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EDITORIALES

Agricultura y Alimentación
Sorprende en nuestro país cómo, una y otra vez,

la agricultura norteamericana se programa con arn-
bición, se proyecta para el futuro y se ayuda de un
nzodo oficial de forma intensiva y visible. :srael
constituyó, de inrnediato, una gran riqueza agríco-
la en los rninúsculos terrenos aprovechables de su
nueva patria, en la cual se han jundamentado para
la dejerzsa de sus territorios. En Francia, cada vez
qrce una protesta colectiva del sector agrario tierte
lugar, la respuesta se hace pronto ver con medidas
reales. Pero aúrz sorprende rnás a algurtos el hecho
de que la alirnentación sea hoy día, por encima de
otros proyectos ntundiales, el objetivo principal erz
qTCe se centra la atención de las naciones.

La F. A. O., rzo hay que olvidarlo, no es solamente,
conto rezan sus iniciales, la O. N. U. de la Agricul-
tura, sino de la Alinzentación. Ambos conceptos son
inseparables. El segundo se deriva siempre del pri-
mero y éste engendra y condiciona a aquél en can-
tidad, calidad y precio económico.

El mundo entero está pendiente de la alimenta-
ción del futicro. Nrzestra época, que tiene grandes
dejectos, al menos tierze la virtud de haber hecho
acto de conciencia con el problema del hambre.

Asusta pensar en las cifras que se barajan para
deterntinar las necesidades de alimento de un fu-
ttzro próxinzo y la evolución de la oferta. Prontoción
esta última que no se activa lo suficiente. No hay
rrzás remedio que hablar de hambre o subalinzenta-
ción cuando se cifran aquellas necesidades, las cua-
les estárz hoy día insatisfechas y se prevé lo estarán
en 2cn futuro próximo en. proporciones que ajecten
a la mitad del globo.

Ali^nzentación y Agricult2zra exigen la mcixima

aterzciórz. Desaterzderlas, en beneficío de otras polí-
ticas y exigerzcias, es caminar con peligro al com-
pás de unos ideales que se debaten con alegre fa-
cilidad, pero que carecen de solidez cara al juturo.
Volvamos a ser agricultores y volveremos a ser po-
derosos, dijeron varias insignes plzcmas españolas
a la caída final del imperio español.

Para ello, la agricultura necesita un ap^oyo que
no recibe y qlce no se reJleje solamente en las hoy

mezquinas cifras que alcanza en los créditos y eiz
los presupuestos generales, sino en la conciencia de
todos, los gobernantes y el pueblo. Si existe con-
ciencia ntundial del problema de la Alimentación,
no existe, al menos a escala nacional, del proble^rnu
de la Agricultura, a pesar de la atención que la
prensa ha prestado al problema en estos iiltinzos
años.

La alimentación y la agricultura se enfrentan en
el mismo juego. En el de la opulencia y la pobreza.
El abastecimiento y la distrib2zción. El de la oferta.
y la denzanda, por supuesto. Entrar embas en. jue-
gos separados es perder rnuchas posibilidades de qize
los núrneros que se barajan no sean congruentes.

Hay que estar bien abastecidos, pero con una só-
lida agricultura y de jorma q2ee. nadie pierda en el
jueqo.

Los Procuradores cacereños y el trasvase
Procuradores de representación familiar cie la

provincia de Cáceres han efectuado una intel•pe-
lación en Cortes al Gobierno sobre el trasvase Tajo-
Segura. En el fondo de la interpelación hemos crei-
do entender que se contenía el hecho de ser in-
formados sobre la profttndidad y extensión de unu
obra de tal magnitud. Si era así, y no conocemos
el juicio que a tales Procuradores ha merecido la
respuesta del excelentísimo señor Ministro de Obras
Públicas, no parece que la misma sea suficiente-
mente explícita, en especial sobre algunos puntos
relativos a la intervención en los estudios de otros
Departamentos que seguramente estarán intere-
sados en el asunto, y no de la obra en si, sino de
las repercusiones de posejecución de la misma.

Pensar que haya que "ordenar producciones
agrarias", "in.dustrializar y comercializar las mis-
mas", organizar los trasvases de población", "ade-
cuar núcleos urbanos de viviendas", etc., una. vez
ejecutada la obra, nos parece que es traspasar pro-
blemas y no laurel. Nuestros puntos de coinciden-
cia con los Procuradores cacereños, cuando recla-
man estudios meditados y completos para este pro-
yecto, es total: los expusimos hace poco en Ac,RI-
CULTURA. NOS felicitamos de esta coincidencia.
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En torno a la Feria del Campo
^o^ ^a^^a.iot c^^tzut^ ^^t^k^ja

Presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos
Procurador en Cortes

Cuando las fiestas de San Isidro han tocado
a su fin y las calles y plazas de la capital han
recuperado su fisonomía habitual, este año, como
todos los trienios desde 1950, la Feria lnterna-
cional del Campo moviliza a agricultores y ga-
naderos que durante un mes ponen en ella una
nota de color sano y quemado al aire y al sol de

toda la geografía española.

En su deambular por las vías madrileñas, ator-
mentados por un tráfico incesante y nervioso,
asoma la admiración y asombro ante el espectacu-
1ar crecimiento de la urbe, y aunque el cansancio
traiga la añoranza de la paz silenciosa de :as
campos, serán muchos los que sientan la atrac-
ción del bienestar ciudadano, se planteen el con-
traste de una y otra vida y duden de la justicia
de una sociedad egoísta y deshumanizada que

t.olera, cuando no impone, privaciones e incerti-
dumhres al aire libre a unos, mientras ella dis-

fruta y exige día a día mayores placeres y segu-

ridades.

Pero no, no dura mucho la consideración de
1a irritante desigualdad, porque allí, en el recin-
to ferial, les espera lo que desean ver y lo que
les atrajo aún en una época en que la mies ya do-
rada exige el programa de su recolección opor-

tuna.

Cuando hace tres años exactamente, el enton-

ces Ministro de Agricultura de la República fran-

cesa, M. Pisani, visitó la Feria del Campo, decla-

ró en la rueda de prensa a que se le invitó, que

entendía un verdadero acierto la concepción ori-

ginal de una Feria en la que se entremezcla la

exposición de productos y medios, se rínde cuen-
ta de la acción oficial en e] sector agrario y se

exhiben las peculiaridades regionales y provin-

ciales en afanosa competencia económica y cul-

tural.

No faltan los detractores de la I'eria, cuyo aire

de romería bulliciosa en algunos entornos feria-
Ies y a determinadas horas califican de inúti-
les y antagónicos con los objetivos y fines de

este tipo de manifestaciones.

Sin embargo, esto no es malo, a mi juicio, La

c^^plosión demográfica de Madrid se ha produci-

do por una importante inmigración de proceden-

cia campesina, cuyo intcrés y curiosidad por el

campo es importante conservar a efectos socioló-

gicos, económicos y políticos. Es necesario que

el injusto concepto que muchos tienen sobre la si-

tuación y exigencia de la actividad agraria varíe.

para que su juicio de valor ante el planteamien-
to de sus necesidades c^sté suficientemente infor-

mado.

Cuando el visitante curiosu ^•e quc^ la al;ricul-

tura de la negra libreta, e] azadón y el cayado, da

paso a la que se apoya cn ordenadores electrú-
nicos, máquinas complejas de cultivo, siembra y
recolección, instalaciones gigantescas de fabrica-

ción de fertilizantes y 1'^laguicidas, complicados
montajes de alimentación automática del gana-

do, etc., comienza a comprender la alta dignidad

y respetabilidad del hombre del campo y que sus

protestas no tienen que ver con esa estampa del
humorismo literario negro que lo presentó resis-

tente a todo progreso, ignorante y cazurro.

Los profesionales del campo, sean empresarios,
técnicos, trabajadores, comerciantes o industria-

les, pueden observar los avances más espectacu-

lares de la ciencia en sus diversos campos de
aplicación genética, matemática, mecánica y bro-
matológica, comprueban la revolución tecnológi-

ca que en nuestro campo sE: vienc^ practicando y

302



A(3 R1CU LTUR.^ ►

abren nuevos horizontes a sus mentes ávidas con

el conocimiento de lo conquistado por los demás,

a cuyo reto y competencia debemos responder con
nuesra incorporación más urgente a sus méto-

dos y técnicas, de las que son expresión los me-

dios que exponen.
Además, esta VII edición de la Feria lnterna-

cional del Campo marca, en un momento crucial

para las actividades agrarias españolas, un hito

de esperanza en un porvenir mejor derivado de

su carácter prioritario, que habrá de traducirse
en mayores inversiones públicas, en más amplios

c;réditos viables por más fácil acceso y por una

menor incertidumbre en la canalización y venta

de las producciones, tras la acción de ese impor-

tante instrumento que el Gobierno pondrá de
aquí a poco en manos del Ministerio de Agricul-
tura, el FORPPA, cuya configuración por las
Cortes >•spañolas en cuanto a autonomía, adscrip-
ción, funciones y constitución, ha quedado ya ter-

rninado felizmentc: ,lo que permite augurar su efi-
caz actuación.

Antes del día 23 de junio, fecha en que se clau-

sura la Feria, esta importante Ley de creación

del FORPPA quedará aprobada, y estoy seguro

de que sus efectos benéficos nos harán unir los
c•ecuerdos de ambos acontecimientos como ios
de más trascendencia campesina en este año
de 1968.

La Asociación Nacional de Ingenieros Agró-

nomos ha querido incorporarse activamente a la

Feria y por vez primera ha participado en la

misma con el desarrollo de la I Conferencia d^^
Mecanización de la Empresa Ganadera.

Del 10 al 12 de junio, los mejores especialis

tas de la mecanización han expuesto las ponen-

cias de que se han hecho cargo, se ha dado lec-

tura a las comunicaciones recibidas y se ha man-
tenido un coloquio con cuantos sentían interés

por el tema. Así esperamos haber contribuido
al mejor conocimiento de una materia fundamen

tal para la expansión y economía de la ^anade-
rfa española.
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La difícil selección
de la bravura

D\/ /,
Ot ^KL! ifNRH0.P7 ^l.L(^lc(O

Ingeniero AgrónoArno
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(Apunte de José Antonio Rueda.)

La bravura del toro es primordial condiciún pa-
ra la sub^sistencia de nucst.ra fi^^sta naci<mal y

alrededor de dicha cuali^lad ^;iran t^xi^^s 1^^^ ^^r^r

blemas taurinos. La k^ravura ^^^ e^l crr<litu rlc I,i

divisa, el lucimiento del espa^l^^, la ^;^ar^inÚu ^1^^ l,i

satisfacción del público y la rarcín ^1^^ ^c^r ^lr ^^s^^^

luminoso espect<ículo.

Se explica así el interés qu^^ ^^<^i^^^n I^^s ^;^iua^ir^

ros en mejorar sus vacaaas q^ecli<^ntc w^a inf^^ti

gable selección, método c^e mc^jora ^I^ic <^asi 2w^iía

rnos llamar único, ya quc el cruzan^icnt^r-ni^,cl^^r-

i^amente n^uy extendido-no cxcluye la selecciún.

puesto que, en definitiva consiste en in^purtar un

producto de otra selecciún iY^^ís a^^anzada, dcl^ic:n-

<^o seleccionar el ganado propio ant^^s de la ini^^^,r^
tación y perseverar, con la atención más ^^i^il,int^^.

en la labor de selección posteriorn^^^rit^^, sin ^l^^s
rnayo.

La tarea es n^^uchu n^ás ardua cl^^ I^^ ^^u^^ a^^^^i

mera vista parece, pues ei^ i•calicla^l cunst it iiy^^ ui^

cuarto grado de con^plicación. I+.n cfccto, ^o^l^^n^u^

distinguir tres elases de selecciún :}^or car,^i^^t^^i^
morfológico; por función econórnica y^^or cuali-

dad anímica. La pi•ímera es eleinental, pudiénduse^

apreciar «de visu», o mediante una medicir:m sen-

cilla. Por ejemplo, de un lote de caballos es fácil

separar los tres de pelo n^íis uscuro o los dc^ ^n^ís

marca. Mayor dificultad supondría escogei• cl dc^

más fuerza, lo cual no podría verificarse sin ^^fec

tuar las prtiebas consiguicntes, n^i<licnd^^ din<^i^ir>^

métricamente el esfuerzo de traccirín.

La dificultad sube de punto al tratar de esc^^^c^r

los dos más dóciles, por ejemplu, ya que sc husc^^

entonces una propiedad, por de pronto oculta ^^

después de imposibl^ menst-^racibn o tra^lucci^ín ,i

cifras... i Como que se trat^i c3c un ra^^o r^.^C^iril^r^nl!
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No cahe en este caso niás que una larga compro-

bacicín.

Pero scleccionar al toro por la bravura es toda-
vía más difícil. Ya no se trata de buscar un crite-
rio dc apreciacihra de alzada, sigttiendo el anterior
ejcmplo; ni de mPrlició^n de una función económi-

ca ; ni siquiera de compro^bación, para averiguar

la docilidad. Ahora es preciso basarse en un crite-

rio de a^livinación, ya que, para saber si un toro

cs hravo, si hien parecc a primera vista que bas-

taría con lidiarlo, esto es precisamente lo que no

sc puede hacer más que entre límites muy estre-

chos, pues el animal ha dc salir al ruedo sin gran

ii^enoscaho de su virginidad para la lidia, por lo

n^enos para la ^ente de a pie. La razón es que el

tc^ro sc cuida a regalo, sin exigirle nada durante

cuatro años, en los cuales su vida se desliza pací-

fica v dcspués. en un cuart^ de hora, se le pide

cl má^imo rendimient^ en hravura y al mism^

f icmpn en nobleza. es decir, en dejarse en^añar.
T^,mhaladn en las incidencias de la lidia, ciego de

fur^r y de acometividad. acude al engaño una vez

y otra vez, sin camhiar de conducta hasta que nor-
malmente encuentra la muerte; pero si se le torea

^olamente y se le pcrdonase la vida, por de pron-
to, al v^lver a lidiarle-pasados dos, tres años-,
sc ac^rdaría indefectihlcmente de cuando fue hur
iad^ v ya sin prestarsc a las suertes, huscaría sola-

mcntc cl mod^ de herir al lidiador. F.s decir, que

dcspués de haber rcf^P.xianarle en frío. el animal

pierdc en absolut^ su huena fe. Afirmamos inci-

dentalemnte que esta clase de bóvidos tiene un

instinto desarr^lladísimo, especialmente p a r a

orientarse y para rccordar.
Ne obstantc ln manifestadn, los t.oros se prue-

han, ^ pueden pr^harse, c^n vistas a su selección
Vcamos, pues, en qué consiste la

PRirTr.RA I^F. ^TACHnS

Annque los machos pueden probarse en c^rral,
i,rual que las hcmhras. la tienta típica v recomen-

clahle para los hccerros es la Ilamada «por acos^

v derrib^» o«en camp^ abierto». Para efect.uarla.
^e lleva la piara de erales. o sea, la camada de ma-
chns de dos añns, a tm extremo de una gran ]la-
nada, en donde las ^•aquerns les sujetan, es decir,

lcs crhli^an a permaneccr reunidos en poco espa-
ci^, cnntra la v^luntad dc l^s animalitos que, por
^n tcmparna cdad. sueñan con ]a libertad y e.l re-
tc^zr^. I)c cuand^ en cuand^ se permite desptmtar

a al^unc^, es decir, que se lc deja hace^rse la ilusión

de que se ha escapado. )►l becerro emprende veloz

carrera y se dirige a su quPre^zcia, o sea, al sitio

que es a todos sus compañeros grato por cual-
quier motivo, por ejemplo, porque acostumbran

allí a echarles el heno, o la sal, o porque est.á el

abrevadero, o porque el vaquero les reúne en ese

sitio todos los días para contarlos, etc. Fn tal lu-

^ar, para aumentar el deseo de acudir a él, se dejó
la parada de cabestros. qr^e son como los viejos

preceptores de toda la ganadería.

A poco de emprender su carrera. el hecerrillo

se siente inquieto por el galope de dos veloces ja-

cas, que le persi^•uen cada vez más de cerca. Se

trata de la ccollera». ^ sea, de la pareja de caba^

llistas, armados de las c^nsigt^ientes garrochas, dc

ios cuales uno es el c ac^sador» v ^tro el «ampa-

rador». Cuando el brios^ corcel del primer^ entra
en jurisdicción, el jinete apoya la vara en el anca

del animal y la fuerza de la carrcra, transmitida
por el palo a ese punto de apoyo, es suficiente para

hacer perder el equilibri^ al hecerrete, que da con

su cuerpo en tierra, después de una pirueta ^ra-

ciosa. Y aquí de la piedra de toque: si es bravo.
se levanta. se revuelve furioso v hace armas contra
lr^s agresores. 1! ntonces surje el picador y le pro-

nina dos o tres puyazos, hasta que se da^ a la res
por suficientemente vista para su enjuiciamient^

v desde ese momento sc la permite lihremente sP-

guir su carrera.

Si no es verdaderamente bravo, se levanta el

animal y sigue corriendn. haciPrr^lo.^P Pl ^listraírle

v como si nada fuera con él, pero, continuandc

en la persecución, se le derriba de mrev^ otra vez.

u otras veces, hasta ver si por fin se le cnnsigue

incomodar ^ n^, en cuv^ caso queda calificado de-
finitivamente romo manso v pasa a intc^rar el
desecho de tienta, no dehiéndose lidiar en corrida^

de toros, sino en las de novillos. Ya se c^mprendc

que los diferentes matices de la pe1Pa se traducen
en los punt^s de la calificación.

Como se ve por la hreve descrit^ción transcrita.

el torete se prueha sól^ c^n el cahallo, es dccir, se

imita el primer terci^ de la lidia, pero quedamos
sin saber cómn acude al engaño del torern de a
nie, por las razones que ant.es dijimos de no po-
derse quehrantar la vir^inidad. Pero es el casc^

que, actualmente al menos, al ptíblico apenas lc
interesa 1a suerte de varas y, p^r el contrari^

quiere que se ]uzca el lidiac3or. Y c^mo no todos
los toros que acuden hravamentc a t^mar varas
desarrollan igttal bravt^ra ante el cap^te y la mu-
leta, de aqui que sólo por Pstn razcí^r, la prueha re-
ferida (tínic2 c{uc lrndcmos llcvar a cahn, pues la
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tienta en corral suele ser una variante nada más,

por lo comúnl tiene escasa eficacia. Mas no es esto

sólo, sino que se verifica :

1.° Que evidentement.e la bravura no es cons-
tante para cada individuo, más que entre ciertos
límites.

2.° Que positivamente varía con la edad.

3.° Que la apreciación del concepto «bravura»
es eminentemente subjetiva.

4.° Que si se adlnite como indiscutible el punto

de vista del público, es decir, si nos adaptamos al

gusto del consumidor, el concepto está en evolu-

ción marcadísima.

Razonemos brevemente los puntos 1° y 2.°, de-

jando de intento dc hacerlo con el 3.° y 4.°; porque
tenemos limitado el espacio y porque nos saldría-

mos de la ocasión y del propósito: basta, pues, con

dejarlos enunciados.

Respecto al primero, tenemos que movernos en

un plano puramente hipotético, ya que no hay po-
sibilidad de lidiar completamente un mismo toro

en dos días distintos para ver si daba el mismo
juego, cosa que me atrevo a asegurar que no su-

cedería, por comparación con lo que nos ocurre a

los humanos. En efecto, tm hombre alto es igual

mente alt.o en todos los días de su vida adult.a ; n^
hay margen para la variación. Otro escalón po-

dría ser el referente a las facult.ades físicas : por

ejemplo, velocidad en la carrera. En condiciones
extrínsecamente iguales y en un estado fisiológico

igualmente bueno, un hombre correrá un martes

o un sábado sensiblemente igual. Decimos sensi-

blemente, pero no exactamente, pues, aunque pe-

queña, habría actuación de los imponderables, en

sentido de aument.o o disminución de la velocida^i

normal. Pero subamos al peldaño superior, al dc
ias facultades intelect-uales, y es forzoso reconocer

que un literato. por ejemplo, no está inspirado d^^

la misma manera en un día que en otr^, y cual•-

quier persona, si le molestan u ofenden. no reac

ciona siempre con la misma violencia. 1'ues, sal-

vando todas las comparaciones, es evidente que lc^
propio sucederá al toro, es decir, quc^ no tod^^s los

días tendrá iguales ganas de pelea y, por tanto,
que en la fecha de la prueba ha pcxíido califi^^arsc

de regular un torillo que, en otro día, podía ha-
ber dado mejor juego.

iDibujo de José AnLO^nio Rucda.^
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Tratemos hrevemente del 2.° ptmto, y aquí ya

no cs preciso argumentar con hipótesis, sino qu^

ha^ta con recoger observaciones corrientísimas.

que tod^s hemos efectuado, segtín las cuales la pP-

lea de csta clase dc reses varía con la edad, hasta
el ptmt^ de llegar a ser de signo contrario. Fs un

hccho prohado que los toros adultos de ciertas ga-

nadcrías, que vienen saliendo mansotes y traicio-
ner^s, lidiad^s de jóvenes. resultan bravitos y no-

hlotcs v, en camhio, hichos que hahrían hecho una

lidia reposada y huena ]legand^ a adultos, deján-

dose torear admirablemente, corridos de erales.
son re^•oltosos. corretones, un puro manojo dc

nervi^s. F.s decir. que en estos animales tan inte-

ligentes la personalidad tiene frecuentemente su

evolución, c^mo sucede en la especie humana, en

la cual no es raro que muchachos rPVOltosos, ale-

gres v díscolos, sean luego personas formales v

de provccho v que. nor otra narte. nerdida la ino-
cencia y buena fe de los primeros años, despué^

se adquicran mtíltiples defectes e hipocresías. ^i

nues ello es así, v si forzosamente la prueha ha de

hacerse en edadcs juveniles fcuando el neli^rc
para los que acttían y para l^s que la presencian

sea muy relativol. es ohligado reconocer que la^

conclusiones quc deducimos nlleden ser muv a me

nudo erróneas.

Abundando en esta misma manera de pensar.

son muchos los nanadems ryuc no tientan sus ma-
chos. ^in embar^o, cuande se trata dc ele^ir un

semental, la prueha Ps inexcusable, por la gran
influencia que el padre tiene en la progenie, va

que se aparea con sesenta ^-acas nor término me-

die v porque todas las prec^uciones son nocas.
pues con una lámina preciosa v un aholen^o in-

superahle, puede salir tm animal manso del tod^

nbsérvese que caso tan extremo no se da en cua'.-

quier otra función económica del vacuno con ta]^^
antecedentes.

Fl idcal sería prohar en camp^ abierto ±od^^ la

camada v escoger lcs dos o tres mejores c^jempia-
res para retentarlos en plaza. cnm^ ahrn•a diremos

al hahlar de la tienda de novillas, ^^ concluir la

prueha del elegido t.oreándole, para ver cómo act^^
de a la cana v a la mulet,a. hien entendido que si,
andando el tiempjo. ^^emo^ quP n^ da huenas crías.

entonces hay que propinarle un tiro, por dolomsa

que esta medida sea, pues el huen semental no es
e] más bonito, ni el de mejor pedigrée, sino aquel
quc procrea los hijos más hravos. Es decir, que

l^s ^anader^s quc puedcn conservar más años a
su^ toros padres son lo que llevan la elección al

límite. Lo contrario, el tener sementales pmvisio-

AGRICULTURA

tApi^nte de José Antonio Rl^eda_^

nales durante un par de años y jugarlos en la

plaza, es un disparate zootécnico, pues equivale a

descubrir rl filón cuando ya no se le puede apro-
vechar. Y una vez más, usando frase castiza, «por
perseguir al céntimo, se nos escapa el duro».

I'RUFBA 17F HFMBRAS

Así como dijimos que la tienta en campo abier-

iu era la recomendable para los machos, la prueba
en corral es más eficaz para las hembras, no sola-

mente porque se las estudia mejor y más cómo-
damente, sino porque ya no importa torearlas :

es más, que una vPZ vista su pelea con el picador.
es recomendahle probarlas por la gente de a pie.

pero no antes, pues las novillas se tientan a lo^
t.res años, cuando tienen poco poder y no convienc

que se gasten en lances que, al fin y al cabo, son

entrenamiento para los diestros, los cuales ponen

gran afán en lucirse con las becerrillas más bra-
vas y más suaves que, por lo que luego diremos.

además, son las más pequeñas, generalmente. Fs.
pues ,evidente que existe antagonismo entre el in-

terés del torero, que va a la tienta a divertirse y a
hacer piernas. y el del criador, que trata de ver
como es la vaquilla por los puyazos que toma y por
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cl modo de tomarlos, pue^ aunque la suerte de va-

ras-suavizada mucho a partir de la Dictadura-

hava perdido interés para los espectadores, los

^^erdaderamente aficionados al toro siempre la
c^onsiderarán fundamental para enjuiciar la bra-
vura.

Ese antagonismo de que antes hablábamos se

,alva contratando un par de t.oreros modestos que

nor la razón de cobrar, obedecen las órdenes da

das desde el palco por el ganadero, el cual, dispo-

niendo el número y clase de los capotazos impres

c^indibles, viene a ser el verdadero director de li-

dia v cuando. t,ras de cinco, siete, diez puyazos.

^^nnsidera calificada a la res, entonces invita a quc
sal^an a torear para ,sí, para divertirse. a los tore-

ros dc cate^oría o a los aficionados. que agotan

m^^tcrialmente las fuerzas del animalito... si es
grato. y si no.

que salga otro.
pronto dicen qne le retiren. para

nescrihamos a la ligera en qué consiste la opP
ración.

T,as vaquillas que se van a probar se encierran

^•on ^ran tronel de hueyes v vaqueros, primero a^

paso v lue^o con una ^alot^ada muy teatral a1
lle^•ar a la «man^a» . emnalizada que, forínande

;ín^^lo a^t^do con la pared de la majada, consti-

tnve tm emhndo auténtico. nesde el primer corral.
nor fuerte contraste. van nasando a otros cada

^•ez m:ís necrueños. huscando con creciente avidez

la nerdida lihertad cada vez que toman una puer^

ta. ?'rimero se anartan de los buepes^que se es-
cahullen los muv ladinos-v ]uego se van sepa-

rando cntre sí, hasta que, finalmente, queda cada

ima alojada en su chiquero. cubierto o no. en cuve
estrecho recinto mtt^•en imnacientes. babean de

rahia v narece que se las van a saltar los ojos, su-

mamente expresivos.

r^l fin salen a la redonda nlacita. en donde la

^ente de a nie est5 tanada en los burladeros y sólc
esnera imnávido, sohre tan jamel^o arrimado a la

nared. el tentador. que suele hablar imlJenitente-
mente v a cuvas voces ahsurdas, de desafío. pres-

ta ^olemnidad el profundo silencio de los espec-

tadores. La vaquilla corretea un poco, sin fijeza.

hasta que repara en la extraña fi^ttra del caballo
:Tefendido por el feísimo peto. y el jinete. provist0

dP férrea armadura que cubre pierna y muslo de-

recho y pierna izquierda.

En ctianto el animal se pone a su alcance, el

susodicho^ picador profesional le pincha de refi-

l^n con la pttya, de cuyo encuentro es seguro que
la res saldrá rehrincando y en seguida recibe otro
u^^tros dos picotazos. que suelen ser suficientes

para que la novilla píense que la cosa va en serio

y, ya en suerte, se arranque por derccho, humilllc^

meta ]os riñones, ^e afiance en las patas y cornet^

a placer, aunque infructuosamente, mient.ras el
varilarguero agarra un huen puyazo en lo alto y,

después de castigar bien, él mismo marca la sa-
lida. Si la vaca es brava, en segttida ella sola sc

pone en suerte y recihe, como antes dijimos, cna-
tro, seis, ocho puyazos, hasta que el ganadem la
considera suficientement.e probada.

El papel de los toreros se debe limitar a avisar

desde leios con el capote; a hacer el quite, si hay
caída del jinete; a colear si es preciso y, en caso

de necesidad, dar unos capotazos para fijar a la

res o ponerla en suerte, o sea, frente al caballo a
distar^cia conveniente, toreando con suavidad v
con un estilo distinto al que se usa en las plazas.

Como durante esta primera parte torean para ^l
^an.czdero, deben aceptar sus indicaciones, como
antes dijimos ; en cambio, cuando éste pronuncia

la frase ritual c ya podéis torearla», entonces l^>
h,acen a^ s7a gv^st,o, con la capa y la muleta, ensa-
vando incluso lances y desnlantes nuevos y hasta

simulando las suertes cruentas de poner banderi-
llas y entrar a matar. T,a manera de acudir al en-

,^año sirve para completar la calificación que la
novilla mereció por su pelea en el caballo.

El motivo de tentarlas a esa edad es porque en-

tonces deben empezar a cuhrirse por el toro, lo

cual tiene lugar sólo para las aprobadas ; las quc
se desechan, acaban de gozar de la primavera en

tos jugosos y abtmdantes pastos y deben ser sa
crificadas a continuación.

La razón de ser de la tienta de las hembras c^
porque se admite, c^n razón, como indiscutible, el

hecho de que la bravura es un carácter hercdita-
rio, como todas las funciones económicas, si hien

ignoramos el mecanismo genético de la transmi-
sión. Y, por ^bservacioncs parecidas a las comcn
tadas en la tienta de machos, nos encontramo^

conque no solamente ocurre que ttna vaca des-

pués de haber dado cinco o seis crías superiores
produce una mala inesneradamente, sino que ha^•
vacas excelentes que dan toros sólo buenos a ve-

ces y viceversa. Calctílese, por i^tta] motivo, cuán-
tos toros bravísimos «en potencia» quedan iné-

ditos, como hijos de vaca desechada, al morir ésta

en la fría nave del matadero.

Son b^astantes los criadores que, para afinar

més, retientan las vacas aprohadas, pasados unos
meses, y aunque algltnas conervan la nota, lo gc-

nera] es que suban o hajen de puntuación. T'ara
evitar que se acuerden dc la anteríor pelea v se
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aquerencien, es conveniente hacer la faena en los

corrales de otro ganadero, que gustoso les cede con

ese fin.

otra a encajar mejor el temperamento sanguíneo-

nervioso, peculiar de la bravura y un poco reñido

con la gran masa.

CORRFT,ACTON DE CARACTERES

Vistos los inconvenientes que supone, en orden
a su eficacia, la prueha de los machos y compren-

diendo que la t.ienta de las hembras tampoco re-
presenta más que una primera aproximación. al-

gttnos ganaderos, para efectuar la selección, han
retrocedido, como si dijéramos, buscando en la

correlación de caracteres una línea de menor re-

sistencia.

Así, se pretende que la bravtn•a va ]igada a la

finura, al tipo y hast.a al tamaño del animal, y es

justo consignar que, gtti5ndose por tales pautas.

se acierta muchas veces cuál es el juego que va

a dar la res, aunque los fracasos son también re-
sonantes. Es decir, que nos hallamos ante una

verdad... incompleta, que son las verdades más

peligrosas.

T.o de la finttra es quiz^ lo m^ís c.om^incente.

pues un t.oro fino de hechuras representa de por

sí un product.o selecto, por la ligereza de su es-
quelet.o. delgadez de la piel, pequeñez de la pezu-

ña, poco grosor de las astas, etc.. y como la bra-

vura también es producto de selección, suelen
coincidir todas esas circunstancias en la mayoría

de las ocasiones-dentro de una vacada-y. en

caso de discrepar, ocurre que un t.oro fino puede
no ser bravo, pero la recíproca es muchísimo me

nos frecuente.

Respecto al tipo, cada ganadería tiene lo que
podríamos llamar su valor modal^n términos

biométricos y por analogía--, y los toros que se
apartan del tipo físzcarnen^te Ilevan mucho adelan-

tado también para separarse P^spirit,2^.almen#e, val-

ga la frase. Sin embargo, este criterio tiene tma

base menos firme que la anterior, atmque no sea
totalmente despreciable.

Por lo que t.oca al tamaño, parece que, siempre

dcntro de cada vacada, los toros m^ís pequeños

son los m^s bravos (gene^ralmente son también Ios
más finos y de mejor tipo), pareciendo responder

por tm lado a una ley de compensación y por

APUNTES PARA I,A GL+'NFTICA DET. TORO

El estudio genético del toro bravo está atin por

hacer, y lo estará durante muchos años, pues la

empresa es dificilísima por todos los estilos. Por
mis observaciones personales, creo poder afirmar
que la capa negra de las vacadas que proceden dc

la primitiva de Vista^hermosa es carácter quc
domina al pelo castaño de las ganaderías anti-

guas del centro de España y a casi todos los de-
más pelos, salvo el berrendo en su parte blanca.

es decir, que si se cruzan vacas berrendas en ca^
taño con un toro negro (seleccionado) las cr°ías

saldrán en su mayoría berrendas en negro (l^^
capa de las vacas Holsteinl. También parecen ^cr

dominantes la forma de la cabeza y las astas dcl

toro, así como la finura.
Fsto por lo que se refiere al aspecto f^í.sic•o ; cn

cuanto a la parte rrroral, la bravura es caráctcr

dominante sobre la mansedumbre o falta de hra-

vura y la nobleza sobre la falta de nobleza.
La bravura no deriva de tm factor ligado al

sexo; por el contrario, depende. seguramentc, d^^
muchos y muy diversas factores. los cuales. al
combinarse, sumándose al^•ehraicamcnte, dan dis-

tintas tonalidades de bravura, valga 1a frase, re-

gistr^ndose frecuentemente casos de heterosis. a
veces marcadísimos... v funestos en los casos cn

que vulgarmente se dice q^re no liga una crnra.

Durante mucho tiempo se admitió que el torc

heredaba el tipo del padre y la bravura de la ma-
dre, pero esto era demasiado sencillo para ser

cierto. Siempre hay combinación dc caracteres
sucediendo que los hijos recuerdan más al nadre

que las hembras.
Finalmente. para la pr<íctica adecuada de la ^c

lección, es preciso llevar cuidadosamente los li

bros genealó^icos, o sea, el hist.orial dc la ^Yan,^-
dería y procurar que cada res pueda ser identi-

ficada fácilmente. lo cual se consigue con la on^^
ración del herrado a fuego, crn^ cl cluc a i^n t ien^

po hemos agotado el espacio disponible y la i^a-

ciencia del lector. no obstante haber prescindido
on todo lo posible de los tecnicismos pror^ios ^lel

«argot» de ]o:s aficionadas.
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Desinsectación de cereales con
energía gamma

^^^ ^etK,íKdef ^eHjáGe^

Dr. Ingeniero Agrónomo (*)

La conservación de alimentos por irradiación

está ya rozando los límites de comercialización.

Son muchos los problemas relativos al sustento

de la población mundial, tanto en la producción
de sustancias nutritivas como durante la distri-

bución y alinacenaje de éstas ; y no cabe cerrar

los sentidos-ni, por supuesto, la mente-a pro-

cedimientos que pueden aportar mejoras a éste

cstatus alimentarius».

Mejoras que, si expresadas en porcentajes teó-

ricos pueden parecer ligeras, materializadas en ci-

fras absolutas de producción alcanzan varios mi-
llones de toneladas de alimentos rescatado. Se es-

tima, por ejemplo, como inevitable la pérdida de
tm 5 por 100 de los 750 millones de toneladas a

que asciende globalmente una cosecha mundial

de cereales. Puesto que gran parte de éstos da,

ños se realizan por insectos, las pérdidas en nu-
trientes son forzosamente más elevadas, dado puc

el insecto suele consumir la parte más nutrit.iva
del grano. Desde siglos se viene tratando de con-
trolar eficazmente el daño causado por gorgojos

v polillas a los cereales y sus derivados.

Ha sido en verdad espectacular el efecto de los
productos de fumigación y de otros insecticidas.

porque, además, el coste económico de los trata-
mientos es reducido. Pero, desde hace poco tiem-

po sobre todo, se viene insistiendo en dos limi-
taciones :

a) Las sustancias insecticidas empleadas de-
jan, o pueden dejar, residuos tóxicos para el hom-
bre.

b) E1 advenimiento de razas de insectos cada

(*) 6ección de li^ner^ía vuclear r1^^1 I. :^. L A-

vez más resistentes a los insecticidas obliga a au-

mentar continuamente el contenido de producto

activo en los preparados comerciales.

Estas dos causas solamente justificarían el quc

actualmente se busquen y ensayen nuevos proce-

dimientos de desinsectación, centrando e] interés
en métodos físicos tales como los campos eléctri-
cos, microondas, ultrasonidos, infrarrojos, electro-
nes acelerados y rayos gamma.

Hace ya algunos años que la radiación gamma
viene empleándose con eficacia en el exterminio

de insectos. En el caso concreto de la desinsec-

tación de cereales, creemos que en la próxima dé-

cada ha de competir en buena lid con los procedi-
mientos químicos en uso. Trataremos de justificar

ante el lector esta creencía a través de los párra-
fos que siguen.

CARACTERISTICAS DE I,A TRRADIACION
DE CEREALES

El empleo de radiaciones gamma-gammatiza-
ción, si puede valer esta palabra-para conservar

alimentos, viene siendo objeto de^ especial aten-

ción por organismos internacionales como F. A. O.,
0. I. E. A. y 0. M. S. l^TUmerosos informes han

establecido que :

a) En el producto irradiado no queda, después
del tratamiento, radiactividad residual. La radia-
ción gamma del Cob^alto-FO y del Cesio-137 es

c limpia», de naturaleza análoga a los rayos X, y
atraviesa los objetos como lo es un paciente ante

el aparato de radioscopia.
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1'runnlogí;i dt,l ^fPClo Irt.U de I;i radiai•ibn gamma ri^^l ('^-la^
snbM larva^ > adultu^ júvi^nw de 'Prlbolium castlncum, '1'-

=33^ t'.: H. K..=?II por 1110 (F^'rnúnd^^t, lJói).

h) i,os ensayos de comestibilidad realizados

con alimentos irradiados a dosis normales no per-

miten concluir la cxistencia de productos causan-

tes de toxicidad al ser in,z;erido el aliment.o.

cl i,a irradiación, como el calor, puede resul-

tar ^^entajosa o l^erjudicial para la «palatahilidad»
dc un alimento, en dependencia con la cantidad

de encr^ía suministrada. Han de determinarse pa-
ra cada producto los parámetros óptimos de irra-

diación.

d) 1,a radiación damma puede inacti^^ar total-

mente a los insectos, o hien esterilizarlos sesual-

mente. La dosis necesaria para inactivación es va-

rias veces superior a aquella que consigue la cs-
1t^rilidad de los adultos. Como a mav^res dosis el

costc unitario dc la irradiación se hace mucho

ma^'or, en las planta^ comcrciales futurac la dosi^
cíptima acnnsejahle nn dchcría ser muv ^Tlperior

a la dc esterilización.

l,os cstadios del inseetc^ clue n^ás elañe hrodu-
ccn a los cerealcs almarenados suelen scr l^s dc

lar^'a ; por ello, más dtle al eitterminio de los adul-

tos-con ser esto desc^ah!c-, cl tratamicnil^ tien-

dc a impedir su multiplicación dentro dc la masa

rle grann.

el T,^s insectos irracliados a dosis suhletales.

r^t(^rilizantes, lluedcn sohrevi^'ir, en inferioridad

AGRIr,tJ^,TURA

^le facultades. durante varias semanas. ^n este

período post-irradiación, su vitalidad residual es
causa indirect.a de protección contra nuevas infec-

ciones de insectos de su misma especie; en efec-
to, la protección resulta de la inseminación dc

hembras fértiles-adventicias-con esperma dt^
los machos estériles, mientras la población irra-
diada permanece viva. 1^ 1 semen estéril compitc

c^ficazmente con el fértil en el interior de la hcm-
hra durante eari^s meses. Fste es el principio dcl

moderno método de lucha bioló^ica. den^minadl'

« T)e los machos est.éri]es»».
fl I,a radiación ^amma penetra totaln^ente en

la masa de ^rano irradiada. ^arantizando cl duc
todos los insectos presentes y todos los cstadi^s dc

desarrollo de éstos, re5ulten eficazmcnte tratados.

Vale ]a pena insistir en este punto, porque aque^

llos estadios en que el insecto permanece en el in-
terior del grano '(^caso de los gor^ojns del trigo.

cuva larva va nace de un hue^-ecillo invectado en
el interior y p(^rfcctamente calafatcadol, son difi-

cilísimos de combatir a basc^ de productos cluítni-
cos y hacen necesarias aplicaciones pcricídicas dc

éstos, que plteden sobrepasar por aculTlulación la

máxima concentr^ación permisible para el tóxico. .
Resulta, además, que la misma dosis de irradia-

ción inactiva a huevos y larvas con ma,yor facili-
dad que a sus adultos. (V. gr^lfico nízm. 1.)

g) La irradiación hermite dcsinsectar produc-
tos de molienda ya en su envase definitivo, evitán-

dose su rec^ntaminación. i^;l ejército dc U. S. A.
lle^aba irradiadas-hasta el añcl l^lasadl>---sesenta

Foto nítmero 1

'Crigo varicd^ad <<Estri^lla^^ irradiado con I1; I^r;^^tl para dti^sln-
srctarlo de Sitophllu: ^ranariu^ L. ^tadu d^^ I^h ;;ranus ;i lo^
cu.^renta dfas d^•^l tratamirnlo. 'I'-'.7^ G: 11. It. -111 pur IUII.

(Foto Si^egfrie^d; I. N. I. A.)
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Foto níimero 2

Luc i•i•r^^a'^•^ ^^^ dr^in^^•i•tan por irradiaciún confi^nia en la ba ►e
di^ r^f,i lorm d^^ hnrmi^ún, adoca^ia al ^ilo d^ Ick^•ndecum. Tur-

qufa^. rCortesia de N. Q P.. Ltd l

y c^^inco tc^ncla<l^^s de harina. envasadas cn latas

ntet^licas, hara su almacenatr^iento lo^ístico en zo-

nas tropicales cíptimas para el desarrollo de in-

scctos.

I)l^;S:^TII^OLI,O [)1•. ESTA TECNO>,OGIA

l^tu•ante los primeros años cincttenta, el interés

ltor la aplicación industrial dc las radiaciones ioni^-

•r.antes fnc estimulado por la producción en reac-

tores nttcleares de t7^ateriales radiactivos de dese-

cho. Hasta entonces sólo se hahía considerado a
ios rayns X como fnente de irradiación. con las di-

ficultadcs 1ó^icas para irradiar }^roductos a^ra-

n el .

ahartc de otros trabajos norteamcricanos y so-

viéticos, a principios de ]t)5r^ comcnzcí un pro^ra-
ma de investi^acicín en el ^?Vantage Research La-

horatorv, del Rcino t?nid^, que coml^^rendía cstti-

di^^s sol^r^^ radioinacti^ acicín de insectos de lo^ ce-

re<^les.

Sus objet.ivos eran r^aminar los efectos de la
irradiación sohre lc^^ in^ectos. sohrc ]os mismo^ cc

reales y stts dcri^-ar^lo^ cn relac^•icín con sus c^arac-
terític•a de transformac•icín, ]os ^^usible ricsgos to-
^:icológicos v la comlr^raci^ín tccnc^lcígica dc la irr•a-
diación con los restantr^s m ►̂ todos comc^r<•ialcs dc
dcsinsectaci^n.

T,os resnltad^s dc c^t^i in^^c^tigación han a}^arc^
cido recientemenlc cn ttn ^^^ltimcn cciit^idc, l^c^r
P. R. Corn^a^ell, fittil^tdo «Thc T;nlc>mol^^<rv nf r^^

diation desinfcstation ^^f ^rain». ^^ c•r^locan ^al l^i ^
ñoratorio dc Wanta^rc a l^a cahcza clc l^^ in^•c^ti^,^
ción mtmdial sohrc cstc tcma. l:ntrr^ cllc^. n^crccc^n
dcstacarse lo< si^Yuicntcs:

1. Una niucrte c^^nil^lct^i c i^in^c^di^ii;i clc 1^^.
insectos se consi^uc c^c^n d^sis cnt rc l^i^ ,1(ll) 1<ilo-
rad v los ^(1f) Kilorad. (Rccuérdc^^c^ c^uc 1 l^il^^r^^cl
representa la ahsnrci^ín de 1(15 rr^ic^s l^ur c^^^<l,i
zrramo del m^^irrial clnc sc irr•adi,i.l (^ccii•rc^ n^nrr•

te a los pocos días dc^ la irradiaci^ín c<^n 1(lU I^il^^
rad. v con d^^^is cnirc los 1(1 Kilorad v?o ^^i^ur^^d
se consiguc tma comt^lcta cstcrilidad ^c^^u,^l. ^c^
^uida de tt^ucrtc a pocas scmanas dc 1<3 irradiac•icín.

2. La dosi, mínima cfcctiva lr,n•^^ cstcrilizar i^u-

pas v adnltos de Sitnphilrrs ^rnnrn•i^r.^, l, (Cor-

^ojo•del tri^Yol cs dc 1(; Kilor,^d, ocurricndo la

mnE^rte dc dos a trc^ ^cmanas dcsnués dcl trala-

micnto. T^dos los huc^-o^ v lar^•a^ dc estc in^ccto

resttltan inacti^•ados con :^ Kilorad. (V. f^to n.° 1.1

3. Trecc cspccics dc pla^as dc ccrc<ilcs han
m^strado^ tm alto nivcl dr estcrilidncl con G l^ilc^-

rad. Sito^hiltr.e l^rnnrn'iir.c, S. ^^'rnrrni.^. Rlri^r>li^•r•llin

dom.inica v Tri.holirrrrr r^stnnr^^nr^ yttcdan r^ti^c^r•ili-
zados con 1F; Tiilorad, v n^•iznr^q^hihr.e .e^rr•in^rnrr^n-
si..c ve redttcida su fertilidad c^m csta dosis al O.l
por 100.

Las especic^ dc l^^olill^i^ ^on l^astantc m.ís r^din-

resistentes cluc los c^olccípteros ai^(rric^rmc^ntc cnu-

merados: la dosis dc lf^ FCilorad nc^ l^arr<^c^ afc^c•t^^i•

su lon^evidad. v cl l^orccnta,jc dc c^sicrilidad ^^c^n

se^tido oscil,^ dc S)3 l^or 1^0 1tar^^ :l r^rrrrn.^lrr 1,°^iilr-

niPlla y 9F }^or 100 }^ara Crn^lr•n r^rrrrlrlla, ha^i^i S)t).7

por 100 v^^1.^ 1>ot• 1(l0 ltara Plorlirr inlr^rjnrr^rlr^llu

v La.,eiod^rrrirr ,^^r'rric^>r^r^.

F1 Org'anist^io Tntcr•nacion^^l dc^ I+:nc^i•<^í^^ :^icíiiiic•,i
ha mostrado dcsdc ltlf^l trn dcc^ididu intcr<^^ rtc^i^
estos ensavos, c•on^-^cando cn m<^^•c^ dc 1^)(;'? ui^^^
reunión dc 20 chpertos cn irr^^di^^c•i^ín. c•onsc^i•^-,^-
ción y comcrcializacicín dc los c^c^rc<^lcs. 1?n c^pini<ín
de ►stos sc hacía ncc•c^ar•io cn^i^rcndcr in^^csi i<„^,i-^
ciones a esc•al^^ l^iloto. comp<n•^u^^l^^ clc^s 1 il^^^^ dc
instalacioncs tina quc cmhlc^ii^í,^ Crrhalt^^-f;O v cl
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otro un acelerador de electrones^--en paralelo con
ios métodos cl<ísicos de fumigación.

Argentina, India, Pakistán y'hurquía han sido
países visitadas por una misión técnica del
O. I. 1•► . A., con objeto de construir en ellos una
planta que aplicase la nueva técnica, preferente-
mente en algún silo portuario.

Ia.n agosto de 1963, la F'ood and Drug Adminis-

tration estadounidense aprobaba oficialmente la

desinsectación del trigo y sus productos derivados

mediant.e radiaciones gamma cuya energía no

fuese superior a los 2,2 Mev, y para dosis com^

prendidas entre 20 Kilorad y 50 Kilorad. Desde

hace un par de años funciona en Savanah (C^eor-
yia) un irradiador de cereales equipado con 27.000

Curios de Cobalto-60, lo que permite el tratamien-

to de 3 Tm/hora de manera continua; pertenece
al I+'.ntomological Research Center del Departa-
mento de Agricultura nortealnericano (U.S.D.A.).

I'ero la instalación que ha dado cima a todo^s los

e-nsayos dc la pasada década es la que se ha ter-

minado de construir en Isenderun (Turquía) bajo

ios generosos acispicios de1 Organismo Internacio-

nal de Fnergía Atómica. Lata primera planta pi-
loto de irradiación continua de cereales ha sido

construida por la firma inglesa Nuclear Chemical
I'lant. I.imited, en colaboración con la firma ale-
mana IV1ia^; Miihlenbau GmbH. Veamos en qué
consiste.

DATOS SOBRI^^ I+^L IRRADIADOR DF; CEREA-
LFS I^;N TURC^UTA

La instalación se ha proyectado para tratar de
modo continuo 30 'P'm/hora de t.z•igo, con tma do-

sis absorl^^ida de 16 Kilorad. Sin embargo, su ca-

pacidad máxima de tratamiento puede alcanzar las

50 'Pm/hora, a base de una carga má^ima de
a1t0.000 Curios de Cobalto-60. I+a rendimiento nor-

mal de 30 Tm/hora se consigue con 160.000-

170.000 Curios. Tarnbién pueden tratarse análoga-
inente otros cereales, como cebada, centeno y
maíz.

L+'1 irradiador propiamente dicho se halla insta-

iado en la base de una torre de hormigón exterior

al silo y unida a éste por un pasadizo superior y
otro inferior. (V. fig. 2.)

I.a figura número 3 muestra un esquema de su

ftmcionamiento, que nos ha facilitado Mr. Baines,
Irradiation Plant Manager de NCP.

E1 grano procedente del silo penetra en la torre

por su parte supet•ior y es conducido a dos tol-

vas (1) de 150 Tm cada una a tra^^és de un sis-

Foto níimero 3

Div^^yición del irradtador de rvere^,ili^c de Invkede^rem, Turquía:
1: Talvas de^ ali^nentai^eiún. '?: ^1e^^:^nicmo aliure^ita^^fún. 3: Ui.^-
Yrlbuidar del grano. 4; 1'Iar.^^-fucntr de cuha^lto-(i0. 5. Coudu^^
to^s nnulare^c dr irra^dlaoión. G: Re^KUla^do^r d^e1 pae;o de ^'ra,nuti.
7 Y 8: Re^cipiente;^ de re9raiho Pari la^ pla^ca-fue^ntc^. Sl: Cantaole+
y met^anism^s de sr.gurldad. l0: Recipienti• ^dic trl^uq^po^rt^r pari
el coba^lto-GO. 11: cinPin dc de:^^^arra. 1'^: Pui•rt^a maciz;i. la: 1'f-
linñ!ro hidr:iulico^. I J: 1I^°eanirmo re^uladar d^^ la p^r^i^^lún d^•

1^ placa-fli^^^nle. (Cortesía de N. C. P.. LtdJ

tema de conductos, tamices y transportadores mc-
cánicos. Sistemas an^ilogos de transporte llevan el

grado irradiado a otros d^•partam^^ntos del silo d 11 l.
Desde el mecanismo alimentador (2) el grano cac
por gravedad por conduc•tos (31, y a través de ca-

nales anulares (5) recihe la energía gamma suini-

nistrada por la placa-fuente dc Coba1to-60 (^).

E1 flujo de grano se regula en la base de los ca-
nales anulares por un n^ecanismo (6) accionado

eléctricamente, cuya velocidad de giro determina

la cantidad de grano que pasa, con objeto de ase-

gurar una dosificación uniforme de la masa irra-

diada. Ocurre también quc el b•ano que circula
por los cilindros concéntricos pró^imos a la fuen-

te ha de hacerlo más rápido clue aquél a quien
toca en suerte circular por los periféricos; por-

que la intensidad de irradiación es inversamentc
proporcional al cuadrado de las distancias.

E1 mecanismo puede variar su velocidad de ro-

tación para conseguir flujos que oscilan entre

6 Tm/hora y 50 Tm (de trigo)/h.

Cuando la instalación queda en reposo, un me-
canismo (14) hace descender la placa-fuentc hasta

un recipiente de seguridad (7 y^) situado en la
base de la torre y provisto de un sistema de refri-

geración para disipar el calor generado por la ac-
tividad natural del Cobalto-60 ; también dispone
de los correspondientes mecanismos de control y

seguridad (9). L7na puerta maciza ^^ ] 2), que sólo

puede abrirse cuando la placa-fuente está alojada
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en su recipiente de seguridad, pei°n^ite ^1 acceso

para servicios interiores a la instalación. U n me-

canismo (14) regula la posición deseada para la

placa-fuente. Yara carga y descarga del Co-60 se
ha dispuesto un recipiente de transporte l10)

adosado exteriormente al muro.

La protección al personal del silo estzi garan-

tizada por el espesor de los muros de hormigón

(densidad=2,32) de la torre, que oscila entre 1,6^

y 1,^0 met.ros. Un riguroso control del espacio ex-

tcrior a Ia planta asegura que la do^is externa sea
la admitida internacionalmente.

CONSIDFRACIONES 1~'1NA]1LS

Es aún prer7^aturo asegurar la rentabilidad eco-

nómica de este tratamiento. Se han estimado unos
costes que vamos a indic•ar a título infort7iativo.

sin pretender clue vayan a coincidir ^on los que l^a
pr^íctica vaya estableciendo en los distintos paí-

ses. Para una instalación a base de Coba1to-60,
cuyo rendimiento sea de 150 '1'm/hora, el coste de

la tonelada de grano desinsectada oscila alrededur

de los 0,12 dólares, es decir, unas diez pesetas

por tonelada, cifra francarnente prometedora. Ye-

ro, continuando en e l optin^ismu de Lo teórico,

aún se asegura ^lue elnpleando un acelerador d^^

electrones capaz de irradiar las 400 '1'n^/hora-un
vynamitron de 3 Mev-, el coste de la tonelada

descicnde a O,OG dólares, o sca, la mitad del costc

anteriur. l^.n arnl^as instalaciones se supune yue
trabajan seis inil huras/año. Las cifras quedan aYií,

esperando veredicto. Siempre suelc+ recordarno^

alguien que las centrales eléctricas nucleares no

podían competir econóinicament,e con las clasica^

^lurante sus primeros años de existencia. Y al^í

están hoy...
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Contratos de e stablecimientos y explotación
temporal de plantacione s frutales (I)

POt l^`Q^QiL l^Q^iLOiQ

Doctor en Derecho

ANTECEDENI'ES

I.a incesante expansión de la fruticultura espa-
riola ha dado lugar, entre otras manifestaciones,
a numerosos tipos de contratos de plantación y

r^plotación temporal de árboles frutales suscritos

por propietarios de tierras, de una parte, y vive-

ristas, ocasionales culti^•adores de plani.a.^ o co-

merciantes de frutas, de otra.
I^atos contratos están basados, en t.odos las

casos, en la aportación de la tierra p^or una de las
partes contratantes y de los árboles necesarios
para efectuar 1a plantación, 1>or la otra, y el obje-
to de los mismos está siempre constituido por una
cosa futura: las cosechas venideras.

Sin embargo, circunstancias diversa^ rlr^termi-
nan irnportantes diferencias que se traducen en
^^na gran ^'ariabilidad de cont^^nido de dichos con-

t ratos.
I^.n cuanto a su duración, los contratos de plan-

tación frutal se suscriben bajo fórmulas muy dis-
t intas. li.'n algunos casos se establcce la creación

cle vi^°eros en las mistnas tierras que han de ser
E^lantadas; viveros, cuya instalación tiene que an-

tecedcr necesariamente en dos años, por ineludi-
hles exigencias del ciclo vegetativo de los <írbo-
Ic^s frutales, a la plantaci^ín de los vergeles dc pro-
ducción propiamente dichos. En otros casos se
llevan a cabo las plantaciones con árboles fruta-
les culti^•ados por los vi^^eristas en otras fincas
o en sus propios viveros, dando así comienzo la
^^igencia del contrato con la instalación de lo►
vergeles definitivos. De otra parte, la fijación del
pería3o de tiempo durante el que han de com-
partirse las cosechas sufre oscilaciones que están

en íntima relación con la cuantía o importancia

de las aportaciones o prestaciones de una y otra

parte interesadas. En ocasiones determinadas, por
tanto, bien se tiende a la extinción del vínculo con-

tractual en el m^ís corto espacio de tiempo posi-

b1e, bien a dilat.ar la vida de estos convenios du-

rante un crecido niímero de años.

Desde otro punto de vista, la circunstancia an-

teriormente apuntada, relativa a la posibilidad de

una variablc contr•ibución de las partes en apor^

laciones y cuidados de cultiva necesarios al sue-

lo, a los árboles, a sus frutos pendientes y aun

a la recolección y posterior manipulación de los
mismos, permite que las cláusulas contractuales

pueáan redactarse bajo fórmulas• combinaciones

y matices mu•y diferentes, que en la práctica, re-

percuten tanto en el acortamiento o prolongaci^^n

del convenio, objeto d^^ antet^ior ^•omcntariu, co^uc^

en la proporción de reparto de las producciuneti.

Los contratos de plantacicín y e^plotación tem-

poral de ^írbole^ frutales son muy frc cuenle, cn
emplazamientos sin tradición ni prác•tica frutícu-

las, por creer los propietarios de ticrras descono-
cedores de este ^•iiltivo que mecliante su ^^.sc^c^i^^-

ción con viveristas, que presuponen elpc rtos• su-

peran todos los planteamientos téc•nico^ dc la fru-

ticultura.

Otras ^^eces es causa determinante de tales con-

tratos la consideración del coste de los árboles

a plantar, único apartado que parece preocupar

a algunos propietarios de tierras en su decisión
por la frut iciclt ura, con n^enosprecio evidente de
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otros gastos de mayor in^portancia indispensables

en la creación de plantaciones frutales esp^eciali-

zadas racional y económicamente concebidas.

Induce, por último, a la celebración de estos

contratos de plantación la escasez de mano de

obra y la creencia, tan errónea como extendida

entre algunos propietarios del suelo, de que el

cultivo frutal es indicadísimo para remediar tal

estado de cosas.

EI objeto del presente trabajo no es otro que

el de brindar a los interesados o afectados por

estos tipos de contratos de plantación y explota-

ción temporal de vergeles frutales, unas cifras y

unas consideraciones de orden técnico y jurídico
que, sin otro alcance que el meramente orienta-

tivo ,puedan servirles de ayuda en la valoración

de las aportaciones y prestaciones respectivas.

E1 hecho evidente de que la fruticultura pue-

de practicarse bajo concepciones técnicas y eco-

nómicas distintas y hasta dispares impide sentar
bases inamovibles en relación con estos proble-

mas. Unicamente es posible exponer, en líneas de

carácter general, la significación o importancia de

todos y cada uno de los epígrafes constitutivos del

llamado capital de creación de las plantaciones
frutales; entendiendo por ta1 capital de creación

o capital plantación el integrado no sólo por la

suma de los gastos necesarios para la instalación

de las mismas, sino también por la aglomeración

de los desembolsos, con sus consiguientes intere-
ses, necesarios para el mantenimiento de los ar-

boles hasta el momento en que su cosecha es su-

ficiente a]a cobertura de los gastos correspon^

dientes a la misma anualidad de su recolección.

Las cifras que siguen, por tanto, no tienen otra

pretensión quc la de reflejar en condiciones me-
dias la importancia relativa de cada uno de los

apartados integrantes de ese capital de creación

en tres tipos de vergeles frutales instalados de

acuerdo con sistemas de plantación de intensidad

diferente.

Como modelos de los distintos gradas de inten-

sidad de plantación se recogen seguidamente dos

ejemplos de vergele^s formados en vaso a diferen-

tes distancias entre árboles ,que pueden ser con-

siderados como los tipos más frecuentes en nues-

tras explot.aciones frutícolas.

Plantaciones a siete por siete metros pueden

ser, en las especies de hueso, las de albaricoques,

ciruelos y melocotoneros sobre patrones francos

o tipos clonales vigorosos (A!firobolan I3 l;.^ra la

mayoría de las variedades de albaricoque^ y ci
ruelos, híbrido melocotonero por almendrr par^^

melocotoneros, etc.), y asimismo, en las e,pecic^^

de pepita, las de perales y manzanos sobre l^or-

tainjertos francos o, en esta segunda espc^cie. en
selecciones o tipos clonales vigorosos l^til lI, M.
XVI, M. M. 109, etc.).

Las distancias de cinco por cuatro tnetr•os pue-

den acoger, en las especies de hueso, las planta-

ciones de melocotoneros sobre franco en suelos

pobres o sobre diversos ciruelos, tanto si son pro-

cedentes de semilla o multiplicación vegetativa

anárquica como si se trata de selecciones clona-

les i(iSan Julián, Pollizo de Murcia ,Brompton, et-

cétera). En las especies de pepita, estas distancias

entre árboles son adoptadas en nun^erosos tipus

de plantaciones de perales sob^re membrilleros co-
munes o seleccionados, y de manzanos sobre por-

tainjertos de tipos clonales de vigor restringido

(M. IX, M. VII, M. M. 106, etc.).

El tercer ejemplo analizado hace referencia a

una plantación en palmeta a 4 por 2,50 metros,

que con ligeras variantes puede represent.ar a

cualquier vergel de especies de pepita conducid^^
de acuerdo con las normas de este sistema.

Debe hacerse notar, sin embargo, que esta tíl-
tima modalidad de cultivo no cs adoptada, en
casi ningún caso, en plantaciones realizadas bajo
convenios de establecimiento y explotación tem-

poral, dado que el costoso tendido de postcs y
alambres que le es imprescindible no puede ser

desembolsado par el plantador y explotante tem•-

p^oral si no es con las consiguientes contrapres-

taciones por parte de1 propietario dcl suelo, bic^n

en la proporción de reparto de la futuras cose-
chas, bien en la prolongación del plazo de vigen-
cia del contrato.

No ob^stante, parece que esta circtmstancia no

resta interés alguno a este intento de exposición

del modo en que se reparten los distintos elemen-

tos constitutivos del capital de creación en plan-
taciones frutales realizadas ba jo las normas t,éc-

nicas de este sistema, tan ampliamente aceptado
por nuestros arbirocultores.

Partiendo de las cifras de los cuadros, fácilmentc

adaptables a la realidad de cada situación particu-

iar mediante las sustituciones convenientes, pue-
de llegarse a interesantes conclusiones c:n rela-

ción con la importancia o cuantía de algunos epí-

grafes constitutivos del capital de creación de las

plantaciones frutales.
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GAS'rOS UE 1NSTALA('1pN DE UVA fiA. DE VERGEL FRUTAL EN TRES SISTEMAS DF_ E'LANTACTO_^
DE DISTINTA INTENSIDAD

Sistetna de plantación

H:YIGRAFES

Afinado nivelación (ocho horas tractor con traílla, a 150 ptasJ ...

Subsolado (seis horas tractor oruga con subsolador, a 600 ptas.) ...

Ahonado de fondo (900 Kg. superfosfato de cal 18 %, a 1,88 ptas.,
y 250 Kg. sulfato potásico 90 %, a 3,71 ptas.) ... ... ... ... ...

Acarrc^o ^• distribución abonos para fondo (una hora tractor con
remolque, a 150 ptas., y ocho horas peón, a'^5 ptas.) ... ... ...

Labor (ocho horas tractor con monosurco, a 150 ptasJ ... ...

Ahonado superficial (150 Kg. sulfato amónico `L0,5 %, a 3,76 p!as.,
^^ 3tl Tm. estif^rcol, a 300 ptas.) . _ ... . _ ... ... ... ... ... ...

Acarreo y distribución at^^onos para superficie (13,5 horas tractor
con rerr,olque, a 150 p as., v ire:nta ^^ tres horas peón, a
°:i ptas.) ... ... .. . ... ... ...

Uul^lc paso ^le grad^^ (tre.^ horas lraclor cun Kracía, a 1^0 ptas.)...

iteplanteo plantaciiin tocho horas especialista, a 40 ptas., y die-
cis(is horas pcón, a 25 ptas.) .. _. ._ .. ... ... _. ... ...

Importe de los árUol^^s nec^^sarios (300, :i00 >^ 1.000, respectiva-
mente, a 3., ptas.) ... ... ... ... .. ... ... ... _. _. ... .. .. ... ...

Yl^intacfon )^ priinera p^^a (diez minutos por árbol, a 4 ptasJ ...

Hiego (o^•ho horas pe^ín, a'l^ ptas.) -. .

[nstalacitin dc postes y alambres. Se cstima en __. .. .. __ ...

7'otal p^^sctas

111P^JR'I'AVCIA DEL COSTE F ELECCIÓN

DF. LOS Á RBOLF,S

En primer lugar aparece bien patente que el

coste de los árboles necesarios para instalar ver-
geles frutales constit.uye un apartado de escasa

importancia en relación con el conjunto de des-
embolsos indispensables para alcanzar el capital

de creación de los mismas.

En las anteriares cuent.as representativas, el

valor de los árboles, fijado en 35 pesetas unidad,

de acuerdo con los precias medios de las tarifas

de viveristas en la camparla 1967-68, supone tan
sblo el 3,1 por 100 en plantacíones en vaso a

siete por siete met.ros con 200 árboles por hec-

tárea, el 8,6 por 100 en plantaciones en vaso

a cinco por cuatro metros con 500 árboles por
hectárc: a y el 15,4 por ] 00 en vergeles formados

en palmeta con 1.000 árboles en una hectárea.
Puede observarse asimismo que el porcentaje

representado por el coste de los árboles crece ló-

Vaso (7 x 7 m.,
200 árb. Ha.)

1.200,-

3.600.-

' Palmeta
vaso (5 x 4 m.. ' (^} x 2,50 m..

500 árb. Iía.) I.000 árb. EIaJ

1.'L00,- ] .200,-

3.600.- ' (3 fiU^).-

2.ti19.S0 ^ 2.(i19,5U I '1.61N,5u

350,- 350.- ' 350.- -

1200,- I 1.20U,- I 1.200,---
i

9.564.-- I 9.564.-

'L.850,-

450.--

2.85U.-

450,-

720^ i 720,-

7.000,- I 17.500,-

800; 2.000,-

200.- ^ 100,-

9.b(i4. --

'L.850,-

4511,

i 20,-

35.00(l.-

4.000.-

'?00.-

3:i.000,-

30.533,50 j 42.253.50 ; 96.753.^^U

gicamente en sentido paralelo a la intensidad dc:l

sistema de plantación, pues la intensíficación del
cultivo frut.al entraña, entre sus principales su-

puesto, junto con la concentración de aportacio-

nes y cuidados de cultivo que trascienden en
inevitables exigencias horarias de mano de obra,

la adopción de distancias de plantación muy redu-
cidas y la consiguiente necesidad de un elevado

número de árboles por unidad de superficie.
Los anteriores dat.as están de acuerdo con los

calculados por Mainie (1), que, en condiciones

francesas, concluye que la relación del total de

los gastos brutas indispensables para la canstitu^-
ción del capital de plantación y el importe del

aprovisionamiento de las plantas varía en propor-
ción comprendida entre el 6,6 y 20 por 100, según
el modo de establecer y conducir los vergeles. Así,
supone el 6,6 por 100 en plantaciones de manza-

nos en forma libre con 200 árboles por hectárea,

(1) MnixiE, PH. (1960): Les co^its d^e ^plan.tatio^i.
Vllles Tourreés FruitiATes et alarafchcrrs rt'Avi,qnon, 33.38.
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CAPITALES DE CREA('^[ON NE^^Ch:SARiOS PUR HE('^'I'AItEA DE' VERGEL FRU'1'AI„ H:^ '1'li6:S SIS`1'1^::^1A,^
DE PLANTACION D^F DI5'PI^TA INTL'^tiSIDAI)

Sistema de plantación

LPIGHAFES

GASTUS L<< AÑl)

l^'i jos :

1^enta de la tierra (4 % de `L00.000 ptas.) . . . _. ..

('ontribuciones e impuestos. Se estiman en ... ... ... ... ... . . .

Amortización maquinaria y material de u.5o exclusivo en t'rut.-
cultura:

Un atomizador ... 1'LS.OOU
Yequeño material ... -.. ... ... 50.000

Total Ptcls. _. ... ... ... 175.000

Yrima de amortización en dier ar^os, al 4 ^/o = 21.^77,^U ptas.

Prima por Ha. (en plantación de una extensión teór;ca cíe lU Ha.l

Vtrriaóles:

Kiegos (media, seis riegos al año, en ocho horas peón, a 25 pe-
sc tas, cada uno) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Labores suelo (seis al a^io, en seis horas tract.or con aperos di-
versos, a 150 ptas., cada una) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Abonado anual (Invierno: 600 Kg. superfosfato de cal 18 ^/o, a
],88^ ptas.; :25 Kg. sulfato potásico 90 °^^, a 3,71 ptas.; 100 ki-
logramos sulfato amónico 20,5 0, a 3,76 p.as., y`LU '1'm. e:^-
tiércol, a 300 ptas. Verano: 400 Kg. narato de ('hile, a d,3U pe^
setas) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Acarreo y distribución abonos (Invierno: lina hora tractor con
remolque, a l50 ptas., y ocho horas peón, a 2::^ ptas., para abo-
nos químicos, y nueve horas tractor con remolque, a 150 pe-
setas, y 2L5 horas peón, a 25 ptas., para estiércoL Verano, en
tres veces : tres horas tractor con remolque, a 150 ptas., y seis
horas peón, a 25 pCas.) ...

Producios químicos para tratamientos fitosanit.arios (media, 10 tra
tamientos al año, con 400 litros de caldo, a 1 pta. cada uno).

ApLcación tratamientos fitosanitarios (media, 10 tratamientos al
afio, en 1,., horas tractor con atomizador, a 150 ptas. cada
uno) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Poda (sesenla, cien y ciento cincuenta horas especialista, res-
pectivamente, a 40 ptas.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Unpital circulan.te

In^ereses capital desembolsado (5 !'^^ gastos inslalación respecti-
vos, Por un ario) ... ... . _ _ . ... ... ... . _ ... ... ... ... .

Intereses capital circulante (5 % capitales respectivos, por seis
meses) ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... .

Total yastos anuale.^•

I Vaso (7 x 7 m.,
^ 200 árb. lia.)

Vaso (5 x 4 m., ^
500 árb. Ha.) ^

Palrncta
(4 x'^,50 m.,

L.000 árh. fI^^J

^ - - ---- - -- ---I

Î

i ---

8'AOU> ^ 8 000^ - S.UUII.-

1.000,- ^ 1.o0U,- 1.000,-

'^_1:i7,i:i ^^ 2_]57.7.-^ '^ 1:^7•7:^

1.300.- ^ 1.`LOn.- 1.'L^ li i,

5.100^- i .a-4u0, :i.anu,- -

9.E87,7:^ , 9.687,75 9.^IS7,7:^

2.8;7.SU ^^
I

3.^R37.5U Z.^i^i^.:ill

4.000•- ^^ -}.000.- q .0110.-

2.250,- 2.250.- 2.2!"i0.-

2.400^ ^ 4.000^ ^ (i.U00^

Í 38.933.- I
I

I

40.533,- I

I

42.533,-

1.527,67 2.112,G7 ^1.83;,f;;

973,32 ^ 1.013,32 i.Ot;3,32

41.433,99 ^ 13.6.58'.9!3 48.^+3:3.`rn
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Siatema de plantación

1^'ijos:

^Iismos año anterior ..

H.PIG1tAF')► S

Gastos de instalación ... .. ... ... ... ... ... ... ...

Gastos totales 1.^^ añu _. ... ...

'1^0'PAI. CAPI'1'AI. UESEMBOLSADO AL FINAL l.eC AÑO...

(>ASTOS 'l.° AÑcJ

Vru•iables:

:Vlismos año anterior .. _

Capital circulante ..

Intereses capital desembolsado (5 % capitales respectivos, por

Intereses cap:tal circulante (5 ;'o capit^lles respectivos, pol° seis
meses) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... _ .. ... . ... ...

Total gastos anuales . -

Capetal desembolsado ul rinul 1.^•^ ailo _... ...

Gastos totales 2.^ año ... _ .

'1'OTqL CAPITAL UESEMROI,SADO AL FINAL 2.° ANO ...

GAS'1'OS 3.e^ AIVO

^'^i.los:

ivlismos años anteriores .

Y'ariables :

1Tisrnos años anteriores .

ltecolección (500, L250 y 3.000 Kg. de frutos, respectivamente,
en una hora trac:or con remolque, a 150 ptas., y quince horas
peón, a 2,i ptas., cada Tm. en vasos y en una hora tractor
con remolque, y doce horas peón, mismos precios, cada Tm. en

.. ... ... ...palmetas) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

(,'apFtal circulante

lntereses capital desembolsado ( 5 % capitales respectivos, por
un a15o) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

[ntereses capital circulante (5 % capitales respectivos, por seis
mese^) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ...

'I'otal ,qaslos anuales .

iNGRFSOS 3.er AiYO

;00, 1.250 y 3.000 I<g. de frutos, respectivamente, a 7 ptas. kilo-
gramo, precio medio ... . . ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...

Saldo 3.e^ u^IU ...

Vaso (7 x 7 m., ^ Vaso (5 x 4 m.,
`L00 árb. Ha.) ^ 500 árb. HaJ

30.553,50 I 42.253.50
^

41,433,99

71.987,49

11.157,75 i I].:57,75 1 I.^ 57.7:^

27.775,25 ^, 29.375.25 31.375,25

38.933.-- , 40.533,- 42.533,-

43.658,99 ^ 48.433.99

85.912,49 145.187,49

Palmeta
(4 x 2,50 m.,

1.OOU árb. Ha.)

96.753.50

3.599,37 ^ 4.295,62 I 7.259,3 ^

973,32 1.013,332 1.062,32

43.505,69

71.987.49

43.505,09

115.493, l 8

45.841.94 , 50.855,69

85.912,49 145.187.49

45.841, 9^3 I 50. 855. Ei9

131.754,43

I
I

11.157.75 11.157,75 ^i 11.]57,7^"^

Í I

27.775.25

262,50

39.195,50

5.774,Ei5

979,88

45.950A3

29.375.25

656,25

196.043, l 8

31.375,2.i

1.350,-

41.189,25 I 43.883,-

6.587.72 ^ 9.802.15

1.029,73 1.097.07

48.80Ei.70 '^ 54.732,23

3.500,- ^ 8.750,- 21.000.-
^- -

42.450.03 40.056.70 ^ 33.782.22
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EPIGRAF'ES

(:aPital desez•nbolsada al final 'l.° aña

.Saldo 3.e^ 6^0 ...

'j'OT.qL CAPI1'AI, UES@M60LSAD0 AL b'INAL 3.^r .q10 .

GASTOS 9 ° APU

Fijos:

Mismos años anteriores ...

Variables:

Mismos años anteriore^ ... . .. .. .. ... . . ... ... ... ... ...

Recolección (1.000, :3.000 y 9.000 Kg. de frutos, respectivamente,
en mismos tiempos año anterior) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ca7^ital r.i.rrulante .,.

Intereses capital desembotsado (5 ^^^ capitales respectivos, por

Intereses capital circulante l5 ^^ capitales respectivos, por seis

7'otal yaslos an.uales ...

INGRESOS 4.° A1^70

1..00Q 3.000 y 9.000 Kg. de frutos, respectivamente, a 7 ptaa. ki-
logramo, precio medio ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Saldo 4.° año

I3ENEFICIO . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .

Capital desembolsado al jinal dc<l 3.r^ a^o

Saldo 4.° año ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TOTAL. CAPI'rAL DE9EMBOL>tADO AI. F7NAI. ^}.° AVO

C'APITAI. I)F. (:REAC[ON, PTAS ... ...

GASTOS 5.° AAO

N'ijos :

Mismos años anteriores ...

Variables:

:^lismos años anteriore: ...

Vaso (7 x 7 m.,
200 árb. Ha.)

115.493.: t?

4'^.450,U3

757.943,21

11.157,75

27.775,25

525,-

39.458.-

7.897, I li

986,45

98.39 ] ,(il

7.000.-

41.341,G1

157.993,21

41.341,G1

199,28'4.8'l

11.157,75

27.775,'l5

Sietema de plantación

^I Palmeta
Vaso (5 x 4 m., (4 x 2,50 m.,

500 árb. Ha.) ^ 1.000 árb. HaJ

]3L7:i^1.93

90.U5(i.70

171.811,13

11 157,75

29.375,25

1.575,-

42.108.--

8.59U,55

191i.093,18

;33.7fi2,2•^

2'L9.8`L^^,40

I I .1;,7,7: ^

31.;37.i.2: i

4.11511,-

4fi.a83,-

11.991,27

] .052.70

51.751.25

2 I .0011.-

] .1 G4,57

59.'l3H,S'-1

03.000,-

30.751,25

171.$11,13

3.701,10

'129.8'L5,-i0

30.751,12.i

202.56'1.38

11.157,75

29.375,`L.-,

`L26.004,24
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EYIGRAF'ES

Vaso (7 x 7 m.,
200 árb. Ha.)

Sistema de plantación

Recolección (3.000 y 8.000 Kg. de frutos, respectivamente, en mis-
mos tiempos años anteriores) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Capit¢l circulante

Intereses capital desembolsado (5. i^ capitales respectivos, por

Intereses capital circulante (5 ^Jo capitales respectivos, por seis
meses) ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Total gastos anuales ... ... ... ... .. ... ... ... ...

IN^GRESOS .^.° A^^)

3.000 y 8.000 Kg. de frutos, respect^^•.^rnen'e, a 7 ptas., precio

Saldo 5.° año

RRNEFiCIO . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ..

(,'apital dF^sembolsado al final 4.° año

Saldo 5.• añn ... ... ... ... ... ... ... ...

TOTAL CAPITAI. DESEMAOL6AD0 AL FINAL 5.° AÑO...

CAPITAL l^E CRF.ACIO^, PT.4ti _ .. ... .

GASTOS 6.^ AY^O
Fijos :

iViismos años anteriores ...

Var•iables:

Mismos años anteriore^ ...

Recolección (8.000 K^. de frutos, en mismos tiempos años ante-
riores) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Capital circulante ... ... ... ... ...

Intereses capital desembolsado (5 % capital correspondiente, por
un año) ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ...

[ntereses capital circulante (5 ^^ capital correspondiente, por eeis

Total pa.stos anuales

INGRESOS 6.° AfvO

8.000 Kg. de frutos, a 7 ptas., precio medio .. ... .. .. .

$ENEFiCiO . . . . . . . . . . . . .

Ca7^i.tal desembolsado nl jinal 5.° a^o .,

('APITAI, DE CREACIO\, I'TAS . . .

I

1.575.-

40.508,-

9 9(i4.24

1.012.70

^1.484.94

21.000.-

30.484,94

Vaso (5 x 4 m.,
500 árb. Ha.)

^1. LOí),-

55.979.43

56.000,

20.5 7

199.'184,82

30.4g4,94

229.7ti9.76

11.157,75

27.775.25

4.200,-

43.133,-

11.488, 48

1.078,32

55. E99,80

56.000.-

30Q20

229.769.76

229.^69.56

202.5(i2,38^

202.541,81

^4^
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el 7,8 por 100 en plant.aciones de melocotoneros

conducidos en forma lihre a seis por seis met.ros
,y el 20 por 100 en plantaciones dc manzanos em-

palizados y plantados en densidad de 1.000-2.000
árboles por hectárea.

Esta importante consecuencia pone de relieve
la errónea sunervaloración del coste de los árbo-
les. a que anteriormentP se alude, por parte de al-
,^;trnos nropietarios de tierras.

Puede, desde luego. argnmentarse a este respec-

to que una parte considerahle de los epígrafes
const.itutivos del ]lamado capital de creación son

cargas financieras aue, de hecho, no tiene que

desembolsar el agricultor. Del mismo modo, que

son discutihles todos y cada uno de los apartados

que hacen relación a cuidados de cultivo, pues és-

tos pueden ser aplicados de acuerdo con concep-

ciones muy distintas y tener muy diferente con-

sideración económica.

Sin embargo, dichos armumentos no resisten

una crítica constructiva, pues ni es posible pres-

cindir de ].os intereses de los capitales en juego
ni, por otra parte, conse_:;uir resultados satisfac-

torios de plantaciones que no sean instaladas y

atendidas de acuerdo con las técnicas actuales.

Mucho menos es posible pensar en el sosteni-

miento de ta]es plant.aciones en un porvenir en

el que los consumidores se inclinan. cada día más
decididamente, en el sentido de una creciente exi-

gencia en la calidad y presentación de las pro-

ducciones agrícolas en general.

Sobre lo anterior debe añadirse que si bien el
coste de los árboles tiene tma repercusión muy re-

lativa en el conjunto de ]as inversiones indispen-
sables para la creación de plantaciones frutales

correctamente planeadas v conducidas en su as-

pecto técnico, y competitivas desde el punto de

vista económico, la elección de dichos árboles tie-

ne, por el contrario, una importancia vital en la

consecución de dichas finalidades.

Basta considerar, para ratificar estas afirmacio

nes, el enorme perjuicio que se ocasiona cuandu
la variedad o el patrón de los árboles adquiridos
no corresponden, por simple error o por fraudc^.

a los solicitados por el fruticultor. Fste hecho,

desgraciadamente bastante frecuente, afecta al-

gunas veces a plantaciones completas y otras.

aparte de ellas, pues no es difícil encontrar vcr-
^eles en los que una porción m^ís o menos impor-

tante de árboles dP distinta variedad están mez

c^ados con los correspondientes a la que se hahía

querido plantar. Fn ambos casos la rentahilidad

de las plantaciones puede quedar totalmente anu-
iada o notablemente menoscabada, pues los árho-

les de variedad o patrón diferentes a los solici-

t.ados pueden hacer variar totalmente el valor co-

mercial de las cosechas en relación con el destinn
que se les tenía previsto, o pueden resultar total-

mente inadecuados al medio ambiente en que han

de vegetar. Igualmente, dekie considerarse la pér-
dida de producción que puede representar la plan-

tación de árboles, viejos, dañados. enfermos o po-
co desarrollados, como son. en general, los coti

zados a bajo precio.

Fn definitiva, puede aducirse quc la espcci^^l
naturaleza del gasto relativo a la adquisición dc

los árboles necesarios para efectuar p^lantacionc^5

frutales a escala comercial, justifica, en rm dohlc•
sentido. la decisión por plantas de calidad y<^a-

rantía. pues una equivocada ec^nomía en tan im-
portante y trascendent.al epí,^rafe puedc acarrcar
resultados catastróficos o, a] menos, tma haja prn-

ductividad a lo largo de toda la vida económica

de la explotación frtrtal.
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VII Feria lnternacional del Campo
EI día 22 de mayo fue inaugu-

rada en Madrid, por el Jefe del Es-
tacío, la VII Feria Llternacional del
Campo, que estará abierta hasta el
23 de junío. Se extiende en un am-
plio recinto de 700.000 metros cua-
drado, en el bello paraje de la Ca-
sa de Campo. EI número de perso-
nas que visitaron la VI Feria ( 19(,5 )
ascendió a 3.500.000, esperándose
que esta cifra sea notablemente su-
perada en la edición actual. De esta
clevada cifra de visitantes es evi-
dente yue en un buen porcentajc
se trata de personas relacionadas o
intcresadas por el campo; pero hav
quc tener en cuenta que en el por-
centaje restante se trata de visitan-
tes quc acuden en plan de verhe-
na; no en vano en los folletos de
inforrnación se da el siguiente suh-
tít^do: «I,a Gran Feria de Madrid».

Son, com^ decimos, dos aspectos
distintos: el de la Feria de Madrid,
representado en gran parte por los
pahellones provinciales, en donde.
además de exponerse al^inos aspec-
tos ínteresantes de cada provincia,
^uclen cxistir hares o restaurantes,
ciuc son los scctores más concurri-
dos ,en donde puede degustarse los
vinos v otms productos típicos. Es-
te aspecto de la Feria, mmpletado
con los puestos donde se expenden
helados, hehidas refrescantes, etc.,
tiene su apogeo a últimas horas
de la tarde e incluso bien entrada
la noche, sobre todo si se trata ^íe
^^ísperas de festivo. Evidenremente,
en un aspecto interesante, pnes cn-
n^e copas de vino de Cebreros o c1e
Terez o de otra región, v hcrcnicn:a
de Almagro, o salchicha catalana,
o fresas de Aranjuez, el habitantc
de la gigantesca urhe toma li^^cro^
contactos con la agricultura.

El otro aspecto de la Feri^r del
Campo es el quc ayuí más nos in
tcresa. Se destacan dos elementos
fundamcntales en la Feria: n,aqni-
naria v ganado. l^e ganado .uuden
m.^gníficos ejemplares nacionales v
extranjeros, quc toman parte cn los
r<^nctn-sos de g:rn:rdos, de los cua-
Ies damos refercncia n,ás adelante.

Queremos destacar, sin emhargo, la
excelente presencia de las vacas le-
cheras de raia Holstein, proceden-
tes de Holanda y Canadá, entre
otras; también la abundancia de re-
ses de carnc de la raza Hereford,
procedentes no sólo de ganaderías
extranjeras, sino también de miem-
bros de la Asociación de Ganado
Hereford española.

En maquinaría acuden gran nú-
mero de fahricantes españoles y ex-
tranjeros que exponen en pabello-
nes y al aire libre todo tipo de má-
quinas para la mecanización del
campo con las últimas innovacio-
nes. También se exponen otras ma-
quinarias para industrialización de
productos agrarios.

EI Ministcrio de Agricultura se
ha instalado este año en el pabellón
de los Flexágonos, el mismo ( en
gran parte ) que España llevó a la
Exposición de Bruselas. En dicho
pahellón se exponen las realizacio-
nes del Ministerio en los siguientes
puntos: estructuras, cultivos, gana-
do, comercialización, industrializa-
ción, extensión agraria, crédito. Es
de destacar un «aula» al aire libre,
en donde los jóvenes agricultores de
los planteles de Extensión Agraria
dan conferencias sobre temas prác-
ticos de agricultura. Otro detalle in-

teresante, la Oficina de Informa-
ción de Mercados, que recibe por
«telex» información del día de los
principales mercados de frutos y car-
ne y la publica en un boletín diario
que se distribuve entre los visitan-
tes.

En el pabellón de la Dirección
General de Montes, una exposición
monográfica dedicada a la defensa
del bosque contra las plagas y los
incendios; además, una exposición
viva de la fauna de nuestro montes
( ciervos, lobos, osos, etc. ) .

Otros pabellones de organismos
oficiales son los del I. N. I., con
exposición de todas sus actividades
relacionadas con la aQricultura, de
la C.A. T., Ministerio de la Vi-
vienda, etc.

Gran número de países extranje-
ros tienen sus pabellones, en los que
abunda el Qanado y la maquinaria
fundamentalmente: Inglaterra, Ho-
landa, Francia, italia, Dinamarca,
U. S. A., todos los naíses iberoamc-
ricanos, los países del otro lado del
telón, incluida Rusia, que expone
tractores, etc.

Una magnífica pista de exhibicio-
nes, en donde se exhiben ganado v_
maquinaria.

Por último, como detalle curioso,
la exposición en cl pabellón de Ar-
gentina del hidroavión «Plus Ul-
tra», que en ] 926 unió por primc-
ra vez en vuelo aéreo España con
Argentina.

Demostración de Maquinarin para Abonado
El día ll de junio el ruido de

las máquinas hiz.o acto de presen-
cia en la Feria, asombrando a más
de un paseante verbenero de la
misma. En la Pista Central de Ex-
hibiciones, tuvo lugar, organizado cn
colaboración con la Dirección Genc-
ral de Agricultura, una Demostra-
ción Pública de Maquinaria para
Abonado, en la cual pudo contem-
plarse prácticamente la totalidad dc
casas, marcas v modelos quc hov
día están dispuestas en España para
la fertilización de nuestra., tierras.

Una exhibición de tal alcance bien
merece el elogio tanto de las empre-
sas integrantes del desfíle como de
la organización del mismo, el cual
fue enriquecido con oportunas ex-
plicaciones. liaste decir que las
marcas presentadas fueron 27, y los
modelos, 57, número que aproxima
a la categoría de «exhaustiva» la
referida exhibición.

Es una pena que un mavor nú-
mero de agricultores españoles in-
teresados no huhiera estado presen-
te en la exhihición v hubicran to-
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mado contacto personal con la ma-
yuinaria, pero la extensión de la
Peria en superficie, tiempo y acti-
vidades dispersa un poco algunos
esfuerzos y no concentra la aten-

ción, en cada caso, de los sectores
interesados, perdiéndose parte de la
efectividad que merece la grandio-
sidad de una Feria de la magnitud
de la del Campo o de Madrid.

Ganado en la Feria del Campo
Uno de los aspectos de la Feria

del Campo yue más ha llamado la
atención ha sido, sin duda alguna,
la variada v abundante participación
de ganado extranjero. Han sido mu-
chos los países que han traído ejem-
plares de ^ran calidad para exponer
a la atención de los ganaderos espa-
ñoles.

El desan•ollo ganadero iniciado en
nuestrc^ país c'cja pronosticar la im-

prescindible necesidad de importar
animales con y u e incrementar el
censo español de ganado vacuno.

En la fotografía, el desembarco en
Barajas de tres extraordinarios ejem-
plares de la raza Aberdeen Angus,
especializada en la producción de
carne, y que en el pabellón de los
Estados Unidos se ban exhibido en
la Feria del Campo.

Mecanización de la empresa ganadera
Organizada por la Asociación Na-

cional de Ingenieros Agrónomos tu-
vo lugar en los días 10, 11 y 12 de
junio dc 1968, en el recinto de la
T'cria del Campo, la I Conferencia

de Mecanización de la Empresa
Ganadera.

Las ponencias fueron las siguien-
tes: « Recolección y conservación de
forrajes» , por Tesús García de Dic-

go, Ingeniero agrónomo de la Esta-
ción de Mecánica Agrícola; «Orde-
ño mecánico», por Jtilio Fernández
Carmona, Ingeniero agrónomo dc
Mannestnan Agrotécnica, S. A.;
«Distribución de al'rmentos al gana-
do», por .Juan Gálvez Morvos, Ca-
tedrático de Zooternia de la E. 'I".
S. I. A., de Valencia; «Mecaniza-
ción de la limpieza en los alojamien-
tos del ganado», por Tes^ís Goldara-
cena, Ingeniero agrónomo de la Sec-
ción de Obras y Consn•ucciones del
L N. I. A.; «Preparación v mnser-
vación de alimentos» , por Tosé Car-
ballo, Ingeniero a^rónomo de la Sec-
ción de Bioquímica del I. N. T. A.;
«Aspectos económicos de la meca-
nización de la empresa ganadera»,
por Antonio Bermejo Zuazua, Tnge-
niero Director de la Granja Escuc-
la «José Antonio», de Valladolid.

1►ueron presentadas numerosas co-
mnnicaciones sobre el tcma.

Conferencias sobre
Construcción Rural

En los días 14, 15 y 17 cle junio
de 19(8 tuvieron lugar et^^ el Pa-
bellón de Cristal de la Peria lnter-
nacíonal del Campo unos coloquios
sobre construcción rural, organiza-
dos por la Agrupación dc F<íbricas
de Cemento de España, en colabo-
ración con la Dirección General dc
Colonización v Ordenacicín Rural v
con el Banco Nacional de Crédito
Agrícola.

Los coloyuios sc desarrollaron con
arreglo al siguiente temario: «Acc
quias de riego»; ponentc, don julio
Pércz Quintano, Doctor ingeniero
agrónomo. «Caminos ruralcs»; po-
nente, don Rafael Dal Ré, Doctor
Ingeniero agrónomo. «Ayudas esia-
tales a la construccicín rural»; po-
nente, don :(osé María Pastor Mo-
reno, Doctor Ingeniero agrcínomo.
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SAN ISIDRO LA,BRADOR
San lsidro, labrador y ^nadri-

lc ►io, Santo Patrón del campo y
de la capital, lo es al mismo
tiempo de la Asociación Nacio-
nal de Ingenieros Agrónomos y
sigue siendo para todos el estí-
mulo espiritual que guía y alien-
ta todas las actividades agrope-
cuarias.

AGRICULTURA no p u e d e
quedar al margen de cuantas ce-
lebraciones se han producido es-
tos días en honor y en torno a
uuestro Santo Patrón.

presidido por el excelentísimo
señor Ministro de Agricultura,
el señol^• Serrat.s, Presidente de
la Asociación de Ingenieros
Agrónomos y Procurador en
Cortes, ofreció el homenaje y
sintetizó la labor y personalidad
de los tres académicos, al cual

contestó el señar Renlloch iu^i-
nifestando la escasez de mér^i-
tos que representá el tral^ajo ,l
plena satisfacción, pal°a termi-
nar el excelentísimo señor Mi-
nisti•o adheriéndase al homena-
je con sencillas y elogiosas ha-
1 a bl•as.

En esia Fiesta de San Isidro
Por José M.° de Soroa y Pineda

Historia hecha poema

lIomenaje a tres Académicos

E1 día 15 de mayo, festividad
de San Isidro, se celebró en u n
hotel madrileño el almuerzo de
hermandad que anualmente ce-
lebra la Asociación Nacional de
Ingenicros Agrónomos, el cual
este año ha sumado al objetivo
de confraternización el de aplau-
dir ]a labor y los méritos de tres
Ingenieros agrónomos, uno de
ellos veterano académico y otros
dos que en fecha reciente se han
incorporado, con pleno mereci-
miento, a las tareas de la Aca-
deñ^ia de Ciencias.

De esta forma, el Profesor
don Miguel Benlloch, que ha de-
dicado toda su vida a la agra-
nomía española desde la difícil
^^ertiente de la fitopatología y
entomología agrícola, lo cual le
ha obligado a estudiar y cami-
na.r por todas las variadas zo-
nas españolas, presencia ahora
c^m satisfacción la llegada de
dos colegas jóvenes y al mismo
tiemp^ ya eminentes, como lo
son los Profesores don Darío
Maraval] Casesnoves y don En-
rique S^ínchez-Mon^e Perellada,
Catedr^lticos de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros
A^*r•ónomos, el último también
de la Facultad de Ciencias y am-
hos desarrollando su labor in-
vestigadora en el Instituto Na-
rional de Investigaciones A^ro-
nómicas. cn una vertiente ma-
tE^mática el primero y desde una
r^pecialización genética el se-
'Tllnd(l.
^ A los postres del almuerzo,

Este esquinazo Noreste del
Retiro madrileño, de poco más
de hectárea y media, compren-
dido a la izquierda de la puerta
del Paseo de Coches, entre la ca-
]le de 0'Donnell y la avenida de
Menéndez y Pelayo, perpetuará
un bello legado del Ayunta^-
miento, que preside don Carlos
Arias, a la capital de España y
la fast,uosa efemérides de ser
marco en el que se inauguró la
III Feria de la Planta y de la
Flor, una con,junción de artes
nacionales, bellas de prócer tra-
dición : jardinería. alfarería, ce-
rámica, fundición, cerrajería, so-
lados, imágenes y cosas con las
cuales es un éxito la transfor-
mación acertada en que colabo-
ran el Municipio y la Sociedad
Nacional de Horticultura y Flo-
ricultura.

De un mogotE: cubierto de ma-
leza, con un estanque cenogoso,
ha surgido un riente escenario,
con movimiento de espumosas
v blancas aguas de ininterrum-
pido rodar merced al ingenio hi-
dráulico que alimentan el es-
tanque sereno que engalana ]a
tan restaurada Casa del Pesca-
dor.

Por la lámina ácuea transpa-
rente, como en poeinático ensuc:-
ño wagneriano que ha saltado
de mito a la realidad. también
es evocada nuestra historia me-
dieval al alzarse ante bellos ta-
pices florales, concebido por el
Jardinero Jefe, el ingeniero
agrónomo don ,Iosé T.uis Pita-
Romero, las ruinas rom^nicas
de una ermita ahulense que da-

ta del año 1080, que excluyeron
del recinto las murallas. 1^'.rró•-
neamente se ha atribuido quc
fue Parroquia de San Isidro;
pero en verdad fue erigida en
loa al genio de 1a Iglesia hispa-
na y del Saber San Isidoro. En
1886, las piedras maltrcchas
que de tal templo quedaban fue-
ron vendidas por don h;milio
Roton, y hace catorce o quincc
años fue solicitado el traslado
de ellas a Madrid por la .lunta
de Gobierno de la Ciudad Uni-
versitaria con propósita de re-
construirlo^y abrir nucvamentc
al culto del Santo Arzobispo de
Sevilla, autor de las Ftimologías
y que dió vigoroso avance inte-
lectual. Por ]o que fuere, es un
hecho que han venido estas rui-
nas a dar una pátina histórica
con su ábside y ventanalc:s re-
lativamente bien conservado; y
un pórtico roto, dominando en
un pedest.al lo que cra mogote
de maleza.

Valor social de la feria

Próximo a este nuevo lug^il•
de un Madrid capital floral cre-
cen a continuación del Parquc
más de 200 madroños. el árbol
que campea en su escudo v se
vive la realidad, no de horrarsc
1a linde de ]a ciudad con el cam-
po, sino de la compenetración
de afectos provinciales : la prc-
sencia del arte jardinero de B<,r-
celUna con sus clásicas rocalla^.
fragmentos geológicos quc no ^<^
sabe si defienden o son protc-
gidos por la ^^c!;etación de l^^lan-
tas grasas. rescr^^orius dc po-
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tencial allnlent1C10 qLle ]nCOI'po-
ran en pocos días, está compar-
tida por la de Valencia, que nos
muestra la luminosidad de sus
enjalbegadas casas y barracas

Llila p1'OfeSlOn InC^erna, qLle prU-
porciona miles de puestos dc
trabajo a decoradores, escenó-
grafos, a cuantos engalanan pa-
tios, vestíbulos y fachadas. Las

i.o que eva un maclzo vetusto, g»arida felína, ha sldo con^ertido en uu bcllu ,j;irdín

:► la entrada del Parque del Kettro madrtlPSo. (Cifragráfica.)

que ríen en el marco de azares
y esencias y también rubrica el
placentero saludo a Madrid el
regusto de artesanía sevillana
en recuerdos, cual alicatados,
fundición y verjas de arte que
enjoyan ot.ras fotografías mu^
rales en que late la devoción a
la tierra que cantaron los her-
manos Alvarez Quintero, cuyo
cercano Inonumento es el testi-
monio que Madrid, como capital
española, erigió a los autores de
Las flores, EI Pntio, A•rnorP,e y
amaríos...

Notas económicas

Más de veinte expositores
compiten en una F'eria de tan
alto vínculo regional. La jar-
dinería española ofrece a todas
las clases sociales esas plantas.
A medida que se cercenan los
campos por el avatar de las in-
dustrias, parece que nadie quie-
re dejar de meter algo de lo que
la grandiosidad del Creador une
al hombre con la Naturaleza.
Así cunde la venta de plantas
de salón, las que han creado

fotugrafías murales del pabellón
sevillano son un primur, que
contribuyen a demostrar lo bo-
nito de sus jardines.

En varias visit.as que lleva-
mos realizadas, como veteranos
aficionados a flores, plantas y
arte jardinero, vemos que, no
ub^tante suponer una carga pe-
5ada para llevar a sus casas en
este dilatado Madrid, de circu-
'.ación congestiva, salen del lu
^,ar damas y caballeros, jóvenes
y ancianos, clases bien y prole-
t.ariado, cargados de compras y
ciejan hecho encargos de planta-
ciones y de proyectos. Hemos te-
.I?do curiosidad por averiguar
preferencias : de algo más de
cuarenta especies de plantas de
interior ofrecidas, son las más
caras las azaleas ,alocasias y be-
gonias. Quizá se solicitan en rrma-
yor número las sansevierias y
ficus, que, en opinión del fir-
mante, se van prodigando po-
pularmente dentro de las vi-
viendas, tanto como la acacias
y robinias entre los árboles ur-
banos ,acaso demasiado repeti-
dos. De unos 25 arbustos de flor
llaman la atención como mej(^-

A(3itIC U L 1'UKA

re^ ^l^bUr]OS IIl^ignl)llOti (b('lll!1S

klresenciadu contr<)tar alguno ^l
<I00 pesetas), deutzias, vil)urnos
y acer (entre GO y^00 pesetas).
Creemos que han recaído gran
número de cornpras entre ali-
;;^ttstre, lilos y celindos. I^:n ar-
ilustos de hoja pcrc^nnc^ ^ inuta-
mos nl:ís dc ;30 (^sllccic^ dis-
1 intas, siend(^ !a^ ^^za^e^is muv
clemandadas, cc^n (^^ci^ac•ionr;
^^^normcs. sc^ún pc^rtc ^^ ^^aric-
dad, entre 2l)U y^3.11(lO l,c^;ctas:
(le rhudodcndre^s. aucul_,^i^. ^lr^^-
lias, escuchnmc>^ inuc^h^^^ 1>rc•-
:;untas, y de pl^^ntas trelridur^I^,
;odas clla^ ni:is aprc^^in)^^das cn
;u cotizaciórt (50 ^l Z^iO 1)rsc-
tas), la glicinias y nu^dr;^^clva^
,lbundaban cn la dcc•uraci^"^n dc
los «stands».

T as conífc^r^)s cnn^ac^c(ad^i^.
^lunquc no pasrn de la dccen^l
,le espccies las allí reprr;enta-
claS. satlsfa('en sll^ s(lb('1'blOs
cjemplares sobre tudo dc (aYC^-
dios, araucarias, cedre^s ^^ (•iprc-
^cs, y at.endiendo a una lnoda
impuesta por razone^ dc subri(^^-
clad de cuidado. más dc '?,i rs-
pecies de plantas crasuláceas de
^-a1or individual comprendido
entre 30 y 300 pesetas. cst^In
siendo muy solicitadas. l^;splén-
didas yucas e^:cedcn por su
ma^nificencia de c5tc^s precios,
quizá ^•arias dc ellas adcluiridas
por dueños de bonito^ jarcline^
a poco más dc 1?OO 1)c^ct^is.

^• reflexi(ín

}^:? Ministt^rio dc ^^,7ric((ltura
ha publicado e] ccnso dc esta-
l^^^ecimiento^s vivcristas y semi-
llistas de l^.spaña. Si se liene en
cuenta que muchos dr ellos son
adquirentes de las p'antas, se-
millas y producto para obtener-
la y tratarlas, revcnden (^nva-
scs. j;Irrone^, jardineras, etcé-
tcra. resulta que 1c^5 ^•crdadc-
ros promotores que satisfacen
este placer de tI•aernos adc^rnus
que. }^^^r ser percceclcrc^•. h^^^en
breve su disfrnte y l^^rcc^iadísi-
mo don para conmelnorar fas-
tos y s(•ntimientos dc ^?olc:r hu-
nlanos son, acaso, un ccnt.enar
;^e apellidos• que de ^eneracicin
en ^encración, en l^;spaña comr>
en }^aíscs extranjercrs. transmi-
ten c^l (^ul^c^ dc al:;o t^^n ^^caracio-
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nal como criar las planL^^s, con-
feccionar hotuenajes y satisfa-
cer esa demanda, lo que se pide
«dígamelo con flores»..., aun^
que también se dé el caso, y se
n1c escapa lamentarlo, de que

sea quizá esta patria nuestra.
la de los jardines célabi•es, la de
luz y aron^as, 1a única en que
los financieros clasifiquen comv
artículo de lujo a las flores. Lo
que personalmente deploro.

derá importancia en el abastecituien-
to de las grandes ciudades.

A continuación, don José Luis
Cerón, del Ministerio de Asuntos
Exteriores, disertó sobre la regla-
mentación del mercado de fruta, v
hortalizas en la Comunidad Econó-
mica Europea. Hizo una exposición
clara y detallada del funcionamien-
to del debatido reglamentv 23 y de
las modificaciones que había ido
experimentando hasta el momento
actual. Analizó los precios de re-
ferencia, derechvs compensatorios y
demás detalles del citado regla-
mento.

Dia sus opiniones respecto a las
ventajas e inconvenientes que tie-
ne para F^spaña la actual reglamen-
tación de la C. E. E.

El mismo día, el profesor Arturo
Camilleri, Catedrático de la Escue-
la de Ingenieros Agrónomos de Ma-
drid, hablá svbre las «perspectivas
de la oferta v la demanda de fru-
tas y hortalizas en Europa».

Señalcí los grandes aumentos yue
se prevén para 1970 y 1975 dc
manzana, pera y melocotcín en los
países de la C^. E. E., así como de
otros productos hotofrutícolas; es-
tos aumentos serán difícilmente ab-
sorbibles por la demanda de dichos

países, salvo yue se produzcan dis-
minuciones de precios. El balance
de agrios presenta unas caracterís-

ticas distintas, dado que en Italia,
unico país productor, la demanda
crece a mayor ritmo de la oferta.

Ante esta situacicín destaccí la
importancia de tener en cuenta en
España el cultivo dc variedades
tempranas con objetv de poder com-
petir más fácilmentr en dichos mer-
r^tdos.

Conferencias sobre producción frutal or-
ganizadas por la Asociación Nacional de

Ingenieros Agrónomos
Como estaba anunciado, en el

Aula Magna de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos
tuvieron lugar el día 13 las dos con-
ferencias señaladas para este día.

La primera, sobre «Problemas y
tendencias técnicas del cultivo de
árboles frutales en España».

EI Ingenierv agrónomo doctor
don Fernando Gil-Albert desarrolló
ampliamente la necesidad de una
acción oficial del Ministerio de
Agricultura mucho más amplia y de-
cisiva en la orientación de las es-
pecies y variedades cuyo cultivo sí-
gue siendo recomendable, abogando
pvrque, en virtud de las condicio-
nes de clima y suelo, se señalen las
zonas marginales donde el cultivo
no podrá ser rentable ni competiti-
vo, como ocurre ya en extensas zo-
nas del país.

Abogó porque los fruticultores y
el Ministerio de Agricultura cons-
tituyan tm Consejo Superior Pomo-
lógico similar al de los demás paí-
ses, lo yue permitiría una acción
eficar sobre los viveristas y sobre
los propios fruticultores.

A continuación, el ingeniero agró-
nomo don Carlos Pérez Nievas, Pro-
fesor de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Agrónomos de
Valencia, desarrolló el tema del fu-
ntro de la conservación v transfvr-
mación de las frutas.

Dijo yue el desarrollo de la agri-
cultura española dependerá de la
conservación y transformación de
sus productos y yue las técnicas de
precipitacicín del proceso de madu-
rez y de la prolongación de los pe-
ríodos dc consumo a través de los
diversos métodos de conservación e
industrialización, insuficientes aítn
en gran medida en nuestro país,
abren amplios horizontes.

Enfrentó las cifras de transforma-
ción e industrialización de los di-
versos productos frutales españoles

con las vigentes en la comunidad
económica europea y en Estadvs
Unidos, y llegó a la conclusión de
que la política de incentivos man-
tenida por el Gobierno para muy
pocas industrias de transformación
de la fruta debe ser inmediatamen-
re rebasada.

El día 14, el Ingeniero agrónv-
mo doctor don Pedro Caldentev
desarrollo el tema «Organización de
los mercados hortofrutícolas en Es-
paña». Señaló la fuerte estacionali-
dad de la oferta y de los precios y
las grandes variaciones entre cam-
pañas, lo que determina que la fun-
ción del precio como indicador de
la producción deja de actuar en mu-
chos casos.

Es necesario establecer una tipi-
ficación de los productos para el
comercio interior, tal como está
funcionando para el comercio exte-
rior.

Destacó el desarrollo de las gran-
des cadenas de supermercados que
pueden condicionar la evolución de
los canales de comercializacióu. En
los nuevos mercados centrales yuc
van a ser construidos hay yue te-
ner en cuenta este desarrollo: el
mercado central subsistirá, pero per-

Ciausura de la VII Feria lnternacional del Campo
A medianoche del cíía 2 i de ju-

nio fue clausurada la VII Feria ln-
ternacional del Campo, siendo art•ia-
da la bandera nacional del mástil dc
honor. Las impresiones finales seña-
lan yue el número de visitantes su-
percí los 3,5 millones. Con resperto
al volumen de negocios realizados,
el mayor éxito corresponde segura-
mente al ganado, ya que se han vcn-
dido prácticamente todos los anima-
les con garantía de «pedigree».

Segtín decisión tomada por el Pa-

tronato de la Feria, se anuncia quc

la VIII Feria tendrá lugar del 23 de
mayo al 7 de junio de 1970; es dr-
cir, que en adelante se celebrará c^t-
da dos años, en vez de cada rres, ^^
la duración será más corta. l^.n lo
referente al ganado, el certamcn tcn-
drá el carácter de feria-mercado dc
cjemplares de alta selección. Los cun-
cursos de ganado, a partir dc la
VIII Feria, tendt•án periodicidad c{c
cuatro años.
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f:olortdrlna cumiin. (Foto de Euxi:io Ca-
rrión FOS. Fbto tomad.ti en el nxterior
del Falacio del Coto de Doñana. La Bo-
londrina aporta al nido una peduefia
raíz, y al entras e^n e1 intea•íor del Pa-
lacio se paraba en las astas de una ca-

bera disecada de ciervo.)

A pesar del conocimiento qt.le
se tiene de estas aves, el ^•ulgo
suele confundir^as con frecuen-
cia. .l+',n realidad golondrinas y
aviones (Hirundínidos) y ve^ncc-
jos I,Apódidos) tienen costum-
bres semejantc^ y se parecen
bastante E:ntre sí, aunque una
ligera obsel•vación nos permite
distinguirlos sin dificultad.

l^:n el gI•áfico adjunto puede
^•erse c^lmo los vencejos son, ge-
neralmcnte, mayores, m^ls ne-
;ro^ y aercxlinán^icos, y con el
contraste de la hapada blanca.
Las ^;olondrinas (l^_ comlín con
papada rojizal tienen las timo-
neras externas muy largas y el
pecho y vientre blancos. Y, fi-
na1l^^ente, los aviones son más
rechonchos y blancos poI• de-
ba j o.

Aunque existen en el mundo
unas 70 ^^spccicti de go]ondrin,ls
y otras tantas de vcncejos y
aviones, en I^'.spaña las tnás frc-
cuentes son :

]. Golondrina ^•omún IHirun-
do rústical.

2. Golondrina daúric^^ ^^ llirun-
d0 d^lUI'I('^l).

A(}RIC'ULTUFtA

P ^^J.1xOS
por Francisco Rueda Cassinello

Golondrinas, aviones y vencejos

^3. ^vión común (llelichon úr-
bica).

^. Avión roquero ( Ytynoprug^ne
rupestris).

5. Avión zapador ll^iparia ri-
paria).

ti. Vencejo común (^pus apus).

i. Vencejo pálido (Apus palli-
dus).

t^. Vencejo real (Apus melba).

Las dimensiones oscilan en•-
tre los 1^ y 19 centímetros, y
en general abundan ias colora-
ciones negras en dorso y aias, a
veces con irisaciones verde-vlo-
l^iceas. Los sexos son inuy pa-
recidos, aunque en las hembras
del vencejo el plumaje es rnenus
ñegro y brillante

Caracceristica común a todos
es la extremada faciiidad para
el vuelo, la gran lungitud de las
alas y la cortedad ae ias pata5,
así como el poseer un pico hen-
dido que presenta abierto unas
grandes fauces, a veces contor-
neadas por un cono de pelos o
bigotes que en el vuelo forman
un embudo.

^IS'r>+►i^IA U^: cnzn

1'uede decirse que el estadu
natural de estas aves es el vuc-
lo; hasta el punto de que a^
posarse en el suelo causa serius
disgustos a las especies de alas
Iuas largas, como el vencejo, al
no poder despegar el vuelo si no
encuentran una piedra, terrón u
rama apropiada. Camen volan-
do, se bañan volando, dan a ve-
ces de comer a sus crías por los
aires, y hasta se cree que pue-
den fecundarse en pleno vuelo.

Abundan en todo lugar en
que existan pequeños insectos,
principalmente díptero5 y lepi-
dópteros, y todos estamos acos-
tumbrados a ver el vuelo rasan-
te SObrc t1erI'a O sobrE ('1 agua,
los rápidos quiebros u inespe-
radas subidas, en busca de pre-
sas a las que engullen tragando
casi siempre directamente. Sóio
parecen no ser demasiado afi-
cionados a los bosques y espc^-
^uI'aS.

La enorme resistencia al vuc-
lu ha de ser compensada con
una casi continuada alilnenta-
ción, por lo que puede decirsc
que son animales que viven «ba-
rriendo» las áreas donde habi-
tan de toda clase de insectos.

Son netamente insectívoros y
cazadores al vuelo, para cuya
caza están especialmente dota-
dos por la enorme rapidez de
vuelo y la gran facilidad de ma-
niobra, así como por la abertura
de fauces, el embudo antes cita-
do que forman los bigotes y la
viscosidad de la saliva.

^I^]N'1'IDO DE .^GRUPACI^N

Todas ellas tienen un notable
sentido social, si b^ien muy fle-
xib^le a poco hermético. l±a sen-
t ido de solidaridad llega, en las
golondrinas, a reconst.ruir en
bandada el nido caído a una dc^

Ue izqnlrrriti a derecha: ^^encejo, >;olondrCn:r Y aciGn ccrmún ( e^n vuelo ^^ vistoti pur
debaJo). (Dibujo dol autor.)

331



Así
ve el empresario
el HARVESTORE!

Este revolucionario instrumento

de producción, utilizado para

granolado de mazorca de maíz,

puede ser amortizado al 100 °'°

en un año, en manos de un

hábi^ empresario.

^ ^.. ^ ^r.s..^^..^^^^.. ^^.^7^• ,
® Le remitiremos material ilustrativo y lista de ^
, referencia^ si nos remite este recorte. ^,

1 De Harvestore I_I De riego por aspersión I_^ 1

^ NOMBRE: ,
^ ^
^ DIRECCION: ^
' A

^1 Pegue este recorte en una tarjeta postal. ^
^ Marque con una cruz lo deseado. ^

La^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AGROTECNICA, S. A.
ASPERSION Y HARVESTORE

Plaza de Alonso Martínez, 6-b.° • MADRID (4) • Teléfs. 219 OS 50 - 54-58



las parejas de la agrupación,
evitando quince o veinte días de
retraso en el nacimiento de las
crías, y Ilc:ga también al extre-
mo, descrito por H,abre, de des-
liar, rompiendo e1 hilo, a una
^,olondrina enredada, mediante
pases sucesivos y picotazos de
toda una bandada.

Sin embargq los nidos pue-
clen estar más o menos reuni-
,^o^ y la vida en general trans-
c urre con cierta independencia
dc cada pareja, pues también
t ienen muy marcado el instinto
de la monogamia. Aviones y
^'encejos suelen ser muy grega-
rios, y es frecuente oír las alga-
rahías que forman, por las tar-
dc^ de verano, alrededor de las
' ^rres de las iglesias. Los pri-
mcros suelen anidar en colonias
I;^rstante numerosas.

Cuando mayor se manifiesta
cl sentido de la agrupación es
cn ias migraciones, reuniéndose
,^ntonces en bandadas general-
mente de 300 6 400 individuos.
;nc.luso de especies _v géneros
clifc^rentcs.

:^lIGRACIONF.S

Pero quizá lo más sorpren-
dente de todo son estas mi,gra-
ciones que efectúan sistemática•-
rnente todos los años, y que para
la fauna española parece tener
un camino preponderante con
dos ramificaciones ( intermedia
^- terminal).

F:n efecto se han estudiado
muy bien estos ^^ue'os por la fa-
cilidzd de anillar e,tas a^-^ s.
dada ^u confianza con el ha^n-
bre. ^^ parece ser que bordea^^.
por Oc^idente, cl Sahara, nar•a
cruz'^t• e^ Conao, con una rami-
ficr^cicín sobrc• la zona del la^n
Tchad, v continuar hasta h'1
Caho o^ proximi^dades de Mo-
zambique. La .^olondrina dF Eu-
ropa Ccntral v Escandinavia.
en cambio, parece se^uir el cur
so d^•' '\,^ilo. ^

I,a di^[ancia dc zonas, en am-
bos casos, os^ila entre í^ v 1 LQ00
kilómctros. ^

Con•:o cs sabido, son el ca-

micnzo de la ^^rimavera y el fi-
nal del verano 1as fechas de lle-
gada y partida de estas aves,
aunque los vencejos, más esti-
vales, lleguen algo de^spués y
marchen antes. Cosa rara t,e-
niendo en cuenta que el ven-
cejo parece tener cíerta facul-
tad de invernación y mayor re-
sistencia al frío.

La golondrina tiene especial-
mente un extraordinario senti-
do para encontrar el nido del
año anterior, que vuelve a ser-
virle después de una pequeña
reparación. Si la pareja no vuel-
ve, otra ocupa su lugar.

Estas migraciones están muy
justificadas, pues el tipo de in•-
sectos más capturado es rnuy
sensible al frío y prácticamente
inexistente durante otoño e in-
vierno, incluso en las zonas más
templadas de nuestra Patria.

R H PRODUCCIÓN

E1 nidu de la golondrina está
construido por tierra muy fina,
lima o arcilla, trabada con paja
o heno. Al parecer, eligen la tie-
rra desmenuzada y semidigeri-
da de los montoncitos que for-
man gusanos, lombrices e insec-
tos. La saliva hace de cemento
y el nido, construido en sitios
resguardados contra la lluvia,
es bastante sólido y deja sólo
una pequeña abertura en 1a
parte alta. Elinterior está recu-
bierto de p^equeñas b^riznas, bo-
rra de amentos de sauce y cho-
po, plumas, etc... Se estima se
necesitan unos mil viajes para
la construcción total del nido.

En cambio, los vencejos bus-
can las resquebrajaduras más
altas de las rocas o de la torre.
de una iglesia, y hacen el nido
en lo más profundo de estos
agujeros, I•ecubriéndolo con ma-
teriales similares, pero sin em-
plear tierra. Dan a los materia-
tes de construcción una traba-
zón extraordinaria mediante la
saliva aglutinante que, en gran
cantidad, sueltan sobre el nido.
Generalmente hay una s o 1 a
puesta !(a veces, dos, y hasta
tres), que incuban macho y

At;ftli'U LTUFtA

hembra, aunque se cree que el
macho da muy poco calor a los
huevos. La postura consta de
4-6 huevos muy blancos y a ve-
ces moteados finamente de cas-
taño o púrpura. La incubación
tarda de doce a quince días, y
las crías salen del nido a partir
de la tercera semana de la eclo-
sión.

136;NEFICIOS QUF RFPOR'I'AN

Figuran todos ellos entre los
primeros auxiliares de la agri-
cultt ►ra, por lo que deben pro-
tegerse a toda costa. Pero, con-
tra lo que ocurre con otros ani-
males (incluso aves), el hombre
parece haberse puesto univer-
salmente de acuerdo para pro-
t.egerlas y respetarlas.

Son numerosas las leyendati
que se han creado alrededor dc
estas aves, y en muchos sitios
son consideradas como dc buen
augurio. Por ejemplo, algunas
tribus de indios americanos
cuelgan calabazas vaciadas en
árbc^les o te,jados de las casas
para atraerse a los aviones. Y la
casa que tenga algtín nido sc
considera afortunada.

Esto quizá sea exagerado, pe-
ro no cabe dudar que los alre-
dedores y cercanías en donde
abundan las golondrinas, vence-
jos y aviones est.án más sanea-
das de moscas, mosquitos y
otros insectos, y las huertas y
jardines e incluso los terrenos
de secano t.ienen uno de los me-
jores defensores con estos auxi-
liares, muchas veces respetadas
con privilegio gracias a las má^
fantásticas leyendas que el hom-
bre, consciente o inconsciente-
mente, ha ido tejiendo en torno
a ellos.

Para terminar, c•itarernos, co-
mo caso curioso y mcjor o peor
conocido por casi todos, que una
especie de vencejo (Collocabial
produce tanta secreciún muco-
sa en la confección dcl nido que
en China se aprovecha para la
«sopa de nidos» , con una indus-
tria de un volumen cercano a
los 100 millones dc pcset.as
anuales.
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A(^RICULTURA

L :4 I ' RI: \ SA llIC [ ^.
NUEVAS TECNICAS PARA EL OLIVAR

Jerónímo Cejudo, en Hoja del Lunes, de Sevilla, 8-4-1)68:

Para inicidir, de una forma efi-
caz, sobre los factores limitantes
tradicionales del cultivo del olivo
es necesario modificar la capacidad
del suelo para almacenar agua y ele-
var los niveles de nutrientes en el
mismo, de forma yue en primavera
v otoño la fotosíntesis pueda des-
arrollarse con la máxima intensidad.
En una palabra, aprovechar mejor
el agua.

Con una preparación del suelu
previa a la plantación y aportaciones
previstas en cada caso se puede du-
plicar o triplicar el número de oli-
vos por unidad de superficie, con
necesidad de posteriores renovacio-
nes previsibles y fáciles de realizar.

Con estos criterios se han esta-
blecido los campos experimentales
de la Jefatura Agronómica de Se-
villa.

SILENCIO, SILENCIO, SILENCIO..., A LAS PROTESTAS SUBRF^
LA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAI. AGRARIA

L. V., en La Vanguardia, 2-1-4-1968:

El Presidente de la Herniandad
Nacional de Labradores y Ganade-
ros nos informa de las reiteradas
;estiones llevadas a cabo en los úl-
timos días para reunir la Comisión
Interminísterial, entre ellas una car-
ta dirigida al Presídente de la ci-
tada Comisión, Subsecretario del
^tilinisterio de Trabajo, don Anto-

nio lbáñez Preire, y la petición ur-
gente dirigida al Ministro Secretario
General del Movimiento para que
por Orden ministerial deje en sus-
penso el cobro de los recibos del
prímer trimestre, en tanto se arbi
tre por la Comisión lnterministr
rial otra fórmula más justa.

DESCONTENTO ENTRE LOS AGRICULTORES CATALANES

M. L. Domínguez, en Arriba, 4-5-1968:

L,a sensacicín de descontento ha
cundido de forma general entre los
agricultores de las mencionadas pro-
vincias de Lérida y de Gerona. No
cabe negar que tienen razón. La
cuuta por Seguridad Social es, por
sí misma, inapelable; pero siempre
que sea justa en su aplicación y en
,us proporciones. Si no lo es-y el
hecho de que las Cámaras Síndica-
les Agrarias v las Hermandades de
I.ahradores v Ganaderos se mani-

fiesten en contra viene a demostrar
que los agricultores tienen razón--.
me parece más que justificada la re-
pulsa. Lo malo del caso es que, fren-
te a estos hechos, haya gentes inte-
resadas en aprovechar la ocasión para
promocíonar incitaciones v actitudes
turbias y mal intencionadas, al re-
cordar cómo actuaban los agriculto-
res franceses, bloqueando las carre-
teras e otras medidas similares.

FACILIDADES A LA JUVENTUD RURAL

Santiago Tagarro, en A B C, 14-5-1968:

Uescíe hace mucho tiempo hemos
visto la diferencia de posibilidades
cíe formación de nuestra juventud
con la de las ciudades y zonas in-
dustriales. La formación de nos-
otros, los hombres del campo, se ha
limitado a la recibida en las escue-

las nacionales, donde unos hombres
sacrificados se han esforzado en dar-
nos la enseñanza normal en las Es-
cuelas de Primera Enseñanza.

Profesionalmente nadie se ha
ocupado de nosotros, y así nuestra
mentalidad, formas de cultívo, etc.,

se han ido transmiticndu clc ^ p^tdrr^
a hijus como los viejos oficíos ,u-tr
sanos, sin sabcr casi nada dcl pro
greso de las técnicas agrícolas.

Si consc^;uimos mejorar la formu
cicín cultural v_ profesionel de nu^^s-
trus jóvenes podremos cvitur yuc
se nos marchen, siempre qiic I<^^rc
mos crear alrededor de ellos tut am
biente similar al de l^ts ciudadc..
Esto no se reliere sólo a las ciivrr
siones, sino, en gcneral, a c^tr^ts E^^^
sibilidades como servicios v romo-
didades, etc., que tiencn en Ias rin-
dades y de las que nosotros care-
^emos.

LAS CELEBRES ESTRUCTt1RAS

De una conferencia ^Icl prulc

sor ^'clarde Puertcs, cn Arriha,
L9-5- I 96R:

En el sector agrícola, el hecho dc
que cincuenta mil fincas ocupen cl
^0 por 10O de la superEicie nacional
culrivable, mienrras el 50 por IOtI
restante se halla dividido en millo-
nes de minifundios de imposiblc

rentabilidad, hasta para poner de

relieve unos defectos estructnrulcs
de fondo que hav que corregir inexo-
rablemente; además hav que orien-
t<tr nuestras producciones agrícolas
v ganaderas a Iati auténtica^ cxi^en
cias actuales del consumo que, n<t
turalmente, han variado a tenor de
la índudahle elc:^^acicín de nuesu•^^

nivel ^eneral de vida.

EL MERCADO ESPAÑOL DF. CF,-
REAhES ^' EL MERCADO CO-

MUN EUROPEO

Carlos de itilontoliit, cn La Van-
guardia. 19-5- I 96f;:

A simple vista sc• contpruch;t yur
los precios de los cereales de I,t
C. E. E. son más elevados quc l^^s
nuestros, incluso teniendo en cuen-
ta los que re^ir^ín en la prcíxinia
campaña española. Sin embargo, r^ n-
gase en cuenta yuc los precios se
regionalizan y que. por tanto, cn I^,^
paña los precios más altos corres-
ponderían a las ronas m^ís deÍicita
rias, rales como G;tlicia, ^° los pre-

cios más bajos se aplic^tri;tn a las
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zunas más excedentarias, tales cumv
Andalucía. Correspondiendo, por
tanto, a las regiones españolas di-
ferentes precios, según sea su gra-
do de autoabastecimiento. El precio
yue no se regionaliza es el del maíz,
yue en todas la Comunidad es idén-
tico.

Tanto España como la C. E. E.
recurre u un sistema de aumentos
mensuales de los precios para dar
mayor fluidez a las entregas.

Otra conclusión que podemos sa-
car es que la relación de precios en
Iapaña, entre el precio del trigo v
la cehada ( del 7 3 por 100 en la ac-
ural campaña y del 80 por 100 en

A c; H f l' U L'P li Ei A

la próxima es bajo en relación a
los precios de la C. E. E., 85 por
100 ). Si el agricultor español pu-
diera vendet el trigo duro a precio
europeo se ampliarían las zonas de-
dicadas a este cereal, máxime te-
niendo en cuenta las buenas condi-
ciones naturales de nuestro país y
el gran déficit que tiene la C. E. E.
de trigos duros ( consume tres mi-
llones de toneladas y sólo produce
1,5).

Es necesario afrontar con valen-
tía una reforma del Servicio Nacio-
nal de Cereales españoles, acercán
dolo progresivamente al sistem.r
europeo.

ellos «toda la materia empleada e^
de producción nacional», factor que
debe tenerse en cuenta. No hay que
rechazar ni ensalzar aquello que sólu
requíere un planteamiento realista.
Industrial o agrícola. España debe
ser lo que sea más rentable, con ga
rantía de continuidad.

EL ALMACENAMIENTO DE LAS
CARNES DE CERDO, PROBLF.-

MA DE LA C. A. T.

^ESPAÑA INDUSTRIAL O AGKICOLA?

Enrique Fontana Codina, Comi
tos y Transportes, entrevistado
sario general de Abastecimien
en Ya, 30-3-68:

«Las principales dificultades que
se ha,n experimentado con ocasión
del almacenamiento de estas carnes
ha sido la falta de disponibilidad, en
algunos casos y en los lugares ade-
cuados, de mataderos generales fri-
goríficos necesarios para atender a
las ofertas de ganado. Ello ha obli-
gado en ocasiones a movilizar parti
das de ganado.

En otros casos, los mataderos ge
nerales frigoríficos existentes o los
maraderos disponibles no contaban
con las instalaciones de congelación,
especialmente túneles, para la con-
gelación de las reses sacrificadas, lo
que exigía el traslado de canales sa-
crificadas en unos mataderos a otros
lugares para su congelación.

Finalmente, ha existido en otros
casos falta de adecuación entre la
capacidad de cungelación y la de
conservación de las canales congela-
das, lo que ha obligado al traslado
de canales congeladas de un lugar a
^^tro para su conservación.»

Ln Pueblo, 20-5-1968:

(_^randes problema^ se oponen a
yue los rendimientos españoles se
puedan comparar con los de otros
países de Europa, más húmedos.
Pero no es Italia un país más hú-
medo yue 1•apaña, ni muchísimo
menos, y suele precedernos en las
estadísticas con irritante constancia.
Algo, lo que sea, debe haber que
nv sea exclusivamente de la hume-
dad. El régimen de propiedad de la
tierra, el régimen fiscal, la mecani-
zación..., algo. Si ese «algo» se su-
pera y España, sin alcanzar el pri-
mero de la tahla, lograra doblar sus
rendimientos, también doblaría sus
producciones. Y a un precio aproxi-
madamente parejo al que se ha in-
dicado al principio. supone una su-
ma de dinero realmente fabuloso.
Todo depende de los costes, pero
(os ingresos brutos pueden alcanzar
realmente una cuta más elevada yue

APARTADO 2
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la del 90 por 100 de los países
europeos. Hay que tener en cuenta
que el dinero producido por la agri-
cultura, aunque sea el contravalor
de una materia prima, exige muy
poca inversión de divisas, de com-
ponentes importados. Por el con-
trario, como la técnica extranjera no
para un momento en perfeccionarse;
sigue vigente la necesidad de impor-
tarla para mejorar la nuestra, comu
se siguen y se seguirán importandu
píezas o componentes para muchos
artículos que luego son pomposa-
mente exportados bajo los epígrafes
de «productos industriales». Estos
productos industriales tienen un
gran valor intrínseco; a lo mejor su
precio por kilo es de 100 pesetas;
pero ^cuántos gramos de este kilo
son genuinamente españoles?

La agricultura produce unos bie-
nes menos sofistificados, pero en

MAQUINAR.IA VINICOLA

Equipos automáticos de vinificación

Mecanización integral de bodegas

MARRODAN Y REZOLA, S. A.
INGENIEROS

PAS ►O DEl PRL^ DO ^0
MADRI C-1+
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Contra el hambre: situación optimista
h:n la rnnferencia del IFAP, ce-

lebrada en Tímez, el Director ^e-
neral dc la FAO, Dr A. H. Boer-
ma, manifcstó yue después de las
inquietantes pcrspectivas de un au-
téntirn desastre mundial en cuanto
al suministro dc alimentos, parece
quc la situacicín es ahora optimista.

I;ste optimismo de hoy no hubie-
ra síclo justif icado hace justamente
un año cuando la escasez v el ham-
hre arrasaba gran parte de la In-
dia. Una cosecha mala este año v
el nnindo se hubiera visto inmer-
so en una situación desastrosa.

Las reservas de trigo en el mun-
do han sido utilizadas hasta redu-
cirlas a cantidades por cíebajo in-

cluso de un peligroso nivel, Sin em-
bargo, la India se encara actual-
mente con una sorprendente cose-
cha, v los «stocks» de alimentos es-
rán aumentando de forma general.

[lay que plantearse ahora el pro-
hlema de establecer una política in-
ternacional con el fin de mantener
las reservas adecuadas tanto en los
países importadores como en los ex-
}^ortadores.

Las nuevas sernillas están trans-
formando la tradicional agricultura
de subsistencia hasta el punto de
que el labrador se ha encontrado
de pronto que puede ganar dinero,
^• tal incentivo sirve para que des-
arrolle una actividad sin freno.

Comiié consultivo
Internacional del algodón

El Comité es un organismo ín-
ternacional formacio por ]os go-
hiernos adhcridos al mismo, cuyo
objetivo es tener a sus miembros
al corriente de la situación algodo-
nera mundial v buscar la necesaria
coorclinación para la solución de los
prohlemas internacionales algodone-
ros.

Sc acaha dc celebrar, del día 2^tl
12 dc junio, la Asamblea Plenaria
dcl rcferido Comité, la cual ha te-
nido hrgar cn Atenas.

I^;nu•c los tcmas tratados desta-

can, respecto a los asuntos técnicos,
la mejora de la calidad del algodón,
previéndose para el año próximo,
cuya celebración tendrá lugar en
Uganda, el estudio de la mejora de
los rendimientos en las variedades
comerciales.

Otros temas tratados han sido
los relativos a estadísticas, sítuación
dc mcrcado^, políticas algodoneras
dc cada país, etc.

La representación española estu-
vo formada por los señores Cisne-
ros, Critz l^wión, Luqué y Borrero.

Carnívoros siglo XX
Los mavores consumidores mw^-

diales de carne roja se encuentran
en Nueva Zelanda, donde el con
sumo medio por habitante v año n^^

baja de 104 kilogramos. EI Uru-
guay, que históricamente ha ocupa-
do siempre el primer lugar, ha des-
cendido al segundo puesto el añ^

último a consecuencia de una mar-
cada disminució q a 102 kilogramos
por hahitante. La Argentina ocupa
el tercer lugar, con 94 kilogramos
por persona; Australia, el cuarto,
con 90 kilogramos, v los Estados
Unidos, el quinto, con 77S kilo-
gramo por habitante v año.

El consumo de carne crece.

Desde 1960, el consumo de carne
de novillo v ternero en los 41 prin-
cipales países productores v consu-
midores ha aumentado aproximada-
mente en un 15 por 100; el consu-
mo de cerdo lo ha hecho en un 5
por 100. En 1966, según las tílti-
mas estadísticas, el consumo por
cabeza de carne de vacuno joven ha
renresentado alrededor del 53 por
100 del consumo total de carnes ro-
jas, contra el 50 por 100 de princi-
pios de la presente década.

La Argentina ha visto su consu-
mo incrementarse fuertemente en
1 i kilo;;ramos. En Europa occiden-
tal, el consumo de carne ha segui-
clo su progresión ascendente en e^l
Reino Unido, Suiza, Suecia v No-
ruega. F,n F_,stados Unidos, Japón,
Rusia, Ilungría y Bulgaria se han
producído avances eztraordinarios.

Son los argentinos los mavores
consumidores de carne de vacuno,
con una media de 79 kilogramos
por persona, con el Uruguav, clasi-
ficado en se^undo lugar-, v los 13 s-
tados Unidos, en tercero.

Austria es el primer país consu-
midor de carne cíe cerdo, con 35 ki-
logramos, seguido de Dinamarca,
Alemania Occidcntal, Francia v
i {ungría.

Nueva "Lelanda ocupa el primcr
lugar en cuanto al consumo de cor-
dero v carnes ovinas, con 42 kilo-
^^ramos por persona v año, segui-
da por Australia, Uruguay v Gre-
cia.
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Nuevas técnicas para la producción
de carne de vacuno

Uurante la Feria del Campo se celebró e^n el Pabellórc de los
r,'stados Unidos, organizado por el, Conse7o de Cereales-Pienso
y la National Renderers Association, un int,e,resante ciclo de con-
terencias y coloquios sobre algunos de los nzás actuales aspectos
de la prodi^^cción de carne de vacuno. Da^mos a continuac^ión re^s^í-
menes de las conferencías pron^^nci.adas e7i dich^v ciclo.

ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO EN LOS ESTADOS
UNIDOS

Por el Dr. W. H. Hale

Aproximadamente 20 millones de
^^abezas de ganado vacuno se engor-
dan anualmente en los Estados Uni-
dos. E1 ganado se engorda en todas
las regiones del país; sin embargo,
la mayor parte se la llevan los dos
tercios occidentales de Estados Uni-
dos. Los sistemas de alimentación
comprenden desde el pequeño gran-
jero de ganado de los Estados Uni-
dos occidentales y del medio-oeste,
xl ranchero de ganado comercial, al-
tamente sofisticado, de] sudeste y
oeste. Exceptuando los estados del
nord-este, el ganado de engorde para
carne sobresale como negocio domi-
nante y para cierto número de es-
tados occidentales el ganado vacuno
v los terneros son la fuente domi-
nante de los ingresos agrícolas. La
capacidad individual de los cebade-
ros ( «feed-lots» ) puede variar para
el pequeño ranchero de ganado co-

mercial en g^an escala. "Toc{o tipo de
ganado vactmo se ceba y la decisión
en cuanto a tipo y tamaño a alimen-
tar depende de la oferta de ganado
de engorde y de la demanda del ti-
po de res para carne en la región
general en que están situados los
cebaderos ( «feed-lots»). E1 peso fi-
nal de la mayoría del ganado de en-
gorde oscila de 363,2 a 544,8 kilos
y un grado de calidad ( «choice» )
U. S. D. A. con un mínimo de recu-
brimiento exterior de grasa. La du-
ración del período de alimentación
oscila de noventa a doscientos cin-
cuenta días, según el peso inicial
del animal y el peso de mercado que
se desee v el orado de anímal para
el matadero. El novillo medio, en
los Estados ilnidos, probablemente
recorre mil millas desde los campos
de pastoreo hasta la mesa donde se
come.

EFF:CTO I1EI, NIVEL DE ALIMENTA^('IO^'^ i)FI, ^9A1"l, ENSIi.All(1

(Ciento cincuenta y nueve días)
.71nIz añadido

^?^, de peso del eu-Prpo

^i,mero de novillos... _ _
Peso inicial medio (Kgs.) .. _.
(ranancia media diaria (Kgs.) _.
Alimentación media diaria (Kgs.)_

MaSz ensilado . _
Maíz molido _. _ .. ... ... ... ..

Suplemento...
Alimento/100 tbs. ganancia (base de

secado al aire) . . ... ... ... ... .. _.

En la zona del cinturon de maíz
i«corn belt» ) de los Estados Uni-
dos hay abundancia de grano y de
pastos. Los sistemas de alimenta-
cíón se han basado grandemente en
tres componentes que se suministran

l') IJniversidad del Estado de ^til'.
^^higan.
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individualmente. Son los forrajes no
concentrados, el grano y los com-
plementos.

Se hace un uso extenso de maíz
y hierbas ensiladas. El ensilado de
maíz es extremadametne agradable
al paladar y permíte el uso de toda
la planta. El uso del maíz ensilado

permite un rendimiento n,.íximo de
matena seca por acre ^ U,4047 has. )
de uerra y, a su vez, la máxima pro-
ducción de carne por a^re de tierra.
Un buen ensilaje de maíz con un
contenido alto en mat^ria seca con-
tendrán de un 4U a un 50 por l0U
de grano. Se ha demostrado que el
rnaíz ensilado, debidamente comple-
mentado, produce hasta 635,6 kgs.
de carne por acre de ensilado. Esto
está basado en una producción de
l b toneladas de maí^ ensilado con
un 30 por l0U de materia seca por
acre ( 0,4047 has. ), que hubiera
producido 100 bushels de rnaíz cn
grano. Cuando se complementa de-
bidamente, el maíz ensilado puede
considerarse como una ración de en-
gorcíe con bajo contenído de concen-
trados. El maíz ensilado es un exce-
(ente pienso para el ganado de cría
v de engorde. EI efecto de los díver-
sos niveles de alimentación de maíz
molido con maíz ensilado se mues-
tra en la tabla. Se suministró maíz
a 0, 0,5, 1 y 1,5 por 100 del peso
del cuerpo. Aumentando el régimen
de alimentación de grano hasta un

1 por 100 se mejorá la ganancia
media diaria y resultó en una mejor
necesidad de alimentos. Durante el
período de alimentación de ciento
cincuenta y nueve días, el rendi-
miento con el ensilado más el com-
plemento solamente puede conside-
rarse excelente.

Ia ahora evidente que la eficien-
cia de la utilizacicín del grano pue-
de perfeccionarse por encima de los
procedimientos comúnmente utili•r.a-
dos de machaqueo o molienda. Un
procedimiento más nuevo de trata-
miento térmico húrnedo del grano
mejorará su utilización en hasta un
I 7 por ? 00 por encima del macha-
quco o molienda. EI grano puedc
someterse adecuadarnente al trata-
miento térmico híimedo mediantc
dos procedimicnt^s. EI primero cs
somerer el grano al vapor I^^úme-
do en una cámara de temperacicín
hasta que se alcancen las conc{ici^r-
nes deseadas. El segundo procedi-
miento es tratar el grano en un auto-
clave de ftujo ronstante. Una vez
se han logrado la humecíad deseada
v las condiciones de temperatura
idóneas, el ^rano se mc^ele en un
molino de rodillos. La produccícín
de copos planos es neresaria si cl
r*anado ha de obtener una máxirna
utiliu^ción del grano. El peso de vo-
lume-n cle los grane^^ c•n copos dehe
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^er aproximadamente del -}0 por
I t)O dcl pcso uriginal del grano. Con
la c:ín,ara c{c vapor es necesario ele-
^:tr cl runtenido de humedaá, apro-
^:imacl;un^nre clel 18 al 20 por lUU.
I.a irrnper:ttura del grano que entra
cn rl re>dillo será de 200 a 210' F,
u^c"^n la clc^^;rción de la unidad de
l^rc,crso. 1'ara obtener copos satis-
t:^c^c^rios, I:t rapacidad del molino
c1c rodillos es, aproximadamente, del
-!(^ por 100 de la del grano molidu
en seco. Con la olla de cierre her-
mético para cocinar al vapor, los
;^r;,nc,s se cuecen t^sualmente a 22,7
kilos/pulg. durante minuto v medio.
1)espués de que cl grano sale de la
olla, es esencialmente que se cocine
^• que cl nivel dc humedad se ^eduz-
i;t aproximadatncnte un 20 por 100
antes de su ronversión en copos.
l,;t capacidad del mc^lino de rodillos
sc restringe tamhién con los granos
^c,cinados en la olla a presión.

Durantes estos ^rltimos cuatro
años las investigaciones experimen-

Proteínas (porcentaje) ._ ., _. _.
Fibra^ crudas fporccntaje) ...
Total de ntttrimentos digerihles (pnr^

centaie) _.
C'alcio (P^rcenta,je) _ _
I^^iícforo (pr^rcentaie) .. ...
\"itamina A . ... ... ._ ...

I,os novillos deben comer del 2,5
^rl 3 por i00 del peso del cuerpo
^egún e1 nivel de energía y producir
100 libras de ganancia de peso vivo
pur 700 !^ 50 lihras de pienso. Los

túles llevadas a cabo han demostrado
que la utilizacíón de granos como
pienso para el ganado puede mejo-
rarse mediante un tratamiento ade-
cuado. Los rebacíeros ( «feed-lots» )
comerciales están aprovechando ac-
tualmente estas mejoras mediante un
tratamiento apropiado del grano. Ac
tualmente el equipo asequihle se
adapta primordialmente a grandes
^ebaderos ( «feed-lots» ) . No hay du-
da de que estos equipos serán acce-
sibles en el futuro, adaptándose a las
necesidades del pequeño ranchero dc
t;anado. Las mejoras observadas cn
la utilización de alimentos debido al
tratamiento del grano ya no puede
ignorarse v este adelanto tiene que
íncorporarse a los programas de en-
gorde del ganado.

Las recomendaciones dadas para
la formulación de raciones por la
Universidad de Arizona, a través de
su Centro Experimental Agrícola,
para engorde de los novillos prima-
les, son como sigue:

11,5.
7-14, segrín la ápoca del añ^

75-77.
0,55.
Q33.
3^).^00 [ i?. mínimas p^r día

novíllos tienen que ganar aproxima-
damente 3,0 libras ( 1,362 kilos )
por día durante un período de en-
gorde de ciento cincuenta días, mn
e) Gn de resultar económicos.

MANEJO E INSTALACIONES DEL GANADO VACUNO

Por el Dr. D. E. Stolte

La explotacíón del ganado bovino
para carne roja (comúnmente deno-
minada «beef ) está desarrollándose
con gran rapidez en el sur de Euro-
pa. Rste desarrollo está demostra-
^lo pc^r los siguientes factores^

1 1 Aumcnto de la demanda c{e
protc•ínas en la dieta.

2) Aumento de la renta per cá-
pita ^^ de los gastos del consumidor
en compra de carne.

i) Desarrollo de programas gu-
hernamentalcs encaminados a estimu-
lar la producción local de carne, v

4) El interés de los productores
en aumentar la producción v ohte-
nes mavores beneficios.

Fl primer problema al que se
cnfrenta cm productor cuando entra
cn el negocio de la producción de

carnc vacuna («beef» ) es el uso v
selección de instalaciones. Desgra-
ciadamente esta decisión ha sido
complicada por:

11 Prácticas tradícionales euro-
peas de procedimientos caros v_ ex-
tensivos.

2) El impacto promocional dc
firtnas con ,tructoras comerciales con
una variedad de sistemas, v

i) Programas del gobierno de-
signados a ayudar v/o subvencionar
los gastos para edificios e instalacio-
nes.

EI resultado ha sido frecuentes
gastos excesivos en instalaciones
que:

1) Imponen una gran inversión
}^ gastos de mantenimiento sobre la
produccic5n.

AGRICULTURA

2 ) Falta de tlexibilidad.
► ) A menudo demuestran scr

perjudiciales para la producción.
4 ) Restringen capital esencial

para otras áreas de produccicín.
La selección de instalaciones cie-

berá ser sencilla, práctica v hecha
sobre las bases de los criterios si-
guíentes:

1 ) Tipo de producción.
2 ) Clima y topografía.
3 ) Instalaciones existentes.
4) Coste de mano de obra.
5) Tama.ño de la operación.

Bajo la situación existente, el
grueso de la ind,.istria europea está
basada en la utilización de terneros
muy jóvenes (14-21 días de edad ).
Este método requería métodos es-
peciales de producción, particular-
mente con respecto al alojamiento.
alimentación v manejo. Durante el
período inicial de «destete>> (de 50-
150 kgs. de peso ) las temperaturas
extremas y las condiciones de salu-
hridad son de lo más críticas. Son
necetarias instalaciones cerradas pa-
ra prevenir las corríentes; y normal-
mente se utilizan compartimentos
I «boxes» ) individuales para contro-
lar la contaminación, la alimentación
v d manejo. Muchos productores re-
ronocen, sin emhargo, que después
de un breve período de aislamiento
a continuación de la recepción los
terneros pueden con la misma efec-
tividad ser alojados y alimentados en
^rupo, reduciéndose. por lo tanto,
los costes de instalación v mano de
obra. Sin embargo, el manejo y las
medidas higiénicas deben ser practi-
cadas aún más rígidamente bajo estc
sistema.

Durante las cuatro-cinco primeras
semanas el ternero es atín básicamen-
te un animal de estómago sencillo,
que requiere como tínica dieta el
uso de leche o un sustittrtivo de le
che.

Una ve> que la gotera esofá-
gica se abre ( cuatro-cinco semanas
de edad) y la panza comienza a fun-
cionar, el animal puede utilizar pe
queñas cantidades de alimentos ini-
ciales compuestos de simples carbo-
hidratos. Para estimular el desarro-
llo de la panza una utilización tem-
prana de alimentos corrientes a bajo
precio para formar raciones iniciales
debería empezar a dársele a las cua-
tro-cinco semanas de edad, y el ter-
nero debería escar completamente
destetado a los 55 días de edad o
a un peso promedio de 150 kgs. L:r
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experiencia ha demostrado que el
uso de alimentos granulados inicia-
les aumentará el consumo durante
este período. El resultado no es so-
lamente un aumento de peso, sino
un desarrollo más rápido de la pan-
za. A continuación de la fase de des-
tete y de desarrollo del rumen, el
animal puede pasar a la unidad de
engorde o de producción de carne
( «beef» ) .

EI productor debe entonces con-
siderar e] tipo de sistema de alimen-
tación que pmporcionará el mayor
beneñcio al menor coste v producir
canales que satisfagan las especifi-
caciones de superior calidad del mer-
cado. Dos sistemas básicos de alimen-
tacíón se practican en los sectores
de producción de carne («beef»)
europeos. El primero está basado en
una utilización máxima de cereales
como fuente de energía y se le de-
nomina comúnmente «Sistema inten-
sivo» de producción. Este sistema
proporciona el máximo de ganancia
en aumento de peso, un menor pe-
ríodo de alimentación v un canal de
alta calidad con un mínimo de pér-
-lidas de matadero. Su práctica se
adapta idealmente a zonas produc-
toras de grano con suministros fá-
cilmente disponibles de energía en
forma de cereales. En r,onas defici-
tarias cn grano v de coste alto de
forrajes permite reducir los costes
de transporte por medio de una
utiliración máxima ( 80-90 por 100
de la dieta ) de cereales importados
de gran valor energético, tales como
maíz y sorgo.

Fínalmente, la importancia de la
aceptación de una tecnología proha-
da debe ser acentuada si ustedes
quieren lo^rar una eficíencia óptima
v un máximo de beneficio. Una vez
que se establece un pro^rama básico
de producción de carne de vactmo
( «beef» ) , los produtores deben es-
forzarse constantemente para aumen-
tar los rendimientos v reducír ms-

Ah'H I^ U LTUkA

tes. Puede aprenderse mucho en este
respecto conociendo ( y aceptando )
y desarrollando los métodos y expe
riencias de otros países. Mucho se
puede ganar ( inteligente beneficio )
adoptando esos métodos a su propia
operación. El uso de aditivos en la
alimentación es un excelente ejem-
plo, ilustrado por. los experimentos
comprobados en la Universidad del
Estado de Iowa ( Iowa State Uni-
versity). EI estímulo que supone en
las ganancias en peso y en la teduc-
ción de los costes de alimentación
han generado beneficios que sobre-
pasan en mucho su coste de utili-
zación.

De las misma manera, la t1t1117,a

ción de urea como un medio de re
ducir el coste de proteínas puede
llegar a ser una práctica aceptable
en las operaciones europeas de pro-
ducción de carne de vacuno («beef» )
( como ha sido en los Estados Uni-
dosl a causa de su inFluencia en el
aprovechamiento. La composición o
textura de la ración es también tma
técnica para ser empleada para ob-
tener mayores rendimientos en la
producción. A l^t ver que su empresa
de producción dc carne de vacuno
( «beef» ) se desarrolla, factores que
parecen de poca importancia llegan
a ser de gran importanica y requie-
ren manejo v_ supervisión competen-
tes.

LA ADICION DE GRASAS ANIMALES A LOS PIENSOS

Por el Dr. Amich Galí

En los últimos años la adición
de grasas animales a los píensos para
el ganado ha llegado a ser amplia-
mente aceptada. La razón importan-
te para la adición de grasas de ani-
males y aves a los piensos es la cre-
ciente demanda de aquellas clases de
piensos que proporcionen unas ga-
nancias de peso máximas con una
alta eficiencia.

Los piensos reforzados con gra-

sas comprenden las siguientes ven-
tajas:

Proporcionan más energía por ki-
logramo que cualquier otro ingre-
diente alimenticio.

Mejoran la apeticibilidad del
pienso.

Mejoran la asimilación de los ele-
mentos nutritivos.

Contienen ácido linoleico v otros
ácídos grasos polímeros no satura-
dos, que son esenciales en la mayo-
ría de las dietas para el Qanado.

Las ventajas adicionales incluyen
una mejor conversión de los alímen-
tos, un régimen superior de creci-
miento y un mejor aspecto de los

animales; todo ello con un coste in-
ferior por kilogramo de ganancia cn
peso.

Las grasas son una fuente de ener-
gía, suministran, aproximadamente,
un 225 por 100 más de energía que
la proporcionada t^^or los hidratos de
carbono ( tales como el almidón ) en
igualdad de peso. Las grasas de ori-
gen animal llegan ahora a los fabri-
cantes de piensos debidamentc esta-
hilizadas con antioxidantes efectivos.
Las grasas estabilizadas pueden man-
tenerse durante ^^críodos considera-
bles de tiempo durante el meulado
sin pérdida de su valor nutritivo.

Con una mezcla mejorada v con
el equipo de manipulación y almace-
namiento actualmente disponible, los
fabricantes pueden efectuar ]a adi-
ción de grasas animales a sus pien-
sos con rendimiento. I,a utilizacicín
de las ^^rasas animales en los distin-
ros tipos de niensos cstá en continuo
incremento. Su empleo en los Esta-
dos Unidos asciende actualmente ^
más de 225 mil.lones de toneladas
por año.
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Salón Internacional de la Maquinaria Agrícola de París
1:1 3^) tialún lntcrnaci^^nal ^l^• I^í

11^lyuin^tri^t Arorícol^, celebracl^^ cstía
f^rinl,wcra en París, ha c<^nstituicl<^,
una vez más, cl ^tcuntecimient^^ c^^-
rof^cu nl^ís iu^portante en Ic, cfuc a
cxhil^iciún dc mayuinari^ <^^,ri^c^la
sc rclicrc Sus 11(^.^i0O metros cusi
drad^,s ^le «stands» , ocupados {,ur
835 c^f^ositores f^crtcnccientcs o-t
27 paíscs, mosn^aban toda Ia varic
dacl dc maUUin<u-ia agrícola yuc f^uu
cia un<^ ima^;ínarsc, hasta un tc,tal
^Ic unas 10.000 máquinas, cics^^lc^
s,tdas cn 2.31 ^S marcas difercntcs,
clc cilas. H^-} eztr^3njcras y el rest^,
francesas. n^, f^udicnclc^ cit<tr cntrc
la^ mi,mas >1 nin^„una marcía csf^a-
i7ol^t.

/1 decir verdad, ^^ a pesar clel ^,r^ln
cúmul^ ele mutcrial expuestu, no
puede clecir^c que las ncived.ulcs ^^
mejoras resnectu al at^o anreríur (uc-
ran muy dest^tcadas, ^^ cn nin^>ún
caso revolucionari^ts; pcro, sin cm-
hargo, sí han yucclado mu^^ cl,lras
las tenclcncias más ilnportantcs clel
mundc^ de la maUuinaria a^rícola,
del qtte este S^tl6n es un ficl rc•Ílej^^

^• sn avanzadilla ^,^rincip,^l en f^;^_^r^^-
f^a, junt^^ con cl Salón de V'rr^,na.
clue sc celebra casi a cuntinu^lci<ín.
Tn este sentido, v cl.esde un f^unt^^

^lc vista de cuujunt^,, c, ^Ic cíest<t
ccu^ la rada ^•^c^ q iíat^ur imf^^^rtanci^t
yu^ cn los paíscs desarr^111a^1os cu
r<^f^et,s alc<u^^^tn I<is elcmentu, clc
t r,tcri<ín ^lestin^tclos x la jarrlinerí^i,
rulti^-us de prim<u^ ^^ hocu^truticul-
tur<t cn a;eneral, así como I^t f>c^li^^a-
Icncia c^td^t vcr m<tyur ccm yur sc
ronstrnyen ]05 mutocll^tores, Irttc'to
res cnanos, afticulados v c1c .u^cu
cliri^,idos a c,tc subscctor ^tstrícc^la,
^^ tanlbién la multitud de ^tf^cr^>s f<í-
^ilmcnte acoplables a los mi,mc^s clc
yuc clispone cada marca.

I:,tc factur dc pvliualc°^irr^^ clc I^t
nl^tyuinaria agrícola f^ueclc: I^lncersr
extcnsív^ a maquinaria dc más cn-
vcr^;aclura, tal conu^ rclscch^tclc^cas
^^c cereales, remolacha ^^ al^^uelcín.
,lhunocl^,ras ^ f^ulvcriaadores. ,cm-
hrtlcl^^ras de prccisibn, etc. ^ r^^, sin
ciuci^l. I^t nlejor solución p^u^^t ha<cr
m.ís f^uilmentc ^mclrtizable c^tc tif^c^
c1e^ mayuinaria mt^t^^ cs}^ecialirucla v
^Clll I^c'CIUCnO ^CftOC^n ^^e IIII^VNII(ítl
anu^tl.

Ou-a tendenci^i también niu^^
accntuaci^, yuizá nu tan csf,cct^icu
I^u, f^cro no por cllo menos efectiva.
c. la clel perfeccionar.^ientc^ I^^^t,ta lí-
initcs in^•er^^^ímilc> e3e dctalle, }^^tr
ticulures cle m,í^7uin^t^ ^^ ^tf^cr^^s, ^^^1

runlcrrializaclu, f,ur culnf^lct^,, a^í
cunlu el ^tumentu ^Ie I<i f^recisicín en
cl trabajo efectu^x{o, ^in yuc ^•II^^
yuedc ceflejado cn un ^lumentu ^Irl
f^rcciu ^Ic adquisici<ín.

^ti'c^ fx>dcmcls clcj<tr r1c c<,nst^it<tt
yue tudas estas tenelcnci<ts rc<llcs
^tnteriormente señ^tladas han sid^^
rca,mcnd^adas cc^n la sulicicntr nn
tcl^;eicín t^ara stí lu^rc^ pc^r cl Cc^mi-
tr cic la Investi^;acicín Cicntífic,t cicl
Sal^n, el cual ticnc conw nlisi^ín
^Icstacar las realizaci^^ncs yuc fu^r su
car^ícter de novecla^l ^^ f^c^r sus f,c•r-
fcccic^namicntcu rc^nstitu^•cn un f^r^^-
s;reso cn cl tc•rrrn^, clc I^t nl^^caniza-
^icín a^^rícola o c1c lu^ ,tcti^^icl.ulc^
yue se deriv^^tn clc cll<t. I^',n ^1 S^tlcín
yuc cornentamt^s. ^^ f,^^r hahcr re
cci^,ído cn su ccrostrucci^ín Ias rccu-
nlendaciones antes elich^t.. (ucr^^n

seleccitmadas nucvc nláyuinns ^

^tperc^s, v mcrccicr^^n lncnci^^n Ix^
n^^rífica ^^tros cuan^c^ c^uc si hicn n^^
^c ajustahan a los critcric^s c^cl rc^
^^lamcntc^, la investi^,aciún nc^^es,tria

f,ar^i ^u lt^gro era di^.^,n^l cle cn

ri^mi<,.

I)anx„ ^t r^>ntinu^tción un l^rcvc
resumcn dc l;ts car^ictet-ística^; t^•<
nira^ clc las f^rincif^ales máyuina^

,clrrrionacla, c^ mcncic,n^lcla^.

]f^K:^(Vl: Koza^^lo^rn

Un disco giratorio vertical, accio-
i^ado por la. tomi^ de fuerra de un
Lractor. va eduipado, en la periferia.
y Superficie, con 21 re^alto^ roza-
do res.

Dicho disco se dcslira <rn un ba^-
tirlor que 5e engancha an los t^s•e^,
puntos dei elevado:• hidráuli^co. Gl
movimient^o de avsi 7 viene» del U^^^í^^^
ce^pillador es efectuado po^r un ci-
líndro hidráulico de doble efecto
cuya. amplitud de inovimíento e:^ dc
750 mm.

Dos otros cilindros sirven pa^ra an-
c:ar los sopo^rtes de1 ba^tidoa• Y uci
Lcrcero para orientaa•lo^ (15^^) a unu
V otra parte de la ]inea central dc•1
tractor

Tocanes de 90 cm. de altur^t y<9^^
35 a 45 caii. dc radio pueden scr
tran^forma.doh cn virutas en tre^ o
ruaWo minutoti Y a una profundida^d
^le 40 cm.
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l':\>II'1\.VI:1?-Itli ^.\1\'1'-IIGItI'.H'I':
I)r•^crrrouadura dc remolncba.

I?e^pttés de haber t.roceado nn;^
gran parte de :as hoja^ con tlo. ru-
tores hesagonalc^, '.a, remul;i^ h;^,^
,on, cotno quien dice, afeitadas eu
la cpidermiti del cttello de tn;a tu:t-
rern conveta mediante una fresa es-
r,ecial. EI pa'.pudor Y las cuchitlas son
,nlidariaa de un rolo órgano. El pal-
pador equipado cc^n ^ris discos que
gíran a 900 r.p.m., resbala entre l05
tallos de las hoja^ restantes a•poyÁn-
dose ^n :a remo'acha: tres cuchillas
ia ]^`tl^ i°titán ajn^tadas a.l ra.5 de los
disco^^ siguiendo el desplazamiento
de éntoti; fina^mente, tmos anillo.^
móvilc^ go;pc^:tn los tallo5 pa,ra e11-
minar a:os que hubieran podido
quedats^ d^spués de la acción de lo^
discos horizonta'es.

E'. conjunlo de «esca-lpadores».
montados cn la parte delantera del
tractor, ,obrc doe rucda.^ directr:ces
^incronirada^ con 'as dr! trartor, es
muy manejable. ESte : p°ro pttrri ^
ser cc>mpletado empleando tma arran-
cadora en la parte trasera del tra^•-
tor.

II «escaipa-remu:acha^» está ad::;>-
tado pasa trabaj^:r con !a remolach q
^f^rnbrada Pn ttna wla operación

F`I', ('. \1. l'.: Kemolqut•-pesebre para
buY1nOS

Fstc remo'.qu=z, de seis metros de
'argo y caja rebajada, transporta pe-
riricíicamente ttres o cuatro díasl
lo.. a^imc^ntos húmedos o secos para
16 bovinos.

Comporta doti pesebres en la par-
te infcrior Y rastrillos de pesebre
en !a parte ^uperior. Los comedero^
^e abrrn o s,^ cierran par medio de
compuertati v l05 rastrillos de pese-
bre ^^on ais'adas por una ckrca elec-
t°:f cada

E' ticmpo do a!imentación del ga-
n;rdo o.^ d^t •rminado dc• antemano.
A!a hora c^ragida. un timbre lla
ma :t :o, animales a comer Y un
rnotorcitn abr;^ !as compuertas Y ras-
trillo.. de pcscbre. Una ver pa^cado
c! ticmpo para la comida, una boci-
na ;rnuncia el cicrre de las compuer-
t,as t• la eo ocación de la cerc-a elea
trificndo. En 'o^ mode'.os sencíllos.
c! ncrionamicnto es manual.

El mismo remo'.que puede ser^•ir
.<uccv,it•;tm°nte para allmentar dife-
rc^ntc5 grttpon de 16 bovinos.

d. l._A1L^tNa1t X; laLli.: Necogedora-
nrenva de earmíentoh.

F^ta máquina, ínspirada de tma
recogedora-prensa de forrajes refor-
zada, posee ademá5 los elemer_tos si-
óuientes, especialmente adaptados v
cuyo funcionamiento es como sigue:

- El tiro y el accionamiento estiui
provistos en la línea central de l:t
máquina.

-Unos discos estrellados sujetan
:os sarmientos empujados por e: pi^-
tón,

-- E^.^ meca.nisrno anudador sc pone
en marcha cuando se ha alcanzado
la suficiente presión (muelles c^ ta-
dos) y ata en el momento preci:;o
en que el pist ,n ejerce la compre-
s:ón.

- Una vez terminada la atadura
con dos cuerdas, los díscos estrella-
dos, accionados por un segundo e^m-
brague, lanzan fuera los haoes de
tiarmientos.

Resumiendo, es la compresíón del
muelle y no la presíón o el avancc
de los sarmientos en e] conducto 1a
que acciona el atado v la expttlslón
mecáric:.. de los haces.

,
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^O,^IEC:1: 1'ariaclón contlnua dr la
telocfdad dc dintribución dr nna
.rmbrador:c.

Gracias a un excéntrico de ampli-
tud variab!e-desplazable en un man-
Huito que, a su vez, se desplaza en
una. guía (C) descentrada-, el mo-
vimiento de las ruedas es transmiti_
do a dos bic!as (BI pequeñas apues-
tas, due accionan alternativamente
]as ruedas libres (RI solidarias de
e]e de distribución (D1.

Así, al desp'.azarse el manguito en
]a guía se puede variar continua-
mente ]a exc ^ntrieidad ,y, como con-
c:ccuencia. la carrer^ de las bielas
y la velocidad de l05 elementos de
<IiSCribución.

KM;\E TE\lF.lt: Urneoronadora dr rr-
nwlacha forraJe^ra.

Un paralelogramo rotativo y de-
formable mantenido en poslción por
un palpador muy semsible lleva sus-
pendido un e]e vertical, en cuya ex-
tremidad se a]usta un disco desco-
ronador. El movimiento de rotacíón
es efectuado por la toma de Pueraa
y unas correas trapezoidales.

El palpador, regulable, esta tor-
mado por tres vaxillas en 2osma de
cuna, articuladas con e1 bastldor. Ua
varilla central, solidaria del e]e por-
tadi3co, pasa apoyándose sobre la^
remola^chas Y lati otras dos va.rilla5
las encuadran lateralmente.

Con la Ptlerza centríft:Ha dr la :o-
tación, el parale;agramo tiende a de-
formanse, !'.berando así al palpador
4ue de este modo actíca sin brusque-
dades.

^-i-+



POR TIERRAS MANCHEGAS
Comenzó la siega con jornales entre 300 y 350 pesetas. Buen año

en cebada y lentejas. Cosecha normal en vino

Con un tiempo ya por completo
estabilizado en el tan deseado ve-
rano, informamos en esta coytmtu-
ra de los preliminares del siego, cu-
mo dicen los agricultores. Ya se ven
las hoces brillar al Sol, muy pocas
en verdad merced al influjo de las
mecanización, que todo lo va arro-
llandu. ^'a no se ven esas cuadri-
llas de veteranos segadores proce-
dentes de las provincias limítrofes
de Cuenca y Albacete, que eran los
yue con gran meticulosidad arcegla-
ban la siega e q La Mancha. Esas
recuas de burros que recorrían to-
dos los caminos de estas tierras,
purtando sus aperos de trabajo. El
tipismo ha desaparecido para dar
paso a las máquinas, desde la mo-
desta segadora a las colosales cose-
chacíoras que se llevan por delante
hasta ocho y diez surcos. Esas her-
mosas galeras con su airosa yunta
de mulas con relucientes arreos tam-
bién han pasado a la historia, por-
que los remolques han venido a su-
plirlas con ventaja; todo se va cam-
biando ante el imperativo de reba-
jar lus custos de producción, porque
de no ser así se corre el peligro de
perecer. La vorágine ha contagiado
al campu y a sus hombres y huele
u carburantes en su dilatada cam-
piña.

Ya se ha tocado el clarín para
yue la siega comience en estos catn-
pos pardos y resecos. Por cierto que
nos complace decir que es opinión
unánime de que va a ser tm gran
aiio de cebadas v lentejas. Los tri-
^;os están ahora definiéndose, por-
yue están en la grana. Su estado es
muy esperanzador; pero las legumi-
nosas nos van a dar un aiio cortico.
La bolsa cerealista se encuentra in-
decis<i ante el aluvión de la eose-
cha nuevu, y todos los ccreales ob-
ieto de cotización v venta se tamba-
lean, a excepción, claro está, de
aquellos cuyas existencias son po-
cas. Hasta las nuevas cotizaciones
no informaremos a este respecto,

porque en la :actualidad se puede
decir yue no hay cotiaación seria,
porque ayuellas labradotes y gana-
cieros que precisan alguna mercan-
cía suelen pedirla prestado o a li-
quidar a los precios yue rijan con
la nueva cosecha. También hay mer-
cado negro, porque de hermoso no
hay nada, y es pedir dinero a cuen-
ta de cebada, tirándole por bajo al
precio en plan de depurada usura;
en fin, que en estas fechas se ve
cíe todo: buena y mala fe.

Por cierto que hay conocimiento
de que esa producción de cereales-
pienso, tan deseada por la Superio-
ridad, ha tenido el más franco éxi-
to y se ha descargado la producciún
excesiva de trigos en sus diversas
especies. De cebada, incrementado
por el buen año que se va a con-
seguir, salvo alguna tormenta que
nos llegará intempestiva, se comen-
ta que va a originar problema dc
«aparcamiento» , porque es sabido
de todos que casi desaparecieron las
cámaras que antes había en todas
las casas v no habrá dónde meter-
las, precisamente por el plan ma-
sivo que este año se nos ha de ori-
ginar. Sólo cabe, y parece ser yue
es e1 deseo del Servicio Nacional dc
Cereales, que se han de habilitar
silos y almacenes para dar cobijo a
los cereales no panificables; pero
yueda el miedo de que ocurra como
el pasado año, en el que también
estaban en vigor las disposiciones y
no se dio facilidad al labrador para
la entrega de cebadas mientras no
fuera de don Fulano o don Men-
gano, y el modesto labrador tenía
que habérselas para almacenarlas en
su domicilio o malvenderlas simple-
mente por carecer de esa ayuda pro-
metida, que no llegó a manifestar-
se como procedía. Es de esperar
que hechos como los reseñados no
vuelvan a producirse, porque si el
labrador riene en estos momentos
muy baja la moral, porque no les
llega nunca ese apoyo que se dice

va a llevar el campu, no sería dc
extrañar que se produjera otra nue-
va deserción, vendieran sus mulas
y aperos y se nos marcharan a tíe-
rras de promisión, donde se traba-
ja menos y se gana más, y, comu
dicen ellos, al menos estamos más
cunsiderados v vestimos de corbata.

Ya ha dado comienzo la siega,
como antes se dice, y los jornales
que se barajan son uscilantes entre
las 300 y las 350 pesetas la siega
en cebadas para jornada de sol a
sol, con las paradas inherentes a co-
midas, siestas, descansos para re-
frescar y consabido cigarro, que pue-
dan quedar reducidas a ocho horas;
v de los destajos se h^tblan y bara-
jan ciEras de tipo estelar, porque
son buenas cebadas la mayoría. Los
yue cstán contentos son los modes-
tus, yue siegan con su diminuta se-
gadora y atan los haces cllos. Estos
lu han entendido. Entre- varios ami-
gos se Ix compran, sc avuda q unos
a otros a hacer los haccs, la trans-
portan también e q corníin y la amor-
tizan en el primer ai^o. Eso es sa-
b^^r hacer política. Lo yue enseña
cl hambre.

El viñedo va está brotado en su
rotalidad, v puede apreciarse que la
cosecha ha de ser normal, tirando
a menor, que un año corriente. El
desarrollo del fruto, ^al i^^ual que el
cereal, lleva un retr,^^o vegetativo
superior a una yuincena; pero ya
se puede justipreciar la cosecha, que
en los parajes afect^idos por las he-
ladas del 7 de mayo sc ha notado
bastanre intensamente. Este daño se
presenta muv irregular; pero, a se-
mejanza del pedrisco, al yue le ha
pillado lo ha destrozado, pero que
no hace daño a los efectos estadís-
ticos.

Los negocios del vino marchan
mal en La Mancha. Ilav crisis mo-
netaria y se resienten todos los sec-
tores. La «congelación de precíos»
ha tenido amplias repercusíones v
va a proporcíonar más daños que
I^.eneficios para estas industria, pues
si sólo tenemos en cuenta cl descen-
so en el consumo de vino por el
I-=ijonazo que ha ezperimentado en
cl zrrado alcohólico, con la natural
p^t-dicl_^ del hotiquet. ^^críamos las
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cosas desde uu-os pristnas. ilhora.
cuando se están propagando sus es-
celencias, es precisamente cuando se
malea el artículo y se nos marchan
hasta los de siempre adeptos. Si es-
tas disposiciones tuvieran algo de
fleaibilidad quizá pudieran vivir to-
dos; pero de se•uir así lo sentir^ el
propio vino v el dinero gastado en
propaganda sería inútil e infrucnio-
so. lln E^oco de comprensicín, de ce-

der en 1a postura de íntransigcncia.
7'odo por la buena marcha de los
negocios y para evitar hundimien-
tos de Empresas centenarias y cles-
pidos masivos que a nadie benefi-
cian. Por humanidad; en cristiano,
désele un buen arreglo, en evitación
de un ma] pleíto, que la industria
vinícola se hunde.-Melchor Díaz-
Pinés Pinés.

si hxbía yuedado bicn; pc^ro c^uc
más bien pensaba yue no hahía quc
dado en nada.

Mi amigo el sgricultor v vo nos
lanzamos diversas pregunt^cs quc t^;t
ra nosotros quedaban sin respucs-
ta: las que voy a relatar.

^Los precios de garantía van ;c
estar respaldados por una capari.lu^l
de almacenamiento o transforrt;i
ción?

Si la iniciativa pareicular o cole^
tiva se lanza a la comercializ^ic^^cíc
^va a ser ayudada eficazmcntc?

^Seguirán siendo las importacio
nes plagas periódicas del agricultor^

^ Van a desaparecer o, al me^^os,
disminuir en número ( o en mur-
gen de ganancias) los intermedi^i
rios?

^El Servicio Nacional de Cerea
les y la Comisaría de Ahastecimien^
tos estarán supeditados ,11 F. <). R.
P. P. A. o éste estará hajo las -^r
cíenes de aquéllos?

Son muchos interrogau^ces lo^ yu^
nos planteamos y pocas nuesu-as so
luciones ,el campo sc ha olvid^^du
ya del F. O. R. P. P. A. y fi•anca^
mente este olvido es uno de los su
mandos a esa inoperancia que teme-
mos de ese faro que podía iluminar
al agricultor y ha quedado en sim-
ple candela para buscar un rele
mín.--Federico Sáer. Vera.

POR TIERRAS DEL DUERO
Interrogantes al

El gr^in problema yue presenta
I<t agricultura en Castilla es la ven-
ta de nuestros productos. Estamos
dc acuerdo en que ésta es una de
las clásicas protestas de Icr; ct^ricul-
tores y que en todas las ramas de la
produceión ocurre lo niismo; pero
hay yue tener en cuenra yue el
-agricitltor produce una sc.lt^ vez al
año, lo cual le hace di(crir mucho
de aquellas industrias c incluso c-r-
plotaciones pecuarias ( cn parte ) cn
las que la producción cs continua-
da, lo que permite un,t cc^inerciccli-
iación regular.

El agricultor duc{a enu^c ^i le con-
viene más los precios fijos con mer-
rado asegurac{o o la libre concurren
cia y francamente en estns tierr^s
del Duero, donde La producción es
de una sola vez, sin yue podamos
pensar en más de una cosecha, la
mayoría se inclinan por los precios
fijos y mcrcado asegurado, basándo
se, por tanto, la producción en el
trigo, en secano, y l^t rcmolacha,
junto con el trigo, en regadío.

E^iste indudablemente una ten-
dencia hacia los cereales pienso, es-
timulada por los precios de garan-
ría, que van a aumentar para !a
próxima campaña; pero, por otra
parte, est^í actuando de freno el he-
cho cierm de que ha^^ muchas pa-
neras repletas, no scílo con trigo,
que aún no ha admitído el Servicio
Nacional de Cereales, sino con ce-
badas, para las que ha habido com-
pradores a precio considerablemen-
te más bajo que el de garantía v
que no han tenido lu^ar en ]os al-
macenes o silos del Servício.

EI agricultor castellano, a la vis-
ta de estos problemas, ha seguido
con gran atención la discusión del
F. O. R. P. P. A. en las Cortes;
pero se ha quedado un poco «in
albís». Las discusiones empezaron

F. O. R. P. P. A.

siendo lentas y reiterativas, gramati-
cales..., pero no efectivas, y el agri-
cultor vio ccímo se apagaba en su
ilusión esa llamita de confianza; de
repente, cuando el agricultor ya nc^
leía lo que se discutía sobre el
1^. O. K. P. P. A., por aburrimien-
tc,^ se encontró con la noticia de ^_lue
hahían sido aprobados de golpe la
mavoría de los artículos.

A la vista de esto me decía un
agricultor el otro día: «Vamos a vcr.
^esto ha quedado bien?», y yo tuve
yue decirle que me parecía poco lu
aprobado ,que se había discutido
un poco como en tertulia de caf ‚ ,
que no se habían dado normas ta-
jantes, que en las discusiones ha
bían intervenido intereses de cuer-
po... En fin, que yo tampoco sahía

Comercio y regulación de produ^tos agropeeuarios
Normas de lentejas

[^.n Orden de 14 de mayo ( lic^-
lPtín Oficial del 22 de mayo dt^
11^G8), el Ministerio de Comcr-
cio establece nar•mas de cali
dad comercial para e^pori.ación
c^ irnportación de lentejas.

Se distinguen tres cat,egoría^
comerciales, denominadas «I?^-
tra», «Primera» y «Segunda».

Se consideran los tamanos o
calibres siguientes : de diámc^-
tro superior a siet.e milímetros,
de diámetro comprendido entre
seis y siete milímetros, dc^ diá-
metros comprendidos entre cin^-
co y seis milímetros.

Campaña azucarera 1!1(i2^-(i"1

I+;n el «B. O.» de 3 de abril de
1968 se publica una Orden dei
Ministerio de Agricultura c^om-

plemenlaria al Decrcto 264/
19^8, cn la quc sc disl>onc^ lo ^i^
guientc :

Para la campar5a azucarc^ra
19f8-69, quc con^ienza el 1<lc^
julio de 1968 y finaliza cl '30 cic^
junio de 1969, se est^il^tlc^cr una
previsión de c^ntratacicín de rc^-
mclacha azucarera dc^l orcjcn dc^
5.280.000 t.oneladas tt ^c^t ric^as. ;t
cultivar entre las clisiin^as ic^
nas remolacheras como si^ur :

Zonas 'r^^n.

1." Ara^ón -.. _. . . , SOO.oU(^
3° Andalucía Orieni^^l 3°:,.o0u
4r Castilla ... - . L'35n.uuu
5.a León ... ._. ._ _. _ LuUn-ut^u
6.° Andalu^íti (^r<^i^l^^nt,^l 1.0111).IIU^i
7.^ Alava _ luU.unu
8.° Centro... 33n.nnu
9.^^ Nordc^sie :25.UUu

11L° T;ur^;n^ _ _ IiO.UUU

•ror^,i ^.2^it nuo
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Las .1llntas Sindicates Re^i^}
na1e^ Remolachero-Azucarera^
;c^;uirán actuando en las zona^
de su jurisdicción, de aeuerdo
con las normas autorizadas o
rlrlc auturicc' ;ste ^Iinisterio dc
A^r'1('lllí lira.

Nurmas de cereales-piensu

I^:l !^linistcrio de Comercio, en
1)rdcn de l5 de mayo (B. 0. del
^';^ dr^ mayu de 19681, ha estable-
^^ido unas normas técnicas de
<<llidad para cebada, maíz y sor-
^o a las quc^ deberán ajustarse
fas inlportat•iones v exportacio-
n es. •

['ara cchada y maíz se esta-
Irlecen los tipos siguientes: Su-
llcrior. ('orriente, Inferior, De-
ficiente e Industrial. Para el sor-
^o, los cuatro primeros. Para
^•ada tipo sc indican las caracte-
r•ísticas y tolerancias de calidad.

Adem^ís, según el color de los
^rranos, el maíz se clasifica en
Rlanc•o. Amarillo, Rojizo, Ana-
r^^njado, v rl sorgo, en Blanco.
:^marillu. \Ioreno. Mezc•lado.

('amparia dc huevos 19(iK-(i!1

/;'ii rl /3c^lcl^írr Of2cial del l,'.^-
Irrrlu del l4 de ma^•o de 196^ se
(^ublica la Gircular i /1968, de
la C. A. 'I'., en la que se rebula
I;l camualia 19tiR-fi') de huevos.

Se nlanticnen la misma clasi-
I'ic;icic>nes comc^rciales que re-
::ían en la c•ampaña anterior.

C o m o novedad importantc
h^iv que indicar la eliminación
dr los prc^cios mínimos de ga-
rantía, duc en otros años se es-
tahlecían para toda la campaña.
tiin emhar^o. se establece que
la ('. A. T. puede adquirir par-
i idas de huc^vos para introducir
c'n 1'ril,rorífico. para lo cual se se-
ñalarán los precios de compra.

('uando c^n los mercados ma•-
vuristas de Madr•id. Barcelona,
^'alencia •y Sevilla se sobrepase
l'1 llrecio de^ 37,50 pesetas la do-
rc°na para c^l huevo tipo «B», la
('. A. T. adoptar^í ias medida^
rc^,ruladoras pertinc^nte^.

llár;c^nes comE:rc•iales de pollos

f•;n c'I 1>ulr•tíir Ofirznl del £^;s-
In^ln cic^l 14 de ma^^o de 1S)6^ se

l^ul^li<•a rlna Circular de la Co-
mis<lría de Ahastecimientos ^^
'1'ransportes en ]a que se esta-
1^'.ccc que los minoristas no po-
drán aplicar en 1a venta al ptí-
blico de pollos rnargen superior
a 4,50 pesetas. Este margcn m:í-
^imo est^í en vigor hasta el día
:31 de marzo de 1969.

('amWaria cerealista 1!1(iK-(i'1

f^:n cl Ijolet,írr, Ofi^^ia-l cle! ^•^-
lnclo drl 3 de junio de 1^)6H se
}rublica e1 Decreto l.OS4/196f^.
de 1 de junio, por el que se re-
^u1a la campaña cerealista 1 t)E;^-
1!)G9. Para dicha campaña sc
llrorrogan las directrices y nor-
nlas de la campaña anterior.

^e mantienen al mismo nivel
los precios de1 trigo y aumen-
tan los precios de garantía dc^
los cereales pienso, tal con;^^ c^^-
taba anunc•iado desde el año pa-
sado. Tales precios son lo^ si-
:,ruientes: centeno• 535 pe^_'^^1^
c^l quintal métrico; cebada, ^>30:
avena• 515; maíz, 540; sor^;^^.
:^25 ; mijo. 515. Dichos pre^ ics
tic^nen incrementos mensli<^lc^
c^n concept.o de almacenamiento.
I'^^r otra parte siguen existien-
do precios de garantía al c^,n-
^llnlO.

I^;1 Servicio Nacional de ('c^-
reales puede conceder pré^t^l-
mos para la adquisición de abr^-
nos, a intcr•és del 4 por ]0(I
amlal. a reinte^rar con
llorte de las cosechas.

el im-

F.n el misnl^ DccLeto se csta
k,lece que !r^s hrecios del tri^o
v los precios de :?arantía de cen-
teno, cehada, a^^ena. sor^o y mi-
jo en 1a campaña 1969-70 serán
los mismos que los de la actual :
los precios del maíz para 19E;^-
1!)70 sc^ fi.jarán más adelante.

Márgenes comerciales de almeu-
dra ,y avellana

Ln la Circular 6/1963 de la
CA 1', publicada el día 23 dc^
abril de 1968 en el «B. O. del
f^.stado» se establecen márgc-
nes comerciales máximos para
la almendra y avellana en los
siyuientes términos:

T:1 margen máximo que podrá
aplicarse por 1os almacenistas
de destino en la comercializa-

^•i^in dc^ la almendra y de la a^^^•
Ilana ^et•^í del `i por 1O(1 sobrc
el }^rl•ciu cl<^ coste de la mercan-
cía puc^t<1 en su e^table^^i-
miento.

I^:l mar^cn comercial nlíaximo
^luc l^odrá aplicarse por los co-
lrcr^•iantc^ deta}listas en las
^•cntas c^ur efectríen de estos
pro^duc•tus será el del 1 ^i por l0U
sohre el coste de la mercancía,
t ant o a ^ranel com^l c^n bol^<l^
^le ^^ua'cluier clase.

1,(^^ 1ndLlStrlaleS O C^)InerClan

te^ <ln^• rc•alicen operaciones de
tcst.adu, salado, repe'aclo y em-
pac{uetado envasado aplicarán
^l las mismas como ^;astos v
már^cnes m=_úimos. incluidos
los dc mermas, los que regían
en sus respecti^•os estab^leci-
mic'ntos o industrias l^n 1^ de
no^^icmbre ílltimo.

I,r•s industriales elaborado-
rc: de productos en c•u^•o pro-
r^e^s„ dc fabric^acirín entre la al-
n^endra v la avellana como ma^-
teria prima, aplicarán igual sis-
te^^^^i al estabtecido en la Orden
dr^ la Presidencia del Gohierno
de 2() de enero líltimo para efec-
inar la repercusión, en los l^lre-
^•io. dc los productos que ela-
l^uran. dc' tos aumentos que plle-
dan re,^^istrarse en los precios d^^
1;i almendra v la a^-ellana cluc^
;lclclu ieren.

('ampaña ch.rcinera 1!!(ifi-li!f

I.a^ 1^+^; mas para la camparia
chacinera 196R-G^) se establecc^n
^^n la (lyden de 11 de junio de
1 s!,,^ t«'t. O. del I;.» del 1!t dc,
illlirl de 1',)(i8).

l.a temporada de matanza del
^anaclo clcr cerda para industria
tizaci^">n rlará cumienzo el 1 de
^:c^tll^,re del año actual y termi-
nar^í rl :^0 de se,^tic^mbre de
1')f;f) nara los mataderos ^ene-
rale: fri^oríficos, indllstrias cha-
c•inc^ras mayores c industrias
chacineras menores constit.Ilidas
1>or canic•ería^• salchicherías ^•
(ocineríav que dispont;an de ins-
talacionc^ fri^or•ífica^.

I'ara la^ indust r^ias de la c•la-
se• menc•ionadas que no dispnn-
^an de instalaciones fr•igorífica^
la camp<alia comenzará en la
mislna fecha, pero terminará el
30 de ahril de l!)t;!).
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JIrNTA C'!^'?^TI^^^T. DI^: l^^(^-
ME1^''IO 1'I^:('L'aHlO

I!.n el llecreto ^á2/1^1fS^, dc
i de lnarzo, publicado en el
«I3. U. del T^,stado» de l,^ dc^
marzu de 1`1(iH, se reur^anira la
Jun(a C't^ntral de I^'omc^nto Ye-
('Llal'IU.

I.os cometidos y funciones dc^
ia .lunta Courdinadora de la
^7ejora G^lnadera cluedar^ín atri-
huidos a la Junta Central dc
I^,omentu I'ecuario.

Curresponder^i a la Junta
Central de^ 1^'omentu 1'ecuario :

Apruhar las normas ^enera-
ie^ de funcionamiento de ia
Junta Central y dc^ las l^rc^^-in-
c^iales.

llecidir en las <•uestione^ há-
.^ica5 y f^mclamentales en mate-
1•ia de^ ahro^^echamiento de pa^-
t us. hierha^ v rastrojeras.

Infol•m<u• el proyecto de hre-
supllc^stos ^lnuales de la Junta
Ccntra] v proponer su al^roba-
^ ión.

Inforn^^ar y clevar al Ministe-
rio de ^gricultura las liquida-
ciones prefiul^uestarias.

Rcsolver las reclamaciones y
rec•ursos que se formulen ante
':a misma contra acuerdos o re-
;o1t_ICiones d^^ las Juntas Pro^•in-
ciales de l^ omento Pecuario.

Informar en relación con la^
revisione^ téc•nicas que a efec-
tos de mcjora ganadera se in-
troduzcan en los I,ihros Genea-
lóg^icos y de Control de Rendi-
mientos, así como los antepro-
vectos de T.ihros Genealógicos
de nueva implantación.

Asesc?rar en la confeccibn de^
las pr•o^ramas generales de im-
portación de ^anado repr•oduc-
t or.

Redact^at• los programas anua-
Ies de los concursos, exposicio-
nes y ferias de ganado.

Infurmar• las propuestas due
]e someta la Dirección General
de C`^anadería en la concesic^n dc^
]os títulos de Ganadería lliplo-
mada o de (^anadería Calific•ada.

h'.studiar e informar a la Su-
peri<n•idad c^uant<ls asuntos le

somc^ta en rclaciún con los Pla-
nes Nacionales de Conser^•a-
ción, l+^omento y 1!^xpansión, Me-
jora y Sancamiento de la Cak^a•-
ña Nacional.

Las Juntas Yrovinciales de
l^'omento Pecuario, como llele-
^aciones de la Junt.a Central,
^^.sumirán a plano provincial las
lunc•iones dtre en materia de fo-
mento y mejora ^;anadera les co-
r•res}londan.

IJhRUS l;F;^'L'.-1LUC1('US

G:^:^':^1)O [3OVINU U1^: R^1'LA
RI^:TIN'CA

Hecientemente han sido esta-
hlecidas las normas reguladoras
del Libro Genealógico y Com-
pI•ubación de Rendimientos Es-
pañol del ganado vacuno de raza
Retinta, implant,ándose uficial-
lnente c^n anrlaluc•ía, L:^arema-
dura y en las pro^-incias dc^ Ciu-
dad I^eal y Toledo.

Los criadores particulares quc
deseen inscribir su ganadc:ría
e^n el Servicio Oficial del Libro
(;enealúgico y Comprobación de
Rcndimientos del ^;anado bovi-
no de raza Retinta deberán so-
li;^itarlo de la Dirección Gene-
ra1 de Cranadería usando el mo-
clelu ofic•ial de iln^resos. yue se
les fnc•ilitar•:í pur c^l C^rupo Na-

ciunal de Criadures de Ganadu
V aculw Ue l,arlle, ctel Sindicaw
.^ aciunal cie (►anaderla. 1)ichu
inlpresu sera presentadu Ilal•a su
posterlor tralnitaciún en el
^erviciu 1'ruvinclal de (^anadc-
1•ía correspunaiente a la Ilruvin•
cia donde se encucnti•e enlp^a-
^ada la eaplutaclun.

Para la lI1SC1'1pC1Un de. ^T2ina-

derías sera condlciún indispen-
sable due las Inisnlas cuenten,
c:omo mininro, cun un núnleru
de 20 helnbras en edad de re-
llroduccion, mas lus machus cu-
rrespundientes, tudos ellus cun
categuria de inscritos.

Lus propictarius de lus ani-
nlales inscritos en el Libro (^e-
nealól;icu y solrletidos a la com-
prubaciún de rendimientus ten-
drán preferencia para:

llisfrutar de los beneficiuti
clue la legislación de C;I•éditu
^grícula cuncede a lus a^rric:ul-
t ures y ganaderos.

Preferencia en la obtenciún
cie ayudas, subvenciones e in-
centivos que se puedan estable-
cer por el Gobiel•no para h'o-
mento y Mejora de la (Uana-
dería.

En la adjudicaciún de repro-
ductores selectos de la raza Re-
t inta, piensus, productos biofar-
rnacolcígicos y otros auxilios
que pueda otot•gar cI :^linisteriu
cie A^ricultura.

^etraciv del
BOLEfIN+^OFIC7AI,

DEI. FSTADO
Indu^lrfas L•í^•t^^as

Ordenes de1 Ministerio de Agricultura.

dc 5 de marzo dc 19E8. por 'a qu^ ^_

dec:ara compre.^, uda en Secto; indu,,trai'.

agrario de interé; preferente a una am-

ptiación de industrias lácteas de Arena.^

d• Iguil^ ^Santar,a^^-i ^;cB. O.» d°I 28 d^•

marzo de 1968) y una ampliarión y me-

Jora de oentra] Icchera en nuec;ca l^^Bu-
letín Oficial» de. 'ly de marro d. lyti8 i

l'umerv iu e V rriur

Orden del Mlnisterio de Cornerclo, de

I1 de marro de 1^J68, por la Uue r,e es-

tablecen nornta^ comerciales a la Impor-

t::ción de co^^^e^vsa ^emlconservati y'
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otra5 productos alimentlcias. («B. O.»

del 14 de mar•r.o de 1968.)

Orden del Mitiisterio de Comercio, de

11 de anarzo de 1968, sobre extensión de

la ínspeccíón del S. O. I. V. R. E. a

ciertas mercan ^;^s de importación. («Bo-

!rt^n Oficia'.» del 11 de marzo de 1968.1

Urgant^aclbn

Decreto 482/l)68, de: 7 de marzo de

1968, del Ministerio de Agrícultura, so-

bre reorganiza^cíón de la Junta Central

de Fomento Pecuario («B. O.» del 15 de

marr.o de 1968.1

G;Ltladu de Cerda

Resalución 3e la Dirección General de

Ganadería, de 29 de febrero de 19fi8, por

^ que se estable<Pn normas complemen-

ta_*ias sobre industrir.'ización y comercio

del cerdo. («B. O.» del 16 de marzo de

1'.^68. )

Con^^ntraclón parce^laria

Ordenes dz; M^nlstcrío de Agricultu-

t a de b de mar.•^ de 19^68, po,r las que

^:c aprueban los planes de mejoras terri-

toria.les y obras de las zonas de concen-

traclón parcelaria de Saata Marza de Loi-

ra (Orense), Adrada de Pirón (Segovial

v Otones de Benjumea Y Montmesa

( Huesca) .(«B. O.» del 18 de marzo de

1968.1

Ordenes del Mínisterio de Agricuttir

ra, de 12 de marzo de 1968, por las que

se aprueban los planes de mejoras terri-

toriales y ob^ras de las zanas de concen-

traclón parcelaria de Manchíca (La Mer-

ca-Orensel. Alcubílla de las Peñas (So-

rtc,l, Represa del Condado (León), Fuen-

tetecha (Soria) y Carrascasa de Arriba

iSorial. («B. O.» del 22 de marzo de

1968.1

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, de 5 de marzo de 1968, por 1as que

se aprueban los planes de mejoras terri-

toríales y obras de Ias zonas de concen-

tracfón parce:aria de Juarros de Vonto-

ya (Segovia) y Hnete (Cuenca). («Bo-

letín OTicial» del 26 de marzo de 1968.1

Remolacha azucarera

San Vicente de Arévalo (Avila) («B. O.»

de1 21 de maa•zo de 19681. Hesreros de

Susa (Avi'a), Lanteira (Granada), Pue-

bla de Lillo ( Leán )(«B O.» del 22 de

marzo de 1968), Algatocín (M$'.agal

(«B. O.» del 25 de marzo de 1968) y

Cigoitia (Alava) («B. O.» del 2^9 de mar-

zo de 1968.1

Leche

Orden del Ministerio de Agricultura,

de 22 de marrq de 1968, por la que se

determinan los precios mínimos de com-

pra de .la leche a os ganaderos en ori-

gen para e) atio lechero 196^8-69. («B. O.»

del 26 de marzo d^ 1968.)

Carnc

Decreto de la Presidencia del Gobier-

no 563/1968, de ^3 de marzo de 1968.

por el cual se prorroga determinado as-

p^cto del comercio de1 ganado y casne

y se fijan los precios de garantía de lo^

cana:es de bovino, ovíno, porcino y po-

Ilos en la campafia 1968-69. («B. O.» del

27 de maszo de 1968.)

Uhras

Orden de la Presidencia del Gobierno.

fecha 21 de marzo de 1968, por la que

se aprueba el plan coordínado de obsas

de 1a zona regable del Guadarranque.

1«B. O.» del 27 de marzo de 1968.1

PLtgas del campo

Reso'.ución de .la Dirección G^ne^ral de

Agriclwltura, fecha 20 de marzo de 1968,

par la que se fíjan, para la actua.l caan-

paña, las zonas olivaseras de tratamien-

to oblígatorio contra 1a po:illa del olivo.

i«B. O.» de1 28 de marzo de 1968.)

Orden de1 Minist,rio de ABricu;tura,

de 27 de marzo de 1968, por la que se

declara de utílidad pública la lucha con-

tra la cúscula. («B. O.» de1 2 de abril

de 1968.)

Leche

Orden del Ministerio de A.gricultura,

de 28 de marzo de 1968, por la que se

determinan tas precíos m$ximos de ven-

ta de leche higienizada duarnte el año

lechero 1968-69. («B. O.» del 2 de abril

de 19b8.)

tanas de G^rmaz (Sorla); Setantes
(Oviedol; San Jorge de Vea (La Bstra-
darPontevedrar: Aranarache, Uterga (Na-
v:;rral; D^ñin^s de Ledesma y La klatn
de Ledesma ISalamanca); Casateja.ia
IC$ceres) («B. O.» 'l4-IV-68); Aldea y
Castro (Avión-Orense); Puebla de I^ill^
fLeóul; Mazarulleque ;Cuencs); Ginz^
de Ltmia lOr^^nse); Pelarrodríguez (Sa-
la.mancai: Santa Cristlna de la Polvo-

rosa ( ZamoraJ ; LapiRén (Huesca) ; Or-
zales-Villapaderne (Santander) ; 7•ioz
(Guadalajara^: Santíago de Buj$n (La
Coruña, Cascajares de Bureba (Burgosl ^

Encinas de Abajo, secano (Salamanca) ,

Santib$ñez del Val (Burgos) («B. O.» 25-
IV-68) ; La Riva, Vlllaescusa de Ebro
tSantander); 'Larzosa de Río Pisuerga
IBurgosl; Valdeavellano (Guadalajara)
(«B. O.» 26-IV-68); Du$fiez (Sorial:
Martfnamor (Salamanca) ; Los Barrlcs

de Bureba (Burgos) ; Bermuy de Porre-
res, Aldehuela de Codonal (Segwial
(«B. O.» S-IV-68).

Decretos del Mlnlsterio de ?rgricult^:ra

por los que se declaran de utilidad pú-

hllca las concentraClones parcelarias de
1as zonas de San Vicente del Palaci ^,

Herrín de Campos (Valladolíd): Agu^lar

de Montuenga (Soría); Vega de Tirados
^ Sa,lamanca) ; Villaurnbrales (Palencial ;
Friera, El Espín (Ovíedo) ; Canal^^jAs
(León); Tortuera (GuadalaJara) (,<B^-
letfn Oflcial» 1-IV-68) ; Don Sancho
(León) ; Las Cuevas de Soria (5ori^.) ;

San Martín de Rubíales (Burgos) , Val-
demiergue (Salamanca); Rodezno ILo-
grotio); Valdem^ro del Rey (Cuencal:
San Vlcente de Burgos (La Coruña) :
Antíllo de Campos (Palencía) : Peñalv^r

(Guadalajara): Artavía, Amillano, Echc-
varri (Navarra) ; V illalvaro (Soria) ; '/,a-
Inaira (Salamanca); Víllaventin (Bur-
g+os); Luco (Alava): Tordesillas (Valla-

dolid) : Izana (Sorial («B. O.n 8-^IV-68i ;
Montemayor de Piiilla (Valladolíd), Las-

tras del Pozo, Marugan, Abades (Sego-
vía) ; Víllar de Soba (Santander) . Pi-

tiéguaz (Sa.lamanca); San Vicente de

Ovllle (Orense) ; Santo Domingo de la

Calzada (L^e_roñ,l: Archílla, Algora

(Guadalajaral: Tiñosíllas (Avila): Cer-

viá de Ter (Geroza); Getarrendur, Las

Berlanas, Cárcam^ (Alava) : La Tala

(Salamanca) («B. O.» 29-IV-68); Cam:

janes (Santander) ; Manzanos (Alsva) ^

Ta^ahuerco (Soria) ; Becerril de Cam-

pos (Palencia) ; La Mata (1'oledo) ; Abaí-

gar (Navarra); Olejua (Navarra): Fue.i-

te la Lancha (Córd^ba); Caoañas de

Polendos (Segovfa): Eríce de Iza (Na-

varral (aB. O.>t de 28 de msyo de 19681.Orden del Ministerio de Agricultura.

de 13 de marzo d^e 19^68, por la que s^

dictan normas sobre programación de la

di^tribución de semilla de rema:acha

azucarera. («B. O.» del 19 de marzo de

1968. )

Reso:ución de !a I?irección G_nera.l de

Agrícu:tura, de 21 de marzo d^ 1968.

por la que se aprueba el texto provisio-

nal de variedades de remolacha a.zuca-

rera.

Vía.c pccua.ria_s

Ordenes de1 Minísterio de Agricultu-

ra, de 11 de marzo de 196^8, por 1as que

seaprueban las c:asi!icaciones de las vías

pecuarias existentes en Jatar (Granada).

Coneentraclón Yurcclaria

Ordenes del Mínisterio de Agricultu-

ra por las que se aprueban los Planc,s

de Mejoras territoriales y Obr.3s de las

zvnas de concentración parcelarta de

Fscobosa de Calatañazor, Chércoles, tSo-

ría), Castillejo de Dos Casas, Carpio de

Azaba (Salamanca) ; Heredades Abier-

tas (C$ceres) ; Boos (Soria), Pinilla Am-

broz (Segovía); Haedo de Butrón (Bur-

gos) ; Cádavos (Orense) ; Torr•ejonci)lo

del Rey (Cuenca) (reB. O. 30-III-681

Bustillo de Ch$vez (Valladelidl («B•^le-

tín Oflciala •l3-IV-681: Navajeda, vIOne-

gro-Qulntana (Santander); Sahechores

de Rueda (León); Cuéllar (Segovial:

Movilla (Burgos) ; Viana de Duero, tZuin-

Vía, lx^cu:trlas

Ordenes del Mínistcrio de Agrlcultura
p^r las quc se apru^^ban las clasiñca-

ciones de vías pecuarlas exístentes en

Fuentes de Ropel ( Zamora) ; Moriscos

(Salamanca^ ;aB. O.» 30-III-68); ,7aén

i aB. O.» 13-IV-681 ; Casteliano.; de Mo-

ri^cos (Salamancal; Huerta del P.ey

( Bur^os) ( «B O.» 12-IV-68) ; Fuencalt^n-

te de Medina rSoria); Candeleda (Avi-

Sa 1(«B. O.» 16-IV -1968) ; Terradíllas ' Sa-
:amanca) («B O.» 26-IV^68): Quintan.^r

de la Orden (Toledo) («B. O.» 7-V-681;

Ceb^lla, Villarrubia de Santiago, Gua-

damur, Migue'. E teban. Burujón ITo'.c-
do. («B. O.» 9 d^ mayo de 1968.)
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E L F.O.R.P.P.A.
EI día 2 de mayo se iniciaron en

las Cortes Españolas, por parte de
una Comisión Especial, las discusío-
ies del proyecto de Ley sobre crea-
ción del Fondo de Ordenación v
Regulación de Produccíones y Pre-
cios Agrarios. La Comisión estaba
presidida por el señor Lamo de Es-
pínosa, siendo Vicepresidente el se-
ñor Llosent Marañón, y Secretario,
el señor Coronel de Palma; la po-
nencia estaba integrada por los se-
ñores Fontana Codina, García Her-
nández, Mombiedro de la Torre,
Herrero Fontana y Pardo Canalís.

Después de trece sesiones, en al-

gunas de las cuales se produjeron
fuertes debates, el proyecto quedó
dictaminado el día 29 de mayo. El
proyecto cuya discusión había sido
retrasada en varias ocasiones fue
modificado por la ponencia con res-
pecto al enviado por el Gobierno.
Se presentaron 1.083 enmiendas, de
las cuales tres a la totalidad, que
fueron retiradas a causa de las mo-
dificaciones hechas por la ponencia.

Iniciamos en este número la pu-
blicación del articulado de la Ley
del F. O. R. P. P. A., tal como ha
pecial de las Cortes Españolas y por
el Pleno del día ] 8 de junio.

Articulado del F.O.R.P.P.A.
CAPITULO I

Artículo 1° 1. Como Organismo
autónomo de la Administra,ción clel
Estado se crea en el Ministerio de
Agricultura el Fondo de Ordenación
y Regulación de las Producciones y
Precios Agrarios, que se regirá por
la presente Ley y por las normas
que regulan las Entidades autóno-
mas y podrá designarse por el ana-
grama Forppa.

2. El Forppa estará regido por
el Presidente, el Consejo General,
el Consejo Ejecutivo y Financiero,
el Administrador general y el Se-
cretario general.

Art. 2." Serán funciones del For-
ppa:

I) De 7^ropuesta al Gobierno:

a) Las líneas generales de la po-
lítica de las producciones y precios
agrarios, con la doble finalidad de
que se establezca una ordenada es-
tructura de éstos y que se tienda
a satisfacer la demanda del mer-
cado.

A tales efectos servirán de base
las propuestas, mociones e infor-
mes de los Organismos competen-
tes, sin perjuicio de que el Fondo
pueda elaborar los estudios que
considere oportunos.

b) Los precios, ya sean indicati-
vos o de garantía a la producción
o al consumo y los de entrada para
las importaciones, los que se pro-
pondrán teniendo en cuenta su or-
denada adecuación, sus recíprocas
relaciones,los costes de producción,
la defensa del poder adquisitivo del
consumidor y la rentabilidad y ei
interés social de las actividades pro-
ductivas.

c) La ordenación del régimen de
los derechos reguladores y de los

derechos arancelarios de productos
agrarios.

d) El régimen de tipificación y
normalización de los productos agra-
rios.

e) El régimen de industrializa-
ción y comercialización, hasta el
mercado mayorista de los produc-
tos agrarios y derivados.

f) La actuación en los mercados
agrarios, con el fin de lograr su equi-
librio, transparencia y fluidez me-
diante la realización de operaciones
consistentes fundamentalmente en:

1. La compra, almacenamiento y
financiación de productos agrarios
para su venta en mercados interio-
res o para su exportación.

2. La importación, en la cantidad
y durante los períodos oportunos,
de los productos agrarios o deri-
vados necesarios para cubrir los
«déficits» previstos en el abasteci-
miento nacional, con arreglo, en su
caso, a los calendarios correspon-
dientes.

g) La política de primas y sub-
venciones, así como las medidas en
orden al crédito y al seguro para
la financiación de la producción
agraria.

h) El programa anual de actua-
ción del Forppa, a la vista de las
actividades a desarrollar en cada
ejercicio en cuantía y modalidades
de financiación.

i) Las medidas que puedan ar-
monizar la reestructuración de las
Empresas para conseguir el obje-
tivo común de ordenación de la pro-
ducción y reducción de sus costes.

j) Facultad de propuesta al Go-
bierno del régimen de comercio ex-
terior de los productos agrarios ,y
derivados.

II) De fomento:

a) Promover la constitución ,y
orientar la actividad de Entidades
o Asociaciones profesionales de ca-
rácter sindical que puedan colabo-
rar con el Forppa.

b) Fomentar la extensión de las
actividades de las entidades asocia-
tivas agrarias a la industrialización
y comercialización de sus produc-
tos, así como estimular la vincu-
lación contractual de las Empresas
agrarias y las industriales y comer-
ciales que transformen o comercia-
licen aquéllos.

c) Fomentar y promover las in-
versiones necesarias en el sector
agrario para adaptar la producción
a la evolución posible de la de-
manda.

III) De vigilancia y ejecuci6n:

a) Vigilar la ejecución de los
acuerdos adoptados por el Gobier-
no sobre las propuestas del Forppa
y elevarle, en su caso, las que pro-
cedan.

b) Cumplimentar y ejecutar las
decisiones del Gobierno sobre orde-
nación y regulación de las produc-
ciones y precios agrarios en la me-
dida que afecten a las funciones
conferidas al Organismo.

c) Canalizar, en la forma previs-
ta en esta Ley, las subvenciones,
primas y recursos que puedan atri-
buírsele para la mejor ordenación
y regulación de las producciones ,y
precios agrarios.

IV) De informe:

a) Informar los proyectos o pro-
puestas que otros Organismos o de-
pendencias puedan elevar al Gobier-
no cuando incidan en las produccio-
nes agrarias o en los precios de las
mismas.

b) Informar en las cuestiones
que le sean ordenadas por el Go-
bierno o los Departamentos minis-
teriales, y especialmente en las ma-
terias que tiene encomendadas co
mo funciones propias.

Para el estudio e informe de las
cuestiones relacionadas con el For-
ppa podrán constituirse Comisio-
nes especiales.

V) Elevar al Gobierno:

a) Las demás que le puedan en-
comendar el Gobierno o los Minis-
terios correspondientes.

Art. 3° 1. El Presidente del For-
ppa será nombrado por Decreto, a
propuesta del Ministerio de Agri-
cultura.

2. El Administrador general será
designado por el Ministro de Ha-
cienda.

3. E1 Secretario general será
nombrado por el Ministro de Agri-
cultura, a propuesta del Presidente.

350



PUBLICACIONES RECIENTES DE LA FAO
fOi•ganización de las Naciones Unidas para la Agriculttu•a y la Alimentaciónl

LA EROSION DEL SUELO POK EL AGUA

\L(.UV.15 .^IRDIU:IS I':11{:1 CO^IBA'fll{1..1

RV 1,:15 TIERR:IS DE CCLTI^O

R05: N^ecesidad de la urdeuaciúu. ^létadas de regulaclón. La

mec:inica de la o^rdenaciún pcstlucra y el derech^i intern:r

clonaL Prob'e-mas que plantea la^ evoluciún futura y pers-

pectiva que ofreee.-CUADROS ANE10S

I'n ^•olumcn de °O9 luígs. 11.-1 fig^. Yta.. 3"11

CONTINIDO: 1.:\ Fl{OS10N 1)!•;L JUELU POK til, :1U1':1:

Krgiones dcl mundo suJetas a la erosibn. La erosíún 3' el

bumbre. Loti recunrwimíentas sefialan el camino para com-

batlr efleazmente Ia erosíón. L:t pérdida de sueliy. La ero-

^i^in por eI agua agota las e^ístenc[as de ésta. Ecteuslún

dcl dahu ) uucnri daños pr»ibles. L:cs grandes cuencas ftu,

r^ia'es de Irn^ trúlri'co.. La necx^sidad apremiant^e de producir

alinteutr.^. Ucdicaríún de nuevas tlerras al cultit'o. La pues-

iu en cultico de tierras eroNíonadas y abandonadas. Rases

para la acción dc los Go^blernos en lo conce^rníente a la

cnnservaclbn del Fnclo.-TIPOS I)E DA1^OS OCASIONAllOS

1'OR LA F,RO^IOV: La erosióu geolGgica y lu erosián ace^

1^•rada. La en>Fibn laminar y la erosión en surctrs. La ero-

^i^^n en carca^;tz. La sedimentacíún.-FACTORF,S E'ISICOS

l!l'F: IVF'LC1'1?\ F;Y La F',ROSIOV I'OR EL AGL':^: Fleiogra-

tí;t. EI cli.ma. FI suelo. La cubierta o t^egetación (apro^ec^ha-

mienta de la lierral.-DiEDIDAS PAHA CODBATIR LA ERO-

S[OV: Prae^tica^s de ordenacidn de Icrs cultivo^s. La^s rotacic>-

nt^ con culti^^o herbáceo. P,1 culth°o cuntinuo. Las a^bono^s

^ e1 est.lircoL Lcnc cuitit^os de proteccirín y la slembra en-

lre líneas. La labnutza con cobertura ^'egetal, La labranza

mfnima. 1'ráctleas au^íliares D:tra contrarrestar la cn>hibn.-

)L^IZUINARIA P:1RA C0^1BATIR LA F,ROSION DEL Si'E-

LO: ^i.a.duinaría para remoclón de tierra. :UiFadur.i del

terreno. 11Tatlninarla pa-ra e^cavar. Diaquinar[a pa^ra sevnbrar

gramíneac.-l,A ECUACION PARA PREDFCIR LAS PEKPI-

14►5 DEI. SIIELO.-b^TETODOS DE INVESTIGAC^iON: Parce-

las de eycurrirniento Pa^ra medir las pérdiklas del sueio y

dc agua. Obser^'acián de lnc efectos de la erosiGn, Sirnu-

I;itlores de llu^^la. lfecánica dc la erosión: Estudios de labo-

ratorlo.

I.L ESTADO MUNDIAL DE LA AGR,ICUL-
TURA Y LA ALIMENTACION 19fi7

I^n culumeu de 237 pags. C:ríficoti. Ptau. 4a0

CONTENIDO: Prr.ímbulo. Cap. I: 1{E^l \lEN, (^al>. 11: :1.r:1-

Lltilti F PF;IiI'ECTIVAS 11l'\UI:U,Ev: Producciún agrícola.

('u^mb[r^c en las c^i.^teneias. La acti^•idod eronbmica )' la de-

manda rle p^roductoc agropeeuaritxs. Las eci.ctencias y e"

i•un^umo de a'imentos. Comerclo Utternacion:rl de productos

q grope,cuarlos. :^4ist^encía e^^te:rior para e^7 de^carrollo agrf-

rola. ^ierlio^ de producciún agrícola. Preeios e Ingrenrk^ agrí-
t^tolas. 1'rccins de centa a! consu^nidoe Plane^s de dcwarrollo
^^ Ixrlittcus agriculas.-Cap. III: IVCEAITIVOS 1 EREVOB

1'.AR:1 1..1 PR^OIIí'CC[ON :^GRICOI,A F,N LOS PAIBES E\

I^F;F.-1RRlr1.L0: Ditroduccitín. Lo^ preclos y sun cfect^ss ^o-

nrc ci producto^r. F;1 mercado y la :tplicación de^ Do'íticac de

precir^ al productoe Factorc^,c Dtatituclon;ileb. Subsidio5 p^ara

matcria^lcs dr [nstnno y mcdidas conesas. Conclusiunes.-

l'ap. 1^': L:1 OI{UI?^TACION IIF, LOS RECIIRa05 YFCQI'E

EL EMPLEO MULTIPREDIAL DE LA
MAQUINARIA AGRICOLA

Un voluane^n dc L'i3 págs. I^ igs. l'tan, Z00

CONTENIDO: Las divcrsas fonnas dcl cmplco multiltredlal.
1?I tKtudlo del empleo maltipredia] de la maqulnaria: Gra-

dos de la meca^nizaciún y desarrollo del empleo multipredial.
Entpresas oficíales. Empresas o contratlstas camerciales. La
aslstenci:t mutua. alquiler de la mar;uinaria agrícola. Fo-
mento por parte de low (;obiernos dcl empleo multipredial.
Estlmución de lo^• cowtos de funcionamlento dc la^ maqulna-

ria agrfcola.-Apéndicea-Bibllografía.

LOS iVIEDIOS AUXILIARES AUDIOVISUA-
LES EN LA INSTRUCCION Y CAPACITA-

CION PARA EL 1VIOVIMIENTO
COOPERATIVO

Un ^•Olwnen de 105 págs. Figs. Ptas, IO^J

CONTIIVIDO: Objetito de los medius ausillares tlsuales. k,l
u^rte de la presentacíón.-Medidas quc no recluiere q pro3'ec-
tar: EI encerado. Carteles, gráficos dldáctíles y cartas rnu-
ra^les. Franelúgrafos tableros magnétíc•u.^ y medios adhe+l-
co5.-nledios au^lliares en tres dimensiones.-^Irdirw qut:
requieren proyeotor.-Urabaciones magnetufúnic^s.-Lov n^c-
dhrs dc informaoión y las caanpaft:rs rurales.-_^péndlc^•h:

Oversea Visual :13ds Centre.

PRODUCTOS AGRICOLAS, PROYEC-
CIONES PARA ]97:>, Y I!)^3.i

Una abra en dos tomoe. "r1^J pá,gs. Gráficus. Ptas. 48U

C^ONTE'NID^O: Del aolumen I: Parte 1•-ltesume)t y cunclu-

Flonrls.-Parte II: Persirectivas generales de la demand:t, la
producclbn y el comercío.-Parte III: I'royecciones l^r gru-

pos de productos.
I)el t^olumen II: Nntah sobre métadus. Al>í•ndice estadístlco.

OYerta especial d^e 6USCRIPCION ANUAI„ cotnprrnsit'a de

todas 'I'as obras y publicaciones periódicas de la F. A. O.

1'ara como^didad de bibliotecas e instituciunes la F. A O.

ha csCablecido una SLISCRIPCIO^i ANUAI. que abarca to-

das las obras 3' publlcaciones peribdlcas puestas en vruta

rlnrante dicho período. EI prc'cio fijado representa, aprosl-

madamente, un 50 por I00 de redueciún sobre los preclos
ric^ cat:ílogo. La suscripción se conta^rá par.r L'N A:VO. a p^ar-

tir de la fecha en rlue el correspondientc i>edido se rec[be
cn las nficlnas dc Rama.

Precio de la suscripción: -i. i00 ptas.

CAZ'ALOGO GF^NERAL: Con mucho gusto envial•emos, gratuitamente, el Catálogo Ge-
neral de Publicaciones de la N AO. con sus puestas al día, a cuantas personas o entidades lo so-
liciten.

Depositarios y agentes oficiales para Lspaña:

LIBRERIA MUNDI-PRENSA
CASTELLO, 37 - IL^DRID-1 - APARTADO 1.223 TELEFONOS á75-46-65 y 2^ 6-02-53



tornillo elevador
CVC <I D>

AHORA por tramos desmontables
IMAD presenta ahora su tornillo elevador y ensa-

cador CUC. en tramos desmontables. de forma

que con una cabeza de 2 m. un pie de 2 ó 3 m y

uno o dos tramos intermedios de 2 m., se puede

montar un tornillo de diferentes longitudes (4, 5. 6.

7. 8 y 9 metros) según las necesidades de cad^
momento.

EI tornillo por tramos

es fácil de montar

y además resulta

más fácil de limpiar

más fácil de engrasar

más fácil de guardar

Y sírve para alturas diferentes

MAGIUINARIA
i^

CjMAD>
SERVICIO SEGURO

LA COSECHA R1ND +'

DESPUES DE VENDII_^^1



I^istoria de servidumbre ,y huerto.

Don Manuel González-Moreno, Vitoria.

Con amplios antecedentes que no se reyarodv-
cen por su gran extensión, el ,eñor consultante
desea saber:

1,° Si ese terreno pertenece actualmente al
du^eño de El Plantío, a pesar del abandono que

de él se ha fienido, o bien al Ayvntamiento como
bienes de propios, o aI peón c,aminero (por al-

guna ley especial que desconozco).
2.° Si el dueño de El Plantía pucde ejecutar

alguna acción y cuál confra el Ayuntamiento 0
confra e1 caminero por el daño que ya ha sufrido
aquél a causa del referido hundimiento de l,a pa-
red, y por qué medios legales puede preuenir
que este daño se repifa.

3.° E1 Plantío, rodeado de pared por N. S. y

Oeste linda por el Oeste con una uía pública Ila-

mada Trauesía de la Fuenfe, de unos cien metros

de I,arga por cuatro o seis de ancha (muy irre-
gular), con sólo ires casa^s al otro lado de dicha

pared. Los uecinos y dueños de ellas, sm auto-

rización de nadie, por sí y ante sí, y aprove-

chando la escasísima circulación por aquellas
afueras del pueblo, hace cosa de dos años abrí.^-
ron una o dos zanjas que atraviesan la ca11e y

han perforado la pared de mi hucrta, y por ^m

tubo o caño conducen sobre ésta las aguas re-

siduales de sus uiuiendas.
L^r acción negatoria de servidumbre me pare-

ce que esfá clara, pero supone un pleito de ma-
yor cuantía, con todas sus consecvencia^s en
cuanto a costas, sí no las imponen (que es lo
probable) a los demandados.

EI Ayunfamienfo d,e l,a oilla de San Valentín
no ha autorizado Ia apertura de la zanja o zanjas
ni se ha solicifado ta1 autorización. De Ia junta
Municipal de S,anidad, ni ,hablar. No tiene no-
ticia de nada.

Como dueño de EI Plantío, ^puedo promouer
alguna reclamación ante el Ayuntamienta para
obligarle a que haga cerrar las zanj,crs d^e refe-

rencia, por cruzar 1a uía pública y desembocar
en mi propiedad particular? En caso a/irmatiuo,
ruego se me indique la legislación aplic.nble. Con-

tra el peón caminero que por regar el huerto del
que se ha apropiado me hundió un buen frozo

de pared cau^ándome un daño acaso de dos o

tres mil pesetas, quizá más, y contra esos veci-

nos que perforando la pared de rni huerfa me

esfán causando constFtntemente un d^año, ^puedo

promover una acción penal mediante denuncia

al Juzgado correspondiente?

l.° El terreno a que se refiere la consulta, al no
haber sido enajenado por los propietarios anteriores
ni por el actual, y estar inscrito en el 12egistro de la
Propiedad, pertenece a la finca EI Plantío, estando
protegido por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, en
cuanto preceptúa que c^quien de buena fe adquiera
a título oneroso algún derecho de persona que en el
Registro aparezca con facultades para transmitirlo
será mantenido en su adquisición una vez que haya
inscrito su derecho, aunque después se anule o resuel-
va el del otorgante por virtud de causas que no cons-
ten en el mismo Registron.

La buena fe del tercero se presume siempre, mien-
tras no se pruebe que conocía la inexactitud del Re-
gistro.

Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más
protección registral que la que tuviere su carisante o
transferente.

En este caso, los causantes del actual propietario.
aun en el supuesto de no tener inscrito a su nombr^
el predio hasta el año 19b5, mantienen su derecho al
terreno por cuanto frente a] mismo no se puede alegar
la prescripción de treinta años en concepto de duerio,
pública, pacíficamente interrumpida, según los artícu-
los 1.941 y 1.059, del Código Civil.

El peón caminero no ostenta más que una posesión
tolerad,a, según los antecedentes, de diez o doce años,
por cuya razón no puede invocar la posesión extintiva
a su favor.

2.° EI dueño de El Plantío, si puede probar que
tue el caminero quien produjo el daño en la pared,
invocando el artículo 1.902 del Código Civil, según el
cual, «el que por acción u omisión cause daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a re-
parar el daño causado», puede ejercitar la acción a
que después se hace referencia.

El Ayuntamiento no creo que tenga relación alguna
con esta situación de hecho.

3.'' La Corporación Municipal, según la Ley de Ré-
gimen 1.oca1, vigente para los Ayuntamientos de ré-
gimen común, es competente, en general, para todo
cuanto se refiera a saneamiento, reforma interior y
ensanche de las poblaciones, vías públicos, urbanas
y rurales ; alumbrado, viviendas, parques y jardines y
campos de deportes, y esas zanjas, además de atra-
vesar un camino público dependiente del Ayuntamien-
to, al servicio de evacuación para aguas negras, su-
ponen un peligro para la salud pública y un perjuicio
para la finca El Plantío, por lo cual entiéndo que el
camino económico es el hacer una denuncia a] Ayun-
tamiento, para que previa inspección ordene que se
cierren las zanjas y se sanee esa parte de una vía ur-
bana,

Queda indicado anteriormente cuál es el camino y

353



AGRICULTURA

^^^^
^^^^

la legislación que puede ser invocada para que el
Ayuntamiento proceda a cegar las zanjas y quede ex -
pedito el camino.

Tambión queda indicado antes que en cuanto a los
daños se puede, esto ante el Juzgado C;omarcal, soli-
citai la indemnización correspondiente en un proceso
de cognición, tramitado con arreglo a lo que dispone
el Decreto procesal del 21 de noviembre de 1952.

Mnuricio (;arcía Isídro,
5.3^3 Abogado

Prohibición de desagiie urbano.

D. Yedro Hernández Grande, Villarino ^5ala-
manca).

En este pueblo se está haciendo o se trata de
hacer el saneamiento del mismo, t^ues con antc
rioridad a esto ya exis#ía un cana,l general cu-
bierto por un,as ^iedras grandes o Ianchones,
como aqui Ilan:amos, recogiendo el agua de Ilu-
vias de todas las calles y d'esagiics de las casas;
ahora se da el caso de que se efá cambiando
este sistema de G^nal, ^oniendo fubos de cemen-
to ^ara recoger solamente las aguas de las a^ue-
ras del ^ueblo, sin admifir que las aguas de las
demás calles entren en tan re^etido canal ni ad
mitir que ningun.^ casa desagiie en éL Como
este caso se da en mi casa, donde de tiem^o
inmemorial las aguas que en eIla brodan salen al
canal, y a^hora al >,oner los tubos de cemento
quedan aislad,^s, feniendo que deshabitar la ui
uienda. Consulta con ustedes ^ara que me indi-
quen camino a seguir con el fin de seguir fenien-
do el anterior servicio.

Es evidente que aunque con un carácter, al parecer
rudimentario, existía un alcantarillado por la calle
donde se encuentra la casa del señor consultante y
que, sin ser 5ustituido por otro más eficiente y mo-
derno, ^-e le ha privado de ese servicio y se le con-
dena a la utilización de la archivada c^fosa séptican.

El camino a seguir es reclamar al Ayuntamiento la
conservación del servicio para que se produzca un
acto administrativo recurrible y, mediante el procedi-
miento adecuado, conseguir que se respete el dere
cho de que se venía disfrutando.

5.354

Mauricio García lsidro,
Abogfldo

Urupos motobombas sumergidos.

Dr. R. Abarquero Durango, Nladrid.

lleseo instalar un grupo motobomba eléctrico
para poner en riego una f inca, ^ero fengo el
inconoeniente de que cuando crece el río (don-
de pienso sacar el agu,a) me inunda la cas^fa
donde le voy a ^oner.

Por tal motivo, me interesaría saber qué casas
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de maquínaria disponen de grupos motobombas
cléctricos que trc.bajen sumergidos ^ para unos
I()0.000 litros hora.

Mucho les .^gradeceré me corntesten lo antes
posible, ya que tengo que decidir pronto lo

yue he de hacer, y las sucursales, si tienen, en
Nladrid.

Cabe la doble solución de instalar un grupo electro-
bomba sumergido o una bomba sumergida de eje ver-
tica] acoplada al correspondiente motor eléctrico inon-
tado en la caseta, sobre el río, a una cota donde no ál-
cancen las crecidas. Conviene, en cualquiera de las
dos soluciones, no despreciar el coste de la instalación
en una caseta cimentada, quizá con pilotes, en el cau-
ce del río, o sobre el canal de derivación que se pro-
yecte al efecto, siempre expuesto, por otra parte, a
aterramientos si no se toman las debidas precauciones.
C'ualquiera de las firmas especializadas que se anun-
cian en AGRICULTURA puede facilitar presupuesto,
entre ellas las siguientes :

- Bombas Ideal, S. A., Atocha, 91, Nl:rdrid.
- Bombas Worthington, S. A., Embajadores, 179.

Madrid.
- Comercial Industrial Pallarés. S. A., ;Vl. de Alca-

lá, 2, Madrid.
- El Material Industrial, S. A., Bravo i^'lurillo, 79,

Madrid.
- Vidaurreta y Cía, S. A., Atocha, 121 , Madrid.

5.355

Eladio Arandc^ Hercdia

InBeniero agránomo

.-^provecllamienios en prados.

D. Emilio 1^1ateos Cohos, Serradilla (Cáceres).

I." Tengo varios prados que no son natura-
les, son valles de buena tierra, pero que no se
riegan, bien estercolados, en primac'er,a se eie-
gan y dan buen heno, ^ero si falta el estiércol
el terreno da poca hierba; uenía estercolando 0
abonando con estiércol de oveias, p^ro éstos se
pagan a precios fabulosos y no se pueden com-
/^rur en c,^ntidad suficiente para abonar todos
!os ^rados. Deseo saber una f órmuIu de cbono
que sustituya al esfiércol ^ara poder abonarlos
en los meses de invierno y al misn:o tientpo can-
tidad que he de echar en cada rectárea.

2.° Tengo empacadoras de heno de alta /.;rs-
sión, todos los años gasto gran cantidud de rol.los
de alambre que una vez gastadas las a:^acus de
heno quedan los alambres de ut,nr las mismas.
r.'Podrían indicarme dónd'e enzrlear o colo^ccr es-
tos alambres, ya que no ^ueden voluer a servir
para las empacadoras y no sé qué aplicucíón
d.^rle5?

I." Para darle una ajustada fórmula de abonado
convendría conocer el análisis del suelo. Por ello,
nuestra primera recomendación es que tome muestras
del suelo de sus parcelas y las Ileve a la Jefatura .4gro-

MACAYA AGRICOLA, S. A.
Representante exclusívo para EspaSa de

CfiEVRON CH&MICAL Co. ORTHO DIVISION

RICHMOND, CALITORNIA (U. $. A.)

FRUTICULTORES

Proteged vuestros frutos con

ORTHOCIDE

Fungicida a base de CAPTAN

V ITICULTORES

Tratad vuestros viñedos con

ORTHOCIDE u ORTHO PHALTAN

Y
ORTHOCIDE cS» 50-80 DUST

Protegiéndoles al mismo tiempo del

MILDIU y OIDIUM

Utilice el moderno insecticida

MAC-DIAL

para combatir el agusanado de manzana^
y peras

Combata con extraordinario resultado
las plagas del algodón con

TORBIDAN

ORTHO DIBROM

de potente acción acaricida

Para prevenir los ataques de Araña Roja
utilice

TEDITHANE

ORTHO-MALA`l'HION

Sobresaliente polivalencia y acción precisa
contra at.aques simultáneos de pulgones

y otras plaas

CENTRAL: I3ARCELONA: Vla Layetana, 23.

^acu^rsales:

MA^Rt^: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: PaZ, ►ó.

SFVILi,A: Luis Montoto, 18.
M^t.A^A: Maestro Chapí, bloque 5,

local 3.
ZAxACOZA: Escuelas Pías, 6.

Uepósitos y representantes eu las principalrs
plazas
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VIR6INIA AH

C-85

7,5 c. v. 3 velocidades

2 adelante y 1 atrás

C-45

4,5 c. v. 2 velocidades

Motor JLO 98 c. c.

C - 2070

7 c. v. 2 velocidades

Motor Villiers

1
C - 2070

7 c. v. 2 velocidades

Motor 1L0 150 c. c.

AH GOLOONI

MOTOCULTORES

TRACTORES

8-12-14c.v.

3 y 4 velocidades

12y14c.v.

• • ^ ,
.^ ^ ^ ^ , t ^ ^ , ^ ^ ^i^ T

ANDRES HERMANOS, S. A. - Vicente, 20 (Delicias) - ZARAGOZA
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nómica provincial, con objeto de obtener el correspon-
diente consejo de abonado.

El estiércol supone, además de una adición de fer-
tilizantes, aumentar la riqueza del suelo en materia
orgánica ; esto no se puede lograr con só:o los abonos
minerales. Por eso le recomendarnos, siempre que sea
factible, aprovechar esos prados a diente con el ga-
nado en otoño, o bien una vez cada tres o cuatro años.

En cuanto a los abonos inorgánicos y a título de
orientación podría usted añadir durante el invierno
35U Kg/ha de superfosfato de cal y L00 Kg/ha de cla-
ruro potásico. En la primavera, antes de las Iluvias,
cuando el pasto comienza a creer activamente. deben
echarse 100-200 Kg/ha de nitrato amónico y cálcico.

2.° Realmente no es de demasiado valor el alam-
bre troceado y anudado, como queda al desatar las

pacas. Una mínima cantidad de este alambre cabe
siempre utilizarlo en la propia explotación en pe-
queños arreglos. En algunos sitios, los chatarreros sue-
len comprar el alambre, aunque quizá a precios bas-
tante bajos ; sin embargo, es la única forma de dar
va:or a un material que de otra manera quela despa-
rramado por establos y corrales, dando un aspecto de
descuido y suciedad, y lo que es aún peor, consti-
tuyendo un auténtico peligro para personas y ani-
rnales.

5.356

Manuel del Pozo.
In¢eniero a¢rónomo

Conservación de leche.

D. José Luis Diéguez, Orense.

Ueseando conseroar una cantidad de leche

aproximada de 2.000 litros por medio de pas-
teurización u otro sistema distinto, les ruego me
inJorme sobre algún aparato de costo relatio,n-
mente reducido que pudiern realizar esta ope-
ración, así como la casa saministradura.

Para conservar la leche no es suficiente una paste-
rización, sino su posterior e inmediata refrigeración
por bajo de 10" C. Las normas para preparar y vender
leche pasterizada, así como las características que ha
de presentar ésta en el momento de su consumo, se
hallan contenidas en el Reglamento de Centrales Le-
clieras y otras lndustrias Lácteas, aprobado por Decre-
to 2.478,/ 1966, de 6 de octubre (<<Boletín lificial del
Estado» del 7).

Ahora bien, !a elaboración de leche pasterizada o de
otro tipo de leche o de productos lácteos, para su pos-
terior venta al público consumidor, precisa de la pre-
via autorización administrativa del Ministerio de Agri-
cultura, conforme a lo dispuesto en e] Decreto 899/
1963, de 25 de abril (<<8. O. del Estado» mím. 107 del
4 de mayo) y en la Orden Minísterial de Agricultura
de 30 de mayo de 1963 (^^B. O. del Estado^^ núm. I51
de 25 de junio).

Dada la pequeña cantidad de leche a conservar dia-
riamente, lo más aconsejable es utilizar un pasteriza-
dor discontinuo, de capacidad adecuada al tiempo que

se desea emplear en la pasterización de los 2.000 litros,
aplicando el sistema de tratamiento térmico a un rná-
ximo de 65° C. o un mínimo de 62° C. durante media
hora por lo menos.

5.357

Pedro Ballester Crespo
In¢eniero agrónomo

Cargos en finca de regadío.

D. Fermín Martín Laborda, Laragoza.

/l^lucho estimar^ de su ntención se sir^an in-
/ormarme de los cargus que tiene actualme^nte
una /inoa agrícola de cien hectáreas de tierra d'e
re,gadío, con líquido imponible superior a cien
mil pesetas, detallando la tribut,ación por todos
los conceptos.

La Ley de Reforma Tributaria, de II de junio
de 1964, en lo que se refiere a la contribución rústica
y pecuaria, y el texto refundido de la rnisma, aprobado
por Decreto de 23 de julio de 1966, introducen la rno-
dificación en la l,egislación antigua sometiendo a la^
fincas rústicas a una cuota fija por las rentas reaies o
potenciaies que correspondan a la propiedad o pe-
sesión de bienes inmuebles sujetos a dicha contribu-
ción o al mero ejercicio de actividades agrícolas, fo-
restales, ganaderas o mixtas.

Además, se introduce una cuota proporcional' sobre
los rendimientos de las explotaciones agrícolas, fo-
restales, ganaderas o mixtas, cuando las bases impo-
nible excedan de 100.000 pesetas, y esta cuota pro-
porcional tiene su desarrollo en las Ordenes Ministe-
riales de 29 de diciembre de 1965, que modifican la
Ley, agravándola, y que, el Texto refundido men-
cionado las derogó y, no obstante, se están aplicando.
con aprobación de los módulos que servirán de base
para las revisiones anuales.

Existen varios recu^sos contencioso-administrativos
contra las Ordenes mencionadas, pero no se han re-
suelto aún.

El T^exto refundído, en su artículo 29, autoriza que
sobre la base liquidable (que es el 50 por 100 de la base
imponble) se gire un recargo deI 0,60 para prevención
de paro obrero, y sobre la cuota tributaria se autoriza
el recargo del 13,40 por 100 en cuanto a los predios
o terrenos que se hallen improductivos o cuyo apro-
vechamiento se límite a los productos espontáneos y
a los destinados exclusivamente a la caza y a la osten-
tación y recreo, quedando exceptuados de este recar-
go las fincas destinadas al fomento y explotación del
arbolado y a la cría y sostenimiento de ►anado caba-
llar o de carne, leche o lana, y las finca, de recreo
cuya extensión no exceda de una hectárea.

Otro 60 por 100 sobre la cuota tributaria, respecto a
las fincas declaradas manifiestamente mejorables ins-
critas en el catálogo de fincas expropiables.

Un 6 por 100 con destíno al pago de intereses y amo^
tización de empréstitos provinciales. Este recargo será
del 7,50 por 100 cuando las Diputaciones lo tuvieren
ya establecido en la fecha de aprobación de la l.ey
de Bases de Régimen Local.
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Un 6,44 por 100 respecto a las fincas sitas en los
términos de los municipios adheridos a la mancomu-
nidad de los canales del Taibilla.

El 4,26 por 100, cuyo importe únicamente podrá ser
destinado a garantizar empréstitos concertados por mu-
nicipios para obras de abastecimiento de aguas y al-
cantarillado.

El 5,36 por 100 como máximo para el reintegro de
los anticipos presentados.(debe ser prestados) por el
Estado, a determinados municipios para la construc-
ción de caminos vecinales.

El 3.49 por 100 que cesará el 31 de diciembre del
año 2003 (nada más) respecto de ias fincas rústicas si-
tuadas en el término municipal de Sevilla, para pago
de intereses y amortización de empréstitos derivados
de la exposición.

El 0,43 por 100 respecto a las fincas rústicas situa-
das en las cuatro provincias catalanas con destino ex-
clusivamente al pago de intereses, amortízación, gastos
de emisión y canje de la deuda de la extinguida gene-
ralidad de Cataluña.

^' el 3 por 100 sobre la cuota y recargos en las fincas
resultantes de la Concentración Parcelaria, mientras no
se proceda a la fijación de nuevas bases imponibles en
el municipio en que estén aquellas situadas.

EI artículo 30 de dicho Texto refundido dice que e]
tipo máximo del arbitrio municipal sobre la riqueza
rústica y pecuaria será como máximo del 5 por 100 de
la base liquidable de esta contribución.

No podrán establecerse nuevos arbitrios, recargos o
exacciones de cualquier naturaleza sobre la base o so-
bre la cuota fija de la contribución, ni elevarse los ti-
pos que en cada caso se aplicasen efectivamente en
primero de julio de 1964. Se exceptúan los recargos
especiales que con carácter transitorio puedan estable-
cer las Corporaciones locales para amortización de em-
préstitos.

No obstante esta prohibición, por el Decreto de 2 de
febrero de 1967 se impuso un incremento del 15,9 por
100 sobre el líquido imponible (no sobre la base) como
cuota para 1a Seguridad Agraria, que se ha venido co-
brando en el año anterior y que supone un recargo de
gran importancia, casi tres veces la cuota de contri-
bución, y parece ser que se nombró una )unta Inter-
ministerial para modificar esa forma de pago ante las
protestas de las Hermandades de L.abradores y de to-

PARA UNA BUENA
PLANTACION

®

dos los Organismos que se dieron cuenta de la grave-
dad e importancia de este recargo.

Para el presente año, todavía, sobre ello. no se ha
resuelto nada.

Mauricio (García /sidro,

5.358 Abogado

Seguridad Social en aparcería.

José María Gavín Valero, Instituto Nacional de
El Medio uGaudi^,, Reus.

Fn el número 428 ded mes de dicíembre del
año pas,ado he rsodído leer la consulta que se
había planteado en relación a lo:^ Seguros So-
ciales, que se han liquidado del año 1967. ^^orno
aclaración en e1 caso particular mío, desearía
s,^ber si cuando la finca es lleoada en anarce-
ría y en el contrato esfá ez^resamentc que los
trabajos, peones y todo aquello propiu de la
mano de obra, es cuenta del aparcero, si cl pro-
pietario liene solamente que repercufir cl 50
por 100 de lo que abonó con cargo al líquido
imponible global, o debe cargársele la fotalidad
de la tíerra de cultivo y que c^llos llevan en estas
condiciones aparceras. Como en Ia /incu hay
terreno inculto, y éste en las proporciones qu:c
corrasponde abona a la cuota del 7 esoro el
1.5,90, en la que (os ap,arceros no lienen ninguna
interuención, si por tal concepfo se carga al
hierbajante y en qué cuantía debe hacerse.

Deben tener presente yue yo, como propicta
rio, no pongo ningún obrero c n la explotación
agrícola y cuyo contrato está redactado antes d<^
l,a disposición del /1^línisterio de l rabajo sobrc^
Seguros Sociales.

El artículo 26 del Reglamento de 23 de febrero
de 1967, que regula el Régimen Especial Agrario de
la Seguridad Social, ^utoriza a los propietarios que
tengan fincas rústicas cedidas en arrendamiento, apar-
cería o sistema análogo, para repercutir en los ex-
plotadores de las mismas el importe de las cuotas pa
gadas de dicho Régimen, en su totalidad, si se trata
de un arrendamiento y proporcionalmente en los dc
más supuestos.

APORTE

._ Mejor enraizamiento
Corrije las carencias
Retiene la humedad

Distribuidor^ S.A. CROS
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En el caso de su consulta, es decir, en un supues-
to de aparcería, vemos, pues, que el Reglamento att-
toriza una repercusión proporcional de las cuotas pa-
gadas por el propietario.

Ahora bien, el repetido Regla^nento no aclara la
forma en que debe estab'.ecerse la proporcionalidad
para llevar a cabo el reparto de estas cuotas.

A mi modo de ver, de lo dispuesto en el artículo
1 que nos venimos refiriendo, en relación con las
normas establecidas en el anterior artículo 24 del mis-
mo Reglamento, se deduce de modo indudable <lue
lo que el Reglamento pretende es que las cuotas de
este Régimen de Seguridad Social las soporten en
definitiva quienes tengan la condición de empresa-
rios, o sea, de titulares del negocio que se explote en
la finca.

Partiendo de este criterio, parece evidente que las
cuotas aludidas deberán ser pagadas por el propieta-
rio y aparcero en la misma proporción en que cada
uno de ellos pueda considerarse como empresario de
la explotación realizada bajo esta modalidad. es de-
cir, en la proporción en que tengan establecidas sus
aportaciones y el reparto de los productos obtenidos
en las tierras objeto del contrato de aparcería. No
obstante, podrían surgir dudas en cuanto al porcAn-
taje que debe utilizarse para esta repercusión, en el
supuesto de que la proporcionalidad en el reparto de
los productos de la explotación sea diferente a la
proporción en que se efectíten las aportaciones, cusa
perfectamente posible conforme a lo dispuesto en
los artícttlos 43 y 45 del vigente Reglamento para la
aplicación de la legislación sobre arrendamientos
nístícos.

En este caso, aunque existe la posibilidad para de-
terminados supuestes concretos, de utilizar fórmuias
más ajustadas a la realidad de las participaciones de

P I DANO S A G UA
para regar su tierra, aumentando veinte
veces su valor,la

CASA ALCOBER
Gran Vfa Marqués del Turia, 5, Valencia, entrega

AGUA para riegos, piscinas, fábricas y

beber, cobrando a plazos.

NO COBRA los puzos que construye si no dan
EL AGUA dest•ada.

cada uno de los contratantes, creo que podría tam-
bién aceptarse, con carácter general, el criterio de
repercutir las cuotas de la Seguridad Social Agraria
en el mismo porcentaje pactado para la distribución
de las producciones o cosechas de la Einca, toda vez
yue el Reglamento de arrendamientos rústicos a que
nos hemos referido, al conceder el derecho de revi-
sión cuando las diferencias entre aportaciones y cuo-
tas de reparto causen un perjuicio o beneficio yue
rebase el 15 por I(?0 de lo que cada uno áe los con-
tratantes deba percibir, elimina los peligros de una
desigualdad excesiva en la distribución de las cuotas
de la seguridad agraria y la mantiene dentro de los
mismos límites tolerados en esta clase de contratos
para el reparto de los productos. Por otra parte, la
aplicación de este criterio no implica variación nin-
guna en las condiciones del contrato de aparcería,
cualquiera que sean las proporciones establecidas en
el mismo, entre aportaciones y cuotas de reparto.

De lo que venimos exponiendo se deduce, por otro
lado, que no tienen influencia alguna a este respecto
el hecho de que la mano de obra corra a cargo ex-
clusivo del aparcero, pues el artículo 26 del Regla-
mento de la Seguridad Social Agraria fija la forma de
reparto o repercusión, según hemos visto, con inde-
pendencia de esta circunstancia.

También de lo dispuesto en el artículo 26 que aca-
ba de citarse debemos deducir que las cuotas de 1a
seguridad social agraria que tiene ]a condición de re-
percutible, son únicamente aquéllas que se deven-
guen en función de las bases imponibles de la Con-
tribución rústica, correspondientes a las tierras o fin-
cas objeto del contrato.

Las cuotas de ]a seguridad social relativas a los
terrenos incultos, que en el caso de la consulta que-
dan fuera de la aparcería, serán repercutibles, a su
vez, si dichos terrenos se ceden para la explotación
de sus aprovechamientos, en arrendamiento, aparc^-
ría o contrato similar y dicha repercusión podrá ha-
cerse en estos supuestos en la misma forma que au-
toriza el tantas veces repetido artículo 26 del Regla-
mento.

Queda por aclarar un último punto. Si el arrenda-
miento o la aparcería de una finca no tiene por ob-
jeto la totalidad de los aprovechamientos que son po-
sibles en la misma, o bien la duración de] contrato es
inferior al período a que corresponden las cuotas de
la seguridad social agraria, la repercusión habrá de
ser, además, proporciona] al valor o importe que con
respecto a total represente el aprovechamiento ce-

dido.

5.359

José A ntonio Ca^sani,
AboHado
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Publicaciones agropecuarias españolas
AVIGAN

Revista de ganadería. Técnica y
divulgación.

Periodicidad: Mensual.
Director: Don Juan Terradez Ro-

dríguez. Avenida Barón de Cár-
cer, 26. Valencia.

Formato: 21 por 27 centímetros.
96 páginas t52 por 100 de texto^.

Suscripción anual: 250 pesetas.

L'AMPO

Revista agropecuaria. Divulgación.
Periodicidad: Mensual.
Director: Don Joaquín C. López
Lozano. Trajano, 2. Sevilla.
Formato: 21, 5por 32 centímetros.

62 páginas (43 por 100 de texto).
Suscripción anual: 200 pesetas.

CERES

Revista nacional de e c o n o m í a
agrícola. Divulgación.

Periodicidad: Mensual.
Director: Don Antonio Allue Mo-

rer. Avenida General Franco, 2.
Valladolid.

Formato: 21,5 por 31 centímetros.
82 páginas (40 por 100 de texto ).

Suscripción anual: 175 páginas.

COSECHA, L,A

Revista ilustrada del labrador es-
pañol. Informativa.

Periodicidad: Quincenal.
Director: Don José de las Cuevas.

Castellar, 30. Sevilla.
Formato: 17 por 24 centímetros.

56 páginas (53 por 100 de textol.
Suscripción anual: 120 pesetas.

CULTIVADOR MODERNO, EL

Revista agropecuaria. T é c n i c o-
práctica.

Periodicidad: Mensual.
Director: Don Raúl María Mir

Rague. Marqués de Argentera,
número 19. Barcelona.

Formato: 24 por 33 centímetros.
138 páginas (32 por 100 de tex-
to ).

Suscripción anual: 175 pesetas.

F,'XPI,OTACION AGRARIA

Revista agrícola, ganadera y fo-
restal. Técnica y divulgación.

Periodicidad: Mensual.
Director: Don Rafael de Fuentes

Cortés. Cardena] Silíceo, 29. Ma-
drid.

Formato: 20,5 por 27 centímetros.
30 páginas ( 60 por 100 de texto ).

Suscripción anual: 100 pesetas.

FATIS

Revista internacional de desarro
llo agrícola. Técnica.

Periodicidad: Trimestral.
Director: Bravo Murillo, 101. Ma-

drid.
Formato: 21 por 27 centímetro.

98 páginas (100 por 100 de tex-
to ).

Suscripción anical: 100 pesetas.

FERIAS, MERCADOS Y MATADF,
ROS

Revista agrícola y ganadera. In-
formativa.

Periodicidad: Mensual.
Director: Don Eleuterio Ferreira

Carretero. Correhuela, 4. Sala-
manca.

Formato: 20,5 por 27 centímetros.
60 páginas (40 por 100 de texto).

Suscripción anual: 250 pesetas.

GANADERIA

Organo del Sindicato Nacional de
Ganadería. Técnica e informa-
tiva.

Periodicidad: Mensual.
Director: Don Ignacio Cobos Ló-

pez de Baños. Huertas, 26. Ma-
drid.

Formato: 24,5 por 33 centímetros.
62 páginas (68 por 100 de textol.

Suscripción anual: 200 pesetas.

GRANJA

Revista de avicultura, ganadería
y agricultura. Divulgación.

Periodicidad: Mensual.
Director: Don Antonio Velasco del

Mazo. Miguel Moya, 4. Madrid.
Formato: 21 por 27 centímetros.

92 páginas (50 por 100 de texto l.
Suscripción anual: 200 pesetas.

MONTES

Publicación de los Ingenieros de
Montes. Técnica.

Periodicidad: Mensual.
Director: Don José Luis Ramos

Figueras. Luchana, 17. Madrid.
Formato: 21,5 por 27 centímetros.
102 páginas (76 por 100 de tex
to ).

Suscripción anual: 200 pesetas.

OI,EO

Revista de aceites y grasas. Infor-
mativa.

Periodicidad: Semanal.
Director: Don José María Martí-

nez Miner. Fernando VI, 'l7. Ma-
drid.

Formato: 16,5 por 23,5 centíme-
tros. 40 páginas ( 62 por 100 de
texto).

Suscripción anual: 450 pesetas.

PROGRESO AGRICOLA

Revista agropecuaria. Informa
tiva.

Periodicidad: Mensual.
Director: Don José Granell Gratr.

Ronda 5an Antonio, 16. Barce-
lona.

Formato: 20,5 por 27 centímetros.
24 páginas l57 por 100 de textoi.

Suscripción anual: 120 pesetas.

SELECCIONES AVICOLAS

Selección de prensa avícola. Se-
lección de prensa.

Periodtcidad: Mensual.
Director: Don Federico Castelló

de Plandolit. Real Escuela Ofi-
cial y Superior de Avicultura.
Arenys de Mar.

Formato: 13,5 por 19 centfinetros.
92 páginas (60 por 100 de textoi.

Suscripción anual: 160 pesetas.

SELECCIONES GANADERAS

Selección de prensa ganadera. Se-
lección de prensa.

Periodicidad: Mensual.
Director: Don Federico Castelló

de Plandolit. Real Escuela Ofi-
cial y Superior de Avicultura.
Arenys de Mar.

Formato: 13,5 por 19 centímetros.
58 páginas (50 por 100 de textoJ

Suscripción anual: 150 pesetas.

SL'MANA VITIVINICOLA, LA

Revista al servicio del vino y de
la vid. Informativa.

Periodicidad: Semanal.
Director: Don Salvador Estela Al•

fonso. Mestre Racional, 8. Va-
lencia.

Formato: 16 por 24 centímetros.
83 páginas ( 39 por 100 de texto ^.

Suscripción anual: 450 pesetas.

SIEMBRA

Selección de prensa agraria. Se-
lección de prensa.

Periodicidad: Mensual.
Director: Don Francisco Daunfs.

Huertas, 73. Madrid.
Formato: 15,5 por 21 centímetrus.

116 páginas (49 por 100 de tex-
to ).

Suscripción anual: 190 pesetas.
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^taNCe

RESEÑAS

3.2R2. 3--1-1-•L. El r•rrltivu ^le la higuera (FR), por
H. CAILLAUET, }^'-14, núm. 227,
V/66.

:i.2K3.---:;-4-1--I. La ^on^asis de los agrios, por AN-
T(>ti[cl I!'ERN.4NDF.7. PORTER, E-72,

ntítuero 2-10, X/66.

a.2K4.--a-4-1-4. Co.t'te rie producción cle las nararz-
jas^ ^^il h-aciendas de Sicilia (ITI.
p01' f''RANCF.SCO T3ELLIA, I-12, nÚ-

mero 3, III-67.

3.3K^>.-:I-4-'L. Trata^miento contra los perforado-
rrs rtr^l ch,opo ^rrlediante el co,mbate
de ln,t i^^ragos, por C. DAFAUCE.
F.-^S), nílm. 18, VII/66.

.3.Zhi;.-a-4-2. Ctcltivo rtel chopo y t,ratan^r.ientos
arl^i^^arasitnr'ios (IT), I-18, núme-
ro 1`L. V[/G6.

,3.2íi7.^3-4-2. F;.ritv en la lztch.a c:ontra la sarpe-
da ^lel r^h^opo (IT), Por G. M. MAR-
TFLLI. I-lf^, ntím. 12, VI/66.

:3.2fig.--4-1. Rc^seña ntím. 3.273.
:^2R9.--^-i. Pnsibles afecciones en las ponedo-

ra.^ ^°n batr'ría, por J. M. HETRICx,
1?-11O, núm. 9-2, II/67.

'i.290.-4-1. Con^l^rr'ta .^an^itaria a ^^uardar en.
^rna n^anarla de ponedoras (FRI.
por A. BRION, F-30, núm. 39, X/66.

'i.3'11.-I-L F,fectns ^le las enfer^nedades sobre
/a calida,d ^le la c^cscara del huevo,
^OI' ^i. `V. }' RONING, I'.-i l O, nLllTlE'-
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HENSLIE, F,-110, núm. R-10, X/66.
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ntímero 9-2, II/67.
3.315.^4-•^-2. Septi^ern.ía ^a7^grc^rlosn en ^alli^nas
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Dacrhai
E1 herbicida aprobado

para más de 30 clases de sementeras
DncTrtnt., un herbit^ida de prceiner^eucia, mata much,ts cizEtíT,is }^
hierbas ^inualcs apenas genninen en las sementerus de ustcd ^^, hor
consiguicnte, las hlantas no tetTdr;ín qtte luchur con lati ciz,tñ.Es
para obtetyer la luz del sol, la humedad ^^ los e;ementos t^utritivos
de la tiena, con el result:^do dc que tTStecl cosechar.í Lortahr.,TS m^ís
grandes y mejores sin el crecido gasto de des,yerhar a mano.

llacthal está ensayado y probado. D.^c;rtEnE. ha sido enti:Eyado y
probado cnidadosamente duraute muchos años de investigacior.es
cn universidades y en granjas a^ricolas exherimentules, así como
en nso práctico en htTertas de todas elases, result;u^do e] herhicicla
de hrecmergc^ncia más eficaz y^ dip••^^ ^F coufi^tnt:t yue usted puedc
com p r:u^.

Daethal tiene mnehas ^^entajas. Cuando se us,i de .ECUCr^Io cc>n l,is
ittstrucciones, D.4cTtinE, no daña a las sc^menteras et^ nin^una
forma. No deja eET el suelo resíduo al^uno qne pucda caus,Tr daño
a la^ plantET.ti. No afecta a las sieml>ras hechas en rotacicín y se
hueden resetnbrar las sementeras inmcdiat.Emente^, si es net^csau io.
llnc rEtnE_ no .Tfect.a E°I follaje de las scmenlE•r;ES ,E las ttue se ahlit a,
ni el de las cercanas. ^o tíene lieli^ru pafa tltlien lo apliaE, si
sigue las insh^uccione^.

Dacthal es fácil de aplicar. llna aplicación dtira hur tuda un,E tent-
porada de cultivo. Basta cott rociarlo en ^^pocu tempr,uta o en
suelos nuevamente cultivados. Se puede rociarlo a] voleo o por
fajas de tcrreno.

El herbicida llacthal cs de nso eficaz para:
Habas y na0^chuelas Varredades de col Pimientos
Er^loles mungo Nabos BrOrul^
Gursantes surenos ide ca^etal NaDOS verdes Bretones

Soya Zanahor^a. de semlua Repollo
Higuerilla AIOS ColillOr
Sand^as le[huga rnl PaDas

PeD^nos lechuga holosa Batalas

MelOnes TOmdtPi CPOOIIas

Melones de Dolsillu E^ames fresas
Calabata Berenlenas Moslata

EI Dacthal domina a las siguientes cizañas y hierbas:
Poa pralens^s Sagittaria sanguinalis. velluda Sagittaria sanpu^nalrs, hsa
Echinochloa crusgall^ Sorghum halepense, de semrlla Amarantnus sprnosus
Pamcum caD^llare Chenopodium alDum fupn^roia(ea marulilPra
MOllugovertlcrllata Eragroztrsspp Eraqrostrs[ilianens^l
Stellaria media Amardntnu5 palmarium Panicum teranum
cuscutaceae Portulaca granddlora Pamcum spo
Panicum dichotomiflo^um EuOnorbraceae ipD Physalil IUngiloha
Portulaca oleracea Amarantnus retrolle.us Setaria lutescens
Eleuslne indica Erotlrum c^rutar^um
Setaria v^^rid^s fabacea grantlillora

<,Desea más inEormación acerca de llacthal? YueEle
rE^cibir ma^s cletalles acerca del herbicida I^nc;^rtint. I>ara
sus setnenteras en particul;Er E^scriltic^ndtt ht^^^ ntisino a
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