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EDl TORIALES

EI campo entra en las
ciudades

Todavia se sigue poniendo el grito en el cielo, por

algunos, porq2ce se abandonan pueblos, disminuye

el número de jóvenes en las áreas rurales, porque

las fincas de carnpo, sobre todo de noche, quedan

totalrne^zte vacías.

Ante el éxodo rural, hecho muy criticado por el

incontrolado ajuste corz el desarrollo de los secto-

res extra-agrícolas, no cabe ya y por ahora sino

una aceptación del hecho con todas szcs consecuen-

cias y, por otra parte, zzo sólo una cara optinzista

de que ello es un reflejo del crecinziento, del des-

arrollo a escala nacional.

En estos últinzos tie^npos y cada año, con matiz

tri2crtfalista, se nos irzforma puntualmente e^z c^tzán-

to ha decrecido la población activa agraria. No hace

veinte años, el porcentaje de la nzisnza se situaba

en el 42 por 100; recientenzente se declara. de nza-

rzera oficial que ya estábamos en el 28 por 100 y se

stzbrayaba lo vertiginoso de la carrera descendente

de tan significativo porcentaje a fin de señalar

que estanzos enzbalados hacia las soñadas metas de

desarrollo. Se piensa en el porvenir, y nosotros de-

seamos que erz él haya un reparto de felicidad para

todos los españoles, para alcanzar en próxirno fzc-

ticro ese 5-10 por 100 de población activa agraria

similar a la existente en Estados norteanzericanos

de agricultura evol2ccionada, o en ciertos "ldnders"

alemanes o cantones suizos.

Sin enzbargo, a zzosotros nos viene asaltando una

duda de delimitaciórz. Al compás de esta drástica

reducción de efectivos lzunzanos no nos parece bien

que se produzca una disminución de la imp^ortancia

de la actividad agraria en razón a la re<3 de inter-

Núhfeao suet.TO: España .................... 25 pesetas

conexiones con otros sectores. Cada vez se hace más

difícil y conzplejo amo^jonar esta parcela del que-

hacer nacional que es "el camp^o", esto es, lo agrario.

Y es que el canzpo, en su nzás amplio sentido, 1za

entrado y está en nuestras ci2cdades. Ese mzzndo

tan vasto^ que gira erz torno a la nzecazzización del

camp^o está en gran proporciórz vinculado a las cizz-

dxdes, p^ero es campo. La.s industrias agrarias tan

variadas y exterzsas instaladas ezz las ciudades para

aproueclzar la infraestructura son ta.mbién cam u^.

La industria qzzímica de fertilización y fitoterania

está en la ciudad, pero tiene su sostén en el canzpo.

Lz comercialización de productos en sus fases fina-

les y evolucionadas es izzdustria urbana, p^ero es

campo. Los transp^ortes. La construcción y cozzser-

vación de cami.nos rurales...

Los propios stcburbios de nzzestras grarzdes ciuda-

des no son sino ejenzplo de ese llegar del ca^rzpo cr

la ciudad.

Pero en torno al cam.po no dejamos de estar to-

dos vinculados. Y esto bi^en lo sabe^z los Lolsillos dcl

comerciante, fabricante o distribuidor, que detect.c

nzejor que el propio campesino el volzenzen y valor

de las cosechas de cada año.

Son las formas de vinculaciórz lo que realmezzte

enmaseara la dependencia oficial. ^ ello^ nos llev^c

a lanzentar que se trate de presentar conzo un is-

lote imp^ertinente y retardador que hay que demo-

ler al grupo^ de perso^zas integradas en el porcen-

tzje de población activa agraria, c2zand^o es eviden-

te que tal po^blación es nzuc2o nzás amplia que lo

que tal núrnero refleja. B^ebi^do a que el canipo est_^

incluso en las ciudades, la actividad agraria y lz

política agraria, y la secicela de investigaci^n, en-

señanza y divuigación ayraria, mere^en zzna cons^-

deración a escala zzacional y 2zna oczcpaci-ón a es-

cala de rnerecimientos.
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La patata y sus problemas
en España

1.786.000 Tm. fue el volumen de la cosecha de

patata tardía en 1968. Esta cifra normalmente hu-

biera sido suficiente para abastecer el mercado na-

cional hasta mediados de abril. Pequeñas cantida-

des de extratemprana, no exportables, y la cosecha

temprana de mayor dimensión hubieran podido rea-

lizar la soldadura de cosechas de no haberse pro-

ducido un retraso vegetativo que en algunas zonas

llegó a estimarse en tres semanas.

Los precios en el campo, si bien fueron superio-

res a los de 1967 (conviene recordar que en dicho

año los precios estuvieron hundidos desde el mes de

junio y no se recuperaron hasta diez meses más

tarde), se mantuvieron siempre a un nivel medio

nacional inferior a 4,50 ptas.jKg, mientras hubo

patata en cantidades significativas. La ascensión de

precio:s percibidos por el agricultor fue lenta, ya

que para pasar de 3,50 ptas./Kg. de media hasta

4,50 ptas./Kg. se necesitaron veinte semanas, lo que

da un incremento de cinco céntimos por kilogramo

y semana, atribuíble fácilmente a mermas y gastos

de conservación.

Los precios se dispararon a finales de abril y du-

rante el mes de mayo, es decir, cuando las partidas

que podían quedar en manos del agricultor eran

muy escasas. Esto significa que en los precios es-

candalosos, 10 ptas.%Kg. y superiores, a que han lle-

gado a cotizarse las patatas durante mayo a nivel

mayorista, sólo han podido participar un corto nú-

mero de agricultores.

La situación se complicó con la presencia en nucs-

tros mercados de patata c.xtranjera.

Se realizaron importaciones a partir de enero que

terminaron en abril. Estas importaciones tuvieron

dos fases netamente diferenciadas. La primera fase,

a finales de enero, tuvo probablemente por finali-

dad frenar la subida de precios, pero logró exacta-

mente el efecto contrario, es decir, alertar a la es-

peculacióiz, que ya de por sí esta?^a bastante alerta.

La segunda fase, a finales de marzo y principios

de abril, fue también desafortunada, ya que con-

tribuyó, con sus precios elevados en origen y al corl-

sumo, a prolongar una situación que se hubiera. re-

suelto sola. Prueba de que estas importaciones no

fueron oportunas es el hecho de que se hayan des-

truido algunas partidas de patata importada en la

región catalana, al producirse el natural descenso

de precio que acompañ.a a la g^eneralización de

arranques de la patata nacional.

Una vez realizada esta breve ojeada retrospec-

tiva a lo que ha sido la accidentada historia de la

primer.a mitad de 1969, hay que esperar con Yun-

dados temores los otros seis meses del año.

Las primeras importaciones realizadas en ener•o

engendraro:l una psicosis de que se necesitaban

más patatas. Esto ha determinado un. aumento de

la superficie de patata de media estación. Si a ello

añ.adimos que las lluvias de mayo y junio están fa-

voreciendo la tuberización y el incremento del

volumen que ha de alcanzar la próxima cosecha,

se perfilan pronósticos pesimistas inmediatos. ^^ué

pasará en julio y agosto de 1969? ^Volverá a pro-

ducirse el hundimiento de precios de 1967?

NUEVOS NUMEROS ESPECIALES
Siguiendo nuestras directrices, nos complacemos en comunicar a nuestros numerosos lectores que en el

próximo otoño volveremos a dedicar dos números a teYnas especializados, los cuales, en este caso, serán los

relativos a la «Electrificación rural» y a la «Viticultura».

No dudamos que el nuevo esfuerzo de esta Editoiial se verá compensado con las acostumbradas co-

laboraciones que de todos siempre recibimos.

Por esto invitamos nuevamente a nuestros amigos, lectores, suscriptores y publicistas a que presten su

colaboración a estos dos números monográficos, y aprovechamos al mismo tíempo la ocasión para agradecer

las colaboraciones y adhesiones posteriores recibidas cDn motivo de los números de marzo y abril, dedicados

al «Olivar y sus productos» y la «Comercialización agraria».
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FI rÍego e^ plala^eras
^ot ?ear{s ^o^ri^o ^ópej ^^)

Riego de pie

EI riego tradicional de la platanera es el de pie

por eras a manta. Consiste éste en poner una ace-

quia por la cabecera del bancal, de la que parten
cada diez metros unas regueras que conducen el

agua hasta las eras. Cada era tiene unas dimen-

siones de cinco por cuatro metros o de cinco por

cinco metros, y en ella van unos cuatro plantones
( ver figura 1). La separación entre eras se hace
mediante caballones o"camellones" que prepara

el regante antes de efectuar los riegos.

EI coste de estas obras asciende a unas 60.000
pesetas por hectárea, y el agua utilizada por riego
son unos 800 m' por hectárea, consumiéndose al

año en zona Sur unos 18.400 m3 por hectárea, o
sea, 23 riegos.

La mano de obra utilizada en regar por hectárea
y año asciende a 23 jornales.

Los defectos más importantes de este tipo de
riego son:

1) Apelmazamiento del suelo, lo que obliga a
hacer labores muy perjudiciales para la platanera,
por afectar a muchas raíces, ya que el 80 por 100
de éstas se encuentra en los primeros 40 centíme-
tros de suelo.

2) Mala distribución del riego. Aunque, como

en Las Palmas, se utilice para regar un gran cau-

dal de agua para que ésta Ilegue lo antes posible
al fondo de la era o poceta, siempre ocurrirá que

mientras que en la primera parte de la poceta el

agua se pierde por el drenaje o se nos encharca

el terreno, al final no mojamos más que un espesor
limitado de suelo, y si pretendemos mojar los

70 centímetros, entonces perdemos por drenaje

muchísima agua (ver figura 2).

('`) Ingeniero A^rónomo.

Excelei^[e distribución del <^^ua con el empleo dcl sistema cle as-
persión descrito en este arfículo. ^n 4^rimer término, un^ aceyuia

pura riego de pie que hn sido abandon^da

3) Nos imposibilita o por lo menos hace muy
costoso el empleo del "mulching", ya que éste im-

pide el discurrir el agua por la poceta.
4) EI abono que se da con ei agua se distri-

buye mal, y queda gran cantidad de él en las con-
ducciones.

5) EI tiempo mínimo que transcurre entre dos

riegos es de diez días, con lo cual las disponibi-
lidades de agua de la planta son muy irregulares.

Nada más regar, la planta tiene un exceso de agua;
durante cinco o seis días tiene el agua óptima y

luego empieza a escasear hasta que Ilega el otro

riego. Además, como con el riego ^e suelen apli-
car los abonos, ocurre lo mismo en cuanto a la

asimilación de éstos por parte de la planta. No

podemos acortar los días entre dos riegos, pues,

como ya hemos apuntado, cuanto menor sea el
caudal utilizado, mayores serán las pérdidas de
agua y peor su distribución. Téngase en cuenta que

en invernaderos se está tendiendo a una alimenta-

ción díaria de la planta, tanto en agua como en

abonos, o sea, se busca tratar a la planta como
a un animal en cuestión de alimentación.

Riego por aspersión

Intentando buscar una solución a los prob!emas

apuntados, y viendo de antemano yue ésta se en-
contraba en el riego por aspersión, se aplicó a la

platanera tal como se utilizaba en otras partes ( por
ejemplo, en la Península). Se instaló en unas po-

cas fincas y fracasó rotundamente. La forma de
aplicarlo consistió en montar una instalación con

2^)9
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Fig. 1
Disposición de las acequias para el riego de pie en plataneras

las conducciones principales fijas y el resto móvil,

situando los aspersores altos. Además se eligieron

aspersores de cañón, de alta presión y gran radio

de alcance. EI fracaso se debió principalmente a

los siguientes factores:
1) EI viento hacía que la distribución del agua

no fuese uniforme e incluso quedaran zonas sin
regar.

2) Las propias plantas, que por tener unas ho-

jas muy grandes, recogían todo el agua y por éstas
pa^aba al centro de la planta, Ilegando a ocasio-

nar podredumbres por exceso de humedad en el

falso tronco. Algunos racimos se rompieron por

estas causas.

3) AI necesitar gran presión, era necesario co-

locar grupos motobomba en todos los casos, des-

perdiciando las condiciones topográficas de estas
islas, en las que un desnivel de 10 a 20 metros se

consigue fácilmente.

4) EI traslado de las ramas móvíles de asper-

sión con tubos de seis metros de longitud se hacía
muy penoso entre la platanera, con lo que en mano
de obra no se ahorraba gran cosa.

^
t^

5 00

Fig. 2
DistriUución del agua en profundidad a lo largo de la era

5) En días calurosos y con viento la evapora-
ción era tan intensa que el ahorro de agua espe-
rado no se producía.

EI fracaso de este primer ensayo hizo que se
desechara el procedimiento íntegramente, sin in-

tentar modificarlo. Entre los agricultores empezó
a decirse que el riego por aspersión no servía para
la platanera.

Fue hasta hace dos años, cuando el Ingeniero
Agrónomo don José María Pérez Ortega, especia-
lista en cultivos intensivos, aplicó a la platanera

las técnicas de riego de los invernaderos, empezó

a cambiar la mentalidad de los agricultores, acu-

ciados cada vez más por el problema del agua y

de la mano de obra.
Las primeras instalaciones las montó con tube-

ría de plástico, que colocaba sobre el terreno a

unos 15 centímetros del suelo, con boquillas as-

persoras cada 1,5 metros. Estos aspersores son
los que se utilizan en invernaderos, y consisten en

un orificio que se le hace a la tubería y un deflec-

tor colocado encima del orificio que abre el agua

_ \^

Fig. 3
Aspersores para invernadero tipo «Arco Iris»

a paraguas (ver. figura 3). Según a la distancia

que esté el aspersor de la toma, el deflector está

más o menos abierto, para que todos rieguen con

la misma intensidad, aunque la presión sea dis-

tinta.
EI resultado de estas primeras experiencias fue

excelente, pero existían dos inconvenientes:
1) EI coste de la instalación era muy alto, pues

las tuberías porta-aspersores se debían colocar

cada 2,50 metros, ya que el alcance de los asper-

sores era muy escaso.

2) La circulación dentro de la platanera se ha-

cía muy difícil por tener cada 2,50 metros una tu-

bería en sentido transversal y por encima del

suelo.
Todos estos inconvenientes se han resuelto sa-

tisfactoriamente en las instalaciones que actual-
mente se están montando. Vamos a describirlas:

Son ínstalaciones fijas con tubería de policloru-
ro de vinilo (PVC), con una tubería principal que
se coloca en sentido longitudinal por el centro del
bancal y de la que parten cada 4 ó 4,5 metros otras
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Aspcrsores regando plataneras. Obsérvese I^^ horizontalidad del
paraguas de agua

tuberías en sentido transversal y que son las porta-

aspersores. Estos van situados cada 4,5 metros en
estas tuberías. Todas las tuberías van enterradas

a unos 30 centímetros (ver figura 4).

La separación entre tuberías viene determinada

por el marco de plantación que s2 utilice en la
zona, aunque éste se puede variar de acuerdo con

el sistema de riego, si se trata de una plantación
nueva, de tal modo que en sentido longitudinal los

plantones se coloquen a 2,25 metros, con objeto

de poder colocar las tuberías porta-aspersores
cada 4,5 metros, ya que ésta es la longitud de cada

unidad de tubería. Por tanto, vemos que se debe
poner una hilera de aspersores cada dos hileras

de plataneras (ver figura 5).

No se pueden colocar más espaciadas estas tu-

berías, pues entonces las sombras de riego produ-

cidas por los falsos troncos de la platanera serían
excesivas. Debemos tener en cuenta que hay épo-

cas en que tenemos la planta madre y el hijo, pro-
duciendo entonces una pantalla que puede Ilegar

al metro de anchura.

Si la plantación es de dos por dos metros, como

es muy frecuente en zonas de primera del sur de
las islas, deberemos ir a colocar los aspersores

a cuatro por cuatro metros para que se produzca
una buena distribución del riego.

Los aspersores utilizados se basan en las carac-
terísticas de los aspersores ya descritos de inver-
nadero. Entre tubería y tubería enterrada se coloca

una T, de la cual sale del terreno una tubería ver-

tical, y en el extremo de ésta se coloca el aspersor

a unos 30 centímetros del suelo (ver figura 6).
Los tres tipos que más se utilizan son los que

aparecen en la figura 7. Funcionan con una pre-
sión de trabajo entre 1 y 1,5 Atm. y gastan 1 m'/h.

EI de la ízquierda riega muy bien, pero algunos

han observado que pierde con la presión la galga

de cuatro metros, y entonces alcanza menos. EI

de la derecha quizá levanta excesivamente el agua
y encuentra las hojas, con lo que las sombras

aumentan. EI precio también es alto.

EI del centro es el producto de una magnífica

idea del agricultor tinerfeño don Juan Arrate Se-

gura, que lo está aplicando en su finca con mag-

níficos resultados. Como en el dibujo se ve, ha
perforado un tapón de tubería de hierro galvani-

zado, que rosca a un huso de plástico que fabrica

él mismo con calor y presión. En el tapón suelda

un clavo doblado de tal forma que la cabeza quede

enfrentada al orificio, justo a cuatro milímetros,

que es la galga adecuada.

Tiene ventaja sobre los anteriores en el precio
y en lo magníficamente que riega.

Con estas instalaciones se dan riegos cada cin-

co días en los meses de máximo consumo, utili-

zando un caudal de 250 m'/Ha., que se consigue

con media hora de riego. AI año se utilizan unos
10.500 m'/Ha en zona Sur. EI coste de la instala-

ción se puede cifrar en las 180.000 ptas/Ha.

La mano de obra utilizada en los 42 riegos ne-

cesarios es de unos tres jornales por hectárea y

año.

Anzortizuráón del sistenzu

Diferencin a amortizar entre el coste del riego pur
aspersión y el cle pie: 180.000 - 60.000 ptas. 120.000 ptas.

Aborros cn7a^^alc^s artilizurrdo rie,^o por as[^ersió^z

Agua: lS.-100 m?- 10.500 m? = 7.900 m', a
3 ptes./mj ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23J00 ptas.

Mano de obra: 23 j. - 3 j. = 20 j., a 130 pt^as. 2.600 ptas.

I^otul 26.300 pr.^s.

i2o.oo0
Luego cl sistema se amoxtiza en = 4,5 años.

2G. 300
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Fig. 5
Distanci^^ er^tre aspersares en función del marco de plantaciún

No hemos tenido en cuenta los gastos de con-
servación, que, indudablemente, son mayores con

este otro sistema; ni el interés del capital, pero, en

contrapartida, debemos decir que, como magnífico

complemento a este tipo de riego, tenemos el

"mulching", o sea, cubrir el suelo con una capa
de 20 centímetros de materia orgánica, con lo

cual, a la vez que incorporamos ésta al terreno,

impedimos el crecimiento de hierbas que debería-

mos quitar con escardas a mano o con motocultor.

Tampoco tenemos en cuenta el aumento de pro-
ducción, que indudablemente obtenemos al mejorar

la distribución del agua y al poder utilizar el

0. 50

t
F^k. ^,

EI aspersoc va colocado a unos 50 cm. por cncima de la t^ubería

"mulching". Además, la distribución de abonos

mejora considerablemente, y al poderlas fraccio-

nar mucho más, aumentamos su utilización por la

planta.
Resumiendo, consideramos este procedimiento

como el mejor, por el momento, y de gran aplica-
ción en el archipiélago canario, donde el agua es

un factor limitante de la superficie a regar. No de-

bemos perder de vista que con este procedimiento

podríamos regar con la misma cantidad de agua
que hoy existe, un 40 por 100 más de superficie

de la que tenemos en cultivo.

R.-] "BAVER:'

TIPOS DE ASPERSORES.
^^^^;. ^

l^istintos tipos de ^spersores utilicados en plataneras. Izyuierda, tipo «Camerún». Centro, ripo «Juan Arrate». D^recha, tipo «R-1 I3aver»

:v.-
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^a uuema del rastroio
^^^t 3^^^..«^ y.-^^^^^1 ^upefzuc^-^

Es una costumbre, desgraciadamente muy ge-

neralizada entre los agricultores, la de quemar el

rastrojo con el fin de eliminar el estorbo que su-

pondrá la presencia de residuos de paja en las
labores de preparación del terreno que se efec-

tuarán a principios de otoño.

Sin embargo, todos los tratados técnicos están

de acuerdo en rechazar de plano este procedi-

miento debido a la pérdida producida al no apro-

vecharse la materia orgánica para enriquecer el
suelo en humus.

De todos es conocido que es una condición in-
dispensable para conseguir la fertilidad de un sue-

lo la presencia de humus. En el aspecto físico ac-
túa este humus mejorando espectacularmente las

condiciones del suelo, que queda reflejado en el
dicho -aceptado universalmente por todos los la-

bradores- de que "el humus aligera las tierras
fuertes y da consistencia a las tierras sueltas". En

el aspecto químico funciona el humus como capa

reguladora del pH, favoreciendo la vida de los mi-

croorganismos que transforman los compuestos mi-

nerales, haciéndolos asimilables por las plantas.
EI humus también proporciona el carbono que

sirve de fuente de energía a las bacterias y que

los abonos minerales no suministran. Además-y
éste es el objeto de este artículo-, se va a de-

mostrar que la presencia de esta materia orgánica

va a conseguir, a lo largo de las complejas reac-
ciones químicas que sufre en su proceso de des-
composición, la fijación del nitrógeno atmosférico,

colaborando así en el mantenimiento del equilibrio

de este elemento fundamental para la nutrición dz
las plantas.

El empobrecimiento mundial
de la tierra en nitrógeno

Cada vez que se recoge una cosecha se arre-

bata al terreno una cantidad de nitrógeno calcula-

('`) In;;cnicro l1^;rónomo,

da aproximadamente en un 8 por 100 del peso del

producto cosechado. és decir, que se puede esti-

mar que cada 1.200 kilos de masa vegetal, la tierra
ha tenido que proporcionar una media de 100 kilos
de nitrógeno.

Entonces, ante este hecho, vamos a analizar qué

es lo que sucede con las producciones mundiales,

y nos encontramos con los siguientes datos:
EI volumen de cereales cultivado se cifra en

1.000 millones de toneladas; el de pataias, remola-

cha, etc., en 800 millones de toneladas, y el co-

rrespondiente a otros cultivos, tales como legumi-
nosas, forrajeras, pratenses, etc., se acerca a un

peso de 1.800 toneladas. En total suman 3.600 mi-
Ilones de toneladas que han conseguido su nitró-

geno tomándolo de la tierra y del aire en una can-

tidad aproximada de 300 millones de toneladas.
Ahora bien, la capacidad de producción de to-

das las fábricas de abonos minerafes del mundo no

Ilega a los veinte millones de toneladas, expresa-
dos en nitrógeno. Por lo tanto, se deduce que el

déficit originado debe ser cubiertc por los abonos

orgánicos y por el nitrógeno atmosférico.

Sin embargo, por mucha importancia que asig-
nemos a la función de las bacterias radicícolas de

las leguminosas en su fijación del nitrógeno exis-
tente en la atmósfera, no se puede justificar un

equilibrio, que indudablemente tiene que existir en

el ciclo de este elemento, con la recuperación del

nitrógeno atmosférico adjudicable a los procesos
químico-biológicos de estos microorganismos, ya

que de todos es conocido que muchos terrenos

durante siglos y siglos han estado produciendo co-
sechas de cereales sin haber intercalado una le-

guminosa en su alternativa. Debemos, entonces,

buscar otra explicación.

El doctor Dahr

EI doctor Dahr es un científico agronómico indio
que Ileva dedicando más de cincuenta de su vida

a la investi^ación de la nutrición de las plantas.
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Para nosotros los europeos, cuyo principal pro-
blema agrícola lo constituyen los excedentes que

se pueden originar en cuanto las condiciones cli-

matológicas son favorables, resulta difícil identi-

ficarnos con el terrib!e problema del hambre.

Sin embargo, cuando de tarde en tarde cae bajo
nuestra vista una de esas fotos escalofriantes en

la que unos viejos muestran sus huesos prominen-

tes amenazando perforar la piel, y a su lado unos

niños de vientres hinchados y piernas esqueléticas
rebuscando desperdicios en un basurero, empe-

zamos a comprender y admirar la vocación de una

vida entera dedicada a un solo problema: la lucha

contra el hambre.
Porque las experiencias que Ileva a cabo el doc-

tor Dahr tienen este origen y fundamento, y aun-

que, evidentemente, pueden ser aprovechadas en
un sentido económico más materialista, queremos

hacen mención expresa de ello ai iniciar este ar-

tículo que está basado en su conferencia pronun-

ciada en el Instituto de Investigaciones Científicas,

y en el que sus primeras palabras constituyeron un

breve y emotivo mensaje de paz.

Las experiencias del doctor Dahr

La primera conclusión de la teoría expuesta por

el conferenciante fue que cuando se incorporan

abonos minerales nitrogenados a la tierra, se ori-
ginan elevadas pérdidas de nitrógeno, que se des-

prende en forma gaseosa.
Según sus experiencias -y ésta la realizó cara

al público con arte de prestidigitador-, afirma que
los iones amonio y nitrito en el suelo reaccionan

para constituir nitrito amónico de carácter explo-

sivo, que inmediatamente comienza a producir ca-
lor, descomponiéndose así:

NOz (NHa) -> N^+2H^0+718 Kcal
perdiéndose el nitrógeno en forma de vapor.

A este fenómeno atribuye que por mucho que
se abone un suelo con compuestos nitrogenados,
no pueda conservar su contenido en nitrógeno
constante.

Las experiencias encaminadas a comprobar este
punto demuestran que un campo abonado con la
cantidad de nitrógeno que la cosecha pueda con-
sumir se encuentra deficitario al siguiente año,
presentando siempre una notable baja de su ri-
queza de nitrógeno con respecto a la que debiera

existir.
Entonces se trata de explicar el hecho evidente

de que, incluso sin hacer intervenir en la alterna-
tiva las leguminosas, la tierra se recupere de estas
pérdidas, permitiendo obtener una cosecha regu-
larmente.

EI doctor Dahr justifica este hecho asegurando
que en la descomposición de la materia orgánica
se produce un fenómeno de fijación del nitrógeno
atmosférico, muy semejante al que tiene lugar en
las complejas transformaciones de la función clo-
rofílica. La forma de Ilevarse a cabo esta benefi-
ciosa transformación es enterrando muy superfi-
cialmente el rastrojo ( de tres a cinco centímetros
so:amente) y mezclándolo con una cantidad de
50 a 100 kilogramos de escorias Thomas, medido
en riqueza en fosfórico. En estas condiciones, el
ilustre científico expuso la teoría de cómo podría
ser posible la fijación del nitróge^o atmosférico.

La descomposición de la celulosa da origen a
glucosa, que se oxida:

C^,H^^0^+60z > 6C0>+6Hz0+676 Kcal

Este calor es aprovechado para disgregar la mo-
lécula de agua:

Hz0+112 Kcal = H+OH
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EI ion hidrógeno en estas circunstancias favora-

bles de luz y temperatura, interviniendo como ca-

talizadores diversos elementos químicos presentes

en las escorias Thomas, es capaz de captar el ni-

trógeno atmosférico y fijarlo con ayuda de las bac-

terias nitrificantes del suelo.

He aquí muy resumido el proceso al que se atri-

buye la compensación de las deficiencias del suelo
en nitrógeno. La conclusión inmediata deducida es

la necesidad de no desperdiciar esta materia or-

gánica imprescindible para evitar el continuo em-

pobrecimiento de la tierra.

La cifra del nitrógeno conseguido por este mé-

todo en las numerosas experiencias realizadas da

una media de 100 kilogramos por hectárea, lo que

supone que mediante la incorporación al rastrojo
de 300 a 500 kilogramos por hectárea del abono

no nitrogenado constituido por escorias Thomas,

se puede obtener una cantidad equivalente a la
que se incorporaría mediante la adición de 500 ki-

logramos de, por ejemplo, sulfato amónico.

Inconvenientes y soluciones para la ap/icación
de este sistema en nuestro país

Como ya dijimos al principio de este artículo, el

agricultor español no hace ninguna objeción a la

incorporación del rastrojo de paja a la tierra, siem-

pre que vaya a dejar la tierra el siguiente año en

barbecho, puesto que después de un año la humi-
ficación de la materia orgánica es completa, y

cuando se realicen las labores preparatorias a la

siembra no se presentarán estorbos al paso de las

herramientas de labor.

Es diferente la situación cuando está obligado
a alzar inmediatamente después de recogida la

cosecha, ya que, en este caso, va a encontrarse
con los siguientes problemas:

En primer lugar, el pase de la herramienta acon-

sejada (una especie de cultivador de pata de oca)

debe ser muy rápido para impedir que se reseque

la capa superior. Esto va a exigir disponer de trac-

tores y jornales en una época en que los transpor-
tes, cargas y descargas, consumen la mayor parte

de potencia y de mano de obra.

En segundo lugar, pueden ocurrir dos cosas

hasta que se presente el otoño: que Ilueva o que
no Ilueva; en el caso primero es seguro que el

barro formará con la paja un conglomerado deno-

minado en la Mancha "tapial", empleado con mu-
cho éxito en la construcción, y que no hay duda

que va a interferir cualquier labor que se intente
dar posteriormente.

Si no Ilueve, como es lo más frecuente en nues-

tro país, la paja no se humificará y, por lo tanto,

ese proceso complejo que precisa el calor y la luz

adecuados no encontrará las conoiciones idóneas

para verificarse. Por el contrario, la presencia so-

bre el terreno de las pajas de gran longitud van

a hacer que el arado que alce la cosecha a prin-
cipio de otoño se atasque o no pueda efectuar co-

rrectamente la labor.

Sin embargo, el experimento descrito por el doc-
tor Dahr vale la pena ser tenido en cuenta, puesto
que nos garantiza una enorme ganancia en nitró-
geno.

^Qué es entonces lo que se puede aconsejar?

Pues podría ensayarse el empleo de una tritura-

dora de rastrojo o bien obligar que la cosechado-

ra efectúe el corte de la mies muy bajo -aunque
esto vaya en perjuicio de la trilla-, y esté provista

de mecanismo triturador y esparcidor de paja.

Si aplicamos alguna de estas soluciones conse-
guiremos eliminar los inconvenientes señalados en

último lugar. Entonces quedan únicamente el de

la escasez de mano de obra, que no es insupera-

ble, y la carga del precio por efectuar esta labor
de trituración que no resulta elevado, ya que no

debe sobrepasar las 1.500 pesetas por hectárea,

cantidad compensada sobradamente con el valor
del nitrógeno incorporado al suelo.

Otras ventajas apreciables se deducirán de es-

tas dos labores de triturado y enterrado del ras-
trojo, tales como preservar de la muerte a toda una

flora bacteriana que habita la zona más superficial

del suelo y que va quedar condenada en el mo-
mento que se le prive de la protección que la masa
vegetal le proporcionaba contra los rigores de un

cálido verano. Asimismo, esta capa de paja re-

vuelta con escoria va a actuar, sin duda, como

aislante y conservadora de la humedad del terreno.

Otros importantes puntos se discutieron en el
coloquio que siguió a la conferencia, como el in-

conveniente de la incorporación de un abono bá-

sico a cualquier tipo de suefos sin tener en cuenta

la acidez de los mismos, la recuperación econó-
mica, la fabricación de la herramienta a utilizar

para enterrar el rastrojo, el condicionamiento de la

pluviometría, etc. Pero el doctor Dahr respondió
con la seguridad y el convencimiento de un hom-

bre que ha dedicado su vida a este problema y está
seguro de su teoría.

Y para terminar, esta pregunta: ^Alguno de nues-
tros agricultores de vanguardia no estará dispues-
to a sacrificar algo de tiempo y de dinero para
comprobar sus experiencias?
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Culriuos e^are^ados
prolegidos co^ pláslico

^ot ^une2eC C^ozrea ^urcí_e (*)

La totalidad de los cultivos bajo plástico que se
realiza en la zona litoral de Almeria es sobre tie-

rras enarenadas.
Esta es la razón por la que deben darse unas

breves nociones de qué es y en qué consiste este

sistema de cultivo.
En esencia, se trata de cubrir una capa de tierra

profunda, permeable y desprovista de malas hier-
bas con dos capas más, una de estiércol de al

menos un centímetro de espesor, y otra de arena,

que varía de 10 a 12 centímetros.

Antes de realizarse el enarenado se le da a la

tierra una labor bastante profunda, con el fin de
que las raíces tengan espacio suficiente para rea-

lizar su función absorbente, pues ya hasta los dos

o tres años no se volverá a labrar, y también para

matar las malas hierbas existentes.
Para el riego, el suministro de agua se realiza

a través de acequias, de forma qua el agua corra

lo más limpia posible. EI módulo que se utiliza

suele ser de 10 a 12 I/s., con objeto de no arras-
trar la arena.

EI estiércol que se usa (unas 60 Tm/Ha.) es,
generalmente, de caballería y bien hecho.

Respecto a la arena, con preferencia de playa,

la que más resultado ha dado ha sido la denomi-

nada por su tamaño "arrocera", de dos a cinco

milímetros de diámetro.
Cada dos o tres años hay que reponer el estiér-

col y limpiar la arena, operación que recibe el nom-

bre de "retranqueo".
EI enarenado se suele amortizar en quince años,

dependiendo su duración del cuidado que se haya

puesto en todas las operaciones para evitar que
el limo y la tierra se mezclen con la arena.

(''' ) I ngcnicru Agr^ínumo.

Ctiltivo asc^ci.^du dc juclías v mclon^s cn c1 yue ya sc ha rctira^l^^
el plústico. Se ^^ueden apreciar los arcos ^1e mimhrc yuc su^iurtah,in

la cuhi^rta ^1e pulictilrn^^

Los efectos del enarenado son numerosos; los
agricultores los conocen y saben muy bien lo que
puede dar de sí una parcela de cultivo bien en-
arenada.

Son dignas de resaltar las buenas producciones

obtenidas siguiendo este método en terrenos sali-

nos, incluso en plantas sensibles a la sal, como
es la judía, junto con un notable adelanto en la

recolección de los productos.

La explicación de este hecho es la casi total su-

presión de la evaporación en los terrenos enare-

nados y la posibilidad de acceso del aire a la zona
de contacto de tierra y arena.

La carencia de capilaridad en todo el espesor

de la capa de arena impide que el agua suba a un
nivel superior al plano de separación.

De esta manera, la arena actúa como una capa

protectora que frena y amortigua la evaporación
del suelo, sin que, por otra parte, impida el acceso

del aire necesario para el desarrollo microbiano y

para las raíces de la planta.

Otros efectos favorables del enarenado son:
- Regular la temperatura del suelo.

- Mejorar la calidad de los frutos e incremen-
tar sustancialmente los rendimientos.

- Crear un microclima más favorable para el

desarrollo de las plantas.

- Beneficiar el suelo añadiendo al terreno ma-
teriales nutritivos en gran abundancia.

UTILIZACION Y ELECCION DE LOS PLASTICOS

Cuando en las zonas litorales se vivía un clima

de euforia con este cultivo, y para subsanar algu-
nos defectos, Ilegó por primera vez a estos luga-

res el cultivo bajo plástico.
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Uifcrencia dcl estado de desan-ollo de las judías dentro del túnel
v las cultivadas s61^^ con ^renn. Ambus scmbradas cn la misma fech^t

Todas las ventajas obtenidas en los enarenados

iban a ser aumentadas con la utilización de los

plásticos en todas sus aplicaciones.

Empecemos por el acolchamiento: esta práctica

agrícola consiste en cubrir el suelo con una lámina

protectora de materia plástica.
Los fines para lo cual se realiza son parecidos

a los enarenados, mejorando así todo lo que se
refiere al control de la salinidad, al aumento de la

temperatura y a la conservación de la humedad.
Tampoco en los acolchamientos se le da al te-

rreno labores de cava, y no se efectúan labores

superficiales después de haber instalado el plás-

tico.

Para la elección del plástico hay que tener en

cuenta las propiedades y condiciones de los

mismos.
Así, el po/ietileno negro y opaco por sus carac-

terísticas de no transmitir las radiaciones visibles

y de no dejar paso a las radiaciones caloríficas, ya

que las absorbe, impide la nascencia de las mafas

hierbas, pero no transmite el calor durante la no-

che a las partes aéreas del cultivo. También en

días calurosos puede producirse quemaduras en

las hojas, tallos o frutos. Su espesor suele ser de
0,05 mm. (200 galgas).

Transparente: al contrario que el negro, trans-

mite mucho calor a los cultivos, mientras permite

la nascencia de las malas hierbas, las cuales le-
vantan el plástico en la mayoría de las veces. EI

espesor es de 0,05 mm. ( 200 galgas) .

Gris ahumado: las características de este filme
son intermedias a las anteriores, por lo que trans-

mite calor a los cultivos durante la noche e impide

la nascencia de las malas hierbas, aunque no con
la intensidad de los anteriores en cada uno de

estos aspectos. Su espesor más utilizado es de 0,03

milímetros (150 galgas).
Respecto a la duración de las láminas de plás-

tico, ésta está en función de su coloración, espe-

sor, tiempo de exposición a los rayos solares, etc.

EI orden de menor a mayor duración es el si-

guiente: transparente, gris ahumado y negro.

Para ver cuál de ellos es el que más interesa al

agricultor, siempre tropezaremos con el problema
de ^para qué cultivo? ^Con qué condíciones cli-
máticas? ^En qué terreno? ^Qué es lo que interesa
producir?

Además, la cantidad, calidad, precocidad y dis-

ponibilidad económicas del agricultor son premi-

sas a tener en cuenta antes de decidirse por uno

u otro tipo.

Pensando que el acolchamiento con plástico se

realiza sobre cultivo enarenado, que de por sí ya

es un acolchamiento, hay que tender a aunar las

propiedades para sacar un mayor rendimiento eco-
nómico.

Así, el negro se utilizará en: cultivos de gran
duración (uno a tres años), cuando lo que se bus-

que sean los kilos, no la precocidad; cuando no
haya peligro de heladas, y para los cultivos en los

que la extracción de las malas hierbas sea un pro-
blema, ya sea por la mano de obra, como por el

cuidado que hay que tener para no dañar el cul-
tivo.

EI transparente se usará para un solo cultivo
anual en los exentos de malas hierbas y cuando

se tienda a la precocidad y en sitios con peligro
de heladas.

EI gris se utilizará en cultivos estacionales, en
cultívos de un año, en terrenos muy infectados de
malas hierbas y cuando se tienda a una cosecha
intermedia de precocidad y rendimiento.

Los cultivos más importantes que en arena se
utilizan o se deberían utilizar con acolchamiento
son: judías, melones, pepinos, pimientos y tomates.

Sin embargo, sería conveniente que se ampliara

a los cultivos de fresón y de espárragos, cultivos
éstos cuya producción interesa, no sólo para cam-

biar la alternativa, sino para abrir principalmente

nuevos mercados; estos últimos, tan necesarios en
la agricultura almeriense.

En otras regiones (sin cultivo en arena) se ha

comprobado que para el fresón, el color gris ahu-

mano es el más idóneo porque permite una mayor
precocidad que el negro, aumentando la produc-

ción en las primeras recogidas y no dejando des-
arrollar las malas hierbas, tan dañinas en el cul-
tivo de la fresa.

En cuanto al cultivo del espárrago, es de notar
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el adelanto que se consigue en los cultivos en

arena y en plástico, con relación a ios de tierra.

Es de esperar que, utilizando arena en los ca-

ballones y acolchamiento de plásiico, el aumento
de rendimiento y precocidad sería enorme.

SEMIFORZADO CON TUNELES

Una de las características ventajosas del enare-

nado era la de crear un micro-clima favorable para
la parte aérea de la planta. Si ahora este micro-

clima lo envolvemos con plástico, su acción será

más intensa.

Esta es la causa por la que el túnel supone un

mejor complemento que el acolchado en los culti-

vos en arena, y es por lo que lo está sustituyendo.

EI filme que se utiliza es el transporte y las di-
mensiones de los túneles son muy variadas, según
su utilización.

En el campo de Níjar (Almería), y en el culti-

vo de melones de distintas variedades, los túneles

son de arcos pequeños y la función que realizan

es la de calentar a la planta en la germinación y

en la nascencia, y antes de que las plantas toquen
el filme, éste se rompe con el fin de que los tallos

no tengan obstáculos en su crecimiento. Es decir,

que al principio su función es de túnel, para des-

pués convertirse en acolchamiento. Esto es debido

principalmente a que la planta, por su adelanto en

la siembra, que suele ser en el mes de febrero,

necesita un abrigo mayor, y que lo consigue mejor
con el túnel que con el acolchado.

Sin embargo, para plantas de porte pequeño,

como los fresones, los túneles son grandes y sus
dimensiones son de 1,60 metros de ancho y lon-

gitud variable, en función de la del bancal en que

se asienta. EI soporte es de hierro en forma semi-

circular, con una separación entre arcos de dos

metros. EI túnel así asentado ha sicio en ocasiones
derribado por el viento, solucionándose este pro-

blema intercalando entre cada dos arcos una cuer-

da que tense el filme.

Es preciso señalar que el hierro sin galvanizar
resulta rápidamente oxidado, dándole a la super-

ficie de contacto con la cubierta un tacto áspero,

que rápidamente rompe el filme, que en estas con-
diciones raramente Ilega a durar en buen estado

ni una campaña.
Sería conveniente proporcionar un tipo de arco

normalizado, embutido en una camisa de plástico
de forma que el rozamiento cubierta-soporte fuese

menor.

Hemos de decir que durante el día las diferen-
cias de temperatura entre el interior y el exterior

Cultivo de fresoncs en terreno en^renaJo ^^ protegido E^or túneles
ele polietilenu

del abrigo no son muy significativas, excepto en
las horas puntas del calor, haciéndose necesario
ventilar los túneles para evitar quemaduras. Du-
rante la noche, las diferencias pueden Ilegar a
los cuatro o cinco grados centígrados, pero existe
el riesgo de que si la temperatura exterior es baja,
se presente el fenómeno de la inversión térmica,
provocando temperaturas incluso por debajo de
cero en el interior del túnel.

También en las plantas de porte grande se em-
plean estos últimos tipos, y así, en las judías, el
aumento de precocidad en un túnel en suelo en-
arenado es bastante notable, y hasta de unos quin-
ce días sobre las judías sembradas en el mismo
día y en terreno absolutamente enarenado.

Los inconvenientes de la mano de obra para la
aireación de los túneles se está consiguiendo evi-
tar con el empleo del plástico perforado.

EI espesor del filme suele ser de unas 400 gal-
gas para los fresones y de unas 300 galgas para
los melones.

La retirada de los túneles tiene que producirse
en la primavera, pues con la arena ya es suficiente
para el desarrollo de la planta, que así se salva
de un asurado seguro.

Será imprescindible proceder al enarenado en
tierras salinas o cuando el agua disponible para el

riego presente una concentración en cloruros ma-
yor de 0,25 gramos por litro. Con terreno y agua

no salinos, la práctica del enarenado resulta un

gasto superfluo si se piensa utilizar plásticos.
Un factor por determinar es la dosis adecuada

de agua para cada riego. En la actualidad se viene

utilizando en todos los casos la de 600 m'/Ha.
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los plaguicidas organo -
clorados y la legislación
fitosanitaria internacional

^/ /̂ *
^oz ^NCrl^tzrico Jl^[eze^ ^ueH$o ^

Desde la espectacular aparición del DDT y la

consecuente síntesis abrumadora de series inter-

minables de organoclorados plaguicidas hasta Ile-

gar a nuestros días, ha ido decrecíendo, como se
sabe, el primitivo entusiasmo por su indudable efi-

cacia. La comprobación de su integridad y persis-

tencia y, sobre todo, el insidioso carácter acumu-

lativo en suelos y organismos vivos, y las pruebas
de su acción nefasta en el hígado de los mamífe-

ros, junto con una sensacionalista "mala prensa",
generalmente mejor informada de lo que se cree,

han contribuido al alerta mundial contra estos pro-

ductos de síntesis orgánica.
En la U. R. S. S., Medved (1 ) da noticia, en 1959,

de la atención que concede la Comisión Nacional
de los Departamentos de Agricultura y Sanidad a

los estudios sobre toxicidad a largo plazo, crónica

o por acumulación, los que no toleran la presencia
del aldrín y sólo dan un margen residual al DDT

de 0 a 1 p.p.m. (partes por millón).

En Inglaterra se creó, en 1962, un Comité com-

puesto por 43 miembros del Parlamento para la

prohibición inmediata del uso del aldrín, dieldrín
y heptacloro, que resultan ser mortales para aves

y mamíferos. EI Ministerio de Agricultura inglés

anunciaba restricciones para esos productos.
En Estados Unidos de América, el informe Ken-

nedy señaló la necesidad de revisar las confiadas
tolerancias para dieldrín, heptacloro, metoxicloro,

aldrín, clordano y lindano, y la rectificación abru-

madora de las tolerancias U. S. A. en torno a los

(*) Químico e ingeniero A^rónomo. Del Servicio de Plagas
del Campo del Ministerio de Agricultura.

(1) Mroven, L. L: Hy,qreile, [oxrcology and clinic of ^reu^
pes^rcides. Moscow. Medic^l Publishin^; House (1959).
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F;n estc dibujo dcl «Informatore P'itopatolcígíco» sc dcst,lcan u^cs
aspectos del }^rohlema de la le^;islacidn sobre resiLluns: "I'ratamirn-
tos en el campo; Lc^bor^torios de control, y Nivrl residual de

pro^luctos agría^las alimentarios en la capaz^^ de I^t cumpra

dichos compuestos -incluso el DDT- continúa.
Surge así una fuerte presión socioeconómica

contra los organoclorados, que va reflejándose en

las diferentes legislaciones fitosanitarias nacio-

nales.

En 1967, el informe de una reunión conjunta del
grupo de trabajo de la F. A. O. sobre residuos pla-
guicidas y del Comité de expertos de la O. M. S.
en residuos de plaguicidas, publica lo siguiente:

"Durante los últimos años se han encontrado

pruebas de que estos compuestos -los organo-

clorados- estimulan la actividad de enzimas mi-
crosómicos en las células hepáticas. Estos enzi-

mas pueden influir en el metabolismo de otros
compuestos. La significación toxicológica de estos

cambios es difícil de interpretar."

La poderosa industria de plaguicidas clorados,

naturalmente, vierte ríos de tinta intentando de-

fenderse y justificar el uso de unos productos tan
rentables económicamente.
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Sin embargo, existe un hecho concreto: las más
recientes legislaciones nacionales coinciden en
un criterio de inexorable reducción de los clora-
dos. En Alemania, la publicación del Decreto so-
bre tolerancias, de 30 de noviembre de 1966, pu-
blicado en el Diario Oficial de 10 de diciembre
(n.° 53, págs. 667-675), obra conjunta de los mi-
nisterios de Alimentación, Agricultura y Montes y
de Salud Pública, prohibe el tratamiento de plan-
tas o partes de plantas con aldrín, clordano, diel-
drín, endrín, heptacioro, heptacloro epóxido y del
isodrín, concediendo al lindano una tolerancia de
0,03 en harinas de cereales y de 0,1 en cerea;es,
y de 2 en verduras y frutos.

Las restricciones húngaras del Servicio de Pro-
tección de Vegetales, vigentes desde 1 de enero
de 1967, sólo consienten el empleo de DDT en
polvo en las grandes explotaciones hasta 31 de
diciembre de 1967, pero en rastrojos, plantas fo-
rrajeras con menos de cinco centímetros de altura,
en cereales antes de formarse la espiga o en plan-
tas para simiente antes de la floración, etc. Las
pulverizaciones con DDT del 10 por 100 sólo se
aplican a muros y almacenes. EI del 50 por 100 se
dedica a grandes explotaciones y contra Dorifora.
EI empleo de estos plaguicidas se prohibirá des-
pués de la floración y se permite en ornamentales.
Se prohíbe la producción del HCH. Las existencias
que haya se podrán utilizar en las grandes explo-
taciones contra larvas de Zabrus tenebroides en
espolvoreos al suelo. Y su empleo quedó prohibido
desde 31 de diciembre de 1967. EI dieldrín se pro-
híbe también a partir de tal fecha; el aldrín com-
binado con superfosfato también queda prohibido.
EI metoxicloro sustituirá a las formulaciones con
DDT...

La U. R. S. S. prohíbe el uso del dieldrín y del
aldrín (2).

Argentina prohíbe, por Decreto de la Secretaría
de Estado de Agricultura y Ganadería número 647,
del 15 de febrero de 1968, los plaguicidas clorados
dieldrín y heptacloro, técnicos y en formulaciones.
Se anuncian sanciones y se ordena denunciar las
existencias. Han intervenido ya:

Dieldrín técnico, 2.860 kilos; dieldrín en formu-
laciones, 213.615 litros; heptacloro técnico, 23.813
kilos, y heptacloro en formulaciones, 920 litros.

Se compromete colaboración industrial para
buscar sustitutos plaguicidas, tan o más eficaces
-sin problemas de resistencias- que los clora-

dos. Hasta la fecha, triplican los tratamientos con
los sustitutos.

Las medidas argentinas van en serio. Las firmas

que apliquen tales plaguicidas y similares hidro-

carburos clorados, serán eliminadas del Registro
Nacional de Terapéutica Vegetal, por lo que se

pide la colaboración de comisiones de lucha con-

tra plagas en defensa de la salud humana y de las

exportaciones argentinas. ( U. S. A., a partir de 1 de

junio de 1968 rechaza carnes con más de 0,5 p.p.m.
de residuos clorados.)

En Suecia, el Comité Nacional para Tóxicos y
Pesticidas, el 27 de marzo de 1969 decide limitar
el empleo de ciertos plaguicidas organoclorados:

Toda utilización del aldrín y del dieldrín se pro-
hibirá a partir de 1 de enero de 1970.

EI empleo del DDT y del lindano en las formula-

ciones para casas y jardines privados se prohibirá
a partir de la misma fecha, y todo otro empleo

del DDT se prohibirá durante un período experi-

mental de dos años a partir de enero de 1970, pu-

diéndose, en casos especiales, acordar ciertas de-
rogaciones.

Estas decisiones suecas fueron consecuencia de

una conferencia con cien representantes de la Ad-

ministración y de diversos institutos y organiza-

ciones, con expertos nacionales y extranjeros, au-

toridades científicas en toxicología y ecología, y

han mostrado documentalmente que la utilización,
hasta la fecha, de plaguicidas organoclorados ha

dado lugar a riesgos directos para la salud huma-
na, por lo que deberán considerarse separadamen-

te en función de su empleo global y del riesgo pre-

sente en las condiciones locales. Las diferencias
climáticas y de situación ejercen, en efecto, una

influencia variable, según las regiones, desde el

punto de vista de riesgos y de necesidad frente

a las epidemias, considerando la opinión de la
O. M. S. de emplear necesariamente DDT en zonas

endémicas afectadas por paludismo y otras enfer-
medades transmitidas por vectores. Se puede va-

lorar en qué medida y por qué medios los ingre-
dientes activos clorados empleados en una región

geográfica dada pueden trasladarse a otras regio-
nes mediante la contaminación hídrica y aérea.

EI Comité sueco informa que el Consejo de In-
vestigación del Comité Nacional para la Conser-
vación de la Naturaleza ( Research Council of the
National Nature Conservancy Board) investiga con
carácter de prioridad la polución y contaminación
ambiental por clorados, después de la aplicación
científica de ciertos controles.

(2) vnssttiF.v: InEorme ante ia O. E. P. P., en París, el Por otra parte, se buscan medios de lucha que^ 3 de mayo de 1964. Dec;mocuarta seccibn del Consejo. D;scu-
SUStitU an a los actualmente existentes.siones técnicas. O. E. P. P. París, ]964. y
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En España se estudia el problerna en diferentes

aspectos. Así, el profesor doctor don Juan López
González, profesor del Departamento de Química

Inorgánica de la Facultad de Ciencias de Granada

(que ha venido realizando para el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos el trabajo "Study

of retention of some substances of insecticides and
weed-controlling potential by the principal specific

clay constituents"), escribe lo siguiente:

"Consideramos de vital importancia el conoci-

miento de la cantidad de plaguicidas acumulada

en los suelos de cultivo antes de proceder a la

siembra de determinadas plantas, especialmente

de aquellas que posean una capacidad específica

de adsorción y acumulación de determinados pla-
guicidas.

La falta de control en la aplicación de los pla-

guicidas ha causado acumulaciones peligrosas de

los mismos en los suelos de cultivo, especialmente
en lo que se refiere a los plaguicidas relativamente

persistentes, tales como el DDT y el dieldrín. En

este sentido, basta citar el hecha de que en el

año 1965, en el suelo de cultivo de Gran Bretaña
ya existía acumulación de más de 2.000 Tm. de

los dos citados plaguicidas. Si no se evita esta

A(;Itf('L'I.TL^RA

acumulación en el suelo -concluye- será difícil

luchar racionalmente contra las anormales acumu-

laciones en las partes comestibles de las plantas."

EI doctor Baluja Marcos, jefe del grupo de pla-
guicidas del Instituto de Quí^nica Orgánica Gene-

ral del Patronato Juan de la Cierva, en su trabajo
"Organoclorine pesticide residues in terrestrial and

aquatic wildlife", contribución de España a los pro-

gramas de la O. E. C. D. -"Study", 1967-1968-

sobre contaminación por plaguicidas, ha mues-
treado y analizado varias especies -estornino

(Sturnus vulgaris), mejillón (Mytilus edulis), lucio

(Esox luciu) y cazón (Squalus acanthias)- de

vida silvestre, como indicativas de la contamina-

ción del medio por organoclorado^, en diferentes

puntos de España y sus costas, analizando las

muestras de laboratorio por cromatografía de gas
con detector por captura de electrcnes, encontran-

do, en algunos casos, niveles bastante elevados,

especialmente por contaminación por pp'-DDT,

pp'-TDE y pp'-DDE.
En resumen: el problema originado por los pla-

guicidas clorados exige urgentemente una legisla-

ción española restrictiva que realmente controle el

uso de estos productos y el nivel de sus residuos.
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CRONICA DE VALENCIA
POCA INDUSTRl^^L1ZACION DEL PAIS VALF,NCIAN(^

]'.L CAPITAL I^:hiIGRA IIA(;I,A LA ^AGKICULTUPA ll1^ 01'RAS PROVINCI^^S

Con frecuencia, por ciertos
sectores ligados a la vida eco-
nómica de la región valenciana,
se señalan los problemas con
que ésta se enfrenta actual-
mente.

Desde hace unas décadas, la
mayor parte del capital valencia-
no se venía invirtiendo en las
transformaciones de secanos en
regadíos, siendo los naranjales
el destino más común. Aquéllas
siempre han sido caras en esta
región. Escasea cada vez más el
agua, así como los terrenos Ila-
nos y fértiles. EI capital inverti-
do ha sido enorme, lo que ha
impedido la deseada industriali-
zación de la región. Evidente-
mente ésta no es nula (basta re-
cordar Alcoy o la industria del

calzado de Vall de Uxó y de di-
versas poblaciones alicantinas),
pero se está muy lejos de po-
seer una industria semejante a
la catalana, vizcaína o madri-
leña.

Cambiar la mentalidad de una
región es algo que con frecuen-
cia resulta deseable, pero muy
difícil de realizar. EI capitalista
ligado a la producción naranjera
o a su comercialización, en el
momento de realizar una nueva
inversión, encuentra más lógico
continuar con aquello que cono-
ce que dar un giro total a sus
actividades.

Estos factores -encareci-
miento excesivo de las transfor-
maciones y apego a una activi-
dad tradicional- han sido. sin

IZccolccción ^Ic agrios ct^ I<^s l^;st^dos Unidus

duda, una de las principales
causas de la emigración de ca-
pital valenciano hacia tierras an-
daluzas. Este hecho ha sido
acertadamente comentado por
el economista Vicente Ventura
en un periódico especializado
de Valencia. Ventura siente en
valenciano y, por lo tanto, no
puede por menos de lamentar la
sangría de dinero y hombres
que supone esta situación para
la región.

Evidentemente el asunto tiene
otra vertiente: la andaluza. La
recepción en el campo andaluz
de esta corriente valenciana ha
aportado no sólo dinero, sino
agricultores y comerciantes ex-
pertos. Quisiera destacar que si
hay que señalar una virtud en el
agricultor valenciano, es la de
saber apreciar lo que vale el
agua, y sacar provecho de ella.
En esto el valenciano es maes-
tro.

Lo que de esta mentalidad
quede como secuela puede ser
mucho más importante que la
aportación material de las inver-
siones realizadas.

Nadie duda de la influencia
que los valencianos han tenido
en la creación de las zonas arro-
ceras sevillanas y, posteriormen-
te, en las plantaciones de naran-
jos y otros cultivos.

Desde el punto de vista nacio-
nal, no cabe duda que esta in-
fluencia hay que considerarla
como positiva. Está contribuyen-
do en, gran medida, en la puesta
al día de las zonas agrícolas de
más porvenir de España. An-
dalucía sabe mejor que nadie lo
que es emigración, habiendo
contribuido ^on miles de hom-
bres ( lo que . o tiene valoración
posible) al esl.'endor industrial
de otras provinc,ias. Es de de-
sear que en un plazo breve esta
situación sea sólo un recuerdo,
así como que Valencia pueda
superar la crisis que, indudable-
mente, está atravesando.

Luis DE LA PUERTA CASTELLO
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.^i. FERIA iECNICA
INTERNACIONAL

^^MAQUINARIA RGRICO IA

Nos complacemos en ofrecer Maquinaria Agricola, ce/ebrada
a nuestros lectores un resumen en Zaragoza de/ 9 al 18 de abril,
del informe que la Dirección de ha enviado gentilmente a nues-
la lll Feria lnternacional de la tra Redacción.

DATOS ESTADISTICOS DEFINITIVOS

1968 1969

Expositores concurrentes ... ... ... ... ... 445 501
Nacionales ... ... ... ... ... ... ... ... 285 330
Extranjeros ... ... ... ... ... ... ... ... 160 171

Stands ocupados ... ... ... ... ... ... ... ... 1.025 1.217
Por firmas nacionales ... ... ... ... ... 645 793
Por firmas extranjeras ... ... ... ... ... 380 424

Pob/aciones origen de mercancias ... ... 209 248
Españolas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 82 102
Extranjeras ... ... ... ... ... ... ... ... 127 146

Valor de mercancías expuestas ( en mi-
Ilones de pesetas) ... ... ... ... ... ... 340 365

Transacciones comerciales (en millones
de pesetas) sobre ... ... ... ... ... ... 323 350

Máquinas expuestas ... ... ... ... ... ... 1.507 1.692
Visitantes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 201.152 210.455
Duración del Certamen ... ... ... ... ... ... 10 días 9 días

y medio

PROCEDENCIA
DE LA MAQUINARIA
EXPUESTA

Alemania, Austria, Bélgica,
Checoslovaquia, Dinamarca, Es-
paña, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Holanda, Inglaterra, Is-
rael, Italia, Polonia, Rumania,
Suecia y Suiza.

Rumania presentó pabellón
propio.

INAUGURACION

Estaba anunciada para las
once horas del día 10, pero se
anticipó a las dieciocho horas
del día 9. Presidió el solemne
acto el Excmo. Sr. Ministro de
Comercio, D. Faustino García
Moncó.

EI señor Ministro pronunció
un importante discurso, en el
que señaló los dos grandes pro-

A.GRICULTt11tA

^GOZA

blemas actuales de la agricultu-
ra: la necesidad de reestructu-
rar las explotaciones y la de
buscar medios financieros para
Ilevar a efecto esa capitalización
tan necesaria. "Todo lo que sea
proporcionar tales medios finan-
cieros -dijo- y tratar de con-
seguir d i c h a reestructuración
supondrá dar un paso importan-
te para alcanzar la combinación
óptima."

Terminada su interesante in-
tervención, el señor Ministro re-
corrió las instalaciones feriales
y personalmente hizo entrega a
las firmas expositoras seleccio-
nadas de los trofeos y diplomas
concedidos por el Jurado que
calificó los Concursos convoca-
dos por FIMA/69.

VISITA DEL MINISTRO
DE AGRICULTURA

EI domingo día 13 visitó
FIMA/69 el Excmo. Sr. Ministro
de Agricultura, acompañado de
los Directores generales de Agri-
cultura, Ganadería, Coloniza-
ción y Ordenación Rural, Servi-
cio de Cereales y Capacitación
Ag raria.

Antes de iniciar su visita a las
instalaciones feriales entró unos
momentos al salón de actos,
donde se iba a iniciar el organi-
zado por la Caja General de
Ahorros y Monte de Piedad de
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Aspecto parcial de uno de los pabellones cabierms

Zaragoza, Aragón y Rioja, en ho-
menaje a los profesionales que
desenvuelven sus actividades en
el medio rural de la zona donde
opera esta entidad.

EI señor Ministro hizo uso de
fa palabra para congratularse
por la honda significación social
del acto y se extendió en consi-
deraciones sobre el momento
agrícola español.

Aludió a la extraordinaria im-
portancia de la obra cooperati-
va, de fuerte arraigo en Aragón,
y que ha de ser también uno de
los factores esenciales a la hora
de impulsar el progreso.

"Ver reunidos en esta FIMA,
continuó, a los hombres que tan-
to hacen en pro del campo, unos
que lo trabajan, otros dedicados
a la formación y a la enseñanza,
es digno de nuestras mayores
alabanzas."

Terminó el señor Díaz Ambro-
na "expresando su plena con-
fianza en los agricultores que
han sabido reaccionar en el sen-
tido que el Gobierno indicó y

que tanto ha de favorecer sus
planes. Demostrando que si bien
el progreso en la agricultura no
puede ser tan espectacularmen-
te rápido como en otros secto-
res, ya que está sometido al rit-
mo lento que le impone la Na-
turaleza, sí puede tener un au-
téntico dinamismo, que puede
Ilegar a hacerlo progresar sin in-
terrupción. Confianza expresa
en los agricultores de esta re-
gión por el bien de todos y por
el bien de España".

I CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE
MECANIZACION AGRICOLA

Días 16-18 de abril de 1969

Tema general:

"RECOLECCION DE FORRAJES
Y PREPARACION
DE ALIMENTOS
PARA EL GANADO"

Por tercera vez consecutiva,
pero este año con carácter in-

ternacional, se celebró en el
marco de FIMA/69, organizada,
como en años anteriores, por la
Asociación Nacional de Ingenie-
ros Agrónomos, y con la coope-
ración del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo Agrario del
Ebro, esta Conferencia, cuya im-
portancia es mayor cada año, ya
que es consustancial con FIMA.

EI tema se dividía en dos po-
nencias: "Recolección" y "Pre-
paración y distribución", y és-
tas, a su vez, en seis trabajos
distintos, que los desarrollaron
los siguientes ponentes:

D. Fidel Lapetra Iruretagoye-
na, agricultor, de Huesca.

D. Silvestre Rosegger, Inge-
niero Agrónomo, de Voelkenro-
de (Alemania Occidental).

D. J. R. O'Callaghan, Departa-
mento de Ingeniería Agrícola de
la Universidad de Newcastle ( In-
g laterra ) .

D. Juan Francisco Gálvez Mo-
rros, Ingeniero Agrónomo, Cate-
drático de Alimentación Animal
de la E. T. S. I. A., de Madrid.

D. José Carballo Caabeiro, In-
geniero Agrónomc, Profesor en-
cargado de la Cátedra de Ope-
raciones Básicas de la Industria
de la E. T. S. I. A., de Madrid; y

D. Bertrand Roger Levy, En-
cargado de Misión en el INRA,
de París.

Se presentaron 17 comunica-
ciones, de las cuales 12 eran es-
pañolas, tres italianas, una ar-
gentina y otra francesa.

I DEMOSTRACION
INTERNACIONAL DE
RECOLECCION MECANIZADA
DE FORRAJES

Por iniciativa del Sr. Presiden-
te de la Comisión Organizadora
de la I Conferencia lnternacional
de Mecanización Agraria y la del
Comité de FIMA/69, la Direc-
ción General de Agricultura or-
ganizó, de acuerdo con el tema
general de la Conferencia y en
el marco de la III Feria Técnica
Internacional de la Maquinaria
Agrícola, las demostraciones
prácticas de maquinaria que se
mencionan en el título de este
apartado.

Se efectuaron entre firmas ex-
positoras participantes en FIMA/
69, el 17 de abril, en la finca de
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"La Alfranca", del Instituto Na-
cional de Colonización.

Intervinieron 110 máquinas
(alemanas, danesas, españolas,
francesas, holandesas, inglesas,
italianas y norteamericanas), en
ochenta hectáreas de terreno
cultivadas con alfalfa, avena, ce-
bada y veza con cebada, reali-
zando labores de siega, acondi-
cionado, hilerado, henificado,

AGRUPACION
DE FABRICANTES
DE CEMENTO DE ESPAÑA

Secretarios de Hermandades
de Labradores y Ganaderos, Je-
fes del Servicio de Cereales, Ge-
rentes de Cooperativas Agríco-
las, Peritos Agrícolas libres y
Gerentes de la propia Caja de
Ahorros.

Esta entidad celebró el día 14,
por la mañana, un acto consis-
tente en tres disertaciones se-
guidas de coloquio.

Estuvieron a cargo de:

"Construcciones ganaderas",

I Demostr.uión Tnternacional ^le Recolección Mecanizada de Forrajes

recogida, picado, carga a remol-
que y carga a silo, faenas que
eran las previstas en el pro-
grama.

LA AGRICULTURA
Y EL II PLAN DE DESARROLLO

Sobre tan sugestivo tema di-
sertó el 14 de abril por la tarde
el Ilmo. Sr. D. Luis Mombiedro
de la Torre, Presidente de la
Hermandad Sindical Nacional
de Labradores y Ganaderos.

En su disertación expuso, y
con precisión de detalles, la
atención preferente que signifi-
ca para la agricultura española
el II Plan de Desarrollo Econó-
mico-Social, del que cabe espe-
rar los mejores resultados, si to-
dos y cada uno, en la esfera que
ocupamos en el desempeño de
nuestras actividades, aportamos
la colaboración que un Plan Na-
cional de estas características
exige de todos los españoles.

por el Ingeniero Agrónomo don
César Fernández Quintanilla.

"Infraestructura del regadío",
a cargo de D. Juan Manuel Jus-
te Trullén, Ingeniero Agróno-
mo; y

"Centrales hortofrutícolas",
por el Ingeniero Agrónomo don
Adolfo Pérez Sánchez.

EXALTACION DE LA LABOR
DE LOS PROFESIONALES
EN EL MEDIO RURAL

Por tercer año consecutivo la
Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja celebró este
acto, que cada vez resulta más
solemne y concurrido.

En esta ocasión la Caja, el do-
mingo día 13, y con una asis-
tencia de público muy superior
a las anteriores, congregó en el
salón de actos a representacío-
nes de las cinco provincias don-
de opera para premiar la labor
de:

CONCURSOS FIMA/69

Por tercer año consecutivo se
volvieron a convocar los siguien-
tes Concursos:

Concurso de Seguridad en las
Máquinas Agrícolas: Participa-
ron seis firmas expositoras, con
14 máquinas.

Concurso de máquinas nue-
vas: Partíciparon 29 firmas expo-
sitoras, con 54 máquinas.

Distinción a /a localidad ara-
gonesa con menos accidentes
de tractor en faenas agricolas
en 1968: De las 143 localidades
participantes, 134 declararon no
haber sufrido ningún accidente
y empleado 2.907 tractores. Nue-
ve localidades sufrieron acci-
dentes, utilizando 655 tractores.

EI Jurado otorgó las siguien-
tes distinciones:

Concurso de Seguridad
en las Máquinas Agricolas

A la firma Motor Ibérica, S. A.,
de Barcelona, por el Sistema
Massey-Ferguson de transferen-
cia de peso al tractor, que me-
jora la eficacia del frenado.

Concurso de máquinas nuevas

Agric, S. A., de San Baudilio
de Llobregat, por el rotocultor
con sembradora y rodillo mar-
ca Agric.

Auto Pamplona, S. L. de Pam-
plona, por la cosechadora auto-
motriz de remolacha marca Stan-
den Solobet.

Codima, S. L., de Madrid, por
el porta-aperos universal marca
Fendt.

Comercial Vicón, S. A., de Pa-
lencia, por el henificador marca
Vicón.

Covinsa, de Pamplona, por la
cosechadora automotriz de fo-
rrajes marca Lecy-Dechen, mo-
delo "Lt. Treiter".

Fomacsa, de Pamplona, por el
remolque polivalente marca Cor-
tés.
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... ha6ría en España 20 .000 ratas más
si la industria nacional no dispusiera de un producto infalible, e)

RATICIDA IBYS 152 - S
EFECTIVAMENTE

Cientos de miles de personas emplean directamente el Raticida IBYS, dada la faci-
lidad de su manejo para exterminar a los roedores,en sus domicilios e industrias
y mantener la desratización de forma permanente.

Los servicios de Desratización IBYS, controlan los roedores en la
mayoría de las factorías de la Industria española, puertos, aeró-
dromos, explotaciones agropecuarias, dependencias militares y
otros edificios públicos, flotas pesqueras, minas, etc.

EI Instituto IBYS, ha efectuado extensas campañas qué abarcan
la red de saneamiento en su totalidad y los focos invadidos por
los roedores en la superficie, en 37 capitales de provincia y
otras 50 grandes ciudades españolas.

^ste protocolo de trabajo sitúa al Instituto IBYS
a la altura de los países más avanzados en este interesan-
te aspecto de la higiene moderna.

RATICIDA IBYS 152-5
De venta en Farmacias y Drogue^(as • INSTITUTO IBYS - Bravo Murillo, 53 - Tel. 2332600 - MADRID - 3
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Industrias del Cura, de Aran-
da de Duero (Burgos), por el
accesorio machacador de paja
para empacadoras marca La-
garto.

J. F. Ibérica, S. A., de Madrid,
por la guadañadora de tambor
marca JF.

López Romero, S. A., de Lo-
groño, por el desvinador-escurri-
dor marca LR, modelo "Dyna-
mic".

Manufacturas Benti, de Vito-
ria, por la fresadora vertical
marca Rotel.

Manufacturas Lasuen, de Zal-
díbar (Vizcaya), por el subsola-
dor con reja oscilante marca
Brenig.

Manufacturas Lasuen, de Zal-
díbar (Vizcaya), por la zanjado-
ra helicoidal colgada marca Me-
lio, modelo "Sem-62".

Máquinas del Campo, de Ma-
drid, por la segadora-cargadora
para legumbres secas marca
Lens, modelo "C-280".

Mariano del Hierro, de Haro
(Logroño), por la empacadora
combinada con machacador de
paja marca Gallignani.

Pedro Cabeza, S. A., de Zara-
goza, por el tractor oruga mar-
ca Toselli, modelo "Euro-30",
con sistema Hydrocam para di-
rección de frenos.

Talleres F. Sebastián, de Za-
ragoza, por la grúa ligera para
toma de fuerza marca FS. .

SALON INTERNACIONAL
DE FOTOGRAFIA DEL CAMPO

Con la colaboración, como el
año anterior, de la Sociedad Fo-
tográfica de Zaragoza, se repi-
tió esta manifestación artística,
pero también con carácter inter-
nacional y el mismo lema de "La
fotografía al servicio de la agri-
cultura". Se recibieron fotogra-
fías procedentes de 12 países.
EI Jurado designado al efecto
concedió el Trofeo Especial del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de
la provincia a Foto Kino Klub
"Maribor", de Maribor ( Yugosla-
via), por el conjunto de la obra
presentada, y el Primer Premio,
de 6.000 pesetas y Copa de Pla-
ta FIMA/69, a D." Gloria Salas,
de Barcelona (España).

VIII FERIA INTF.RNACIONAL DEL CAMPO

Ha sido convocada la VIII Feria
Internacional del Campo, que se
celebrará en Madrid del 20 de ma-
} o al 7 de junio de 1970. La dura-
ción de la misma se reduce, ya que
hasta ahora había sido de un mes;

por otra parte, pasa a ser bianual.
En 1968, el que se celebró la úl-
tima Feria, la superficie ocupada
iue de 700.000 metros cuadrados,
de los cuales había 160.000 metros
de superficie edificada.

II SEMANA PROVI`^1CiAL DEL CERDO EN LORCA

Del 22 al 27 de septiembre se
celebrará en Lorca ( Murcia ) la
II Semana Provincial del Cerdo,
F,<^trocinada por la Dirección Ge-
neral de Ganadería. Dicho certamen
comprenderá: Conferencias y mesa
redonda durante tres días, Concur-
so de canales, Exposición }- concur-

so de reproductores selectos y Ex-
posición de material agropecuario.
Para informes más detallados pue-
den dirigirse a la Secretaría, que
radica en la Agencia de Extensión
Agraria (Av. de los Mártires, 7,
Lorca ) .

IV FERIA INTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA

Se celebrará en Zaragoza del 4 al
l2 de abril de 1970. Coincidiendo
con la misma, durante los días 10 a
12 de abril, se celebrará la II Con-
ferencia lnternacional de Mecaniza-
cicín Agraria, organizada por la Aso-
ciación Nacional de Ingenieros Agró-

n'omos, con la colaboración del Cen-
tro de Investigación y Desarrollo
Agrario del Ebro. El tema general
versará sobre «Tecnología de la me-
canización de la viticultura y de la
enología».

SALARIOS EN EL CAMPO

El índice general de salarios en el
campo, con base 1964 igual a 100,
ascendió en marzo de 1969 a un
nivel cíe 169,5, lo que representa
un aumento del 11 por 100 respec-
to a marzo de 1968.

El salario medio nacional del

obrero fijo ascendió a 148 pesetas
jornal, y el del obrero eventual, a
l66 pesetas. La categoría laboral
con ma_vor salario es la del trac-
torista, con 213 pesetas de jornal
de valor medio.

PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES

El índice general de precios per-
cibidos pur los agricultores con ba-
ti^^ 196-4 =100 ascendió cn marzo

cie 1969 a 131, con aumento del
"8 por 100 respecto a marzo de
1968.
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Fertilización del algodón en regadío
Los Ingenieros Agrónomos se-

ñores Quintanilla y Domínguez
Vivanco efectuaron experiencias
durante tres años para determi-
nar la respuesta de la produc-
ción de algodón cultivado en re-
gadío a los siguientes factores:
nivel, distribución y fuente de
nitrógeno, nivel de fósforo y ni-
vel de potasio, trabajo que fue
presentado en el Congreso Mun-
dial de fertilizantes celebrado en
Lisboa en octubre de 1968.

1. Niveles de nitrógeno.
Los resultados muestran clara-
mente que el algodón responde
de manera significativa a adicio-
nes de nitrógeno hasta 225 kilo-
gramos de N/Ha. La respuesta
es más clara en Córdoba que en
Sevilla, aunque en esta última
localidad haya superado en
1967 esta cifra. La media de am-
bos campos y tres años mues-
tra que el nivel óptimo oscila en-
tre 200 y 225 Kg. de N/Ha., lo
que corresponde a 80-90 Kg. de
N/Ha. en sementera y 120 a
135 Kg. N/Ha. en cobertera.

2. Niveles de tósforo.-Aun-
que no se han obtenido resulta-
dos significativos en los tres
años que Ilevan planteadas este
tipo de experiencias, excepto en
el caso de Córdoba 1966, pare-
ce que empiezan a apuntarse re-
sultados positivos, especialmen-
te en los campos de Córdoba y
Jerez. En los próximos años es-
peramos obtener resultados con-
cluyentes al respecto, aunque
cabe apuntar que una dosis de
150 Kg/Ha. de Pz05 parece ser
suficiente para mantener un ni-
vel de fósforo medio en el suelo.

3. Nive/es de potasio.-Nin-
gún resultado concluyente se ha
obtenido hasta la fecha, funda-
mentalmente debido al alto nivel
de riqueza en potasio de los sue-
los en los que se han realizado
los ensayos. Unicamente cabe
anotar que el suelo se ha ido
enriqueciendo en corresponden-
cia con las dosis aplicadas.

4. Nitrógeno en sementera.
EI primer campo de experien-
cias realizadas durante los años
1965-66 demuestran claramente
la poca o nula efectividad del ni-
trógeno empleado en sementera.
Aparentemente el nitrógeno en

cobertera es suficiente para cu-
brir las necesidades del cultivo,
si bien se han Ilegado a obser-
var efectos beneficiosos de una
pequeña cantidad de nitrógeno
en sementera sobre la nascen-
cia.

5. Distribución y fuentes de
nitrógeno en cobertera.-Los re-
sultados correspondientes a
1965 y 1966 muestran que no
hay diferencia entre las distintas
fuentes de nitrógeno empleadas
ni la distribución de nitrógeno
en una, dos o tres veces. Sin
embargo, en general, se apre-
cian pequeños incrementos de-
bidos a la aplicación del nitró-
geno en dos veces, las cuales
son mucho más importantes que
el coste adicional de la distribu-
ción.

En el año 1967 se compararon
las mismas fuentes de nitrógeno
junto con la urea y la incorpora-
ción de fósforo y potasio para
estudiar la posible efectividad
de estos elementos en coberte-
ra. Los resultados no dejan lu-
gar a duda en cuanto a la igual-
dad de los diferentes tratamien-
to, todos ellos aplicados en
dos veces durante el aclareo y
antes de la floración.

CONCLUSIONES

A la vista de los resultados y
la discusión anterior, cabe esta-
blecer las siguientes conclusio-
nes:

.

1.°^ EI nitrógeno es un factor
de producción al cual responde
el algodón hasta cantidades va-
riables con las condiciones, pe-
ro no inferiores a 150 Kg/Ha.,
pudiéndose establecer los nive-
les óptimos alrededor de los
200 Kg/Ha.

2." EI algodón sólo respon-
derá al fósforo cuando los nive-
les de fósforo asimilable del sue-
lo sean pobres. Sin embargo, se
requieren cantidades del orden
de 150 Kg/Ha. de P'Oç para
mantener un nivel medio.

3." Lo mismo puede decirse
con respecto al potasio, si bien
bajo condiciones de gran rique-
za en el suelo más preponderan-
tes en la mayor parte de las zo-
nas no cabe esperar respuesta
en muchos años.

4.^` La mayor parte del nitró-
geno debe aportarse en cober-
tera, y aunque hasta cierto pun-
to es indiferente, parece conse-
guirse mayor efectividad cuando
esta aplicación se divide en dos:
aclareo y poco antes de la flo-
ración.

5.^` EI sulfato amónico, la
urea y el nitrato amónico son
igualmente efectivos como fuen-
te de nitrógeno para el algodón.
Las aplicaciones de fósforo y
potasio en cobertera no tienen
repercusión sobre la produc-
ción.

NOTA: EI texto íntegro de estas
experiencias está recogido en
el Bo/etín Informativo, entrega
núm. 25, de Fertilizantes Ni-
trogenados Nacionales, S. A.,
calle de Serrano, 27. Madrid-1.

Primeras jornadas regionales del espárrago
SE CELEBRARON EN PAMPLONA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MAYO

La Escelentísima Diputación Fo-
ral de Navarra organizó durante
los días 27, 28 v 29 de mayo en
Pamplona las I Jornadas del Es-
párrago. Fue nombrado Presidente
de Honor el excelentísimo señor
don Félix Huarte, Vicepresidentc
de la Diputación, y Presidente dc
la Comisión Ejecutiva, don Julio
Asiain, Diputado Foral; dc esta
última Comisión fornlaban p a r t e
rchresentantes de la Di}^utacián

Foral, Ministerio de Agricultura,
Centro de Desarrollo Agrario del
Ebro, Instituto I^Tacional dc Inves-
tif;aciones Agronómicas, Scrvicio de
extensión agraria, Ministerio cíe Co-
mercio, Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, Sincíicato de
Frutas y Productos Hortícolas y
otros organismos.

Las ponencias fueron a cargo dc
!os siguicntes cxpertos:

«Posibilidades y problcmas cn la
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mejora y selección del espárrago» ,
por el doctor A. Huyshes.

«Algunos aspectos técnicos rela-
tivos al cultivo del espárrago», por
don Pedro Salvador Palomo.

«Inventario de problemas que
surgen a los cultivadores de espárra-
gos», por don Ignacio Jesús Men-
dívil.

«Consideraciones sobre la proble-
mática de suelo y abonado en es-
párrago», por don Armando Aba-
día, don Luis Heras y don Antonio
Salinas.

«Comentarios sobre las plagas y
cnfermedades del espárrago» , por
don Juan José Grau.

«Análisis de la tecnología indus-
trial del espárrago y sus proble-
mas», por don Carlos Pérez-Nievas.

«Los problemas de la industria-
lización del espárrago», por don Vi-
dal Amatriain y don Alfredo Gon-
zález Sanz.

«La calidad en las conservas de
espárrago y su control» , por don
Luis Durán.

«La comercialización del espárra-
go de conserva», por don Santiago
Catalán Andréu.

«Metcado nacional del espárrago:
evolución y perspectivas» , por don
i^^iguel Mut Catalá y don Manuel
Lezana Odriozola.

«Mercado ínternacional del espá-
rrago: evolución y perspectivas»,
por don Rafael Pardo de Andrade.

Cada ponecia fue seguida de lec-
tura de comunicaciones y coloquio.

Por otra parte, se celebró una
mesa redonda de análisis conjunto
de la problemática técnico-agronó-
mica del cultivo del espárrago y
otra mesa redonda de análisis con-
junto de la problemática industríal
y comercial del espárrago.

El cultivo del espárrago ocupa en
Navarra cerca de 40.000 hectáreas,
con una producción de 130 quin-
t:^1es métricos; está localizado en la
rona de la Ribera, contimiando la
rona de cultivo en la provincia de
Logroño. La producción de estas
dos provincias representa más del
80 por 100 de la producción nacio-
nal, dedicándose en gran parte a la
l^roducción de conservas; el desarro-
llo del cultivo ha sido extraordina-
rio en los últimos años, principal-
mente a partir de los primeros años
sesenta.

Es de destacar, por tanto, la im-.
portancia de estas jornadas mono-
.^ráficas, en las que han participado
uu gra q ntímero de expertos, estu-

diosos y personas relacionadas con
e1 cultivo, el comercio y la indus-
tria de este producto en un núme-
ro próximo a los doscientos. En
ellas se han presentado y discutidc
!os problemas que existen en el es-
t^árrago; y evidentemente se ha da-

Premios Nacionales del Minisierio
de Agricultura

Han sido dados a conocer los
resultados de los Premios esta-
blecidos por el Ministerio de
Agricultura de acuerdo con el
concurso convocado en mayo
de 1968. Estos resultados se
ofrecen en Orden publicada en
el Boletín Oticial de/ Estado de
20 mayo 1969.

Se declaran desiertos los dos
Premios Nacionales de Investi-
gación Agraria. Sin embargo, se
conceden dos accésits, el pri-
mero al trabajo presentado por
don Jesús Fernández González,
Dr. Ingeniero Agrónomo, y el se-
gundo, al trabajo presentado
por don Valentín Hernándo,
don José Lostao y otros.

Se declara desierto el Premio
Nacional de Publicaciones Agra-
rias.

Se otorga el Premio Nacional
de Prensa Agrícola a don Eliseo
de Pablo. Se otorga el Premio
denominado "Bernardo de la
Torre Rojas" a don José Pérez
de Azor.

Se otorgan, en la misma Or-
den, cinco premios para Maes-
tros Nacionales, el primero a
don Inocencio Saiz, Maestro Na-
cional de Fuente EI Saz ( Ma-
drid); cinco premios para Maes-
tros en activo, seis premios para
los Planteles Juveniles dirigidos
por el Servicio de Extensión
Agraria, y cuatro premios para
Mutualistas de Escuelas Nacio-
nales.

En el mismo Boletín se publi-
ca otra Orden convocando un
nuevo concurso de trabajos so-
bre temas agrícolas, ganaderos
y pecuarios, cuyos resultados se
harán públicos el día 14 de
mayo 1969. Se convocan los si-
guiéntes premios:

Dos Premios Nacionales de

Investigación Agraria, dedica-
dos a premiar los trabajos reali-
zados en dicha actividad o el
perfeccionamiento y mejora de
la técnica en los campos agrí-
colas, ganaderos, forestales o
industrias derivadas, en cual-
quiera de sus aspectos.

EI primer Premio Nacional de
Investigación Agraria será de
100.000 pesetas, y el segundo,
de 50.000 pesetas.

Un Premio Nacional de Publi-
caciones Agrarias, dedicado a
premiar el mejor trabajo que ex-
ponga de manera sistemática o
didáctica conocimientos relati-
vos a técnicas agrarias desde el
punto de vista de su aplicación
práctica.

Un Premio Nacional de Prensa
Agrícola, dotado con 25.000 pe-
setas, que se otorgará al autor
que presente mejores artículos
y que hayan sido publicados en
la prensa diaria, revistas de in-
formación general o difundidos
por radio o televisión sobre agri-
cultura, montes, ganadería o in-
dustrias derivadas, en cualquie-
ra de sus aspectos, durante el
tiempo comprendido entre el 1
de marzo de 1969 a 1 de marzo
d e 1970.

Un Premio de Prensa denomi-
nado "Bernardo de la Torre Ro-
jas", que se otorgará al autor
que presente los mejores artícu-
los sobre temas forestales, cine-
géticos o piscícolas. Este Pre-
mio estará dotado con 15.000
pesetas.

Un primer premio de 15.000
pesetas, un segundo de 10.000
pesetas y un tercero de 5.000
pesetas para los tres Maestros
Nacionales que demuestren ha-
berse dedicado con la mayor efi-
cacia a inculcar conocimientos

do un gran paso para la solución
de los mismos. Ello ha sido posi-
ble gracias a la iniciativa de la Ex-
celentísima Diputación Foral de Na-
varra y a la eficiencia de la Comi-
sión organizadora de estas Jorna-
cias.
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sobre agricultura, ganadería,
montes e industrias derivadas a
los alumnos de sus Escuelas.

Tres Premios Nacionales para
Maestros en activo, denomina-
dos "Bernardo de la Torre Ro-
jas". Estos premios estarán do-
tados como sigue: Un primer
premio de 14.000 pesetas, un se-
gundo de 9.000 pesetas y un
tercero de 4.500 pesetas.

Seis Premios Nacionales para
los Planteles de Extensión Agra-
ria que hayan realizado activida-
des colectivas en bien de su co-
munidad. Estos premios estarán
dotados como sigue: Un primer
premio de 10.000 pesetas, un se-
gundo premio de 7.000 pesetas,
un tercero de 5.000 pesetas y
tres cuartos premios de 2.000
pesetas.

Cinco Premios Nacionales de
2.000 pesetas cada uno, para
mutualistas de Escuelas Nacio-
nales que tengan cumplidos ca-
torce años y que acrediten con
algún trabajo práctico el haber
colaborado en las tareas del
coto escolar.

Precios percibidos
por los agricultores
por el aceite de oliva

Ofrecemos a continuación una
serie de los precios medios per-
cibidos por los agricultores o al-
mazareros por la venta del acei-
te de oliva. En la segunda co-
lumna se ha calculado el índice
con base 1953, y en la tercera se
indica el índice general de pre-
cios percibidos por los agricul-
tores con la misma base. De la
comparación de las dos últimas
columnas se deduce que en el
período considerado los precios
del aceite de oliva han experi-
mentado un ritmo de crecimien-
to muy superior al resto de los
productos agrarios.

En las últimas columnas del
cuadro se indican los salarios
medios del recolector de aceitu-
na para el mismo período y sus
números índices con base 1953.

Se observa el gran incremento
que han experimentado los sala-
rios, con la consiguiente reper-
cusión sobre los costos de pro-
ducción del aceite, dada la im-
portancia del capítulo mano de

obra sobre los mismos; esta re-
percusión es particularmente im-
portante a partir del año 1961,
en que los incrementos de los
salarios se hacen más acusa-
dos.

Precios del aceite
de oliva (1)

Ptas /Kg.

1953 ... ... 11,35
1954 . . . . . . 11,65
1955 .. . . . . 11,93
1956 ... ... 12,58
1957 ... . . . 15,50
1958 ... ... 17,33
1959 ... ... 21,6G
1960 . . . . . . 21,66
1961 . . . . .. 22,81
1962 ... ... 25,04
1963 ... ... 31,26
1964 ... ... 28,18
1965 ... ... 33,15
1966 ... ... 33,52
1967 ... ... 34,00
1968 ... ... 35,28

1 ndice gral. de prec.
Indice perc. por los agric.

(1953 =100 ) 1953 =100

100,0
102,6
105,1
110,8
136,6
152,7
190,8
190,8
201,0
220,6
275,4
248,3
292,1
295,3
299,6
310,8

(1) De acidez inferior a 1,5".
Fuente: Ministerio de Agricultura.

PESETAS

700 -^--
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100,0
94,2
98,5

113,8
129,7
152,9
148,4
152,5
158,0
171,9
178,5
186,1
216,8
224,8
218,1
232,0

Salarios de recolector
de aceituna

I ndice
Ptas. día (1953 =100 )

23,4 100,0
23,1 98,7
25,8 110,3
26,4 112,8
33,2 141,9
41,0 175,2
46,4 198,3
49,2 210,3
60,2 257,3
75,0 320,5

106,5 455,1
102,3 437,2
108,8 464,9
125,6 536,8
137,1 585,9
148,9 636,3

INDICE DE PRECIOS
OEL ACEITE ^
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XXXVII Feria d^ Muestras de Barcelana
JORNADAS TECNIC;AS SOBRE AG[tICULTURA Y ALIMEN"CACION

En la XXXVII Feria de Barce-
lona, celebrada en dicha ciudad del
1 al 15 de junio, es de destacar este
año la presencia del Grupo de Agri-
cultura y Alímentación. Este Gru-
po estaba representado por los si-
guientes sectores:

Maquinaria para industrias ali-
menticias, conserveras, lácteas y de
vinificación.

Productos alimenticios y degus-
tación.

Maquinaria agrícola, aperos, ma-
terial para ganadería, abonos, pro-
ductos fitosanitarios, piensos, etc.

Exhibición de ganado.

El Grupo organizó unas Jornadas
'1'écnicas sobre Agricultura y Ali-
mentación con los siguientes ponen-
tes y temas:

Don Jaime Nosti Nava, Vicese-
cretario general técnico del Minis-
terio de Agricultura, habló sobre
«lnterrelación entre la agricultura
y las industrias alimenticias». Indicó
que hay países en los que el consu-
mo de alimentos transformados su-
pera el 50 por 100 de la producción
total, lo cual obliga a que la coor-
dínación vertical entre productos y

transformadores sea más intensa y
tome múltiples formas.

eLa coyuntura técnico-económica
de la empresa ganadera» fue desarro-
llado por don Antonio Concellón,
Doctor veterinario. La empresa ga-
r^adera exige agricultores preparados,
puesto que sólo con un concepto em-
presarial alcanzaremos las metas
exigidas por el mercado.

Don Daniel Pagés Raventós, em-
presario agrícola, desarrolló la po-
nencia «Problemática de la moder-
i;a empresa agrícola». Comparó la
empresa industrial y la agrícola y
al empresario de una y otra activi-
dad con la grave desventaja para la
segunda de la división de los me-
dios de trabajo y campo de actua-
ción.

Don Luis Vilaclara Mir, Subdi-
rector general de Montes, expuso
el tema «Auxilios del Estado a la
I,ropiedad forestal, con especial re-
ferencia a los que se conceden a la
propiedad particular».

Habló finalmente don José Gar-
cía Gutiérrez, Director general de
l;apacitación Agrafia, sobre el tema
«Capacitación de agricultores».

Todas las ponencias fueron segui-
das de animado coloquio.

EI Consejo de productores de carne
de Nueva Zelanda en la Feria de

Muestras de Barcelona
Esta es la primera ocasión en que

el Consejo participa en la Feria de
;^Iuestras de Barcelona. El objetivo
del Consejo al participar es probar
e iniciar la exportación de carne de
cordero lechal en Nueva Zelanda,
de buey y de ternera a España, y
participar en el importante incre-
mento de importaciones de carnes
realizadas por el Gobierno español,

Alrededor de 90.000 toneladas
de carne, que van aumentando de
año en año ( principalmente buey e
hígado de buey ) , importa anual-
mente el Gobierno español a través
cíe la Comisaría de Abastecimientos
^^ Transportes ( C. A. T. ).

Toda la importación existente dc
carne está organizada por el Minis-
terio Español de Comercio, bajo
acuerdos recíprocos con los Gobier-
r.os de los países exportadores.

En estos últimos años, el Con-
sejo ha presentado satisfactoriamen-
re la carne de Nueva Zelanda en
Ferias de Muestras y de Alimenta-
ción en otros países de Europa Con-
ruental-Holanda, Grecia, Italia,
Alemania y Bélgica-, y la canti-
dad de carne de cordero lechal dc
Nueva Zelanda, que se vende en
otros países de Europa, además dc
Inglaterra, se va incrementando (en
parte tanibién porquc algunos Go-

l^iernos que cre^iron obstáculos al
principio, los van disminuyendo aho-
ra ► .

En 19G8 fueron vendidas en los
paises de Europa Contincntal 22.400
toneladas de tvdo tipo de carne de
Nueva Zelanda, y de cste total,
^2.200 toneladas eran de cordero
lechal ( un tercio más que en el año
anterior). Si la tendencia actual de
la exportación continúa así por lo
c7ue queda de año, se estima yuc
en 1969 las exportaciones de carne
de cordero lechal de Nueva Zelan-
da al exterior se verá incrementado,
aproximadamente, en 15.000 tonc-
ladas, y en todos los demás tipos de
carne, alrededor de 30.000 toncla-
das.

Dado yue somos el más importan-
te exportador de carne-más de
600.000 toneladas anuales-, busca-
mos siempre nuevos clientes para
nuestra producción.

El cordero lechal de Nueva Ze-
landa es adquirido por amas de ca-
sa de diversos países, y las amas de
casa espuiolas gozarán, sin duda, de
su sabor y calidad una vez lo ha-
yan probado. El bajo consumo de
cordero led^al v carnes-cuatro ki-
los por persona-en España y la
prohibición por parte del Gobierno
para la importación indican que hay
poca disponibilidad de cordero le-
chal durante parte del año, y Nueva
Zelanda está ansiosa por proveerlo.

Nuestros objetivos al participar
cn la Peria son: Introducir nuestra
carne de cordero lechal, buey y ter-
nera entre las amas de casa españo-
las, enterarnos acerca de las técni-
cas del corte de la carne, prácticas
de presentación y distribución, pro-
cedimientos del Gobierno, enterar-
nos a fondo de las costumbres al
cocinar y comer carne de las amas
de casa, tantear y superar los obs-
táculos que pueda poner el Gohier-
no que impiden el desarrollo de un
mercado español para la carne de
Nueva Zelanda y, sí se puede, ob-
tener el derecho de entrxda del Go-
hierno español, alentar a los comer-
ciantes v derallistas a vender carne
de cordero lechal de Nueva Zelan-
da, particularmente entre julio y
enero, cuando no hay mucho abas-
tecimiento de carne española, y, por
cr^cima de todo, establecer los prin-
cipios de una corriente mutua dc
sompatía entre nuestros países, cu-
mo base de unas futuras relaciones
comerciales de intercambio.
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EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
EN GERONA

Luis Sargatal, en A B C, 25-5-69.

La riqueza de la provincia de Ge-
rona son sus tierras de cultivo, ri-
cas, feraces y diversas que aceptan
dístintas especies que se quiera cul-
tivar. Ello no es rar.ón, sin embar-
go, para que esas tierras se graven
como si fueran un artículo de lujo.
Son un jardín, porque están sem-
bradas y cuidadas con amor y a
las vcrduras o los cereales se les da
tratamienro de flor.

Con gesto de patricio, don Nar-
ciso de Carreras, Procurador en Cor-
te, de representación familiar por
Gerona, afirmó en la Asamblea que
esuscribiendo lo dicho por el Pre-
sidente de la Cámara Oficial Síndi-
cal Agraria y también las aspiracio-
nes de los agricultores, no satisfaría
las rentas de la seguridad social ba-
jo la actual forma injusta».

LA DEPRIMIDA ECONOMIA VALENCIANA

Vicente Ventura, en La Vanguardia, 20-5-69.

Ahora, mientras lo vamos recupe-
rando, y dentro de ese proceso, hay
que desmentir el tópico que nos pre-
sentan ricos y felices, y obtener, co-
rno cualquier otra economía depri-
mida, los estímulos que la Admi-

nistración debe repartir equitativa-
mente.

Estímulos que en este caso, más
oue para atraer capital foráneo, de-
berían ser para evitar que emigre el
propio.

EL PAN, EN CAMINO DE DESAPARECER

En Hoja del Lunes ( Madrid ), 16-6-69.

Ef pan nuestro de cada día lleva
camino de perder esta condición de
alimento básico cotidiano y habrá
que terminar reformando la oración
yue nos enseñ6 Cristo y pedir me-
ior, con más precisión de lenguaje,
el sustento diarío.

En efecto, como habrá usted leí-
do cn la prensa diaria, los habitan-

tes de Madrid consumimos cada vez
menor cantidad de pan: ahora, co-
mo promedio, 167 gramos al día,
mientras que hace diez años nos co-
míamos 271 gramos de pan cada
veinticuatro horas; el promedio na-
cional es actualmente de 231 gra-
mos por persona y día.

TRATO IMPREFERENCIAL AGRICOLA

.1• Veciano, en Hoja del Lunes ( Barcelona ), 9-5-69.

Los agricultores tienen mala pren-
sa. Hablar contra los precios altos
de las subsistencias que hemos de
adquirir cada día recibe siempre el
aplauso del público consumidor; pe-
ro ello conduce a lo que vulgarmen-
tc llamamos dar carne a la fiera.
^ Por qué no hablar tamhién de los
^-rccios dcl vcstido, del calzado, de

ios libros, de los servicios, de los
alyuileres, de los solares y de los
beneficios de la Banca y de los mo-
nopolíos?

Además, ya conocemos cómo en
determinados casos han sido trata-
dos los productos agrícolas: precios
cíe tasa ( a la baja ), entregas obliga-
torias, reyuisas, declaraciones de co-

sechas, importaciones de choque
subvencionadas, o sea importaciones
a precios más altos que los corrien-
tes en el mercado nacional y, por
tanto, suvencionados para competir
con los productos del interior, ete.

FORMULA MAGICA DE ORGA-
NIZACION DE MERCADOS

En A B C, 18-5-69.

En la línea de nuestros pasados
cotnentarios editoriales sobre el te-
ma seguimos enfrentados a una in-
terrogante de difícil respuesta: ^Qué
fórmula mágica de organización de
mercados, sin falla ní defecto y con
seguro descenso de precios y costes
menores de comercialización, se des-
cubrió, en abril de 1966, para de-
cidir nada menos que la creación de
ctil_ercasa, con una asignación inicial
de 780 millones de pesetas?

ALIMENTOS PARA EL
AÑO 2001

Pedro Crespo, en A B C, 27-5-69.

El mundo entero, en suma, se pre-
para pata afrontar sin temor ese ca-
da vez más cercano año 2001. Dos
terceras partes de su población no
disponen de alimentos suficientes
para cubrir sus necesidades de hoy;
pero la ciencia y la técnica ofrecen
ya soluciones para su hambre. Sti
utilización no depende, sin embar
go, de técnicos o científicos.

LA AGRICULTURA TELURICA

J. Bover Argerich, en Hoja del
Lunes ( Barcelona ) , 21-4-69.

Dice Carlos de Montoliu en un
colega local que los agricultores de-
ben convencerse que la explotación
Eamiliar les excluye del progreso so-
cial representado por las vacaciones
pagadas, el horario de trabajo redu-
cido, la instrucción gratuita y obli-
gatoria, e] fin de semana, la televi-
sión, coche, nevera, aspirador, etc.

Pero nos permitimos diferir del
c^iterio de nuestro admirado amigo,
puesto que la cosa agraria es algo
inetafísico, casi diríamos telúrico.
La agricultura es un quehacer inin-
vasillable. .El agricultor nace en su
arnbiente rural y se esfuma cuando
I^ trasplantan o quiere reformársele
y promocionarle.
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III Reunión del Grupo de Estudio
sobre el Banano de la F. A. O.

EXCESO DE LA OFERTA SOBRE LA DEMANDA

Del 16 al 22 de abril pasado
ha tenido lugar en Panamá la
III Reunión del Grupo de Estu-
dio sobre el Banano, de la FAO,
que periódicamente se vienen
celebrando, habiendo tenido lu-
gar la anterior reunión en las
Islas Canarias. Con anterioridad,
los días 14 y 15 del mismo mes
de abril, se había celebrado en
el mismo Panamá la II Reunión
del Comité de Estadística del
Grupo de Estudio.

Asistieron a la reunión dele-
gados de 30 países, miembros
y representantes de ocho orga-
nizaciones internacionales. De
los 30 países que estuvieron re-
presentados, 17 eran exportado-
res y 13 importadores, repre-
sentando más del 90 por 100,
tanto de las importaciones co-
mo de las exportaciones mun-
diales de bananos.

España estuvo representada
en la reunión por el Ingeniero
jefe Agrónomo de Santa Cruz
de Tenerife, don Jorge Menén-
dez Rodríguez, y por los Presi-
dentes de las Juntas Provincia-
les de la Confederación Regio-
nal Sindical de la Exportación
del Plátano (CREP), de Santa
Cruz de Tenerife y de Las Pal-
mas, don Pedro M. Campos Ro-
dríguez y don José Naranja Her-
mosilla.

En la reunión se puso de ma-
nifiesto el aumente en las im-
portaciones por algunos países,
principalmente el Japón, que
importó 638.000 toneladas en el
año 1968, habiéndose converti-
do en el segundo país en volu-
men de importación del mundo.

Las importaciones en Europa
Occidental descendieron en un
2 por 100, siendo Alemania Oc-
cidental, Bélgica, Luxemburgo y
Austria los países en que más
se hizo notar este descenso.

Los países exportadores que
aumentaron más sensiblemente
las cantidades exportadas fue-
ron los de Centroamérica, prin-
cipalmente Panamá, Costa Rica
y Honduras.

Como perspectivas para 1969
se estimaba que las cantidades
disponibles para la exportación
aumentarían a un ritmo más rá-
pido que el consumo, por lo que
se esperaba hubiese una fuerte
presión de la oferta sobre la de-
manda, lo que sin duda influiría
en la declinación de los precios.

Los aumentos más sensibles
de las cantidades a exportar en
1969 se espera correspondan a
los países de Centroamérica,
Honduras, Panamá y Guatemala
principal, y asirnismo a América
del Sur, Caribe y Lejano Oriente.

Por la delegación del Ecua-
dor se hizo notar que la cifra
de 1.300.000 toneladas métricas
que figura como cantidad expor-
table por dicho país, represen-
taba la estimación de las expor-
taciones probables, pero que,
en realidad, el Ecuador tiene un
volumen de 2.500.000 toneladas
dispuestas para la exportación
si hubiese mercados que la ab-
sorbiesen.

EI exceso de la oferta sobre
la demanda en 1969 se estima
continuará aumentando en años
sucesivos, a medida que entren
en producción las extensas
plantaciones que se están Ile-
vando a cabo por diversos paí-
ses de Centro y Suramérica. Se
consideró conveniente Ilamar la
atención de los Gobiernos so-
bre este desnivel entre oferta y
demanda, que se acentuará en
años próximos.

Se estudió la posibilidad de
aumentac el consumo en los
mercados actuales y de apertu-
ra de nuevos mercados, princi-

palmente en los países de pla-
nificación centralizada.

Se hizo la observación de que
el consumo anuai de bananos
por cabeza parece estabilizarse,
en los países de mayor consu-
mo, en unos nueve a diez kilo-
gramos, por lo que no parecía
probable un aumento sensible
en los actuales mercados, aun
con rebaja de los precios ac-
tuales.

Los países exportadores pu-
sieron de relieve la necesidad
que tienen de divisas extranje-
ras para el pago de los bienes
de equipo, necesarios para su
desarrollo económico y social,
que se vería paralizado si con-
tinuaba el descenso de los pre-
cios de sus productos de expor-
tación, entre los que se encuen-
tra el plátano, e hicieron pre-
sente la necesidad de expansión
de su consumo a precios esta-
bles y remunerativos, pidiendo a
los países importadores la eli-
minación de barreras que impi-
dan el aumento del consumo.

Los países que abastecen
mercados en los que está pro-
tegida su producción expusie-
ron su criterio de que el proble-
ma existente era debido al au-
mento de la producción en al-
gunos países en los últimos
años y que los incrementos que
pudieran producirse en el con-
sumo como consecuencia de la
completa liberalización de los
mercados, no serían capaces de
absorber a precios remunerado-
res los aumentos que se espe-
raban para los años próximos.
Además expusieron las graves
consecuencias de índole econó-
mica y social que para algunos
países cuya producción bana-
nera recibe un trato preferencial
en determinados mercados ten-
dría la desaparición de esta pro-
tección, al tener que competir
con la producción de países en
posición competidora más fuer-
te. Los posibles beneficios que
pudieran suponer la liberaliza-
ción de los mercados serían in-
significantes en comparación a
las consecuencias catastróficas
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que dicha liberalización acarrea-
rían a las zonas cuya produc-
ción no puede competir con la
de otras mejor dotadas. Además
hicieron notar que ante la situa-
ción actual habían estabilizado
su propia producción, no obs-
tante tener amplia capacidad
para su aumento, y propusieron
a los demás países exportado-
res que siguiesen su ejemplo.

Por los países que tienen tra-
to preferencial para la produc-
ción de zonas con las que tie-
nen vínculos especiales hicie-
ron notar que dicha política fa-
vorece por igual a productores
y consumidores, puesto que los
primeros tienen asignado un
precio remunerador para sus
productos, y los consumidores,
un abastecimiento regular a pre-
cios razonables.

Se analizó la posibilidad de
industrializar los excedentes de
la producción bananera, y se
propuso se efectuasen estudios
que permitan el desarrollo de
la industrialización del banano,
que hasta ahora sólo ha alcan-
zado realizaciones muy limita-
das.

Como posible solución al ac-
tual problema de excedentes en
la producción se pidió que por
la Dirección de F. A. O. se orde-
nase hacer un estudio sobre po-
sible diversificación de cultivos
en las zonas de producción ba-
nanera.

Se consideraron convenientes

los contactos que entre países
productores y consumidores se
Ilevan a cabo en estas reuniones
del Grupo de Estudio, y acordó
que la próxima reunión debería
convocarse a fines de 1970 0
principios de 1971, dejando a la
Dirección de F. A. ^. la fijación
de la fecha y lugar de la reunión.

Los principales países expor-
tadores e importadores de bana-
nos en el año 1968 son los si-
guientes:

Tema 23: "Agua requerida por
las cosechas".

Tema 24: "Estructuras hidráu-
licas en pequeños canales".

Tema 25: "Métodos usados y
aspectos económicos de opera-
ciones y mantenimiento de los
sistemas de drenaje en áreas
agrícolas".

Tema 26: "Desarrollo de áreas
recientemente regadas y drena-
das. Procedimientos y política".

EI comité español había en-
cargado la redacción de comu-
nicaciones de tipo nacional a
los siguientes técnicos: Don
Faustino García Lozano, don
José Liria, don Ricardo Grande
Covián y don Federico Balbon-
tín, todos los cuales asistieron
al Congreso defendiendo en las
sesiones de trabajo sus puntos
de vista, mereciendo sus traba-
jos la felicitación de los ponen-
tes generales.

Además de esta colaboración
de tipo nacional, presentaron
trabajos los técnicos españoles
que a continuación se reseñan:
don Leopoldo de Parias, don
Antonio López Bustos, don Car-
los Gómez Moret, don Leovigil-
do Garrido Egido y don Enrique
Díaz Rato.

Las discusiones fueron inten-
sas y el tiempo escaso para po-
der profundizar en muchos de
los puntos planteados, por lo
que se consideró reiterarse al-
gunos temas en las próximas re-
uniones.

Durante la tarde del día 18 y
la mañana del 19 se celebró
una sección especial denomina-
da "Tipton", en honor del que
fue presidente de la Asociación,
en la que se trató del tema "Ele-
mentos requeridos para el buen
éxito en la agricultura de riego".
Dicha sección, que era la pri-
mera vez que se celebraba, te-
nía un gran interés por la forma
del planteamiento del tema. A
ella se presentaron quince tra-
bajos, entre los que hemos de
señalar los del técnico español
don Adolfo Virgili Guirao, del
Servicio de Extensión Agraría.

Como final del Congreso se
celebraron tres excursiones: la
primera, al área nordeste de Mé-
jico, para visitar varias zonas de
riego en terrenos egidales; la
segunda, a la zona norte ( cos-
ta del Pacífico), para visitar las

^U[iler rle
Exportadores tonelc^d^^s

Ecuador ... ... ... ... ... ... L242
Honduras ... ... ... ... ... 8 % 3
Nicaragua ... ... ... ... ... ... 500
Costa Rica ... ... ... ... ... 480
Taiwan ... ... ... ... ... ... 390
España (1) ... ... ... ... ... i60
Otms países ... ... ... ... ... 1.870

rYfiles de
hnportadores tonelctdas

EE. 1JU. de Norteamérica ... 1.6á7
Japón ... ... ... ... ... ... ... 640
República Federal Alemana. 555
Francia ... ... ... ... ... ... 445
Reino Unido ... ... ... ... ... 34%
Italia ... ... ... ... ... ... ... 322
España (2) ... ... ... ... ... 315
Otros países ... ... ... ... ... 1.241

(1) Salidas de las Is1as Canarias, in-
cluidos los envíos a la Península.

(2) Entradas en la Península proceden-
tes de Canarias.

La diferencia entre las esportaciones }^
las importaciones corresponde a mermas
durante e1 transporte.

VII Congreso de la Comisión Internacional
de Riegos y Drenajes - México

Durante los días 9 al 25 de
abril tuvo lugar en Méjico la
VII Reunión de la Comisión In-
ternacional de Riegos y Drena-
j es.

Dicho Congreso debía de des-
arrollarse en cuatro partes. En
la primera se presentaba a los
concursantes un simposio sobre
el uso de los computadores en
el estudio de diversos proble-
mas relativos a las redes de rie-
gos y drenajes.

Dicho simposio, que se des-
arrolló los días 10 y 11, tuvo un
gran interés por el campo que

abre esta nueva técnica en el
cálculo rápido de las redes de
riegos, presentándose al mismo
diez trabajos por técnicos de In-
glaterra, Méjico, India, Australia,
Estados Unidos, Suiza, Alema-
nia, Francia, U. R. S. S. e Israel.
Fue un primer contacto con es-
tas nuevas técnicas, que espe-
ramos en el futuro han de tener
una gran aplicación.

EI verdadero Congreso tuvo
lugar los días 14 a 17, y en di-
chas fechas se desarrollaron los
cuatro temas fundamentales del
Cong reso:
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grandes obras hidráulicas reali-
zadas para resolver los graves
problemas sociales allí plantea-
dos, y la tercera, a la zona sur
(Yuceta), para presentar los tra-
bajos de saneamiento de terre-
nos bajos y pantanosos y la so-
lución de los problemas plantea-
dos en la península de Yuceta
por la crisis del sisal. Todas es-
tas visitas fueron prolongadas
por conferencias técnicas, en
las que se planteaba el proble-
ma, se indicaba la solución
adoptada y se discutía ésta por
los visitantes.

Con independencia de estas
reuniones generales, el Comité
Español de Riegos y Drenajes
entregó a los asistentes una pu-
blicación preparada para tal re-
unión, en la que se recogía la
labor de regadíos realizada por
España, obra que mereció las

máximas felicitaciones por la
cuidada presentación, así como
el libro del veinticinco aniversa-
rio del Instituto Nacional de Co-
lonización, y fue presentada una
película y una serie de diaposi-
tivas sobre la utilización de ace-
quias semicirculares en el Plan
Badajoz.

La concurrencia al Congreso
fue verdaderamente excepcio-
nal, siendo el número de con-
gresistas el de 764, y 268 acom-
pañantes, de 39 países y 10 aso-
ciaciones internacionales.

Hemos de felicitar a la comi-
sión organizadora por la mara-
villosa preparación, así como el
local donde se celebraron las
reuniones ( Centro de Congre-
sos), en donde funciona con
perfección el sistema de traduc-
ción múltiple (español, francés,
inglés y ruso).

Tratamientos con helicópteros
para derretir la nieve

Una compañía americana de helicópteros est^ realizando tratamientos con el fin de

quitar la nieve en campos de manzanas del estado de Washington. El producto em-

pleado, Ilamado eGilsonite» , es de color negro y tíene un poder absorbente que ayuda

a la desaparición de la nieve, liberando a los árboles del peso de la misma y permi-

tiendo a los agricultores la entrada a sus huertos para efectuar los cuidados culturales

(poda y tratamientos contra plagas) en esta época de invierno

Nuevas formas de
contaminación del mar
La contau^inación de1 mar se agra-

va por la existencia de numerosas

tuberías que descargan en el mar, a

gran distancia cíe la costa, desper-

ciicios urbanos e industriales; aítn

son más frecuentes los casos en que

la evacuación de los desperdicios se

hace mediante barcos.

En ese sentido se expresó S. J.

Holt, de la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Agricultura y

h^ Alimentación ( F. A. O. ), hablan-

do a mediados del pasado mes de

abril ante el Consejo de Pesca de

dicha Organiración. Agregó que ca-

du día es mayor el peligro a yue es-

tán expuestas la fauna y la flora

marinas como consecuencia de la

descarga no reglamentada de gran-

des cantídades de sustancias tóxicas.

La contaminación es muy grave en

el mar Báltico, a causa de la escasu

hrofundidad de las aguas costet as,
y el Consejo Internacional para la

Exploración del Mar está llevando

a cabo un estudio que espera ter-
minar para el próximo octubre.

Delegados de diferentes países se

quejaron de diversas formas de con-

taminación. EI de España, por la

descarga de desechos radiactivos en

el Atlántico, entre la Península Ibé-

rica y las islas Azores; el de Nige-

ria, por los efectos de las explosio-

ties submarinas, en las prospeccio-

r^es petroleras, sobre los peces; el

del Reino Unido, por los plaguici-
das que, arrastrados por los ríos,

llegan al mar en cantidades crecien-

tes. «En realidad-resumió el doc-

tor Holt-, aumenta con mayor ra-

pidez el número de nuevas formas

de contaminación que nuestra capa-

cidad para obtener información so-

bre ellas.»

La F. A. O. reunirá a fines de

1970 una conferencia internacional

sobre contaminación del mar y sus

efectos sobre la pesca.
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Nuevo fumigador de precisión
Este nuevo apero, denomina-

do "Sprayro" -que aparece
en la fotografía trabajando so-
bre una superficie de hormigón

grado para que pueda seguir las
ondulaciones del terreno. EI
acoplamiento al tractor es muy
sencillo y rápido. Está concebi-

para demostrar su precisión en
la aplicación-, ha sido creado
por una firma británica para
convertir los fumigadores de cul-
tivos convencionales en unida-
des que trabajan a baja presión
entre surcos. EI "Sprayro" con-
siste en un bastidor de acero
con tres pulverizadores y seis
separadores para proteger las
plantas; el bastidor está abisa-

do para la aplicación de produc-
tos químicos contra las malas
hierbas entre surcos de cultivo
como semilla de hierba, crucífe-
ras, judías enanas y fresas. EI
"Sprayro" puede suministrarse
con cuatro pulverizadores o co-
mo unidad completa con depósi-
to montado en el tractor, bomba
y todos los instrumentos.

Se buscan nuevos usos para las
fibras duras

Los miembros del Grupo de la
F. A. O. para el Estudio de las
1~ibras Duras, reunidos en Roma a
mediados de abril, pidieron a A. H.
13oerma, Director general de la Or-
ganización, que ponga a su dispo-
sición fondos para crear un grupo
de trabajo yue examíne las posibi-
lidades de encontrar nuevos usos
para el henequén, sisal y abacá. Di-
chas fibras, cuya producción inte-
resa a una docena de países en vías
de desarrollo, tienen que hacer fren-
te a una creciente competencia por
parte de fibras artificiales.

Asistieron a la reunión del Gru-

po de Estudio representantes de
veintinueve países y de varias or-
ñanizaciones intergubernamentales y
privadas. Fueron informados de que
en 1968 no ganaron terreno las fí-
bras sintéticas sobre las naturales,
etl lo que respecta a los bramantes
para usos agrícolas, gracias al bajo
precio de las segundas. No ocurrió
lo mismo en otras formas de corde-
lería, e incluso para usos agrícolas
s^ibsiste la amenaza, sobre todo si se
opera una indebida alza de precios.

A petición de India, el Grupo de-
cidió incluir la fibra de coco en su
programa de trabajo.

Los elefantes del Extremo
Oriente exigen vacaciones

anuales
Saben perfectamente cuándo les

curresponde su mes de descanso los
elefantes que se utilizan para extraer
la madera cortada en los bosques
de Extremo Oriente, y cuando se
retrasa su «vacacíón» se niegan a
tcabajar y no dejan de hacer ruido
Lasta yue la consiguen, dice Harold
Rafter, experto forestal de la Or-
ganización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimenta-
ción ( F. A. O. ), que ha estado ase-
sc^rando al Gobierno de Ceilán du-
rante los últimos seis años en mate-
ria de aprovechamíento de los bos-
ques tropicales.

Ese y otros «lujos» necesarios pa-
ra mantener a los elefantes en su
pesado trabajo son causa de que
vayan siendo reemplazados por ma-
quinaria moderna en todo el Ex-
tremo Oriente. En realidad, ya han
sido superados, pues ni ellos mis-
mos pueden seguir los taladores a
ias zonas más impenetrables, que se
I,an empezado a explotar para ali-
mentar las sierras de banda, capa-
ces de aserrar cien toneladas diarias
de troncos.

Se usan ahora cables aéreos para
sacar los troncos de las partes más
inaccesibles. Más adelante, podero-
sas tractores los arrastran hasta car-
gaderos, en que se montan en ca-
miones. De hecho, los 300 elefan-
tes que quedan en Ceilán trabajan
ya sólo en bosques fácilmente acce-
sibles y no serán reemplazados cuan-
do se enfermen o mueran. Cabe de-
cir que la maquinaria moderna ha
Ilegado justo a tiempo, pues el nú-
mero de elefantes que quedan en la
isla en estado salvaje se ha reduci-
do tanto, que el Gobierno ha teni-
do que prohibir su caza y captura.

No deje de
leer los libros

taurinos de
Luis Fernán-
dez Salcedo
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Así
ve el empresario
el HARVESTOREI

Este revolucionario instrumento

de producción, utilizado para

granolado de mazorca de maíz,

puede ser amortizado al 100 °Io

en un año, en manos de un

hábil émpresario.

;!ntrrly.. r^rs^^r^^a^^^^ ^^^,

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

De Harvestore I_^ De riego por aspersión J_^ 1

NOMBRE: ^
^

DIRECCION: ^
/

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

^^^^^^^^^^^^^^^ na^^^^

MANNESMANN
^ ,;

^^i'^,^^.^^ Velázquez, 101, 2.° - Teléf. provisional 261 59 82- M A D R I D- 6

1i ^^\
^ ^ '

AGROTECNICA, S. A.
ASPERSION Y HARVESTORE

^



^ampos, cosechas ^---
:y nnercad4

Campaña cerealista 1969-70
En el "Boletín Oficial del Es-

tado" del día 3 de junio se pu-
blica el Decreto 999/1969, por
el que se regula la campaña ce-
realista 1969-70.

Con el fin de lograr los obje-
tivos fijados para el sector ce-
realista en el II Plan de Desarro-
Ilo Económico y Social, y de
acuerdo con los principios de la
Ley de creación del FORPPA,
de ajustar la producción a la
demanda, se considera conve-
niente insistir en las direct, ices
de política agraria ya estableci-
das en campañas anteriores.

En consecuencia, ^e mantie-
nen los incentivos orientados a
la ampliación de la producción
de cereales-pienso, en particu-
lar de ia de maíz y sorgo, así
como de forrajeras y pratenses,
neces^rrias para una mayor pro-
ducción de carne, principalmen-
te de vacuno.

La tipificación y precios del
trigo serán los mismos que ri-
gieron para la campaña anterior.

Los precios inicia;es de ca-
rantía a los que el Servicio Na-
cional de Cere^r'es adquirirá los
cereales-pienso de la cosecha
1969, que librement^ le ofrez-
can los agricu^tore^, serán los
siguientes:

Centeno ... ... 535 ptas/Qm.
Cebada ... 530 ptas/Qm.
Avena ... ... ... 515 ptas/Qm.
Maíz ... ... ... 555 ptas/Qm.
Sorgo ... ... ... 525 ptas/Qm.
Mijo ... ... ... 515 ptas/Om.

del de diciembre ha^ta mayo,
inclusive.

Los precios de garantía al
consumo, a los que venderá el
Servicio Nacional de Cereales
los cereales-pienso que adquie-
ra de los agricultores, serán los
siguientes:

Centeno ... ... 535 ptas/Qm.
Cebada ... 560 ptas/Qm.
Avena ... ... ... 545 ptas/Qm.
Maíz ... ... ... 605 ptas/Om.
Sorgo ... ... ... 575 ptas/Om.
Mijo ... ... ... 565 ptas/Qm.

EI Servicio Nacional de Ce-
reales podrá formalizar, en las
condiciones que, a su iniciativa
y previa propuesta del FORPPA,
apruebe el Ministerio de Agri-
cultura, conciertos con Entida-
des de comercialización, trans-
formado^ as y de consumo de ce-
reales, que actuarán como co a-
boradoias de dicho Organismo
para la adquisición del disponi-
ble ofertado por los agriculto-
res.

EI Comité Ejecutivo y Finan-
ciero del FORPPA propond á al
Gobierno el plan de liquidac'ó^^
de los excedentes de ce eales
que puedan producirse en la
campaña, comprendien ►o las

medidas financieras a tal efecto
necesarias. Las operaciones se-
rán realizadas por el Servicio
Nacional de Cereales.

Los precios del trigo de los
tipos I, II, III, IV y V y subtipos
correspondientes para la cam-
paña 1970-71 serán los mismos
que se regulan para la campa-
ña 1969-70.

Con el fin de fomentar la
siembra de variedades de trigos
duros del tipo II de la mejor ca-
lidad en sustitución de trigos de
otros tipos en las zonas y co-
marcas con medio más apropia-
do, los trigos de tipo II que cum-
plan las características que se
definan por el Servicio Nacional
de Cereales gozarán en la cam-
paña 1970-71 de las primas si-
guientes:

pts/Om.

Duros corrientes ... ... 24
Ambar Durum A-D-2 ... 52
Ambar Durum A-D-1 ... 77

Los precios iniciales de ga-
rantía a la producción, que re-
girán en la campaña 1970-1971
para las cosechas de 1970 de
centeno, cebada, avena, mijo y
sorgo, serán los mismos que en
la actual campaña.

EI precio inicial de garantía
de la producción ciel maíz para
la campaña 1970-1971 será de
570 pesetas/quintal métrico.

POR TIERRAS MANCHEOAS
SE TIENDF A ALINIEN"I'^^R LAS ACTiVIDAllLS C^ANADERAS

MOM^N"I"O ,DELICAl^O F.N LOS Nf^.GOCIOS DI;L V1N0

Dichos precios tendrán los in-
crementos mensu^r'es estableci-
dos en el Decreto 1084/1^68,
por lo que respecta al centeno,
cebada, avena y mijo.

Para el maíz y sorgo se fijan
los incrementos mensuales en
ia cuantía de cince pesetas por
quintal métrico y mes, a partir

Comu va anunciábamos en la cró-
nica del pasado mes, no hemos te-
n:do }^arvas en mayo. Ni parvas, ni
cosechadoras, ni trajines de siega,
r^ada. Llevamos una quincena de
retraso en relación con 1a climato-
logía v el costumbrismo, 5^ a{lá por
el 15 se íniciaron los primeros tra-
i^ajos dc recogida cle cereales. Ll.

tiempo no se ha querido mustrar
como corresponcíe en la mismísima
antesala del verano qeto, con sus
fuertes calores, que ya en años an-
teriores rayaran los cuarenta gra-
dos. En cste nueva campaña, en su
fase inicial, que es la siega, se ha
},uesto de manifiesto que no por
muchas aguas es año grande, en
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cuanto no ]lueva con tino. Ha Ilo-
vido mucho, pero a tontas y a lo-
cas, y hemos Ilevado el desengaño
que, después de defender la con-
veniencia de sembrar temprano, re-
sulte ahora que los acontecimien-
tos se han encargado de desvirtuar
lo que pudiéramos decir yue es cos-
tumbrismo. Lo temporal en los sem-
brados ha resultado pernicioso por
el eaceso de precipitaciones, yue lim-
piaron y lavaron de fertilizantes las
tierras scmbradas y yuedaron a eY-
E^ensas de los aires glaciales, de los
a!•reones precipitados de días alter-
nos dc calor v, m^ís que todo, por-
que muchas casillas de la espiga
han quedado vacías, porque las ocu-
pó en su día w^a gota de agua.

Aunque todavía es prematuro,
porque la bolsa de cereal no se en-
cuentra en funcionamiento para los
nuevos granos, informamos de los
precios que por acá rigen para los
pocos granos viejos que aí^n que-
cian. Es curioso rnnocer algunos de-
talles respecto al sisten^a empleado
en algunas transacciones, yue, sin
cara de ello, es un mercado negro
enmascarado que debía perseguirse
con mano dura. Presentamos el ca-
so del labrador que por las circuns-
tancias-muv corrientes por desgra-
cia-se encuentra sin dinero con el
eubvenir a la compra de algo de
1^ienso que le es precíso para sus
animales de trabajo, y recurre al
mercado con la pretensión de pedir
cebada al renuevo o prestado sim-
plementc Pues hien, estas operacio-
rer c1ai7^an a Dios cuando, al ir a
^^agar la cebada, se encuenn•a el
labrador que por una fanega de
cebada que le fue prestada tiene yue
abonar cn las proporciones de me-
dia fanega, tres cuartos de fanega
e incluso una fanega entera; es de-
cir, al ] 00 por 100. Lxiste el otro
caso de la cebada prestada, que si
cuando se pidió estaba a cinco pe-
setas, tiene que satisfacer, como mí-
nimo, dos reales en kilo. Este sís-
tema es más cahalleroso; pero el
del « renuevo» eyuivale al sistema
del trabuco y Despeñaperros, sin
comentarios.

Volviendo sobre las cotizaciones
de los cereales de pienso de la cam-
paña pasada, hemos cíe decir que la
cebada se encuentra por las cinco
pesetas el lcilo, al igual que la ave-
na, que se busca por ser pienso fres-
co. Los yeros y los chícharos que
quedan se están pagando, si es que

se encuentran, a 7,50 pesetas cl
]cilo, Las almortas, que ya estarán
bien viejas a estas alturas, se han
llegado a pagar a siete pesetas. Los
maíces mondados están sobre las
^,50, y algo más, y en zuro, en ma-
zorca, de lo poco que haya guarda-
do por ahí, se paga a cuatro pese-
tas el kilo.

De lentejas queda poco y es raro
encontrar algo. En este caso se pa-
^:an las lentejas pequeñas y algo su-
cias, propias para pienso, hasta seis
^>esctas. El sorgo, que ya se sicm-
bra mucho en este Mancha, se ha-
ga a cinco pesetas el kilo, y las v._-
:as, a seis pesetas. El panizo está
pa^;ándosc sobre las 10 pesetas, y
el triguillo, a cinco, y pasando a lo
comestible, humanamente hablando,
tenemos las judías blancas manche-
^;as, muy buenas por cierto, a pe-
sar de encontrarnos en estas fechas
tan avanzadas, que se han revalo-
rizad^ y se pagan a 20 pesetas, todo
lo contrario de lo que ocurre con
los garbanzos de estas tierras de
Fuenllana, Alhama, La Solana y her-
nancaballero y Malagón. No sahe-
mos porqué estarán tan clepreciados,
siendo, como son, tan tnagníficos de
cochura y buen comer; pero eí ca-
so es que se encuentran entre 10 v
12 pesetas el kílo y sin demanda
alguna. Es algo así como si tuvie-
ran sortilegio o maldición; pero yuc
van para abajo, sin posible conten^
ción. Es una verdadera pena.

En el aspecto ganacíero se vis-
lumbra una muy marcada intención
de transformar las explotaciones
agrícolas, incluyendo algo o mucho
de materia ganadera, supuesto quc
cstas mísmas fincas ticncn la facili-
dad de conseguir piensos de pepita
y forrajeros en un muv amplio plan
de autoabastecimiento. No pasará
mucho tiempo sin que la panorá-
mica manchega pase a otras activi-

dades tnenos conocidas que las usu^i-
les, aunque nu tutalmentc ignora-
das. Hay yue renova^rse o perercr,
pues la primacía que se le concedía
al viñedo va estando muy merma-
da. Este nuevo cultivo asociado, el
cerealista-ganadero, gozará del total
apoyo estatal, mientras que los asun-
tos de vino está de siempre catalo-
gados como segundones o menos, y
esto que se pretende tienc muy am-
pios horizontes. I?n los asuntos dcl
vino todo ticnc aprovcchamicnto;
^^cro en la ganadería ocut•re otro
t<^nto: quc sc aprovechan todos los
residuos. Carnc, Icchc, hucvos, lana,
c^ueso, manteyuillx, piclcs, fcrtílizan-
tes; toda una sccucla dc aprovccha-
niicntos que valcn mucho; cuartos.

Y como es forzoso comentar los
neoocios del vino-si es que se puc-
de decir que es negocio-, pasamos
a ellos diciendo que: «^Qué hubie-
ra sido de los precios del vino si
,io hubiera sido por la férrca acti
t ud dc la poca propiedad yue va
quedando?» Poryue está demosu•a-
do que con precios oscidantes se per-
judica todo el mundo que acttía cn
la tela de araña del tin^;lado del vi-
no. Desde luego que cl año viní-
cola ha sido dc lo más malo yue
sc haya conocido, y todo ha sido
pot• eso que antes comentábamos,
porque no se cncuentra csc apoyu
yue el negocio reyuiere. Si del vino
dependen ocho o dicz millones dc
almas, justo y dc ley es yue se so-
ccrra a este sector sin tener en
cucnta su naturaleza. I^Iay yue sal-
^;ar ruinas y cvitar el paro, y, por
desgracia, La Manch^i sahc mucho
de eso, aunquc no lo cxtcrioricc. Los
iie^;^ocios del vino atraviesan un mo-
mcnto muy dclicado }^ hay yue
rcharles un caho para que no sc aho-
z;uen. Hágasc el mila^;ro y venga dc
dunde ven^;a.-Melchor Díaz-Pinés
Pinés.

D. Joime Nosti Nava, Se^retario Generol Té^ni^o
del Ministerio de Agri^ultura

En el Consejo de Ministros del día 20 de junio fue nombrado secretario

general técnico del Ministerio de Agricultura don Jaime Nosti Nava. AGRI-

CTIL,TURA se complace en felícitar a yuien durante muchos años ha sido

colaborador de nuestra revista, llevando la sección fija «Los mercados de

patatas», interviniendo asimismo en otras secciones y demostrando su pro-

fundo conocimiento de los problemas de la agricultura.
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La situación de los mercados
(INFORMACION llEL MINISTERIO DE AGRICUL'[`URA)

GANADO Y CARNE

Sernana del 2 a! 7

La situación de los pastos conti-

nuó siendo buena en la generalidad

de las reciones. No obstante, en al-
^unas zonas, como Andalucía Occi-

ciental y Baja Extremadura, el apro-

vechamicnto de hierbas está dando

a su fin, por lo que aumentó con-
siderablemente la oferta de ganado

yue se alimenta de pasto, especial-

rnente el vacuno, con tendencia <i

la baja en sus precios.

En ovino, mientras que en unas

zonas los precios en producción con-

tinuaron flojos, cn otras se presentó

rma tendencia al alza motivada por

unas menores existencias de corde-

ros en el c.ampo. En mataderos mu-

nicipales, las ventas Eueron nume-

rosas, con aumentos respecto a la

scmana anterior; las cotizaciones

fc^eron estables en Barcelona y otras

hlazas de menos importancia; recen-

tales y pascuales wvieron mejor

mercado en Madrid, con ganancias

de alguna consideración después de

los bajos niveles alcanzados en an-

teriores semanas; Zaragoza, junto a

unas ventas más elevacías, presentó

precios también m^ís altos. EI ca-

brito pascual presentcí bajas en la

mayoría de los mataderos.

En porcino existió cierta anima-

ción para el ganado de vida; pero

con la demanda muy precavida por

miedo a la peste porcina con la lle-

I;ada del calor. Los primales en Ex-

tremadura cotiz<^ron entre 420 v

-1-I0 pesetas la arroba. En cerdo ce-

hado, buena clemanda, que ocasio-

na firmeza en las cotizaciunes }^ ten-

dencia al alza, produciéndose recu-

peraciones en los precios de Bar-

celona, Murcia y Valencia, princi-

E^almente.

En aves, durante la semana, fue-

de junio de 1969

ron reaccionando los mercados, tan-
to de producción como de consu-

mo. En Mollet ( Barcelona ), la ofer-

t., fuc menor, debido a la suspen-

sión de la crianza de pollos por al-

^unas granjas efcctuadas semanas

atrás v la demanda fue ligeramente

mejor. En el mercado mayorista de

Madrid también se registró el pri-

mer día de mercado un alza, que se

mantuvo durante la semana, entre

tres y cinco pesetas en kilo para el

pollo.

Precios en mataderos frigoríficos

IPES ^, MERIDA ( Badajor ) :

Terneras 76,00-82,00 ptas.^kg. canal
^ñojos. . . 70,00-75,00 -
Erales .. 63,00-66,00 -
Toros ... 62,00-64,00 -
Vacas ... 53 00-55 00 --
Erales ...

, ,
63,00-66,00 -

!^orderos 16,00-17,00 ptas.^libra vivo

FI^ i(;S ^. LUGO:

^I'erneras:

canal 82- 90 I<gs. ... 98,00 ptas.^kg. canal
canal ^J1-100 Icgs. ... 98,00 -
canal 101-110 kgs. .. 97,00
cana^ 111-120 kgs. ... 96,00 -
canal 121-135 lc^s. ... 95.00 -
canal I36-150 k^.;s. ... 93,00 -
canal 151-I65 kl;s. ... 92,00 -
canal 166-7 80 lc^s. . . 90,00 -
canal 181-200 Icl;s. .. 87,00 -
canal m<ís dc 200 kg^. . Precios ^i convenir

Taro^ ... .
Novillos ...
Buev^-s ... .

^^acaS:

54,00-62,00
55,00-62,50
53,00-58,00

-- F.xtra ... ... ... ... ... ... . ... 5^#,00-58,00
- Primera ... ... ... . ... ... ... 50,50-53,50
- Segunda ... ... ... ... ... ... ... 48,00-50,00
- Tercera ... ... ... .. ... .. ... 45,00-47,50

Para las termeras. los precios indicados son los máximos.

POK?ZI?".O ( Pontevedra ) :

V<,cas:

... ... . ...- - Extr^z ... ... ... ... 56,50-59,00
- - De primera ... ... .. . .. 53,00-55,00... . . .
-- De segunda ... ... .. ... ... ... 50,50-52,50
--- De tercera ... ... ... ... ... ... 47,50-50,00
Bueyes ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55,00-59,00
Toros ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5^,00-61,00
í^lovillos ... ... ... ... . . ... 55,00-62,50
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'1'crneras:

80-100 kgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,00 -
101-I t0 kgs . ... ... ... ... ... ... 97,00 -
111-120 kgs . .. ... .. ... ... ... 95,00 -
121-1 i0 kgs . ... ... ... ... ... ... 93,00 -
31-140 kgs . ... ... ... ... .. ... 92,00 -
141-150 kgs . ... ... ... ... ... ... 91,00 -
más de 150 k^;s . ... .. ... ... ... Precios a convenir

r;erdos blancos selectos:

- 60-8^J lcgs ... ... ... . . ... ... ... 48,00
Para las termeras, los precios in^li^:ados son los máKimos.

C. A. V. T R( Alcalá de Gu^Gduita, Sevilla):

Tcrneras ... ... ... ... . . ... ... ...
Añojos ... ... ... ... ... ... ... ... ...
^ltreros ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Novillos ... ... ... ... ... ... ... ...
Erales ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Vacas ... ... ... ... ... . ... ... ...
^:.urderos ... ... ... ... ... ... ... ...

72,00-82,00
70,00-78,00
65,00-70,00
61,00-66,00
65,00-75,00
50,00-55,00

85,00

Cerdos:

-- I3lancc ... ... ... ... ... ... .. ... 45,00-53,00

C R A. M. S. A. ( Ciudad Rndrigo, Salamanca ):

Corderos ... ... ... ...
Terneras pequeñas ... ..
Terneras trrandes ... ...
Añojos selectos ... ...
Nuvíllos ... ... ... ...
Vacas ... ... ... ... ...

82,00-85,00
87,00-93,00
82,00-88,00
81,00-87,00
68,00-74,00
54,00-60,00

PRUTAS Y 1^®RTALIZAS

Semana del 2 a1 8

El retraso vegetativo a causa de
las bajas temperaturas y el mal tiem-
po se ha mantenido durante la se-
n^ana; de ahí que las existencias dis-
ponibles de frutas y hortalizas si-
gan síendo pequeñas y se manten-
€;a el mercado con oferta media en
algunas especies; además, Ivs pro-
ductos se estropean sin alcanzar el
punto de recolección, produciéndose
mermas, además del retraso señala-
do anteriormente.

En los mercados de consumo, las
entradas crecen lentamente y no con
carácter general, con una demanda
moderadamente activa y precios,
:amque a la haja, en grado menor
al que cahría esperar.

El incremento de oferta debe ace-
lerarse en las próximas semanas,
cquilibrando los mercados a niveles
de precios sustancialmente más ba-
ios.

de junio de 1969

3 ^ortalizas

Lo avanzado de la estación hace
aue la recogida de hortalizas se ex-
tienda a toda la Península, pero sín
alcanzar las cifras previsibles debi-
do al mal tiempo.

Prácticatnente, todas las especies
bajan en los mercados de produc-
cíón, destacando pepinos y pimien-
tos y, en menor escala, guisantes,
habas y tomates. En otras, como es-
párragos, judías verdes }^ alcachofas,
el ritmo de recogida no se puede
mantener y los precios han subido
ligeramente, presivnados en algunos
casvs por la demanda de las conser-
veras.

En ajos y cebollas se aprecia ma-
vor firmeza que en semanas anterio-
res; continúa activamente la siem-
bta de patatas, con las existencias
de semilla precintada agotadas y uti-

tizándosc cn muchos c:tsos scmilla
^in garantía.

La patata tcmprana ha bajadu cn
t,iuchos mercados, mientras la de-
manda mengua en su interés. El
buen estado vegetativo de las plan-
t::ciones hace supvner que la ofer-
ta seguirá creciendo más adelantc.

Los mercados consumidores sc
muestran, en conjunto, bicn abas-
tecidos, sin haberse producido de
momento las situacioncs de satura-
ción propias de la épocu en otros
años.

Destacan por sus hajas en los pre-
cios las cebollas, habas, patatas, pe-
pinos y pimientos, mientras suben
ias alcachof.as, esp.írragos, guisantes
y tomates.

I^rutas

Las transacciones en naranjas tar-
días tienen cada vez menor impor-
tancia, habiendo dísminuído también
l.^s de tempranas para la próxima
cosecha, una vez quc los almacenis-
tas han cubierto sus primeras nece-
sidades.

El limón mantiene su firme ten-
dencia alcista de la satnana pasada.
En fruta de verano, los albaricoques
ofrecen gran firmeza de cvtizaciones,
incluso con apuntes alcistas, al cvn-
fírmarse lo escaso de la cosecha.

Las cerezas y fresones mantienen
sus precios altos, habiéndose produ-
c^do daños por las lluvias.

Se está iniciando la campai^^^ dc
mclocotón v ciruela. "I'ambií^n con
buenos auspicios se anuncia la de
pera dc verxno. Las informacivnes
dc zonas dc producción senalan co-
secha escasa cíe fruta de pepita, sin
yue de momcnto se registren tcan-
sacciones de importancia.

Los mercados consumidores pre-
sentan oferta escasa y ciemanda bas-
tante activa; aquélla queda reduci-
da a manzanas y naranjas con pre-
cíos firmes v alzas en algunos ca-
sos, como manzana verde doncella
y golden. La oferta de nísperos per-
manece esrable, mientras que la de
fresón y alharicoque crece m^iy lcn-
ramente, manteniéndose los niveles
altvs de precios.

Los primeros melocotones de v:r
riedades precoces han tenido ex_•e-
lente acogida y precios altos debido
a la escasa oferta de otras frutas.
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Mercado Central de Legazpi (Precios de mayorista

17 cie junio de 1968

Acelgas ... ... ...
A jos ... ... ... ...
Alcachofas ... ...
(;ebollas... ... ...
Espárragos jardín
Íudías vcides ...
I_,echugas ... ...
Patata nucva ...

.
cpmo ... ... ...

Toma[e... ... ...
Albaricoyue ...
(;ereza ... ... ...
Ciruela ... ... ...
Presa ... ... ...

Ptas./I<g.

3 a 8
5a25
7 a 12
2 a ^

22 a 25
10 a 19
2 a 7
5 a 6,5
6 a 9
5 a 15
6a22
10 a 15
15 a 25

75

a detallista)

Ptas./kg.

E-resón . . . . . . . . . . . . . . . 8 a 1 ^
l,imones ... ... ... ... 7 a 17
iVlanzanas starlcing... ... 15 a 35
- golden ... ... ... 15 a 30
- reineta ... ... ... 10 a 30
-- verde doncella ... 10 a 32
Melocotones ... ... ... 16 a 30
Naranjas verna ... ... 8 a 15
- Valencia late ... ... 10 a 20
- orihuela ... ... ... 7 a 16
Pera castell ... ... ... 17 a 30
- de agua ... ... ... 15 a 45
-- San Tuan ... ... ... 10 a 22

GRASA^ Y ACEITES

Semana del 2 al 7 de junio de 1969

La nota m^ís sobresaliente del
rnercado continúa siendo la firme-
za de la oferta, y ello pese a que
la demanda no contribuye lo más
rnínimo en el mantenimiento de tal
postura, puesto que la presión ejer-
cida por la misma es prácticamente
r,ula. Esta coyunrura, como es lógi-
co, seílo se justifica por el respaldo
cíe Comisaría, apoyo que de por sí
eolo basta para muntener los pre-
cios del mercado libre a unos lími-
tes que, de no mediar el de garan-
tía, se vendrían irremisiblemente
abajo.

Esta es, pues, la situación del
mercado. Nada nueva, por supues-
to, ya que, salvo en los albores de
campaña, la calma ha sido denomi-
nador común en la mayoría de ]as
zonas productoras v de consumo.

sistidc'^ de contratar las cscasas pac-
tidas que se ofrecen y sí, en cam-
bio, han dirigido sus compras hacia
los olujos refinados, que al gozar
dc mayor demanda se han revalori-
zado.

No hacemos referencia a las pe-
culiaridades de las diversas zonas
porductoras porque, en realidad, nu
existen. Tanto la producción como
el consumo se caracterizan por la
nlonotonía, por un quehacer di^u-io
n^ínimo.

En cuanto al mercado de la arci-
tuna de verdeo, tan scílo queremos
l;untualizar sobre su tónica actual:
r.tlma. No obstante, esperamos que,
pasadas unas fechas, cuando ya se
conozcan con mayor certeza las po-
^ilibídades de cosecha, el mismo ad-
quirirá una mayor consistencia. En

El otro mercado aceitero, el de la página dedicada a este mercado
semillas, presenta una tónica dis- encontrará nuestro lector una sín-
tinta, puesto que la oferta es pe- tesis de la situación actual y una re-
yueiiísima _v sale al mercado con seña de precios, tanto de entama-
precios muy elevados, hata tal pun- dos como de clasificados.
to que muchos compradores han de-

Situación comparativa de los mercados en zonas de producción

3I. sta 1. Hasta 1.5° Hasta 3°

N^vel ^_íe protección C.A.T. 36,20 35,70 • 34,20
Sevill,^ .. ... ... ... ... 36,00 -- 0,20 35,50 - 0,20 3-1,25 + 0,05
M,ílar=.^ .. ... ... ... ... 35.5t^ - 0,70 35,00 0,70 3-},OU - 0,20
Grun:^.ia ... ... ... ... ... 35,80 -- 0,^(l 35,30 --(l,^}0 3^},10 -0,10
Cc^rdnha ... ... ... ... ... 35,R0 -O,-I^0 35,30 - 0,^}0 3^},20 =
Jac^n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 S0 - 0,-10 35,50 - U,20 3^},50 -}- 0,30

CEREALES, LFGUMINOSAS
Y PIENSOS

Semana del 2 al 7 dc junio de 1969

Arroz

AI seguir acusanelu mucha floje-
dad los subproductos y existir gran
interés en no desprenderse de ellos,
se reforzaron liberamente los pre-
cíos del blanco; no obstante, se opc-
ra poco. Las existencias siguen sien-
do consíderables y los precios son
prácticamente nominales. Los rema-
nentes de cáscara, en su mayoría de
producto de buen rendimiento, no
se ceden por debajo de los límites
reseñados. En general, la actividad
rnmercial es reducida v el merca-
do del arroz persiste en su ya ha-
hitaal flojedad.

I eguminosas de alimentación
humana

Se sostienen las alubias, porque
el escaso consumo absorbe fácilmen-
te los pequeños «stocks» disponi-
bles. Se reafirmaron los garbanzos
en Lonja de Valencia, si bien las
transacciones son mínimas, limitán-
dose los compradores a reponer al-
guntas faltas. En Andalucía se sos-
tienen los precios, mientras que en
determinadas zonas salmantinas se
están utilizando los excedentcs in-
vendibles, como pienso para el ga-
^;ado. L,as habas comestibles se man-
t:enen en Valencia con regular de-
manda. El mercado de las lentejas,
al no quedar en algunas zonas dis-
ponibilidades de tamaños medianos
}^ ser insuficientes las de calibres
grandes para enlazar con la próxi-
n^a cosecha, se ha reforzado consi-
derablemente en Lonja de Valencia,
donde los precios no llegaron a dis-
pararse por mostrarse la demanda
particularmente activa.

Cereales y leguminosas pienso

En alpiste, situación análoga a l^i
semana anterior. Continúa sosteni-
do el maíz de importación con arri-
bos ret;ulares y muy firme el na-
cional por sus escasas existencias.
Poca actividad compradora en ave
na y progresiva flojedad en cebada.
Como está empezando a llegar pra
ci-t,cto de las nuevas cosechas, la si-
tuacic'in podría agravarse rápidamen-
te si la demanda no se reccipera en
ias próximas scmanas.
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DD. FSTADO
l'onceutrución p:trcelaria

Ordenes del Miuisterio de Agrictiltu-

ra por la que se aprueban los planes cle

mejoras territoriales y obras de las zo-

ttas de couceutracióti parcelaria de Vi-

Ilarejo del Espartal (Cuenca) (xB. O.» 28

mayo 1969 ), Melgar de Tera ( Zamora ),

Solveiro-Pitieiro Seca (Orense) («B. O.»

3 junio 1969), Miño de San Esteban

lSoria), Silanes IBurgosl, Baquedaxlo-

Gollano-Artaza lNavarra), Doming^o Pé-

rciErustcs ITolcdol f«B. O.» 7 junio

1969), Pozo Lorente IAlbacete) («Bole-

tíu Oficial» 9 junio 1969).

Decretcs del Ministerio de Agriculttt-

ra por los que se declaran cle utilidad

pública las concentraciones parcelarias

de las ronas d° Jcícan^ (Alaval. Moraza

Portillo de Busto (Burgos). Castrofuer-

te, Corbillos de los Oteros, F'uentes de

Carbajal, Quintana clel Monte (León).

Rasines ISautander). Honta.nares de

Eresma, Labajos, Moraleja, Roda de Eres-

ma, Torrecilla del Pinar (Segovia), Irue-

cha. La Muela, Navafría la L:aua, Villa-

seca de Arciel ISoria), Calera y Chozas

IToledo), Ataquines, Casasola de Avión.

Peñafiel (Valladolid), Calzadilla de Tera,.

Navianos de Valverde, San Martín de

Valderaduey (Zamora) («B. O.» 3 ju-

nio 1969).

trial Ag_•ar`a a uua a!mazara en Villa-

nueva del A_rzobispo (Jaén), ampliación

de fábrica cle conservas en Don Benito

(Badajoz) («B. O.» 7 mayo 1969), am-

pliacicín cle almazara en Torredelcampo

lJaéu) («B. O.» 9 mayo 1969), amplia-

c`ón de fábrica de aderem de aceltunas

clc Almendralejo i Badajoz) l«B. O.» 1J

mayo 1969).

Ordettes ciel Mittisterio de AKricultura

por la que se declaraat emplazados en

^.ector industrial aKrario cle interés pre-

icrente una planta de dcshidratación

c!e productos agrícolas cu Lorqtú (Mttr-

cia) i«B. O.» 8 mayo 1969), industria

cir fabricación de quesos ett Jará.iz de la

Vera ICáceres), traslado y ampliación

de industria láctea en Oviedo (capital)
(«B. O.» 10 Mayo 1969), ampliación de

fábrica de sidra y derivados de manza-

na en Villaviciosa (Oviedo), planta de

deshidratación de productos vegetales
a instalar en San Pedro del Pinatar

IMurcia) («B. O.» 31 mayo 1969).

Ordeti del Ministerio de Agricultura

cle 7 mayo sobre instalación o amplia-

ción de industrias agrarias en comar-

cas de ordenación rural («B. O.» 13

mayo 1969 ) .

Rxpor[ación

^"ías pecuarlac

Ordenes del Ministerio de Agricultura

por las que se apruebatt las clasifica-

ciones de las vías pecuarias existentes en

los términos municipales de María (Al-

mería), Nuez de Ebro (Zaragoza), Be-

nalúa de las Villas, Gualchos (Grana-

da), Alconchel de Ariza (Zaragoza), Hué-

tor-Santillán (Granada) («B. O.» 7 ma-

yo 1969), Barbajad (Soria), Alcorcón

(Madrid) 1«B. O.» 8 Mayo 1969), San-

tas Martas (León), Cubillas de Santa

Marta ( Valladolid 1. Col:ado Hermoso

(Segovia), Campotejar fGranada) («Bo-

letín Oficíal» 9 mayo 1989), Padul IGra-

nada), Santa Olalla lToledo) («B. O.» 17

mayo 1969), Huéscar (Granada) «Boletítt

Oficial» 19 mayo 1969), Sorbas (Alme-

ría), Huerta de Arriba Burgros), Villa-

mayor de Santiago lCuenca) («(B. 0.+^

21 mayo 1969 ) .

lu^lu^lria^. aE;rnriu^5

Ordenes de] Miuisterio de Agriculttu•a

por las que se declaran emplazadas en

zo^ia de Preferente LocalizaCión IuaU^-

Orden de la Presidencia del Gobierno
de 10 abril por la que se concede la
Carta de Exportador al sector de con-
servas de albaricoque ( «B. O.» 7 mayo
1969).

Orden del Ministerio de Comercio de
10 abril por la que se crea el Registro
Especial de Exportadores de Conservas
de Albaricoque («B. O.» 7 mayo 1969 ).

Plal;as del campo

Resolución de la D. G. de Agrict!'-
tnra por ]a que se adoptan medicas c!e

clefettsa eoutra el esearabajo cle la 1 a-
tata en la provincia de Valencia («Bol^°-
t.ín Oficial» 9 mayo 1969).

Resolución de la D. G. de Agricultura
por la que se dan normas para la lucha
contra la cítscuta en la campaña 1969
1«B. O. 13 mayo 1969.

('ou^^ercaelírn de vuelos

Ordenes del Minlsterio de AgrictUtura

po las que se aprueban los Planes dc

c, n>crvaci^in de Suelos de los términ-5

inw^icipales de Castillejo del Romeral

(Cuenca) y Centenera de] Campo (So-

ria) («B. O.» 10 mayo 1969).

1'reiuios

Orden del Ministerio de Agricultura

de 13 mayo 1969 sobre concesión cle

premios nacionales establecidos por el

Departamento (« B. O.» 20 mayo 1969 ).

Orden del Ministerio de AKriculturn

de 13 mayo 1969 por la que se convo^:L

un concurso de trabajos sobre tema,

agrícola5, forestales y pecuaríos parn

coucesiótt de los premios establecidos

por este Ministerio («B. O.» 20 mayo

1969).

Reproduclorr.^

Orden del Mittisterio de AKricultura

de 'l mayo 1969 por lit que se regtdat ]:t

cotlcesióu de] título de Reproductor Yru-

bado y el desarrollo de las prucbrt5 dc

descendencia 1«B_ O.» 23 mayo 19ti9).

Keses de Iidia

Resolución de la D. G. de Ganaderíat

por la que se determina la puesta en

funciouamiento del ReKistro de Naci-

miento de Reses de Lldia («B. O.» 23

mayo 1969 ) .

1'n'.vt:tiuos

Ordeu del Minísterio cle Haeiencla de

22 mayo 1969 sobre preferencia ett ]a

concesióu de préstamos a los agriculto-

res damnificados por las heladas en va-

rias proviucias («B. O.» 26 mayo 1969).

1'lagas del campo

Resolución de la D. G. de Agricultura

por la qtle se dau nornlas para la lucha

contra diversas plagas del algodón en

la campaña 1969; 70 («B. O.» 29 mayo

1969).

Leche

Ordeu de la Presideucia ciel Ciobic:r-

no por la que se establece el régitnen

de obligatoriedad de higienizaciót^t de la

leche destinada al abastecimieuto pítbli-

co en Lebrija„ La Campaua y Lora c:el

Río, en la provincia de Sevilla («Boletín

Oticial» 29 mayo 1969).

Catnpafut cerealfaa

Decreto 999/1969, de 'L9 de rrta,yo, del

Ministerio de Agricultura, por el que

se regula la campafta cerealista 1969-70

(«B. O.» 3 juuio 1969).

Plam•ti c•oordinados de obran

nrden cle la Yresiclencía del Gobierno
cle 8 utayo 1969 por la qtte se aprucba

el Ylan Coordinado de Obras de la zona
rcgable por el canal de `l,ítjar ( Baclajozl

(«B. O.» 4 junio 1969).
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Valoracicín de un vergel frutal p'aTrtado por un
arrendatario.

D. Francisco Enfedaque Vallespín. Granja Flo-
rencia. Apartado 51. Zamora.

Un señor tomó en arriendo una parcela de
tierra de regadío desprovista de árbo/es y de-
dicada al cu/tivo genera/ y normal.

Con plena autorización del dueño de /a tie-
rra, e/ arrendatario, previa preparación de rie-
gos y tierra, p/antó un horta/ de 580 pera/es
(de ellos, 110 de tallo alto).

A los cinco años de plantados, el dueño de
la tierra /a vsnde a un ajeno. Y ahora pregun-
to: ^Cuánto tiempo tiene derecho a la explo-
tación de este hortal el arrendatario y dueño
de /as p/antas, teniendo en cuenta que son
a todo viento, ciclo muy tardio, variedad se-
lecta, muy cotizado su fruto y de larga vida
la planta?

^Qué precio tiene por unidad cada planta
en gran vigor, tallo alto, quinto año de forma-
ción y de /as caracteristicas reseñadas?

^Qué precio la misma variedad en tallo ba-
%o, en primer año de producción, y qué pre-
cio 50 pera/es tallo bajo, en 50 variedades,
dedicados a muestrario para elección de
p/antas y fruto los futuros compradores para
repob/ar?

Como pueden comprender, es una peque-
ña explotación hortícola.

Sólo la interpretación de la voluntad de las par-
tes en el momento de realizar la plantación puede
ser tenido en cuenta a este respecto.

^Qué entiende el consultante por "plena autori-
zación" del propietario?

Es de suponer que al realizar la p;antación fru-
tal, el dueño del terreno autorizaría expresamente
la mejora y fijaría sus condiciones de conformidad
con el arrendatario plantador.

Si no existe tal convenio, parece habrán de aca-
tarse las cláusulas que figuren en el primitivo con-
trato de arrendamiento.

EI hecho de que se trate de árboles a todo vien-
to, ciclo tardío, etc., sólo tiene importancia si se
pactó expresamente que los derechos del arren-
datario sobre la plantación tendrían vigencia du-
rante un espacio de tiempo equivalente a la vida
económica de los árboles que la constituyen.

En tal caso, si bien el consuitante no hace refe-
rencia más que a la especie (peral), omitiendo e',
patrón, la longevidad de perales en plantaciones
adecuadamente planteadas y conducidas a todo
viento puede calcularse en unos cincuenia a cin-

cuenta y cinco años sobre patrón membrillero, y
en unos sesenta a sesenta y cinco sobre patrón
franco.

Es muy difícil valorar un vergel frutal por unos
datos tan incompletos como la especie a que per-
tenecen sus árboles y si éstos están formados a
tallo alto o bajo.

No dice el consultante la variedad de peral de
que se trata, ni el patrón o patrones sobre los que
está injertada, ni las distancias de plantación de
los árboles de los diferentes tipos, ni si están dis-
puestos intercalados unos y otros o separados, etc.

Todos estos datos, y aun otros muchos, como
previsión de polinizadores si la variedad los re-
quiere profundidad de plantación de los árbo'es,
etcétera, pueden tener importancia vital, pues cual-
quier error de planteamiento es suficiente para
comprometer el futuro económico del vergel.

Etectivamente, la adop^ión de distancias de
plantación insuficientes o excesivas, la disposición
de los árboles de modo poco racional capaz de en-
carecer todas las operaciones de cultivo, la combi-
nación en las mismas parcelas de árboles de dife-
rentes vigores que hacen difícil la determinación
del momento de Ilevar a cabo los arranques pro-
gresivos, la omisión de polinizadores en p'antacio-
nes de variedades autoestériles como Aqua de
Aranjuez, la plantación profunda que puede pro-
vocar el franqueamiento de los árbo;es y hacer in-
adecuadas las distancias de plantación adoptadas
en principio, etc., son causas más que suficientes
para atentar contra la viabi9idad misma de los ver-
ge^es frutales y, en consecuencia, de ineludib!e es-
timación a la hora de Ilevar a cabo la valoración
de los mismos.

Considerando, no obstante, se trata, en este
caso, de una plantación planteada y conducida con
suficientes previsiones técnicas y que su desarrollo
y porvenir económico sean medios, puede valorar-
se del siguiente modo:

Perales de tallo alto sobre patrón membrillero
plantados a 7 x 7 m., es decir, a densidad de unos
200 árboles por hectáreas y en su quinto año de
vida, puede considerarse están en el momento mis-
mo de pasar a ser rentables, pues se ha invertido
en ellos todo lo necesario para alcanzar su entra-
da en fructificación, sin haber comenzado a pro-
ducir beneficios.

Las inversíones Ilevadas a cabo en este momen-
to económico de los vergeles fruta1es reciben el
nombre de "Capital plantación" o"Capital de crea-
ción" de los mismos.

Un vergel del tipo arriba descr^to supcre rea i-
zar para alcanzar ese momento. inc uyendo tedos
!os gastos, con sus con espondient^s inte. e^e^, et-
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cétera, inversiones por hectárea de unas 120.000
pesetas.

Por tanto, el valor de cada árbol ( unos 200 por
hectárea) puede calcularse en

120.000,00
= 600 ptas.

200

En relación a los árboles de tallo bajo de varie-
dad comercial pueden hacerse las mismas consi-
deraciones que en el caso anterior, con la sola sal-
vedad de que en esta ocasión, para calcu!ar su
valor actual, se hace preciso descontar la prima
anual de amortización del Ilamado "capital de crea-
ción" correspondiente a su primer año de cosecha.

EI "capital de creación" de un vergel de perales
formados en tallo bajo, sobre patrón membrillero,
a 2 x 4 m., con 1.250 árboles por hectárea, puede
calcularse en unas 280.000 pesetas.

EI valor de cada árbol en el momento de alcan-
zar su entrada en fructificación, en su 4.^^ año de
vida, puede, en consecuencia, cifrarse en

280.000, 00
= 224 ptas.

1.250

Teniendo en cuenta que la longevidad de una
plantación de este tipo puede cifrarse en unos
treinta años, y el período de plena producción de
la misma, durante el que debe amortizarse su "ca-
pital de creación", en unos veinte años, resulta
que, en este caso, la prima anual de amortización
de 280.000 pesetas en ese lapso de tiempo, al
4 por 100, es de unas 20.000 pesetas por hectárea.
Esta cantidad representa una prima de amortiza-
ción por árbol (1.250 en la hectárea) de 16 pesetas.

EI precio actual de cada árbol en tallo bajo es,
por tanto, de

224 - 16 = 208 ptas.

La valoración de los 50 árboles destinados a ex-
perimentación es mucho más difícii, pues, en la
práctica, su utilidad puede ser nula o, por el contra-
rio, inapreciable.

Criterio aceptable en una valoración puede ser
el de fijarles un valor equivalente al 50 por 100 del
calculado para los árboles en tallo bajo de la varie-
dad comercial, considerando para ello que un ele-
vado número de éstos se ha de comportar deficien-
temente por encontrarse desplazado de su área óp-
tima de cultivo y, asimismo, que de un árbol por v^i-
riedad es muy difícil obtener una estimación de su
futuro comportamiento valedera a nivel experi-
mental.

Como ampliación de las bases de las anteriores
valoraciones, me permito señalar mi trabajo Eco-
nomía de la producción frutal. Costes, rendimien-
tos, cooperativismo. E. E. Aula Dei, Zaragoza, 359
pág i nas.

Rafael Cambra
5. -t h Dr. en D^^r^^C1^0

Establo r^ara :>II novillati de engorde cou alm^cén
de heno ^^ pienso.

D. Antonio Otín Arruebo. Castillo de Leres
( Huesca ) .

Como suscriptor a /a revista, les ruego ten-
gan la amabilidad de facilitarme p/anos para
la construcción de un cebadero de terneros
con capacidad para unas 50 cabezas, par-
tiendo del destete, unos cinco-seis meses,
hasta convertirlos en novillos para el sacri-
ficio.

Creo, salvo su mejor opinión en contra, que
lo más adecuado para este fin es un tipo de
establo c/ásico, plaza fija con amarre, y no /a
estabulación libre. Dispongo de agua corrien-
te para dotar de bebederos en la misma pla-
za, y en este caso deseo saber el tipo de be-
bedero más adecuado, para agua con poca
presión. Respecto a la evacuación de excre-
mentos, supongo hay alguna innovación que
no sea muy costosa y que facilite esa ingrata
tarea. Esta nave-cebadero deberá estar dota-
da de un almacén de piensos y henos parale-
lo al comedero o comederos, con máxima fa-
cilidad de suministro; este almacén no debe
ser muy grande; creo bastaria para a/mace-
nar lo nscesario para un par de meses, y
digo esto porque disponemos de varios alma-
cenes en /a tinca, para estos fines, y desde
los cuales es fácil trasladar pis^nsos al de/ ce-
badero cada cierto tiempo.

Por correo aparte se le envían las plantas de
planos de un establo para 50 novillos y de uno de
40; el primero Ileva almacén de heno y almacén
de piensos; el segundo, sólo almacén de piensos.

La distribución se dispone de tal manera que
tanto los piensos como el heno tienen acceso di-
rectamente al pasillo de alimentación.

La limpieza se realiza hacia el centro de la nave
por los pasillos de limpieza, que son dos; una vez
el estiércol y camas arrastrados al centro, bien
con carretillas o vagonetas, puede salir por la am-
plia puerta central hacia el estercolero, que con-
viene ponerlo enfrente en esa dirección o adosa-
do al edificio.

Los bebederos se disponen, como puede obser-
varse en los planos, uno para cada dos animales;
estos son sencillos, de hormigón, loza, uralita, et-
cétera; van unidos todos ellos por una tubería a
una cisterna con boya, de tal modo que siempre
tienen nivel constante. A la tubería de unión de
dichos bebederos con la cisterna se le dota de
Ilave de paso y de un grifo de descarga en su par-
te más baja, para poder desaguar los repetidos
bebederos cada vez que se tengan que limpiar.

Como comprobará el suscriptor consultante, es-
tamos de acuerdo en que para engordar los no-
villos es mejor que estén atados.

Francisco Moreno Sastre
Dr. Ingcni^^ro q grónon^n
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Enfermedad de los frutos del membrillero.

Abadía Cisterciense de Santa María la Real
de la Oliva. Carcastillo (Navarra).

Tenemos unos membrilleros colocados en
las /indes de unos bancales dedicados al cul-
tivo en regadío. Fueron plantados hace unos
ocho años. Padecen una enfermedad desco-
nocida para nosotros. Tienen una tloración
abundante, pero cua;an pocas tlores, y las
que lo hacen no Ilegan a madurar, quedando
como las muestras de frutos que les envia-
mos por correo aparte.

Mucho les agradeceríamos nos pudieran in-
dicar qué enfermedad es /a que padecen y
su remedio.

Tienen los frutos, que son del año anterior, un
ataque de Gynnosporangium, posibiemente de es-
pecie Juniperi-Virginie o Clavariforme. Se ven per-
fectamente todavía ecidios y ecidioesporas, aun-
que los peridios de los primeros se han perdido en
casi su absoluta totalidad.

Este tipo de hongo ataca fundamentalmente en
el membrillero a la madera y a los frutos.

EI tratamiento que le aconsejamos es a base de
pulverizaciones con cúpricos a dosis normales a
finales de invierno, para prevenir los posibles ata-
ques, si ello es posible. No es una enfermedad
muy extendida en España y no tenemos mucha ex-
periencia sobre los tratamientos sin embargo, se
citan como eficaces los cúpricos que hemos reco-
mendado.

5.448
Eloy Mateo Sagasta
Dr. Ingeniero agrónom^

Una casa para un único heredero.

Don Máximo Fernández Campos. Tapias de
Casariego (Asturias).

Como suscriptor a esa revista aaropecua-
ria me tomo el atrevimiento de dirigirme a
ustedes para poner una consulta en la forma
que a continuación /es transcribo, en /a cua/
mi pregunta es para saber cuál de los tres
tiene el derecho a/a herencia del citado que
falleció.

CEDULA TESTAMENTARIA DE DON JUAN
DE LAS CAMPAS DE CAMPOS Y MARTINEZ

Muideira, 4 de octubre de 1956.
Por no tener elemento para hacer un tes-

tamento, expongo mis vo/untades, siguiendo
y estando de acuerdo con /os pensamientos
y sentidos de mi querido padre. Es mi volun-
tad que mi herencia sea para una so/a perso-
na y recomendar a mis hermanos de América
(A^^ustin, Esteban, Juan y Pedro) que lo suyo
lo unan a lo mío con el fin de que tenqa vida
propia el que habite esta casa o sea e/ here-

dero de los cinco. E/ heredero sería: un hijo
de Enrique Martínez, mi sobrino, o hijo de Car-
los, y si esto no fuera posible, e/ hijo de mi
sobrina Demetria, casada con don Mariano
Fuentes Hevia, casa de Linares, y el hijo se
llama Juan...

Firmo este documento con todas mis facul-
tades mentales...

La cuestión religiosa debe ser todo senci-
Ilo, y lo dejo a voluntad de mis hermanos.-
Juan de las Campas de Campos.

(Hay un sello que dice: Notaría de don
G. Franco Vázquez.-Castropol.)

Debo ac/arar, a su primera contestación, la
situación actual de los posibies herederos:
Ológrafo: D. Juan de las Campas de Campos

y Martínez.
Sobrino: D. Enrique Martinez, ef cual no se ca-

sara cuando falleció D. Juan.
Sobrino: D. Carlos Martinez no tiene hijos,

sino hijas.
Sobrina: Doña Demetria Martínez Méndez, ca-

sada con don Mariano Fuentes Hevia, los
cuales tienen varios hijos y uno de ellos tie-
ne el nombre de Juan y estudia en Madrid.

Con la aclaración que remite el señor consul-
tante con datos obtenidos con posterioridad a la
primera consulta, el concepto definitivo deducido
de los antecedentes es el siguiente:

Según el artículo 658 del Código Civil, la suce-
sión se difiere por la voluntad del hombre mani-
festada en testamento, y a falta de ésta, por dis-
posición de la Ley.

EI artículo 657 del mismo Código preceptúa que
los derechos a la sucesión de una persona se
transmiten desde el momento de su muerte.

Por tanto, si al morir el testador, su sobrino don
Enrique se encontraba soltero, es visto que no po-
día constituir la calidad dé heredero que se dedu-
cía del acto de última voluntad de don Juan de
las Campas.

Según la redacción del testamento, que Ilama
en segundo término al hijo de Carlos, como éste
no tiene más que hijas al morir el testador, éstas
no pueden considerarse como herederas.

Queda únicamente el hijo de don Demetrio, Ila-
mado Juan, que es el que hereda a don Juan de
las Campas, en virtud de cuanto se contestó a la
primera preeunta y a ésta, continuación de la
misma.

5.449
Mauricio García Isidro

Abogado

Planos de aprisco ,y folleto sobre cría de la perdiz.

D. Bernardino Arrabal Martínez. Marcelino
Orejo, 1, 2.° Bilbao-10.

Les rueqo tengan a bien enviarme un cro-
quis para hacer un establo para 300 ovejas,
indicár^dorr^e la c/ase de ganado preferente
para la zona de Aranda de Duero, donde me
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propongo instalarle, y dónde puedo adqui-
rirlo.

También agradeceré el envio de otro cro-
quis y características que deberá reunir la
instalación para criar 200 perdices, amplia-
ble para llegar a/ millar, y también dónde
puedo adquirirlas.

1.^^ Por correo aparte se le envía una colec-
ción de modernos planos para un aprisco semi-
prefabricado, capaz para 250 ovejas; teniendo en
cuenta que cada oveja necesita aproximadamente
un metro cuadrado de superficie cubierta y otro
tanto de patio, aumentando 50 metros cuadrados
a este plano le sirve perfectamente la distribución.
(Ya van corregidas las cotas.)

Entre los departamentos anejos, Ileva un a!ma-
cén y una sala de esquileo. Puede acoplarse una
sa'a de ordeño.

Para la zona de Aranda de Duero, el ganado pre-
ferente es el Churro, si se destina para leche, cosa
que así creemos, pues hay gran demanda de le-
che para hacer el queso fresco de Burgos. Si el
ganado se destina para corderos de carne, la raza
puede ser Castellana, Manchega o cruce con cual-
quier otra raza de carne.

2. ^ Con relación a la cría de la perdiz, como
hay varios sistemas, creemos más conveniente que
compre el librito titulado La cría y cu/tivo de /a
perdiz roja, Publicación núm. 4 de la Serie Cine-
gética (Documentos Técnicos), publicado por el
Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, en el
que encontrará todo lo necesario para la cría de
la perdiz.

Este libro puede adquirirlo en las librerías Mun-
di Prensa y Librería Agrícola, de Madrid.

5.450

Francisco Moreno Sastre
Dr. Ingeniero agrónomo

Descripción y cultivo de la feijoa.

D. J. Agell. Mas Corney. Gualta (Gerona).

Dedicándome al cultivo de árboles fruta/es,
y siempre p/antando de /as variedades que sa-
len al mercado, estos días fui visitado por un
amigo recién /legado de la Argentina, y me
insistió que aquí podría ser interesante el cul-
tivo de la fruta FEIJOA. ^Podrían ustedes in-
formarme con detalles, clase de planta, cuál
es su fruto, forma y parecido, sabor, etc.; épo-
ca de maduración, cualidades para el merca-
do, etc.; explotación a todo viento o en líneas
empalizadas? Desconozco totalmente la plan-
ta y fruto, su calidad y su cultivo. Les ruego
me digan, si hay alguna plantación en Espa-
ña, ^dónde se encuentra?

La feijca (Feijoa Sellowiana BERG) pertenece
a la familia de las mirtáceas. Es originaria de
América del Sur y puede incluirse en e! grupo de
frutales subtropicales, exóticos, poco difundidos
en España.

Su cu!tivo es posible en regiones cálidas. Se
cultiva, en Europa, en Crimea y Sicilia. Puede te-
ner inte: és en nuestras costas meridionales y en
el Norte de Africa, ya que, en principio, se puede
cu;tivar en la zona de los agrios e incluso en la del
olivo, si bien en suelos secos y calizos su fruto
es p2queño, de mala calidad y no comercializable.

No tenemos información de que en Espáña exis-
ta plantación alguna destinada a la obtención de
sus frutos, así como de que éstos sean objeto de
comercialización o industrialización.

Su cultivo en nuestro país se limita a su interés
ernamental y exótico, encontrándose raramente
algún ejemplar aislado en jardines enclavados en
!a costa mediterránea, Andalucía y Extremadura.
Tal vez, sin salir de su provincia, pueda el consul-
tante ver algún ejemplar en los jardines botánicos
"Marimurta", de Blanes, o en el "Cap Roig", en
Pa{^ifrugell, donde nos parece recordar haber en-
contrado la feijoa, pero sin poderle precisar en
cuál de ellos.

Se trata de un árbol pequeño, o más bien de
un arbusto, de hoja permanente, cuyo colorido re-
cuerda al del olivo. Sus hojas son opuestas, elíp-
ticas y ovales, de consistencia coriácea, color ver-
de intenso satinado por la cara superior y vello-
sas blanco-plateadas por la opuesta. Ello justifica
su valor ornamental.

Las flores de la feijoa son grandes, axilares, so-
litarias la mayor parte y, a veces, reunidas de tres
a cinco. Tienen cuatro pétalos plegados en capu-
chón, blancos por fuera y rosa o rojo violáceo en
su interior.

Su fruto, que madura de fin de octubre a no-
viembre, es una baya ovoide, de unos 5-6 cm. de
larga, tomentosa y rugosa, de color verde opaco,
que pasa al verde claro amarillento a su madurez.
Su carne es de color blanco crema, jugosa y per-
fumada. Su olor recuerda a la piña y a las fre-
sas, si bien, en suelos y climas desfavorables tie-
ne un cierto sabor farmacéutico. Sus frutos con-
tienen granos de forma rectiforme, pequeños, en
número variable de 20 a 40, Ilegando, a veces, a
contener hasta 100 de ellos.

Como ya se ha indicado anteriormente, exige,
para su cultivo, un clima templado; sin embargo,
es posible aclimatarla en regiones donde la tem-
peratura invernal descienda bajo cero algunos
grados. En estos casos Ilega a perder las hojas y
no produce frutos, pues si bien no muere, ha de
recuperarse cada año.

Existen algunas variedades, principalmente ori-
ginadas por selección, en Estados Unidos (Cali-
fornia), tales como Colidge, Superba, Choiseana,
3/iss, etc., y otras en Italia (Sicilia), como Baghe-
ria / Fructifera, entre otras.

Las variedades de Feijoa suelen ser autoesté-
riles, por lo que es preciso asociar dos de ellas
para su fecundación cruzada.

La plantación puede hacerse en líneas separa-
das 3,50 y 4,00 m., disponiendo las plantas, den-
tro de !a lín^a. a 2 ó 3 m., seqún el vigor de la
variedad y la fertiiidad de! terreno. Las p'antas de-
ben ser conducidas en matorra!, que es su ten-
dencia natural.
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Su sistema radicular es superficial y, por ello,
las labores en las plantaciones deben reducirse a
simples pasos de grada. Esta cualidad hace que
la Feijoa requiera, para su cultivo a p'eno rendi-
miento terrenos frescos o de regadío y ambiente
húmedo.

Si el consultante tiene interés en ensayar su cul-
tivo, puéde adquirir plantas en España, pues sue-
len ofrecerlas algunos viveristas, entre otros figu-
ra la Feijoa en los catálogos de "La Hortíco;a Li-
narense", Linares (Jaén) y en el de "Viveros Jo^é
Dalmáu", Paiporta (Valencia).

^.451

Mariano Cambra
Ingeniero Técnico en Hortofruticultura

Y Jardinería

Subsidio de la mujer de obrero autbnomo y con-
trato de arrendamiertto.

D. Francisco Porra Díaz. Jarandilla { Cáce-
res) .

Quisiera que me intormaran sobre el sub-
sidio de la mujer. Yo soy obrero autónomo y
me pagan 100 pesetas por cada hijo, no co-
brando nada por la esposa. Yo pre^unto:
^Por qué yo no cobro como otros?

De poder reclamar, deseari a que me indi-
quen qué debo hacer, puesto que aqui en la
Hermandad no me solucionan nada.

En e/ año 1955 hice un contrato con el pro-
pietario de una casa, en la que anticipé 8.0^0
pesetas, e hicimos un contrato que duró nue-
ve años, a base de las 8.000 pesetas que yo
anticipé.

Dicho contrato terminó en el año 19°3, y
como no se había fijado renta para los años
siguientes, yo le venqo pagando ura renta
anual en la que ni él ni yo estamos confor-
mes.

Desde aquella fecha, en la casa no se ha
hecho mejora a/gu.na. E/ dinero que le he c'a-
do por los años siguientes ha sido sin co ^-
trato y sin firmar nin7ún recibo. Quiero sab^r
cuánto debo pagar de renta en la actuaridad.

Contesto al primer problema que plantea en su
consulta:

Por la referencia que hace a la Hermandad y a
su ca!idad de autónomo, supongo que usted es un
trabajador por cuenta propia dedicado a labores
agrarias y, como tal, incluido en el campo de apli-
cación del Régimen EsGecial de Seguridad Social
para la Agricultura

En este caso, el derecho a percibir prestación
económica por la e^posa viene determinado en e!
artículo 66 del R^^!am^^nto de 23 de febrero de
1967, que exige la cor.currencia de las siguient^s
condiciones para disfrutar e1 citado derecho:

Que la esposa conviva con e! beneficiario y no
trabaje por cuenta ajena o r^ropia ni perciba pres-
taciones periódicas de la Seguridad Social.

Si su esposa se encuentra en estas circunstan-
cias, tiene usted derecho a una a^ignación de 100
pesetas mer^suales por ella. En caso contra; ^o, no
disfrutará usted de este derecho. Y ello aun cuan-
do perciba asignaciones por sus hijos, ya que son
distintos los requisitos que se exigen en uno y
otro caso.

En cuanto al organismo que debe re^olverle el
prob'ema, entiendo que es la Comisión Loca' de
!a Mutualidad Nacional Agraria, que funcionará en
!a Hermandad de Labradores.

No obstante, si esta Comisión tuviera dificu'ta-
des para hacerlo, podrá indicarle dbnde se en-
cuentra la Delegaci^n de la citada R^.utua'idad a
la que pueda usted plantear su petición o con^u!ta.

Para el segundo problema que plantea, consi-
dero que no facilita datos suficientes que permitan
una opinión con las mayores posibilidades de
acierto.

Parece, en principio, que el contrato suscrito
en 1955 pudiera no estar sometido a las normas
de la legislación especial sobre arrendarr.ientos
urbanos, pues la larga duración del plazo y el anti-
cipo de la totalidad de la renta en la forma en que
usted lo expone Ilevan a pensar que el arrenda-
miento era consecuencia o parte de otra relación
de carácter principal.

La situación que expone resulta en todo caso
compleja, y la complica más el hecro de que la
renta anual pagada desde 1963 lo haya sido sin
recibos ni documentos que lo acrediten. Supongo,
por otra parte, que la relación aciual subsiste como
continuación o prórroga del contrato inicia'.

Dentro, pues, del ámbito de esta situaci^n im-
precisa voy a procurar darle una opinión ^ebre e'
tema que plantea.

Vamos a partir del hecho de que el ^rrrendador
y el arrendatario, de común acuerdo, pueden va-
riar las condiciones del contrato durante la vigen-
cia de! mismo. Resuita posible, en consecuer.cia,
modificar la renta inícia!mente pactada, e inc!uso
la resuftante de la aplicación de normas concretas
de la legislación especial sobre arrendamier.tos
urbanos.

Conforme a ello, el arrendador puede seguir co-
brándo'e !a renta que usted en forrna vo'untaria le
ha venido abonando anualmente desde 1SG3; pero
no más. ouscto que en ningún caso, es de suponer,
podría acreditar que el pago era mayor.

Correlativamente, usted no podría pagar menos
si el arrendador demuestra la realidad de estos
pagos desde 1963.

La ienta de ia vivienda sería, por tanto, la que
u^ted abona actualmente. No obstante, si el con-
trato inicial e^taba sometido a la legis:ación espe-
cial sobre arrendamientos urbanos, puede tener de-
recho el arrendador a incrementar esia renta en el
futuro en !a cuantía que resufte procedente, de
acuerdo con la reva;orización auto^ izada por el
Decreto de 24 de diciembre de 1964, en su^ ar-
tículos 95 y 96.

Por otro lado, r-i ninguna de las pa^tes puede
ar editar los pagos efectuados desáe 1963, usted
c.e V-,allaiá en situaci^n difícil frente a una impu-
tación de fa;ta de pago de la renta, pero en este
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caso el arrendador tampoco podrá pretender un
alquiler superior al que resulte del contrato sus-
crito en 1955 si, como vengo suponiendo, la situa-
ción actual deriva de éste, aunque podría intentar
el desahucio.

Conviene ac',a,ar al mismo tiempo que ei artícu-
l0 103 d^l Texto Refundido de la Ley sobre Arren-
damientos Urbanos, aprobado por el ya aludido
decreto de 24 de diciembre de 1964, autoriza, en
los contratos sometidos a dicha Ley especial, al
arrendatario a reducir la renta que venga abonan-
do al importe de !a declarada por el arrendador a
efectos fiscales. Esta reducción subsistirá hasta
que el arrendador declare la renta que hubiera ve-
nido percibiendo y, en todo caso, durante el p'azo
mínimo de dos años.

La renta declarada, si efectivamente ha sido de-
c;araáa en algún momento, como me figuro, puede
comprobarla en el Catastro de Urbana de la Dele-
gación Provincial de Hacienda.

Si hubiera, por otra parte, de considerarse como
sometida a nuevo contrato la situación arrendati-
cia desde 1963, cosa que creo poco probable, las
consideraciones sobre la validez de la renta actual
serían las mismas, excepto quizá en lo re'ativo al
de°echo del arrendador a reva!orizar fa renta, si al
entrar en vigor el decreto de 24 de diciembre
de 1964 no podía considerarse el contrato en si-
tuación de prórroga legal.

Claro es que si la situación arrenaaticia se con-
sider^r iniciada a todos los efectos en 1963 bajo
contrato verba; y no le resu;tara posib;e probar la
existencia de una renta, se podría ver usteJ en-
frentado con un p; ob'ema de desa'ojo de ia vivien-
da y con un nuevo pa^o de !a cantidad q^^e se fija-
ra de común acuer ►o o p.or peritos pa;^a el período
de ocupación, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
l0 1.547 del Código Civil o con una acción de des-
ahucio si tampoco se prueba la existencia de con-
trato, por ocupar la vivienda en precario.

5.47'^
José Antonio Casani

Abogado

Taxidertnistas o disecadores c!e aiiiiiia:e_;.

D. José Luis Higueras Prieto. Aldeacentenera
(Cáceres).

Les ruego me envíen nombres de casas
comerciales que se dediquen a la venta de
material de Taxidermia.

Consu(tados ai^^uncs de r,uestros co'aboradores
relacionados con el tema que intere^a al consul-
tor, podemos ofrecer ia re!ación que a continua
ción ^e transcribe de conocidos taxidermistas:
Chares Esteban, Ange!.---Alejandro Chacón, 24.

Madrid.
Sobrino Severini (Disecador).-Zorrilla, 10. Ma-

drid.
Ancarso Hermanos.-Infantas, 13. Madrid.
Critikian, Juan-René.-Paseo del Pintor Rosales,

12. Madrid.

Curats Sáez.-Paima del Río, 8. Madrid.
García Lloréns, M^ro^uei.-Aiameda, 24. Madrid.
Patton, Julio (Museo de Ciencias Natura.es).-

Castellana, 84. Madria.
Garoz, Juan.-Los Yébenes. Toiedo.

5.453 Redacción

El alforjón o t,°i ;o ^-ar.•a: eno en Es^aña.

Antiguamente se cultivaba en España e/
Alforfón (Fagopyrum sculentum), y ahora me
interesa saber si actualmente continúa o no
cu/tivándose, y en caso afirmativo, conocer
zonas geográficas.

EI trigo sarraceno se cultiva en Rusia y en el
Centro de Europa, en las zonas frías. En Itaiia se
cultiva en el valle del Po, que cuenta con comar-
cas frías.

Entendemos que en tiempos se cultivó en la
provincia de Burgos, pero nos comunica don Ma-
nuel Torralba, Jefe de la Jefatura Agronómica de
Burgos, que, salvo po^ibles casos aislados de cu-
riosidad, en la citada Jefatura no se tiene conoci-
miento de que se haya cultivado en la provincia
con posteriodad al año 1940.
5.4í4

Folleto del almendro.

Redacción

D. José Huguet Arrufat. Cruz, 3. Mollerusa
( Lérida) .

Interesándome el asunto motivo de la con-
sulta formulada en el número 438 de esta
Revista, les agradecsría se sirvieran favoae-
cerme con el envio de algunos folletos de
"EI almendro, su importancia y cultivo en Es-
paña".

Por correo aparte se le remiten, con carácter
gratuito, dos ejemplares del folleto que solicita.

^. 455 Redacción

^ármulas de pienso y marcaje para ovejas.

D. José Monterde Díez de Mog^avejo. San
Gregorio, 5. Madrid.

Les agradecería mucho me dieran va^ ias
fórmu^as de piensos que me;oren la leche en
las ove,'as que están criando, a base de és-
tos, que son de los que disponemos: pulpa
de remolacha, salvado de trigo, hoja avena,
c^bada, maiz, centeno, esparceta, alfa/fa y
col forrajera, especiticando la ración por ove-
ja y dia. Pudisndo así cscoger la más econó-
mica con ar r eglo al coste de los piensos.

Así mismo agradsce; ía me indicaran algún
método de marcaje para llevar un control de
^ er'ección del ganado, dando un número dis-
tinto a cada o^^eia n;adre y marcando con ese
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número a/as crias que tenga. Esto lo hemos
intentado ya con la pintura especial para ga-
nado, pero no nos ha dado resultado por /a
taci/idad con que se borra, y preferiria si exis-
te algo parecido a/as anillas de /as aves.

Conociendo, tras la consulta que le formulamos,
que el sistema de explotación es el de pastoreo,
hemos de decirle que las necesidades nutritivas
de las ovejas lecheras varían según la época del
año, el estado del campo, el peso de los animales
y, sobre todo, los litros de leche producida.

Para ovejas de unos 40 - 45 kilos de peso vivo,
de una producción de un litro de leche y un cam-
po que produzca hierba para que los animales
consuman tres kilos aproximadamente, hace falta
añadir alimento concentrados para cubrir las ne-
cesidades alimenticias de dichas ovejas.

Como los cereales y el salvado no son suficien-
tes para cubrir dichas necesidades, le aconseja-
mos adquirir en el mercado preparados correcto-
res vitamínico-minerales adecuados y añadirlos a
la ración. He aquí algunas fórmulas que conside-
ramos útiles:

Hierba ... ... ... ... ... ... ... ... 3,000 Kgs.
...Mezcla cereales ... ... °

Corrector ... ... .. 20^0 ^ 0,500-0,700 Kgs.

En vez de utilizar un solo cereal, le recomen-
damos la mezcla a partes iguales con todos los
que posee en la finca.

Si quiere emplear el salvado de trigo, puede 5.458 Dr. Ingenicro agr^in^omo

servirse de esta otra mezcla:

Hierba ... ... ... ... ... ... ... ... 3,000 Kgs.
Pulpa o salvado ... ... ... 20%
Mezcla de cereales ... ... 78%

^
0,500-0,700 Kgs. Accesorios para ensilaje ^' criadores de chinchi-

Corrector ... ... ... ... ... 2% llas.

En caso de utilizar alfalfa o esparceta, la fórmu-
la aconsejable sería la siguiente:

Hierba ... ... ... ... ... ... ... ... 3,000 Kgs.
Alfalfa o esparceta ... ... ... ... 0,500 Kgs.
Mezcla de cereales ... ... ... ... 0,500-0,700 Kgs.
Corrector ... ... ... ... ... 2%

La col forrajera puede administrarselas en la
cantidad de 200-300 gramos diarios, añadiendo la
mezcla de cereales al 90% y corrector al 2% en
la cantidad de 500-700 gramos por animal y día.

Creemos que de esta manera, al estar cubiertas
las necesidades nutritivas de las ovejas, obtendrá
una mayor producción lechera.

Hay varios sistemas de marcar ai ganado lanar.
Los más en boga son tatuando unos números con
ayuda de una tenaza especial y tintas adecuadas,
sobre todo de color azul o negra, en la cara in-
terna de la oreja, y también el sistema de grapas
de plástico abiertas y numeradas, que se colocan
en la oreja con auxilio de unas pinzas adecuadas.
Tanto los números, tenazas y tintas como las gra-
pas son de fácil adquisición en el mercado.

5.456
Félix Talegón Heras

Dcl Cuerpo Naciona.l Vetcrinario

vireccióu de fabricantes de motores.

D. José Mondéjar Martínez. Plaza del Merca-
do. Molina de Segura ( Murcia).

Estando interesado en la dirección de los
Motores llo, mucho le agradeceria me la en-
viase lo más pronto posible.

La dirección de los Motores JLO es la siguiente:

L. ZABALA - C/ Astola - ABADIANO ( Vizcaya)

5.#57
Ramón de la Serna

Pcrito agrícola

Vendedor de soja en ^rano.

Don Rafael Cuesta. Emilio Calzadilla, 34-D
(Santa Cruz de Tenerife).

Agradeceré a ustedes me informen sobre
alguna Casa que se dedique a la venta de
so%a en grano, y dirección de la misma.

Puede usted dirigirse a Bunge Ibérica, S A., con
domicilio en General Mola, 81, 1.^^ Madrid-6.

Doña Do/ores Ruiz del Alamo. Caudilla (To-
ledo).

Les agradeceré me indiquen a/guna casa
que suministre plásticos, bomba y accesorios
necesarios para ensilaje, asi como si existe
en Madrid alguna casa dedicada al negocio
de la chinchilla, como ocurre en Barcelona.

Nos informa el Sindicato de Ganadería que no
existe grupo de criadores de chinchilla encuadra-
do en el citado Sindicato, como ocurre en el caso
del visón o el karakul. Sin embargo, existe una
Cooperativa de Criadores de Chinchilla en Madrid,
al igual que otras en Barcelona, Zaragoza y Gijón,
a la cual puede dirigirse a través de la Obra Sin-
dical de Cooperación. Delegación Nacional de Sin-
dicatos. Paseo del Prado, 18. Madrid.

Con respecto a la primera parte de su pregun-
ta, hemos de informarle que puede dirigirse a AI-
cudia, Empresa para la Industria Química, S. A.
(Alberto Alcocer, 7; Madrid-16, teléfono 2597005),
donde posiblemente satisfarán sus deseos.

5.459 Redacción

José Puerta Romero
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FOLLETOS DE MECANIZACION AGRARIA

De^rzostraciones de recolec-
ción nzeca^zizada de re-
molacha azucarera. 17 ^
;< 24 cm. 191 págs. Direc-
ción General de Agricul-
tura. Madrid, 1968.

Es conocida la programa-
ción continuada por parte
de la Dirección General de
Agricultura, y dentro de la
Sección de Ordenación. y
Control de Medios de Pro-
ducción Agraria, de Con-

cursos y Demostraciones de recolección mecaniza-
da de productos agricolas que, como la aceituna, el
maíz o la remolacha, por sus elevados costos y ca-
rencia de mano de obra, exigen la actuación de ele-
mentos mecánicos que puedan actuar con eficacia
y resolver el problema de la recoleción existente.

El proceso de emigración, por otra parte, ame-
naza principalmente la supervivencia de aquellos
cultivos que, como la remolacha, exigen una gran
inversión de trabajo httmano, pero que por fortuna
ha coincidido con la aparición en el mercado de
nuevas máquinas, cu,yo empleo, por otra parte, im-
plican unas especiales condiciones del suelo y unas
situaciones económicas que los agricultores deben
conocer.

En este folleto, enriquecido con un gran acopio
de datos y descri^.cio^^es, se ofreceu las experiencias
vividas por los organizadores de estos concursos y
se da a conocer a los a^^ricultores los adelantos téc-
nicos actuales, facilitando a las casas de maquina-
ria participantes 1a indicación adecuada de merca-
dos y haciendo la crítica de la adaptación de ciertas
máquinas a las particttlares condiciones de nuestra
agricttltura.

Es loable la decisión de la Sección referida de la
Dirección General de Agricultura, publicando los
estudios que se han tenido que realizar en las cele-
braciones de los concursos y demostraciones, toda
vez que la inhibición excesiva de oferta al público
de datos que se consideren oficiales no sirve sino
para encerrar valiosos conocimientos que nunca lle-
gan al público interesado.

En este trabajo han colaborado los técnicos es-
pecializados señores Fernández del Pozo, García-
Badell, Alonso, Bufalá, Gias y De la Serna.

• El coste de utili.zació^z del tractor aqricola. 42 pp.
Dirección General de Agricultura. Madrid,
1968.

Tanto si se trata de grandes propietarios, modes-
tos agricultores, explotacianes familiares o peque-
ños empresarios de trabajos agrícolas, es del mayor
interés conocer en cada caso el coste de utilización
del tractor para poder hacer un estudio sobre las
ventajas de mecanizar las labores, o bien, una vez
tomada esta decisión, para saber los gastos que de-
ben cargarse a cada producto segím las horas in-
vertidas por el tractor en cada parcela cultivada.

La rentabilidad del tractor, en definitiva, es lo
que interesa determinar en cada caso.

Este trabajo, en el que han colaborado los Inge-
nieros agrónomos señores Fernández del Pozo y
García-Badell y el Perito agI•ícola señor Alonso, del
Servicio de Mecanización Agrícola del Ministerio de
Agricultura, estudia los componentes del gasto de
posesión y de funcionamiento del tractor, así como
las costes generales de las máquinas y los de utili-
zación, en este caso, de los tractores agrícolas.

En todo caso, el lector y el agricultor deben efcc-
tuar sus pro;^ios cálculos sobre la base de sus va-
lores conocidos y de sus casos particulares para l:e-
gar al resultado exacto del coste de funcionamiento
de su tractor.

• Cosechadoras de cereales exi.stentes en el nzer-
cado. Dirección General de Agricultura. Ma-
drid, 1968.

Saber lo que existe en el mercado es fundamen-
tal para la eficaz elección de la maquinaria que
deba comprar el agricultor.

En este folleto se har. seleccionado ciertas carac-
terísticas de las cosechadoras de cereales que pt^e-
dan orientar a un posible comprador, agrupándolas
y expresándolas de la forma más fácil posible.

Para el mar,ejo de esta guía se dan instrucciones
para la mejor comprensión de la comparación y ob-
servación de las características de los 92 modelos
distintos de cosechadora que se describen.

Aparecen también las direccior.es de los fabri-
cantes y de los importadores, en su caso, de cada
uno de los modelos descritos.

Los autores de este inventario, de gran interés
para los agricultores, han sido los señores García-
Badell, Acedo y Gias.

MACARIO
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^^^ i 1 ^1....^^^ ^..^.^

Conyreso Po^nológico (99
sesión). Sociedad Pomo-
lógica de Francia. 22,5 ;^,
X 16 cm. 373 pp. Valen-
cia, 1969.

Durante los días del 9 al
11 de octubre del año pa-
sado tuvo lugar en Valen-
cia la 99 sesión de la So-
cieté Pomologique de Fran-
cia, celebrando un Congre-
so Pomológico en aleccio-
nadora hermandad y espí-

ritu d^ colaboración entre franceses y españoles,
del cual se hizo eco esta Revista, dando incluso
a conocer parte de sus trabajos.

El Comité Regional de Valencia, constituido por
encargo de la Dirección G^eneral de Agricultura, a
efectos de organización, ha culminado eficazmente
sus tareas con. la pubLcación de este compendio del
Congreso que se ofrece a todo el sector de una fru-
ticultura españ.ola, que, "^^ pesar de sus enormes
riesgos, está en constante desarrollo, tanto en lo
material como en lo técnico y social y siempre al
servicio del campo nacional".

En ocasiones se malgastan esfuerzos por el hecho
de no darse a conocer estudios interesantes reali-
zados, pero en esta ocasión debemos felicitar a los
organizadores por haber sabido recoger en esta pu-
blicación las comunicaciones presentadas tanto a
las sesiones plenarias del Congreso como a las dos
Comisiones, agronómica y fitosanitaria, que se
crearon.

Consideramos de gran valor las de^cripciones que
se hacen de las características agronómicas y eco-
nómicas de la producción frutal en nuestras prin-
cipales y más especializadas provincias frutícolas.

Encontrar en una sola publicación, aunque ca-
rezca de la debida programación de un texto tra-
dicional, datos y opiniones avalados con los nom-
bres de expertos y especialistas franceses y españ.o-
les de reco^^nocida experiencia es, a nuestro juicio,
de un valor incalculable.

Por otra parte, el espíritu comparativo entre las
dos Yruticulturas nacionales que presidió la redac-
ción de los trabajo; presentados enriquece el valor
práctico del contenido de la publicación, destacán-
dose no sólo el cúmulo de datos y técnicas actua-
les, sino que se reflejan siempre las perspectivas
para el futuro.

El contenido de la publicación, no hay que olvi-
darlo, interesa no sólo a los fruticultores, sino a
comerciantes mayoristas, exportadores, industriales
y a todos los relacionales con las frutas desde el
productor al consumidor.

Nos complacemos, dcsde estas páginas, en feli-
citar a los organizadores del Congreso, el cual co-
nocimos de cerca, que han dado ocasión para que
los no asistentes al mismo tengan la oportur.idad
de conocer también las opiniones y consejos de
cuantos especialistas y profesionales hicieron po-
sible con su aportación la celebración del Con-
greso.

M.

:tili^:íei U l:[a "I'F:t^ V 1 C^:1 Asociació^a de Investiga-
ción para la Mejora
del Cultivo de la Re-
molacha Azucarera.
Memoria técnica, 1 ^16b'.
I: Ensa^os de abona-
do. II: Defensa del
clcltivo. III: Meca.n.iza-
ció^t. IV: Tec^tología ?/
varios.

' La Asociación de In-
vestigación para la Me-
jora del Cultivo de la

Remolacha Azucarera, que encuadra tanto a culti-
vadores remolacheros como a técnicos y organis-
mos oficiales, prosigue su tarea de experimentación
de todas aquellas técnicas de cultivo que puedan
ser mejorad zs en sus sistemas anteriores tradicio-
nales o bien sean factibles de una aplicación prác-
tica inmediata bajo el carácter de innovación.

En cuatro ^.ublicacioi^ies separadas, cuyos títulos
se han transcrito, se han impreso en la Estació:n
Experimental dc Aula Dei de Zarag^oza los resulta-
dos completos de todas las experiencias realizadas
en este último año.

Los ensayos de abonado, siempre complejos, se
recogen en el volu^nen más extenso, toda. vez que
el elevado número de experiencias realizadas por
todas las zonas remolacheras españolas, tan distin-
tas unas de otras; el necesario nízmero de trata-
mientos seguidos, la variación existente entre la
present^.cióu comercial de los elementos minerales,
el intento de que la fertilización de la remolacha
sea lo más integral posible dentro de cada zona.
dan como consecuencia una complicada y extensr^
red de campos de ensayos en cada uno de los cua-
les se han I;rogramado una serie de experiencias
cuyos planteamientos y resul±ados se recogen. en
este volumen.

Las posibilidades de aplicación de herbicidas y
de productos fitosanitarios se recogen en el volu-
men II, que al mismo tiempo detalla con minucio-
sidad los planteamientos y resultados de numero-
sas experiencias.

En la mecanización remolachera, motivo del vo-
lumen III, están implicadas dos labores culturales,
siembra y recolección, cuyos .Sistemas mecanizables
deben complementarse. Las siembras de precisión,
con la utilización de variedades multigérmenes, el
espaciamiento entre los golpes de siembra y la tex-
tura y preparación del terreno, son obligadas para
la posterior actuación de las máquinas de recolec-
ción, de las cuales hay que exigir la mayor eficacia
en la calidad del trabajo y en los rendimie^ntos y
costes por unidad de superficie.

Por último, en el volumen cuarto se describen
los ensayos i•ealizados y relacioi^ados con los tra-
tamientos químicos, arranque y clasificación de la
remolacha, análisis, ensilado, instalaciones, etc., así
como el estudio dcl comportamiento de variedades.
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Gracias a la actuación y colaboración de nume-
rosos técnicos y especialistas pueden ofrecerse hoy
día los resultados de unas experiencias que ser-
virán siempre de guía a los sectores vinculados
con el cultivo e industrialización de la remolacha
azucarera.

M.

^.^,^<; ^ ^„A .,.E.aR,rA^^.^m
OE C11R8:i t _n.4 ^O^.ret uf:NCHGia

oE co^>Y.an,,.^aH ...,,<,_^a^

Manual para organización de
cursillos sobre gerencia de
cooperativas agrícolas, por
OSCAR CHAVES ESQUIVEL.-76
páginas. 23X15,5 cm.-Cua-
dernos de fomento agrope-
cuario de la F. A. O. 1968.

Para la preparación de este
manual sirvió de guía el Cur-
so Centroamericano de Capa-
citación en Gerencia de Co-
operativas Agrícolas, celebra-

do en San José de Costa Rica, con todos los acier-
tos y errores que pudieran haberse tenido en su
organización y funcionamiento.

Para obtener resultados satisfactorios en una ta-
rea de esta naturaleza es necesario en primer tér-
mino la formulación de un buen plan de trabajo.
Una vez que éste se haya elaborado con el mayor
detalle posible, debe dedicarse preferente atención
a los aspectos humanos y materiales de la organi-
zación. Preparado que haya sido el organograma,
con. la distribución de las tareas de autoridad y de
responsabilidad de cada una de las personas que
trabajaran en el curso, viene luego la importante
labor de poner en marcha el plan mediante una
hábil dirección, capaz de garantizar el entusiasmo
y el espíritu de equipo en el trabajo.

Finalmente, se deberá atender todo lo relacio-
nado con. la coordinación y el control para asegu-
rar la mayor cooperación posible de organismos y
funcionarios relacionados con el plan y verificar
que todas las tareas se estén realizando conforme a
los planes trazados y a las órdenes impartidas.

La experiencia obtenida en. la organización de
este curso en San José de Costa Rica y la necesi-
dad de contar con un manual que sirva de guía
para facilitar la preparación de cursillos simila-
res originó la idea de preparar este trabajo, cuyo
objetivo principal es ofrecer las normas mínimas
necesarias para garantizar el buen éxito en la or-
ganización de esta clase de even.tos.

Este manual será beneficioso para quienes ten-
gan. en sus manos la responsabilidad de organizar
cizrsos similares, puesto que la observancia de sus
consejos junto al deseo de trabajar con entusiasmo
y devoción garantizan el éxito en la realización de
estas tareas.

Diagnosis de la peste bovina, por G. R. ScoTZ.-151
páginas. 23 X 15,5 cm.-Estudios agropecuarios de
la F. A. O. Roma, 1968.

La peste bovina ha sido durante muchos siglos
la más devastadora de las enfermedades animales,

cuyos efectos pueden compararse con las grandes
epidemias de peste bubó:nica que hasta el siglo xIx
diezmaron la población humana. Aun siendo ver-
daderamente trágicas las pérdidas humanas, las
producidas por la peste bovina lo eran doblemente,
pues la miseria y el hambre de poblaciones ente-
ras eran la secuela de enormes pérdidas de gana-
do en los países afectados.

La preparación de vacunas eficaces y aplicables
a las variables susceptibilidades de las diferentes
poblaciones bovinas ha progresado enormemente,
y cada año se vacunan millones de animales. Sólo
en. la India han sido inmunizados en estos últimos
doce años unos 200 millones de reses. En el Africa
tropical se ha instituido también un programa de
prevención en gran. escala.

Con estos programas de prevención en gran es-
cala, cuyo objetivo es la erradicación definitiva de
la enfermedad, puede plantearse el problema del
mantenimiento de la inmunidad en los rebaños si
quiere evitarse la reaparición de la enfermedad.
Ello exige, naturalmente, la vacunación anual. Sólo
en la India, por ejemplo, hay que inmunizar unos
25 millones de cabezas de ganado, programa cuya
vastedad no es necesario subrayar.

Dada la gran. disminución del número de bro-
tes epidémicos que se consigue con la vacunación
sistemática, la diagnosis entre la peste bovina y el
"complejo de enfermedades de las mucosas" es una
condición sine qua non para cualquier programa
preventivo adecuado e inteligentemente proyec-
tado.

Para conseguir esta finalidad es necesario un co-
nocimiento de las modernas técnicas de diagnósti-
co diferencial. La F. A. O. publicó en 1949 un ma-
nual sobre estas técnicas, Rinderpest vaccines,
pero, evidentemente, en estos últimos veinte años
el volumen de los nuevos estudios hechos ha sido
enorme. A1 igual que en otros sectores de experi-
mentación científica, los resultados obtenidos so-
brepasan con mucho los publicados.

La presente obra, de fácil asimilación, dirigida
principalmente al técnico de laboratorio, trata de
Ilenar este vacío. Esperamos que con esta nueva
arma contra la temida plaga se consiga más rá-
pidamente el objetivo de la erradicación definitiva
y puedan eliminarse para siempre las pérdidas re-
currentes de alimentos esenciales, particularmente
en las zonas que me'nos se pueden permitir tales
pérdidas.

Plaguicidas: Toxicología, sintomatología y terapia,
por el profesor O. R. KLIMMER.-Un volumen de
162 páginas. 18,5X13,5 cm.-Editorial Oikos-tau.
Barcelona, 1968.

El auge de la fitoterapéutica agrícola durante
los últimos años trae consigo el peligro de las in-
toxicaciones por los productos químicos que empleó
el agricultor para luchar contra los enemigos secu-
lares de sus cultivos.

El tratamiento de estas intoxicaciones y envena-
mientos ha presen.tado últimamente muchos nue-
vos problemas al médico a causa del creciente nú-
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mero de preparados usados o aplicados no sólo en
la agricultura, sino en la industria, en el comercio
y en el hogar. El problema se complica, a veces,
por el solo hecho de que la identificación resulta
difícil y laboriosa de la sustancia química, y aun
cuando se detalle la fórmula en el envoltorio pue-
de ocurrir que el médico desconozca el comporta-
miento específico del tóxico en cuestión y, por con-
siguiente, aplique su terapéutica menos conereta.

Este libro objeto de nuestra crítica, observado
desde el punto de vista técnico-químico, es una
monografía breve, total y completa, resumida en
lo que es esencial y necesaria información y cono-
cimientos prácticos para guía de los temas o ca-
pítulos que la relevante personalidad del doctor
O. R. Klimmer aporta con la garantía de su gran
caudal de especialización y pone al alcnace inme-
diato de los interesados la terapia en los casos que
se pueden presentar. Textos, por tanto, de consul-
ta indispensable para quienes actúan en el mundo
y ambientes relacionados con estas cuestiones, co-
mo los técnicos dedicados a los plaguicidas, las em-
presas que los preparan, los fabricantes y formula-
dores de productos químicos para la agricultura,
los propios agricultores, los que aplican modernos
procedimientos "anti", los pulverizadores profesio-
nales, etc. Para cada producto básico o preparado
se exponen las características físico-químicas y las
toxicidades derivadas de los mismos y, por consi-
guiente, el riesgo potencial que encierran. Este vo-
lumen llega con oportunidad destacable al inten-
sificarse cada vez más el uso de productos tóxicos
en las diversas facetas de la vida del trabajo.

PARA UNA BUENA
PLANTACION

20 POR 100

DE

HUMUS

!il
1 ?l

__ _ ^::._ t! El abo^aado de la alfalja, por
^ F. HIDALGO MAYNAR. ^1^,5 X

,=^^};C^1\F5,] ^^^^ ^ X 24 cm.) Asociación de In-
1^^ ^^ 1 I ;^^ I .l ^.^^ ^^. vestigación. para la Mejora

de la Alfalf'a. Zaragoza,
1969.

Un folleto sencillo, concreto
y bien presentado ofrece a los
cultivadores de alfalfa espa-
ñoles la actualidad y las ideas,
al mismo tiempo básicas y
prácticas, para la fertilización
de este cultivo.

Se expo^nen por el autor los resultados de las ex-
periencias realizadas tras considerar las normas ge-
nerales de las fertilizaciones seguidas en el extran-
jero v las r.ecesidades de la planta en nutrientes.

Pero lo que más interesa al agricultor son los re-
sultados obtenidos en España y las conclusiones y
orientaciones que ofrece el autor con la garantía
de su traba,jo particular y su gran especialización.

Dice el autor que los resultados habidos pueden
extenderse a todos los suelos alcalinos y de regadío
del valle del Ebro, mesetas Norte y Sur, Andalucía
y Extremadura, obteniéndose al mismo tiempo una
gra7 coincidencia con resultados de parecidas ex-
periencias en los Estados Unidos.

Las conclusiones, pudiéramos decir, a modo de re-
cetario, son concluyentes y se aconseja para cada
uno de los elementos minerales las dosis a emplear
de acuerdo con los análisis que se obtengan.

APORTE

Distribuidor^ S.A. CROS

- Mejor enraizamiento
Corrije las carencias
Retiene la humedad
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3.603.-f^3-3 Merm.eladas ,y jaleas, por J. FLO-
RES DuRÁN. E-84, núm. 154, X/66.

3.604.-8-:3 In^portancia del ^íciclo ascórbico
en los zumos ^ n,éctares de frutas,
pOr J. ARTIGAS GARCÍA. E-84, nÚ-
mero 157, I/67.

,3.605.-R-.i Secado del arroz po.r aire calien-
te, pOI' G. BOSQUF.T CORRAL. H:-12,
núm. 4/30, VI/f>6.

3.606.-R-8 F,l problem.a de los aromas en la.
in.dz^stria de los jugos de frutas,
por S. A. BERTUZZI. E-84, núme-
ro 153, IX/66.

3.607.-8-9 Reseña núm. 3.595
3.608.-'). Reseña ntím 3.596
3.609.-9 Fa.ctores opuest,os a la ^meca-niza^-

ción a,qrícola, por ANTONIO RISUE-
I"vo. E-79, núm. 176, VIII/67.

3.610.--^)-1-1 LOS Or2GC,Ja.S pOT il/IIGi1EL HYSCKA

IVIARUNIAK. E-79, riúm. 176, VIII/
67.

3.611.-10 Regulacióri, de la ventilaciórz. for-
zada, por J. BELTRÁN. E-110, nU-
mero 9/2, II/67.

3.612.-10 Construcciones agrícolas de al^i^.-
n7.ini0, pOT ANGEL ARREDONDO NII-
GUEL. E^79, núm. 176, VIII/67.

3.Ei13.-t-1 El tie^mpo ^ las cosechas, por J.
^I'ORRECABRERA. I':-62, núm. 51 /6,
VI/68.

3.614.--^1-]-1 La hcch^a. cont^•a las ]reladas ^me-
diante el riego tror aspersió72, por
BAUDILI JUSCAFRESA. E-fi2, núme-

ro 51 /4, I V-68.
3.615.-1-1-1 Est^I^d^io en una variedad de pera

de los efectos con.jugados de la
t,em.peratura ^ de la com.posición
de la atmósfera. sobre la nrad^rra-
ción- de los fr^rt,os, por S. GucLU.
F•-18, núm. 23/2, II/68.

3.616.--.1-1-1 La necesidad de calor ^z^ de 12^z de
los agru.mes, por J. G. PRALORAN.
F-18, nílm. 23/2, II/68.

3.617.-1-2 El fenóme^n.o del cansan.cio del s^^e-
lo. F-51, núm. 307, X/67.

3.618,-1-2-3 Necesidad de un. previo an.álisis de
las tierras para la f or7nu^lación.
de f ertilizantes. L-51, núm. 304,
VII/67.

3.619.-1-2-.3 Co^rrelación ent,re, lvs análisis de
suelos y las cosechas para la ad.i-
ción. y selección. de los f ertilizan-
tes (I), por N. NouR EL DIN. ROI-
14, núms. 23/24, VIII/68.

3.620.-2-1-3 La erosión empeza. en el Norte, por
MARIANO JAQUF,TOT UZURIAGA. E-
95, núm. 1'36, VIII/67.

3.621.-'L-1-:3 F^u^ndanzentos y apl^ica^ción dc la es-
tabilización de suelos e7a. la cons-
trucción de, pist,as forestales, por
GERARDO GARCÍA RODRÍGUEZ. E-95,
núln. 137, X/G7.

3.622.-2-1-3 Estabilice los meda.^n.os, por SYOESz
Y BROWN, USA-4, núm. 63/3,
III/fi8.

3.623.-3-1-^ ^;G^tré es la orde^rraciórz, ru-ral?, por
GINFS DE GEA. E-74, núm. 191,
I/68.

3.624.-2-2 E s t á n vincu-laclos fertilid^ad del
^z^.elo y nu^trición de plan.tas, por
L. A. DEAN. USA^-4, núm. 63/7,
VI I /68.

3.625.-^-2 I^m^ortan.tes aspectos en. la fertili-
zación (I), por R. VAN EYSINGA.
ROI-14, núms. 23-24, VIII/68.

3.626.-2-'L Reseña núm. 3.619.
3.627.-2-`L-l Reseña nílm. 3.618.
3.628 ^2-2-1 La infl2uencia del potasio en el des-

arrollo de las plantas, p^or Josí►
VÍA COLL. E-62, núm. 51/6, VI/68.

3.629.^2-^-1 El boro e^n los abonos químicos,
por J. GIL MONTERO. E-117, nú-
mero 319, IV/68.

3.630.^2-2-1 El ahonado de la r^iñ,a., por JosÉ
NIARÍA IIERNÁNDF.Z. E-111, nLlnler0
1.144/45, VII/68.

3.631.-^2-2-1 El e.zceso de sale,s solir.bles e^n, el
snelo causa dañ.o a m^uch,as pla.n-
ta,4, pOr I_.EÓN BERNSTEIN. USA-4,
núm. 63/5, V/68.

3.632.-2-`L-1 La ^rnateria orgcínica del suelo ele-
va ren.di^nientos, por R. L. Coox,
USA-4, núm. 63/4, V/68.

3.633.-2-'L-1 Fert,ilizantes nitrogenaods 'rnejo-
ran ^astos tropicales, por ALVARo
RESTRE. IJSA-4, núm. 63/6, VI/68.
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3.634.---'2-2-1 Fertilice los cítricos, par CARLOs
I' u c R A z z o. iTSA-4, núm. 63/7,
VII/67.

3.635.-2-2-1 La terminología de los fertilizan-
tes debe unifor^n.arse, por W. O.
T R o G D O R. USA-4, núm. 63/7,
VII/68.

3.636.^2-2-1 Memoria de las experiencias sobre
f ertilizantes con azu f re, pirita y ce-
nizas de pirita (1962-66), por MA^
RIANO MOLINA ABELA, E-18, núme-
ra 16/1, I/67.

3.637.-2-2-1 Aspectos microbiológicos de la fer-
tilización. nitrogenada., por FLO-
RENZANO Y MATERASSI. E-41, nÚ-
mero 22, VI/68.

3.638.^`L-'L-1 Los polifosfatos como abono (F),
por A. MALQUORI. ROI-14, núme-
ros 23-24, VIII/68.

3.639.-2-2-2 Influye en los agentes patógenos
el tipo de abono nitrogenado, por
D. M. HuBER. USA-4, núm. 63/6,
VI/68.

3.640.----`L-2-2 N^^.trientes en el estiércol de aves,
por C. F. ENO. USA-4, núm. 63/6,
VI/68.

3.641.-`L-2-`L Evolución de los niveles de precios
de los abonos nitrogenados en. l,os
principales mercados. E-41, núme-
ro 22, VI/68.

3.642.-'L-3-i Labores de se,cano, ^por ANTONlo
GALINDO. E-62, núm. 51/6, VI/68.

3.643.-^-3-1 Preparación del terren.o para el
cultivo del a^rroz, po^r JosÉ VíA
COLL. E-62, núm. 51/9, IX/68.

3.644.^'L-3-`L I n f luencia de la longitud del pe-
dúnculo al proc,eder a la recolec-
ción sobre el porcenta.je de, pu.tre-
facción peduncular del aguacate,
pOr MINA SHIFMANN-NADEL. F-18,
núm. 23/6, VI/68.

3.645.^`^-3-2 Empleo de las m.áquinas en viti-
cultura con particular referencia
a la de recolección (I), por G. STE-
FANELLL I-1, núm. 22/6, VI/68.

3.646.^^-3-`L El aspecto enológico de la. recogida
de la uva (I), por G. GAROGLlo. I-1,
núm. 2`L/6, VI/68.

3.647.-'L-3-4 Infbuencia de los portainje^rtos en.
el desarrollo de los frutales de pe-
pit,a. E-5l, núm. 303, VI/68.

3.648.-2-3-4 El injerto en los fr^^aales, por JosÉ
VíA CoLL. E-62, núm. 51/3, III/68.

3.649.-2-3-4 Injertos de aprox,im.ación, por R.
DE MAS SOLANES. E-62, núm. 51/8,
VIII/68.

3.650.--2-3-4 Observaciones sobre ciertos patro-
nes de injerto de agrios, por J. LE
BOURDELLES. F- 18, núm. 23/4,
IV/68.

3.651.-'L-3-4 La poda de la vid, por ANTONIo
LARREA REDONDO. E-111, número
1.135, V/68.

3.652.-2-5 In.vestigación de ag^^,as subterrá-
neas. E-51, núm. 303, VI/68.

3.653.^2-5 Reseña núm. 3.614.
3.654.-2-5 Oportunidad y efecto de los riegos

de verano, por J. TRECABRERA. E-
62, núm. 51/7, VII/68.

3.655.^2-5 El riego por aspersión, por CÁNDI-
Do ROCnsOLANO. E-62, núm. 51/9,
IX/68.

3.656.-3 Algunas observaciones sobre la ri-
zosfera del tabaco, por MANUEL
DURÁN GRANDE, E-18, núm. 16/1,
I/67.

3.657.-3-1 Desin.fección de sem.illas de trigo
para la siem.bra, pOr JAIME CREI^
XELL VENDREI,L. E-62, núm. 51/6,
VI/68.

3.658.-.e3-2 La chufa. Su cu.ltivo, por JosÉ RA-
MÍREZ DE ARELLANO. E-62, núme-
ro 51/9, IX/68.

3.659.^3-2-1 La cosecha de cebada y su alm.ace-
namiento, por G. DE GEA. E-74, nú-
mero 194, IV/68.

3.660.^3-'L-2 M a í c e s híbridos, por Joslí VfA
COLL. E-62, núm. 51/4, IV/68.

3.661.^3-2-'L Reseña núm. 3.643.
3.662.-3-2-2 Conozca la realidad del maíz hí-

brido, p O r FERNANDO BESNIER.

USA-4, núm. 63/5, V/68.
3.663.-3-'L-'L Algo más sobre maíc,es híbridos,

por J. SAURA. E-74, núm. 191,
I/68.

3.664.-^-'L-4 El peligro del soryo fo^r•rajero por
su corate^nido. d,e ácido cianh.ídrico,
por R. DE MAS SOLANES. h^-62, nÚ-
mero 51/3, III/68.

3.665.--3-2-4 El ramio produce buen forraje, por
FERNÁNDEZ PAREDES Y DEL MURO.
USA-4, núm. 63/4, IV/68.

3.666.--3-`L-4 Reseña núm. 3.633.
3.667.-r3-2-4 Causan. rendirnie^ntos bajos en, a^l,-

fálfares los nemátodos, por NOR-
MAN Y WILSiE. USA-4, núrn. 63/3
VI/68.

3.668.-^3-`L-4 La hierba, pOr FRANCISCO MuÑOz
VELASCO. L+'-72, núm. 3/5, V/(i8.

3.669.-3-`L-5 La, chicoria de Bruselas o de Wit-
IOOf, pOI' BAUDILIO JUSCAFRESA. E-

62, ntíni. 51/3, III/68.
3.670.--3-2- 5 El color del, to7n.ate, por JuLIÁN

MARTÍNEZ GARRIDO. E^117, nÚ117e.
ro 324, VII/68.

3.671.-3-2-(i Control q2^.ím^ico de las ^rnalas h.ier-
bas en las plarttaciones de aryi,an.as,
por J. J. MACxEIX. l+ -18, núme-
ro 23/1, I/68.

3.672.-3-'L-6 Interés en el cultivo de a.na^na.ti e^rt
zonas húmedas de u-^na eobertura

^ del suel,o de polietileno, por C. PY.
F'-18, núm. 23/3, III/68.

3.673.-•3-2-6 Estudio de la microflora de^ las
raíe,es del barlanero, por BRUN Y
SIGU5SARAM. F-18, núm. 23/4, IV/
1968.
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3.6?4.3-2-G

3.675.--•:3-3

3.676.--:3-3
3.677.-3-3

3.678.-.3-3

A(3RICULmURA

Estudio sobre la determ.i^nación de 3.69?.--.3-^-i-4 Fo^rm^as i^ttensivas del c^ultivo del
sacarosa erc la caña de azúcar, por oliwo, p^ox' JULIÁN MASRIERA. I^-E^2.
VELÁ7,QUEZ Y ACOSTA RODRÍGUEZ. ntilm. 51/3, III/68.
E-45, núm. 56, VI/67. 3.698.-3-^-1-4 Reseña núm. 3.616.
Notas sobre ensa^os de fitocom,pa.- 3.699.--•.3-4-1-4 Reseña nílm. 3.650.
tibilidad de diversos f lagicidas e^a 3.700.-3-4-i-^ Reseña nlím. 3.634.
el U2ned0, pOr I^LANES y DEL RI- 3.701.-^3-4-1-4 Anúlisis fol'i.ar e n,el gé^lero Citrus,
RERO. E-111, núm. 1.128, III/68. p^OI' GONZÁLEZ SICILIA Y GUARDIOLA.
Reseña núin. 3.651. E-18, núm. 16/3, III/G7.
Herbicidas de la vid, por ANTONIo 3.702.-3-4-1-4 E^zsa^^os preli^Ir^i^nares para e/ co'ri-
I^ARREA REDONDO. E-111, nÚmerO trol de la cañota c^rz plarrtacior^es
1.144-45, VII/68. de cítricos, por J. M. DEL RIVI►RO.
Mecan.ización del cultivo de la vid, E-18, núin. 1G/3, III/67.
pOr CAPDEVILA y ROURAS. ^;+ -111,
núm. 1.144-45, VII/68.

3.679.-t3-3 Reseña núm. 3.630.
3.68^0.-3-3 Los con.ceptos región y vid en m,^a;

^n.ateria de i'nvestigación enológi-
Ca, pOI' MANUEL RUIZ HERNÁNDEZ.
E-111, núm. 1.152, IX/68.

3.681.-:3-3 Con.ciucto de la viñ.a. sin c2^^ltivo d^el
su^elo (F). h^-1, núm. 67, II/68.

3.682.--3-3 Sistenra de c°ultivo de la vid en re-
laciór^, a la recogida mec^ínica (I),
por I. CosNlo. I-1, núm. 2'L/6, VI/
1968.

3.683.-3-.3 Reseña núm. 3.645.
3.684.---3-3 Reseña núm. 3.646.
3.685.--:3-4 Mejores úrboles t^ara el ca^^n.po, por

I.uls CATALINA. h^^-62, núm. 51/7,
VII/68.

3.686.-a-4 Los ince'rrd'ios forest,a^les, por J. To-
RRECABRERA. E- 62, nillll. 51 /8,
VIII/68.

3.E^87.-3-4 La formaciórz ^rofesional en los
t raba jos de e,x'plotació^r^, f orestal,
^JOI' ALE,JANDRO VALLADARES CON-
DE. 1^^-95, núm. 140, IV/68.

3.688.3-4-1 Reseña nílm. 3.648.
3.689.,3-4-1 l)rtofruticult,2r.ra e in,dust'ria tra.ns-

forn^adara (I), por M. GRILLENZO-
NI. I-1, núm. 21/10, X/G7.

3.690.^3-4-1-] Com.ponen,tes liposolubles d^e las
h^ojas de oli'vo, por VÁZQUEZ y JA-
NER DEL VALLE. E-80, n11111. 18/4,
IV/68.

3.691.-3-4-1-'L Los m.elocotones tempranos, gor
J. GONZÁLEZ. E-72, núm. 3/5, V/
1968.

3.692.-3-4-i-3 Reseña núm. 3.647.
3.693.-3-^-1-3 Posibles ca^u.sas que dan, luga.r a la

suberosis de la manzan.a Golden
Delicius, por BAUDILIO JuscAN RE-
sA. E-62, núm. 51/7, VII/68.

3.694.3-4-i-3 Alg2^rras observacione^s sobre los
comp^uestos fenólicos de Zas man-
uanaS, pOI' COLMET-DAAGE y GAU-
TxEYROU. P^-18, núm. 23/l, I/68.

3.fi95.-:3-4-1-3 Reseña núm. 3.615.
3.696.-3-4-1-3 Metabolisrn.o de los lípidos en, el

pare^nquim.a externo de la epider-
mis de las ^^canza^ras, por MAZLIAx
y CATESSON. I^ -18, núm. 23/5, V/
1968.

3.703.^3-4-]-4 Posibilidades de con.trol del úcaro
anrarillo cle los adrios, par DEL RI-
VERO, MARTÍNEZ-CROS y UNIO, I^:-
18, núm. 16/3, III/67.

3.704.^:3-4-'L Yenetraciorzes ^ retericior^es e'rl. la
conservación. de ma^dera^s co^rt in^-
pre,gna^ción, in.completa, por J. To-
RRES JUAN. F,-95, núm. 136, VTII/
1967.

3.705.^:3-^-`L El cu^nocinriento de la x)roductiv^i.-
dad de u,n. suelo forestrrl por ^rne-
dio de exper^ie^ncias li.^rn.ita.das, por
SALVADOR BARA rI'EMES. I{:-95, I1Ll-
mero 136, VIII/67.

,3.706.-:3-^-2 GerzÉ:t,^ica. l^ n2ejorrr de las est^c^^^ies
exóticas forestales, po^r RICAIZDo
MoRANDINL I+.'-95, núm. 137, X./67.

^3.707.-^4 Necc^sidad de u^rza, ^nayor ^^rofila-
xis en l^'r gariade^rí.a., po^r JuAN Dr
PRAT. F,-62, nílm. 51/9, TX/68.

3.708.--i-1 Los lcoragos ha.r(r.sitos causrlrrtes
del ^nildi.^^ er^ las plccrltas, por Luls
CATALINA. }^,-62, ntím. 51/3, lII/G8.

3.709.-^-] La pelig'ros^idad^ de alg^u,'nos pro-
d^uctos f^itosa^rritu^rios, por PASCtAL
hERIS PI^;RI^;Z, I'r^i2, nllln. 5I /3.

III/68.
3.710.-4-i Fl en^pleo de los Jrerbic^idas ^ sus

re^ercusiones, por BAUDILIO Jus-
cAFRESA. I1:-62, nlím. 51/G, VI/(i8.

3.711.-1-1 Las le^Zad2^ras ey^ vete^rina'ria ^'^ru-
trZC2ÓlL a'Y227Ytal, pOr CARLOS DI^:L

Río. E-62, núm. 51/7, VII/68.

3.712.---^^1-1 Prú^eticas erróraeas en la luclra co^2-
tra los insectos de los frutales, por
BAUDILIO JUSCAI'RESA. h►-62, nlame-
ro^ 51/9, IX/68.

3.713.-^-i Vacun.ación de los a^rri'rr^.ales, por
JAIMF. CREIYELL VENDRELL. I':-fiZ,

núm. 51/9, IX/68.
3.714.^4-i I^rzvestigación sobre la, ^^.tilizació^ri.

del disulfotÓ^n, e^r^. la^ luch^a co^ntra
la cochinilla har'irzosa de las ct^la-
72a.S, pOí' GUEROUT, BARRIF,R, GIC-
QUTAUY y VILARDEBO. I^^-^ 8, nllYlle-
ro 23/2, II/G8.

3.715.-4-1 Ensa^os de desirr^fecciórl de los pe-
dírract^los de ana^nas contra el f.lr^i^e-
la^viopsis parado:c'a, por Y. 1^ Ros-
sARD. I+^-18, núm. 23/4, IV/68.
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3.716.^-1 Reseña núm. 3.677.
3.717.-^-1 La luz n.e,qra acaba con los insec-

tos, por KELLY LYONS. USA-4, nú-
mero 63/6, VI/68.

3.718.-^-i Las ^r7^anehas alcalinas dañan al
ar^r•oz jovcn,, por R. J. MEARS. USA-
4, núm. 63/6, VI/68.

3.719.---•-1-1 Se contralan moscas del gan,ado
con aspersión aérea de volume7a
ultrabajo, por B. H. KANTACx.
USA-4, núm. 63/6, VI/68.

3.720.-^-1 Conwienen los plaguicidas selecti-
vos para combatir los áca,ros, por
.TOSÉ MARÍA DEL RIVERO, USA-4,
núm. 63/6, VI/68.

3.721.^-1 Revisión de las ^medicaciones an-
tiestre.ss erz avicu^ltu^ra, por JosÉ
MARíA CoscuLLUELA. E-27, núme.
ro 19/6, VI/68.

3.722.^-1 Ensapos para c,onocer la eficacia
de algunos plaguicidas contra el
caracol Helix Aspera Muller, par
DEL RIVERO y RocA. E-18, núme-
ro lEi/3, III/67.

3.723.-4-1 Aburtvs en, ovinos y caprinos por
agerltes del grupo psittacosis-lin-
foyra^^nuloma miyagawanella ovis,
pOI' A. BLANCO L.OIZELIER. E-108,
ntím. 11/2, II/67.

3.724.^-2 Reseña núm. 6.703.
3.725.-4-`L-I Reseña núm. 6.693.
3.726.-4-2-1 Ne^nútodos, enemigos subterr(í.-

ne,os de su cosecha, por G. STEI-
NER. USA-4, núm. 63/5, V/68.

3.727.--,4-2-1 Co^raozca el uso del anúlisis foliar,
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