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iSl ! JOHN DEERE LO TIENE
UUn motor potente con gran capac^dad de recuperacion.
1)Una ca)a de camb^os de t3 velocidatles perfectamente escaionadas.

3)Un elev^IdOr hidraiiliCO COn 4 COnlrOleS automatlCOS.

a)Un embrague de doble efec[o para toma de fuerza
independiente.

^)Una toma de fllerl:f VE'n[ral.

6^'DOS tOm<s dB fuerTa traSera

7!Frenos de discos.

S)Bloqueo de diferencial
9JTraCtomctro Con cucnta horas, cuenta revoluciones y

veloC^nletr0.

10)Un.r plataformli confort,ible y soqur^^ ^>;ir'a el opr•r.rno.

ESTAS SON 10 PARTES IMPORTANTES DE LAS MULTIPLES
QUE COMPONEN UN TRACTOR JOHN DEERE, UD. ENCON-
TRARA ALGUNAS SIMILARES A ELLAS EN OTROS TRAC
TORES. PERO REUNIDAS EN UN SOLO TRACTOR. NO!

SOLAMENTE JOHN DEERE REUNE EN UN SOLO TRACTOR
TANTAS Y TAN PODEROSAS RAZONES PARA SER ELE
GIDO POR UD.

DELE "FUERZA" A SU PROGRESO... CON JOHN DEERE!
t^[,n.^

JOHM DEERE 5 A

CONCESIONARIOS Y TALLERES DE SERVICIO EN TODA ESPAÑA
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España .............................. Año, 1S0 ptas.

sl^l^tjóp Portul;al e Iberoamérica ... Año, 220 ptas.

Reatantes países ............... Año, 2^0 p;as.

Editorial

Todos tenemos algo que hacer

En esta intensa vida periodísti^ca, si perio^^ismo
se le puede llanzar al cotidiano quehacer de AGRI-
CULTiIRA, henzos pasado con inaltE.rahle proce-
der, campliendo día a día con nuestra obligación,
irzfornzazzdo cz los lectores de la. verdad a tra^^és de
reyímenes diversos y de situaciozzes d^ispares.

Nuestras páyinas han visto el sol de azcras rea-
les, de algarabías revoluciozzari.as, de ríyidas dicta-
duras y pastiches republicarzos pse^udodenzocráti-
cos. Han variado erz este largo elaborar las direc-
trices ayrozzómicas, evoluciozzando las ideas, gas-
tado los hornbres y los nombres, se harz vencido las

presiones minimizantes y liberado ias cortapisas
que ci.ñerz a las pletinas y los cíceros. Nunca mejor
dicho qzte todo pasa y que no hay mejor maestro
que el tienzpo y el honrado trabajar de cada día.

Hemos visto variar los rumbos ayrícolas con yi-
ros de ciento ochenta yrados-en redondo-, y las
m.ás de las veces, con "yuiñadas" de incertidcznt-
bres y titzcbeos. Hemos asistido a mo^rzerctos apolí-
ticos y caóticos, a momentos de esplendor y de
recidumbre erz el diriyir y ezz el saber adózzde se va
y por dónde se va. Hemos pasado por trarzces de
barzdazos ante ei temporal, saliendo en nuestro de-
velar de Estelas a flote siempre con libertad abso-
luta y resuelta y mantenida.

Todo ello zzos da base de opi^zión para enjuiciar
los znomezztos actzcales del campo español con op-
tintismo y una conzpleta confianza en el futuro.
Optimismo que no se apoya en pensar "qzze no po-
demos lleyar más abajo"; co^zfianza por ver qzce
tenemos un camirzo claro y despejado qtce seyuir
dentro de la total econo^nía del pccís y en szc co-
yuntura ayrícola-yanadera, ecozzomía qzce de por
sí es básica y fundamerztal.

Espar^a ....................................... 18 ptas.

Nún^eros Porlugal e Iberoamérica . ...... ...... 22 ptas.

Restantes países ........................ 25 ptas.

La iiberalidad-desenfado con que se tratan los
temas actltalmezcte ha enfi.lado la^s pliznzas lzacia
derroteros de querella con visión de camarilla o
pzrtidismo-^áisyreyando-, y la verdad es que úni-
canzente se puede hacer alyo positivo y cierto, y
se debe hacer, uniéndose en el trabajo sobre e1
prob^ema ^nisnzo, siaz acla.reos de mesas exclzcsi-
vistas.

Un plan de desarrollo no es de por sí lcn relne-
dio máyico-zzna panacea que solucione los proble-
nzas económicos y nos permita echarnos a dor-
nzir-, sizzo que es ^neramente zuz irztento ordena-
do de acelerar el crecimiento de la econonzia, de
aczzerdo corz los ^rzedios qzte se poseen y origizza
si^mpre desajustes no sólo econónzicos, sino tota-
les, que hay que ir solventazzdo sobre la marclza.

Por tanto, de lo que se trata ahora no es de
teorizar, sino de que cada uno erz rzzcestro puesto
responsabiliceznos el trabajo y nos sirztamos uni-
dos en un esfuerzo por llevar adelante la labor en-
comendada. Los qzce diriyen, sin titubeos ni incer-
tidzcrrzbres, sin vaci.lacion.es de timideces por irzade-
cuaciones posicionales, sizz in.doleneias ni politicas
de ir dejando al tiempo que resuElva. Los que erz-
señan, los qzze dejazz las sernillas de szz saber en las
nuevas yerzeraciones con la corzvicción de szc mi-
sión ^^a íntegra responsabilidad de su tarea, en-
frentáztdose a ella con urza yrarz jzcsticia y urza
siempre creciente dosis de eficacia.

Los que planean y proyectan con una visión cla-
ra del conjunto de los problemas sirz minimizantes
intereses ni particularidades sectarias. Los que
aprenden y se preparan para incrementar el yran
acer^o de los que producen-de tomar el relevo-
sin desfallecer en el interés de anzpliar y comple-
tar plezzaznerzte su bagaje técnico. Los que traba-
jan y se creen seccendarios ezz este frente sin se-
yuzzda línea, los que están más cerca de los proble-
mas, con cozzfianza y rectitud en el proceder, cozz
honradez en su fzcnción, pensando que estamos to-
dos una vez más unidos sobre este gran crisol de
nuestro hacer en el intento de sacar adelante un
plan efi.caz de desarrollo que ha de salvar la eco-
^zonzia de Esp^aña.
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Mémtlos t^a^icio^ales de ^¢cogida
K^Or C'/AKQC60

d e l a iE eil tl ^a
^^áe^^ ^apefra

Ingeniero agrónomo

1. l.a /trr^pnrarií► ^ ► ilr>l .ti^ttr^lo ilr^l ^^/it•o.

:.^. l',•[ o^rd^^iui.

3. L''l vrrr^^u.

^l. Ga rr^c•o^,rida n nuu ► u ^It^l .^uel^n.

^. 7'rrrsl^tdn, lint^^i<^z^► , r^n.,^acru/o y pesn.

fi. Curttlru rrsrtn ► en dr^l ros^le rlr^ r ►^culr^t•t•irí:r fiu^r

Irts m.éto^ln.^ h•adicionrzles.

Yre^iam^•nlr• al establecimi^•nlo ^I^^ lo, ^•u^te^ ^I^^ Inn-

cionamiento ^1^^ lu, mártuina^. ^^^ itn^ ► re.^•in ► iihl^• :•.,-

tadiar tleteui^3auu^ut^• 1:^^ m^^totln; a lu, ^•uale. r^^ta^

rná^juina^ pr^-Icn^l^^u .u^tit^iir. Con t^^te I'i:^. ,e ha re-

co^;itlo tu ► a ^^crir, ^1:^ ^latos ^económit•u^, y tambi^^u tle^-

criptivos^-^^lc la forrna dN realizar la, ^listi_ta.. ^ip^^ra-

cione; que ^on^tiluy:•n la re^•o^i^la tra:lit•ional.

I)e17em^o^ hac•er ^•oustar qn^^ t•nantu .^i^ur .ólo fi^^ne

^i ► ^^alor co ►nltlrlu ►^uan^lo ^e al^li ►•a :•n la •r.o ►ta ilc^

.lut^^n; no ob:^tal ► t^^, pu^^^d:^n iled ► icir.,^^ t•on:•lu•ion^^, paru

otra, region:^^ tli^tintua. l^n r^tudiu ^•otnpletu ile Ia.,

nnmcrosí^ima: fa^•c^t^t^ d:• la r ►^c^,giila U•arli^•ional ^^n

lorl^u España aohr:• ►^asa :^I límil:^ d ►^ ^•^te ^n•tí^•ulu y,

^ror utt•a 1 ► arle, ► •I intt^r^, :l ►^ lo. mt^toilu- empleatlos

^•n la primrra zoua uli^^v-:•ra rPqui^•rrn ju-tamPnlr^ ;er

:•un:i^leratlo: ^•n l^ritn:^r li^^tu•.

^. -^.A 1'Itl?P.AItACI1^IN IH^;Y. SUI?LO DliL OLI^^l1,

La prepara^•iú q ^I^^I su ►^lo ^•on ^i;ta; a la ret•oóida

^le la a^eirit^t;^a ^e r ► ^aliza rn Andalu ► •íu tltu•ai ►te los

►ne,es ^Ic ^^^ptientl ► r^^ v ocri^hrc^ y Ii.•n^^ como finali-

:lari ali^ar el ^uelu ^^nln•imit• I:^s utala^ hi:^rba.>, que

^•on la5 llttaia; ^l^• otoñu tolnarían tu ► n^otahle t3e;arro-

Ilo, ^lifi^•ultando. liur tautu, la hú ĉ tYuFda rlel ftlito des-

l ► r ► •ntlirlu. .41 mi.nto ti^^rnl ► o, la^ Iluvia ĉ postc^ri^nr^^: van

ap^lmazan^lu la tii•rr•a I ► a^ta fo ► • ►nar un<t co^tra ^lura,

^,ubre Lu yur Ia r:•r^^^i^la ►le las areiluna^ ,e pu^^le rea-

lir^u• ^•un fai•ili^lti:l.

Los si,te^^rna^ emltleadu.; para efea•tuar ► ^,tu ^trv^pa-

racióu ^arían dt^sde un simplt^ paa^ tl ► ^ ^raila i•on yun-

ta ha.,t<t una lahor artesana rPalira ► la ► ^un aru ► la, ►ntu o

^I^^ liit^rro u ra;Irillu, tnn ► •Lo ntú: 1 ► t't•I'e^•ta, 1 ► ^•ro ►u.í^

:•o^tosa.

ha coatt^ mínimo resulta u do.; pe^eta: ^ior .írbul

l,ara el pasr de órada t•^oti vanta, ^i bien paru ubt ► ^n ► ^r

tuio.^ :•uc^los snficientetneate t^fi ► •xt•e, lia^^ tjue t•untiu•

^•on uu 1 ► rec•io qae o^cila t^e: ►1^ ^•in^^o a ot•^I ► o h^^setus.

La prr^paraciGn tl ► ^I ^u^^lo r.. in ► li,l ► eu.alrlr i•nanilo

Ix ► •anti^la^l tle a^^rittuia ► ^ne ra.• ►► r^• ►naturan ► e ►► tr antr..

^le la éliu^•a ^le la ret•ul ►°c^•i^ín ^^. ^•^un;iil rahli^.

h;u ► ^I gr^íl'ii^o uún ► ero I, ► 1 ►^ r ► ^ ► •u^i ► la a n ► anu tl ► ^I

^tif^lo, ^e compru^^ba qnc^ la tli er^^nt•ia il:^ n•ndintiendo

en la rr^t•ogit^a tl ► ^ t^sta clas^• ► 1P ai•^•ittrra,, tl ► ^ ► •,tur el

suelo preparado a no e-tarlo. e,. apruxima^iament<^,

ile uno^ tres minuto^ por kilu. ►Inr ^ttpotir ttna p ► •-

^eta pQr kilo, utilizant^o munu ► lt^ ubra frmr•nir,a, va-

lorada ^ q 2^ l ► eseta. la hora. U^• ayuí , ► ^ ►^a ►^ut• ►^ yue a

partir rle doti kilos ile ^a<^ ► •ittntu tle^^pr ► •ndi ► lu t•on at^-

te^laricín a la campa ►ia e, a ► •un,ejablr^ la 1 ► reparari^ín

^le :uelu;. .A mediila qi ► e ► ^^ta ^•i "ru ^^a^ a atnn^^ntan^lo

uo debe repararsc^ e q realizar ^u ► ^lo^ ta:_tu ►nejor^•., a

fiu tlc ia ►•ilitar la labor u las muj^^rr, rt^ ► •o^^^^doiu^.

A t^^t^^ respecto se hace ►ix:^tar el interr^, ^1^^ ^•u: ti-

nu^u• e^s( ►^ estutlio, en e^l sentido dr^ comprobat• el r ► ^-

^ulta^3o ►le metocultore.. pmvistas ^t^ pt^queñn maqiti-

uaria at]ecuatla o incliv5o tlel c^mltleo de lige^ra, twi^tn-

l^actadoras.

`^.-EL ORUEÑO.

La operacicín de atranear las at^eitunas deslira^nwiu

I;t mano entreabierta por las ratnas cargadas de fn ► to
^t^ n,a ^^tura I^t rt^co^i ►lu de at^ei^tunas de verdFU (^l,

(^`) En el ve^deo propiamente dicho se coge la aceituna una
a una y se deposita en un recipiente de esparto forrado dr tela
(^m^acacon), que lleva el obrero colgado sobre el pecho.
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AU}t1CUL'i'URA

llerrlbando lae accltunan lwr el ci,li• ► ua dcnuu ► [uu.Uu ua ordci► o>,.

- ^ ^Y.rtioGIi,A ^ i^';LL-ZDi:_&L. .

:,...^-Si8ti1^I'ú?.Eñ. .R.. a^^*:J_.^C:: ^ ti'ei.3F; :'x:á.^ _:.
_ : a ^.,,t. _:^c^.1 t ^•:n ^^3 F. .t^nZES naF.HATll%?a"tr'^ZE...

......_5^ _":..:L:O '^°^.Y c' 7 ;l7-ç.^ ^^.:^C.^. ...

^h^e ^l^• nin^u ►► u manera ^leb^•u 1 ► r^^^^^u1ar ^^I m^^nm•

ila ►i^o, ^^ tambié^n eu al^u^; ;i, zona: i^n ^I^u ► ili• ► •I ^^li^^u

rP^•ib^• im Ira ► o ^^^nu•railu.

Lu 1 ► r^ícti^a ^l^^l ordeñu ► •^^n la ►uanu J^^^nu^la 1 ► ro-

ilu^^e mol^^,tias a lo^, ^aperurio^, ^ a^^ere: ., ► • I^•: 1 ► F^r-

►oite 1 ► ara rematar el árbol ► •I u=u ^lr• ^x• ► lu^ña. ^'ara.^,

► i^ mucl ► o ►►iá: lar^as que un lá^ ► iz, ^•nn la, ► ^u ►• :e ra

^uljx•a, ►►lu a lo lar^o ile lu rama. ^i^•ml ► r;• en la ►lir ►^► •-

a•iú^a a ► 1 ►^cna^la pur^i ►to lastimar a la; ve ►ua..

Ai ► n ► 1 ►► e en la zona dornde se toiuaro: ► I^^ ► I.► lus n^ ►

c•^i^te ^•o^t ►mihr^• ^l^• practicar esta m.^^l•.► lidaaL ^e Pn-

c^ontrú t^i ► ^rul► o d^• trabajadores I ► r^x^ealc° ►^,t^•< ^1 ►^ lu

^ ► ro^-i ►►► •iu ► le S^•^^illu a lo; que se si^ ^iú rn ^ q Irahajo,

rc•alizado hor Pl :i^tewa rle orde ►io. h:l li^^m^^^^ in^-r^r-

tiulo c•n ^lerribar un kilo^ de filiio fi^i• ^le ?.(i miuuto^,

^^ ^^I ranuín ^•aíi^lo no 11P^ú al 5^ ► or I1111. ^•x^ ► r^•^,i^l^ ► i•i ►

tunt^ 1 ► ^ ► r ^•iFnt^^ ^li• a^•Pitunu limpia.

}+:^ ► •uri ►^-;o r ►•;altar qut^ ^i ► •n ►lo e,ti• 1ic^ ► nii^i .uF ► t•ri ► ^r

al ^l^^Ll^• ^1^•1 in^e^rti^lo en tirar un kilu ^I^^ a^• ► •ituna ^ ► ^^r

el j ► ro^•^•ilimiento de ^ar^•o, ^in emLurn^^u. ^•I ^^re^•i<^ q ►► r

^e ac•oaumbra a pa^ar por reco^iila a urdrño nu ^u-

^ ► ^^ra ^•n r^^^r.^•ral nuís dc un '?0 1 ► or 11111 ^il ^•^ti^^nlailu

^ ► ara ^areo.

H;.,te he•^•1 ► 0 ^e ju-tifi^•a en 1 ► arlc• tcn^i^•n^l^^ r^n ^•uenta

^lu^• ^• q la.: zona: ilonde irarlic•ional ►uPn[e ^i• ^irn ►• :i-

;^ui ► •n^lu ► •a ► • 1 ► r^^r ►^ilimir nl^ ► ► l^ oril ►^r"io. lo^ uli^u. ^•^tún

^^u^la^lu.^ ^le in^^^l^^ q ► ir> la ma^^r j ► arte d^•I Il•nto ,^•

► •u^cu ► •utra en ^n, rona^ n ► tí, externa, y, p^or I^ ► nlo. ► lr

niás f^í ► •il ac^FSO.

I,a ol ►^ración ^l^ ord ►^ño pnede mejorarse atendien-

oa suelo

éfi^o ra .1



AGRICULTURA

; a ^pS ^?OtL;L
-^r.^aoa, ^; v„aza s^^^^r^^^

. .^^LCJ[.C,'.A iE'u ►:iSí^L ĉ ^
..yC; :Tfi.3$:...D.'.'.^R,1M6N^ N.'RNSitD;:TQ

^`GrdficA nn ii ^

rsba det-ibádo^.
.^. ^..^. . . ^'.. .... ^^.j^.. .^:

do principalmente a la utilización de una lierramic^^rta

adecuada y al empleo de «bancosn o escalera^ Ina^

ligeras y mejor diseñadas. En cuan,to a los útile; o

arrancadares existentea en el mercada, es in^ludahle sii

efioacia resperto a aumento de rendimiento; no oh^-

ta^nte, la cantidad de ramón derribada anmenla, sc-

gún modelos, hastn cifras en ^lne ya no pnPde haiilar-

se propiamcnte de ordeño.

3.--i^a, vne^o.

^a.r.ii:nr^•s cn pl^•ud faenu

Re:ulta dil'íeil en la actualúdad reempla•r.ar Pste pro-

cedimiento, al que hay que recurrir in.cluso en el ^•m-

pleo de ^^ibradores, para completar el derribo t^^tal

de la ac:eittfua ^fe tlueda en el árbal.

Al vareo se le acusa de ser uno de los factores ^lu^•

mú^s inflnye^n en la vecería del o^livo, al ser oaus^amtr, de

la de:,trncción de numerosas yemas que al año signien-

te deberían tran;formarse en ramos de flor. Tambi^^n

se in^terpreta la vecería con ]a hipótesrs de que el

olivo almacena en las h^ojas las sustaneias nntritiva,

necesarias para la formacióft del fruto, v mie el ár-

bol, después de ima buena cosecha, tarda dos a^ios

en recuperar.,e. Re todos formas, es importante el pa-

pel de las hoja^s en la vecería y conviene resaltar que

en las observaciones realizadas se ha cotuslattldo que

los vareadores tiran nna eantidad de ramón rpfe oscilu

eutre el 7 por 100 y el 23 por 100, expresad^o e^n fun-

ei,6n de los kilos de aceituna derribad^us. eon uuia me-

dla dP.l ],6 por 1^^.
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lin ►nodu de u ►uinurar lo., daf►o; que causu el vareo

se consi^u^^ combinando c•1 ^•n ►plc•o dc ^-aras cor[a^ (de

unos 2 metros) ^• peaueño^ maniquete., (de uaios 60 cen-

tí ►uetros ^olamente). Es ►uY hecho dc^ ► no^lrado clue •i

Lien las vara^ lur^a^ anmcntan ^°I r^•udimiento, tau^-

bién atuu^•nta c•on.iderublenu•nte el daño proilncido al

árbol.

f'ata n•ducc•iún de tatuaño de, la ^ara, tan r ►•c•omen-

dablc, obliga a la utiliracióa dc e.c•alera; u uñan^•os»,

por lu c•ual ^^s convenic^nte i^,rsistir e^n la ne^•esiclad de

mejorar lac r ►í;tit•a, e^caleras d^ m_ dera c•on tra^-esa-

ños cluvado, no mny seguramente, lo oue hac•c• en-

contrar^c• al ol ► erario en ura posiciún de ^^quilibriv

inc•stable, qur tic•ne• uue repr•rcutir, sin tlnda al^una,

en su cansancio v, ltor ta^nto, en slt rt•nditnie•tito.

Lo. rendimiantos en la operaeión de varro ^on muv

ut•e^ ► tables y rr.ulta cn la a ► •tuuli^dad ^li i^•il dF• cont-

^ ►etir oo^n el prc•^•io dc^ c^.ac^ sistcma. N;n cl ^ráfic•o ntí-

moro ,̀3, dedu^•i^lu ^le un f^le,vx^lu r.úmero dc• oh,erca-

cione., se c•omI ► ru^^ha que c•1 tic^m^io medio de d^•rrihu

dH un kilu dc• u^•eituna, hara árhole: c•on buena co,^•-

cha, ^o} ►re^ca.a Pm m^v noco al miuuto de trabajo

hombr^•. Yerv ► . además. e^ mu^• it"t^^resautc ob^^•rvar

^ue si no :c• a^,ota el á rbol v se deja, por ejem} ► lo, un

15 por 1(1(1 sin rr^cc^ ►^,er-cifra uue. ► •nmo ►nínínto. dr-

.lan tambic^n ,in reco^,er lo^^ ^ ibradorf^s-, cl ticml ► o

=sc.a,^aa ^^;:^icic^;r^`

2L3:!?^' :^'r. ĉ ::;^3Y3t7 Br ^iC^IT^2:;
2q!d;;. I^:'.. . , aS^:^Có' ^ f.T,^SiS:
')^.'t;'tEU ^?tlFtJt.G2C^'I ^wL GZh^^
.^_.__..: +1Gt»..iH_T‚kiG^iDFS..-ír»a.^i.-._^..

mcdio c^

R^•cu^id;c a mano del suelo ^In preparar.

5olamcntc^ clc^ 0,6 n ► iantoç por kilo (v<^anse

los g^'áfico^s urimero^ 3 y 4). Valo^raudo a 30 p^^scta^

la hora de operario. rc•.^ultará 30 c•^^ntimo• rl prccio

co^n el que dt•ber^í co ►nnetir el que se deduzca ^para

el funcionan ► icnto dc las mácruinas.

Conviene o} ►scrcar m ► e la t•urva del gráfic•^r núme-

ro 4 está dcclu ► •id•:► 2 ► : rtiendo de árhole^ de :i0 kilos

^e cosecha, }• qt►e derribar c•ada kilu dc ]os veii:tc• pri-

meros cuesta 0,35 minutcrs, mientras que los do, tílti-

mos kilos ^ue quedan eu c•I árlvol pret•isan 6,8 mi-

nutos ^^or cada uuo.

Grzfi^ó rit 3'^-
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AGRIC'ULTURA

^^.-^T^A IiF.CI)G1DA A ^^LAV(1 DF.L Sl'GLO.

r
a hPmos aPuuta^lo quc e,ta o^r^•ra^•iún ^rucdc^ rea-

lizar^^^ ^•^^ ► i ..u^•I^r l^^•cli^r o^obre ^.uelu .i i^>rej^ar^i•.

7•aiubii^^i liF•nio. re:^ultu^l^^o^ la cun^^•nir^^i^•ia ilf^ lia^•er

^u^^lu ^i lrartir ile do; ^^ trP^ kilo, il^• a^^r^ituua ^•aírla

^rm^nutur^i^nf^r^tr•, y ha^•erlu. cau ^ran P.,ni^^ro ^•i^anr'^^

^•^ta ^•ifra ^uñrr^^^a^a lo: ^•ir^•u kilo,, ^^u.^i I•r^•ct^e^ile c,n

iuur•lur^ cdi^^^u•e:; e^pa^iole:;. H;n .la^^n .^i^ ^i ► rr^•^•icí wta

n^r•di.^ ^le 3,8 kilos ile ac.eituna e^n el ^iielu, ^lu^• re^^r^^-

-^^^^lai^a el 8 jror Inll rl^• la co^er•l^a d;^ lu.^ ^rli^^ares ^^i^i-

larlo.^.

Nu^^^lr^ ^•ompr^rlru•.:^• Pn r•I «ráfi^•u númrrv^ I- ^iara

i untiil^^lc., eu t•I s^i^elu il^^l o^rd^n de Irr; 3,8 kilu, jror <ír-

Lul, ^juc el traha•jo uex•r^^ario il^• re^•u^irl^i ^•: ^le R,^> iui-

r. ulo^; ^iur kilu ^iu _,uel^r herlio ^^ ^..i ^ un ^u^•lo he^•Lo.

!1 razúii ^le '?U }ir^^:eta.. la hor^i Ia truhaju ^I^^ urritun:^r^i

rr.^^ulta q n t^r^^ciu rle rr^rr^cirl;i ^]e '?.83 ^^^^^Nta^ el kilo

^i^i ^ur.li^ he^•li^r ^^ 1,83 p^,^^ta; r•I kilu r•ui^^ ..u^•I^r li^^^•liu.

I1c•,r^^ra^•iad^im^•nt^ n^r l^ar^^•r• po,iblr Ilf^^zu• u^li^^.•-

ñar una má^tiiirta cauaz de r^•c•^r^er .u•:•itu^ia ^Ic^^ •u^•lo

,in hui•e^r, 3^i mucho tnr•^,^o^s r-otntrelir cu^u uhr^•ra^.; r^^n-

tre^ia^la.,, a la^ aur• ^r^ ha com^^r^rba^lo crue trut•rlPn al-

canz^tr lu canli^la^l rle^ 1:.,̂ 5 ar ^•itu^. a. r^^^•u^_,*irl^^^ t^or mi-

nutu. La iíni^•.^ ^,olu^•iún ^•: la ^•^rlu^•ar•i^í ^ dr^ walla^ fi-

.la^, una i^u ^•ad^i ^írhul. Ailu^ilirnilu ou^• r^. ;ii!i^•i^• te

i^ q metro de rr•+•ubritui^•nto ,ulirr• Izi E^ru^er•^•ibu ^I^^ I.^

^•u^ra lrara re^xi^r^r t^r^la la .u•eitttna ^In^• ^•ai^a earun-

tán^•auienle, v le^tie•n^lo ^•u ^•urnta la- ilimcu;iu^te; ui^•-

^]ia^ ob^ervad^^ ^le la^ r•up<<., rl^• (^.-1^ ^ior S,h tnetru^,

r^,ulta una .^^pPrfii•iN unitaria rIr' malla ^le fi(1 ri^,'

^ F :r` y ^. ^
, v^ ^.. _ .

__- : _.._ .
^ aTdU ^lB : CF .._n .

. _...
.

y ^ r^^ ^^ s".::^.^.T:^.^ ?CN^?,T; CSS^ .
^

.
r u>.?_.q'

P^. ,
_ 1 ^it{v .r7 :'°L tt. xn ^, ñ::oT,:
aaAc^^s ... 5c x.,r. .t;^ cc:s,> ^n ^

:.̂•:J..

._.__.^...._: __ t.__ _._...^_._. .̂..r

^ ^ ^
^C^Ci:.,l0

:... .. . ..^.... __.-_.}.._ :.._y... ^•_... ^.....«_
3F'^^ . _ • " . r - ^ . - ^

I:n.ac .rdn,

"v^áficó aR14

^'^



Lhupii•z;i.

AI ^ir^^ciu tuíuimu ile tre^ pcycta, cl mc[ru i•uadrado

^lc tualla, y,nponii•ndo nna viila máxima dc ciuco

a.ños, dcducimo, nn caau auual dc 36 pcacta, ^iar ár-

bol, ,olantcnte en concrptn de malla. itne e^luivalc

al l;astu de rcco^Pr 12, ^ kilu. dc aceitunu al precio

indicado de Z,83 pc,cta^ cl kilo.

Autl^^ue esta cifra míniuta ^1^^ 1'l.^ kilo, ^dc aceituna

en el ^u^^lu. para juaificar el en^pl^•o dc mulla^ fija.,,

es ^nl^crior a la^ ub^er^^udzt. cn .laé^t, ^erí^i d^^ it^tera^;

anthliar car e;tudio p.u•a o^livat•cs cau mavor porccn-

taje dc accittula caída. .A^lemác. eaiste la ^cnlaja eq

favor de la^ tnallas I'ija^ ^tuc al intpcdir el contacto

r'^_^►^ra.^ m?^^ ► lt^reAi - _
Ii.:`'EOS 7T^, ;;I;4FÍEZFL.Í2$_F^:.iR ; ..

^ •Si:^3'v FCzC?i`;i+.J.:; 1E^: Sp^I^::i:in . .

a^,t^t^^ut,^^t^tia

dc la aceitur.a c^^n cl ,uclu e^itan cl aumento d^^ a^•i-

ilcz iluc c q c^te ca,^^ ,c l^ru^ducc.

5in embar^;o, lia^ qtic hacer ^ un.;^tur quc ]a: con-

diciones de.favorahle, e^t qnc se ^•caliia e] trabujo dP

rc^co^rida a ma^n^o do c^ta^ ureitua^as, pcrn^anccirudu

la rcco^^e^loras tlnrante lur^^^o ticm^u^ de rodillati .cobre

cl ,nelo car^^ado dc Itunleilad. Itaccn snliouc^r ^tue cu

c^^ste ^lc rcco^i^la .e elcvurá rátti^lalncntr u no ,e en-

cuntraráu h•abajadoras t^ara csla^ ['aenas, ^^, por larr-

tu, cs aro^n^scjahlc t^re^-er la. posiblc, re:^olucionc,, yu^•

^,un :

1. Nealiraci^ín de ^ucli^^ perfectatuentc hccltos.

341



A(; I21 ('U LTUI2A

^'. lprovecl ► an ► iento p^or el óanado cnando la can-

tidad ceúda no juatifique cl ga^to de rec•oeida.

3. 5uelos frermauenteme^n^te l ► echo^.

^a^. Colacacióu dc mallas lijas.

Caso ^le adof^tarse la alternativa dc Lar•er auelos, la

recogida de estas aceirirnas puede retrasarse hasta una

vez ►ralizado el vareo del r^liwo y re^cogcr eritonces

toda la accituna dc una sola vcz. E^n es^tas cou^dicionr^s,

c^l rendimicnto de trabajo sobre buenos suelos de• la

reco^;ida a mano del suelo de oliv^os vareados total-

mr^nte se ha cornprobado cln^^ oscila alredodor de dos

a tres minutos por kilo reco^ido, c•ifra que ha de

servir de base nara el cstadi^o de las máquinas com-

^^elidoras : as^^i^,ra^loras y recooe^doras.

.>.-IN.1^1..1U0, 1.1^I1'll^:'l..A. 1:1V^tiACAUU ] PI^:FO.

Las aceituna^ reaugida; van acon ► pañada; dc imfru-

rezas, tales como ramillas v Larro, rjne es lrreciso eli-

minar, lo que ^^^ ^•fect ►ía cou la a^ uda dc la criba irr-

cliuada. Yosteriorwent^^ ^^^ ^^n.a^•a ^.f^ jr^^,a a^•an-

tidad fija, con el fin de coi^o^•^•r lu ^•autidad d^^ acri-

ttu^a reca^gida por cailu cu^rdri.lla. r^r ► r, rv•^•ibir:r ^I I

capataz la contraseña carre;pondicute.

Convieae hacer notar qiie la opFración dc linr^ricr.a

y cnaacado se puede rcalizar más rápid^amc^ntc si r^^-

taviera cen^tralizada en la casa de labor, utilizando

r•nal^uier ,cncillo si^tema mecá^uic•o, tal como una lur ► a
de movimict^to contiuu^o^ incliaada y provista dc frúa.,

Pr.:rJ^^.

Inrlcjri^ndicnte^ncntc. dc las rnudii'icacioncs qne ex-

^rcritnr^nten los ►listintos sistr^ma, rlc Ja aceitona en los

^rróximo: aries, vu actualmentc ha cluedado demostra-

rlo el ^,ran al ► orro n^ue ^upone cl crnnleo de mantone^s

o malla^. A c^ae efc^cto :c hau r^•aliza^do ob.ccrvacio^res

nurueru:a., ilnrante la., irrucbas te^cnica5 de^l II Cori-

r^ ► n•^,^^ Intr^rn^ ► cional dr .laén, organizado por la llirec.

cián Uc•ncral dc :1^,ricnltnra, qur, contraetada^ aon la

capericncia de la l^:^tación ^]r• 1)livii^iiltnra, se resu-

nten en lo_, sinn^icn^l^•., resnltados :

"I^iempo de ext^^n^ión dr^ mantor:c5 ^- malla.: 3,55 mi-

r uto^'l'H 'árbol.

"Cictn^ro d ►^ rcco^ida dr^l frulo : 3,80 min7'II^árbol.

7'ir•m^io de traslado a r:tru árbol : ^,00 rrtinTlI^ár-

hol.

Se colocan tre^ o cuatro piera^ por árbol con un

^^qaipo dc; dos trabt►jaaores.

frara eliminar cl ramón, y u^conlinua^ciáu, un .^imlrlr^

sistcma rlc criba^ oscilan^c; ^tue e^limio^asen la tiorra.

La opcración dc litn^ricra se rr^aliza eu dos fuse^.

La pri.mera, al pie dr•1 oli^^o, ^efrarando a ma,no el ra-

món má^ ,^rueso; c^ta operación llcva 0,19 min^utos

por kiln. La tir,runrla I•a^^r .e^ realiza cn la criba, a^do^n-

de no lle^a ntmca u^n^► lrroporción rle im^rtu•r•ras ,n-

pr•rior al l0 por I40. El iiempo do limfrir.ra ^rnrd^•

verse cn el ^ráfico nrímcro 5 v s^^ fija ^^n Il.la u ► inulo^

como para e^,,^te^ JO ^mr 100 de irnfrnreza,^. l^;l r•n.^^ar•udu

se realiza do.; ^^e^•e^, nn^r cez ^rar.r llevar ^•I frutu a la

criba v Ew^t^•riormentc para anva,ar la accitrura lim-

^ria; enlrr• I;r^^ ^lo^s vec•e^, ^tic e^mplea ^in tii^n ► ^ro d:^

0,09 rninnios por kilo.

La J^c^adu rle la aceituna limpia cucsta 0,06 miuu-

tos. 1;1 ira^lado del fruto a la criba rcpre3enta, aproxi-

ruadamcnte, 0,0^ mi^^rruto., por kilo. En todal, today

?^}^
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estas operat•ione,, c^te pareceu no tener itu}tortan^i^a,

cue.aan norntalmente 0,54 minutos; t^:^ tl+^t^ir, 0,27 pe-

^r•tas t•t kilo.

O.---^.GADRO RE^UDt1;N DRL COti'I'E DE LO`± .^IÉ'I'OD(1^

7'RADICItINA1.ES.

f{Pt•u^it•n^^lu lo, tlato^ r•x}tut•au: anleriurmt•ntr•, sc

ha t^unfet•ciona8o el cuadru ^i^uicn^te, c^te resumP el

custt^ de los métudos tradicionale: : vareo sabre suela

becho, vareo ^obrc mantones y ordeñn sabre manto-

ne;, ttut• ^on lo^ más t•omunt^^ para rccooer la a^ei-

tuna ^lc>stinada a altnazara.

Se han tenido c^n crtu^nta la.^ si^uientt•s con.itlt•ra-

t•iunes :

-- La liura de uperario se valora ett 30 }teseta.; la

^le la n^njer, eui 20 pesetas.

- i^iect^írea t•ou 100 olivos y una ru^et^ha metiia dc

50 kilos por árbol.

- En la preparación d^^ ^uelos ,c ba tumado la t•i-

fra metlia tlt^ 7,50 pP:r'ta: }ror suelu, r^•alirutlu a ma^ u.

- La ac^•ituna t•aítla prematuranu•ntt• se e,tima ^•u

un 8 por 1f10.

- FI precio tle un juc•^o de ntaut^^nr•: .c^ ^^alura ra

1.040 pt^^t°ta:, atuortizahlt• totalmente en U•c^ t^aut^ra-

tias.

-- Par^ Ia li^tt}^iFZa ,c• t•n^nsidFran lo: distinto^ ^ra-

dus de ,uciedatl correspontlier,te^ a cada tnétudo.

- Los jo^rnales ^e con,idt^rau de nna ditración de

;ei, Itoras efectiva^.

^{I?^t^^^It^:V DI? Cll^'I'1{ U1^: Itl^aa)I.1;(:CItIN UI^: LA ACli,I"I't'^":1 POR ^1RTl)IAOti 'CRADICiON.41.1^:^

OtPERACIONEti

Vareo sobre sue.'o
preparado

Mín/Kg. Pts/Kg.

Preparación de suelos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.30
Recogida a mano de la .:ceituna caída prematura-

mente '8 por 100) en suelo sin ha°er ...
Amortización de mantones .
Colocac:ón de mantones ...
Vareo u crdeño ... ... ... ... .- .. I.O>
Recogida dc fru o ... ... ... ... ... .. _. ... ... ... .. Z.50
Reparación de ramón grueso
Ensacado para Ilevar a criha
-['raslado del fruto a ia criha ._ ... _. ... ... .. ... 0.07

... .. .Traslado de mantones . -
Limpieza de fruto ... ... _ _. _. ... ... ._ .. _ .. 0,10
Ensacado y peso ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... 0.09

C^oste de la operac ón (prseta, ^ I kilo) ...

)ornales por hec'área ... 57.1

(*) En'rr paréntesis, los kilos a los que afecta el precio.

O.IS

Vareo sobre mnn'oncy Ordeno sobrc man:unes

Mín./K^. Pts/Kg. (*) Mín./Kg. Pts/Kg. (*)

- 8,40 2.77 (4)
- - 0.10
-- 0,08 0.04

0.53 1,05 0,53 ^
0.83 0,08 0,04
- 0.19 0,10
- 0,06 0,03 '1461

Q04 0,0' 0,04I
0,1 I 0,06

0.05 0,13 0,07
0,05 0.09 0.05

1,65 I ,30

33. I

8,40 2,77 (41
- 0,10

0.08 0.04
2,60 1,30 I
0,08 0.04
0,19 0,10 , (^)
O,Ob 0.03
0,07 0,04
0.11

^
0,06

0.13 0,07
0,09 0,05

1,91

52,9

Z^:?'



LA PANZA DE
lOS RUMIANTES
(E I más perfecto la boratorio

c on vida propia )
POR

`^íltx ^^ttreiere L^rtasco

Vete^ inario

MICROGANADERÍA

El problema más acuciante de cuantos la huma-

nidad padece es el derivado de su propio sustento.

Alimentar a una población que en los últimos tiem-

pos crece a un ritmo vertiginoso es preocupación

obsesiva de políticos, economistas..., incluso los

moralistas empieza^. a sentir ir.quietud por aque-

llas concepciones malthusianas derivadas de una

superpoblación humana, para cuya alimentación

empiezan a escasear no sólo los elementos más no-

bles de la dieta (proteínas), sino que incluso los

hidrocarbonados faltan. en los paises superpobla-

dos de nuestro planeta.

Darwin intuyó, después de concienzudas obser-

vaciones, que la superabundancia de irracionales

no constituiría, en líneas generales, daños tan con-

siderables como en el género humar.o. La lucha

por la existencia y la pervivencia de los mejor do-

tados constituían una especie de baluarte que ga-

rantizaba la perdurabilidad de las especies en la

inmensidad de los tiempos.

En la práctica todo está siendo conquistado y

dominado por el hombre -autodenominado rey de

la creación-, llegando incluso a la posesión a per-

petuidad de las otras especies, como dueño abso-

luto y omnipotente de todo cuanto encuentre a su

alcance, al extremo de que "el rey de la creación"

es el más terrible enemigo del resto de los seres

vivos, sin que exista otro motivo que la "le,y del

más fuerte", pero todo ello sancionado con unas

`?^14

normas morales dictadas en su propio beneficio.

El hombre de la era atómica se encuentra a sal-

vo de enemigos de otras especies. La inteligencia

de su antepasado, el troglodita, ha evolucionado en

constante progreso hasta nuestros días. En nues-

tra época, el verdadero enemigo del hombre es el

propio hombre, que, guiado también por esa lucha

por la existencia -pues ningún otro significado

tiene el ansia de poder, de riquezas, etc.-, corre
el riesgo de conseguir su propio aniquilamiento

merced a unas armas terribles, cuyo poder devas-
tador no es fácil de prever.

Es lo cierto que, aun después de haberse adue-

ñado de cuanto existe, tanto en el reino animal

como en el vegetal, todo parece ser insuficiente

para saciar las necesidades alimen.ticias de la hu-

manidad. Es necesario buscar nuevas fuentes que

,sumir.i.stren la materia nutl•i.tiva que el género

humano precisa para el sustento de tantos millo-

nes de personas distribuidas por los cinco conti-

nentes.

Transcurren ahora los cuatro lustros - i Dios,

cómo ha pasado el tiempo!- en que yo hacía los

estudios de licenciatura en Madrid. Por entonces

no se prestaba especial interés a la fisiología di-

gestiva de los rumiantes, de suerte que los estu-

dios de la digestión se referían a los monogástri-

cos casi en exclusiva, haciendo ligeros comenta-

rios en: torno a las diferencias que presentaban

aquellas otras especies cuyo estómago presentaba

varios compartimientos, si bien tales diferencias
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eran fundamentalmente de tipo anatómico. El ru-

men y el bonete constituían una especie de reser-

vorios digestivos, pero sin otras particularidades de

interés. Sin embargo, ya se intuía que aquella con-

cepción tan simplista debería ser objeto de pro-

fundos estudios en un futuro próximo.

En 1957 volví nuevamente a la Facultad de Ve-

terinaria de Madrid al objeto de hacer los estudios

pertinentes, encaminados a la obtención del diplo-

ma de especialista en nutrición animal ; tampoco

se profundizaba mucho todavía en aquellas fechas,

pero sí podía percibirse una honda preocupación

por todo cuanto sucedía en los reservorios de los

poligástricos.
Mis aficiones a la lectura de tales cuestiones me

impulsaron a seguir estos estudios, que por cierto

esclarecían muy poco el problema. Así fue como

logré hacerme una idea, aunque un tanto empíri-

ca, de cuanto en la panza de los rumiantes acaecía.
La primera conclusión que pude obtener era que

aquellos reservorios -dilataciones gástricas- no

eran meras cámaras de maceración, sino perfectos

y complicadísimos laboratorios en cuya intimidad
se operaban complejas reacciones, en virtud de las

cuales había un resultado final interesante en gra-

do sumo: síntesis de proteína que el rumiante uti-

liza para su propia sustento.

Más tarde se inició la sustitución de parte del

nitrógeno orgánico por nitrógeno inorgánico en la

dieta de los rumiantes, lo que constituía una ver-

dadera revolución. Sólo las plantas eran capaces

de transformar el nitrógeno inorgá:nico en orgáni-

co, según las concepciones clásicas; pero ahora re-

sultaba que también los rumiantes eran capaces de

operar ta^ importantísima transformación. Así es

como la urea empezó a ser materia prima de albu-

minoides.

Todas las especies que pueblan la tierra en las

que el espíritu gregario es r.orma de conducta ne-

cesitan de la compañía de sus congéneres, máxime

en el género humano, dotado de una inteligencia

muy superior a todos los demás seres vivos. La vida

de sociedad es una necesidad sentida por todos lcs

humanos ; pero esta actividad social se polariza

especialmente hacia una determinada predisposi-

ción individual, que generalmente está enmarcada

dentro de la profesión que cada uno ejerce, y muy

especialmente cuando la elección se hizo como con-

secuencia de una llamada vocacional.

Tanto los técnicos agrarios como los sanitarios

que viven en la zona rural sienten un vacío deri-

vado de la falta de una sociedad que les compren-

da debidamente. EI que lee siente ese impulso ins-

tintivo de comunicarse con los demás y hacerles

partícipes de sus adquisiciones científicas y cultu-

rales, para lo cual necesita de un medio adecuado,

de una sociedad que le ayude y estimule para se-

guir por ese camino que tantas satisfacciones pro-

porciona. La falta de estas circunstancias conduce

a la inercia, a la rutina y al adocenamiento, en

suma.

La humanidad pierde a diario el rendimiento de

privilegiadas inteligencias por esta causa. Por la

Universidad pasan figuras extraordinarias, cuya

actividad es efímera y circunscrita a los prime-

ros años de ejercicio profesional en el ambiente

rural, por el que pronto son absorbidos. Quizá el

Estado no perdiera invirtiendo considerables su-

mas dinerarias en mantener en forma a estos pro-

fesionales a los que me vengo refiriendo, porque un

técnico agrario o sanitario en forma alguna puede

constituir una carga económica para un Estado.

Durante varios años tuve la gran fortuna de com-

partir mis inquietudes científicas con don Salva-

dor Filella Sichés, Ingeniero químico y licenciado

en Farmacia, que trabajaba en la misma indus^ia

en la que yo prestaba mis servicios. Dirigíamos

nuestros comunes esfuerzos, perfectamente ensam-

blados, hacia la consecución de un mejor aprove-
chamiento de los residuos de matadero, pero muy

especialmente por el contenido biológico del mate-

rial alimenticio depositado en los reservorios gás-

tricos de los rumiantes. De aquí surgió el vocablo

de "microganadería" con que titulamos este apar-

tado.

Nosotros habíamos llegado a la conclusión de que

el día que esa microflora y fauna ruminal haya

sido estudiada a la perfección, la población huma-

na habrá dado un paso gigantesco y ganado una

gran batalla en la lucha contra el hambre. En tal

sentido enfocamos nuestros trabajos.

En este oequeño mundo científico que no^otros

nos habíamos forjado encontrábamos inmensas sa-

tisfacciones. Todo cuanto cada uno leía era motivo

de comentari.o; cuantas observaciones clínicas o de

análisis realizábamos eran motivo de estudio y de

nuevas experiencias. El resultado fundamental de

todo esto es que nosotros r. os habíamos llegado a

familiarizar totalmente con ese vocablo "tnicroga-

nadería", que lo utilizábamos habitualmente y de

la forma más natural.

Bajo estas premisas, y con el optimismo en am-

bos característico, iniciamos nuestras investigacio-

nes, colocando la meta en un lugar muy dista^^te,

al cual seria harto difícil llegar, pues nuestra as-

piración no era otra que poder llegar a operar "in
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vitro" unas reacciones similares a las que en la pan-

za se realizan, cuyo resultado final sería la obten-

ción de una proteína bacteriana, susceptible de ser

utilizada en la alimentación de los monogástricos.

En resumen, la alimentación de los rumian tes

es un problema de alimentación de esa microga-

nadería existente en los compartimientos gástri-

cos, ya que, en suma, esa microflol•a y fauna ru-

minal, ulteriormente digerida, es el proc°so final dc

la di.gestión del rumiante.

Logrado este primer paso, el más difícil por cier-

to, el definitivo consistiría en conseguir gigantescas

"panzas artificiales", las cuales serían alimer.tadas
co:^. celulosa de madera, pajas, etc., principios to-

dos ellos ea la actualidad de escaso o nulo valor

nutritivo y de bajo coste. La obtención del nitr^-

Leno nodría ser de la atmósfera, por un proceso

similar al empleado en la fabricación de abonos

nitrogenados. El nitrógeno, por un lado, y elemen-

tos hidrocarbo_^ados, por otro, constituirían la base

nutricia, a expensas de las cuales se operaría^n si-

milares procesos bioquímicos que los de la panza

del rumiante, fruto de lo cual sería la obtención

de la microganadería indicada, que, a base de ele-

vadísimas cantidades, podría tener gran impor-

tancia en el campo de la nutrición animal, y tam-

bién quizá en la alimentación humana.

Todo esto, en verdad, parece un sueño al estilo

de los muchos que surgieron de la imaginación de

Julio Verne. Sin embargo, vemos en la actualidad

cómo muchos de aquellos sueños que hicieron las

delicias de nuestros años juveniles serán tangibl^s

realizaciones como consecuencia de las constantes

conquistas de la ciencia.

En el terreno de lo infinitamente pequeño existe.

un potencial inmenso que, debidamente canaliza-

do, puede ayudar a resolver problemas de gran in-

terés. Incluso los residuos industriales serán sus-

ceptibles de aprovechamiento a tal fin en un i°t-^-

turo más o menós remoto.

FISIOLOGÍA DE LA PANZA DE LOS RUMIANTES

De los cuatro compartimentos de que consta el

estómago de los rumiantes, el primero de ellos, la
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panza, es el que mayor importancia tiene desde el

punto de vista que aquí comentamos. Es un labo-

ratorio natural tan perfecto y acabado, que el in-

vestigador humano no ha podido conocer a la per-

fección aún. Hoy sabemos algo sobre la enorme ac-

tividad físico-químico-biológica que este órgano

despliega, especialmente de esos miles de millones

de seres infinitamente pequeños, los cuales, en vir-

tud de una complicada serie de procesos de desin-

tegración y síntesis, traen como consecuencia la

obtención de una materia proteica y de vitaminas

que el animal utiliza para su propio sustento.

En los útimos años se ha prestado gran atención

a esta cuestión, si bien las investigaciones van en-

caminadas a conseguir una correcta y económica

dieta, amén de resolver los problemas patológicos

que de la misma se derivan.

No obstante la complejidad que todo ello entra-

ña, podemos llegar a la conclusión de que la ali-

mentación del rumiante es un problema derivado

de la alimentación de esa microganadería rumi-

nal, la cual forma una barrera que han de fran-

quear los alimentos antes de transformarse mer-

ced a su interver.ción. El rumen es en definitiva

una cámara de fermentación en la que los alimen-

tos permanecen varias horas soportando el ataque

de esos microorganismos que allí viven y se mul-

tiplican con vertiginosa rapidez, siendo el resulta-

do final la asimilación de esa "microganadería" de

la que el rumiante en parte se nutre.

El interés de la panza hay que relacionarlo fun-

damentalmente con esta triple actividad :

- Síntesis proteínica.

- Capacidad de asimilación de la celulosa.

- Síntesis de vitaminas.

Síntesis proteica.-E1 concepto tradicional de que

solamente las plantas ^merced a la función clo-

rofílica- son capaces de convertir el nitrógeno in-

orgánico en orgánico ha de ser objeto de revisión,

toda vez que los rumiantes tambíén son capaces de

ejercer tal actividad, a lo que hemos de añadir

que los albuminoides de origen animal son más

completos que los de procedencia vegetal, entre

otras razones porque los microorganismos rumina-

les, a semejanza de lo que en los otros seres vivos

acaece, necesitan de las aminas biógenas, esos doce
aminoácidos considerados como indispensables para

que las funciones vitales discurran por los cauces

de un perfecto fisiologismo.

La asimilación del nitrógeno por el rumiante ha
de ser sometido a una primera fase proteolítica, y

a consecuencia de tal degradación se originan pép-

tidos, aminoácidos, amoníaco, anhídrido carbónico

y ácidos grasos volátiles. También el nitrógeno in-

org "anico puede formar amoníaco. La proteosíntesis

se opera utilizando el nitrógeno de esta doble pro-

cedencia, para lo cual es necesaria la presencia de

carbohidratos en cantidad suficiente. La rapidez de

estas reacciones está en razón directa con la solu-

bilidad de la proteína y de la clase de glúcidos pre-

sentes.

Las fuentes nitrogenadas pueden tener esta tri-
ple procedencia:

- Nitrógeno proteico.
- Nitrógeno no proteico (amoníaco, amidas).
- Nitrógeno mineral ( sales amoniacales, urea,

nitratos).
Pero para que la microflora ruminal ejerza la

actividad necesaria es menester que en la dieta fi-
guren te^o^ los elementos precisos; así, los ami-
noácidos sulfurados, pongamos por caso, no se po-
drían sintetizar de no existir el azufre en su debi-

da proporción,

De todas formas, la experiencia ha venido a de-
mostrar que la sustitución del nitrógeno en la prác-
tica no ha de sobrepasar del 25 al 33 por 100, según
la especie de que se trate. En la alimentación de
los bóvidos, en general, el 75 por 100 del nitrógeno
debe ser de origen proteico.

La utilización del nitrógeno ureico se realiza en
dos etapas, de ureolisis la primera y otra posterior
en virtud de la cual aparece la proteína bacteriana,
para todo lo cual es necesaria la presencia de al-
midón o bien de celulosa.

A1 emplear la urea como fuente nitrogenada hay

que tener en consideración la circunstancia de su

solubilidad en el agua y que se hidroliza rápida-

mente, razón por la cual necesita mucho hidrógeno

aprovechable para que se pueda realizar la proteo-

síntesis bacteriana, que puede ser donado por los

alimentos nables, pero esto resultaría poco eco-

nómico; por tal motivo se acude al alcohol etílico

o a la glucosa.

En la práctica también se utilizan. otras fuentes

donadoras de nitrágeno no proteico, tales como el

bicarbonato, formiato, lactato y succinato amóni-

co, las amidas, nitratos y el nitrógeno mineral.

Digestibilidad de la celulosa.-Repetimos lo ya

expuesto en el sentido de que en la alimentación

de los rumiantes el problema fundamental consis-

te en alimentar a su "microganadería", dándose la

circunstancia de que la celulosa puede lograrlo para

ciertas especies ruminales. Tal es la razón por la
cual los rumiantes pueden digerir muy elevadós
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porcentajes de celulosa, con coeficientes que osci-

lan entre el 30 y 80 por 100.

Tan considerables diferencias son debidas a cier-

tos factores que conviene tener en consideración.

Así la lignificación es un factor limitante, lo que

quizá sea debido a la inexistencia de gérmnenes que

actúen sobre la lignina. Sin embargo, el tratamien-

to alcalino de las fibras celulósicas con potasa al

1,5 por 100 durante veinticuatro horas permite u^na

mejor asimilación, quizá por sus efectos sobre la

lignina. También la cutina de los tejidos vegetales

se considera limitante, si bien la masticación, al

descamar la cutícula de las hojas, permite la vul-

nerabilidad microbiana de los polisacáridos.

Otra circunstancia que afecta a la digestibilidad

de la celulosa es la cantidad y tipo de los piensos

concentrados. El almidón, especialmente, inhibe la

digestibilidad de la celulosa, lo que parece ser de-

bido a la acción inhibitoria de los microorganismos

amilolíticos sobre los celulolíticos, sucumbiendo és-

tos en presencia de aquéllos al descender el pH.

De la infinita gama de microorganismos que pue-

blan la panza, la actividad principal corre a cargo

de las bacterias celulolíticas, si bien necesitan de

su asociación con los protozoos, los cuales a su vez

necesitan los productos del metabolismo microbia-

no. Existe, en fin, una perfecta simbiosis entre toda

la microflora y fauna ruminal, cuyo resultado final

a este resnecto es la oroliferación microbiana, de

la cual el material protonlasmático aportará los

albuminoides nutritivos al rumiante.

Síntesis de vita^ninas.-La capacidad vitamino-

sintética del rumen está perfectamente demostra-

da, concretamente para las del complejo B,y K.

Ello es consecuencia de la actividad biológica tan

maravillosa que se viene realizando dentro de ese

complejo laboratorio existente en la panza de los

rumiantes.

Esquemáticamente vamos simplificando en gra-

do sumo los complicadísimos problemas que la na-

turaleza mecánicamente viene resolviendo, si bien

lo fundamental es que dentro de ese enigmático y

oculto mundo poblado por millones de seres infi-

nitamente pequeños, exista la materia prima ne-

cesaria para que el metabolismo microbiano sea

correcto, pues de faltar alguno de los elementos

imprescin.dibles, la nutrición del rumiante podría

sufrir deficiencias.

La actividad vitaminosintética está en razón in-

versa con la aportació^I exógena, de suerte que si

la dieta es nobre en tales factores, la actividad

formadora es mayor, al objeto de que la concen-

tración en el rumen sea siempre igual.

Conviene insistir en la correlación que debe exis-

tir entre todos los factores dietéticos para que la

nutrición del rumiante resulte correcta. En una co-

marca gallega (Porriño) se ha diagnosticado la "se-

queira", proceso patológico cuya característica fun-

damental es el adelgazamiento progresivo del ga-

nado vacuno adulto, consecuente a la carencia de

vitamina B,^, lo que a primera vista parece una

incongruencia, habida cuenta de que todo el com-

plejo B es elaborado en la panza. Se da la circuns-

tancia de que aquella comarca es pobre en cobalto,

elemento necesario para la formación de la B,^,

razón por la cual este factor vitamínico no podía

ser sintetizado. Podemos concluir diciendo que to-

dos los elementos necesarios a los seres vivos son

precisos para la "microganadería" ruminal, aparte

de figurar en la debida proporción entre algttnos de

ellos.

También parece existir una capacidad vitamino-

sintética para el factor C. Se sabe que el ácido as-

córbico se destruye rápidamente a la llegada a la

panza y, sin embargo, no se observan carencias de

vitamina C en los rumiantes.

OBSERVACIÓN PERSONAL

Las experiencias clínicas logradas en torno a las

posibilidades de aprovechar el contenido ruminal

fueron objeto de estudio por mi parte, teníendo en

consideración los detalles siguientes:

a) Un grupo de animales que sufrieron la fiebre

del transporte y rinotraqueitis recibieron concen-

trado bacteriano del rumen. Después de los quince

días que duró la prueba, las reses tratadas habían

ganado un 43 por 100 más que las que no habíati

recibido concentrado bacteriano.

b) A terneros de dos semanas en buen estado

sanitario se les suministró concentrado bacteriano.

Seis semanas después habían alcanzado ut^ peso 33

por 100 superior que los testigos, con 30 por 100

menos de leche, 13 por 100 menos de concentrados

y 19 bor 100 menos de paja.

c) En una prueba más amplia sobre 100 terne-

ros, de los cuales 50 recibieron concentrado micro-

biano, quedando los 50 restantes como testigos, y

consumiendo todos la misma ración, los primeros
aumentaron un promedio de 246 gramos de dife-

rencia.
A similares conclusiones había llegado yo en mis

experiencias, si bien nunca fueron realizadas con

gran precisión. Y es que la vida del rumiante gira

alrededor de la panza, de forma tal que cualquier
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motivo que altere el fisiologismo del rumiante tie-

ne su repercusión directa sobre el rumen. No es

posible hacer aquí un meticuloso estudio fisio-pa-
tológico que alargaría en exceso este resumen, ya

predispone a la situación de "stress", debido a que

la "microganadería" no está adaptada.

Son mucnos los factores "stressantes" que moctl-

fican la microflora y fauna ruminal, pero es lo

de por sí harto conciso; pero sí decir que cualquier

circunstancia que pudiera dar lugar a un estado

de "stress" trae como consecuencia una disfunción

org "anica, como consecuencia de alteraciones en la

flora ruminal, al igual que un cambio er. la dieta

cierto que como consecuencia de cualquier preceso

infeccioso que ocasione un aumento de la tempe-

ratura, se acompaña de trastornos digestivos que

e7 ocasiones nos inducen a errores diagnósticos,

sucediendo otro tanto en aquellas otras enferme-
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dades en las cuales la hipotermia es un síntoma.

La parte final es la alteración del contenido mi-

crobiano, seguido de parexia o de parálisis de la

panza.

Entre otros muchos detalles que podríamos rela-
tar, merece especial interés referirse a los alarman-

tes timpanismos que se presentan en primavera

como consecuencia de la ingestión de leguminosas

de elevado contenido proteico (alfalfa y trébol es-

pecialmente), que brotan abundantemer.te en po-

cos días. Las patatas y algunos otros alimentos su-

mi.nistrados cuando hace algún tiempo que no los

cor.sumen ocasionan trastornos digestivos las pri-

meras veces, precisamente porque las especies mi-

crobianas no abundan en la cantidad deseable,

mientras que si el suministro se hace de forma

paulatina, al proliferar aquellas especies atacan a

estos nuevos alimentos sin alteraciones patológicas.

La terapéutica en estos casos ha evolucio:zado

constantemente ante los dispares resultados que se

obtenían en. estas dispepsias derivadas de cambios

dietéticos. Por mi parte he realizado estos dos ti-

pos de experiencias:

a) Ante el grave problema que constituía en

esta comarca la extensión de praderas artificiales,

debido a los timpanismos y muerte de muchos ani-

males como consecuencia de la ingestión de esta

leguminosa (de mayor valor nutritivo que las gra-

míneas), empecé a suministrar durante los íiltimos

días del mes de febrero y en el mes de marzo con-

tenido ruminal procedente de reses de matadero a

un lote de animales de mi propiedad, dejando a

otro lote como testigo que pastaba en los mismos

prados. Los animales objeto de la experiencia no

presentaron trastornos digestivos, en tanto que los

testigos seguían siendo víctimas de los clásicos tim-

panismos. La experiencia indicada se inició en el

año 1961 y se viene repitiendo.

b) La producción de carne de ternera a base de

leche es antieconómica, incluso en esta comarca,
donde normalmente el precio de la leche es barato,

por cuanto que que los 12 a 14 litros de leche ne-

cesarios para producir un kilogramo de carne oca-

siona una pérdida del tipo de 15 pesetas. Es nece-

sario que el ternero ponga en funcionamie7to su

actividad de a.nimal rumiante con la mayor rapidez

posible, al objeto de que su "microganadería" co-

mience a digerir alimentos de más bajo precio que

la leche.

La aCeleración de tal proceso la hemos logrado

haciendo ingerir a los terneros contenido ruminal

de matadero, pero también enseñando a los gana-
deros a extraer bolo ruminal de otros animales adul-

tos en la reyección. Tal solución es perfectamente

viable, ya que e:n cada rumiante existe el laborato-

rio a que nos venimos refiriendo.

Nos produjo gran satisfacción cuando el año 1963

un laboratorio lanzó al mercado microflora de pan-

za, idea que otros laboratorios han puesto en prác-

tica también, con lo cual vamos resolviendo de for-

ma más cómoda aquellas cuestiones que de forma

un tanto empírica nosotros habíamos concebido.

Sin embargo, nos encontramos aún en los albo-

res de estas investigaciones. Son muchos los pro-

blemas que se nos presentan, que para nosotros no

tienen fácil explicación en el momento actual. Así

no nos explicamos la razón de que el coiitinuado

suministro de contenido ruminal prevenga los tim-

panismos, hecho comentado en el apartado a).

No obstante, el panorama que se nos presenta es

un tanto alentador, una vez iniciada la investiga-

ción. El caudal potencial que los reservorios gás-

tricos de los rumiantes atesoran puede contribulr

a mirar con mayor optimismo el futuro de la hu-

manidad. Son muchos los trabajos encaminados al

conocimiento fisio-patológico de la panza, si bien

nada conocemos encaminado al aprovechamiento

industrial de la "microganadería".

TRABAJOS QUE PROYECTÁBAMOS REALIZAR

Lo fundamental de nuestra investigación consis-

tía en hacer un recipiente que en todo lo posible

se aproximara a los reservorios del rumiante. Exis-

ten panzas artificiales en diferentes lugares y cen-

tras de investigación. En este recipiente las condi-

ciones de temperatura, pH, etc., serían idénticas,

si ello fuera factible, a las que en la panza del ani-

mal vivo coinciden.

La alimentación se haría a base de conteilido
ruminal procedente de reses de matadero, y paula-

tinamente se iría adicionando de alimentos utili-
zados en la dieta del ganado vacuno. La gradua-

ció-l del tiempo que deberían permanecer en el re-

cipiente lo iríamos calculando con pruebas diver-

s^.s, hasta conseguir el grado máximo de proteína

lograda. En este sentido ya habíamos observado

que el contenido de la panza en nitrógeno era su-

perior a la materia nitrogenada aportada en la ali-

mentación en aquellos animales que durante dos

días permanecían en los establos del matadero ali-

mentados exclusivamente con paja y agua, lo que
nos hacía oensar que ello era consecuencia de un

aumento de flora celulolítica.

Aparte de los análisis realizados, dispondríamos

de animales de experimentación, especialmente
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ávés y cerdos, especies éstas que, como es sabido,

tienen escaso poder de asimilación para la celu-

losa. Asimismo dispondríamos de terneros jóvenes

que por este sistema serían i:niciados en su activi-

dad rumiante, y quizá por este mecanismo se po-

dría canseguir un destete precoz altamente renta-

ble, al suprimir casi por completo la leche de su

dieta.

Simultáneamente tratábamos de conseguir un

mejor aprovechamiento de los subproductos del

matadero, de suerte que, en todo lo posible, a los

desagiies no llegaran carnazas, grasas ni ningún

otro producto susceptible de ser utilizado en ali-

mentación animal, a base de instalaciones adecua-

das que llevarían todo lo aprovechable a las por-

querizas. Q^uizá e.n este aspecto el único problema

sería el derivado del olor, pues, como es sabido, el

cerdo tiene una gran sensibilidad para percibir los

olores, siendo esta una circunstancia limitante en

cuanto a la ingestión de alimentos, si bien la solu-

ción no resultaría difícil; las aves, por el contra-

rio, tienen muy poco desarrollado el sentido del

ol f ato.

La meta final sería la utilización de otras fuen-

tes de nitrógeno y materias groseras que alimenta-

rían la panza artificial.

POR SCRIPTUM

Aquel gran científico que es don Salvador Filella

Sichés hubo de ausentarse de esta ciudad, fijando

su residencia a casi mil kilómetros de distancia, y

a pesar de los buenos propósitos de continuar el

trabajo iniciado, todo quedó suspendido. Aparte del

complemento científico en el aspecto físico-quími-

co, falta el calor, el estímulo mutuo que entre nos-

otros existía. Es verdad que entre nosotros faltaba

algo fundamental, un bacteriólogo capaz de inter-

pretar las reacciones biológicas tan sumamente

complejas que se operan en los reservorios digesti-

vos de los rumiantes, razón por la cual nuestra la-

bor era de gran empirismo; pero, ^qué trabajo de

investigación, por muy científico que sea, no tiene

su buena dosis de empírico?

Sirvan estas líneas finales de estímulo para que

el señor Filella, afincado actualmente en una gran

ciudad en la que dispondrá de medios muy supe-
riores que los que aquí teníamos, así como de pro-

fesionales de las diferentes ramas que disfruten de

una mayor especialización, pueda continuar los tra-

bajos que en esta ciudad gallega iniciamos con

tanta ilusión, y de los que tantas satisfacciones

obtuvimos al resolver los muchos problemas que

constantemente se nos presentaban.

Quizá otros profesionales de la biología puedan

perfeccionar y seguir por camino que, si bien lo ini-

ciamos de forma un, tanto similar a las novelas de

Julio Verne, un fondo real existe que justificaba el

optimismo de nuestros proyectos.
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Una, vista dc^í neta.ndn de la Fhtací(rn de i^lci^:í,nica Agrícrrla.

la Estación de Mecánica Agrícoia en la Feria
Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza

/l^Ganuel ^nebtaG ^aaatea

Ingeniero agrónomo

La Estación de Mecánica Agrícola del Instituto
Nacianal de; Investigaciones Agronómicas no ha es-

tado indiferente, desde el primer momento, ante

un certame^ de maqui'naria-agrícola que inició su

vida, estrenando su primera edición, en abril del

año 1964, em el recinto de la Feria Oficial y Nacio-

nal de Muestras de Zaragoza. Aquella I Feria Téc-

nica de la 1VIaquinaria Agrícola presentaba un pre-

dominante ^arácter regional, y ello es lógico, pues

había nacido p^ecisamente a impulsos de la desta-

cada y creciente iiaecanización. del campo aragonés

y de la importancia-'adquirida en esta zo^na por las
industrias de fabrica ►ión de maquinaria agrícola.

A partir de este momenta inicial, la E. M. A., a tra-

vés de su Director, don Eladio Aranda, aplaudió

con sumo agrado e interés la iniciativa de esta

Feria, imponiéndose el campromiso moral de apo-

yarla y ayudarla en lo posible, con el fin de au-

me^ntar S^z--.relive y favorecer su desarrollo.

El éxito de la F'eria de Záragoza ha sido cada vez

mayor, lo que justifica que rebasárá rápidame:nte

el ámbito regional, desbordando su amplitud a toda

la nación,, hasta llegar este año, en su ^uarta ver-

sión, a convertirse en la I Feria lnternacional de

Maquinaria Agrícola, o FIMA/67, coma ha sido lla-

mada por sus organizadores, la cual ha tenido lu-
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gar durante los días 1 al ^ del pasado mes de abril.

Su inauguración revistió gran. brillantez, con asis-

tencia e importante discurso del Mi^nistro de Agri-

cultura y de numerosas personalidades, que visita-

ron a continuacián detenidamente la maquinaria

exhibida.

La E. M. A. ha estado presente este año en el

certamen de una manera directa, pues ha partici-

pado con un "stand" prapio, para exponer ante
los agricultores, industriales y técnicos las reali-

zaciones alcanzadas hasta el momento en nuestro

país en materia de ensayo de materiales, tractores

y máquinas agrícolas. El "stand" fue muy co^ncu-

rrido y continuamente se veían numerosas perso-

nas escuchando por los auriculares, dispuestos al

efecto, la explicación de las actividades y los ensa-

yos llevados a cabo por la Estación. Los catálogos
donde se habían resumido estas explicaciones des-

pertaran igualmente gran interés, llegando a ago-

tarse los 20.000 ejemplares de que se disponía. Tam-

bién se distribuyeron ejemplares del boletín "Re-

súmenes de artículos científicos y técnicos", que el

Centro de Información y Documentación del Patro-

nato "Juan de la Cierva", del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, viene publicando men-

sualmente, desde enero del presente año, e.n co^la-

boración con la E. M. A. y bajo la dirección y auto-

ridad de la misma, relativos a la nueva serie "In-

genierfa Rural".

Otra iniciativa que fue acogida con éxito consis-

tió en ofrecer a los visitantes un micrófono para

que grabasen sus consultas, peticiones o sugeren-

cias, rogámdoles empezasen dando su nombre y di-

rección con el fin de poder contestarles pasterior-

mente. Gran número de visitantes, todos ellos arrai-

gados agricultores, se apretaban ante el micrófono

esperando su turno para exponer su caso, que ge-

neralmente se concretaba pidiendo consejo sobre

qué máquinas debían utilizar en las condiciones

particulares de su explotación, o solicitando infor-

mación sobre el comportamiento de los tractores

y sobre su homologación y datos técnicos.

F.1 ML^istro de Agricultura, cu su cislta al astand» de Ia Fstaciún de ^[etánica AKríc^rla
duraute la inauguracióu d^e la Feria.
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Los visitantes escucha,n con interés la e^Dli^;ac^ibn d^ lus arl,lvidude,^ r^nllzadas por la FJ^tacaUn
de DLecánica Agricola dc^i I. N. I. _1.

La Estación de Mecánica Agrícola del I. N. I. A.

desea poder comunicar a los agricultores toda la

información necesaria sobre los ensayos de labora-

torio de los tractores y máquinas agrícolas y sobre

su comportamiento real de trabajo en el campo,

ofreciéndose para orientar en todo momento so-

bre las soluciones más convenientes que deben.

adoptarse a;r,te los problemas que piantea la me-

canización agraria. Pero para ello es preciso la co-

laboración de los agricultores, que convendría fa-

cilitasen a la Estación todos los datos que caracte-

rizan la mecanización de sus explotacioncs, y en

este sentido las jornadas de la FIMA/G7 han cons-

tituido un primer paso abierto en ese cantacto di-

recto sobre el agricultor y el ingeniero, que no tie-

ne otra misión si^no procurar a todo trance la me-

jora y el progreso de la técnica que le ha sido en-

comendada.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
I. Normas reguladoras de

En el «Boletín Oficial del Esta-
do» de] día 10 de abril de 1967 se
publica una Orden del Ministerio
de Comercio, fecha 3 del mismo
mes, sobre normas reguladoras en
las exportaciones de pimentón.

Se distinguen tres clases deno-
minadas comercialmente : pimen-
tón dulce, pimentón ocal, pimen-
tón picante.

El grado de molturación del pro-
ducto debe ser tal que pase por ?a
criba o tamiz número 20. Estará
exento de materias extrañas.

Se tolera la adición de aceite
puro de oliva en la proporción má-
xima del 10 por 100 de su peso al
pimentón destinado a los merca-

las exportaciones de pimentón

dos que lo acepten. Se prohibe la
adición de semillas procedentes de
otras variedades usadas en la fa-
bricación de conservas y los resi-
duos de los extractos de pimen-
tón.

Se consideran excluyentes las
faltas de comercialización siguien-
tes : falta de correspondencia en-
tre la clase o categoría comercial
declarada en el envase y la del
producto contenido en el mismo ;
falta de peso en el contenido de
los envases ; utilización indebida
de marcas.

Se establecen tres categorías co-
merciales cuyas características se
indican en el cuadro que se ins^r-
ta en dicho aBoletín Oficialn.

II. Normas de calidad para la alfalfa deshidratada
y para su utilización en piensos compuestos

En el ^^Boletín Oficial del Esta-
do» del día I 1 de abril de 1967 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, fecha 29 del pasa-
do mes de marzo, por la que se
establecen normas de calidad pa-
ra la alfalfa deshidratada.

Se entiende como ^^alfalfa des-
hidratada» al producto resultante
de la deshidratación o desecación
artificial de la alfalfa.

La presente norma tiene por ob-
jeto definir la calidad que debe
presentar la alfalfa deshidratada
en el momento de su expedición.

La alfalfa deshidratada debe es-
tar: prácticamente desprovista de
materias ; desprovista de olor o sa-
bor extraños ; sin humedad anor-
mal ; con el olor típico del produc-

to, y con un contenido mínimo de
caroteno de 80 mg. por kg, de ma-
teria seca.

Farrnas de preseniación:

a) Harina de alfalfa : Es el pro-
ducto obtenido por molturación de
a 1 f a 1 f a deshidratada inmediata-
mente después del proce^o de de-
secación.

b) Conglomerado de a 1 f a 1 f a
deshidratada : Es el producto ob-
tenido -utilizando aglomerante o
sin él- por compresión de alfalfa
deshidratada, generalmente hari-
na, dándole una forma geométrica
uniforme y consistente.

Clasi f icación.^e e s t a b 1 ecen
cuatro categorías, con arreglo al
siguiente cuadro :

E I . ^' 2.^ 3.:

Proteína
bre la

total mínima en porcentaje so-
materia seca ...... ................. 22 20 18 IS

Caroteno mínimo en miligramo por kilo-
gramo de materia seca ........... ..... .. 210 170 120 80

Humedad máxima en porcentaje :
a) Para la harina ........................... 10 10 10 10
b) Para el gránulo ........................ Il ll 11 Il

Celulosa total (porcentaje máximo)
"" "^'

20 2^
` 33 33

La alfalfa deshidratada podrá
expedirse a granel o en envases
que garanticen la adecuada pro-
tección del producto.

Cada envase de alfalfa deshidra-
tada deberá llevar una etiqueta de
un tamaño y tipo de impresión ta^
que permita leerla sin dificu:tad.

En la etiqueta habrá de cons-
tar : Nombre del fabricante, cate-
goría, contenido mínimo de pro
teína, de caroteno, de humedad y
de celulosa.

También deberán mencionarse,
en su caso, los conservadores aña-
didos y el aglomerante utilizado.

El control de lo dispuesto lo lle-
vará a cabo el Servicio de Defensa
contra Fraudes.

En el ^^Boletín Oficial del Esta-
do» del día 10 de mayo de 1967
se publica una resolución de la
Dirección General de Ganadería,
fecha 28 del pasado mes de abril,
por la que se dan las siguientes
normas para la utilización de la
alfalfa deshidratada en la fabrica-
ción de piensos compuestos :

Primera. EI empleo de harina
o conglomerado de alfalfa deshi-
dratada en '.a elaboración de píen-

sos cempuestos se ajustará a las
normas establecidas en la Orden
min^sterial de 29 de marzo de 1967.

Segunda. La harina o conglo-
merado de alfalfa deshidratada
para la elaboración de piensos
compuestos deberá estar exenta
de ingredientes peligrosos para la
salud ^lel ganado o que constitu-
yan un fraude comercial, entre

ellas, materias terrosas y otras ma-
terias minerales insolubles que no
estén naturalm•ente asociadas con
la harina de alfalfa o que, aun es-
tándolo, se presenten en mayor
proporción que el máximo lógica-
mente esperado. A tal fin, los
aglomerados y conservadores em-
p:eados para fabricar harina de al-
falfa des^hidratada deberán ser pre-
viamente aprobados por dicha Di-

rec►ión General:
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III. Ordenación de la campaña algodonera 1'.)G7-(i8

En el ccBoletín Oficial del Esta-
don d'el día 22 de abril de 1967 se
publica una Orden del Nlinisterio
de Agricultura, fecha 14 del mis-
mo mes, por la que se regu!a la
campaña algodonera 1967-68.

Continúa vigente en la presente
campaña la libertad de opción por
parte de los agricultores para aco-
gerse al sistema de liquidación so-
bre la base del algodón bruto su-
ministrado o de acuerdo con la
fibra obtenida como resultado de
la desmotación.

Los agricultores que individual-
mente o agrupados se acojan al
sistema de liquidación por fibra
obtenida percibirán por ella los
precios a que se hace referencia,
estableciendo libremente con la
Entidad desmotadora que ellos
elijan, entre ]as enclavadas en la
región algodonera donde el agri-
cultor cultive, los correspondientes
contratos, en los que deberán es-
pecificarse las condiciones que
han de servir de base para la li-
quidación de la cosecha, conforme
a los resultados de la desmotación.

las Entidades desmotadoras con
los agricultores en aplicación a las
modalidades expuestas se ajusta-
rán a las prescripciones contenidas
en la citada Chden y a sus mo-
delos que han de ser previamente
homologados por el Servicio del
Algodón. De todos los contratos
que las Entidades suscriban, se-
gún los citados modelos, darán
cuenta al Servicio del Algodón.

Para aquellos agricultores que
opten por el sistema de liquidación
en razón del algodón bruto entre-
gado, dicha liquidación se efectua-
rá con arreglo a las clasificaciones
o categorías que de este algodón
sin desmotar se establecen en la
d'isposición que resumimos.

Los precios que las Entidades
desmotadoras deberán abonar du-
rante la campaña 1967/68 a los
agricultores por kilogramo de fi-
bra obtenida del algodón bruto en-
tregado en las diversas factorías
desmotadoras en sus distintas ca-
lidades, son los que figuran a con-
tinuación :

TIPO AME.RICANO

G. M. S. M.

15/16 51,78 51,48 50,70
31/32 52,18 51,88 51,29
I" 52,72 52,42 51,83
1-1/32 53,26 52,87 52,22
I-1/16 53,75 53,36 52,57
1-3/32 54,35 54,05 53,26
I -1 /8 55,14 54,84 54,05

M. S. L. M. L. M. S. G. O.

48,52 45,96 44,26
49,12 46,45 44,75
49,66 46,94 45,24
50.20 47,44 45,44
50,65 47,98 45,98
51,33 48,67 -
52,13 49,36 -

TIPO >=.c ►PCIo

3`l/33 33/34 34/35 35;36 36/37 37/38 38/40

2 70,40 72,00 74,00 76,00 78,00 79,80 82,00
3 65,70 69,00 72,00 74,52 75,50 77,60 79,50
4 61,50 63,00 64,50 (i6, 50 6850 70, 50 -
5 54,50 55,50 56,50 57,50 58,50 59,50 -
6 44,50 44,75 45,00 45,25 45,50 - -
7 33,50 33,50 34,00 34,00 34,25

Las Empresas desmotadoras y
los agricultores podrán, mediante
libre acuerdo, contratar la desmo-
tación de la cosecha de tal modo
que la fibra obtenida de la inisma
quede propiedad del agricultor y
a su total disposición.

I_.os contratos que establezcan

El Servicio de Algodón del Ins-
tituto de Fomento de la Produc-
ción de Fibras Textiles abonará
a aquellos agricultores con los que
se establezca el pago del algodón
por la fibra obtenida, a través de
las Entidades desmotadoras, las
cantidaç^es pqr kilo^ramo de fibra

desmotada y embalada, a medi-
da que se vayan produciendo, que
a continuación se indican y para
las calidades que igualmente se
mencionan.

Algodón americano

Para las calidades de fibra que
definen las categorías primera es-
pecial de algodón bruto de longi-
tud superior a I": 3.30.

Para las calidades de fibra que
deñnen las categorías primera de
algodón bruto de longitud superior
a 31 /32 y las del grupo anterior de
1": 2.10.

Para las calidades de fibra que
definen las categorías segunda de
algodón bruto de longitud a 29/32
y las de los grupos anteriores de
31/32 y 15/16: 1.60.

Algodón egi^cio

Para las calidades de fibra que
definen ;as categorías primera es-
pecial de algodón bruto : 3.40.

Para las calidades de fibra que
definen las categorías primera de
algodón bruto : 2.10.

Para las calidades de fibra que
d^efinen las categorías segunda de
algodón bruto : I .60.

Los precios en factorías que de-
berán abonar las Entidades des-
motadoras a los agricultores para
las citadas categorías de algodón
bruto serán las siguientes:

A lgodón americ,^no

Ptas/lZg

Categoría primera especial 18,50
Categoría primera. ... 17,00
Categoría segunda. ... 15,50
Categoría tercera... ... 13,50
Categoría cuarta... ... }2,00

Algodón egipcio

Ptas/lZg

Categoría primera especial 23,50
Categoría primera.. ... ... 20,75
Categoría segunda. ... ... 18,2.5
Categoría tercera... ..: ... 12,75

No se fija el precio para el al-
godón de desecho, debiendo esta-
blecerse mediante libre acuerdo
entre el agricultor y la Entidad
desmotadora con la que hubiese
contratado.

Para los algodones de las cate^

'^5fi
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gorías primera, segunda, tercera y
cuarta que al recibirse en factoría
acusen porcentajes de humedad o
contenido en materias extrañas vi-
sibles superiores a los señalados,
queda autorizada la Entidad des-
motadora para establecer los des-
cuentos proporcionales correspon-
dientes a los excesos de humedad
y de contenido en materia visible
sobre los máximos establecidos.

Todos los agricultores podrán
recurrir al Servicio del Algodón
en el caso de disconformidad con
la clasificación y posibl^es descuen-
tos efectuados por las Entidades
demotadoras en la recepción del
algodón bruto, en cuyo caso será
dicho Servicio el que fallará en de-
finitiva.

El Servicio del Algodón del Ins-
tituto de Fomento d^e la Produc-
ción de Fibras Textiles abonará a
los agricultores a través de las En-
tidades desmotadoras, las cantida-
des que a continuación se indican
por Kilogramos de algodón bruto,
tanto de tipo americano como
egipcio, para las categorías que
igualmente se mencionan :

Pesetas

Continuará libre de circulación
y precio la harina y tortas proce-
dentes de la semilla de algodón.

Para la campaña 1967/68 el pre-
cio de la semilla de siembra, tanto
de algodón americano como de
egipcio, será el d'e 7,50 pesetas-
kilogramo, incrementando en los
gastos de envasado y desinfección,
previamente aprobados por el Ser-
vicio de Algodón del Instituto de
Fomento de la Producción de Fi-
bras Textiles.

El precio de la semilla certifica-
da de importación, así como el de
la obtenida mediante una prime-
ra multiplicación de semilla regis-
trada controlada por el Servicio
del Algodón, será de 12 pesetas/
kilogramo, sin ningún recargo por
envase o desinfección. A estos
efectos se considerará como semi-
lla registrada la obtenida en Es-
paña en primera multiplicación
controlada de semilla fundacional.

Se excluye de esta reglamenta-
ción la semilla de algodón dedi-
cada a fines industriales. Sin em-
bargo, el agricu!tor se beneficiará
de las primas que la Administra-
ción conceda a la se^nilla de algo-
dón como tal oleaginosa.

derecho a elegir el tipo y variedad
que desee utilizar entre aquellas

de que dispongan las fábricas.
b) I^a distribución se ajustará a

los planes previamente estableci-
dos entre las fábricas y los Grupos
Remolacheros, con intervención
del C►rganismo competente del
Ministerio de Agricultura.

c) Dichos planes se establece-
rán para la semilla nacional con
la antelación que exija su ciclo
de producción y tendrá carácter
vinculante para ambas partes, vi-
niendo obligadas las fábricas a
proveerse de las semillas, tanto
nacionales como importadas, en
la cantidad y calidad previstas, y
los agricultores, a consumir toda
la acopiada con arreg'o al plan.

d) Las anteriores normas serán
de aplicación a los «stocks» actual-
mente existentes, tanto de élites
como de semillas comerciales.

2.' Las azucareras cleberán in-
formar a la Junta Sindical de la va-
riedad o variedades de semilla que
entreguen en su zona de contra-
tación.

3.' El cultivador queda obliga-
do a retirar en el momento de la
contratación la cantidad de semi-
lla necesaria para la superficie con-
tratada, comprometiénd'ose a no
utilizar otra distinta. La fábrica
podrá rechazar la remolacha que
no proceda de la semilla suminis-
trada por ella.

4.' Las semillas deberán cum-
plir los requisitos exigidos por la
legislación vigente, y su régimen

de precios será establecido por la
Secretaría General Técnica del
Ministerio de Agricultura.

Después se indican las normas
a seguir respecto a cultivo, recep-
ción, recepción en báscu'a de cam-
po y en báscula de fábrica, deter-
minación de la sacarosa y pago.

Considerando que la participa-
ción del cultivador en la elección
de las semillas es condición base
del sistema del pago de la remo-
lacha azucarera en función de su
riqueza, el Ministerio adoptará
las medidas necesarias para garan-
tizar la libertad d'e elección den-
tro de las previstas en el plan es-
tablecido para cada campaña.

Las normas sobre recepción y
determinación del precio de la re-
molacha entregada en aquellas
fábricas en qu.e, por demora en el
suministro o montaje de los equi-

Primera especial... ... ... 1,20
Primera ... ... ... ... ... .. . 0, 70
Segunda . .. .. . . .. ... ... . .. 0,50

IV. Reinolacha a contratar en las diferentes zonas en la cam-
paña 19(i7-(i8 y modelo de contrato oficial

En el «Boletín Oficial del Esta-
don del día 2(i de abril de 1967 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, fecha 19 del mis-
mo mes, por la que se establece
que para la campaña azucarera
1967-68 se establece una previsión
de contratación de remolacha azu-
carera del orden de 4.960.000 to-
neladas métricas, a cultivar entre
las distintas zonas remolacheras,
como sigue :

Z O N A Toneladas

I.' Aragón ... ... ... 900.000
2.' Andalucía Orien. 375.000
4.' Castilla ... ... ... 1.300.000
5.' León ... ... ... ... 1.050.000
6.' Andalucía Oc. ... 550.000
7.' Alava ... ... ... ... 400.000
8." Centro.. ... ... ... 200.000
9." Nord'este ... ... ... 125.000

10.' Burgos............ 60.000

T o tal . . . . . . . . . 4.960.000

Las Juntas Sindicales Regiona-
les Remolachero Azucareras se-
guirán actuando durante la cam-
paña 1967-68 en las zonas de su
jurisdicción, de acuerdo con lo
previsto en la Orden de este Mi-
nisterio de 17 de octubre de 1962
(«Boletín Oficial del Estadon del
día 22).

A continuación figura en di-
cho «Boletín Oficial del Estado» el
modelo oficial de contrato de com-
praventa de remolacha azucarera,
que no transcribimos a continua-
ción por su extensión. En lo refe-
rente a semillas indica el referido
contrato que para garantizar la
efectiva participación del cultiva-
dor en la elección de las semillas
a emplear, el acopio y distribución
de las mismas se ajustará a las si-
guientes normas :

l.' a) La semilla de remola-
cha se distribuirá por las fábricas
azucareras, tepiend'^ el cultivad^r
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pos mecanizados de toma de
muestra y análisis de remolacha,
no estén éstos en funcionamiento
al comienzo de la recepción de
las raíces en la campaña 1967-68,
siempre que se deba a causas no
imputables a las Sociedades azu-
careras, serán establecidas por la
Secretaría General '1'écnica de es-
te Departamento, previo informe
del Sindicato Nacional de Azúcar.

Dichas normas podrán basarse,
en el azúcar entrado u obtenido

en las fábricas y en la distribución
del total importe atribuido a la
raíz, entre los cultivadores, pro-
porcionalmente al tonelaje por ca-
da uno entregado, pudiendo ade-
más considerarse como índices de
calidad o riqueza, a efectos de es-
ta distribución, los precios diferen-
ciales, oficialmente establecidos
para las distintas comarcas en la
campaña 1966-67, que podrán ser
actualizados a propuesta del Sin-
dicato Nacional del Azúcar.

tarán dispuestas en ambos casos
en líneas separadas entre sí 70 cen-
tímetros nominales.

4.a Los participantes deberán
situar el material que deseen pre-
sentar antes del día 18 del próxi-
mo mes de junio en el cortijo ^cEl
Aguila», sito en el término muni-
cipal de Alcalá del Río (Sevilla),
carretera de Burguillos a Guillena,
siendo la estación de ferrocarril
importante más próxima la de Se-
villa. Terminadas las pruebas en
esta provincia trasladarán las má-
quinas a la finca uCondesa Gar-
cía», del término de Jerez de la
Frontera, situada en el kilómetro
625 de la carretera de Madrid a
Cádiz.

5.a Serán a cargo de los con-
cursantes todos los gastos de la
importación en su caso, transpor-
tes, seguro y funcionamiento de
las máquinas que presenten, así
como la aportación de los técnicos
y mecánicos especializados que
para su puesta a punto y manejo
se precisen y la de los tractores
necesarios para su accionamiento.

Ello, no obstante, la Dirección
General de Agricultura tratará de
facilitar a los concursantes que lo
soliciten el alquiler de dichos trac-
tores, siempre que se trate de mo-
d^elos usuales en España.

6.a EI concurso queda inicial-
mente dotado con un millón de
pesetas ( 1.000.000 de pesetas) pa-
ra su total o parcial distribución
en metálico. como premio o como
recompensa entre aquella o aque-
Ilas máquinas que a propuesta de
la Comisión calificadora que desig-
ne dicho Centro directivo reúnan
las condiciones más interesantes
para su utilización en la recolec-
ción de la remolacha azu.carera.
Las decisiones de la Comisión y
subsiguiente resolución de la Di-
rección General serán inapelables.

7." Los fabricantes en princi-
pio interesados en participar en
el concurso deberán dirigirse por
escrito a la Dirección General
(Sección 7.a, Mecanización y Ma-
quinaria Agrícola) solicitando de
la misma la correspondiente in-
formación complementaria y el
impreso de inscripción oficial, que
una vez cumplimentado deberá re-
cibirse en este Centro directivo
antes del día 28 del próximo mes
de mayo.

V. Precios reguladores del arroz cáscara para la campaña 19ti7-68

En el ccBoletín Oficial del Esta-
do» del día 19 de mayo de 1967 se
publica txna Orden de la Presiden-
cia del Gobierno, fecha 17 del
mismo mes, por la que se prorro-
gan, con vigencia para la campa-
n`a 1967-68, las normas contenidas
en la C>rden de esta Presidencia 23
de marzo de 1966 (ceBoletín Ofi-
cial del Fstado» del día 28}, que
estableció los precios reguladores
de: mercado de arroz cáscara para
la campaña arrocera 1966-67, mo-
dificándose el párrafo tercero del
apartado primero de dicha C►rden,
que para la campaña 1967-68 qu^-
^ará redactado de la siguiente
forma :

^^Los precios de compra antes

fijados se entenderán aplicables
durante los meses de septiembre
y octubre para mercancía de ren-
dimiento i n d u s t r i a 1 normal en
arroz blanco, sano, seco, limpio y
exento de olores extraños, pues-
ta n almacén de compra del Ser-
vicio Nacional del Trigo. A partir
de 1 de noviembre, dichos precios
sufrirán un aumento mensual d'e
siete pesetas con cincuenta cénti-
mos por cien kilogramos en los
meses de noviembre y diciembre,
y de cinco pesetas por cien kilo-
gramos en los meses de enero. fe-
brero y marzo. En los meses de
abril y mayo se seguirán aplicando
los mismos precios del mes de
marzo.n

II caacurso ioteroaciooal de recolgccióo mecáaica da remolacha atucarera
En el ^^Boletín Oficial del Esta-

do» del día 22 de marzo de 19fi7
se publica una resolución de la
Dirección General de Agricultura,
fecha 10 del mismo mes, por la
cual dicha Dirección General, en
cooperación con la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de
Agricultura y contando con la co-
laboración del Grupo Nacional
Remolachero del Sindicato Nacio-
nal del Azúcar, de la uCompañía
de Industrias Agrícolas, S. A.», y
de ^^Ebro, Compañía de Azúcares
y Alcoholes, S. A.>>, convoca un
concurso que permita comprobar
y exhibir ante los agricultores el
comportamiento de cuantas má-
quinas proyectadas para ejecutar
las indicadas funciones sea posi-
61.e con vistas a una futura aplica-
ción generalizada de aquéllas y de
los sistemas de trabajo que resulten
más idóneos en nuestro país.

Las bases que regirán ete con-
curso son las siguiente :

I.^ Podrán participar todos los

fabricantes nacionales y extranje-
ros. Los primeros deberán efec-
tuarlo por sí mismos y los segun-
dos del mismo modo o a través
de sus representantes.

2.a Podrá presentarse cualquier
clase de máquinas comerciales o
experimentales que sean suscepti-
bles de realizar en el campo algu-
na o todas las operaciones de re-
colección de la remolacha azuca-
rera.

3.a Las pruebas del concurso
consistirán en la realización prác-
tica de las operaciones para las
que esté diseñada cada máquina
y se desarrollarán en principio en-
tre el 18 de junio y el 9 de julio
del año en curso en las provincias
de Sevilla y Cádiz, en las fechas
exactas, que se darán a conocer
a los concursantes con antelación
suficiente.

Las máquinas deberán trabajar
sobre cultivos de secano y de rie-
go por aspersión y las plantas es-
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LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
I. Seminario sobre programación agraria en la planificación

económica general

Con motivo de la festividad de
San Isidro, la Asociación Nacio-
naÍ de Ingenieros Agrónomos or-
ganizó un seminario sobre la pro-
gramación agraria en la planifica-
ción económica general que se ha
celebrado en el [nstituto Nacional
d e Investigaciones AgTOnómicas
durante los días 1 1, 12 y 13 del
actual mes de mayo.

La sesión de apertura, que es-
tuvo presidida por el Ministro de
Agricultura, don Adolfo Díaz-Am-
brona, comenzó con unas palabras
de don Salvador Serrats Urquiza,
presidente de la Asociación Na-
cional de ingenieros Agrónomos,
quien puso de manifiesto que e^l
desequilibrio de', sector agrario
frente a los d'emás sectores supone
un freno para la economía gene-
ral. Dijo también que este semina-
rio tiene como fin el de demostrar
claramente que, sin el acceso de
la técnica al campo, será muy di-
fícil que el Plan de Desarrollo sea
eficaz.

Seguidamente tomó la palabra el
Ministro Comisario del Plan de
Desarrollo, Sr. López Rodó, quien
dijo que se ha hecho evidente la
necesidad de una especial aten-
ción a la agricultura, entre otras
razones, porque las alzas de pre-
cios y el déficit d'e nuestra balan-
za de pagos están muy relaciona-
dos con la situación agraria. Bue-
na prueba de ello es que en el
último año fue preciso gastar 900
millones de dólares en importacio-
nes agrarias, a causa de la insufi-
ciencia de oferta ante la demanda.

Por ello -continuó-, se ha de-
c'arado a la agricultura sector es-
tratégico del segundo Plan de Des-
arrollo, cuyos objetivos fundamen-
tales son dos: el aumento selecti-
vo del producto agrario y el acer-
camiento de la renta «per capita>>
del hombre del campo a la media
del país.

Los medios programados por la
Comisaría del Plan para conseguir
estos objetivos son los siguientes ;
modificación del sistema de tenen-
cia de la tierra, actualización de
la legislación, conservación de las
estructuras mejoradas, regulación

de la explotación de las tierras en
común, exigencia de una adecua-
da explotación, llegando, si es
preciso, hasta la expropiación for-
zosa, e impulsar la implantación
de sistemas tecnológicos en la
agricultura.

En resumen, terminó el señor
López Rodó, son tres los aspec-
tos fundamentales : 1. Política se-
lectiva, orientada hacia la gana-
dería y el fomento de la produc-
ción hortofrutíco'.a y de semillas
oleaginosas. 2. Intensificar la for-
mación humana y profesional d'el
hombre del campo. 3. Una armó-
nica política de precios.

El acto inaugural terminó con
unas palabras del Ministro de
Agricultura, en las que declaró
inaugurado el c^Seminario sobre
programación agraria en la plani-
ficación económican.

A continuación el Dr. A. S1MnN-
Tov, Director de Agricultura y Ali-
mentación de la C► . G. D. E. (Ch-
ganización de Cooperación y Des-
arrollo Económico) desarrolló el
tema La programación del sector
,agrario en el desarrollo económico.

Toda economía en crecimiento
provoca transformaciones profun-
das en las estructuras económicas
y sociales de un país. Estas trans-
formaciones son consecuencia de
diversos factores: la estructura de
la demanda se modifica, llevando
consigo aumentos diferenciados
para los diferentes sectores ; las
innovaciones y aplicaciones tec-
nolóQicas se hacen a ritmo dife-
rente ; la productividad y los pre-
cios evolucionan de manera dife-
renciada. Todos estos factores aca-
rrean tensiones entre los sectores
y entre los grupos socio-profesio-
nales.

Toda economía en crecimiento
provoca transformaciones profun-
das en las estructuras económicas
y sociales de un país. Estas trans-
formaciones son consecuencia de
diversos factores : la estructura de
la demanda se modifica, llevando
consigo aumentos diferenciados
para los diferentes sectores ; las
innovaciones y aplicaciones tecno-
lógicas se hacen a ritmo diferente ;

la productividad y los precios evo-
lucionan de manera diferenciada.
Todos estos factores acarrean ten-
siones entre los sectores y entre
los grupos socio-profesionales.

La necesidad de planificación
del desarrollo económico respon-
de a diferentes imperativos: pre-
ver el porvenir y preparar al país
a aceptar las transformaciones ne-
cesarias, así como el ritmo al cual
estas transformaciones deberán ha-
cerse ; suplir la insuficiencia de la
iniciativa privada en ciertos sec-
tores poco rentables en el inme-
diato, pero en los cuales el des-
arrollo es esencial para el creci-
miento ulterior de la Economía y
para el bienestar en general ; elimi-
nar las diferencias entre las re-
giones y entre los grupos socio-pro-
fesionales, así como dentro de un
mismo grupo social. EI Plan debe-
rá permitir una evolución previs-
ta y aceptada por el conjunto de
la opinión pública.

La definición de los objetivos no
es suficiente si al mismo tiempo
no es definido por un conjunto co-
herente de medidas, susceptibles
de permitir la realización de los
objetivos.

Es preciso prever las medidas
necesarias, pues si no la planifica-
ción no tiene ningún alcance. Es-
to es sobre todo cierto en el sec-
tor agrícola, donde las inversiones
no dan sus resultados más que
después de un tiempo relativamen-
te largo.

El economista debe siempre
ofrecer a los responsables políti-
cos un panorama tan completo co-
mo sea posible, de consecuencias
sobre una u otra elección prác-
tica.

Sabido que los planes no alcan-
zan más que Lm período bastante
corto de cuatro a cinco años, es
preciso conocer la evolución pro-
bable de la economía (y de un sec-
tor particular) en im período más
largo, a fin de estar seguros de
que los objetivos del Plan están
insertos en una evolución a más
largo término y no están en con-
trad'icción con esta última.

Mr. A. DI^oN, Jefe del Servicio
de Estudios y de Síntesis del Mi-
nisterio de Agricultura de Francia,
pronunció una conferencia sobre
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La programación del sector agra-

rio en el Plan de Desarrollo fran-

cés.

Se refirió el Sr. Didón a que la
Planificación del desarrollo agra-
rio en Francia no lleva consigo dis-
ciplinas y métodos autónomos, si-
nn que se la concibe como uno de
los componentes de una Planifica-
ción generalizada del desarrollo
del conjunto de la economía.

Después el conferenciante ha-
bló sobre la experiencia de la pla-
nificación en Francia, donde tie-
ne ya veinte años, ya que el 1 Plan
entró en vigor en el año 1947 y
hoy día está desarrollándose el
V Plan en su segundo año de eje-
cución y que acabará en diciem-
bre de 1970. La experiencia es
grande, ya que la economía fran-
cesa ha pasado a través de perío-
dos que presentan pocas analogías
entre ellos.

La planificación francesa es in-
dicadora y estimuladora, pero no
imperativa, no es dirigista ; es
una toma de conciencia colectiva
y aceptada del desarrollo econó-
mico según las orientaciones con-
sideradas como deseables.

Cada Plan es preparado por sec-
tores que agrupan representantes
de la Administración Pública, je-
fes de empresa, trabajadores asala-
riados, etc. Además, para asegu-
rar la coherencia en las conclusio-
nes de estas condiciones, una pro-
yección de conjunto de las pers-
pectivas del desarrollo económico
es hecha según las técnicas de la
contabilidad económica.

El desarrollo agrícola posee di-
fíciles problemas por dos razones :
Primeramente un insuficiente co-
nocimiento de los fenómenos que
condicionan la expansión simul-
taneada de la producción y de las
rentas en función de los medios
en hombres y en capitales puestos
a disposición de los agricultores.

Por otra parte, división de los
centros de decisión en agriculto-
res : la agricultura francesa tiene
todavía 1.900.000 explotaciones.
La formación económica de los
Jefes de explotaciones es insufi-
ciente.

De aquí la necesidad de una
política de agrupacíón de explota-
ciones, de formación técnica, eco-
nómica y comercial de los agri-
cultores v de estímulo a'.os mis-

mos para agruparse con el fin de
vender.

También el V Plan lleva consi-
go un objetivo de revalorización
de la renta agrícola, cifrada indi-
cativamentt en un 4,8 por 100 por
año y empresa.

El Profesor G. DELL'ANGELO,
Director de SVIMEZ (Asociación
para el Desarrollo del Mediodía
de ltalia}, disertó sobre el tema :
L a programación deI secfor agrario
en el desarrollo italiano.

Después de haber indicado que
no es suñciente que un plan sea
formulado y aprobado legislativa-
mente, sino que es necesario que
a la lógica del plan corresponda
un proceder concreto de las auto-
ridades que tienen la responsabi-
lidad de administrar los fondos pú-
blicos, así como también de las or-
ganizaciones sindicales y de los
empresarios privados, el profesor
Dell'Angelo subrayó que es nece-
saria una verdadera política de
planificación. El camino para rea-
lizar esta política es largo y no
fácil. Sin embargo, las condiciones
del sector agrícola frente al des-
arrollo general del sistema econó-
mico son tales que requieren una
política programada.

En 1954, cuando se hizo el pri-
mer intento de programación a tra-
vés del llamado «Schema Vanoni»,
el principio inspirador fue el de
aumentar, con todos los medios,
las posibilidades de trabajo ; el es-
quema preveía un complejo de in-
versiones difundido por todo el te-
rritorio agrícola del país y se pro-
ponía conseguir un saldo activo en
la balanza comercial agrícola con
el fin de pagar las importaciones
de bienes industriales necesarios a
la economía del país.

En 1965, después del llamado
«miracolo italianon, los principios
inspiradores de la programación
agrícola en el cuadro de la progra-
mación económica nacional han
cambiado profundamente respec-
to a los del «schema» de 1954. Se
tiende esencialmente a una polí-
tica de inversiones inspiradas en
criterios selectivos, es decir, de in-
versiones destinadas a las zonas
del país dotadas de recursos sus-
ceptibles de ser valorizados.

De esta forma, el plan se en-
cuentra en condiciones de poder
ofrecer, según sean las condicio-
nes en que se encuentran las dis-

tintas zonas del país, soluciones
distintas ; en unos casos, solucio-
nes para desarrollar los recursos
efectivos, soluciones para, a través
de una política de asistencias so-
ciales, permitir a la población de
las zonas pobres organizar sus sis-
temas de vida con vistas a un cam-
bio de actividad o de residencia,
según ritmos menos precipitados
de aquellos a los cuales se encuen-
tran hoy subordinadas como con-
secuencia de las tensiones deter-
minadas por el desarrollo econó-
mico.

El Dr. L. CASTRO, ingeniero
Agrónomo de la División de Aná-
lisis Económico de la F. A. O. (Or-
ganización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimen-
tación), presentó el tema : El rreer-
cado agrario en el desarrollo eco-
nómico, conferencia preparada por
el Dr. John C. Abbot. Director
Adjunto de la División de ^4nálisis
Económico de la F. A. O.

Analizó las implicaciones del
1VIercado Agrario, dentro del des-
arrollo económico para los agri-
cultores, los consumidores y la
economía nacional.

Los agricultores ven reducidos
sus precios y empeora su posición
negociad'ora por la mayor fuerza
de los intermediarios.

Los consumidores ven crecer
continuamente los precios de con-
sumo debido al crecimiento de los
márgenes de mercadeo, que es el
factor que más influye.

La economía nacional. se en-
cuentra que en el ^necanismo de
mercadeo tiene más importancia
económica que la producción agra-
ria y tiende a dominar a ésta ; es-
to actúa como un desincentivo im-
portante para los agricultores, que
no aumentan sus producciones, lo
que puede crear graves problemas
de abastecimiento y de comercio
exterior.

Después indicó los objetivos que
deben perseguirse en el mercadeo
agrario al preparar los planes de
desarrollo.

Pasó revista a la poca atención
que numerosos planes de desarro-
]lo de los países más atrasados de-
dican al mercadeo agrario, indi-
cando como causa más importan-
te la falta de especialistas de mer-
cadeo en los equipos planificado-
res.

Terminó con tm análisis de los
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problemas más corrientes en la
preparación y puesta en práctica
de planes de desarrollo, en rela-
ción con el mercadeo agrario.

a) Estimación incorrecta de la
demanda.

b) Falta de incentivos ad'ecua-
dos a la producción (precios poco
estables y remuneradores, merca-
deo ineficiente, mala posición ne-
gociadora de los agricultores, su-
ministro inadecuado de bienes de
producción y escasos servicios y
bienes de consumo para los agri-
cultores).

c) Medidas inadecuadas o ina-
propiadas (poco deseo de modifi-
car las estructuras de mercadeo,
falta de estímulo a los intermedia-
rios eficientes, empleo inadecua-
do de controles administrativos,
falta de apoyo a los contratos in-
terprofesionales, fracaso en el es-
tablecimiento d'e los adecuados
servicios oficiales de ayuda al mer-
cadeo y de fiscalización}.

Terminó afirmando que la raíz
de todo el mal es la falta de in-
vestigación técnica y económica
sobre el mercadeo y de los pro-
gramas de enseñanza necesarios
para preparar funcionarios, em-
presarios, técnicos, capataces y
obreros, para que cumplan mejor
su función respecto al mercadeo
agrario.

EI Profesor A. Cnwt^u-ERi, Ca-
tedrático de Economía de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Agrónomos de Madrid y Vice-
secretario General Técnico del
Ministerio de Agricultura, pronun-
ció una conferencia sobre : La
técrtica agrortómica en el de^sarro-
Ilo agrario es^añol.

El Profesor Camilleri consideró
que la programación de la agri-
cultura presenta un gran interés,
puesto que, al menos, es una es-
cuela de reflexión sobre los pro-
blemas que se pueden plantear en
el futuro y es una toma de con-
ciencia sobre ]os mismos.

Hizo especial hincapié en las
dificultades que presenta el sector
agrario por las características téc-
nicas y biológicas de su produc-
ción, por la diversidad de la agri-
cultura española y por el gran nú-
mero de explotaciones.

A comienzos del I Plan d'e Des-
arrollo, el empresario contaba con
una mano de obra abundante y ba-
rata, mientras que la política agra-

ria utilizaba un abanico de medi-
das que, mejorando a la agricultu-
ra, mantenía una clara esperanza
en el campo. Sin embargo, la evo-
lución del sector agrario iba po-
niendo al descubierto una serie de
aspectos que aconsejaban abordar
la cuestión agraria, con una vi-
sión de conjunto, en estrecha in-
terdependencia con los restantes
sectores económicos.

El problema estriba en que ni
el agricultor estaba formad'o ade-
cuadamente para la nueva situa-
ción ni las explotaciones podían
considerarse en su casi totalidad
como empresas, en tanto que los
servicios públicos para la agricul-
tura tenían una organización ina-
decuada. Nos encontramos en ;a
etapa final de un modo de afron-
tar la actividad agraria y ante un
período nuevo con problemas dis-
tintos y posiblemente de más difí-
cil solución.

A1 exponer brevemente cuál es
el método que se ha seguido para
la programación del sector agra-
rio, hizo especial hincapié sobre el
estudio que está finalizando sobre
la programación interregional d^
las producciones agrarias.

Se refirió a continuación a las
circunstancias que dificultan los es-
tudios para expansionar el sector
agrario y que dan carácter polé-
mico a la política de desarrollo de
la agricultura, cuales son : la di-
versidad de métodos para alcan-
zar los objetivos previstos, la se-
lección de estos medios y la distri-
bución de los recursos escasos.

Manifestó su preocupación por
lo que se refiere a la distribución
de las inversiones y los gastos en-
tre las distintas actividades tanto
del sector público como de] priva-

do, que considera insuficiente en
su conjunto para que la agricultu-
ra evolucione dentro de los már-
genes previstos. Por otra parte,
mientras que las inversiones públi-
cas en 1966 se elevaron a unos
12.500 millones, para las mejoras
infraestructurales s e destinaron
11.400, lo que significa que al res-
to de las mejoras agrarias sólo fue-
ron I.000 millones de pesetas, can-
tidad insuficiente para estos fines,
tanto o más importantes yue las
mejoras infraestructurales.

Expuso seguidamente cuáles se-
rán las modificaciones y los pro-
blemas que presentará la agricul-
tura durante el 11 Plan de Desarro-
Ilo, lo que deberán condicionar,
por consiguiente, a la política agra-
ria y a los medios que se pongan a
su disposición.

Por último, abordó la cuestión
de organización, que permita que
los agricultores tengan acceso a
las nuevas técnicas y a los moder-
nos conocimientos que exigen la
evolución de la agricultura ; con-
sidera que sería de gran interés
que se facilitase, en un comienzo
con la ayuda pública, la creación
de Centros o Agencias asesoras de
los agricultores, estimando que,
mientras no lleguen los agrónomos
y los distintos expertos sobre cues-
tiones agrarias a poder trabajar
junto a los agricultores, mientras
éstos no cuenten de manera direc-
ta y próxima con estas asesorías,
será difícil que las empresas agra-
rias puedan cumplir la misión que
espera de ellas el Plan de Des-
arrollo.

Todas las Conferencias fueron
seguidas de animados coloquios,
en los que intervinieron distintos
miembros de la Asociación.

II. Otros actos con motivo de la festividad de San Isidro

A1 final del Seminario, el día 13,
los miembros de la Asociación Na-
cional de Ingenieros Agrónomos
se reunieron en un almuerzo pre-
sidido por e] Ministro de Agricu]-
tura, Sr. Díaz-Ambrona. A1 final,
e.l Presidente de la Asociación, don
Salvador Serrats, expuso la actual
situación de la agricu.ltura espa-
ñola y las probables so'uciones pa-
ra los más importantes problemas
que ésta tiene planteados. Segui-
damente el Sr. Díaz-Ambrona di-

rigió la palabra a la numerosa con-
currencia y manifestó que la idea
de que el desarrollo tiene que abar-
car a todos los sectores del país
es el pórtico del II Plan de Des-
arrollo Económico y Social, cu-
las directrices, en lo referente al
campo, son la elevación de la pro-
ducción agraria con criterio selec-
tivo y posibilitar ]as exportaciones
agrarias. Coincidiendo con las
apreciaciones expuestas por el se-
ñor Senats, el Ministro reconoció
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^a necesidad de una i'uerte capita-
lización como medio de acelerar
su rentabilidad. Manifestó asimis-
mo que la renta agraria en 1966
aumentó en un 9 por 100, en unas
circunstancias que justifican la
apertura de un nuevo camino de
g r a n d e s esperanzas, añadiendo
que su Departamento no regatea-
ría esfuerzo alguno para impulsar
el desarrollo del campo. Terminó

el Ministro diciendo : uNos hacen
falta en el campo dos cosas : téc-
nica y amor.»

EI día 15 de mayo, festividad de
San Isidro Labrador, tuvo lugar
por la mañana en la santa Iglesia
Catedral una misa de pontificial
oficiada por el Arzobispo de la
Diócesis, D. Casimiro Morcillo. Al
pie del presbiterio, en e] lado del

Evange.lio, se situó el Subescretá-
rio de Agricultura, acompañado de
los Directores Generales y altos
cargos del Departamento. Tam-
bién asistieron a dicho acto, en
Corporación, el Ayuntamiento y
Diputación Provincial, al Cofradía
de San Isidro, la Asociación de
Hijos de Madrid, diversas asocia-
ciones religiosas y numeroso públi-
co. Por lo tarde desfiló la proce-
sión con la imagen del Santo Pa-
trón, que salió de la Catedral e
hizo el habitual recorrido.

El día 16, en la iglesia del Real
Monasterio de la Encarnación, tu-
vo lugar el funeral organizado por
la Cofradía de San Isidro de los
Cuerpos Agronómicos en sufragio
de los Ingenieros, Peritos y fami-
liares fallecidos durante el año.

111. llistinciones: Urden Civil del Mérito Agrícola

Con motivo de la festividad de
San Isidro, Patrón de la Agricul-
tura, han sido concedidas las si-
guientes condecoraciones de la Or-
den Civil del Mérito Agrícola :

Grarxdes Cru^els: Don Rafael
Díaz ^Montilla, don Leopoldo Ri-
druejo y Ruiz Zorrilla, don Claudio
Rodríguez-Porrero y de Chávarri
y don Domingo Solís Ruiz.

Encomiendas de número: Don
Rafael del Aguila Goicoechea, don
José Bethencourt y Massieu, doc-
tor Telesforo Bonadonna, don
Isaac Castaño Pedrero, don Fede-
rico Collado Bercero, don José Mi-
guel Galván Bello, don Leovigildo
Garrido Egido, doctor Henri Gas-
se, don Pedro Gómez Pompa, don
Alberto González-Quijano y Gon-
zález, don Jesús Lample C►pere,
don Leopoldo Mántaras Casanova,
don Juan Manuel Pazos Gil, don
Leandro Pérez de los Cobos, don
Pedro Rivas Ruiz, don Guillermo

Santa Cruz -1'oba'.ina y doctor Al-
bert de Vuyst.

Encomiendas : Don Esteban Ba-
1lesteros Moreno, don Francisco
Brazo Martínez, don Arturo Bres-
sel Marca, don Leandro Burguete
Sanjurjo, don Valeriano ^mpesi-
no Puertas, don Alberto Manuel
Campos Lafuente, don Pedro Ja-
vier Criado Navas, don lnocente
Fe Olivares, don José María Fe-
rrer Granda, don Lorenzo Ferrer
Martín, don Santiago Franco Pé-
rez, don Jaime García Alamán,
don Antonio Gil Ruiz de Zárate,
don Antonio Mené Lampré, don
Leoncio Oramas Díaz-Llanos, don
Marcos Ortiz Campo, don Jesús
Rodrigo López, don José María
Rodríguez de la Borbolla y Alcalá,
don f oaquín Romero y Murube,
don Vicente Sánchez Sánchez-Val-
depeñas, don Joaquín Serna To-
rija, don Alberto Tovar Cela y don
Decoroso Tovar Díaz.

IV. Premios nacionales de Investigación Agraria, Prensa Agríco-
la, Maestros nacionales, Grupos Juveniles y Mutualistas de las

Escuelas nacionales

En el Boletín Oficial d.el Esta-
do del día 17 de mayo de 1967 se
publica una Orden del Ministerio
de Agrictiltura, fecha 10 de mis-
mo mes, por la que se dispone lo
siguic^nRe :

L° Adjudicar el prizrter ^premio
nacional de Investigación Agraria
a dan Tomás Pérez ('Tarcía, zutor

del trabajo presentado bajo el le-
ma «Fecoris», que lleva par título
« Cantrol bioendocrino de la repro-
duoción en las ovejas», y declarar
desierto el segv.ndo premio.

2.° Declarar desierto el premio
n^ar,ional de Rrblicacionea A^•a-
riaa.

3.° (?torgar los premi^os naGio-

^^RtcUr^miii^^

iiale, de Prensa Agrícola a las sé=
^iores que se indican : );l primer
premio, a don Mateo Torren^t Mo-
llevi ; el s bPund^o ^premio, a don
José María del Rivero Alcaciiz, y
el tercer premio, a don Alfredo
Santos Tuda.

(ltor^;ar el primer premio de
R•ensa, denominado «Bernardo de
la borrc: Rojas», a don Jaime Bo-
ver Arberich y declarar desiertos
los ^dos premios resta^nrtes.

4." Adjudicar los premi^as para
Maeytros nacionales a los señores
quc se señalan :

Primer premio, a don Jesiís Ló-
pcr Fernández, Maestro nacional
d^• la E:,cuela Unitaria de niños de
Daualb^ay-Begonte (Lugo).

Segundo premio, a don Manuel
Couto Cores, Maestro nacional de
la Agra^pación Escolar Mixta de
Sardiua r1Pl Sur-Sarrta Lucía (La.
Pa I ►nas).

"CPrcer premio, x don Franci^sco
Cullado Cah-o, Maestro naeio^nal
^lel Grupo Escolar «Diego Salas
Pombon, dc Aras de Alpuentc (Va-
lencia).

Cuartos premios : A don Joa-
quíq Cuadrado Palacia, Maestro
nacional de Garciaz (Cáceres); a
don^ .Mannzel Mejía Frontón, Maes-
tro nacional de la Fscuela Nacio-
nal dP (lrienaación Agrícola-Uni-
taria ^le niños del Real Cartijo de
San Isidro ( Aranjuez); a dcm^ Da-
mión 11'lontalt Caaelló, Maestro
nacional de Osset de Andilla (Va-
lencia), y a don .Iosé Pric^to Lcípez,
Maestro nacio»ucl de la Agrupacián
E^colar Mixta «Matías Monteron,
de Higueruelas (Valencia), y de-
clarar desiertos los trc^ cuartos
premios restantes, par no conside-
rar reúnen. méritos suficientes el
resto de las trabajos presentadas
por los señores aspira^n^tPS.

Otorgar los p^remi,os nacionales
para MaesRros en ac^tivo denomina-
dos «Bern^ardo de la Torre Rojas»
a los señores siguientcs:

Primer premio, a don José Bo-
r^^^el Oliva, aMestro nacianal de
la F.scuelu L?nitaria de niños de
Orien^t.aci,ón Agríccnla de Sodeto
(Huesca).

Se^nndo premio, a dan Isidoro
dc A^rta Ramos, Maestro de la
Agrupación scolar Mixta de Core•
ses (Zamora).

Tercer premio, a doiia María
MPilan Matilla, Maestra de la Es-
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cuela Unitaria de niñas de Donal-
bay-Begonte (Lugo).

Cuartos premios : A don Carlos
Acosta García, Maes^tro de la Agru-
pación Escolar Mixta «San Juan
dcl Reparo», de Garachico (Tene-
rife}; a don .lulián Albartla Pérez,
Maestro nacional de la Escuela de
nilios de Las Matillas, Miranda de
Ebro (Burgos); a don José Prieto
López, Maestro nac,ional de la
Agrupación Escalar Mixta «Matías
Montero» , de Higucruelas (Valen-

• cia^ , ya don .Mariano Ro^sique Oli-
vares, Maestro de la Agrupación

Esc,olar Mixta «t^eneral López Pin-

ton, de Cartagena (Murcia), y de-
clarar desiertos los ares cuartos
premios restantes por no conside-
rar reiín^en méritos suficientes el

reeto de los tra^bajo3 preserbtaclos
par 1os seliores aspirantes.

5." Adjudicar los premios na-
cionales para los Planteles Juveni-
les dirigidos por el Servicio de Ex-
tensión Agraria a los que se indi-
can :

Primer premio, al Planrtel Juve-
nil de El Ballestero (Albacete).

Segundo premio, al Plantel Ju-
venil de Torregutiérrez (Segovia).

Tercer premio, al Plan2el Juve-
nil de Olvera (Cádiz).

Cuartos premias, a los Plante-
les Juveniles de La Esperanza, f.e-
menin^o (Tenerife), Nieva (Sego-
cia) y Sanl^ícar de BarramPda,
«San Antóno> (Cádiz).

6.° neclarar desiernos los cinco
premias nacionales para Mutualis-
tas de Escuelas nacionales.

I Simposio Na^ional de Plásti^os en Agricultura
1)urante lo^s días 3, 4 y S del pa-

sado mes de abril se c^lebró en
Barcelona la Primera Reu^nión Na-
cional sobre las aplicacione, agrí-
calas de plásticos^.

La sesió^n inaugural se tuva en^
el Au1a Magna de la Universidad,
y después de los discursos de las
autoTidades académicas bicieron
uso de la palabra el Presidente de
la Comisión Ejecutiva dcd Simpo-
^i^o^, don .luan de Kos Ramos, In-
gemiero Jefc d^c la Jefatnra Agro-
nótuica de Barcelouu, y el doctar
don ,lu.a q Luis dc la Ynfiesta, del
Patranato Jua^n^ de la ^Ciervo; ^del
C. S. L C^. y Presidente del C. E.
P. L. A.

L^ conferencia iu^augural estuvo
a cargo del Ingeniero agróvamo
d^an Manuel Memidizábal Villalba,
Vioepresidente del C. E. P. L. A.,
quien hizo uw^a reseña general so-
bre las aplicaciones agríeolas de
lo^s plásticcrs y su im.porta^ncia mun-
dial.

Las restantes sesianrs se celebra-
ron en la nueva Escucla de Inge.-
n^ieros Industriales, en el núcleo
universitario de Pedralbes.

Las seliores Rahled+r y Oliva
presen,taron cuatro breves comu-
nicacianes sabre «Acolchamiento
de fresas con po^lietileno», «Semi-
forzado de leguminasas», «Inver-
^rl^ádero burbuja» y icE^nsilad'o a va-
eíó can film de polietileno».

Don José Martí expuso unos tra-
bajos so^bre semiforzado de ulelo-
nes bajo cubierta plástica, y el
agricultor seilor Gusi expuso sus
personales experiencias en el eul-
tivo de hortalizas en la comarca
del Bajo Llabregat.

Las señares Primo, Culiat, Cx•
rrasco y Canejero, del I^n^stituto de
Agro-Química y Tean^olo^^ía de Ali^
mentos de Valencia, dieron c^uenta
de los resultados obtenidas can la
aplicación d^e película de polieti-
leno para la prutccción dP cítrirns
cautra las beladas.

La seliora Bordás reseñó varias
de las elldermedades sufridas por
los claveles cultivados bajo p^ás-
tico.

Las dactares Cardús y Lasala,
del Instituto de Edafología, des-
cribieron sus interesantes experien-
cias de prote^cción de los cultivos
dc, claveles en las i^nmediaciones
de Barcelona, em-plea^n^do tanta el
polietileno como el poliéstet•.

El profesor Caballcro v cola^bo-
rado^res, de la Cátedra de Fisio-
logía Vegetal de Barcclona, pre=
sentaron dos comunicaciones de
gra^n interés científico v ^práctico
sobre el microclima de la comar-
ca de La Maresma, tanio al aire
libre como bajo los invernadero.9
de plástico, en diversos ev:ltivo^s
IIorales.

El señor García Balari exp)teo

^as características y c^c^n^lie.iones
que debc,u exigirse a un i^nwen^a-

dero.
El señor Fernán^dez, del Scrvicio

de Extensióu Agraria de] Ministr-
rio de Agricultura, presentó una
dacuman^tadas comunicac•ión sohre
algunas de las téanicas de protec-
cialea de cultivos, apartando tam-
bién datos de tipo eonólnico^.

El Ingeniero agrónomo señor Ri-
vero expuso un^a curiosa modali-
dad •de cultivo de melan^s ba ja
plástir,o e^npleada etti^ ^ al^gn)m.as z^^^-
na^s del Levan^te espaliol.

F;l seliar %ómez Faltóu sr. oi•u-
pó^ d^e las tuberías dc plás^tico en
la agl-irultura, cleteniéndase ltri^^-
cipalmentP em sus característic•ati

técnicas.
F.^l Ingem^iero agrónomo seliar Mi-

randa exuso varias de la^ aplioa-
^•ionr, del plásrtico en in{;eniería
hortícala, así eo^mo alhwmos de los
métodos de de,'infección del te^rre-
no y la. E^osible mc•eanización dc•
cie^•tas opera^tiones.

El .eñor Seda ^:o^ habló ,rnltire la
recolección de aeeitu^)ta, etnple^arn-
do rede^ plá;ticas, haciendo )m e^-
bozo de estudio eronómico. En

otra comuni^cación trató d^e los
rompevien^bos de malla y^del em-
pleo de este mismo 111áYP.^rial p^ara

la dPfensa contra los pá jaros.

i)an ^VIElu^ricrio TIm•nán^dez -rxp^u-
^o las aplica^•iones de la^ utr•mbra-
nas d^• hutila en arri^•nltura, lanl^^
para ^•oau4truccionr:, ^le ca^ral^•^,
bal.a, ^^ cultivos hi^lrapóni^•os ^^o-

nla p^u•a silos. ^

llun Graciáu .lor^e tuvo coma
tPma Pl empleo .de saeos de poli-
etileno •para enva.es de fl^)tas y de

otros praductos.
El seilor Aparicio expuso un mé-

tado d^e rec•ogida de aceituna a ba-
:e también de empleo de plástieas

sabre el terreno.

La carnferencin de clausura estu-
vo a car^o del ingeniero francc^^
señar Buclun, Secretaria gen^eral

del (:omité lnternacianal de Plás-
ticos en A^ric►ltnra. Aizo nna in-

teresaute ĉ^xposicix"rti^ de su rc^cien-
te^ viájé a los Esta^d^os U^^nddos, ihis-
tl•ándo con ntmlerosas diapositiva^
su relato sobre los c-ultivos bajo
plástioo en aquel país.

E1 líltimo ^dí^a. hulro nna exour-
sión para vi‚ itar diversas zonas d^c
L a ^ Mare‚ma. ^
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MIRANDO AL EXTERIOR
L-LA AGRiCIiL'Ci^hA I3EI,VETICA EN 19^66

E'1 año 1966 ha pinta^do para la
a^ricultura Suiza mcjar qne e1

<uio lNfi:i.

H:I invieru,^ re^nltó relativameu-
Ic ^•o^rtu, pe^ro frrvcla^roto ^en pa^rte;

ma_; ya a 1•ine^ dc fc^bmro v c^n la
pritncra mitad de marzo pudieran
empezar los trabajos de primave-
ru. I1e,puc^s reinKí un tiempo par-
cialmente desfavarable d,e. fo•ío y

hnmedad.
^ media^d^o, dr abril pu^d^^ co-

^n^•nzar,c Pl empleu dcl forraje eu
cerdc v^•I paau al airc libre cn
la tiuira niHdia. H:n ^enerxl, lu:
cultivo. ;c de;arrollaron notable-
mrti^lr: rúpi^do.; v bien, de tal ma-
urru quc a principios df^ mayo la
vegetacicí^n ya llevaba un adelan-
ta de una a das se^ma!n^as respecto
a la misma época de 1965. Por for-
tuna pudo seguir fráiLCamente el
desarrollo sin dtte sc presentarau
hcladas tardías.

Lu co,echa ^lc l ►cnu ^^n la^, zo-
nas tcmpra^na.. ,e pttdo etnpe•r.ar
a rc^i•o^er r•^l l0 de mayo y alcanz^í
tnt adelantu de ecrca de veinte días
cou relaciún al año p^a,ado. 1';^n lo^
vallrs sc p^rodujo hncna canti^lad
y cla^e dc hierba, mien^tra^ que en

la montaña, en parte, fue perju-
dicada por el vc:rano frío y lluvio-
sa y no satisfizo.

I)^ este tiempo miserab^le «goza-
romn^ las cereales, que crecieron en
altura, suministrando mucha paja,
obtcnié^udose después de trilla^d'os
un niayú.culo dP.seng•a.ñu. Alro pa-
rcc•ido pa,ó con la^s cosechas de
colza y dc hiPrba en el se^nrnd^o
cartc.

H;I lluvioso vera^uo tambic^tu per-
jndicú la cosecha dc patata medio-
tardía v tardía, especialmente a la
vuriedad comesti^ble Biuatje, que

sufrió fiiertemente y ha^bo una di,-
minución de cosecha por podre-
diunbre de tubérculos. Pom eI can-
trario, la casecha de patata tem-
prana fue muy estimable y ade-

lan,tada ; pero su venta no fue lo
remuneradora que se esperaba a
cansa de la exceaiva oferta. ^te
dificultó su salida.

lae todas ma^neras, la casecba
patatera de las variedades medio-
tardía y tardía fue superior a la
del pasado atio, aunque la super-
ficie sembra^da de este tubérculo
eu 1966 fue metLOr en unas mdl
hectáreas a la de 1965.

La ca^echa princ.ipal aprovechó
^°l tiempo templado y bveno que
rcinú al princif^io dc .,eptiembre y
dtn•ante el mes de ^octubre. '1'am-
hiPn la remolacba, así como otros
cultivos, fuerou favorec.idas en su
desarrollo y pral^orcianaran bue-
nas cosec.has, d^ando la de la dul-
ce raíz una buena cantidad ^ds ju-
go, con gran cantixlad de azúcar.

Por causa de la bue^na prima-
vera y principio de verano, las
hortalizas se dc*sarrollaron perfec-
t^nueute, y attnque su crecimieuto
,e rctra.wí dura^tite cl vcrano frío
v hiímcdo, sc rc^cupcraron exlt•^aar-
dinariamcntc dtn•a^n.te las cspl^+^ndi-
da^ ..ctnana^ otoñxle.; v maduraron
en intnejorablc^s condicianes.

En la parte dc la ftvticttltura,
para la coseeha de cerezas, el tiem-
po fue, en geueral, bastante me-
jor que el d^e Io^s años a^niteriores.
A1 principi~o ^d^e junio se con^taba
con una praducción de 980 vago-
n^ de cerezas de mesa y para con-
serva, así camo 1.135 vagones de
ccrczas de alambique; el rc.^iilta-
^lo ha sido alro menor que la c,-
timar.ián^ y ^u comercializaci^ín ha
sida fácilmentc resuelta. Aunqne

el pasado a^ia dc 1965 fue un ^año
de buena cosccba dc ciruelas, el
aito 1966 produjo nuevamente una
cosecha que quedó muy próxima a
las 2.000 vagon.e, del año anteriar
v los temore.s de dificultades pai•a
su venta se p1•esentaron en una
forma más atenuada de lo que se
.^uponía. Solamente el ma1 t:i^m^po

del mes de a^osto pPrjudicó la cKt-
lidad del fruto.

1.a cosecba de las otras fruta^
de me:,a en 1966 fue mavor e^n^ ca^^-
tidad v calidad a la del año ^ante-
riur y se disttlbuyó más equilibra-
^lamente en las distintas zonas dP
praducción del país. Gracia. al
marnífico tiempo oto^ñal las fnuta,
maduraron an^tes y fiteromi, en rc-
neral, hermrnsas _v jugosas. A fine.,
dc verano y en otoño ^hubo qne
importar en total 225 vaĉo^nes dc
manzana de me.;a para asegvrar el
abastecimie^trta.

Al ^final de noviembre se calcu-
la^ba un-a cantidad^ ^di^spanible entre
3.000 y 4.OOz vagoue; de martla^ta
dc mesa de pradu^criún ^n^acioit,il ;
cs decír, cait 50(1 a 1.5OD vagone^
má: que lo que normalmente suli-
cita el comercio. La can^tidad pro^
^lucida de. manzana de mesa ven-
dible ha sido de 2.917 vagones de
10.00 kilas, y d^e pera de mesa,
1.774, o sea 891.000 qui^nitales de
manzanas y 177.400 d^e iperas, au-
pera!ado esta producción a la cle '
1965 eu 210.200 cptintales de man-
zanas y 41.000 quintales de peras.

I^as fábricas de mosto no fcr-
mc^u^tado dc frutas se cncuentran ^
cn^^ b^uenas ccindiciane, para su tra-
hajo, pues la, existc^nt^ia:5 en et^tño
de 1966 cra nmuv escasas. Las ne-'
cc.idade, normales son uu^a^ sicte
mil cagane, d^e mosto de man^ana
v 3.00 de mosto d.e pera, y la eam-
paña frutera ba proporcioroiaclo
unas 6.720 vaganes de mo^sto de
manzana y 5.5b4 de pe^•a. Para sa-
tisfacer las ^nece.sldadeS se tendrán
que impartar 500 vagones de mo:^-
to de manaana, miem^tra, los excP-
dentes del de pera se con^servarán
romo ir.serva, cn farma ^de concx'^n-
trados.

F^n relacicín con^ la p^roducción
ft•^ttícola mencionaremos también
la de la apicultin•a, cluc, sef,*^ín ]as
comarcas, se ha obt.enido u^t^ buen
atios c1P uiiel, can una producción
media de siete kilos par colmena,
frente a cinco kilos en 1965 y
16,8 kilas en el extraordinariamezu-
te favorable año de 1964.

Fa viiiéda mostró un lozano de^s-
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arroho de las cepas y un,a flara-
ció^n^ tcnupra:na. La oastícvla lluvio-
sa debilitó el resultado del ade-
lanto dc la vegetación en relación
co^n el año 1965 ; p^ero^ cl mao°^ní-
fico tiempo otoñal favareció ex-
traordinariamente la ma^duración
del fruto y la calidad dc la uva,
por la que pucde considerarsc quo
el vi^no de esie año será de muy
buena cali^dad. I1a estimación^ de la
cosecha se calcula en 303.800 hec-
to^litrcu de vino tinto y cn 572.300
hectolitros dc vino blan^co. Estas
cantidadea, que probablemene se
acercarán mucho a la realidad, re-
presemtan unos 30.000 hectolitros
más que la mcdia de estas iíltimos
diez años.

En ]a Suiza oriental, la coseoha
^tsciencíe a utia, 80.000 hectalitros,
de lo_s euales cl 80 par 100 so^n
vinos tintos. F;n la Suilza occiden-
tal, que el paaacl^^ año abtu^ a una
gra^n cosccha, cn e^ste años dc 1966
se ha visto a^lgo reduci^da. Lo mis-
m^ ha ociu-rido en el c.antón del

Tcssino.

Tumbién la selvicultura ha dc
relacion^arse con la agricultura hcl-
vética, pues la mayor parte de los

a^ricultares son a la vez selvicul-
tores y ductios de bostlues priva-
dos o copropietarios de boaqnes
caaperat.ivos a corporativas.

I)csrracia^datnente, l^a rentabili-
dda cle esta riquera forestal, im-
portante dc;ntro df la economía
^uiza, decrccc cada día en estos
tíltimos aiios. Este pro^coso 1^o se
ha mejorado en 1966, no obsta^n^te
qtte los sectores in^teresados hacen
cuanto pueden para valvem a los
tiempos mejores.

La gana^dería ha sufrido uzta epi-
demia de glosopeda desde el oto-
tio de 1965 a abril de 1966, qite
ha atacado a toda clas^e de ganado.
En 17 cantones han sido atacados
vacas, ceidos, ovejas y cabras en
un total de más de 50.000 cabezas,
de las cuales unas 34.000 han te-
nido que ser sacrificadas. La so-
1'vdaridad del pueblo suizo para
con ^los perjudi^ca^d^os por la epi-
zaotia se ha manifestado en una
scrie de suscripcianes e^spantáneas
y voluntarias que llegaro^n a reunir
más de tres millanes de írancos
svizos. Una Comisión adecuada se
ha encargado de la equitativa dis-

tribución etttre loe más necesita-
dos, es^pecialmente entre las fami-
lias más cruelmev^te perjwdicadas.

El censo ganadero helvético, lle-
vado a cabo en abril de 1966, arro-
ja en números redo^n.dos 1.790.000
cabezas de ganad^o vacuno, de las
cttales 600.000 son vacas, 1.510.OW
de cerdos, 266.000 ovejas, 74.000
cabras y ave:. (^allinas) se cuen-

tan 6.240.000 picos. El nnímero de
propietario. de vacas lta disminui-
do en un 14 por 100 en relación
a 1966. Por ^otra parte, el censo va-

cwno, oon relacián a 1965, se ha
elevado en 19.700 cabezas, lo cual
es no^table, teniettdo en cuen^ta que
16.000 cabezas deisaparecie^•on víc-
timas de la glosopeda. En mayar
proporcián se ha reducido el nú-
mero de proPietarioa de cerdos, y

e,:i el espacio de tm año el celniso
de cerdos se ha reducido en 161.000
cahezas. Asimismo sc ha redur,ido
Pl número de ganad•ems ^de ave-

jas, miert^tras que el número de
cabezas de ganado ovino marea

una tcut^de^xLCia a aumentar, al con-
trario que en el gana^do cabrío,
que no solamemte desciende al nú-
mero de pro^pietarios, si'no tam-
bién el de cabezas ^de ganado. E]
mismo cuadro presenta el ganado
caballar, del cual en abril de 1966
existían 66.580 cabezas y 41.280
propietarios.

Hemos citado con eierto detalle
estos cambios en la estructura ga-
nadera po•rque aquí se refleja uuta
mayor eoncentración, en 1a cría ^de
ganado a medida que la progre-
siva vari^tción de la explotación fa-
miliar se va desarrallando y per-
filando. Carn este cambio se afir-
rna al mismo tiempa una especia-
lización y uzt, desplazamien^to ^del
centro de gravedad de la pro^d.hic-
ción animal. E^n el sentido de ulna
simplifi^carión del funcionamieut^to
c!e la explotación e^n las Empresas
acrícalas, estas variaciones están
tambié^n en plena maroha.

La direr.ción ,de la oría de ga-
nado vacuno muestra una tendev-
cia a forzar y a^d'ar un nueva im-
pulso bacia el rendintiento, uti^li-
zan^do más extensame^n^te la inse-
minacián artificial. Esta tendencia
se ha demostra^do clara;men'te eui^ el
mercado intercanto^nal de1 pasarlo
año, lo que significa que la cría

ganadera de bóvidos está en Suiza
en un momento crítico.

Ya hemos iudicado qtte la pro-
ducción de forrajes y hierba e^n los
valles en 1966 fue mucho mejor

que en las zanas m^o^ntañosas, don-
d^e en los Alpes, a fa,lta de pastos,
tuvi^eran que ser temporalmcnte
aban^donado^s y donde la co:,eeha de
heno y de primer rebrote fue muy
mediocre. Esto dio lugar a que la
oferta de ganado fuera relativa-
mente grande; pero, no obstante,
la demanda de reproductores de

primera calidad fue lo bastante
importante para que las compra-
dares ^naciau^ales y extranjeroe pa-

garan por ellas p^recios razo^nables.

La praducción de carne del país,
tanto de vaca como de ternera, fue
mayar que en 1965, siendo, par
el contrario, mevor la de carne de
cerdo. La cantidad de carnc de va-
ca dis^po^nible, en to^ta^l, ha sido de
116.000 toneladas, de las cttales el
31 par 100 correspondert a la im-
portacióu. Tk^ carne de ternera se
dispuso de unas 43.000 tatueladas,
de las cuales el 1,2 por 100 fuoran
impartadas. De carne de cerdo so
necesitaron 170.000 toneladas, de

las que el 6,2 par 100 fitero^n traí-
das del exterior.

De leche se praduja un 1,4 por
100 más que en, 1965, aumentáuL-
dose también el cbnsumo d'e tadoh
sus derivados, youghourt, nata, etc.
La produc-eión brut.a de mantequi-
lla alca•nzó unos 3ó(i.908 quin,tales,
es ^d^^ir, .algo^ memos que en 1965,
descen^diendo tamhién el ronsumo
y, par tanto, la importación.

La praducción total de queso se
ha calcula^do para 1966 en 750.000
quintales, la que supane uni ait-
mertte ►on relación al atio am^terior
de un 2,15 por 100. La exporta-
ción dle queso tambié q aumentó em
1966, así como la importa^ción.

En cua^n^to a la situaeión de la
agt•icultura, en lo que se refiere a
la palítica de precioe, ba sido uJ^
año económico relativamenrtc tran-
quilo, pues los precios n^o^ sufrie-
ron variaciones significativas, d^c-
bido en gran arte a negociaciane..
del DPpartamento de Econbmía
con la Asaciacianes agrícolas y ga-
naderas, que eo^nsintieron en apla-
zar sus reividicaciones hasta la pri-
mavera de 1967. Pero, según^ el in^
forme del Secretariado campesino,
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los costes de pradu^oción^-^interes^
hipotecarios, jarnalea, uastes de
canstruccián y pre^cios de materias

atixiliares de la agricu^tura-^Íian
continuadb^ experime^ta^nrlo sensi-
bles alzae.

1L-ALEMAVIA nCC1llENTAL MEJ(^RA SU ESTRUCT'URA
A^('rRARIA

En un infonne so^bre la estruc-
tura agraria de la República Fede-
ral Alemana, dado rocientemente
a la pwblicida^d, se cita por p^•i-
mera vez la superficie agrícala-
mente utilizable que aú^n, no ha
sido sometida a una ardenacián es-
truotttral y que n^ecesita de vna re-
forma, especialmente en lo que
respecta a la concen^tració^n paroe-
laria. En este informe se estable^co
que el 46 pom 100 de la superficie
agrícolamento utilizable de la Re-
pública Federal (Alemauiila Ocr~i-
dental^ ^ha ^de oonc^trarse por pri-
mera vez. A esto hay que añadir
una segumida con^centración, que se
ha estimada en 2,8 millones de
hectáreaa.

E^n 1964 se emplearan on^ los tra-
bajoe de concentración 683 milla-
nes de marcos alemam^es (uno^s
10.245 millonea d;e pesetas), de loe
cuales 214 se em^plearon salamen-
te ^en Baviera. El Esta^do federal
conbribuyó can el 51 por 100 de
la suma total, de los cuale^a, 300
inillones de marcos concedidos en
farma de svbvenciom^P,s a fiondo
perdido. Las paísc^s fod^era^dos pu-
sierrnt^ a disposi,^ción d^e los fandas
para la ordenación 186 milloi^Pa
ds marcos alemanes, tam^bié^n ^cn
bran parte como auxilies, i•ntervi-
niendo asimismo los propietarios
em el empréstito con un^a suma de
187 millones de marcos.

En ol año 1964 se con^oenirarom
u.uas 289.000 hectá^reas, cantid;ad
algo superilnm a d^as del ^año a^nte-
rior. La relar,ián de cunc^Pm-tración
ha aume•ntado nuPVamente. Se con-
oentraran, Pamo térmi^na media de

tadus los prcx?ed:imiciitus, :i,2 par-
celas po^r cada una nue^°a ; en el
año 1963, la proporción fuc de cin-
co p^arcelas por una. El rendimi^en^
ta de transfarn^ación tamhién ha
subido.

Denirn de los trabajas de can-
centración se construyeron 8.000
kilómetros de caminoe de e^cplota-
ción, s^e drenaron 18.000 hectáreas
y^se pus^ierom en cultivo ua^^a^s^ 4.000

hectáreas de baldíos. Se adquirie-
ron 5.300 hectáreas d;e terrenos
para concentrar y el precia de cos-
te par hectárea cancentrada des-
oe^ndiá de 7.800 maroas a 7.000.

Aunque las colanizaciomes ape-
nas si han llegado a 1.600, e1 vo-
lumen de construcción ha aumen-
tado, ain emba^rga, en. vn i1,8 por
100 aproximadamente y comsumió
una auma de 35$ millones en 1964.
Los costes de los asentamientos
han aumen^tade, ^notablemente, al-
eanzarndo en e1 cita^do año, por tér-
mino media, un gasto de unos
223.000 marcos cada late, de lo^
cuales 191.000 correspondeai a los
gastos de oomstrucción• El aumen-
to de los castes de construccióJi
experimentamon, en relacián con
ol aaio anterior, un autnemto del
18 por 100. Las costes ^de las asen-
tamientos en l^os últimos oeho años
se han incrementa^do, por término
medio^, eu1 un 100 por 104; es ^d^e-
cir, hoy ouestan el doble.

Las cantribuciomes de lo; al;ri-
cultores a la colanizacián han dis-
minuido en porcentaje cada vez
mayor, pues l^ace ocho años el tan-
to por ciento de contribucián d^^
los be.neficiarios e2a del 38 par
100, deseenrliP,n^do en la actuali-
dad al 28 por 100. Ahora biem, la
cantidad absoduta can que debo
ayu,dar el colano ha aumentado
ligeramemte.

Para juzgar el incremento de los
costes d^e canstitución de los lotes
hay que tener tambiém en cuenta
que el tamaño de ellas ha sufrido
iin seneible aumenRo, pues lran pa-
sado de 17,4 hectáreas en el a►n
1962 a 20,1 hect,áreas e,n ol a^io
1964, la que ha hecho quP PI vu-
lnmen de canstruccián eu cada uno
ile cllos sca mayor y menur Pa lu
yue atañe a la vivienda cpie eu lu
flue sc refiere a las depende^^Pia:
a^„ríco^las, esp^ecialmente a los es-
tablas. Pur el contrario, en e^tc^s
iíltimos años el recinrto de los tro-
jes y co^bertizos ha disminuido.

Un^a medida tan importante co-

mu Ía de la iiueva colanizacián ets
la reforma y saneamiento de las
antiguas explotaciones (casa en el
puoblo y tierras en los campus).
En 1964 se llevaron^ a cabu 3.200
reformas, de las ouales 1.400 so-
lamente en Baviera. Estas rcfar-
mas se re1'irn•en a am^pliacian^es en
las casas de labor en Pl campo 0
de las c,asas de labcrr denu-u de lus
paP^blos o el traslado y ampliac.ipn
de la casa de cxplotación del pue-
blo a1 campo. Estos «san^eamien-
tos» costaro^n cn un añu 257 millo-

^^^es dlo marPas. Par término me-
dio, una de cstas «reformas» vione
a costar t>sio^ 82.000 marcos actual-
inento (1.`130.00O pcsetas), coste
que lia subido verticalmem^tf^ en
28.000 maxcos t^^n r<^lacián al año
1963. Este aumento nr^ e5 atribui-
ble solamente al encaR•ecimie.nto de
las costes de constrttcción c insta-
lacián, sirw t<unbién a la amplia-
cián de las f<isas v a la fbnstruc-
cián de nuevas edific.aciouc^ v de-
l^endencias.

En el nuevo informe agrario se
muestra qiie ha aumeuntado la im-
portancia de la planificacián dc
grandes espacios y se mencio^nan
las proyectas de plane; mgicutwley
que el Gabiern^o de Alemaniu oc-
f•iflPntal tienP Pl propósito de ^ ĉv^a-

lizar.

En f^l sector ugrícx^la, el máy cu-
n«^ido proyecta es el Ilamado pru-
^rama de 1';ms. Ya en 1950 .;f• IIP-
varon a cabo irabajo, en el I^^n•-
ueste de la Repfiblica F"Pde:ral cu-
rt•tspo^iudientes a e;tc prograina cn
^(Kl.(1O0 hectárea,.

El i^nforme agrariu del (^obier-
na de Alemania af•Pidcntal mues-
tra cRie debe contar,c con una ant-
plia ayuda de^l Poder ^^tí^^blico du-
ranRe un largo l^erío^lu ,i han dc
mejararse las estrufKin•a: df• la^ re-
;iaues agricolas. A^nP,lra tamhirn
quc loa tnedius di^pfrtrihlc. ^e I^an

empleado adecuaflíilllF`nIP. lluf•^
contribuycn a la PIP^aPi^ín dPl po-
tencial económicu ^IP una^ amplias
regioves y vienen a I'a^^urPf•er las
esfuerzus de la total puhlación dc
la República Federal. Alr-mania ae
preparar para la «o crra pacífican

de la competencia nte^rcan^il cn el
marco de la Comunidad Económ^-
ca Euroea. ^ A ver si ba•jan las sal-
ohiohas y la ccrveza ! -Providns.
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POR TIERRAS MANCHE^AS
Nuevamente establec^^iuo, con-

tacto con nucstros amables lecto-
res para infonnarles de lo que ocu-
rrr eu cl ag►•o manchc^o en este
mes dc mayo, que, a^nnque retra-
sadame^nte ,emltieza a cstar flori-
do y hPrmo.o.

I'or cl camho ccre<tlista pode-
mos decrir qu^•, dc^spués dc la dura
prueba a quf^ ha estado somctido,
parcce .;er c^ ► e los cercale; van :a-
caudo la cabcza cm^ un. éxito que
nadic e^peraha. La inmeasa mavo-
ría dc lo^ se ► nbrado^ han mejora-
^lr► setl_.ibl ►^nu•ntc. v decimo,: ma-
yoríu pot•i^u^^, c^^mo ^•n toda ^^1 ► ^^-
ca, .^ictu^ire y 1 ►or tnnv hcrmu^o.,
quc I ► ayan qucrido ^^cnir lo^. año,
sc han vi.^to co,as malas, atmquc
en cl ^ ► resente veamo; co q ^sa^ti,f^ ► c-
cióu qne muchas sicmbra, quc se
peit;aba darlas al ^;anado se han
recuperado cou tan buena suerte,
qu^^ po^lrán segarse, aúnque no ten-
^an mucha talla, pero 5í con bne-
na ►^^pi_ra. 1?.o no qnita para qi^c,
en ^^fccto, al^.,nmas d^• ella^ •c la^
comieran las ovc.la^, porquc ^ns
1 ► ro^iielario. no su^picran^ agttan^tar
hur ^•^a intpa^•ieucia qu^• c: tan ^ ► e-
cufiar en n ► te^iro; hombre; del
^•an^^^o. quc ..c azoran cun la mavor
fai•i.l idad.

H:I ^ ► anorama es buen^o Iranca-
mcnte. Los cebadalc; c^tán de un
nc^ro oscuro desltuubrador; los
trinales dc todos los tipos ha5ta se
ven eshi!,ando^, y las le^minosas
no di^.uno., hermosas de verdad.
1)a ^u,lo ^alir al campo cuando ya
cl ticn ► l ►o comien^a a invitar a ello.

I'ut•quc vava me,PCito, j qué c;o-
n ► icuzo; uo; dcparó^! ^ 1'0 llevába-
mo.; ^abardina porqne parecía feo,
^^r.ro íba ► uo. beladito^.

licspeclo a las lluvias caídas, cp ► o
I ► av q ►► e reconocer fueron las su-
fi^•icntes, uo se ban reparCido por
i^ual cn todos y cada tmo de los
t ►^.rminos municipales, v si no:s to-
mantoa la molestia de recon•er los
caminos nos podremos cerciorar
de las grandes diferencias que se

observan por la parte sudeste, pues
se ve que a duras penas van sa-
liendo adelan^te.

En eatas pardas tierras no nos
cansaremos de decir y repetir una
y cien veces que los regadíos so^n
más necesarios que incluso el mis-
mo tractor. A nuestro juicio va
cquivocada la táctica. Un buen
riego es mejor que una reja o al-
zada. Tenemos aguas en el subsue-
lo^, como lo están demostrando las
áran^^des instalaciones de^l Instituto
V'acional de (:olanización y de
particulares amantcs del progreso
a^rario, y quercmos quc e,l ciPlo
nos lo dé ^todo, y cso no puede ser
cuando los ^u5os vien^en negados.
Hay que buscar el agua en donde
se encuentre, y que, como to^dos
sabemos, no es La Mancha en dan-
de las aguas estén más profundas,
porque tenemos un fTuadiana que
crea una de las corrientes de ab ias
subterráneas que es un verdadcro
primor. Cómo cambiaría la faz dP
estas tierras en cuanRo se protno-
cionarau los reoadíos. Hay pereza.
Pasa lo tnismo qae con los tracto-
res, qnc costó 1)ios v ayuda para
que la gentc loa adtnitiera, y aho-
Ya e.:táu la mar de coutento^s y has-
ta se compran dos los qu:e pueden.
Se tiene respeto a las instalacioucs
de riego, porque olvidamos el re-
frán que dice :«Agua del cielo nu
qu'rta riego», y qué verdad es. Y
es que por desidia y por lo quc
sea no nos acordamos de Santa

\ ^ ^ ;•^ . ^ ^ \ ' \ ^ 2^
^^^\^^^...:^•^^ _Q^

13árbara ha^ta que trueua ; pero si
lo pensáramos bien nos daríamos
cuenta de que estas in:stalaciones
son una estupenda inversión, y qne
si de pesetas flojeamo.a, podeml^s
recurrir a los altos organismos, en
la seguridad de ser atendidos; pe-

ro nosotros somos de esta manera
de ser tan original. Y eso quc ya
no pensamos como ^hacían nues-
tros abuclos, que hentos prohn-esa-
do cuando nos compramos tracto-
res, y sembradora.:, v cosechado-
ras; pero nos falta éste que pare-
ce insi^niificante detallito. I?c• as-
persión, b^ombas, malacates moto-
rizados, al^o, lo quc sca ; pero cPte
saqtte agua y convierta Psto,s pára-
mos en 6rondoso; jardinc^. Ya está
dicho todo.

Como siempre, nos wsta infor-
mar de cómo tnarohan ]os precios
de los productos agrarios en el
mercado libre; lo hacemos muy
gustosos, aunque tengamos clava-
da la espinita de las ixnportacio-
nes, que pedimos a Dios quc des-
aparezeau lo más rápiilamente po-

sible, y si el causan^te es rl exceso
de trigos cn la recole^ccióu nacio.
nal, quc se primen otros cultivo:^
cerealistas, ccbada^, avenas, maí-

ces, lo quc má^ iutc^rese a la na-
cicín, .^upuc^to que de cx^reales pa-
nificables estamos snficientemertite

atendidos, y a ver si es posible que
no se importe ni una perra gorda
de ^productos que en ningtín^ mo-
mento son mejores que los nues-
tros y tenemos que quedarnos sin
divisas qne nos pneden set-^^ir para

Movimiento de ^ersonal
INC,ENIEROS AGRONOMOS

Ingresos.-Don José Gregorio Ló-
pez Sánchez, don José Fernando Ri-
vera López-Canti, don Luis Acuña
González, don José Antonio Sánchez
Marco Mendizábal y don José Sala-
zar Ruiz.

Reingresos.-Don Luis Silvela San-
gro y don Francisco Jara Albarrán.

Jubilaciones.-Don Felipe Fúster

Rossiñol y don Juan Hernández Ra-
mos.

Fallecimientos. - Don Jesús Agui-
rre Ortiz de Zárate.

PERITOS AGRICOLAS
DEL ESTADa

Fallecimientos. - Don José Luis
García Enríquez y don Jesús Aréva-
lo Román.

269



A G R I c' U L T U It A

atras cosas tanto o más interesan-
tes que la dichositas importa^cio-
nes.

Y pasamos al asunto que nos
o^cupa. Las cotizacioncs han esta-
do a los largo del año sin gran^des
variaciones; pero en estos momen-
tos, en que prome^te el año y ya
segaremas, aunque no ]lueva más,
los precios se han ido cayendo pre-
cisamente por las das circwn^stau-
cias descritas, la mejoría del año
cerealista y las importaciones. Hoy
los cereales de pienso presentan el
siguiente cuadro de cotizaciones :
la familia leguminosa dc chícha-
ros, yeros y almortas, que se sos-
tienen entre las 6 y 6,50 pesetas el
kilo sin envase y sobre cámara
vendedora. Las cebadas, que se en-
cuentran por las cinco pesetas o
muy poco más. Las aven^as man-
chegas-nada de importaciónr--,
que mejoran a las cebadas en diez
céntimos. Los maíccs, que están
entre 5,25 y 5,50, sed ín su elase.
EI sorgo y el centena, que andau
por las cinco pesetas. El panizo,
que hay que buscarlas .con lupa y
que se paga de 12 pesetas para
arriba. Hay lentejas de pienso,
porque están manchadas, que se
pagarn entre seis y siete pesetas.
La jeja defectuosa, que no admite
el Servicio Nacional del Trigo,
que se paga a 5 y 5,50, y queda
luego lo cribado ^de las judías lrlan-
cas, que son trozos que se pagan
entre las 2,50 y las 3 pesetas. Aho-
ra falta por ver el arranque de la
nueva campaña cerealista, la ini-
ciación de las nuevas cotizacionea,
porque sabemos que ya se están
dando entregas a caenta ,de la nue-
va coseeha-pt,r parte de los alma-
cenistas al labrador-; pero en es-
tas operaeiones nunca se estilpula
precio. Luego será el que el mer-
cado imponga y que lo marcará
la oferta, eomo siempre ha ocu-
rrido.

Y pasamos al ►ora a escribir de ]a
viticultura manchega, que, como
es sabido, es el árbitro naciona]
en esta materia. No ha sida La
Mancha de las regiones más afe^c-
tadas par los hielos; pero he.mos
de aceptar que tambi,én se lian
producido daño^s sensibles. Lo que
pasa es que no son de fácil cálcu-
lo en plan cuantitatlvo, porque los
daños se han praducido en los ^pri-

meros brotes de las cepas más jó-
venes, y sabemos que entre ellos
van los planitíos ^de uno, dos y tres
verdores ; pero también van las de
cuatro y más, en cuyos ^pulgares
va ya mucho fruto, bueno y abun-
dante. También se está pudiendo
compro^har que en las brotes que
ya se ven abiertos existe gran des-
igualdad, incluso denrtz-o de la mis-
ma cepa y del mismo majuelo, y
unos traen fruto no excesivo y otros
vi,enen de vaeío. Este fenómeno es
fácilmente achacables al esfuerzo
que la cepa realizó el ^pasado^ año
para subir la tremen^da coseoha
que crió, por lo que es muy sen-
sato pensar que la cepa quedará
en situación precaria y no pueda
rendir una cosecha normal en egta
campaña.

Entre los daños de las heladas
y las fallas en^ el fruto se podrán
valorar en muy buenos millones
de pesetas; pero e.sta no se sabrá
hasta que el fruto de la cepa está
casi en sazón. Y si no que se lo
pregunten a los viticultores ríe Vi-

llarta de San Juan, v de Heren-
cia, y de Las Labores y otros pue-
bles circunvecinos. Esta calamidad,
grande a pequeña, no puede que-
dar en el secreto. Ojalá que ^poda-
mas dPCir cositas sin importancia
y que esas fallas puedan luego ver-
se repletas de racimos que suplan
a la carponada que pueda produ-
cirse allá por las ferias de loe pue-

blos man^chegos de la uva y el

vino.
No pademos terminar este re-

portaje sin aludir al vino de estos
gigantescos odres de cementa ar-
mado, cuyo oontenido padría crear

grandes ríos de vino mitaló^rico.
Hoy este vino no se derrarna, par
grande que fuera la coaecha del
pasado ario, pues como riqueza pa-
tria está amparado, y con efica-
cia, por un organismo que sc Ila-
ma la Comisión de Compra de Ex-
cedentes de Vi^no, y si no se ha
podido exportar, por lo quc sea, y
si por su volumen no puedc ser in-
gerido por los españoles, será eon-
verti,do en alc•ahal por la gran masa
de fábricas de alcohal que existen
en La Maneha y en otras zonas que
también produce:n vino. Las vin^i-
cultores y las cooperativas han en-
tregado buena parte de sus vinos
para descongesrtionar las bodegas,
en primer lugar, y para pader ayu-
dar al campesino con el provisio-

nal l^ago del 80 por 100 d^•I im-
parte de vino entregado.

Ta.nto y tanto vino sc ha entre-
gado a la Comúsión, que se ha po-
dida evitar la ruina de este nego-
cio y sus terribles repercusione, cn
las economías campesinas. Siete,
ooho millones de ,hectolitros o qui-
zás más aligerarán las existencias
y padrá verse un diáfano porve-
nir sin temor a las excedentes, quc
es la lacra que este negocio puede
sufrir con facilidad. El meir,ado
de los vinos blanoos en rama pro-
piedad está sostenido en las 30 pe-
setas hectogrado, con f.irmeza y
bue^as perspectivas; pero se tie-
ne confianza en que puedan tomar
algo las catizaciones ante la po•^i-
bilidad de qne la ooeecha sea más
corta que algunos puedan presu-
mi^r. Eso queda por veT y ya lo sa-
brán niuestros pacientes lectores.-
Melchar Díoz-Pinés Pinés.

PREMIOS DE PRENSA AGRICOLA
Los premios trimestrales de pren-

sa agrícola se conceden a los me-
jores trabajos periodísticos, en for-
ma de artículo o reportaje, sobre
temas agrícolas de interés general
aparecidas en la prensa diaria o
en revistas periodísticas.

La cuantía de estos premios es
la siguiente : Primer premio, tres
mil pesetas (3.000 ptas.} ; segundo
p r e m io , mil quinientas pesetas
(1.500 ptae.).

La Dirección General de Capa-

citación Agraria anuncia que el
tema señalado para el segundo
concurso trimestral de prensa agrí-
cola del año 1967 será el siguien-
te : ^cEl cultivo del maíz».

Los ejemplares de las publica-
ciones en que hayan aparecido los
trabajos deben presentarse en la
Dirección General de Capacita-
ción Agraria, Bravo Murillo, I OI ,
Madrid, antea de las catorce ho-
ras del dfa S del próaimo mae de
julio.
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Con información facilitada por la Sección de Eetadística de la Dirección General de Agricultnra)

EL TIEMPO

I?urante el mes de a^bril, la dis-
tribución de las precipitaciones ha
sido mu^ irregular. En todo e] Nor-
te de Península, así coma en las
regiones Leonesa, ExU•emadura y
Amdalur.ía Occidemtal, se han re-
gistrado lluvias muy infelzores a
las narmales, mientras que en Cas-
tilla la Nueva, Albacete y Levan-
te han sido normales, dán^dose só-
lo cifras mayo^res de lo normal en
en Sureste español y en 1a zona
Svr de la oo^sta catalana, o sea en
pn^ntos, como puede verse, bastan,-
te aislados. La mayor parte de las
lluvias se registraron en la prime-
ra quincena del mes, pese a que
en lo^ seie primeros días apenas
llovió en toda España.

Los seis observatorios que más
lluvia recogieron fueron : Pamplo-
n^a (ron 63 mm.), Bilbao (62), San
Sebastián (60), Gijón (52), Alme-
ría (47) y Madrid (47). Loe aeis
observatorias de menos lluvia fue-
ron Palma de Mallosca (con 2 mi-
límetros), Gerona (4), Badajoz (5)
y Barcelona, Huelva y Hálaga, to^
das ellas con seis litras.

En la eegunda quin^cena, las seis
observatorio.g que más aD ra reoo-
gieron fueron : Murcia (con 74 mi-
límetros), Albacete (59), Barcelo-
na (5b), Santa Cruz (43), Alic•an-
te 29) y San Sebaetián (28). Como
términ^o de comparar.ión, Madrid

Figura con 14 mm.
Las seis abservatarios que me-.

nas lluvia registraran fueran^ : San-
tiago, con un litro, y La Corulia,
Lugo, Salamanca, Lagraña y Pal-
ma de Mallorca, con dos.

Son muy irnportante los daños
registrados en la agric-ultura como
consecuencia de las bajas tempe-
raturas del último días de marzo
y los primeros de abril. Las fuer-
tes heladas castigaron duramente
la oosecha de pera en Lérida y, en
general, a las restantes frnrcales,
tanrto de pepita como de hueso. Los
daños se extendieron a tada Cata-
luña, Aragón, Valencia y Murcia,
afeotando, en general, a frutales y
hartalizas, así como al viñedo en

algunas zonas. Los dañas san muy
cuantiosos.

CEREALES

La eituación de los cereales pue-
de considerarse semejante al mc^s
de abril de un año normal erL An-
daluría Oriental, parte de Castilla
la Vieja, región leonesa, Catalu-
ña, Baleares, Galicia, Vasconga-
das, Asturias y Santander.

Se estima mejar en Andalucía
Oriental, Castilla la Nueva, Extre-
ma^dura, Rioja y Navarra, y peor

únicamente en Canarias. Estos cul-
tivos evolucionan con normal ve-
getación y desarrollo.

El trigo, pe^r su aspecto, presen-
taba un 22 por 100 de la super-
ficie sembrada excelente; un 43
por 100, prometedor; un 29 ^por
100, aceptable, y un 6 por 100, de-
ficienRe.

En cuanto a la cebada; un 11
por 100, excelente; un 46 por 100,
prome+ted^o2 ; un 39 por 100, acep-
table, y un 4 par ]00, deficiente.

El centeno : un 7^por 100, exce-

lente; u^. 45 por 100, promete-
dor; un 46 por 100, aceptable, y
un 2 por 100, deficiente.

La avena : un 13 por 100, excc-

lelrte ; im 43 por 100, promete-
dor; im 38 por 100, aceptable, y
un 6 por 100, deficiente.

Se dan labores de escarda quí-
mica en _Andalucía Oi-iental, Cas-
tilla la Vieja, Gastilla de Nueva,
Región Leonesa, Cataluña, Balea-
res, Rioja y Navarra. De abonado,
en Castilla la Vieja, Cas+tilla la
Nucvva, Aragón, Catalun"a, Balea-
res, Rioja Navarra y Vascangadas.

Se siembra maíz en ambas An-
^lalucías y umbas Castillas, Región
Leonesa, Cataluña, Baleares, Rio-
ja, Navarra y Galicia.

Existen dificultades para labrar,
par humedad excesiva, en Castilla

la Nueva y Levanite. Acusaban es-
casez de mano de obras Castilla la
Nueva, Región Leonesa, Cataluña
y Baleares.

Las heladas han afectado espe-
cialmente al trig^ de Zaragoza,

Córdaba y Huelva, a la cebada de
Ciudad Real, al centeno de Zara-
goza y a la avena de estas misma
pravincia. Las lluvias excesivas
han afeotad^o a las cereales de Ali-
cante y la seqnía, enrton^^es reinan-
te, al trigo de (►círdoba, Granada y
Jaén y a la cebada de estas dos
últimas provincias, así como al tri-
go y cebada de Canar-ias.

LEGUMINOSAS

La si^tuación de las leguminosas
puede considerarse semejante al
mes de abrid de un año normal c,n
ambas Gastillas, Levante, Extrema-
dura, R.ioja y Navarra ; mejar en
parto de la Región Leonesa, y peor
en Málaga, Guadalajara y Cana-
rias. Los cultivos evolucionaban
con^ la vegetación retrasada en las
dos Castillas, siendo en el resta de
la Pen:nsula la evolución narmal.

Se sembraron garban^zos en toda
Andalucía, ambas Castillas, Re-
gión Leonesa y Extremadura.

Se daban labores de pase de cul-
tivador o grada en Andalucía Occi-
dental, Castilla la í^Tueva y Región
Leonesa.

Se recolectaron^ habas de verdeo
en Cataluña y Baleares.

Existían .dificultade, para la-
brar, por excesiva humedad, en
Castilla la Nueva, y se acusaba la
escasez de mano de abra en Cas-
tilla la Nueva y en la Región Leo-
nesa.

Las heladas afectaron a las ha-
bas en Gralt^ad,a y Baleares prin-
cipalmente, y en menos prapor-
ción, em. .Iaén, Lagro^ño y Barcelo-
na. La secltlía afectcí f-n este mes a
las habas en Granada y Jat^n ; a
los yeros, en Granada, y a]a veza,
en las dos citadas provincias.

PATATA

La situación de lo patatares en
abril podía considerarse como se-
mejante a la de un año n^ormal;
únicamente se hallaban peor an
(:anarias.
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Estc cultivo evo^hicioncí normal-
mente en casi toda la Peuí^nsula.

Se recoleotaba patata extratem-
prana en Galicia y Canarias y tem-
prana en Andalucía (h-iental, Ca-
taluña, Baleares, Galicia y Cana-
rias.

Se plantaba patata de media es-
tació^n en Cas^tilla la Vieja, Castil-
lla la Nueva, Aragón, Región Leo-
nesa, Catabriut, Baleares, Rioja,
^Vavarra, Galicia v Vascongadas.

Existíau dil'icultades, por hume-
dad excesiva de las tierras, en Cas-
tilla la Nueva, v acusaban escasez

de mano de o^bra la Regió^n Le^a-
nesa v Galicia.

Las heladas afectaron principal-
mernte a Baleares, Logroña y Na-
varra, y en menos m<^dida a Gra-
nada, Jaén^ y Barcelona. Las llu-
vias excesivas causaron daños en
los patatales de Alicante.

REMOLACHA

La situac:ión de los cultivos de
remolacha puede con.iderarse lo
mismo al mes dP abril de un añ.o
nor7nal en casi toda la Penínsuda.

Se siembre remolacha en ambas
Castillas, Aracón, Región Leonesa,
Rioja, Navarra y Vasc:on^gadas.

Se acusaba escasez de mano de
obra en Cas^tilla la Vieja y en la
Región Leonesa.

Il ORTALIZA3

Se recogían alcachofas en Anda-
hrcía nriental, Levante, Cataluña

^► PARTADO 2
L O G R O Ñ O

y Baleares; gnisantes, cu Andalu-
cía Oriental, L^.Lvante y Vasconga-
das ; babas, en Andalucía Orien-
tal, Levanite, Cataluña, Baleares y
Vasconhadas ; judías, en Andalu-
cía Oriental, y tomate, e,n Andalu-
cía Oriental y Canarias.

Se plantó cebolla liria en Levan-
te y Galicia ; cebolla hrano, cn
Castilla la Nueva y otra^s clases de
cebollas en Va^congadas ; tomate,
e q Andalucía Orienta1, Cataluña,
Baleares, F.xtremadura y Ga.licia,
y melón, en Andalueía Occidental,

Levante v Baleares, Sc acnsa e^-
casez de mano ^de obra en Levande.

Las ^heladas pro^dujero^n al^nín
daño en Alicante, y de nv modo
insignificante en Barcelona.

FRU1'ALES

La situación de los frvtales pue-
de considerarse, en general, peor
que la correspondiente al mes dc.
abril ^de un año natmal cn c.asi
toda la Penínstila.

F,volucrionan los frutales de pe-
pi^ta, con la floración rctrasada, en
parte de Castilla la Vieja, Ara^;ón,
Levaate y Vascongadas, y los dc:
bueso, con el cuaje adelantado, en
parte de Andalucía, Cataluña
Baleares.

y

F.1 almendro evolucionaba con
el cuaje retrasado en pante de Le-
vaatP, Exti•emadura v Vascomga-

das.

Se recogía avellana en Andalu-
cía (^riental ; cerPZa, eu^ Catalrma

MAQUINARIA VINICOLA

y Baleares; li ►nón, cn ,^n^l^tlucía
Oriental, Levaute, C, ►4aliiñu, Ba-
leares y Galicia.

Se acnsaba escasez tle mano dc
obra en Cataluria y Balcare..

ALf^ODON

H:u el ^nes dc ahril se srntbrahut
al^u^lón en amba, Andalncía-, :!1ra-
gcín y Levante. El tiempo, Iluvio-
so y fresco, no ha favorcciilo la
na,ccncia de la planta, cptc no llc-
^;aba en muchos sitios a evolucio-
uar favorableme^nitc desput^s dc las
primcras fases, por lo cnal bubi^
que acudir cn muchas oca^ionc, al
resi^embro.

ViÑLno

Se dahan labore^ dc arado cn la.,
dos Castillas, Ara^^ín, Rc^,^ió^n Leo-
nesa, Catahtĉa, Rale.arc^, I{ioja }'
^Vavarra.

Acusa^n la e^5casez de uiano de
ohra la Re=,iún Leonesa, Catalmia,
Balcares y Galicia y hav carencia
de mecauización en la Rc^,*ión Leo-
nesa.

1)r,tvAa

Sc dieron la^b^^ores de arado cn
anrha., Andalacías, c q las dus Cas-
tilla.,, Ara^óu, Lc^^aute, Rio.la Y
Navarra.

Equipos automáticos de vinificación

Mecanización integral de bodegas

MARRODAN Y REZOLA, S. A. '
INGENIEROS

PASEO DEL PRADO, 40
MADRI D-14
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LOS MERCADOS DE PATATAS
GEn^eJt^unnpEs

Problemas de ajuste de original
no han permitido la comunicación
con el lector durante el pasado mes
de abril, durante el cual se acaban
los restos de patata vieja, simul-
taneándose con la patata extratem-
trana, que aparecida a principios
de marzo, y a pesar de haber sido

la cosecha superior a la del año
anterior, dejó de existir a princi-
pios de mayo, en que se comen-
zó la temprana y continuará arran-
cándose a principios de junio, con
una cosecha magnífica, pues mayo
ha sido fresco, ha tenido lluvias
adecuadas, muy especialmente en
Levante, y ello ha dado lugar a
un desarrollo exuberante, con
gran uniformidad de las matas en
el campo y una tuberización con
ritmo muy regular, gran tamaño
del tubérculo y altos rendimientos,
siendo fTecuentes medias en gran-
des superficies de 30.000 kilogra-
mos por hectárea con variedades
como la Arrán Banner en Sevilla
y la Alpha en Murcia.

Esto ha significado una oferta
masiva y un descenso muy brus-
co de precios, a niveles inespe-
rados ; aunque en Levante se di-
ce hay 300.000 toneladas de pa-
tata temprana, si se sabe conser-
var bien en almacerres y cajas,
ya en el propio campo bajo
sombra, o cubierta y defendi-
das de la humedad, puede exten-
derse su oferta hasta la llegada
d^e la patata de media estación,
que si va a suponer un problema
mucho más intenso que el de la
temprana, pues es enorme el ex-
cedente esperado, como conse-
cuencia del buen tiempo, suave,
nuboso y húmedo, casi diríamos
europeo, que tan propicio es pa-
ra este cultivo.

Creemos que toda la patata
temprana será a;bsorbida sin la
búsqueda de difíciles mercados
exteriores, aplicaciones industria-
l^es a precios incompatibles con
el costo o utilizaciones ganade-
ras ; en estas últimas cabe pensar
pero sólo a base de que las utili-
ce el propio agricultor, cociéndo-
las especialmente para el ganado
de cerda, a qui^en se darán las pa-
tatas que no Conviene lanzar a]

mercado, como las pequeñas (me-
nos de 60 gramos, deformes, le-
sionadas, con síntomas de enfer-
medades, etc.) ; de ste modo se
sanea dicho mercado, que reac-
cionará poco al descenso de pre-
cio, pues el púb:ico consumidor,
a pesar de su baja renta relativa
a la alemana o centroeuropea,
consume menos patatas por cabe-
za que esTos países ; es un ejem-
plo que viene apreciándose éste
del desvío hacia los productos me-
jores y más caros ; así hay exce-
dente de carne de cerdo, y un
buen abastecimiento de pollo y
no crece su demanda, que se des-
vía a la carne de bovino, mucho
más cara y que hay que importar
en un 30 por 100 del consumo ; en
patata está sucediendo algo pare-
cido y no es de esperar que el
descenso, de 7 pesetas al públi-
co madrileño que había en abril,
a 4,50 en mayo va a suponer su-
perar en mucho el consumo uper
cápita^, mensual medio de ocho
kilogramos mes ; de todos modos
sí se puede llegar en los meses
de junio y julio a 600.000 tonela-
das de consumo más de lo que
supone la patata temprana dispo-
nible.

Por supuesto no vendrán patatas
ya del exterior porque no las hay,
pero parece que tampoco se reali-
zarán nuevas importaciones de
fécula, ya que al menos en cuan-
to a disponibilidades físicas, las
feculeras se podrán proveer fácil-
mente de patata nacional.

No obstante, los descensos de
precio en el campo a nivel infe-
rior a 2 pesetas kilogramo han
levantado una gran alarma y se
han movilizado los representantes
de las organizaciones agrarias,
realizando gestiones y dando a co-
nocer el hecho de estos exceden-
tes estacionales, en su loable afán
de encontrar los apoyos necesa-
rios, con aficacia resolución en el
momento más oportuno.

Son excepción actual a esta si-
tuación los archipiélagos. Cana-
rias, porque tiene una cosecha
menor de lo normal por la gran
sequía que ha afectado a los cul-
tivos de secano directamente e in-
^ire►t^mer}te a los d^ regadío, ya

que los riegos se han restringido
a causa del elevado precio del
agua, que ha llegado a 2,50 pes^e-
tas el metro cúbico, esto es, casi
2.000 pesetas por riego y hectá-
rea ; por ello en Canarias escasea-
rán las patatas en fecha anterior
a la del año pasado, así las 35.000
toneladas de cosecha temprana
que se estima para Tenerife no
soldarán bien y a principios de
septiembre habrá escasez relativa
traducida en buenos precios o,
por lo menos, superiores a ios ac-
tuales.

En Baleares. el buen desarro-
Ilo de la campaña exportadora
(en particular es ello cierto para
Mallorca, y no tanto para Ibiza),
mantiene los precios altos tam-
bién para el mercado interior.

En Mallorca se espera alcanzar
las 27.000 toneladas de exporta-
ción, y en Ibiza se alcanzarán pro-
bablemente las I.800 toneladas, lo
cual supone un volumen superior
al normal. y lo que es más inte-
resante, con precios adecuados,
pues han oscilado constantemen-
te entre 5 y 6 pesetas por kilogra-
mo en el campo.

También son satisfactorios los
resultados para los productores
levantinos, que han ofrecido una
patata de excelente calidad, lo
cual ha producido impacto en
Francia, donde las dificultades ya
clásicas para colocar nuestro gé-
nero, no se han aliviado, viniéndo-
se a probar que se ha constituido
un superestado más proteccionis-
ta que cuando el Club de naciones
ricas continentales europeas no
existía.

Esto está creando un gran desa-
sosiego en los medios agrarios que
ven cómo se dilata una solución fa-
vorable del Mercado Común, que
parece que un poco conmovido
por el resultado negativo de no
considerar «nuestro caso>>, se ha
decidido por el ofrecimietno de
fórmulas inviables, con la seguri-
dad de saber cuál va a ser su re-
sultado, pero con ello es evidente
que se evita una decisión del pro-
pio MEC.

L.OS PRECIOS

Como era de esperar, y ya se
anunció, han bajado grandemen-
te ;^n algunos campos a menos
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de la mitad de hace un mes, y
aunque los rendimientos han sido
buenos, hay que tener en cuenta
que con 2,50 pesetas por kilogra-
mo difícilmente se resuelve con
economía tal producción ; sólo el
productor-cultivador directo pue-
de creerse satisfecho, pero es por-
que no valora sus jornales al ni-
vel real, que, por ejemplo, para
el arranque se han llegado a pa-
gar hasta 600 pesetas jornada,
cierto que suporior a las ocho ho-
ras, como es corriente en el cam-
po en cuanto el día se alarga ; na-
turalmente es ruinoso el cultivo
con rendimientos que para esta
patata temprana, bajen de 20.000
kilogramos por hectárea.

Ei descenso del precio en el
campo se ha trasladado, aunque
todavía no íntegramente ni con
rapidez, al consumidor, que en
Madrid encuentra ya patatas has-
ta a 4,50; he aquí que contando
con la buena cosecha de medio
tiempo y tardía, van a sobrar pa-
tatas y va a sobrar trigo, los dos
feculentos a los que ha declarado
la guerra el mejor nivel de vida y
el culto a la delgadez.

El cuadro de costumbre refleja
la situación en los principales mer-
cados, en los que como se apre-
cia la baja ha sido general en to-
dos los escalones, siendo las más
acusadas las de Tarragona, Sevi-
lla y Valencia.

No esperamos descensos a nive-
les inferiores a los citados más

que con carácter esporádico y de las primeras de medio tiempo de
poca duración, a pesar de que es- la Rioja, donde los patatares pre-
tá próximo el arranque d^e. las tem- sentan también muy buen aspec-
pranas de la costa cantábrica y to.-J. N.

P L A 7. A Cflmpo Mavurista 1linurista

Alicante ... ... - 3,00
Almería ... ... - 3,50-4,00
Barcelona ... . 2,25-3,25 2,70-4,00
Bilbao ... ... . - 3,90
Burgos ... ... . - 3,^0
Castellón ... .. 2,50 3,25
Granada ... ... 2,50 -
Lérida ... ... . - 3,50 ^-
Lugo ... ... ... - 4,25 -
Madrid ... ... . - 3.75-4,00 5,00-6,00
Málaga ... ... 2, 75 3,00 -

Mallorca ... ...

(interior%
3,50-4,50

(exportación)
5.00-6,00

5,50-6,00

Alicante ... ... ... ... ...
Murcia ... ... ... ... ... ...
Ckense ... ... ... ... ... ...
Ckihuela ... ... ... ... ... ...
CWiedo ... ... ... ... ... ...
Pamplona ... ... ... ... ...

2,30-2,30 2,34-1,30 'L,30-2,30
2,50 3.00 -
- a.5a -

2,50
- 4,00 -
- 4,00 -

Santa Cruz de Tenerife ... 5,00-6,00 - 650
2,00-2,50 2,25-3,00 3,00-3,50

Tarragona ... .:. ... ... ... 2,15 - -
Toledo ... ... ... ... ... ... - 3,80
Valencia ... ... ... ... ... ... 2,00-2,25 2,50
Valladolid ... ... ... ... ... - 4,25
Vigo ... ... ... ... ... ... ... - 4,80
Vitoria ... ... ... ... ... ... 6,00

Fstán próximos a agotarse los dos siguientes
libros de Fernández Salcedo

''MEDIA DOCENA DE ROLLOS TAURNIOS"
"CUENTOS DEL VIEJO MAYORAL" (3.° serie)
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BENEFICIOS DE LA RED DEL
FRIO EN 1967

En el cBoletín Oficial del Estado»
del día 9 de mayo de 1967 se publi-
ca el Decreto 918-67 de la Presiden-
cia del Gobierno, cuya parte dispo-
sitiva dice así:

Artículo primero. Los beneficios
que establece el artículo sexto del
Decreto 4.215/1964, de 24 de diciem-
bre, se concederán durante el año
1967 a aquellas instalaciones frigo-
ríficas que, por su naturaleza o em-
plazamiento geográfico, cubran los
objetivos globales previstos por el
programa de red frigorífica nacio-
nal, de acuerdo con lo dispuesto en
los articulos siguientes.

Artículo segundo. Los Ministe-
rios de Industria, de Agricultura y
de Comercio, en la esfera de sus res-
pectivas competencias, y ofda la Or-
ganización Sindical, determinarán
las zonas geográficas o los sectores
productivos en los que se dan las
condiciones previstas en el artículo
anterior y podrán convocar los co-
rrespondientes concursos públicos

para la concesión de los beneficios
establecidos por el Decreto cuatro
mil doscientos quince/mil novecien^
tos sesenta y cuatro, de veinticuatro
de diciembre, limitando su aplicación
a las Entidades adjudicatarias del
concurso.

Artículo tercero. A los transpor-
tes frigoríflcos les serán de aplica-
ción los beneficios establecidos para
el grupo primero en el artículo sex
to del Decreto cuatro mil doscientos
quince/mil novecientos sesenta y
cuatro.

Artículo quinto. Se autoriza a los
Ministerios de Iiacienda, de Indus-
tria, de Agricultura y de Comercio
para dictar, en el ámbito de sus res•
pectivas competencias, las disposi-
ciones necesarias para la aplicación
del presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a veinte de
abril de mil novecientos sesenta y
siete. - FRANCISCO FRANCO. - El
Ministro Subsecretario de la Presi-
dencia del Gobierno, Luis Carrerc
Blanco.

^traact^i del
BOLETIN ^OFICIAL

DEI. ESTADO
Cant ►xtfia 1967-68 del cultivo de remo-

Iacha azncarera y contr.tt<n oficiait;^ de

compraventa

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 19 de abríl de 1967, por Q•a que

se esta.blece la remala^cha a contratas

en las diferentes zonas durante la cam-

paña 1967-68 Y se a•prueba e1 contrato

oficia.l de compsaventa. («B. O.» del

26 de abríl dc^ 1967.)

^lnteproyecto de Ley de lt:u^s Agm.ría

Orden dei Ministemio de Agricultura,

fecha 22 de abri] de 1967, por 7a que

se crea u^na Comísión para nedactas un

anteproyeoto de Ley de Bases Agrarla.

(«B. O.» de: ^8 de abril de 1967.)

que se aprueban 1as actas de estima-

ción de 1as riberas probables dsl río Ar-

lanza, en 1os términos mun2cipades de

Vfllahoz y P!erales de Arlanza (Burgos).

(«B. O.» de!1 29 de aba'il de 1967. )

Régimcn trAroómico dc cv^lonizat^ión

Otrlenes de] Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 31 de marzo de 1967, por 1a

que se fija el régímen ecortámico a^li-

cable al desa•rrollo de 1a colonización de

7a tierra Ilana de lugo en das términos

municipales de Oastso del Rey y Cospei-

to (Lugo), y del núcleo de Cortuhelles.

en 1os términos munici•pa:les de Turis,

Rodetella y Torre^nte (Valencia). («Bo-

letín Oficial» del 29 de abril de 1967.)

\^•tcGC de t^llmuciGn de riberas

Ordenes dsl Mínisterio de Agricu^ltu-

ra, fecha 31 de ma^rzo de 1967, por da

Gan^ervación de suelo^s

Ordenes ded MínísUerlo de Ag^icultu-

ra, fecha 12 de abril de 1967, por las

qu^e se a^prueban los planes de oomsea^-

vación de suelos de varias fíncas de 1os

térmínos munlcipalen de Hellín (Alba-

cete), Cabra del Santo Cristo (Jaéat),

171 Cerro de Andévalo (Huelva), Leciñe-

na (Zaragoza) y Có^rdotm. («B. O.n de!l

29 de abrln d^e 1967.)

En el «Baletín Oflciaht del 17 de ma-

Yo de 1967 se pvblica otra Orden del

citado Departamento, fecha 19 de1 pa-

sada mes de abrLl, por la que se aprurt^•

ba ed plan de oonservación de suedos de

una fínea dt11 término municipa^l de Yllo-

ra (Ci^ranada)..

En el «BOletin Oficíal» del 12 de abr11

de 1967 se publica otra Orden del m1s-

mo DepaTtamento y fecha 14 del ^pasa-

do mes de abríl, por 1a que se aprue^ba

el pdart de oonservación de suelos de una

finca de4 térmíno municipa^ de P^ozo-

blanco (Córdoba).

Proyectos definltivac de fnstalaclonec

de (ndnstria,c aKrfcolas

Ordnes del Mínisterio de AgricttltttTa.

fecha 12 de a.brid de 1967, por las qve

se a:prueban los proyectos definitlvos pa-

ra da insalación de una centrad hot•tofru-

tícolas en Lí^ría (Valencía), de un ma.

tadero general frigorífico en Valdepellas

( Ciudad R.ea1) y de un secadero de amto•a

en Sa.n Ma.rtí nde Tesorillo-JiTnena de la

Fmntera (Cádíz). («B. O.»» del 29 de

a^bril de 1967.)

Sectorrs indnstriales aerarfos de interé5
pt•efemnt e

Ordenec; del Minititerio de Agricultu-

ra. fecha 12 de abril dP ]967, por das

qtte se der.laran íncluida5 en sectores in-

dustriades aBrarlos de interés pmferente

a una planta índustriall de plmie^nto pi••

mentonero en Cabeza de Tarres (Mur-

cia) y a una oentral leohera en V®den-

cía (capital). («B. O.» del 29 d,e abrLl

de 1967.1

En el «Baletín Oficia^l» del 4 de mayo

de 1967 se publícan atras dos Otdenes
dell mismo Departamento y fecha 19 de

abril de 1967, por las que s^e declaran
campt^ndidas en vectores indttstría•les

agra^ríoh de interés preferente a una fá-

brisa de quesos de oweja a Snstalas en

Valdepepas (Ciudad Read) y una central
hartofrutíoola en EI Pa,lmar (Murcia).

F)rt el «Boletín Oflcial» del 8 de mayo

de 19^67 se publica otra Orden de4 citar

do Ministerio. fech.a 27 de abrtl del ci-

tado año, por !a que se declaran incIlUi-

das en el grupo referido unas cátna.ras

frigorifícaa a instalar en A'coy (Alican-

te).
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Vfas pecuasiae

OrderLes ded MSnaistea-io de Agricultu-

ra, fecha 31 de maa•zo ,y 12 da aba^Ll

de 1®87, por 4as que se apa•ueban las

Clasíflcaclones de las vlas pecuarlas exio-

tentes en Qos términos municipales de

Batnes (Madrid) , Junta. de Traslaloma

(Bul^gos), Ochando (S«govia), A:lbendie-

go (Guadalajara), E[lclnillas (Segovia),

Nava de Arévalo (Avila), Bercimual (Se-

govia), Migue+l Ibéñez (Segovia), Arcos

de la Pdlvoro5a (Zamora), Santa María

de Nleva (Segovia), La Veliés (Salaanan-

ca 1 , Bollán (Sa,lasnanca ) , Fombellida

(Valladolíd), Villacid de Campos (Va^

11adoQid), San Roque (Gádiz). Manz^ana-

res eQ R,ea1 (Madrid), 'I'omre de F$gueva

f Valladolid) , Pezueia de las Tarres (Ma-

dríd ), San Cristóbaa de la Cuesta (Sala-

manca), Valverde Enrique (León) ) y To-

ledo (capi^tal).

C:Smaris frígarífl<:as

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, f^echa 12 de abryl de 1967, por las

que se declarast incaluidas en el grupo

prmemo .ápartado a) (frlgorífioos en zo-

nas de producclón) . a las cámaras a ins-

talar en Zeneta (MUrcia), Archena (MUm-

cia) y Ala^gón ( Zaragoza). (uB. O.»» de^1

1 de mayo dc 19^67.)

Zonah de prefe^ente lo<•allzacíón iudus-

trial agrar4^t

Orden de^l Ministerio de Agricultura,

fecha 19 de abril de 1967, por .la que

se decla,ra comprendidas en zona de pre-

ferznte docallzación industrial aEraria. a

una indu.stria de preparacíón de esaala^

barnes de breza en Los Barríos (Cádíz).

(aB. O.»» del 3 de mayo de 1967.)

Centrales techera:

Ordenes de1 Ministerlo de Agricultnz-

ra, fecha 19 de abril de 1967, ^poa• Sas

que se autoriza 2a ampliacián y refor-

ma de centrales lecheras en Valladalid.

Zaanora Y San Sebastián, («B. O.» del

4 de mayo de 1967.)

Sc^nefíc[os de la red del frfo en 19(i7

Decreto número 918/67, de la Presi-

dencia detl Gobíerno, fecha 20 de abril

de 1967, por e4 que se reSUlan los bene-

ficios en la red derl frío en 1967. («Bo-

letln OfScíal» de1 9 de mayo de 1967.)

('anon a sati5facer 9or la industria de

cxtnServ:>,; vegetalrE; a la SeKUridad Soc,íal

Resolución de ^la Dirección de Previ-

síón, fecha ó4 de abril de 1967, par la

que se ff]a el canon a satisfacer por ^la

industria de oonservas vegetales a la Se-

guridad Social durante la campa-na 1967.

(«B. O.» del 9 de mayo de 1967.1

Concentración parceL•cria

Decretas n"umeros 942/ a 952/67, del

Alinlsterio de Agricu;lbura, fecha 20 de

abril de 1967, poa• los que se declara de

utilidad púbdica las ooncentracíones par-

oelarias de las zonas de Cado-Belchite II

(Zaragoza), Mojados (Valladolid), Los

Huertos (Segovía), Navajeda (Santari-

der), Salveira-Pit3eira Seca (Orens+e). Sa-

rreaus (Orense), (}inw de Limia (Oren-

se ), Ut,eu•ga ( Navarra ), Boada - P1dre

(Ore¢1se). SaQuPes (Nava^rta) Y Ostna.Qa
( Nava,rra ). («B. O.» del 9 de mayo de

1967. )

En ell «BOl^ei;ín Oficial» d^el 10 d,e• mayo

de 1967 se pulrlican los I?ecl'etas 971/67

a 979/67, del Ministerio de AgrScultura,

fecha 20 de abri^l de 1967, por 1os que

s^e deolaran de interé^s público las oon-

centraciones •paroelarias de Maroalain,

CiarcLriain, Belzunce, Navaz (Nava,t2•a),

Represa det Condado (León), Hac^naza

(Burgos), Brandomii y Brandoña (Zas,

La Carufia). Castílla, M^e^ndlola Monaste-

ráaguren (Alava), Montmesa (Huesca),

Arcaya, Ascart•za- Balívar, Gamiz, Otazu,

Ullivarri Ollems, Acaute e Ilarraza (Ala-

va), Areohavaleta, C}arde,legui (Alava) y

Berantevillafleta Y Ga^rde:e^gui (Alava).

lleuominación de ori^l ^clavarra^o>

Orden del N71ni.s^Gerio de Agricwltun-a,

fé^cha 5 de abrid de 19^87, por la que s^e

re•glamenta 1a Denominaclón dQ Qrigen

«Navarra» y de su Conse]o Regw]adar.

(«B. O.» de] 9 d,e mayo de 1967.)

IVlatrículas de a+t^gnaturas pendlentes

en las NticuelaA Técnlcas

Orden del Ministerio de Dduoación y

Ciencia, fecha 9 de mayo d^e 1967, sobre

madificación de las narmas Cue regudan

das matrículas de asignaturas pendientes

y pruebas de exámsnes en las FecueSas

Técnlcas Superioz^es. («B. O.» del 10 de

mayo de 1967.)

No^^u^ para Ia utilizacíóu de la a.'faífa

deshldratada. en la fabrlcacl<ín de Pic"n-

sos compucs^tos

R^esalucíón de la Direoción Qenerad d^e

Ganadería, feeha de znayo d^e^ 1967,

par 7a que se da^n no^rrnas para la uti-

lización de alfalfa deshldratada en 1a

fahricación de pien,5os coQnpuestos. («Ba-

letín Oficíaa» del 10 de mayo^ de 1967.)

Convenio Intcrnacional del Trigo

Instrumento de rectifícación del pro-

tocolo Para prorrogar el Canvenio Inter-

naciona,l del Trigo de 1982 («B. O.» ded

11 de mayo de 1987.)

Instruc<•lones pa,ra la redacx^ión de eti-

quc•ta:v de productos fltuhanít:irta9

Resalución de la. Dirección Cieneral de

Agricwitura, fecha 8 de mayo de 1967,

por la que se dan lnstrucciones para la

redacción de etíquetas de productos fi-

taçanite.rios. («B. O.» del 15 de mayo

de 1967.)

^[odifl<acione, de I:^s normah de 1a cam-
pafia 1964-65, sobre fabricaclón dle pan

Circular de la Coanisaría GeneraR de

Abastecimientos y Transportes n.o 3/67,

fe^cha 29 d abril de 1967, raotíficando la

número 7i64, Po: ]s .'a 9ict . ..

normas para. el desarrollo de:l Decreta re-

g'w'.adol• de ^la carr>ipafia 1964-6^5, ds ee-

reale5 panificables prorrogado por ]os

níunc^ros 9/65 Y Sí 66. ( aB. O.»» d^e1 16 d^

mayo de 1987. )

Coloníaaelóll de htterés ua^+loJrr,í

Decretas ntínleros 1.011/67 y 1.O1bí67,
de,l Mínísteu•io de Agrlcwltura, fecha 20
d^e ab^rld d^e^ 1967, pos 1os que ve de^c4a^

ran de alto lnterés naclonal la coQoni-

zano5 de ]as zortas regables por ed cana]

de Castilla, ramal de Campos, entre b71

Se¢tt•ón y Beoerri^l (Palencla), el canad de
Flo^rida, de Llébana, en lu Provlncla dc

Salatuanca, las vegas del río Terx, en la

prov[ncia de Zamora y e^^: canal de San

José ( ccB. O.»» deil 17 de mayo de 1967.1

II Cancun^o Intcrnacsiou:U de^ Keco'e<^

clón d^^ Acwítuna

ResoSución de la Dírección (3enerad de

gricultura, fecha 8 de mayo de 1967, pom

la que se falla e^l II Cancursa Interna-

cional de R.ecolección de Aceltuna. («Bo-
letin Oficial» del 17 de maYO de 1967.1

('on<;ealón de Preullos naclont►le^ de lu-
VC8t1gaC1617 a+trall'L:L, preJ(A:1 y IttACBtrOR

naclonales

Orden de<1 Mlnisterlo de Agric^tt9tvra,

fecha 16 de maya de 1967, sobre conoe-

sión de prennSOS nacionales de ínventlgar

ción agraria, prensa a8ricala. maestros

nacionales ,grupos juveni:les y mutitalín-

tas de las Dscuelas nacíonales. («B. O,»

dell 17 de mayo de 1967. )

Concurso de t.r.cbajoE sobre temas agrf-
cola:v, forr^talev y 1N^<•.uarlos

Orclen del Ministerio de Agriou4tura.,

fecha 16 de mayo de 1967, por 1a qlue^

se canvoca un concursa de trabajos ro-

bre Lemas a8rícolas, foresiailes y pecua-

rios para conoeslón de los preQnios evtar

txlecldos por dicho Mindstea-io. («B. O.»»
d^e^ 17 d^e m^a,yo de 1967.)

Nreciu; re^uladurev drl :^rro2 ctiscara
par•.c la carnpafia 1967-68

Orden deil Ministerio de AgriculLUra.

fecha 17 de ma,vo de 1987, por 1a que

se e^titablecan los Dreráa5 reguladomes del

arroz cá,scara para la campaña 1967-68.
(«B. O.» »de] 18 de mayo de 1967J
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Remedios preventivos contra las heladas.

XX de Y.

l.as ,heladas de f inal de marzo han arruinado
la co^secha de medocotones de este año en la
Vega de Granad.a.

Se desea saber: C^uáles son los }rufales que
mejor resisten las heladas de primavera, entre
los cuatro más corrientes: manzano, peral, me-
locofón y ciruelo, por su orden de resistencia.
Epoca aproximada de flor,^ción de dichas cua-
tro clases de f rufa, por orden cronológico de
temprano a tardío.

Método de proyección más eficaz contra las
heladas de primavera.

La máquina productora de humo^s ha f r,zcasa-
do en la finca porque el vienfo, por poco que
corra, los dispersa.

Se ha hablado en Ia región de que el riego

por aspersión ha fenido éxito en una pequeña
parcel,^ de frutales e-n Antequera y de que en
Valencia es muy empleado. Convendría saber

su verdadero resulfado práctico, así como el cos-
fe aproximado por hectárea.

Algu^nos amigos franceses, a^gricultores, nos
recomie^ndan los pequeños depositos de gas-oil
que se encienden en Francia enfre Ias pl.znfa-
cione de f rutales. au^ando sus radios les avisan
el peligro de helada. ^Se ha empleado en Espa-
ña este procedimiento?

^Dónde podr►an adquirirse los hornillos? rA
qué marco deben situarse éstos?

Resulfado del sistema y precio aproximado
por hornillo.

^Se ha ensayado el encender con profusión
pequeñas hagu^eras aprouechando los producto^s
de las podasa

I. Resistencia a las ,heladas prim^averales.

Expuestas, por orden de resistencia a las heladas pri-
maverales, las especies que señala el consultante son :
manzano, peral, ciruelo y melocotón.

2. Epoca de floración.

En cualquier caso, la época de floración es función
de la ecología local. Esta ecología puede presentar
grandes diferencias entre localidades próximas debido
a la orientación, topografía y naturaleza del terreno.
Por eso aconsejamos a1 consultante, como camino más
seguro, que se informe directamente sobre el terreno y
a través de personas de la localidad que vivan este
problema.

3. Defensa de heladas primaverales.

Los métodos actuales de defensa de heladas prima-
verales los encajamos en las dos siguientes catego-
rías : coadyuvantes y activos.

3.1. Métodas coadyuvantes.

En estos métodos incluimos los tratamientos con
sustancias inhibidoras del crecimiento sin comprometer
la maduración o provocadoras de la partenocarpia.
Pero estos métodos, por desgracia, no han salido aún
de la fase de investigación.

Otros métodos coadyuvantes : evitar las plantaciones
en bajos fondos con difícil drenaje del aire frío o en
el caso de plantaciones ya hechas dar salida al aire
frío por aberturas apropiadas, a fin de evitar todo es-
tacamiento de este aire frío.

Limpiar la vegetación con labores lo antes posible.
No practicar el mulching en terrenos propensos a

heladas.
Suprimir, si ello es viable, los cultivos que originen

focos de aire frío que por su situación topográñca pue-
de descender hacia la plantación durante heladas de
radiación.

Estas medidas, inteligentemente y en suficiente ex-
tensión aplicadas, pueden a la larga aportar una de-
fensa importante contra los fríos primaverales.

3.2. Métodos activos.

Distinguimos tres categorías : nubes artificiales, ca-
lefacción y aspersión.

3.2.1. Parece ser que el método de las nubes arti-
ficiales ofrece serias dificultades : fácil penetrabilidad
de los aerosoles por los rayos infrarrojos, que son los
principales agentes de enfriamiento, necesidad de apli-
carse en grandes áreas con la consiguiente dificultad
de lograr la participación colectiva e incluso el peli-
gro de contaminación en la atmósfera.

3.2.2. Calefacción.

EI método de calefacción se viene aplicando con cier-
ta Frecuencia utilizando gas-oil. En la práctica se ne-
cesitan del orden de 200 a 600 litros de gas-oil por
hectárea y hora.

Si se utilizan calentadores de tipo californiano la
combustión es mejorada, pero el costo es muy supe-
rior a los corrientes. Con éstos se precisan unos 225 por
hectárea y con aquéllos 50, aproximadamente (en gran-
des superficies).

En el año 1961 se vendieron en Francia los calefac-
tores californianos marca Hy-Lo a 59,50 nuevos fran-
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cos y la casa Sevplant vende este material. Su direc-
ción es:

SEVPLANT

6, Rue de la Chaussée D'Antin

París - IX,

La misma casa indicará a] consultante precios y es-
pecificaciones.

La calefacción exige mucha mano de obra (un hom-
bre por hectárea protegida) y el almacenamiento de
grandes cantidades de gas-oil.

A fin de limitar la mano de obra se utilizan eistemas
con distribución automática bajo presión de gas-oil de
coste muy superior a las antes citadas ; pero no tene-
mos constancia clara de sus resultados

3.2.3. As^ersión.

Por este procedimiento el agua cede 80 militermios
por kilogramo de hielo formado. Esto exige que e]
hie'o permanezca húmedo mientras hiela lo que pre-
cisa que el tiempo de rotación de los aspersores sea
en general inferior al minuto y un caudal de 2-5 mm/h.
(20-50 mts'/Ha/hora en gasto instantáneo), según el
rigor de la helada y la altura de la vegetación.

GRANIAS DISTRIBUIDORAS:

D. Francisco Porra Díaz, Jarandilla de la
Vera (Cáceres).

En un corraf fenía un fejadillo de unos das
metros de altura y éste vertía las canales al co-
rral, y n él vextían unas canales d'e un uecino y
casi a la rliisma altura, aproximadamentc, de dos
metros y medio, por consiguiente no había luces.

F,1 uecino construyó trn edificio, y al eleuar la

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

MENTE BUENA.

Tiene la ventaja del menor gasto de mano de obra
y la utilización para el riego.

Inconvenientes son: peligro en los suelos poco per-
meables de provocar encharcamientos con la conse-
cuencia de posibles accidentes fisiológicos como de
asfixia radicular y el riesgo de rotura de ramas ; qui-
zá pueda provocar este sistema la excesiva caída fi-
siológica de los frutos.

Sobre precios podrá obtener información el consul-
tante en cualquier casa española productora de mate-
rial de riegos por aspersión.

Celestino Salvo
5.258 Ingeniero agrónamo

Edificación tapando ventanas.

ROCA SOLDEVILA, S. A.
Ap.r^.do 75. - REUS

AVICOLA CORBLASA
D^qw d. I. VkM.i., 15.-VALLADOLID

GRANIA PUJO
Vi{Lnuw. r G.14ni

r RONCESYALLES
B.nlb Monl.ti.n., 25.-ZARAGOZA

LOS CANTOSALES
T^ri., f1. -SEYILLA
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MACAYA AGRICOLA, S. A.
Representante exclusivo para Espana de

CHEVRON CHEMICAL CO. ORTHO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA (LT. $. A.^

FRUTICULTORES

Proteged vuestros frutos 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 MILi•IU
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 eiruelos y
los gusanos de manzanos y perales con

ARSOPLON

ORTHOFLOTOX

Azufre coloidal mojable para combatir el
OIDIiJM.

ORTHO MALATHION

Sobresaliente polivalencia y acción precisa
contra ataques simultáneos de pulgone^, y
otras plagas.

ClSiTRAL. - BARCELONA: VS& Layetana, 2S.

8vccrASALSS. - MADRID : Los Madrazo, 22.

VALENCIA : P&Z, 2ó.

3EVILLA: LU1S MOntOtO, 18

LA CoROi'rA: P° de Ronda, 7 al 11.

MdLAGA : Tomás Heredía, 24.

ZAAAGOZA: ESCUelaB PíaB, ^B.

Depbsitoa y representantes en las princípal^
plasaa

altura abríó en l,a l^ared dos uentanas, una en
cada piso sin perder nada de terreno de lo que
hace aproximadamente unos siefe años.

Ahora tengo yo necesidad de edificar en dicho
corral y pretende que me retire lo que marque
la ley de sus oentanas y c,anales, teniendo en
cuenta que en el tJrimer piso no la pudo abrir por
estar mi tejadillo pegado a su pared.

Desearía conocer si tengo derecho a cerrarle
las ventanas, j^uesfo que antes h,abía canales y
no uentanas o a qué distancia me tengo que re-
tirar y qué debo hacer para impedírselo.

Por los datos que suministra el señor consultante
y su dibujo, todo ello bastante confuso, se puede
deducir que el vecino abrió las ventanas sin derecho
alguno, puesto que para ello tenía que haberse re-
tirado en la construcción a dos metros de la finca del
consultante, o sea de la pared medianera, según el
artículo 5$2 del Código Civil.

Dado el tiempo transcurrido, no puede alegar el
vecino que ha adquirido la servidumbre de luces por
prescripción, ya que para ello hubiera sido preciso
que hubiesen pasado veinte años.

Pudiera ser que dicho vecino haya abierto en su
pared ventanas o huecos para recibir luces a la altura
de las carreras o inmediatos a los techos de las di-
mensiones de 30 centímetros en cuadro, y en todo caso
con reja de hierro remetida en la pared y con red de
alambre, según el artículo 581 del mismo Código,
pero si las ventanas tuviesen dimensiones superiores
a éstas no puede alegar derecho alguno y el consul-
tante puede elevar su pared cubriendo los huecos
abiertos por dicho vecino.

Como dejó transcurrir más de un año, no puede
ejercitar el consultante la acción interdictal, pero sí
la ordinaria ante el Juzgado Comarcal de la Jurisdic-
ción.

Mauricio García /sidro,
5.259 AboRado

Bibliografía de estercoleros.

D. Félix Avendaño, Albacete.

Les ruego rne informen sobre bibliografías
acerca de la construcción de estercoleros para
transJormar camas y pajas de cereales en es-
tiércol hecho.

Puede examinar uConstrucciones agrícolasn, por don
José María Soroa, ingeniero agrónomo, o solicitar del
Instituto Nacional de Colonización (avenida del Gene-
ralísimo, 2, Madrid-16) alguno de los folletos que tie-
ne ed'itados sobre la conatrucción de estercoleros, cu-
yos modelos se adaptan perfectamente para tranafor-
mar las pajas en estiércol artiñcial.

5.260
Jesús Aguirre,

Tngentero ^8¢^ónoQno
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13ontrato ccsui generis».

Suscriptor número 5.106.

A continuación transcribo un contrato de

arrendamiento con el f in de que me indiquen si

es o no posible el que la tierra objeto del mismo
pase a su propietario, bien para cultiuarl.z direc-

famente o 6ien para venderla, toda uez que le
interesa dar por concluido el contrato de arren-

damiento. Sí ello no pudiera ser, interesa saber
qué debe de hacer con dích,a finca, ya que en
las condiciones pacfadas en el documenfo no le
interesa su propiedad.

«En..., a 21 de }ebrero de 1891. D..., viudo,
propietario, vecino d^e ., y D. .. casado, na-
fural de ... y domiciliado en ..., ambos provistos
de sus correspondientes cédulas personales, y di-
jeron:

l." Que don ... es dueño en pleno dominio
de una heredad en esta jurisdicción y férmino
de ... de cubida ueintiún celemines, o sea su
equivalencia de diez peanadas de uida, lindan ...

2." Que la citada heredad no ii^e^ne carga ni
grauamen de ninguna clase, por lo que el ex^re-
sado don ... (propietario) cede en perpetuo
arriendo la indiví^,a heredad para sí, sus hijos y
herederos a don ... (arrendafario) ya referido,
con el fin de éste o ésfos puedan destínarlo al
cultivo que crean más conuenienfe.

3.° Por vía de renta perpetua pagará el cita-
do (arrendatario) ,al repetído don ... (propíeta-
rio) veinte pesefas anuales para el día 8 de sep-
tiembr^, cuyo primer pago deberá uerificarse el
día citado ded año de la fecha por la referida
f inca.

4.° Que en el caso de que el rentero deje de
5afisfacer el importe de dos anualidades que al
efecfo han conuenido, podrá el referido don ...
(propietario), cargarse nueuamente a la ^heredad,
sin que pueda el renfero o sus herederoa exigirle
ninguna remuneración por las mejoras que hasta
entonces haya tenido la ref erida finca.

Tanfo el renfero como el propiefario se com-
prometen a respetar las condiciones arriba ex-

PARA UNA BUENA
PLANTACION

j^resadns, sin dar lugar a que lleguen a manos
del tribunal y firman con los testigos de que da-
mos f e.»

En la actualidad han fallecido los confratan-
tes, siendo propiefario urt sobrino y renfero otro
sobrino de ellos, manifesfando esfe último que
por ser contrato «para vida y herederos» no tiene
por qué salir de la f inca.

No es fácil determinar si el contrato objeto de la
consulta es un censo, un foro o un arrendamiento,
pues contiene condiciones propias de cada uno de
ellos, pero no todas las precisas para poderlo encua-
drar concreta y decididamente en alguna de dichas
modalidades.

Sin embargo, en mi opinión, el contrato puede ser
calificado como de arrendamiento, ya que el único
impedimento que para ello pudiera existir, sería el
plazo fijado, que a primera vista es indefinido o per-
petuo, y ello es incompatible con ^a esencia del con-
trato de arrendamiento, que entre otros requisitos ha
de ser concertado por «tiempo determinado», de
acuerdo con el artículo 1.543 del Código Civil,

Pero examinando la cláusula segunda, se observa
que aunque se hace referencia a«perpetuo arriendo»,
esto pudo ser debido al largo plazo que se estable-
ció, ya que a continuación se expresa que la finca se
arrendó al arrendatario «para sí, sus hijos y herede-
ros» ; esto ha de interpretarse en el sentido de que
el contrato tiene un plazo determinado, que compren-
de la vida de tres generaciones ; primero, el arrenda-
rio ; segundo, los hijos del arrendatario, y tercero, los
herederos de los hijos del arrendatario.

También podría interpretarse la cláusula que nos
ocupa, en el sentido de que el plazo del arrendamien-
to sería el de la vida del arrendatario y de sus hijos,
si al fallecer tenía alguno, y en defecto de hijos, el de
los herederos que dejase el arrendatario a su falle-
cimiento.

Entendemos que no pueden ser otras las interpre-
taciones de la referida cláusula, pues el arrendatario,
al fallecer, dejaría unos herederos, pero no puede
dejar más herederos que los que fueron al momento
de su fallecimiento, ni ir dejando sucesivos herederos
a medida que los anteriores fallecieran.

APORTE EN ABONADOS
DE PRODUCCION

Distribuidor^ S.A. CROS '/^

_ Mejor enraizamiento
Corrije las carencias
Retiene la humedad
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Así
ve el empresario
el HARVESTORE!

Este revolucionario instrumento

de producción, utilizado para

granulado de mazorca de maíz,

puéde ser amortizado al 100 °^o

en un año, en manos de un

hábil empresario.

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

^ De Harvestore I_I De riego por aspersión ^_I ^

^ NOMBRE: '
^
^ DIRECCION:

^
1

Peyue este recorte en una tarjeta postal. ^
^ Marque con una cruz lo deseado. ^

^^^^^^^^^^ri^^^^^^^^^

AGROTECNICA, S. A.
ASPERSION Y HARVESTORE

Plaza de Alonso Martínez, 6-6.° • MADRID (4^ • Teléfs. 219 OS 50 - 54-58
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^or otra parte, ►a de tenerse el^ cuenta r,ue ^cs quti
sucedan en el arrendamiento al arrendatario primiti-
vo, han de ser herederos, lo mismo que los qu^ su-
cedan en su caso a los hijos del arrendatario, no sien-
do euficiente que sean sólo parientes.

De todo lo dicho, deducimos que fallecido el arren-
datario pudieron continuar en el arrendamiento sus
hijos, y fallecidos éstos, los herederos de los mismos,
por lo que cuando no quede ninguno de estos here-
deros, el contrato habrá terminado, pues datando del
año 1891, cualquiera de los plazos y prórrogas míni-
mos establecidos en la legislación de Arrendamien-
tos Rústicos habrá terminado. Claro está que si al
fallecer el arrendatario contractual no dejó hijos, y
continuaron en el arrendamiento sus herederos, cuan-
do no quede ninguno de estos herederos podrá darse
por terminado el arrendamiento.

Si en contra de nuestra opinión se calificara el con-
trato como un censo o un foro, tendríamos que dis-
tinguir :

Si se tratase de un foro, se habría establecido con
posterioridad a la entrada en vigor del Código Civil,
y se aplicarían al mismo las reglas del arrendamiento,
si se había constituido por tiempo determinado, y las
reglas del censo enfitéutico, si el foro era perpetuo,
conforme diapone el artículo 1.655 del Código Civil.

En este supuesto, es decir, si se admitiera que el
contrato había de ser calificado como censo o como
foro perpetuo, para darse por terminado el contrato,
tendría que redimirse con arreglo a la legislación apli-
.:able, que no podemos determinar por faltar datos
para ello en la consulta.

Sin embargo, insistimos en que a nuestro juicio s°
trata de un arrendamiento, y con este dictamen con-
sideramos que tendrá suficiente el consultante, ya que
en cualquier caso le servirá como norma de orien-
tación, pues para dar el contrato por terminado, si
como dice, el actual cultivador de la tierra no se
aviene a ello amistosamente, tendrá que acudir al
correspondjente juicio, en el que será asesorado y di-
rigido por un abogado.

Ildefonso Rebollo,
5.261 Abógado

Clasificación de vía pecuaria.

Un suscriptor.

^ Tengo unas fierras lindantes con la uereda,
en cuyo título de propiedad de esfa finca cons-
fa camo uno de sus linderos.

Como oerán por la copia del certificado que
odjunto, ref erente a la citada vereda, el año
1963 /ue aprobado el proyecto de clasificación
con la anchura legal que figura. Como anterior-
mente esta vereda y desde tiempo inmemorial
pudiera ser el doble de anchura y sino muchí-
simo máĉ , agradecerá me dignn:

Si esta O. M. anula las anteriores medidas de
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las veredas, pues en este caso, ha quedado bas-
tante más reducida, tanfo es así que al fom.zr
como eentro la carretera (que como es de su-
poner, sea del centro y distribuir las distancias
a derecha e izquierda), la parte de terreno so-
brante, ^pueden los prohietarios de las fincas
configuas libremente apropiarse y ampliar sus
/incas? Como hay quien lo ha hecho no sé de
qué forma, pues de no poder hacerse Hbrc-mente,
qué tramite hay que seguir.

Advierto quc la carretera de que se trata, cu,zn-
do se construyó, que f ué por el año I 927, no se
tuvo en cuenta que fuera por el centro de la
oereda y, por Io tanto, por unos lados sobre te-
rreno y por otros lados /^udiera faltar.

Libro sobre Acción Concertada.

Bodegas S. Naval, Rúa Petín (Orense)^.

En AGRICUI,TC/RA de septiembre /̂ asado
a/^arece una consulta interesándose por los pla-
nos para la construcción de un establo para 30
terneros.

Si hacen el favor, les agradeceríamos nos en^
vi,nran también una /otocopia de dichos planos,

y al mismo tiempo indicarnos la dirección don-

de debemos dírigirnos en solicitud del libro

«Asociación concertada para ganado vacuno de

carnen. ^

En relación con la consulta anteriormente reseñada,
puede informarse que, en efecto, en el Proyecto de
Clasiñcación de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Villena (Alicante), aprobado por Orden Mi-
nisterial de 24 de enero de 1963, figura la denominada
Vereda de las Delicias, con una anchura de 20,89 me-
tros, a la que debe atenerse mientras no se demuestre
de forma expresa y legal que ha habido error en la
Fijación de la misma.

Por otra parte, estos proyectos de clasificación se
limitan, de momento, a la descripción de las vías pe-
cuarias con su itinerario y recorrido, precisando poste-
riormente la realización del deslinde correspondiente
para su exacta delimitación con arreglo a disposicio-
nes legales establecidas para estas operaciones.

El que vaya una carretera por dentro de la vía pe-
cuaria no quiere decir siempre que es en todo su re-
corrido el centro de la misma, pues, como usted mis-
mo hace observar, indiscutiblemente cuando se cons-
truyó dicha carretera, ello se hizo a la vista de la con-
figuración del terreno en forma de una mejor adapta-
ción, a la vez que un más económico coste de obra
de construcción.

En consecuencia, precisa realizar el previo deslinde
para que posteriormente y una vez debidamente amo-
jonada la vía pecuaria, se pueda proceder en conse-
cuencia.

Francisco Marín,
5.262 Tngeniero agrónoQno

Accediendo a sus deseos. se les remiten por correo
los planos de las instalaciones para 30 terneros.

El libro ^^Acción concertada para ganado vacuno
de carne^^ lo ha publicado la Dirección General de
Capacitación Agraria (Ministerio de Agricultura), que
tiene sus oficinas centrales en Madrid, calle de Bravo
Murillo, núm. I OI , a la cual deberán dirigirse.

Angel de Torrejón y Montero,
5 263 Ingenle^ro agsónorno

Marcaje de cerdos.

J. Ortiz, Pola de Lena (Oviedo).

Ruego y agradezco me digan si existe en el
mercado dispositivo ad^ecuado al marcaje de
cerdos p,ara poder llevarle a cada uno su ficha
o carta genealógica, al igual quc se hace con los
ferneros y otros animales domésticos a los cua-
les se les registra su pedigree.

Su^lico información al respecto en cuanto a
modalos y sitios de fabricación o ventn.

Dentro de las dificultades que ofrece el ganado por-
cino para su identificación, podemos informarle que

^FRUTICULTOR!, ^ OLIVARERO!
LA MOSCA Ceratitis Capitata
LA M05CA Dacus Oleae

Para ganar la batalla a tan perj udiciales 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 ESPAfiA
Dirijirse a Miguel Mollá Muñoz, Servicio Tco. Plagas del Campo

Calle del Mar, número 23, 1.• VALENCIA-3. Teléfono 21 27 78. Conferencias: de 9 a 11 horas
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doc son los procedimientos puestos en práctica hoy
día : EI tatuaje y las marcas.

Tatuaje. En el comercio existen diversos tipos de
tenazas para marcar en la cara interna de la oreja a
los cerdos. A nosotros, por haberlas usado en algunas
ocasiones, nos gustan las tenazas alemanas especiales
para esta especie animal de la Casa Haupnner, por su
construcción y garantía absoluta, empleando en vez
de tinta líquida, la tinta especial en pasta.

Si los cerdos fueran de capa oscura, existen tintas
blancas o amarillas que penetran con facilidad en la
piel, produciendo una lectura fácil de la señal.

1)1)1)11)lll)1)1111)))1111)1111111)11111111111'
Is nueva

Las marcas también se emplean para identificar es-
ta c'ase de ganado, aunque los resultados son inferio-
res. Ultimamente se emplean las marcas de materia
plástica, que dan mejor resultados éue 1_ e rnetálicas
porque se pierden menos.

Los nombres de las casas suministradoras ae las te-
nazas de tatuar y de las marcas los tiene '.a Adminis-
tración de la revista, que a su petición se los facilitará.

Félix Talegón Heras,
5.26^ Dc:; Crlerpo Nacional Veterinario

motocsvsdors

7 c, v.
Ls aOr/e^/tera a^ed^rea, ax/ye para atra /a•

borea m^iqe/naa ds mix/ma oa//dad oomo /e

een /ae Y/R611N/A A-N. La sat/a/aoo/ón d^ po-

oeer ana Y/Rti/N/A A-H, bari de Yd, e/ aqr/-

oa/tor qNe oon a/ m/n/mo sa/esrzo, raa//zari

/oa ma^,^►oroa traba/oa oon •I menor ooato.

^i ^Cl
„ ;=Vi°I ti^^^u^ _

O/RTRIBUIOORE6 EN TOOA [^AAA

.^.^.... ^^Y ^/^dYlaW i á ^f

^iiii^ R'Nµm1^
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MONTALBAN Y...
el agua

La tierra necesita lluvia
y BAUER la suministra.

Regula la economía del agua
y es el medio moderno

para asegurar las cosechas
obteniendo

máximos rendimientos.

BAUER
RIEGOS POR ASPERSION

GARVENS
Las electrobombas

sumergibles
de menor diámetro.

40 años de experiencia
al servicio del agricultor.

^a ARYS111s
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

PROYECTOS, INSTALACIONES, MONTAJES...
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Le potassium et le riz "Ja-
porzica" (El potasio y el
arroz "Japonica"). - Resu-
men de veinticinco años de
investigaciones.-Un volu-
men de 102 páginas, con
numerosas ilustraciones y
cuatro láminas en color.-
E^titado por el Instituto In-
ternacional de la Potasa,
Berna-14. Suiza, 1967. Pre-
cio, 3,50 francos suizos.

En este libro, los autores, Y. Nocucxl, de la Uni-
versidad de Tokio, y T. SUGAWARA, de la Universi-
dad de Utsunomiya, resumen los resultados de sus
ensayos referentes al efecto del potasio sobre las
variedades de arroz "Japonica". Han estudiado el
efecto que ejerce este elemento sobre el crecimien-
to, el rendimiento, la constitución, las funciones fi-
siológicas, el aspecto externo, la estructura inter-
na, la resistencia del tallo, etc. También han in-
vestigado sobre la acción del potasio en un medio
adverso, las correlaciones entre su absorción y los
potenciales eléctricos oxidantes y reductores del
suelo y, finalmente, las técnicas culturales suscep-
tibles de aumentar el efecto nutritivo del potasio.

Aunque estas experiencias se han realizado en el
Japón, las conclusiones obtenidas sirven también
para otras regiones productoras de arroz.

Boletin del Instituto Nacional
de I^avestiqaciorzes Aqrorzó-
rnicas.-Ministerio de Agri-
cultura : Dirección General
de Agricultura. - Volu-
men XXVI.-Número 54.-
Madrid, 1966.

.SANCHEZ MONGE, continuan-
do sus estudios sobre trigos
híbridos, se ocupa de los a^z-
tecedentes y reacciórz de al-

qunas variedades. En esta comunicación expone los
resultados observados en un programa de cruza-
miento entre trigos androestériles, por un lado, y
trigos cultivados en España, por otro.

LACADENA, MONTEAGUDO y SÁNGHEZ MONGE eStll-
dian los ensayos de restauración de la fertilidad
en trigos híbridos. La gran variación de la ferti-
lidad floral ha marcado la necesidad de una nue-
va selección, tanto en restauradores como en an-
droestériles, para tratar de obtener híbridos 110-
mogéneamente fértiles.

SÁNCHEZ MONGE demuestra por primera vez la
verdadera relación en la fracción de recombina-
ción entre el locus y centrómero y la seyreyación
tetrasóm.ica.

Las segregacio^zes diqérzicas con ajirzidad son
estudiadas por SÁNCHEZ MONGE, que en este artícu-
lo calcula la segregación gamética de un hetero-
cigoto en el que los loci están en diferente cro-
nosoma.

TAMÉS ALARCÓN publica un artículo sobre erzca-
lados, en el que se exponen los fundamentos de
dicha operación y su práctica, especificando en qué
casos se debe encalar, hasta qué límite, las épo-
cas adecuadas de aplicación y la forma de reali-
^arla con cal viva.

IZQUIERDO TAMAYO, continuando sus estudios so-

^re tetra.ploides en el género Nicotiana, se ocupa
en esta comunicación del poder germinativo de las
;emillas tetraploides, que es siempre menor que en
las diploides, y en cuanto a temperaturas, la ger-
minación es más rápida a 30", pero, en cambio, a 20°
germinan mayor número de semillas.

REIG, PÉREZ-NIEVAS y ALBERT, en SUS investiga-
ciones sobre aplicaciones del frío a la corzservacib^i

de los ayrios, presentan una cuarta comunicación
referente esta vez al tratamiento de las varieda-
des de mandarina Satsuma ,y Clemenules, almace-
nadas en dos diferentes condiciones de humedad
y temperatura. Con tratamiento fungicida y recu-
brimiento céreo a 1° aproximadamente, 85 a 90 por
100 de humedad y renovación de aire, el periodo de
almacenamiento para la Satsuma no debe pasar de
30 días, y de 45 el de la Clemenules.

Los mismos autores presentan también el resul-
tado de unas experiencias sobre conservación jri-
goríjica de las variedades de pera Ercolini y Mon-
sallard y su comportamiento ^l la salida de las cá-
maras. A base de nna cámara con temperatura de
0-1° C, humedad relativa del 85 al 90 por 100 y re-
novación diaria del aire durante quince minutos,
se comprueba que la variedad Ercolini puede al-
macenarse en frigorífico en buenas condiciones du-
rante unos cien días; y respecto a la Monsallard.
de condiciones y calidad muy inferiores a la ante-
rior, mantiene sus características externas durante
unos 150 días, pero bajando extraordinariamente
su calidad.

NIETO OSTOLAZA presenta una comunicación so-
bre la teoría de los juegos ^ la agricultr^ra. En una
primera parte presenta las consideraciones que jus-
tifican un enfoque, a través de dicha teoría, de
muchas situaciones económicas, para exponer des-
pués los conceptos de su teoría matemática. En
una tercera parte se efectílaiz dos aplicaciones en
agricultura: nna desde el punto de vista macro-
económico y otra a nivel del empresario individual.
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FERNÁNDEZ GONZÁLEZ presenta algunos ensayos
sobre conservació^z de alime^ztos por nzedio de la
radiación gamzna de C,-137. Patata de la variedad
Urgenta después de irradiada con 5 Krad se man-
ttzvo tres meses sin brotar, y la misma dosis este-
rilizó a adultos de Sitophilus granarius; en cambio,

para larvas de Trogodernta granarium hacen falta
dosis de 20 Krad. Las levaduras tienen una enorme
resistencia, pues es preciso una dosis znayor de

1.500 Krad para inhibir completamente la fermer.-
tación de un mosto de uva.

SÁxcxEZ MONGE da una demostración de que el
equilibrio para una serie de n alelos de incompati-
bilidad polen-estilo se alcanza cuando las frecuen-
cias de todos ellos son iguales a l:n.

Este volumen del Boletin del Instituto Nacio^tal

de Investigaciones Agronómicas se completa con las
acostumbradas secciones de informaciones varias y
reseñas de revistas y bibliográfica.

^ ^,^^,; ^^^^de

Los herbicidas y su empleo.-
DETROUX-GOSTINCHAR. - ^l-
kos-tau, S. A. Ediciones Vi-
lasar de Mar.-Un volumen
de 476 páginas.

El autor, L. Detroux, es in-
geniero agrónomo de la Es-
tación de Fitofarmacia del
Estado, de Gembloux (Bélgi-
ca). La traducción y amplia-
ción de la versión española
son de J. Gostinchar, inge-
niero agrónomo español.

E1 libro consta de tres partes: productos herbi-
cidas, escarda en diferentes cultivos, tratamientos
y manejo de maquinaria herbicida.

En relación a la edición belga, la versión espa-
ñola registra un aumento de cerca de 200 pági-
iias. Aparte de los cultivos tratados en la edición
belga, es decir, cereales de invierno y primavera,
maíz, lino, remolacha, guisantes, cebollas y pue-
rros, patatas, espárragos, escorzonera y salsifí, wit-
lof, frutales, plantas ornamentales, praderas, vi-
veros forestales, se han añ.adido cultivos típica-
mente españ.oles y mediterráneos: arroz, algodón,
habas de secano, cañ.a de azúcar, ajos, lechuga y
escarola, alcachofa, tomate, viña, agrios y olivos.

Los autores son conocidos por su activa dedica-
ción, en forma concreta y directa, a la experimen-
tación herbicida ,y puesta en práctica de los nuevos
sistemas de cultivos consecuentes. Por esta razón
el libro tiene un carácter eminentemente prácti-
co, concreto y se dedica principalmente a describir
los diferentes métodos y posibilidades de escarda
química en ca.da momento y circunstancia dados.
A1 basar estas deducciones ,y aplicaciones sobre una
base teórica de productos herbicidas, conociznien-

tos botánicos y de cultivos, el libro puede servir
de consulta en sus diferentes aspectos, tanto a
técnicos agrícolas o de otros que tengan relación
co:^ la especialidad como asimismo al agricultor
adelantado, ávido ^le conocimientos y técnicas
nuevas.

Los apéndices que contiene la obra, tanto la ta-
bla para la conversión de unidades anglosajonas
como el diccio:^ario de las malas hierbas latii^o-
español y español-latino, con los nombres particu-
lares de las zonas levantinas, complementado el
vocabulario por el francés-latino, inglés-latino y
alemán-latino, dan a este volumen un gran valor.

t1 FdBAI(AOON UE QUESOS
EN 6AUQA

La jaUricació^t de quesos
en Galicia. - CoMPArRE
FERNÁNDEZ (Cat'lOS).-Pll-
blicación del Comité Na-
cional Lechero. Núm. 6.
Un volumen de 1(i7 pá-
ginas, con fotografías y
mapas.-Madrid, 1967.

El Comité Nacional Le-
chero, que tiene el propó-
sito de publicar un trata-
do general de qttesos es-
pañoles, ha decidido, entre

tanto, publicar una serie de monografías para que
puedan ser conocidos los quesos específicos de de-
terminadas regiones, así como la elaboración de
aquellos otros de ámbito internacional y que se
fabrican en España siguiendo nortnas peculiares
y con resultados muchas veces excepcionales.

El señor Compaire, autor de este trabajo, co-
mienza el mismo con un panorama agrario de la
región gallega, en el que ha recopilado acertadu-
mente todos los datos agrícolas y ganaderos nece-
sarios para dar una idea del volumen que la fa-
bricación de qttesos gallegos tiene en la economía
pecuaria nacional.

Tras un segundo capítulo dedicado a los méto-
dos y material utilizados normalmente en Galicia
para la fabricación rural del queso, estudia los cua-
tro tipos más comunes: San Simón, Ulloa, Tetilla
y Cebrero. Para cada uno de estos tipos analiza
sus características, las zonas de fabricación y los
detalles sobre su elaboración.

El último capítulo de tan interesante volumen
está dedicado a dar normas para mejorar la fa-
bricación de dichos quesos, con las cuales, induda-
blemente, se puede alcanzar un garantía de cali-
dad y uniformidad que permita su comercializa-
ción en gran escala, a la vez que fijen y mejoren
los quesos gallegos, ya que de otro modo quedará
cada vez más reducido su consumo a la cámara
de origen.
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1.875.-9. Reseña núm. 1.801.
1.876.-`(-1. . Las rnóquinas nr-odernas h-acen la^

labra^nza ^m.ás eficie7rte, por CoLE
y MATxEws. USA-4, mímero 62-3,
III/67.

1.877.-9-1. Co^nrpre bien su. mcíquina agrícola,
por L. H. LARSON. USA-4, ntíme-
ro 62-3, III/67.

1.87r3.-9-1. Obt,enga rnás rendirniento de sus
llantas, por P. E. MoNTES. LJSA-4,
núm. 62-3. I I I/67

1:87J.--9-1-1. Cómo sPleccionar rcn, cargador
para. tractor, por JoNES y MELVIN.
USA-4, núm. 62-3, III/67.

1.880.--9-2-L ^Qué tipo de arado, ??Prtedera o
disco?, por JosÉ PARDO. USA-4,
núm. 62-3, III/67.

1.881.---10-2. Con,sidere estos faetores crl selec-
cionar su bomba de agua, por D.
S. BENTLEY. USA-4. ntím. 62-3.
III/67.
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1.^82.---10-'^. 'I'ra^res^m.isiórr de la potencia lairlrcítr-
lica.mertte, por AN1'oNlo RISUE;^o.
I'^-107, nún^. 116-1, I/67.

1.883.-1-1-1. Infl^uerrc^ia de la te^mperut^ura en la
ér^oca de floració^rr de fr^u,t,a.les, por
rI^ABUENCA y HERRERO. I^^-1:3, nll-
mero H-1-2. 19fi6.

1.^84.-1-1--1. H'st^ud^io cornparatiz^o de los valo-
r•e.5 de e^r^a^^otra^ns^irac^iórr ^^oterr-
cial c,alctrlados ^or d^istin-tos ^nPto-
dos en ^^•elació^^r a los de evapo^rcr-
ciórr de «^^u^a libre, por JosE': MAR-
'ríN ARANDA. E-12, núm. 25-9-10,
X/66.

1.885.-1-'L. I^rrfl^u^e^t.cia del factor suelo en la
rrrrtrición de la ^r^id, por :^ZH:NDIOLA
y HERNANDO. F-I^, nú117eI'O Z5-7-H,
V I I I /fifi.

1.I38(i.-1-`.^.-`^. El «humrrs» err los srrelos forestu-
les españoles, por VELASCO y AI,-
vAREDA. I''.-12, nlím. 35-5-6. VI/f^(,.

1.^3H7.-1-^-'.^.. Irrfl^rre7rcia del 7^H ^ de la tenr}^e-
r•atura sobre el crecintiert_to de los
e^nbrion.es de «Cast(rrtea sativa»,
pvr VÁZ(^uEZ y VIEITI^.z. F.-1'Z, nú-
meI'o 25-7-8, VIII/F^f;.

1.888.-1-'.^.-'L. Estudio de inte^•estrati.ficariórt de
dos co^npuneutes en algurtos sirt-
dicatos rle estruct^ura la7ni7tcd, por
RUIZ ANIIL, RAIVIÍREZ (iARCÍA y MAC
I';13RAN. I?.-12, núi^^. 35-9-10, X/6E;.

].^►89.--1-2-2. Transfor^nrnc^i6rr del tojcrl dc^ «Ule:r
er^rohe2rs» L, sobre f^ierra pcrr•da err
l^ust.izal ^rted^iante t^•ata^ni^ent,o co'n
fe^r•roa^iherbicidas, por VIEITEZ,
ALIAS, CASASECA v PE^A. I^.-I?, ntí-
mero 25-9^-10, X/66.

1.890.-1-'L-3. Oligoele^rnentos e^^r (írboles d^e bos-
cf(IP, pOí' DEAN CiUEF3F.NZU, I'^ON7:^N

CANDF,LA, I^ÓPEZ AZCONA y ^ANTOs

RUtz. I'^-]2, núm. 25-5-6, VI/(;fi.
1.891.-1-'L-t3. AUsor•cióra 1^or• el trigo del fósforu

rle va.r•ios suelos españoles, ^o^•
HF.RNANDO y LObIF3ARDÍA. I':-I'^, ntl-
mero 25-5-6, VI/66.

].892.-i-'L-:;. ll7odificación del ^rétodo de Bel-
ch^icova para la deterntialación de
las propiedadcs dpticas ^ el tun-
bral de cooyzr.lació7r de los (ícidos
h.zí,m,icos, por }+'. VELASCO. h.'-13,
número '?:i-7^-S, VIII/f^(;.

1.893.-1-^-:3. Dete^'mr^irrució^n de aligoele^r7rentos
en^ s2relo,c por cro^rnat.og^rafía sob^re
par^el. por CARSALLAS, HER^^IIDA,
QurrIAN OJEDA. F-12, núm. 25-7-8,
VIII/66.

1.894.-1-2-:3. La ^nricro^wrndiodrafía de corttacto
aplicada al estudio de la nticro-
inorfalo,qía de los suelos, par CAR-
^'AJAL, CiAKCÍA VICENTI•: y KRP;SS
VoL'rA. F.-12, nílm. ?5-^)-10. X/(;(;.

1.^95.-1-'L-3. Caa•acte^r^izuc^iórr de la rtaturnleza.
de los úcidus Ircí^rnicos de dir^er•sos
suelos fo)•estalPS, por I''. VELASCO.
1','-12, nrím. 25-9^-10. X/(3^5.

1.ti9lS.^'^-'L. Reselia núlu. 1.t^S)1.
1.H97.-`^-2. Ffec•tus del rultir^o asociudo de ce-

bada l^ r^c^^u r^ dc^ difcrenles abu-
rr.ados corr s^^l fa^fo u^nr(íitico r^ fe-
cha^s cle sic'11a sobre lu hrot^urc^ió^rr
de l^r•oteínu del for)•a'je y g^r•uir.o,
j^01' EiON'I,ÁLEZ, ,IINIENO y L07.AN0.
I'^-12, núm. 25-7-^. VIII/6(i.

1.89K.^L-^. Va^riac^iórr del pH ^^ corrte^rrido ^rn^i-
rre^•ul cle la sa.wia de la pla^^rla de
to^rtatc «rrte tratnnl^ie^r.to de difc-
rerttes rtit^elcs de trilr•ógeiru y cal-
['LO, ]^Or HERNANDO, SÁNCHE'L-CON-
UE y t,'LUAIIA DF;I. ]^20LIN0. I':^-I'^,
ntímerc> 25-9-10, X/Ei6.

1.899.-2-3-1. Efe^clos dc la fert^ilizarió^ir ^rtitro-
^e^^rada sob^rc !as r•aíces de cebada
r/ t^eza, por JI^IENO y LozANU. I'^-1'?,
nú)nero 25-^^-6, VI/(i6.

1.900.-'^-`^-1. Respuc^stn dc la leclr trga rrnt.e dis-
t,in^tas c•o^rcent^racfo^res de s^ul fato
^otúsico o de clo^•rrro 1)otcí,sicu crt
rliferc^tles c^l^ocas del airo, pOI'
^ÁNCH>•;z-CoNDE y HERNANDO. I+:-I2,
nílmer(^ 25-7-£3, VIII/6(;.

1.901.-'L-:3-4. Inco^)t7)atibil^idad^ crrtre ^^at,^rdrr e
^injerto. por TAr3vENCA y HI^:Itlzt.:RC).
1';-1:I. núm. ^-1^-2, 1^)6(i.

1.902.^'^-:). Efectv del ^r^g^i^rte^rr d^e riellos so-
bre el ^•e^rdimie7t.t,n ,r^ crdela.rrt,u dc
cosecha del algodórr, por Jo^I:
IVIAR'1'ÍN ARANDA. I':-^?, nLlll7. '^r^_r)_

s, vI/^f;.
1.903.-2-.i. Estrr^dio co^mr)aratino de la al^i^)ne^rr-

taciórr de t•iego r^ aspersidir e^r ctrl-
tir,^os de le^'Ir^^ga ,t^ t,o^ntufe, hor
HI?RNANDO y SÁNCHE7.-COND)•;. I':-I'^,
nl:nnero 25-7-^, VIII/(;6.

1.904.3-1. Reseña ntím. 1.^387.
1.905.---^:;-1. [ufl^t^e^rcia del vot^udio e^r el j^ro-

ceso ,qr rrrzinat^ivo, por L. CA'rALINA.
h;-12, nílm. Z^^-^^)-10, X/(i(;.

1.906.-3-'L. El c(írtarno, pOr RICARDO I.^r>EZ DF':
HARO. I':-23, nílm. 30, III/G7.

1.907.-3-'l. Reseña núm. 7.HH9.
1.908.--^3-Z. Reseña míñ^. I.H97.
1.909.-:;-2-1. .41^area^rrrierrtu rneidtico ertt-re das

ti7^os difere^rtes de ce^rteno (Il.
I)OI' .I. R. ^.ACADENA. I':-I: ĉ , núllle-
ro 8-1-'?, 19hf,.

1.910.-^-'.^.-:^. Las lrabas. I'.'-23, nílm. :38, II/(i7.
1.911.-3-'L-:3. Est^udios fitota2•ondmicos sobre el

gén.ero «On.ob)°^clzis» con referen-
cia esq)erial u la citogeiréf.iccr dP la
cst)arceta (Vicifolict), por poLCn^i•a
SACRIS•rÁN. I±^-13, ntíln. 8-1-2. I^)(;(;.

L912.-:3-''--4. h,l gira,^•ol. I':-'?3. núm. 3fi. XII/li(i.
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