.

El proyecto de estercolero que desea se lo facilitará
grahtitamente el Instituto Nacional de Colonización si
lo solicita en el impreso modelo I-C- I que recibirá por
correo.

Ad°más de dicho proyecto, para hacerlo efectivo, el
citado Instituto puede concederle un anticipo sin inte-
rés, reintegrable a largo plazo, y el Ĉervicio Nacional
del Trigo una subvención de hasta el 40 por 100 del
presupuesto de la obra.

5.257

APORTE

Distribuidor^ S.A. CROS

_ Mejor enraizamiento
Corrije las carencias
Retiene la humedad

Angel de ^I orrejón y Montero,
Ingeniero agrónomo

EN ABONADOS
DE PRODUCCION

o°^^ ^^
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En el número anterior de
esta Revista, al comentar
brevemente el tomo prime-
ro de la mencionada obra,
referente a los Arrenda-
nzientos rústicos, hacíamos

determinadas observaciones acerca de la selva le-
gislativa respecto al particular y de la gran utili-
dad que al lector le había de prestar la asistencia
del autor para caminar con seguridad y acierto.
Esto mismo podría repetirse, corregido y aumen-
tado, para los Arrendamientos urbanos, toda vez
que la maraña legislativa arranca ahora desde el
año 20 y la mera enunciación de las disposiciones
más importantes, que hace el autor en el intere-
sante capítulo que sirve de introducción a la obra,
pone los pelos de punta, como suele decirse.

Cautelosamente afirma el señor SANTOS PASTOR
en el prólogo a la cuarta edición de su obra-este
detalle de haberse agotado ya tres ediciones es muy
significativo-que en. múltiples extremos, tanto la
legislación como la jurisprudencia, pueden ofre-
cer diversas dudas. Si esto es así para un juris-
consulto de la talla del autor, calcúlese lo que re-
presentará para el casero o el inquilino del medio
rural, al cual ámbito llegó hace tiempo la marea
nacida en la capital. Y empleamos la palabra ma-
rea sin ánimo de hacer un fácil juego de pala-
bras. También es muy de destacar el prudente con-
sejo que se da a los abogados a continuación, a fin
de que busquen soluciones por la vía amistosa, si
es posible, para arbitrar por sí mismos fáciles so-
luciones de equidad.

Fiel a su propia manera de hacer, el autor cen-
tra las múltiples cuestiones en doce temas diferen-
tes, que son :"Ambito de aplicación de las leyes",
"El subarriendo", "Cesión y traspaso", "Derecho de
tanteo", "Duración de los contratos", "Necesidad
de ocupación de viviendas", "Derribo de la finca",
"Inocupación y cierre", "Estudio sobre la renta",
"Obras de conservación y mejora", "Resolución y
suspensión de los contratos", "Jurisdicción y com-
petencia".

Con esta manera tan práctica de enfocar la ma-
teria, el lector podrá ir derechamente al punto
que le interese, dando de lado a otras cuestiones,
cuyo estudio de momento no representaría para
él más que una complicación.

19:(?I'I[T:il,li )>
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Propietarios, colonos, in-
Q'2l$linos.-SANTOS PASTOR

(Angel). - Tomo IL-
Arrendamientos urbanos.
Un volumen de 467 pági-
nas.-Editorial Aranzadi.
Pamplona, 1966.

Como el toino, finaliza éste con la inclusión de
46 modelos de contratos y formularios, que ocu-
pan más de 60 páginas en la obra, entre los cuales
es seguro que ha de estar el que nos interese, ya
plasmado en la literatura consiguiente al caso que
preocupa.

La edición. quinta de la obra no se hará esperar
no solamente por la gran acogida que han de dis-
pensar a la cuarta los profesionales y los intere-
sados, sino porque es de temer que la máquina le-
gislativa siga alumbrando disposiciones para reco-
ger caso tras caso, en un afán de seguir prote-
giendo, a nuestro juicio excesivamente, a una de
las dos partes contratantes.

Ali^zzentación y e^plotación
del ganado. - Diccionario
políg^lota ilustrado, segunda
edición.-Autores: H. STErrr-
METZ y numerosos colabo-
radores. - Editores : Loh-
mann & Co., C.-Hambur-
go-Cuxhaven. - Publicado
por Steinmetz, 5240. Betz-
dorf (Sieg), Postfach, 730
(Alemania). - Formato de
bolsillo: 10 X 16 cm.; car-
toné; 288 págs.; 3.700 en-

tradas en. seis idiomas, 800 ilustraciones individua-
les y 50 de conjunto. Indice de materias y registros
alfabéticos en los seis idiomas.-Precio: 18 DM.

La edición primera de este diccionario multilin-
gize ilustrado, único en su género, se agotó en pocos
años.

En vista de la evolucióri de las ciencias y de la
técnica en los últimos años ha sido necesario am-
pliar considerablemente la primera edición.

Experimentaron una amnliación notable los ca-
pítulos dedicados a la fisiología de la nutrición,
preparación de alimentos, instrumentos para el
cuidado de los animales, alimentación automáti-
ca de vacunos y cerdos, producción cunícola, ga-
llineros y jaulas para la avicultura intensiva, ali-
mentación, bebederos y eliminación del estiércol
de los alojamientos del ganado, manejo y utiliza-
ción de los huevos, sacrificio de aves ,y su comer-
cialización, así como calificación de animales de
sacrificio. Como nuevos figuran capítulos sobre ob-
tención de alimentos para el ganado, mercadeo y
también pesos y medidas.

La segu:nda edición añade 1.200 nuevas entradas.
Aproximadamente la mitad de los dibujos y lá-
minas han sido rehechos, actualizándolos. Merece
especial atención la explotación de bóvidos, sui-
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nos, conejos y aves, habiéndose tenido en cuenta
aquí los nuevos aparatos y máquinas. Esta edición
ofrece por vez primera una completa ojeada sobre
la "Técnica en la producción animal".

Los conceptos se han ordenado por campos de
trabajo, subagrupando las materias semejantes en
cada campo especializado. Todos los conceptos o
entradas aparecen en seis idiomas: alemán, inglés,
francés, español, italiano y holandés, asegurando
una comprensión objetiva y perfecta. El índice de
materias, con marcas en el canto del libro, y los
registros alfabéticos, todo ello en los seis idiomas
y muy detallado, facilitan la búsqueda del concep-
to deseado.

El di.ccionario políglota ilustrado Alinaentació^t y

explotació^a del ganado es tan interesante para los
agricultores y ganaderos progresistas como para
los maestros y agentes de extensión dedicados a
estas cuestiones y para los especialistas de nutri-
ción y alimentación (fabricantes de piensos, di-
vulgadores y comerciantes), resultando indispensa-
ble en discusiones, reuniones, correspondencia y
también para ayudar a leer la correspondencia ex-
tranjera y para los viajes de estudios al extran-

jero.

1-:Sl{ 4){Un ^L7ttitF 1ii^.1t PrV^
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Estudio sobre relaciónes injer-
to-patrón en vides utilizan-
do P-32 como trazador.-
MELLADO ( L U 1 S), HIDALGO
(Luis), CABALLERO (Fernan-
d0) y RODRÍGUEZ - CANDELA
(Manuel).-Un folleto de 76
páginas con 83 ilustracio-
nes.-Madrid, 1966.

El Instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas,
en publicación especial, ha
editado este intesante traba-

jo, realizado en su Centro de Ampelografía y Viti-
cttltura y Sección de Aplicación de la Energía Nu-
clear a la Agricultura.

Se estudia la absorción, transporte ascendente y
descendente y acumulación de fósforo en plantas
de vid francas e injertadas utilizando P-32 como
trazador. Los resultados y conclusiones más des-
tacados son los siguientes:

1. En plantas de vid no injertadas, la acumu-
lación de fósforo en el tallo, tras veinticuatro
horas de absorción radicular, varía de unas plan-
tas a otras, aunque en todas se observan el mismo
modelo de distribución : acumulación máxima en
el segmento de tallo más próximo a las raíces,
acumulación decreciente en los tres o cuatro seg-
mentos siguientes hasta alcanzar una acumula-
ción constante para el resto del tallo y un nuevo
aumento para las hojas.

2. La concentración de fósforo en el xilema es
muy superior a la del extremo, lo cual parece in-

dicar que los iones son introducidos en el xilema
por algún mecanismo de naturaleza metabólica,
venciendo un gradiente de concentraciones.

3. En plantas injertadas, la acumulación de fós-
foro, tras veinticuatro horas de absorción radicu-
lar, es mucho más intensa que en las plantas fran-
cas correspondientes, tanto en el portainjerto co-
mo en el injerto.

4. La zona de soldadura no constituye ningún
obstáculo para el transporte ascendente de fósfo-
ro, pero frena, en cambio, notablemente el trans-
porte descendente.

5. Bajo las condiciones experimeiitales utiliza-
das, la presencia o ausencia de las hojas, la púa
y la zona de soldadura durante el período de ab-
sorción radicular (veinticuatro horas) no influye
cualitativamente ni cuantitativamente en la distri-
bución del fósforo en el tallo.

6. El injerto induce cambios fisiológicos en el
portainjerto, que se manifiestan por el incremen-
to de acumulación de fósforo indicado en el pun-
to 3 de estas conclusiones. Estos cambios se siguen
manifestando exactamente igual aun después de
suprimidas la púa y la zona de soldadura.

7. Los cambios fisiológicos mencionados en el
punto 6 afectan a las propiedades de absorción de
iones por las raíces del portainjerto. E1 estudio de
dichas propiedades en raíces cortadas de distintas
combinaciones injerto-patrón muestra que:

a) El "espacio libre" radicular permanece sen-
siblemente constante para raíces de un mismo por-
tainjerto, es decir, es independiente del fnjerto
que aquel haya llevado. Se obtiene también una
concordancia muy buena en todas las determina-
ciones del espacio libre de cada variedad hechas
en años sucesivos. Ello parece demostrar que el es-
pacio libre es una constante de las raíces (para
una determinada edad de dichas raíces).

b) Las velocidades de absorción metabólicas de
las raíces cortadas de un portainjerto varían se-
gún el injerto que aquél haya llevado durante cien
días. Igual que en a), se obtiene buena concordaci-
cia en las determinaciones (efectuadas en años su-
cesivos) de dichas velocidades en una combinación
dada injerto-patrón. Ello parece demostrar que la
velocidad de absorción metabblica de fósforo por
las raíces de una combinación injerto-patrón es
una constante (para una determinada edad de di-
chas raíces).

8. La comparación de las velocidades de absor-
cibn metabólica de fósforo por las raíces con los
datos de producción de uva y de azúcar de las co-
rrespondientes combinaciones injerto-patrón mues-
tra una estrecha correlación entre ambas cantida-
des, significativa en todos los casos. Considera-
mos, por tanto, que dichas velocidades pueden uti-
lizarse como un índice de la afinidad entre injer-
to-patrón o, al menos, como un índice de la pro-
ducción de uva y de azúcar que cabe esperar dc
dicha combinación.
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DANTHY y BovÉ. F-18, núm. 21-9,
X/66.

1.713.--^-'L-1. Reseña núm. 1.707.
1.714.-4-'^-]. Acción. de los diferentes produc-

t.os volátiles emitidos por el plcí-
tano en el curso de su 'maduración
sobre el desarrollo del «Gloeospo-
ri^um m'usarum», por S. RAZaxA-
NIANANTSOA. I+ -18, núm. 2 1- 1 1,
XII/66.

L715.--^-'L-1. Insectos del ^naíz. Rll-1, núme-
ro, 434-435, VIII/66.

1.71f,.-4-`^-1. I^nsectos de la berenjena. RD-1,
ntím. 434-435, VIII/66.

1.717.--I-'L-l. El tizón en los cereales (Ing.), por
D. A. DorLINC. GB-3, núm. 73-11,
XI/66.

1.718.-5-2. El co7atrol biol.ó,qico, por DAVID L.
GREENSTOx. I^.-56, núm. 369, I I I/

1.719.-(i-1.
1.720.-6-1.
1.721.--6-1.
].7'22.^(i-].
1.723.-fi-].
1.724.-G-1.
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Reseña nítm. 1.G63.
Reseña núm. 1.639.
Reseña núm. 1.605.
Reseña núm. L650.
Reseña núm. 1.671.
Reseña núm. 1.667.

1.725.-6-]. La. edad, conro factor ^^nodificante
en la diyestabilidad de los cerdos.
pOI' FENOLLA, VARELA y BOZA. E-
77, núm. 285, III/67.

1.72G.-(i-]. Reseña núm. 1.710.
1.727.-G-1. Harina de bellotas ^ h.ur^ina ^le

pl^^.mas, nuevos alirnentos para
las aves. E-5F, núm. 365, XI/66.

1.728.-6-1. Paja de cebada y concentrad^os pa-
ra las vacas lecheras (Ing.), por
J. R. HoPxINS. GB-3, nítm. 73-10,
X/66.

1.729.---^(i-2. hn.portancia de la valoración de la
fertilidad en reproriz^ctores bovi-
nos y lanares, por SANTOMAURO y
ARACUNDE. E-77, núm. 285, III/67.

1.730.-(i-^. Co^ntrib2^-^'ión al est^^dio del deste-
te precoz de los leclzones, por E.
MORILLO VELARDE. I:-77, núm. 285,
III/67.

1.731.-G-'L. Los cr2i.ces en el gan.ado lechero
(Ing.), por F. JoHN FuLLSRO^.
C'rB-3, núm. 73-10, X/66.

1.732.-(i-`L. La. reproducción zootécni^•a del
r^ur.^o, por MANUEL I^,oNSFCA. E-56,
núm. 366, XIII/66.

1.733.-(i-3. Se rerizice el tiempo para prodz^cir
pollos asaderos, por CoucH, CItE-

1.734.-G-:3.

1.735.--G-:3.

1.736.-(i--].

1.737.-(i-4-•L.
1.738.-G-4-'L.

1.739.-G--]-'L.

1.740.---(i--^-'L.
1.74 L-6-4-2.
1.742.-(i-4-3.
1.743.-6-4-4.

1.744.-6--1-4.
1.745.-('r4-4-1.
1.746.-G-4-4-1.

1.747.-(i--l-4-1.
l .748.-(i--]-4-1.
1. 749.^G-4-4-2.
1.750.-(i-4-4-'L.
1.751.-(i--]--]-2.

I .752.-G--]--]-3.
1.753.-7.

1.754.-t^.

1.755.--l3-3.

1.756.-8-3.
1.757.-R-5.

1.758.-K-G.

1.759.-H-(i.

1.760.-li-G.

1. 761.-8-6.

GER y(^UINSEN. E-77 , núm. 285,
III/67.
Cónzo reduci^r el costo de produc-
cióya de leche. RD-1, núms. 434,
435, VIII/66.
Producció^n inte^zs^iva de aves
(Ing.), por B. S. HAUSON. GB-3,
núm. 73-11, XI/66.
El pastoreo racio7ia^l, por AvIAS y
I^LANOS. E-56, núm. 368, II/67.
Reseña núm. 1.729.
Coniedero exterior p a r a terneros
en estabulación libre. I!7-77, nít-
mero 285, III/67.
La^ i^nstalació^n, higiénicu en las va-
querías, pOI' RAMÓN OLALQUTAGA
BORNE. I^^-5Ei, núm. 367, I/67.
Reseña núm. 1.731.
Reseña núm. 1.728.
REaeña núm. L729.
El, visó^z, por LucILE ANGERóN.
E-77, núm. 285, III/67.
Reseña núm. 1.711.
Reseña núm. 1.733.
EI éarito en la aviciilt'ura, por PAR-
RISH, ANDREUS y MORRIS. E-77,
núm. 285, III/67.
Reseña níu». 1.727.
Reseña núm. 1.735.
Reseña núm. 1.725.
Reseña mím. 1.730.
C^uida 400 cerdos e^n ^nedia )rora
diaria. 1+^-77, núm. 285, III/67.
Reseña núm. L710.
Mode7•nización de 7nercados (Ing.),
p01' I^. A. ALLEN JONF.S. GB-3, nÚ-
mero 73-10, X/66.
Algu.nos problemas para el ernba-
laje de los plútanos, por J. CHAM-
ploN. F-18, núm. 21-8, IX/66.
Ensayo de con,servación dP uva en
en^balaje de polietileno y en 7rre-
se.n.cia de zcna emisión continua y
con.trolada de anhídrido sul furoso,
por A. PAULIN. I+'-18, núm. 21-11,
XII/66.
Reseña nítm. 1.714.
Corrt^rol de calidad de los plútano.ti•
deshidr•al,ados, por P. DurAIGNE.
F-18, núm. 22-1, II/67.
Aceite de oliva 'y dietética (I^,r.l,
pOr NAVARRO Y CANALES. ROI-7,
núm. 35, IX/66.
Virt,udes y propiedades fisioló^i-
cas del aceit,e de ol^iz^a (h^r.), por
RoGER ANDRIEU. RO.I-7, ntítn. 35,
IX/66.
La ^i.ntporta^lc•ia rlel aceite en la
ali^rnen.tación h^u,^rna^r^a (Fr.l, por
YuI3LIO VIOLA. ROI-7, ntím. 35,
IX/66.
Eztraccióir de aceites de ltneso d^'
la. aceit^tcna (Ia,rl, por ERNST BucH-
ntANN. ROI-7, ntím. 35, IX/G6.
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