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La enciclopedia agropecuaria más completa y actual cjue
ha aparecido hasta el presente. Cada uno de sus volit-
menes se ha redactado armonizando adecuadamente
los fundamentos cientificos y las aplicaciones prácticas.

Algunos de los títulos puhllcadas:

TERAPEUTICA VEGETAL, 2.' edición

INSECTOS Y ACAROS DE 1.05 ANIMALES DOMESTICOS

PLANTAS OLEAGINOSAS

CIENCIA DE LAS PESOUERIAS

GANADO ASNAL Y GANADO MULAR

CANICULTURA

MOTOCULTIVO

ECONOMIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION

PLANTAS UTILES AL HOMBRE

CONSERVACION DE SUELOS

MATEMATICAS Y SUS APLICACIONES AGRICOLAS

Volúmenes de 22,5 x 15,5 cm, con un promedio de 500
páginas, profusamente ilustrados y en tela verde con
sobrecubierta a todo color. Solicite prospecto general.

COMERCIAL SALVAT EDITORES, S. A.
Mallorca, 43 BARCELONA-15

Slrvansu remit^inic protiper-to pencial do IT COICCCION
AGI?II:OIA SAIVAI II do las si^uianles obras^.
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EDl TORIQ L

La devaluaeión del franco

En la reuztiózz extraordinaz°ia del Consejo de Mi-

zristros del día 8 de agosto, el Gobierzzo fra^ncés

c,cordó la deval^ización del franco ezz nn 12,50 por

:00. La zzueva ?^aridad qtceda establecida sobre la

base de ^tcra lrazaco i^gzcai cr 0,160 granzos de oro fi^zo

; rezzte a tuta ^^aridad azzterior de 0,180 yraznos.

Esta devaluaciózz, considerada conzo ^zecesaria,

segaín los ea^pertos, no lza prodzccido la sorpresa

que ocasio^zaron otras dez^czlz^ac,iones, co^no la. re-

ciezzte i.rzglescc, érue lievó co^zs^i.go ^z2cevas paridades

dr: las znonedus de otros 1^aíses, entre ellos el nues-

t^•o. La razón es pue desde lzace tieznpo se viene

Izablando de esta devalzzaciózz, pero el Gobierno

c,^zterior al act^ual no había aten.dido, por z•a^-;ones

r,u.e podenzos calificar de nacionalistas, a las insis-

^ezztes presiozzes de los anzbientes internacionales.

l.a de2.>aluació^a se prodace ezz z^n nzomezzto opor-

t^icno, c2cando lzabiazz cesado dichas presio^zes; la

z-zedida. parece haber sido aprobada por los anzbien-

tes finazzci.eros e internacionales ^ viene a regula-

;•i^az los canabios reales eiectzzados ezz los znerca-

dos interzzacionales de 'nzozzeda, ezz los cuales el

rrazzco había ido percliezzdo cotizaciózz.

Las co^zseczcezzcias de la. devaluaciózz del franco

serán las znis77zas que se prod2zcen e^z cualquier

caso de devaluación: zrza.^or competiti.vidad de las

importaciones, lo que producirá izn azcznento de los

precios en el interior. La devalTCació^z debe llevar

aparejadas otras nzedidas, qz^e ezz el 7nomento de

escribir estas líneas se hazi linzitado a la cong^e-

lación de precios hasta el 1.5 de septie^nbre, que evi-

ten qzce el aumento de los precios interi.ores eli-

nzinezz los efectos benejiciosos de aqtzella ^nedida,

ten.dentes a sazzear la econo^mía jrancesa.

Ahnra bien, u^z aspe,cto izrzporta^ite es lcz con-
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sccuezzcia sobre la política agraria de la Conzu-

^?idad Econózrzica Europea. Conzo es sabido, en el

Tratado de Ronza^, que institu^ó la Comunidad, es-

taba previsto un período de tra^nsición, durante el

ct^al los precios de los productos agrarios de los

distirztos países se irian apro^imando para llegar

a ser precios uni formes p^ara todo el área una vez

ternzi^aado aquel período. En julio de 1967 se acor-

dó q_zze a partir de la campaña siguiente ezztraran

e^z vigor los precios zcnijormes, de manera que se

^^uede d°cir que para la agricultura se entró en la

Jase de "^nercado único" e^z 1968.

Ios precios agrícolas jueron establecidos en Uni-

clades de Cuenta, equivalentes al dólar de Estados

Unidos. La única fzcnción de la Unidad de Cuenta

es la de servir como zc^zidad de medida del valor

de los bienes agrícolas de la Conzunidad; pero ca-

rece de las otras funciones características de u^za

^noneda propia^nente dicha (no sirve como produc-

to para facilitar los cambios ni sirve conzo reserva

de valores). El problema que crea la devalzcación

del franco es q2ce los precios agrícolas en Francia

aei^ían aumeníar automkticazzzente en la repercu-

siózz completa de dicha devaluación, repercusión

que no sería total o sería solamezzte una pequeña

parte e^i ei caso de q2ce zzo existiera. dicha regla-

^nzentación. La existe^zcia de uzaa garantía oro para

los precios agrícola,s es, pues, la causa de este au-

m.ento automático. Sin eznbaz•go, los hechos no son

así exactamente, puesto que en. m.czpo de 1968, cu.an-

do eznpezaron los problenzas dei jranco, para evi-

tar estas consec^ue^zcias, fzce aprobado un reglamezz-

to ezz el c^nal se permitía uzz reajuste de la paridad

de la Unidad de Cuenta y se autorizaba a tonzar

otras ^nedidas.

Parece q^tze el Gobierzzo jrazzcés pretezzdía efec-

tivame'nte una devaluaciózz de 1a uzzi.dad de cuen-

ta, co^z lo qzze los precios agrícolas en Francia au-
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mentarían menos del 12,5 por 100; pero esta me-

[ii.da eqnivaldría a nna dis^ni.rz[[ción en los precios

rle los restccntes países nziembros; éstos se han

opuesto a dicha devaluación de la unidad de cuen-

ta y han propzcesto un aislamiento de la agricul-

tzzra francesa en relación con la agricultura del

resto del Mercado Comícn durante un período^ de

vei^ztiocho meses, cozz disminución en los precios

de intervenciózz en Francia, tasas compensativas a

la exportación y subsidios a la importación que

irian disminuyendo progresivamente.

Ezz suma, un importante paso atrás en el Mer-

cado Común agrícola, que ya se había práctica-

mente alca^zzado. Será conveniente que las auto-

ridades de la Comunidad estudien la puesta en

nzarcha de la necesaria moneda común, puesto que
su inexistencia es la causa de este paso atrás.

Una pregunta interesante: ^Afectará este paso

atrás del Mercado Común en el esperado segundo

nzandato para las conversaciorzes con España, que

había sido anunciado para septie^nbre?

Otro aspecto importante de la devaluación del

jranco es la posible repercusión sobre el comercio

exterior francés, y en parti.cu.lar sobre el comer-

cio exterior de España. Las autoridades españolas

se apresnraron a comunicar que la rnedida toma-

da por el Gobier^zo francés no afectaría a la pese-

ta; si se confirrna la no variaciózz de la paridad

cle rzuestra rnoneda, las exportaciones ^rancesas

quedan en mejores condiciones de competividad,

es decir, resultan más baratas para España (así

conzo para los restantes países que mantienen la

paridad). Se recuerda a este respecto que las ven-

tas de Francia a España alcanzaron en 1968 la ci-

i ra de 343 millones de dólares (el 10,98 por 100 de

nuestras inzportacion.es totales). Es de esperar qzce

d^icho aYaratanziento se rtote en nz[estro país ezz

los precios de los productos procedezztes de Fran-

cia, de nzodo análogo a como reperc^utió^ la s^nbida

de los productos de importación cuando la deva-

luación de la peseta en rzoviernbre de 1967.

Las exportaciozzes españolas a Frcczzcia ascendie-

ron en 1968 a 139 millones de dólares (el 8,75 por

100 por ^z^[zestras exportacio^zes totales), represen-

tando los productos agrícolas u^z porcentaje muy

elevado; en 1966, los diez prodTCCtos nzás importan-

tes ezz valor de nuestra exportaciones a Francia

eran productos agrícolas (naranjas, almendras, to-

mates, a.lcachofas, pieles, mandarinccs, patata, et-

cétera), y principa.lmente fricta^s ^ hortalizas. Co^[

la nueva paridad del franco, rzccestros productos

quedan automáticamente encarecidos. Las conse-

cuencias sobre las ventas de estos productos en el

mercado francés deperzderán de la evolución de los

precios agrícolas en Frazzcia como consecuerzcia de

los acuerdos adoptados en el seno de la Conzuni-

dad y de las medidas de otros paises competidores

que dependezz ecozzómicanzente ezz gran pccrte de

Francia; nos referimos principalmezzte a los paí-

ses del Norte de Africa, Argelia, Marrz[ecos y Tzí-

nez. Si estos países deciden devaluar su moneda, se

situarán en mejores condiciorzes para vender sics

productos hortofr2cticolas. Las ícltimas zzoticias en

el mo^mento de escribir estas líneas sozz de que

dichos países no piensan devaluar.

En lo que se refiere a los países de la zona del

franco, ya se ha dado la noticia de la devaluación

áe sus monedas respectivas; pero sccs exportacio-

nes a Francia corresponden a prodzcctos distintos

de los exporta.dos por España.

Nuestros PROXIMOS NUMEROS ESPECIALES para este año estarán dedicados, como ya hemos

anunciado, a la ELECTRIFICACION RUKAL y a LA VID Y EL VINO.

Esperamos, como siempre, la colaboración de nuestros numerosos lectores y amigos, sin la cual no

hubiera sido posible alcanzar la eficacia lograda en nuestros números monográficos anteriores.
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Importancia de la inversión agraria y necesidad de
preverla a través de procedimientos estadisticos

Cualquier plan racional por el hombre debe estar

fundamentado sobre bases suficientemente sólidas

para poder formular previsiones sobre la ejecución

del mismo y sus resultados.
Por ello, los planes de desarrollo parten de la

confección de un cuadro macroeconómico inicial,

bajo el supuesto de que los
Recursos disponibles = Recursos utilizados.

Esta previsión se ha de respetar a toda costa
durante la ejecución del plan para mantener el

equilibrio.

Por otra parte, los

Recursos disponibles = Producto nacional
bruto + Importaciones.

Y los

Recursos utilizados = Consumo privado +
+ Consumo público + Formación bruta de
capital fijo + Existencias + Exportaciones.

Lo que se trata es de prever los recursos que
van a estar disponibles durante el plan para utili-
zarlos, y estimar el ritmo de crecimiento de estas

magnitudes.
Estimadas las previsiones y puesto en marcha

el plan, el problema consiste en observar si todos
los componentes de la ecuación responden al ritmo
que calculamos, ya que cualquier término que se
"dispare" lo hará precisamente a costa de otro.

Como se comprenderá fácilmente, la carencia

(^`) I?c^^nomista.

de estadísticas reales a la hora de preparar un

plan puede Ilevarnos a la conclusión de que "cual-
quier parecido entre previsiones y resultados es

mera coincidencia".

Este es el motivo por el que las grandes nacio-

nes gastan enormes sumas en la obtención de es-
tadísticas, tratando de conocer los recursos que

van a estar disponibles y prever su posible distri-

bución futura.

La evolución del consumo privado, consumo pú-

blico, exportaciones, importaciones y producto na-

cional bruto suelen conocerse con más o menos
aproximación a través de procedimientos directos

o indirectos, ya que las estadísticas tradicionales

se han ocupado fundamentalmente de estos com-

ponentes, y su ritmo de crecimiento se Ilega a pre-
ver con relativa facilidad a través de funciones de

demanda, teniendo en cuenta el aumento de pobla-

ción y el nivel de vida que deseemos alcanzar en
el plan, expresado por el crecimiento de la "renta

per capita".

Sin embargo, cuando se trata de estimar la for-
mación bruta de capital fijo y las existencias hay

que hacer constar la casi total carencia de datos,

y sobre este problema queremos centrar nuestra

atención con un enfoque agrario, destacando su
importancia y los peligros que ofrece este aban-

dono. Bien es verdad que para su cálculo real exis-

ten dificultades, pero vale la pena hacer un esfuer-

zo para aproximarnos a la realidad dentro de nues-
tras posibilidades.

Con ello no sólo obtendríamos material necesa-
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rio para planificar más adecuadamente el desarro-
Ilo económico, sino que probablemente encontra-

ríamos solución a muchos de los problemas agra-
rios clásicos que tiene planteados España, y se

han Ilegado a resolver, al menos parcialmente, en-

tre otros países más avanzados, mediante el estu-

dio de las cifras de formación bruta de capital.

Capitat agrario, formación de capital
y relación producto-capital

EI concepto de capital es un tanto ambigiio. Nor-
malmente se le define como un medio de produc-
ción producido, para diferencíarlo de otros medios
de producción naturales ,y representa un "stock"
de bienes y servicios no dedicados al consumo in-
mediato, sino a la producción futura.

Generalmente, el capital está constituido por un
conjunto de bienes reales y materiales, si bien exís-

ten otros inmateriales que son capaces de aumen-

tar la producción. Nos referimos al capital humano

o educación. Sin embargo, como la estimación

cuantitativa de la educación existente en un país,

en un cierto momento, presenta indudables dificul-

tades, no se suele incluir en la valoración del ca-
pital como "stock", aunque los datos sobre nivel

cultural son muy apreciados y el gasto periódico

destinado a la educación se incluye en el cálculo

de la inversión como "flujo" de bienes que pasan

a incrementar el "stock" existente de capital.

Pero el capital existente se deteriora prematura-

mente, se deprecia con el uso o queda anticuado,

y, por tanto, si deseamos conservar o aumentar su
productividad, es decir, la cantidad de producto

que se obtiene por unidad de capital en un período

determinado, es necesario atender a su debida re-
posición y tener en cuenta en su justo término las

previsiones del plan para cubrir el desgaste sufrido

y el aumento que debe experimentar el "stock"
existente.

Por tanto, para que no exiSta descapitalización
es necesario que la inversión bruta o formación

bruta de capital, considerando ésta como la suma
de formación bruta de capital fijo y el aumento de

existencias, cubra por lo menos el capital que se

ha consumido durante el ejercicio económico; es

decir, la pérdida de valor del capital ocurrida, por
desgaste, obselescencia o por daños accidentales.

Ahora podemos ver claro el enorme peligro que

encierra para el futuro de la economía agraria des-
conocer estas magnitudes, ya que si la inversión

no es suficiente, de nada sirve que se estime el

incremento de su producción, y si la inversión es

excesiva, las consecuencias serán soportadas por
otro sector económico, saboteando el plan previsto.

No obstante, como dijimos anteriormente, el
cálculo de estas magnitudes tiene grandes dificul-
tades, y económicamente no existe un solo proce-
dimiento unificado y definido para obtenerlas.

Los países que actualmente tienen montadas es-

tadísticas con este fin han adaptado los conceptos

económicos universales a sus posibilidades de apli-

cación, y, por tanto, al ser distintos los procedi-

mientos de cálculo, los resultados obtenidos no son
comparativos entre países. Pero no cabe duda de

las enormes ventajas que obtienen al planificar su

política económica tratando de aproximarse a la
real idad.

Teóricamente podemos decir que la estimación
del capital existente en un momento determinado

se podría realizar mediante un gran inventario va-

luador de bienes de capital, clasificado por secto-
res económicos, estado en que se encuentran, tiem-

po útil, amortización previsible, etc. Un dato inte-
resante en el "stock" agrario sería la valoración

de la tierra y su tenencia. Esto sólo se podría con-

seguir con una gran encuesta y un detallado cues-

tionario, tratando de actualizar sus resultados pe-
riódicamente.

A su vez, la formación bruta de capital o inver-

sión bruta representa el "flujo" total de bienes de

capital que pasa a reponer y aumentar el "stock"

existente. Esta magnitud podríá estimarse en cual-
quiera de los tres momentos del flujo de bienes y

servicios constituidos en el proceso de formación

del producto nacional bruto, como parte integrante
del mismo: a partir del ingreso, del gasto o de la
producción. Es decir, valorando monetariamente el

ingreso bruto conseguido al vender los bienes de

capital producidos durante el ejercicio, el gasto

realizado por sus compradores, o valorando direc-

tamente los bienes de capital producidos.

Teniendo en cuenta en todo caso la variación

de existencias de esa clase de bienes, así como las
importaciones y exportaciones, el resultado por los

tres procedimientos habría de ser idéntico, y ex-
presaría el valor bruto del flujo total de bienes de
capital producidos durante el ejercicio.

Si a la inversión bruta le restamos las deprecia-
ciones del "stock" de capital existente al comenzar

dicho ejercicio, el resultado nos daría la formación
neta de capital o inversión neta realizada, que es
el aumento real del "stock" de capital.

Finalmente, si se pudiera conocer el capital exis-

tente en la agricultura, con el que obtenemos una

producción actual determinada, y el capital nece-

sario para alcanzar una producción futura, por di-
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ferencia nos situaríamos sobre la cuantía de la in-

versión a efectuar. A la relación que existe entre

una producción deseada y la inversión que es pre-

ciso efectuar para lograrla se le Ilama, en lenguaje
económico, relación producto-capital.

La relación producto-capital permite, por tanto,

determinar la magnitud de la capacidad instalada
que se requiere para lograr un determinado obje-

tivo de producción.
Quedan de esta forma diferenciados los tres con-

ceptos que se necesitan para planificar adecuada-

mente la inversión: el capital es un "stock" de bie-

nes duraderos existentes destinados a producir

nuevos bienes; la formación bruta de capital es un

flujo de bienes de capital que pasan periódicamen-
te a reponer e incrementar el capital, y la relación

producto-capital es la que nos da la inversión ne-

cesaria a efectuar para poder obtener una produc-

ción deseada.

Como puede observarse, el conocimiento de es-

tas magnitudes agrarias es tan importante y urgente

que sólo de él pueden preverse con acierto proble-

mas tales como la progresiva sustitución de la

EI "stock" de capital agrario prácticamente se

desconoce, y con ello también el nivel de reposi-

ción de depreciaciones. No es que España sea un

caso especial, sino que es un país más de los mu-

chísimos que no han podido intentarlo. Se obtienen

algunas estadísticas muy valiosas a través de cen-

sos, número de tractores y maquinaria, explotacio-

nes más o menos mecanizadas y su dimensión, ga-
nadería, etc., pero no son completas.

Generalmente, para los cálculos sobre consumo

de capital se suelen emplear procedimientos indi-
rectos y quizá un tanto arbitrarios, debido a que

no se dispone de datos sobre composición por eda-
des de las existencias de bienes de capital y la

vida económica media de los diferentes bienes
productivos.

En cuanto a la inversión anual que se realiza en

la agricultura española, podemos decir que se co-

noce con bastante detalle la ejecutada por los

entes públicos a partir del gasto, gracias a los es-
fuerzos que se han hecho en este sentido desde la

entrada en vigor del I Plan de Desarrollo.

Estas cifras se centralizan en la Oficina de Vigi-

mano de obra en el campo por maquinaria adecua-

da, cifras anuales de inversión precisas para com-

pensar depreciaciones y atender al incremento de
producciones esperadas, y financiamiento de la

agricultura en función de la distribución de capital
entre los distintos sectores económicos y aporta-

ciones a la renta nacional.

La información actual sobre
la agricultura española

Actualmente, las cifras que se recogen sobre in-
versión son muchas, pero no las suficientes para

responder a un estudio serio que nos diga en qué

situación estamos.

lancia del Plan, a través de las Secretarías Gene-

rales Técnicas de los Ministerios inversores, que

coordinan y asesoran a las Direcciones Generales
en esta materia. La información procede de los Ser-

vicios provincíales, donde verdaderamente se re-
copilan los datos.

Hoy día se obtienen trimestralmente a nivel pro-
vincial tanto las realizaciones físicas como su va-

loración sobre concentración parcelaria, transfor-

mación de regadío, repoblación forestal y montes,
capacitación agraria, conservación de suelos, re-

población de frutales, centros de investigación, lu-
cha contra plagas, mejoras ganaderas, construc-
ción de silos y almacenes, etc., financiados por el

Estado.
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Además, suelen existir inventarios en algunos

servicios sobre obras ejecutadas en distintos perío-

dos. Estos datos son muy interesantes y bastante

completos.

Sin embargo, la inversión privada es difícil de
estimar, ya que si se pueden conocer con mayor o

menor exactitud las ayudas estatales, es más pro-

blemático el conocimiento del valor de la inversión

privada que procede de la autofinanciación.

Las instituciones oficiales de crédito son muchas

y dispersas por todo el territorio nacíonal. General-

mente, cuando a un agricultor se le concede un

crédito oficial, Ileva una fase previa de aprobación

de proyecto por parte de algún organismo técnico.

Estas cifras sí son conocidas y fáciles de obtener,

pero en la fase siguiente entra en funciones la en-

tidad financiera, y ocurre que no suele coincidir el

crédito solicitado con el concedido, debido a que

el agricultor no puede aportar en muchos casos las

garantías exigidas, creándose el confusionismo es-
tadístico al no certificarse la obra con arreglo al

p royecto.

En cuanto a los proyectos financiados por enti-

dades privadas de crédito, es imposible obtener

los datos a través de sus publicaciones estadísti-
cas por no ser uniformes ni responder a una clasi-

ficación adecuada.

Por otra parte, en muchos países se ha demos-
trado que tradícionalmente la agricultura se estuvo

autofinanciando en gran parte, y la gran mayoría

de las inversiones se realizaron a través de un ex-

ceso de trabajo personal o aprovechando épocas

EI secreto de una buena mesa

de paro ocasional; casi todos los países de agri-

cultura integrada han pasado por esta fase.

En Estados Unidos, por ejemplo, hasta final de

la segunda guerra mundial, no tomó importancia
el crédito agrícola, y se h^i calculado que durante

el período 1870-1950 existió en este país un incre-

mento de capital real de 33,9 miles de millones de
dólares, de los que siete octavos provinieron de los

propios agricultores. Generalmente se puede decir

que más del 70 por 100 de la formación de capital
fijo en la agricultura de estos paises se realiza a
través del ahorro o esfuerzo personal de los cam-

pesinos.

Esto, que puede estar pasando en España, nos

Ileva a la consideración de la importancia que pue-

de tener esa parte proporcional procedente de
autofinanciación y que hasta ahora se valora en

condiciones desfavorables.

Ante todo este panorama expuesto se compren-

derá fácilmente que la labor estadística futura a
realizar en el campo de la inversión agraria es lar-

ga y compleja, pero no imposible.

Por suerte para todos, los principa!es organis-
mos económicos internacionales están interesados

en captar esta clase de información, y es posible

que en un futuro no muy lejano se definan los

procedimientos más adecuados, presionando a los
Gobiernos para confeccionar las cifras más impor-

tantes.
Pero es fundamental reconocer que para conse-

guir estos datos se habrá de seguir una colabora-
ción íntima entre organismos oficiales, entidades

de crédito y los propios agricultores.

A CEITE PU R O O E O II VA
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Demostraciones Internacionales de Maquinaria

Recolecciones mecánicas de forrajes
^

pot C.nt<<^ue ^^ájr^k^^ ^ite^o

Rcnwlyur ,iutocar^;a^lur ^^ autudescarna^lc^r, inu _̂^ i"iiil Fr<ira cnvilsijc
^^ suhrc t^,du ^^ara r^,ti5uino cn ^^crdc ^^ur el ranaJ^^. 1^'cc'csii,i
^ se^;a^lo-hilcraúo (^rcri^^

Con referencia a las II, III y IV Demostraciones

Internacionales de Maquinaria para Recolección
de Forrajes, organizadas por la Dirección Gene-

ral de Agricultura en las provincias de Lugo, As-

turias y Vizcaya en el pasado mes de julio, inte-
resa dar a conocer, aunque sea con brevedad, el

servicio que al agricultor pueden aportar las di-
versas clases de maquinaria allí presentadas, en

(^') ingrnirro l^grcín<,mo.

un plano real de actuación sobre fincas privadas
que sirven de prototipo, lo cual contrasta sus ven-
tajas e inconvenientes.

Como el fin a que se dedica el forraje puede ser
triple; esto es, recogida para consumo en verde,
henificación y ensi/aje, se habrá de separar el aná-
lisis de la maquinaria adecuada a cada uno de
ellos en tres apartados, aunque, como veremos, al-
gunas máquinas pueden servir para varios come-
tidos a la vez.

-^ l ►
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CONSUMO EN VERDE POR EL GANADO

Las operaciones a realizar son segar y reco-

ger. La siega es la operación para la cual más

maquinaria encontramos en el mercado. Existe

desde la barra de corte hasta las segadoras

rotativas, pasando por toda la gama de moto-

guadañadoras, algunas de las cuales se fabri-

can con el contracorte móvil; es decir, dos

cuchillas que se mueven en sentidos opuestos

y horizontalmente, en lugar de una sola, con

lo que se consigue un corte mucho más limpio.

Las segadoras rotativas constituyen el sistema

má ► moderno para la siega que conocemos, con-

sistiendo en una serie de tambores rotativos que,

accionados por la toma de fuerza del tractor, van

provistos cada uno de estos tambores de dos o

tres cuchillas con una articulación que les permi-
te desviarse al encontrar una piedra, para ende-

rezarse de nuevo, una vez pasado el obstáculo, de-

bido a la fuerza centrífuga a que están sometidos.

Otra ventaja a reseñar es la facilidad con que esas

cuchillas se cambían por otras nuevas.

Una vez segada la pradera podemos recoger el
forraje, todavía verde, para consumo en el establo

por el ganado con un remolque autocargador que

consiste, como su nombre indica, en un remolque

arrastrado y accionado por el tractor, provisto de
un "pick-up" que sube el forraje, al mismo tiempo

que unas cuchillas lo van troceando a tamaño de
unos 15 centímetros aproximadamente. EI meca-

nismo de carga consiste en unas cadenas dispues-

tas longitudinalmente en la parte inferior del re-
molque y que al comunicarle un movimiento a la

HcniFicaclor^i-hileru^ii^ra ync uctiía r^rn cl sistcnia cir h^^ryuilla^
r^^tativas, c^nc ^ctucí cn un<i dcm^^^^tracíón ^Ic In I^irccc^^ín (^cncral

cle Agricultura cclchrad<i cn Iar^ig^^za

masa de forraje hacia atrás hace que éste salga

por la parte posterior con una velocidaa regulable.

FORRAJE PARA HENO

La prirr^er^r operación para la obtención de

heno es también la siega,operación ya descrita

en el apartado anterior. En caso de que esta

siega la hayamos realizado con el forraje ver-
de, como es más usual, y lo queramos des-

C^^scchad^^n^ yuc sic;;a, a^rt.a cn u'^,zo, ^^^yucti^^s cl (^^rrujr ^^ In
r.^r^u cn un rcmulyuc yuc cs ;irri5uack, cun rlla

tinar a su utilización como heno, habremos, antes
de recogerlo, de condicionar y henificar.

Las acondicionadoras y henificadoras son má-

quinas dedicadas a preparar el forraje verde de

forma que se quede seco en la propia parcela lo

más rápida y uniformemente posible con el fin de

evitar las consiguientes pérdidas derivadas de la
exposición del forraje a la intemperie.

Acondicionar el forraje recién segado es una

operación rápida, rea!izada por las citadas máqui-
nas haciendo pasar la cosecha por un juego de ro-

dillos en que los tallos se quiebran, por lo que se

deshidratan mejor y más pronto.

Las henificadoras voltean y esparcen el forraje de

forma que su exposición al aire, y por tanto su se-
cad^, es más rápido y uniforme.

Una vez el forraje seco y esparcido, hay necesi-
dad de empacarlo. Para esto habrá que formar
unas hileras con él de forma que así trabajará
más eficazmentc !a c:rnpac,adora; emplearemos
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para esta operación un rastrillo hilerador, que de-

jará el heno preparado.

Aparentemente parece excesivo el número de

máquinas a emplear, pero se da el caso de que
estos rastrillos sirven también para esparcir el fo-

rraje o henificarlo, y al revés: las henificadoras son

también rastrillos, realizándose de esta forma dos

operaciones opuestas, pero complementarias, con
la misma máquina.

Después de hilerado el forraje, podremos empa-

carlo como queda dicho con una empacadora, o
bien recogerlo con un remolque autocargador, ya

descrito anteriormente.

FORRAJE PARA SILO

Se utiliza el forraje verde, por lo que se habrá

de segar y recoger el forraje, que se ensilará una
vez picado.

Estas operaciones segar, picar y cargar sobre el

remolque las realizan todas las cosechadoras de

forraje, las cuales pueden ser autopropulsadas o

bien accionadas por la toma de fuerza del tractor,

y que al arrastrar consigo un remoique, éste se va

ti^^ad^^r;t nu.niva ccm cius tamh^^res dc a^rte yue deja l;as hileras
hcrh;is ^ tirnc un elevadi^ ren^limirnto

cargando del forraje picado, que es impulsado so-

bre él por una corriente de aire o cargándose por

su parte superior, razón por la cual se deberá

acondicionar el remolque rodeándolo de una tela

Rastrillo de discos regul.^hlcs yuc pue^l^^ srrvir p;tra ^sparcir la ru-
secha, trabajando cada disco indepcndicntcmentc, ^^ hien ^^.^ra ras-
trillar, para lo cual la carl;a de cada clisa^ vn has.mdo .al inmcdiatu

posterior, formándose I^ hilera

metálica por sus costados y por su parte trasera,

de forma que su altura Ilegue a ser de unos tres

metros por lo menos.

EI remolque puede Ilevar así su carga a una
ensiladora.

Si usamos un remolque autocargador para re-

coger el forraje segado, habremos de Ilevarlo para

su ensilado a una cortadora-ensiladora o bien ha-

cer con él un silo de plástico como los muchos

que se realizaron en las fincas de las demostracio-
nes citadas, donde el agricultor pudo observar la

realización de varios de ellos simultáneamente y

en corto plazo de tiempo.

-+ 1 ^
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EI día 30 de junio de 1969, el Pleno de las Cortes

Sspañolas aprobó la reforma de la Reforma Tribu-

taria, que alumbraron en el año 1964. La discusión

del proyecto en la Comisión de Hacienda ha re-
vestido unas caracteres que entendemos que el
campo debe conocerla con detalle para que agri-

cultores y ganaderos conozcan el estado de la de-

fensa de sus intereses en estos momentos cru-
ciales.

EI Ministro de Hacienda, alarmado ante los acon-

tecimientos que tuvieron lugar en las Comisiones

mixtas para fijar los célebres módulos, que se pre-

tendían aprobar sin cuentas analíticas, ni garantías

de acierto, pensó que, para aliviar algo al cultiva-

dor, se suprimiese la discutida "cuota proporcio-
nal", que vio su luz primera en la Ley de 11 de

junio de 1964. EI órgano del erario público se re-

signaba a recaudar menos para intentar el alivio
del campo, atosigado por tantas gabelas como so-

porta, incluyendo, claro está, la cuota de Seguri-
dad Social.

Pero el señor Ministro se encontró en la Comi-

siór^ de las Cortes con un hecho insólito: que había

señores Procuradores que se oponían a ese bene-

ficio con argumentos insostenibles desde el punto
de vista del campesino contribuyente. Porque si se

pretendía favorecerie, no es posible esgrimir razo-

namientos de técnica económica, ni sutilezas legu-

leyas tan insistentemente manifestadas, que el pro-
yecto, en su primitiva redacción y destino favore-

cedor, fracasó ruidosamente, y la cuota proporcío-
nal no fue suprimida, sino complicada aún más,
con el voto en contra tan só/o de un francotirador,
caballero andante del campo que se Ilama don
Jesús Esperabé de Arteaga. EI, que conoce y ama

el campo, que lo vive, que no teoriza sobre su ex-
plotación, que luchó heroicamente en la Comisión

(^^) Abc,^;^^d^^

mixta de Salamanca para Ilevar a la realidad los

desventurados módulos, no encontró a la hora de
votar ni un solo "Procurador" que le acompañara
en la repulsa.

Fue curioso que al "barruntar" el Subsecretario

de Hacienda que había mar de fondo en la Comi-

sión contra el proyecto que beneficiaba al campo,

muy cautamente se ofreció a respetar el criterio

de los Procuradores si opinaban que la cuota pro-
porcional debía permanecer... y, claro está, per-
maneció.

Ello ha dado motivo a que se publiquen en la

prensa diaria artículos que pretenden justificar am-
bos criterios, y, por cierto, uno de ellos, favorable
a la cuota, al leerlo, me recordaba aquel grito ab-
solutista del siglo pasado, hoy bien desfasado, de
iVivan las "caenas"!

Lo triste es que en la Comisión no se presentó
el problema en sus debidos y graves términos; el
Plan de Desarrollo y la presión fiscal son términos

totalmente incompatibles económicamente, y la ra-
zón es obvia; para gravar una riqueza, primero hay

que crearla, dejarla prosperar y constituír base tri-
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butaria, en términos generales; pero cuando se tra-

ta del campo, entonces con más razón es preciso
que salga de su postración, que se consolide el

esfuerzo que cultivadores y ganaderos están ha-
ciendo para dar tiempo a que las máquinas, hoy

tan costosas, se piuedan amortizar y, en fin, com-

prendiendo que todavia hoy, y por muchos años,

el campo es la mayor riqueza, y la más sólida de

la nación.

La cuota proporcional, la aplicación de los mó-

dulos, pase lo que pase, en las fíncas, se ha de-

mostrado en los tres pasados años que no puede
prosperar, que es ruinosa, y no cabe otra cosa que

cobrar la cuota fija sobre la base liquidable, agra-
vada, como dije ya, con la enorme cuota de Segu-

ridad al 15,9 por 100 sobre la base imponible, que

tanto quebranto ha producido en el agro.

Porque, además, no cabe perder de vista, cuan-

do se quiere exigir un esfuerzo al contribuyente,

que éste desea que su dinero se gaste con la "dili-
gencia de un buen padre de familia", según expre-

sión patriarcal de nuestro derécho civil, y está

asustado, justamente, por el incremento de los pre-

supuestos; de los créditos extraordinarios, de los

anticipos del Banco de España al Tesoro, etc.

Una purga verdaderamente drástica en los gas-

tos, limitando las importaciones a las que sean es-
trictamente indispensables, y no adquiriendo más

obligaciones que las que pueda soportar un país
en plan de desarrollo, daría una sensación de ali-

vio a todos; pero más al pobre labriego, y poco a

poco se constituiría una base más amplia para el
impuesto, que, no lo olvidemos, requiere un clima

de tranquilidad social, de disciplina laboral y de
rendimientos mínimos exigibles.

Es muy sencillo, y carece de mérito, aumentar
los gastos y exigir nuevos impuestos para cubrir-
los incesantemente. Las funciones de un hacendis-
ta deben ir más allá que las de un recaudador.

EI sacrificio para el Tesoro Público hubiera sido

mínimo al suprimir la cuota proporcional, según el
dictamen de la Ponencia, quedando reducida la

contribución territorial rústica a menos de dos mil

millones de pesetas y dejando sólo al margen unas
cinco mil trescientas empresas agropecuarias que
serían sometidas a estimación directa.

En un presupuesto de 270.000 millones de pese-
tas, más créditos extraordinarios, esos 2.000 millo-
nes que se le extraen al campo para e' Tesoro Pú-
blico bien poco significan, y permiten la generosi-
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dad hasta de prescindir de ellos por unos años, los
precisos para que el campo respire un poco.

Pero todo ha sido inútil, y para una vez que el

Ministro de Hacienda brindó un respiro a la tierra,
fueron los Procuradores, algunos que se decían a

ella vinculados, quienes lo repudiaron, sin que ten-
gamos de momento, conocimiento exacto de los

nombres y circunstancias. Todo demuestra que es
preciso gestionar una mayor y más directa repre-

sentación en las Cortes, para defender la riqueza

agrícola. Dos Procuradores por provincia, elegidos

entre labradores y ganaderos "en ejercicio", que

sientan al campo en su carne, alejados de burócra-
tas y teóricos, constituirían un grupo de combate

idóneo y no fácilmente manejable. Porque ya "no

se Ileva" aquello de "al campo y al limón, estru-
jón".

Y no es que se trate de saber si estamos bien,

sino de si, dadas las circunstancias, antecedentes,

concomitantes y consiguientes, deberíamos estar
mejor... Como se puede demostrar.
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HAY QUE ALIMENTARSE BIEN

EI programa de Educación en Ali-
mentación y Nutrición en España

ALIMENTACION POR DEFECTO Y POR EXCESO

La situación alimentaria de
la Humanidad es, como todos
sabemos, sumamente grave. Más
de dos mil millones de perso-
nas (2/3 de la población mun-
dial) están deficientemente ali-
mentadas, aunque en grados va-
riables. Y, como contraste, casi
1/5 de los mil millones restan-
tes están también mal alimenta-
dos, pero por exceso, habiendo
caído en la obesidad, con todos
sus peligros. Así, el panorama
mundial actual, en números
aproximados, es:

Franca carencia alimentaria:
más de mil millones de perso-
nas.

Subcarencias más o menos
intensas: mil millones de perso-
nas.

Normales: ochocientos millo-
nes de personas.

Obesos: doscientos millones
de personas.

En los próximos años, si las
circunstancias no varían, se
acentuarán ambos defectos, fal-
ta y exceso de alimentación, por
un lado, al aumentar la pobla-
ción de los países subdesarro-
Ilados de modo muy superior al
aumento de la producción de
alimentos, y por otro, al elevar-
se más y más el nivel de vida en
los países "desarrollados", con
su subsiguientes tendencia a la
alimentación excesiva.

España está en este momento
en pleno desarrollo, pero no ho-
mogéneo. Existen en ella zonas
y sectores de población mal ali-
mentadas, no, desde luego, en
el grado de carencia de las gen-
tes de la India, Africa o Centro-
américa, pero sí hasta el punto
de repercutir seriamente en el
desarrollo de la infancia y en la
salud de las gentes de todas las
edades.

Las encuestas que el Progra-

ma ha efectuado en los subur-
bios de grandes ciudades y en
pueblos de muy diversas provin-
cias prueban, de modo muy
constante, que en ninguna de
las zonas estudiadas hay caren-
cia de calorías, salvo en raras
familias, y que tampoco hay ca-
rencia de proteínas, aunque en
muchas familias el aporte de
proteínas animales sea escaso.
Pero que, en cambio, hay una
intensísima falta de calcio y de
vitamina A -en todas las zonas
investigadas-, acompañadas de
carencias, menos homogéneas,
pero a veces muy acusadas, de
vitamina B^, B^ y niacina, sien-
do, por el contrario, rara la ca-
rencia de vitamina C y no exis-
tiendo déficit de hierro.

Que esos defectos en la ali-
mentación repercuten en la sa-
lud y capacidad de esfuerzo de
nuestros compatriotas parece
evidente.

Y su repercusión en el des-
arrollo infantil ha quedado evi-
denciada en el estudio, hecho
en 1963-64, de la talla y el peso
de 128.000 niños españoles.
Agrupándolos por regiones, no
geográficas, sino en relación
con las costumbres, desarrollo
económico y tipo de vida, en-
contramos que los niños de al-
gunas de ellas -Costa Cantá-
brica, Cataluña, Levante, Balea-
res- tienen una talla y peso
perfectamente normales. Pero,
en cambio, los niños de Galicia,
de Andalucía y de ambas Cas-
tillas están claramente retrasa-
dos. Así, a igualdad de edad,
los niños de las aldeas gallegas
son unos 5,6 centímetros más
bajos y 2,7 kilogramos más del-
gados que los valencianos, vas-
cos o catalanes.

Como contraste, también exis-
te en España el problema de la

obesidad, sobre todo en las mu-
jeres, pasados los treinta y cin-
co años. Y tengamos en cuenta
que ambas alteraciones van jun-
tas muchas veces: una alimen-
tación rica en hidratos de car-
bono y grasas -pan, tocino y
aceite, base de la alimentación
en tantos pueblos- produce
obesidad y al tiempo es carente
en calcio y vitaminas. Por eso
damos más valor al dato de
talla que al de peso en las in-
vestigaciones en escolares, ya
que hay muchos niños "gordos"
con estados nutricionales suma-
mente deficientes.

En resumen, en España hay
un problema de mala alimenta-
ción que afecta a amplios secto-
res de la población, sobre todo
rural y de los suburbios de las
grandes ciudades.

^Cuáles son /as causas de
esta situación?-A primera vis-
ta, la respuesta parece obvia: la
gente que no come bien es por-
que no tiene dinero para ello. Y,
sin embargo, sin negar la reali-
dad del problema económico en
muchos casos, estamos en situa-
ción de poder asegurar, sobre
datos ciertos, que /a mayoría de
las familias mal alimentadas en
España (en la India puede no
ser así ) tiene ingresos suficien-
tes para alimentarse bien, y si
no lo hace es por ignorancia.

^Cómo evitar ambos tipos de
malnutrición?

La elevación del nivel de vida
es esencial: lo prueba la mejor
alimentación de las regiones
más prósperas económicamen-
te. AI poseer mayor capacidad
adquisitiva, el ejemplo de otras
gentes, la imitación de lo que
hacen personas que consideran
de mejor situación y cultura, et-
cétera, mueven a la familia a
mejorar sus costumbres alimen-
tarias, sobre todo en lo referen-
te a consumo de carnes y pes-
cados.

Pero ya hemos visto que con
eso sólo no es bastante: sería
labor muy lenta, de varias gene-
raciones, el Ilegar a lograr que,
sobre todo en las zonas rurales,
se fueran perdiendo espontánea-
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mente las costumbres tradício-
nalmente erróneas.

Por tanto, es preciso educar a
las gentes: enseñarles a alimen-
tarse y a alimentar correctamen-
te a sus hijos. Y hacer esto de
tal forma que les convenza y les
haga comprender lo equivoca-
dos que estaban, cambiando su
actitud ante estas cuestiones, al
hacerles ver que existe un pro-
blema alimentario que venían
ignorando. Es, desde luego, ta-
rea ardua, pero no imposible, ni
mucho menos.

Esa es la finalidad del Progra-
ma de Educación en Alimenta-
ción y Nutrición (EDALNU),
creado por el Gobierno español
(por medio de la Comisión In-
terministerial pro Bienestar In-
fantil y Social, CIBIS), con la
desinteresada colaboración de
los organismos de las Naciones
Unidas FAO (Organización para
la Agricultura y la Alimentación)
y UNICEF ( Fondo Internacional
de Ayuda a la Infancia).

La organización de este pro-
grama es muy simple, ya que se
compone de:

1. Organismos rectores: CI-
BIS, Ponencia EDALNU y Direc-
ción del Programa.

2. Una Oficina T é c n i c a
( OTEAN ) encargada de investi-
gar los defectos existentes, su-
gerir las actividades, programar-
las, colaborar en su ejecución,
establecer el enlace entre los
distintos organismos y evaluar
los resultados obtenidos.

En esa Oficina Técnica exis-
ten los Departamentos de Nutri-
ción, Desarrollo Humano, Eco-
nomía Doméstica y Producción
de Alimentos, encargados cada
uno de sus cometidos específi-
cos.

Los organismos rectores, con
la asesoría técnica de la OTEAN,
proyectan y realizan el progra-
ma a escala nacional, en estre-
cho contacto con los orga-
nísmos internacionales FAO y
UNICEF.

Pero el Pr^ograma ha de ser
luego ejecutado actuando direc-
tamente sobre la poblacíón. Para
ello, el Programa necesita la
asistencia y colaboración de di-
versos organismos, oficiales o
privados, que voluntariamente
prestan su ayuda y coordinan
sus esfuerzos para lograr una

labor homogénea. Por eso se de-
nominan Organísmos Coordina-
dos.

Dichos organismos son, hasta
ahora:

- La Dirección General de
Enseñanza Primaria, a tra-
vés del Servicio Escolar de
Alimentación y Nutrición,
que fue donde se inició
este programa.

- La Dirección General de
Sanidad.

- La Dirección General de
Capacitación Agraria, a tra-
vés del Servicio de Exten-
sión Agraria.

- La Sección Femenina.
-Acción Católica (mujeres).
- Auxilio Sociai.
- Cáritas.

PLAN DE OPERACIONES

Cada uno de los Organísmos
Coordinados desarrolla, en su
campo específico, la educación
en alimentación, para que así
Ilegue ésta, con un solo lengua-
je y una unidad de doctrina, a
los distintos miembros de la fa-
milia.

La coordinación entre ellos
está asegurada a nível nacional
por la Comisión Coordinadora.
A ella aporta sus sugerencias la
Oficina Técnica del Programa,
que, al mismo tiempo, se ocupa
de la programación de activida-
des, de colaborar en su realiza-
ción, de la redacción y edición
del material didáctico adecua-
do, etc.

A nivel provincial existen, aún
en vía de organización, los Co-
mités Técnicos Provinciales, for-
mados, por el momento, por el
Jefe provincial de Sanidad, el
Inspector provincial del Magis-
terio, un representante de Ex-
tensión Agraria y la Delegada
provincial de la Sección Feme-
nina.

Y en cada pueblo se intenta
Ilegar a que funcione un Comi-
té local, formado, al menos, por
el médico, un maestro, un re-
presentante de Extensión Agra-
ria y la Delegada local de Sec-
ción Femenina.

A nivel nacional, y a cargo de
la OTEAN, con las colaboracio-
nes adecuadas, se realizan Cur-
sos de Capacitación para entre-

nar al personal de estos diver-
sos organismos. Dichos cursos,
de los que van celebrados tres,
con un total de 206 alumnos, du-
ran cuatro meses, y en ellos se
otorga el título de diplomado en
el Programa EDALNU.

Cada uno de estos diploma-
dos tiene por misión trabajar, en
su provincia, en la capacitación
de otras personas, de su mismo
organismo, dándoles cursos de
Iniciación, que dan derecho al
título de iniciados, y ya estos
iniciados pueden empezar a ac-
tuar directamente sobre la po-
blación.

ESTADO ACTUAL

Este programa están aún em-
pezando, pero ya tiene en su ha-
ber algunas realidades. Así, en
la actualidad:
Reciben complemento alimenti-

cio (vaso de leche en la es-
cuela) 2.470.489 escolares.

Reciben educación en alimenta-
ción 73.000 escolares.

Comen en comedor escolar
260.400 niños.

Funcionan 1.026 huertos escola-
res.

Funcionan 272 granjas escola-
res.

A través de Sección Femenina,
se ha Ilegado a 25.400 amas
de casa y 277.000 jóvenes.

A través del Servicio de Exten-
sión Agraria, se ha Ilegado a
47.800 familias.

Se han iniciado 6.800 maestros,
1.140 agentes Ext. Ag. y 744
miembros de S. F.

Se han informado en Semina-
rios a 50 Jefes provinciales de
Sanidad y 50 médicos rurales.

Se han publicado varios folletos
y libros.

(De "Información sobre e/
EDALNU", por el Dr. Pa-
/acios Mateos.)
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V Feria Regional de Muestras
de Valladolid

Del 6 al 22 de septiembre de
1969 tendrá lugar la V Feria
Regional de Muestras de Valla-
dolid.

Cuatro años han sido suficien-
tes para situar esta Feria Regio-
nal de Muestras, para darle re-
nombre y centrarla en sus ver-
daderas dimensiones y posibili-
dades. En este tiempo la Feria
ha encontrado su sitio como el
gran muestrario del potencial
económico de la región caste-
Ilaon-leonesa. Ya no hay ningu-
na duda sobre su misión en el
panorama ferial de la nación,
como sobre sus características,
perfectamente definidas: es una
Feria que tiende a promocionar
una riqueza regional, hasta hace
bien poco reducida a los límites
locales o provinciales.

En la Feria Regional de Mues-
tras de Valladolid están presen-
tes la agricultura, la ganadería,
la industria de la madera y del
aluminio, de los automóviles y
de los camiones. En ella son ex-
puestos al público visitante los
artículos más variados en rela-
ción con las fábricas de deriva-
dos de los productos del campo
o de la industria de la construc-
ción. La avicultura -una de las
primeras de España- aparece
siempre espléndidamente repre-
sentada en esta Feria, como
figuran en ella los elementos au-
xiliares más modernos, aplica-
bles a la producción avícola.

Las fábricas de piensos com-
puestos, la maquinaria agrícola,
las firmas de mayor prestigio en
electrodomésticos y automoción,
etcétera, encuentran en sus
"stands" el mejor trampolín de
propaganda y de futuros com-
promisos y transacciones co-
merciales.

Estamos de acuerdo con los
organizadores del muestrario,
que se trata, lo cual nos com-
place, de la Feria de Castilla y
León.

EI horario de la Feria será el
siguiente: por la mañana, de
10,30 a 1,30, y por la tarde, de
4,30 a 9,30.

Los datos correspondientes a
1968 son los siguientes:

Arn, ^ ^^^,^

Supcrficic total dcl recinto. 6-4.000 m'

Superficic cubictta (paUcllo-

ncs y galerías) ... ... .., 12.R00 m^

Superficie aire libre para los

«stands» ... ... ... ... ... ]3.20-} n,'

Empresas expositoras ... ... 596

Valor mercancías expucstas,

pe^etas ... ... ... ... ... ^io.ooo.ooo
Ventas realizadas, pesetas... 290.000.000

Visitantc.s ... ... ... ... ... 25(.000

Coincidiendo con la Feria, y
organizado por el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Agrónomos,
tendrá lugar el II Ciclo Agrario,
sobre el tema "Promoción y
desarrollo de las explotaciones
agrarias", con el siguiente pro-
grama:

Dia 16

10,30 horas.-Apertura del Ciclo.
11 horas.-I Ponencia: "Moder-

nos sistemas de explotación
ganadera".

12,30 horas.-II Ponencia: "Con-
trol técnico y económico de
las explotaciones".

14 horas.-Vino de honor ofreci-
do por el Colegio de Ingenie-
ros Agrónomos de Valladolid.

20,30 horas.-Recepción ofrecí-

da por el Excelentísimo Ayun-
tamiento.

Día 17

10,30 horas. - III Ponencia:
"Orientaciones actuales en las
construcciones agrarias".

A(^ R I(' li I.'1' l^ It A

FERIA REGIONAL
DE MUESTRAS

oE v^^^aoa^^o
12 horas.-Visita a la Feria de

M uestras.

20 horas.-Visita a la Caja Ru-
ral Provincial.

Dia 18

10 horas.-Demostración prácti-
ca de maquinaria de recogida
de forrajes en la Granja Es-
cuela "José Antonio", de Va-
Iladolid.

16,30 horas.-Visita a Explota-
ciones Argales, S. A.

Día 19

10,30 horas.-IV Ponencia: "Es-
tructura de las explotaciones
agrícolas.

12 horas.-Coloquio: "Fuentes
de promoción y crédito para
las explotaciones agrarias".

14 horas.-Solemne clausura.

14,30 horas.-Almuerzo ofreci-
do por la Feria de Muestras.

-}; ^
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Defensa contra incendios forestales
EXHIBICION DEL MODELO "CL-215" EN MANZANARES EL REAL

EI día 19 de julio tuvo lugar
en el pantano de Santillana, en
el término de Manzanares el
Real, de la provincia de Madrid,
una exhibición para la defensa
contra incendios forestales, con
el avión modelo "CL - 215", de la
Empresa Canadair. Asistió el Mi-
nistro de Agricultura, señor Díaz
Ambrona; los Directores genera-
les de Montes, Capacitación y
Agricultura, y el Subsecretario
de Aviación Civil del Ministerio
del Aire. Con el "CL - 215" par-
ticipan tres pequeños aviones
"Stearma", de la Compañía de
Servicios Agrícolas.

EI Ministerio de Agricultura
tendrá a prueba el "CL - 215"
durante dos meses, actuando so-
bre incendios reales; su base
será Santiago de Compostela, y
si las pruebas resultan favora-
bles, varios de estos aviones
operarán en España el año pró-
ximo.

EI "CL - 215", de la Canadair,
es un avión anfibio que puede
realizar múltiples actividades y
que ha sido proyectado para di-
versas funciones utilitarias. Su
fabricación robusta y el hecho
de que puede aterrizar y ame-
rizar con la misma facilidad au-
mentan sus posibilidades de
desempeñar numerosas tareas
en condiciones ambientales ex-
tremadamente variadas.

En un principio, la Canadair
proyectó el "CL - 215" para el
bombardeo con agua de incen-
dios forestales. Esta técnica, uti-
lizada con éxito, ya había per-
mitido la adaptación a esa labor
de varios tipos de aviones de la
segunda guerra mundial, pero
éstos, al caer en desuso, hicie-
ron necesaria la construcción de
un avión nuevo, destinado con-
cretamente a dicha misión. Se
hizo un estudio de las operacio-
nes de bombardec con agua y
se solicitó el asesoramiento de
las autorid^rdes forestales com-
petentes. También se investigó,
por medio de un modelo simu-
lador de extinción de incendios
programado en una calculadora
electrónica, la eficacia de avio-
nes de diferentes tamaños y con

capacidades distintas. Los resul-
tados de este trabajo preliminar
hicieron posible la construcción
del "CL - 215".

Cada uno de los dos depósi-
tos instalados en el fuselaje del
"CL - 215" tiene una capacidad

de 6.000 libras de agua o pro-
ductos químicos. Consisten en
un elemento de una sola pieza
situado debajo del piso de la ca-
bina y otro de fibra de vidrio co-
locado en el interior de la mis-
ma. Este último puede quitarse
para permitir el transporte de
pasajeros o carga. Los depósi-
tos se encuentran en el centro
de gravedad del avión y están
dotados en su parte superior de

tubos de ventilación y rebosa-
miento que conducen a los co-
rrespondientes orificios de sali-
da a lado y lado del fuselaje. En
la parte posterior de la bodega
se han instalado dos dispositi-
vos que funcionan hidráulica-
mente, destinados a recoger
agua cuando el avión planea so-
bre una superficie líquida apro-
piada.

Mediante técnicas perfecta-

mente normales, el "CL - 215"
está en condiciones de Ilenar
sus depósitos con un total de
12.000 libras de agua en doce
segundos, entre dos obstáculos
de 15 metros de altura situados
a una distancia de unos 1.500
metros entre sí. Estas cifras par-
ten del supuesto de que no haya
viento; con vientos favorables,
es posible disminuir la distancia
necesaria para recoger el agua.
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EI «CL - 215» , aprovisíonándose dc agua
en la presa de Santillana

Si se desea Ilenar los depósi-
tos con productos químicos, se

Comenzó en la primavera y con-
cluirá cerca de octubre la siega del
romero, el tomillo y el espliego (que
por aquí llaman mejorana ) de la
serranía de las Lagunas de Ruide-
ra y otros lugares dcl Campo de
Montiel.

Como se sabe, estos arbustos se
queman en las mismas fuentes, di-
gamos, que de produccibn, y que
el alcohol destilado se envía a fá-
bricas y laboratorios de medicinas
y perfutnería no sólo de España,
sino de otros países europeos.

La indusn•ia es moderna, ya que
^tpenas si tendrá media docena de
años, y marca un hito cn las nue-
vas esplotaciones del campo man-
chego que todavía no había ni ha
dado todas sus posibilidacíes. Aquí
tenemos unas plantas silvestres que
no se aprovechaban para nada y que
ahora facilitan una actividad muv
simpática y, sin duda, suficiente-
mente rentable.

La última vez que hemos estado
en cl delicioso paraje ruidereño (el

pueden utilizar los adaptadores
para mangueras ubicados a
cada lado del fuselaje. En su la-
bor de extinción de incendios,
el "CL - 215" puede, además,
Ilevar a bordo un total de 19 es-
pecialistas, con su correspon-
diente equipo, que pueden des-
embarcar en la zona afectada
antes de que se inicien las ope-
raciones de extinción desde el
aire.

Gracias a su inherente versa-
tilidad, resulta posible hacer
uso del "CL - 215" en la gama
completa de servicios exigidos
por los nuevos conceptos de la
gestión agraria y forestal. Fuera
del papel que desempeña en la
protección de los bosques con-
tra incendios, puede Ilevar a
cabo operaciones de gran enver-
gadura con pesticidas, herbici-
das, semillas y fertilizantes.

Romero, tomillo
y espliego

en la Mancha

«mar» y la « montaña» por antono-
masia de los paisanos de Don Quí-
jote) captamos la fotografía que
ilustra estas líneas. Era festivo y no
trabajaban los hombres; pero ahí
están las grandes hacinas de rome-
ro, los calderines, las hornas y de-
más materias y trebejos del proce-
so de destilación, en las márgenes
de la laguna Rey.

Una estampa ciertamente nueva,
que no viene mal como contrapun-
to a la e^cursión, al baño y al ocio
veraniegos. Ella nos sugiere, entre
on-as cosas, quc quizá más de una
lavanda con marca inglesa tiene co-
mo base el espliego de esta suavc
cordillera...-Juan de los Llanos.

E/
manejo
técnico

de/
estiércol

A través del Centro cíe Informa-

ción y Desarrollo Agrícola John

Deere nos llegan las nuevas orien-

taeiones para el manejo técnico del

estiércol.
Los trabajos más pesados del es-

tablo y en los yue m<ís riempo se

ínvierte son los de la alimentaciiín

del ganado y la evacuaci<ín del cs-

tiércol, calculándose para estos dus

menesteres un promedio de un 70 a

un 75 por 100 del total emplcado

en una casa de labor.

Ultimamente se han consn•uido

rascaderas plegables para l^t limpie-

za de los establos que presentan nu-

memsas ventajas por su sencillcz y

economía.

En la actualidad, el tnejor modo

de manejar el estiércol, de forma

que suponga ahorro de tiempo v

a la vez comodidad, es por medio

de un tractor con pala frontal. De

aquí la necesidad de que todo es-

tablo deba contar con amplias puer-

tas para permitir el paso de cstos

tractores, provistos de pala, e in-

cluso de grandes remolques.

Para los estiércoles líquidos ( pu-

rín ) se tiende a emplear el sistema
de depósitos bajos cíe estructura ho-

rizontal. En cuanto al manejo de es-
ros líquidos, son zltamente intere-

santes las bombas dc inmersicín, v

para su distrihucibn cn el campo,

los remolques-cisternas van sicndo

cada vez mxvores.

Las condiciones cíe aprovccha-

miento v manejo de lus estiérroles

varían según el tipo cic la explota-

ción, ya que ésta puede ser de esta-

bulación libre, fija, semilihre o tam-

hién si está destinada a vacas, ove-
jas, gallinas, etc.
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CRONICA DE SEVIL^LA

EI santuario del Rocío, centro de
una nueva zona de riegos

Trabajos de sondeos de la zona del Rocío para abastecimiento de
aRuas a Rociana, Almonte ^- [3^^Ilullos de la Mitación

Los estudios realizados por la
Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir sobre establecimiento de
regadíos en la cuenca de este río
señalaban la existencia de la fu-
tura zona regable del Rocío, así de-
nominada por tener casi en su co-
razón al santuario mundíalmente fa-
moso de la Virgen del Rocío. Es
una comarca de extensión muy con-
siderable, repartida entre las pro-
víncias de Sevilla y Huelva, hoy
poco poblada y de un desarrollo eco-
nómico muy bajo.

Los límites geográficos de la zo-
na ( que comienza casi en las afue-
ras del Sur de la capital y llega has-
ta la costa de Huelva) pueden es-
tablecerse de esta manera: cauce del
Guadalquivir, marísmas, el mar y
la carretera Sevilla - Aznalcázar - Al-
monte. Total, 80.000 hectáreas, de
las que la Confederación Hidrodrá-
fica del Guadalquivir estimó sus-
ceptibles de puesta en riego unas
50.000 hectéreas.

Son tierras del máximo interés
agrícola por la calidad del suelo y
lo propicio del clima. Sin embargo,
la posibilidad de tales riegos se veía
constrictada por el problema del
agua. La solución más viable pare-

ció ser tomarla por elevación aguas
abajo de Sevilla, lo que supondría
tener que instalar una estación de
bombeo capaz de elevar a 60 me-
tros un caudal de 50 m." por se-
gundo. No era imposible, pero en-
trañaba problemas técnicos compli-
cados por cuestión de la salinidad
del Guadalquivir en aquel punto.
El estudio de referencia ( Guadalqui-
vir, año 1964 ) apuntaba también la
esperanza de poder disponer de re-
servas hidráulicas en la capas pro-
fundas de aquellos terrenos, en cu-
yo caso la solución del suministro
de aguas para los nuevos riegos se
simplificaría. Pero en aquella fccha
se desconocía cuáles pudieran ser
las disponibilidades de aguas subte-
rráneas.

Por fortuna, la incógnita ha que-
dado del todo despejada. Precisa-
mente uno de los frutos más bri-
llantes del llamado «Proyecto Hi-
drogeológico Guadalquivir» ha sido
revelar las grandes reservas utiliza-
bles en la zona de referencia, com-
prendiendo incluso las dunas de las
playas de Matalascañas.

El citado «Proyecto Guadalqui-
vir» es un programa de investiga-
ciones hidrogeológicas iníciado en

1^)66, en rulaboraci^ín con la T^. /1.
O. v el C;ohicrno cspaiiol, Y que
tiene por marcu 50.000 kilcímetros
cuadrados d^: la cucnc^i ciel río Gua-
dalyuivir; prácticamcnte, toda An-
clalucía. Sc trata del más importan-
te trabajo de investigación de aguas
subterráneas jamás llcvado a cabo
en nucstro país y en cl yue inter-
vienen conjuntamenie experros cie
la F. A. O. y cspañoles.

La capa descubierta en la zona
fllmonte-EI Rocío aflora sobrc .I.890
1:^2, y su es}>esor crece de Sur a
Este de 50 a 300 metros. Los re-
c^usos de aguas subterráneas utili-
zables para cl riego se han estima-
do en 10U.000.000 ni.° por añv. Ia-
re dato ya por sí nrsmo-a faltsi de
los trabajos posteriures cmprendi-
d(1S pO11C CÍC n]anI ► lCStO qUC', gran
parte del nnteproyecto confccciona-
do por la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir, ron base de
utilización cíe aguas supcrficialcs, cn-
tra de lleno cn la posihilicled innic-
diata de realización. Por tanto, cl
desarrollo dc I<^ pinturesca com.^rc^i
de El Rocío es un hecho quc co-
micnza a scr realidad.

Cabe ^ifirmarlo porque el «Pro-
yecto Ilidro^,cológico Guadalquivir»,
en su segunda fase iniciada a prin-
cipios dcl <<ctual año 1969, a la
vista de los resultadus de las in-
vestigacioncs cle la fasc primera, ha
escogido tres zonas focales rcpre-
sentativas (Almonte, Vega de Gra-
nada y Cuenca del Guadiaua Me-
nor) para efcctuar el estudio del
desarrollo agrícola de las mismas
a base de la explotación de sus
aguas subterráneas, teniendo en
cuenta los pmblemas agronómicos y
socio-econcímicos car<^eterísticos de
cada una dc cllas tres. Parte de este
pro^rama de u^abajos es el estable-
cimiento de una finca piloto en ca-
da zona (250 hectáreas), en donde
se realízar^ín experiencias de culti-
vos y ganadería. A vista de los re-
sultados se prepararán los antepro-
yectos técnicos de desarrollo agrí-
cola de tales zonas v se cifrarán las
inversiones necesarias p^ira llevarlas
a cabo. E! final de cstos trabajos
está fijado para 19?1.

Así, pues, cabe hahlar con pm-
piedad de rcalizacioncs inmediatas
para la zona de riegos de El Rocío,
a la que, sin deméritos de sus va-
lores artísticos, le aguarda un fu-
turo que superará la pobreza eco-
nómica actual ^lc la comarca.

n. i^.
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Nos dicen de la Mancha

Promoción del queso manchego ^
La oveja karakul

Terminados los concurso regiona-
les del queso manchego, dc tanto
éxito, celebrudos en el recinto de
la Feria Provincial del Campo de
(;iudad Real, de Manzanares, se ha
vuelto a pedir del Poder Público la
creación dcl Instituto del Queso
Manchego, único del país-se dice
por los técnicos imparciales-que
tienc tradición, producción y bou-
quet hastantes para ganar merca-
dos exteriores.

EI procíucto se elabora general-
mente bien; pero dista mucho de
la posible tipificación dentro de las
dos variantes fundamentales, la ar-
tesana y la industrial. Esos dos sis-
temas, que no son antagónicos, sino
que se complementan. Dentro del
proyectado lnstituto se estudiaría el
modo de tipificar, de investigar y

cíe hacer, en suma, todo lo que fue-
ra factible por el queso de La Man-
cha, cuyo relieve cuantitativo lo da
el hecho de alcanzar niveles de ela-
boración, entre las provincias de
Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Al-
bacete, por el orden de los diez
millones de kilos.

Vemos una fotografía con dos
hombres elaborando el queso man-
chego en plan superartesano... Ha-
cen quizá las últimas piezas de la
campaña, ya en pleno agosto, cuan-
do otras veces terminaba ésta alre-
dedor de San Pedro. Y es que aho-
ra no tiene la temporada quesera
apenas solución de continuidad. Si
hay un mes entre la que se extin-
gue y la que se inicia es a duras pe-
nas...

Nos dan los técnicos una cifra
de 2.700.000 kilos de queso en la
provincia de Ciudad Real en el pe-
ríodo 1968-69. Esta cifra s^ ele-
vará mucho más, porque la gana-
dería se está cuidando y hay reba-
ños que ya se crían con el debido
asesoramiento técnico.

Como ejemplo, ése de una finca
de Daimiel, en la que, tratadas se-
senta ovejas, todas menos una die-
ron corderos, totalizando las cin-

cuenta v nueve madres hasta ochen-
ta y tres crías. Varias tuvieron eios
vástagos, alguna tuvo tres y una
llegó a los cuatro.

El que no prolifera en La Man-
cha es el ganado karakul, no obstan-
te existir en Valdepeñas el Centro
Nacional de Selección de esta raza.
Allí nos enteramos (pertenece el
Centro a la Dirección General de
Ganadería ) que hay en España cua-
renta ganaderías, extendidas por
veintiuna provincias, pero con po-
cos miles globales de cabezas. Es
Rusia el país que más explota esta
valiosa raza, con no menos de die-
cisiete millones.

Las ovejas karakul existentes cn
este Centro no se ordeñan. Se or-
deñan, y por un nuevo sistema eléc-
trico de patente francesa, las ovejas
manchegas, que dan leche magnífi-
ca que produce un excelente que-
so.-Juan de los Llanos.

Desarrollo regiona/ de la agricultura
En otoño tendrá luqar en Ma-

drid la IV Asamblea General de

la Hermandad Sindical Nacional

de Labradores y Ganaderos. EI

tema general a tratar será el del

desarrollo regional agrario.

A tal fin, según informa e( dia-
rio "Pueblo", han sido designa-

das quince circunscripciones
regionales de ámbito interpro-
vincial y una de carácter pro-
vincial.

Las provincias que compren-
de cada una de ellas son las si-
guientes:

Norte: Burgos, Logroño, Nava-
rra, Alava, Vizcaya y Guipúzcoa.

Noroeste: Coruña, Lugo, Oren-
se y Pontevedra.

Extremadura: Badajoz, Cáce-
res y Huelva.

Oeste: Salamanca, Avila y Za-
mora.

Guadalquivir: Sevilla, Jaén,
Córdoba y Cádiz.

Penibética: Granada, Almería
y Málaga.

Sudeste: Murcia y Alicante.

Levante: Castellón y Valencia.

La Mancha: Ciudad Real, AI-
bacete, Toledo y Cuenca.

Ebro: Zaragoza, Huesca, Te-
ruel y Soria.

Cataluña: Barcelona, Tarrago-
na, Lérida y Gerona.

Centro: Madrid, Segovia y
Guadatajara.

Cántabro - Astur: Asturias y
Santander.

Tierra de Campos: Palencia,
León y Valladolid.

Canarias: Las Palmas y Tene-
rife.

Baleares.
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2Se puede acabar con las ratas?
En el número 660 de la revista

«Gaceta Ilustrada» apareció el ar-
tículo del doctor Herrero Martín,
Técnico del Instituto Ibys, respon-
diendo a la pregunta «^Se puede
acabar con las ratas? », f ormulada
pnr un lector de aquella p^ublica-
ción.

Este artículo, que pluntea con to-
da su gravedad el terrible proble-
ma de la convivencia de^l hombre
con los roedores, uno de^ sus más
peligrosos enemigos, lo reproduci-
ynos parcialmente a continuación por
al interés que puede tener para
nuestros lectores.

Es lógica la preocupación que
siente usted por e] problema yue
crean las ratas a la Humanidad y
su interés tiene mucho más méri-
to ante la indolencia o apatía que
existe por este trascendental asun-
to, lo que supone una gran pérdí-
da de energía para el mundo en ge-
neral y nuestra Patria en particular.

Cuando hace, más o menos, un
millón de años el hombre, tras asom-
brosos esfuerzos, consiguió superar-
se al medio animal, la rata llevaba
ya cincuenta millones de años sobre
]e Tierra. Desconocemos cuál sería
la vida de este mamífero roedor
hasta el establecimiento de la espe-
cie humana en el planeta; pero es
evidente que nuestra presencia en
la Tíerra marcó la senda que des-
de entonces habría de seguir: pa-
rásito del hombre.

A través de los tiempos, desde
los orígenes de la civilización, las
ratas han sayueado la despensa hu-
mana, de forma que el hambre, uni-
do al sombrío cortejo de la enfer-
medad y la muerte, ha sido el pa-
go que hemos recibído de estos roe-
dores a cambio de nuestra involun-
taria hospitalidad.

Se calculan en 35 millones de to-
neladas las pérdidas anuales de arroz
y cereales almacenados en todo el
mundo, y el factor fundamental que
influye en estas pérdidas estremece-
doras es la rata. La disminución de
la cifra de mortalidad infantil, uni-
da a los medios profilácticos y te-
rapéuticos que hacen posible en al-
to grado la prolongación de la vida
llegarán sin duda a crear un serio
problema demográfico si no se si-
gue paralelamente el desarrollo de
la economía que favorezca el au-
mento de bienes de consumo. El

exterminio de las ratas aumentará
por igual la riqueza y la salud de
la Humanidad, por lo que la des-
ratización es una necesidad inelu-
dible.

Contestaremos a las tres pregun-
tas que formula en su carta:

1." tNo sería factible una ac-
ción para la destrucción total de la
plaga de ratas?

Tenemos que contestar que es
posible, pero muy difícil. Los hom-
bres en todas las naciones gastan
cuantiosas sumas en guerras, en la
modernización de sus ejércitos y,
últimamente, en la exploración del
espacío eYterior. Ante estos gigan-
tescos desembolsos se disminuye el
dinero a emplear en otros menes-
teres, y en Estados Unidos, por po-
ner de ejemplo al país más pode-
roso de la Tierra, se denegó un cré-
dito pedido por el Presidente Jo11n-
son para realizar una gran campa-
ña de desratización en todo el te-
rritorio nacional, pues aparte de las
abrumadoras pérdidas económicas,
más de mil millones de dólares
anuales, la peste bubónica amena-
zaba a los ejércitos atnericanos en
determinadas zonas del Vietnam,
con el riesgo de que se introdujera
en el país algún soldado contamina-
do, dadas las actuales velocidades
aéreas.

A finales de 1966 declaraba la
O. M. S. ( Organización Mundial
de la Salud ), máximo organismo de
la sanidad mundial: «Las ratas son
un peligro internacional y el mun-
do se dispone, por primera vez, a
librarles batalla en el campo inter-
nacional, úníco modo de que pron-
to llegue el día en que las ratas de-
jen de ser para el género humano
un peligro de enfermedad, de ham-
bre y de muerte.» Han transcurri-
do dos años y medio desde enton-
ces y no se ha hecho nada a escala
mundial que merezca la pena de ser
ci tado.

Afortunadamente, el hombre dis-
pone actualmente de medios para
que esta lucha sea eficaz, a condi-
ción de que los emplee con tenaci-
dad v método.

Otro asunto es el que se dedu-
ce de la existencia de imnensas pla-
gas de ratas en las gigantescas ciu-
dades actuales. El problema del ex-
terminio de los roedores en esras
ciudades es mucho más complicado

por lu congestión clc la pohl^tcicín
en I.^s áreas ^n•h.^nas elel rxtrarradiu,
por la carencia de la m^ís elemen-
tal educación sanitaria en diversas
zonas de la sociedad y por la exten-
sión que está adquiriendo la ciuda<í,
obligada a un crecimiento anárquico
y desordenado generalmenre, cons-
truyéndose barrios que se habitan
antes de instalar en e11os los más
elementales servicios de higiene.
No hay duda de que llegará el día
en que toda edificación que se
construya será proyectada a prue-
ba de ratas, como seha hecho en
la ciudad de Brasilia. Otro pilar
fundamental para el éxito de es-
tas campañas es la intensificación
y mejora de los servicios públicos
de recogida de basuras, así como la
transformación y aprovechamiento
de las mismas, servicios que enten-
demos no serán efectivos hasta que
estas mejoras se extiendan a la re-
cogida doméstica, siendo para ello
necesaria una esmerada educación
sanitaria del público.

2." ^No podría abritse también
un concurso nacional para aporta-
ción de ideas?

No creemos que esto sean nece-
sario. Sabemos lo que hay que ha-
cer y hemos alcanzado en España
niveles europeos en la lucha contra
los roedores; únicamente nos falta
una planificación sanitaria nacional
e importantes inversiones económi-
cas. Hay que inducir a la comuni-
dad a que reconozca su responsabi-
lidad, al crear ella misma el proble-
ma y su papel de protagonista para
resolverlo.

3.' ^Existe ya alguna inversión
dedicada a esta lucha?

La Dirección General de Sanidad
ha redoblado sus esfuerzos y ha fi-
nanciado importantes campañas dc
desratización en ciudades de la cate-
goría de Madrid, Sevilla, Málaga,
Granada, etc., con excelentcs resul-
tados. Por otro lado, el clitna con-
tra lo roedores que a escala nacio-
nal se está creando hace que 1os
particulares y las grandcs firmas de
la industria nacional y privada se
ocupen de esta cuestión. Calculamos
que en España se emplean amialmen-
te productos raticidas por valor dc
unos 85 millones de pesetas; es dc-
cir, casi tres pesetas por españoL En
el campo de la desratizacicín, Espa-
ña, en los últimos diez años, ha da-
do un paso de gigante. Pero es pre-
ciso todavía mucho más.-Dr. He-
rrero Martín.
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MERITO AGRICOLA

IMPORTACION DE TERNEROS

Se ha prorrogado por seis me-
ses, a partir del 5 de agosto, e!
plazo concedido para solicitar
importaciones complementarias
de terneros para cebo con des-
tino a las Unidades de Acción
Concertada.

Para los terneros procedentes
del continente americano cuyo

transporte se realice por barco,
se eleva el peso máximo hasta
200 kilogramos en vivo. Los ter-
neros de procedencia europea
y los de procedencia americana
transportados por avión conti-
núan con el límite vigente de
180 kilogramos.

TRACTORES Y COSECHADORAS MATRICULADOS

EI número de tractores ma-
triculados en las Jefaturas Agro-
nómicas en el período de enero
a mayo de 1969 asciende a
13.462, frente a 10.055 del mis-
mo período del año anterior, lo
que supone un aumento del 34

por 100.
En el indicado período el nú-

mero de cosechadoras matricu-
ladas ascendía a 1.100, frente a
1.534 en el período enero-mayo
de 1968.

CONSUMO DE FERTILIZANTES EN 1968

EI consumo de fertilizantes
por la agricultura española en
1968 fue de 517.000 toneladas de
nitrógeno, elemento fertilizante;
364.000 de fosfórico y 162.000
de potasa.

Estas cifras equivalen a 32 ki-
logramos por habitante, de nitró-
geno, 23 de fosfórico y 10 de
potasa, con un total de 65,3 ki-

logramos de elemento fertilizan-
te por hectárea de superficie
cultivada ( superficie labrada +
prados naturales - barbechos).

Por regiones, la mayor fertili-
zación corresponde a Levante,
con 136,3 Kg/Ha., seguido de
Cataluña-Baleares, con 99,3 Kg.,
y de Vascongadas, con 94,8 Kg.

PRODUCCION DE CARNE

La producción de carne en
peso canal en el período enero
a mayo de 1969 ascendió a
444.735 Tm., frente a 423.388 to-
neladas en igual período de
1968. Del peso indicado corres-
ponden 177.000 toneladas a car-

ne de porcino, 106.000 a aves,
97.000 a bovino y 46.000 a ovino.
EI mayor incremento entre los
dos períodos corresponde a
aves, con un aumento del 16 por
100, seguido de bovino, con un
aumento del 6,6 por 100.

PRESIDENTE DEL BANCO DE CREDITO AGRICOLA

Ha sido nombrado Presidente
del Banco de Crédito Agrícola
don Santiago Pardo Canalís,
que hasta ahora venía desempe-

ñando el cargo de Vicepresiden-
te del mismo Banco. Sustituye a
don Cirilo Cánovas, que cesa
por edad reglamentaria.

Con fecha 18 de julio de 1969
han sido concedidas Grandes
Cruces de la Orden Civil del Mé-
rito Agrícola a don Federico Sil-
va Muñoz, don Laureano López
Rodó, don Miguel Aponte Sán-
chez, don Jerónimo Martín Con-
tra y don Juan Rodríguez Sar-
diña.

DELEGADOS PROVINCIALES
DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA

En el Consejo de Ministros
del 21 de julio fueron nombra-
dos Delegados provinciales del
Ministerio de Agricultura, en las
provincias de Cuenca, Granada,
Huelva, Logroño, Málaga, Nava-
rra, Pontevedra, Santa Cruz de
Tenerife, Tarragona, Valencia,
Vizcaya y Zaragoza. Con estos
nombramientos son ya veinti-
nueve provincias las que tienen
Delegado del Ministerio de Agri-
cultura, quedando veintiuna pro-
vincias en espera del nombra-
miento correspondiente.

PRODUCCION DE TRIGO
Y CEBADA

Según el Ministerio de Agri-
cultura, la producción de trigo
para este año se prevé que sea
de 49,1 millones de quintales,
frente a una producción de
54,8 millones en 1968, lo que
representa una disminución de
un 10 por 100 aproximadamen-
te. Dicha disminución es debi-
da en parte a la menor superfi-
cie sembrada.

Por el contrario, sigue en au-
mento la superficie y produc-
ción de cebada, cifrándose es-
ta última en 1969 en 38,6 millo-
nes de quintales, con un au-
mento del 4 por 100 respecto
a 1968 (37,1 millones de quin-
tales) .

Las cifras indicadas anterior-
mente señalan que en la campa-
ña de comercialización 1969-70
volverán a producirse exceden-
tes en los dos productos.
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iYA ESTA BIEN DE IMPORTACIONES!

De la Comisión Permanente de la H. S. N. de Labradores y Ga-
naderos, en Pueblo, 21-VII-1969.

Declarada la agricultura co-
mo sector prioritario en el Se-
gundo Plan de Desarrollo, y con
independencia de las acciones
que a la Administración corres-
ponden a tales fines, entienden
los agricultores que existen
otras, a plazo más inmediato,
que exigen la adopción urgente
de medidas.

La necesidad de que se pon-

ga freno a las cuantiosas impor-
taciones que se están realizan-
do de productos tales como
carnes, leche y madera, con
perjuicio grave para nuestra
agricultura, nuestra ganadería y
nuestra riqueza forestal.

Asimismo, se acordó dirigirse
al Ministerio de Comercio soli-
citando el cese de las importa-
ciones de maíz.

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL
DEL JOVEN RURAL

De F. L. Gelices, en E/ Europeo, 18-VII-69.

Actualmente el único centro
docente con el que cuentan
nuestros pueblos es la escuela
primaria. Son muy pocos los que
tienen además un centro de gra-
do medio o de carácter profe-
sional. En estas circunstancias
las posibilidades de instrucción
formal que puede recibir un
alumno que resida en el medio
rural se agotan al concluir el
ciclo primario. Ni el bachillera-
to superior, ni incluso el ele-
mental, como no sea por ense-
ñanza libre, como tampoco la
formación profesionai, están al
alcance de la mayor parte de
los chicos rurales. Las directri-
ces que se perfilan en el "Libro
Blanco" sobre la educación en
España contemplan esta situa-

ción, pero a nuestro modo de
ver con cierta falta de realismo.
EI período de escolarización
obligatoria, por lo que se refiere
a la población rural, quedará en
papel mojado si no se utilizan a
los maestros actuales como per-
sonal docente. Porque está
bien pensar en la titulación ídeal
que un profesor debe tener para
impartir determinada enseñan-
za; pero nuestra actual situa-
ción es tan crítica que lo que a
nuestro juicio importa realmen-
te es devolver a los hombres
que todavía puedan servir a la
agricultura con un espíritu más
moderno, la confianza en sus
propias posibilidades para le-
vantar sobre nuevas bases la
comunidad a la que pertenecen.

LA REFORMA AGRARIA EN PERU

De Contelsa, A 8 C, 30-VII-69.

EI presidente de la Junta Mi-
litar ha señalado con especial
énfasis en la semana última que
la nueva ley de Reforma Agraria
del Perú no implica la naciona-
lización de las propiedades,
sino más bien la expropiación y
la conversión en cooperativas
de trabajadores.

"Unicamente una propaganda
maliciosa y demagógica puede
indicar que se va a proceder a

una nacionalización de los com-
plejos azucareros y agroindus-
triales", indicó Velasco a los
informadores en una conferen-
cia de Prensa.

Varias grandes plantaciones
de azúcar, incluidas dos que
son propiedad de los Estados
Unidos, han sido ya expropia-
das en virtud de la ley de Refor-
ma Agraria.

DIFICULTADES: LAS EXPORTA-
CIONES DEL PLATANO

CANARIO
De C., en El Europeo, 25-VII-

1969.

En 1964, por ejemplo, las ex-
p o r t aciones alcanzaban las
120.000 toneladas; en 1968 esta
cifra se ha reducido a 44.000.

Dos razones son el soporte
fundamental de esta situación:
la primera de ellas, que el mer-
cado interior compra a unos
precios que no acepta el exte-
rior; la segunda, que en los mer-
cados internacionales se exigen
unas condiciones -diversifica-
ción, desmanillado del produc-
to, etc.- que nuestros platane-
ros no cumplen.

Otras dos cuestiones que se
derivan de ello: que los espa-
ñoles consumen los plátanos
"más caros del mundo", y que
una producción como es la de
plátanos, que podía colaborar
eficazmente al desarrolla c:^ las
exportaciones desaparece prác-
ticamente de la actividad, con el
consiguiente y segundo perjui-
cio general.

EI hecho de que se aprecie
una alarmante disminución de
las exportaciones en un produc-
to que a precios internacionales
posee excelente acogida en el
mercado, en tanto que se incre-
menta a elevados precios el
consumo nacional, muestra cla-
ramente que la producción pla-
tanera no se encuentra someti-
da a procesos naturales, y mu-
cho menos, su comercialización.

OPUESTOS AL BLOQUEO
DE LOS PRECIOS

L. Astrea, en La Vanguardia,
19-V I I I-69.

Los propietarios rurales se
hallan preocupados ante la pro-
blemática de la comercializa-
ción de la propia cosecha, y se
teme un derrumbamiento total
en los precios de nuestros cal-
dos. Aunque algunas bode-
gas cooperativas han liquida-
do casi por completo todas sus
existencias de la campaña pre-
cedente, en otras existen toda-
vía importantes excedentes y la
valorización futura depende de
las decisiones que al respecto
adopte la Comisión Oficial de
Compras.
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XVIII Congreso Lácteo Internacional
SE CELEBRARA EN AUSTRALIA EN OTOÑO DE 1970

Durante los días 12 al 16 de
octubre del próximo año tendrá
lugar en el Centro de Exposicio-
nes de la Real Sociedad Agríco-
la de Sydney el XVIII Congreso
Lácteo Internacional.

La Comisión Nacional Láctea
Austraiiana, ha puesto práctica-
mente a punto los planes para
la LVI Sesión Anual de la F. I. L.,
que se desarrollará del 3 al 8 de
octubre de 1970, en el Centro
Nacional de Ciencia de Mel-
bourne.

EI programa provisional con-
tendrá detalles sobre la organi-
cación del Congreso, e informa-
ciones sobre viajes, alojamien-
tos, etc.

Los derechos de inscripción
en el Congreso para personas
procedentes de países miem-
bros de la F. I. L. son de 60 dó-
lares australianos para los par-
ticipantes y de 45 dólares aus-
tralianos para las personas que
acompañen a los participantes a
las recepciones oficiales. Si los
participantes proceden de paí-
ses no miembros de la F. I. L.,
los derechos son 75 dólares, y
60 para los acompañantes.

Las reuniones técnicas se or-
ganizarán sobre la base de nue-
ve sesiones de media jornada
durante la semana del Congre-
so, en dependencias situadas a
menos de 200 metros del empla-
zamiento de la Exposición Inter-
nacional de Equipos Lecheros.

EI Programa de Viajes de Es-
tudios incluye 51 excursiones
por Australia y Nueva Zelanda,
que tendrán lugar durante el
Congreso.

La industria lechera australia-
na está estab!ecida en zonas de
precipitaciones abundantes, a lo
larqo cie las costas meridional y
oriental, y el clima varía desde
el templado en el Sur hasta el
tropical en el Norte.

En Australia occidental las
Iluvias caen en invierno; en el
Sureste se reparaten regular-
mente a lo largo del año. ccr-
centrándose cada vez má^. en

los meses estivales, a medida
que nos desplazamos hacia el
N., sobre la costa oriental.

Estas diferencias dan origen
a una gran diversidad de pastos
y cultivos en las explotaciones
agrícolas lecheras; todo ello
constituye uno de los aspectos
más interesantes de la agricul-
tura lechera australiana: la va-
riedad de formas de agricultura
que con ella se asocian.

Así, en Australia occidental
coexíste con cultivos cerea!is-
tas; en Australia meridional, con
viñedos; en Tasmania, con pa-
tatas; en Victoria, con ovino, y
con plantaciones de plátanos en
la parte septentrional.

La granja lechera australia-
na típica ocupa una superficie
que varía desde 40 a varios
centenares de hectáreas, inclu-
yendo de 40 a 120 cabezas.
Prácticamente toda la manipu-
lación se hace mecánicamente.
Las vacas pasan todo el año en
pastizales anuales o tempora-
I es.

EI rendimiento medio por va-
ca es de 2.364 litros; es decir,
un 40 por 100 superior al de ha-
ce diez años.

Las lecherías australianas son
grandes y diversificadas, alcan-
zando la cifra de 330, la mayo-
ría de ellas en régimen coope-
rativo y otras pertenecientes a
sociedades privadas.

Existen alrededor de cuatro
millones y medio de cabezas de
ganado, lo que supone una pro-
ducción anual de siete millones
de litros de leche, procedente de
57.000 empresas agrícolas y le-
cheras.

Los excedentes de la produc-
ción sobre el consumo hacen de
Australia uno de los principales
exportadores mundiales de pro-
ductos lácteos.

La Comisión Australiana de
Productos Lácteos, la Federa-
ción Australiana de Agricultores
Lecheros y la Comisión de Com-
pensación de Productos Lác-
teos de la Commonwealth, re-

unidos para constituir el Conse-
jo Australiano de Industrias
Lácteas, discute con el Gobier-
no de la Commonwealth los
problemas que afectan a la in-
dustria láctea, precios y planes
de estabilización.

Existen seis organismos dife-
rentes, los Consejos Lecheros
de cada Estado, que toman las
decisiones relativas al mercado
lechero, sin intervenir en la pro-
ducción o comercialización del
producto. Otro organismo, la
Asociación de Fabricantes de
Productos Lácteos, se ocupa de
la leche condensada y en polvo.
Todos estos organismos, junto
con otros federales afectos a la
industria láctea, formaron en
1962 la Comisión Nacional Lác-
tea Australiana.

Dentro del Departamento de
Agricultura de cada Estado hay
una sección de productos lác-
teos encargada de los servicios
de divulgación, de interés para
las explotaciones agrícolas e in-
dustriales.

Producto contra mor-
discos y picotazos
Una 1►mpresa hritánica ha hcr-

Eeccionado un producto químico yuc
anula en los animales y las a^^cs la
tendencia a morderse y picote<irsc
y a atacar del mismo modo l.^s co-
sas yue les rodean. Se afirma yuc
el nuevo producto, llamado «Curh»,
evita eficazmente el canibalismo en
gallinero, la mordedura de los ra-
bos en la pocilga y la succión cic•1
ombligo en el establo de los terne-
ros. El nuevo producto no es tóxi-
co; es, además, inodoro e incoloro,
y se ofrece en forma de aerosol y
en polvo. Pese a que es inofensivo
en sí, hace repulsivo todo objeto
rociado con el mismo, combatiend^^
en los animales v aves la tenden-
cia a moderse o picotearse. Los fa-
brícantes manifiestan yue las plan-
tas en crecimiento se deben tratar
en las etapas intermedias del mis-
mo. En el hogar, una ligera apli-
cación sirve para evitar yue el pe-
rro muerda ]as zapatillas y yue lus
ratones se ap^oximen al queso.
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L a c r ia d e I c o n e j o e n I ta I i a Tubería económica de
La cría del conejo tiene en Ita-

lia un organismo técnico, que
es el Instituto Nacional de Cuni-
cultura "Carlo Pacchetti", de
Alessandría, cuya fundación por
un industrial tuvo lugar en los
años veinte. EI Instituto se ocu-
pa de aumentar la cría para el
empleo de la piel de conejo en
la industria de sombreros y para
la producción de carne.

Para incrementar la produc-
ción de conejo de carne, el Ins-
tituto ha emprendido una amplia
campaña con la venta de re-
productores seleccionados y
controlados, de gran aptitud pa-
ra esta producción, muy prolífi-
cos y precoces y de gran rusti-
cidad, como la "Leonada", de
Borgoña; la "Blanca", de Nueva
Zelanda la "Azul", de Viena; la
"Lepre Migliorata" y la "Platea-
da", de Champagne. La difusión
en Italia de estas razas se reali-
za principalmente a través del
Instituto, con unos tres mil ejem-
plares al año, y su reputación se
ha extendido por todas partes,
demostrando una rápida aclima-
tación y una gran aptitud para
la utilización de alimentos. Estas
características son fundamenta-
les para el conejo de consumo,
que debe ser sacrificado a la
edad máxima de noventa días, y
además haber alcanzado a esta

edad el peso vivo de 2,5 a 3 Kg.
La experimentación es muy

amplia, empezando por las ins-
talaciones para la cría; también
está muy desarrollada la inves^
tigación en el sector de la ali
mentación, un problema funda-
mental que preocupa a técnicos
y productores, por el elevado
coste de los piensos compues-
tos; se han estudiado mezclas
complejas a base de diversos
piensos simples, con el empleo
de elevados porcentajes de fo-
rraje, controlando la apetencia,
el consumo y los índices de con-
versión de los alimentos.

Continuando con la intensa y
rigurosa selección establecida
en los años anteriores, el Insti-
tuto se preocupa de crear líneas
en el ámbito de las distintas ra-
zas.

En 1968, en colaboración con
el Inspectorado Provincial de
Agricultura y la Cámara de Co-
mercio de Como, el Instituto ha
extendido la selección a todos
los conejos criados en dicha
provincia, instituyendo el Regis-
tro selectivo de las razas de car-
ne, con el objetivo preciso de
dirigir la acción de mejora de la
cunicultura a un nivel técnico, y
al mismo tiempo asistir y contro-
lar todas las explotaciones ins-
critas en el Registro.

plásti^o para drenaje
^Un<^ niicva tuhcríu clc }^l^stic<^

para circnaje, llama^ia «Plxsdrain»,

tabric<icía según las cs}^ccificacioncs

dcl Ministerio dc A};ricultura bri-

único, pcrmitc cfectuar r^í}^idamcn-

te el ^ircnaje .^ precie>s ecem<ímicc^s,

asegtn^a cl Eabricantc brit^ínico. La

tubcría salc m^ís barata yuc los sis-

tem^s trudicionalcs, teniencla en

cuenta cl ahorro cn mancjc^, trans-

porre y tendidc^. I^:I rc^ll^^ nc^rmal,

de 2l0 metros, se^lamente pcsa ki-

lc^gr^tnxis 31. Se E^uc^icn suminititrir,

contra clemanda es}^ecial, l^^n};itucies

de hasta ^57 ^netr^^s. Pari prciyecte^s

importantc, la tuhcría cs tcndidai

por arado topo, alimcntándc^sc el rc-

lleno en la n^inchcra por medi^^ de

una tolva sobre cl ^tradc^. Pur^ pro-

vectos clc n^enor envergadu^•a, la tu-

bería se tiende cn el sucl^>, sc tir^t

de ella a lo lar^o dc l^i trinchera

v sc c^rta a la incdida ncccsaria. rs-

tá fabricada con clorur^^ clc }^oli^^i-

nilo rígido sin plastificar, elcgich^

especialmente por sus }^rci}^ieciades

dc incrticlad yuímica, resultanchi

com}^Ietamcnte resistcnte a los ^íci-

dos ^^ álcalis. IZcpcle cl crccimicnt^^

de las hacterias y n^^ cs afectada }^<^r

expc^siri^ín a l^is acci<lenres atmos-

féria^s. l,a tubería ha sidc^ someti-

da a cnsa^^os de flc^ibilidacl a tcm-

peratut-as de - 2O" (;. I^:I tubc^ tie-

ne un diámetr^> numinal extcrior de

0.8 mm., con tres I^ilas clc ranuras

espaciadas pc^r i};us^l u intcrvalos clc

120" alrcdcdor dc lu heriFcria dcl

tubo, la^ cuztlcs I^ermitcn cl paso

libm clcl a^;ua a lo largu del tubo

a un ritmo com}^acahle al cie siste-

mas traclicionales clc un cli^ímctru

tre^ vcres stipcri^^r. La flczibilid<tcl

^^ resistcncia }^r^wicncn dc la forma

en espiral. Lvs tuhc^s }^ucdcn unirsc

em}^almanilo un tr<^zc^ d^ tuho alrc-

dedor clc Ic^s extrcmc,s juntos de dos

tubos. rl cien-e hermético se lo};ra

por nicclic^ de• cinta a^ihcsiva im}^cc-

n,cahlc.
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Formas de contratación en la ga-
nadería porcina holandesa

En la ganadería porcina, cl siste-
ma dc contratación se encuentra en
plena evolucieín. La evolución que
experimenta este ramo de actividad
favorece, en cfecto, la celebracicín
dc contr^ttos entre el ganadero, cl
productor de piensos compuestos y
o la industria cárnica.

Al aumentar el número de ani-
malcs potcinos por explotación au-
mentan los riesgos industriales del
cri^tdur. Riesgus durante el períocío
de cngorde (cnfermedades y pérdi-
das ) y riesgos, sohre todo, de mer-
rado. Por este concepto se cntien-
den los riesgos derivados de la fuer-
te oscilación de precios en el mo-
mento dc la vcnta.

En la mavorí,i de los casos cl
cri^(dor hahr,í de concertar un prés-
runo para f in^^nciar un aumcnto de
la capacidaci dc procíucción. La ren-
ta v amortización correspondientes
habrán de scr satisfechas a tiempo>
cualesquiera yue sean los resultados
industriales.

Otra de las causas del a^unento
de riesgos es la especialización, que
no permite, romo antes en las ex-
plotaciones mirtas, compensar las
pérdidas sufridas en uno de los sec-
tores de la explotación con los be-
neficios conseguidos en otru.

La evolución hacia las cxplota-
ciones grandes trae como consecucn-
cia además mayores necesidades dc
capital de maniohra. Y no todos los
criadores dc porcinos, quc sc han

visto precisados a realizar fuertes
inversiones para aumentar su capa-
cidad, disponen además del capital
necesario para hacer frente al pe-
ríodo de engorde.

El interés por la coutratación de
la industria cárnica v de las fábri-
cas de piensos compuestos es com-
prensible. La industria elaboradora
ha de aprovechar en todo momen-
to su plena capacidad; para ello pre-
cisa una regular y constante provi-
sión de animales. La industria de
piensos compuestos, por su parte,
tiene el máximo interés en una flui-
da v satisfactoria colocación de sus
productos.

Las fábrícas de piensos, solas o
con intervención del Banco, propor-
cionan a los criadores créditos para
la compra de cochiníllos v de los
piensos necesarios. Los créditos su-
ponen, en cuanto a la adquisición de
material de engorde, o una canti-
dad fija por cochinillo o bien el
importe total de la compra. Para los
piensos suministrados durante el pe-
ríodo de engorde no se exige pago
al contado. Otra modalidad en este
capítulo es entregar a crédito una
cantidad determinada de piensos por
cabe-r.a, pagáncíose el restante al
contado. Vendidos los animales por
el ganadero, tiene lugar la liqui-
dación de cuentas.

Para limitar los riesgos del mer-
cado se le ofrece al criador la posi-
bilidcid de establecec un contrato

que le garantiza un prccio mínimo
con la VAKO ( Combinación de
compra de cerdos de las fábricas
Hartog y Zwanenberg, de Oss ),
IVO (Compra de cerd^s zona Es-
te ) o la HOVA ( Homburg-Cuyk ).

E1 tenor de estos contratos es co-
mo sigue. La combinación de com-
pras adquiere la reses porcinas a
base de un precio mínimo garanti-
zado por kilo de carne en canal, el
cual se fija en el momento de la
compra de los cochinillos. Si en el
momento de la entrega del merca-
do es superior al mínimo garanti-
zado percibe el criador la diferen-
cia entre ambos precios, con un
descuento de cinco céntimos de flo-
rín por kilo de carne. Desde luego,
el precio que percibe el vendedor
no será en ningún caso inferior al
mínimo garantizado.

El precío mínimo garantizado se
calcula de forma que ofrezca una
compensación de los gastos inicia-
]es (compra del cochinillo), gastos
de engorde, gastos generales ( amor-
tización, renta, gastos de entrega,
etcétera ) y una remuneración justa
de la labor del empresario.

Se trata, repetimos, de un precio
mínimo garantizado. Si los precios
del mercado que rigen el día cíe la
venta son superiores, el criador se
beneficiará de ello en buena medi-
da. La deducción cíe einco céntimos
de florín por kilo de carne sirvc
para cubrir el riesgo que corre la
combinación de compras de que el
precio del mercado sea el día de la
entrega inferior al garantizado.

El contrato incluye, claro está,
además de los derechos, la contra-
partida de obligaciones del criador.
Este se obliga, por ejemplo, a en-
tregar los animales cebados con un
peso determinado, «con amplio
margen, por lo demás» ( actualmen-
re entre 70 y 85 kilos de peso en
canal ) .

Ahora bien, la organización cre-
diticia no interviene en la elección
del material de engorde ni en la del
proveedor de piensos y tampoco en
el mérodo de engorde. El criador
conserva, pues, amplia libertad en
todo lo que concierne a la manera
de dirigir su explotación.

Nos complacemos en dar a cono-
ccr estas organízacíones y sistemas
mercantiles holandeses, en este sec-
tor de la ganadería porcina tan ase-
gurados como en otros sectores, con-
vencidos de su ínterés para nucstros
ganadcros.
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EI Pro^grama Mundiol de Alimentos
EI Consejo de la Organización de

las Naciones Unídas para la Agri-
cultura y la Alimentación ( F. A. O. )
hizo a fines de junio un llamamien-
to a todos los gobiernos miembros
de la F. A. O. y de las Naciones
Unidas para que contribuyan con
alimentos, efectivos y servicios por
valor de 300 millones de dólares al
ejercicio de 1971-72 del Programa
Mundial de Alimentos. Este con-
juntamente patrocinado por la F.
A. O. v las Naciones Unidas, pro-
porciona alimentos para fomentar
el desarrollo económico y social de
los países que lo necesitan y ade-
más acude urgentemente en auxilio
de las zonas en que ocurren desas-
tres naturales.

El Programa Mw^dial de Alimen-
tos acaba de aprobar dos proyectos,
cuya ejecución cuesta más de 40 mi-
llones de dólares, los dos mayores
hasta ahora aprobados desde que
existe el programa. Se trata de uno
de 42,2 millones para alimentación
suplementaria de mujeres, niños y
escolares en Colombia y otro de
=15 millones de dólares para sanea-

miento de tierras y colonización en
la R. A. U.

Hablando ante el Consejo de la
F. A. O., Francisco Aquino, Secre-
tario ejecutivo del P. M. A., dio
cuenta de que los recursos a su dis-
posición para el bienio 1969-70 han
aumentado de 136 millones a 170
inillones de dólares. Este aumento
se debe a que los Gobiernos de Di-
namarca,' Finlandia, Países Bajos,
Noruega, Suecia, Suiza, Reino Uni-
do y República Federal de Alema-
nia han decidido canalizar, en par-
te o totalmente, a través del P. M.
A., la contribución que les corres-
ponde aportar, de acuerdo con el
Convenio de Ayuda Alimentaria.
Adoptado en Roma en el verano de
1968, este Convenio estipula que
los países ricos han de aportar
4,5 millones de toneladas de cerea-
les hasta 1971 para beneficio de los
países más necesitados. Dijo tam-
bién Aquino que parece probable
que la Comunidad Económica Eu-
ropea canalíce parte de su gran ex-
cedente de productos lecheros a tra-
vés del P. M. A.

Programas de la F. I. O.

III Conferencia lnternacional de
Técnicos Oleícolas

L?n el próximo año de 1970, la
I^edcración Internacic»Ial de Olei-
cultura (F. I. O. ) va a cumplir
treinta y seis años dc su vida, pe-
ríodo de tiempo que entraña una
suma considerable de contribuciones
positivas y de propósitos realizados;
treinta y seis años que atestiguan el
espíritu creador, la eficacia y las
asistencias inequívocamente popula-
res de las principales Organizacio-
nes profesionales oleícolas del mun-
do; treinta y seis años durante los
cuales, v a través de reuniones, Con-
gresos y Conferencias, logró crear
el clima necesario hasta conseguir
que en el año 1956 fuera una sóli-
da realidad, lo que parecía enton-
ces una utopía, la firma de los más
ímp^^rtantcs países oleícolas del Con-
venío Internacional del Aceite de
Oliva, que dio nacimiento al Con-

sejo Oleícola Internacional. Seme-
jante tasa de realidades atestigua,
como decimos, el éxito de una obra
y la eficacia de la Organización que
la inspira y dirige.

Pero este panorama de realiza-
ciones y de logro de unos objetivos,
si es satisfactorio como saldo, resul-
ta doblemente esperanzador como
cimiento y como garantía de am-
biciones y promesas para un ma-
ñana mejor, del que nuestra Or-
ganización es pieza generatriz fun-
damental.

A1 cumplir en 1970 los siete lus-
tros de su existencia, la F. I. O.
habrá rendído la primera travesía,
}^ con la III Conferencia lnterna-
cional de Técnicos Oleícolas, expre-
síón sincera y eficaz de su partici-
pación en los actos conmemorativos
del Año Oleícola Mundial 1969-70,

iniciará una singladura nueva, cu-
yos rumbos vendrán determinados
por el caudal de experiencias ateso-
radas en estos años. Con estas me-
didas, al tiempo que se cumplc uno
de los principales objetivos de la
F. L O., «organización de reuniones
científicas y técnicas», se nos ofre-
ce la posibilidad de actualizar las
informaciones precisas que permi-
tan poner a punto un plan realist<i
destinado a hacer frente a los im-
portantes problemas actuales de la
oleicultura, cuya solución es indis-
pensable para asegurar la estabili-
dad, así como el progreso económi-
co y social de las poblaciones quc
viven del olivar.

En razón, pues, de todo ello se
convoca para 1970 la III Conferen-
cia lnternacional de Técnicos Oleí-
colas, cuya celebración tendrá lugar
en Sevilla ( España ) durante el mes
de octubre.

Solamente nos resta añadir quc
en esta C. I. T. O. se estudiarán los
más interesantes problemas plantea-
dos en el vasto campo de la Agro-
nomía, Tecnología, Química y Eco-
nomía Oleícolas, y que en la mis-
ma tendrán un puesto de honor las
distintas Organizaciones profesiona-
les, un puesto a tono con el lugar
de vanguardia que ocupan por la
defensa de la oleicultura en aquellas
tierras soleadas del mundo donde el
olivo crece lento, pero perenne,
frente a todos los vendavales.

Carne artificial
de trigo

La Sociedad japonesa Nisshin
I'luor Mi Ning Co. lanzará muy
próximamente la fabricación de car-
ne artificial a base de trigo. Se pre-
vé una producción de 150 tonela-
das por mes desde que la nueva fá-
brica entre en actividad en la pri-
mavera próxima. El nuevo proce-
dimiento de fabricación se ha des-
cubierto al estudiar las posibles uti-
lizaciones del gruten residual de la
extracción del trigo. El laboratorio
de la Sociedad ha conseguido for-
mar unas fibras y unos aminoáci-
dos análogos a los del producto na-
turaL La carnc artificial así fabri-
cada contenclr<í el 28,4 por 10t) dc
proteínas.
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cado Común pedirá a España
que facilite las importaciones
de la Comunidad de mantequi-
Ila, leche en polvo y queso.

Poda mecánica de rebaje de árboles
Dificultades de mano de obra

especializada estimulan a los
constructores el diseño y fabri-
cación de máquinas.

Para la poda se utilizan en
California, desde hace varios
años, máquinas cortadoras de
ramas que vienen trabajando en
olivos, naranjos y diferentes es-
pecies de frutales.

En esta ocasión se utilizan
discos cortadores, alineados en
un mismo plano que, debido a
las articulaciones de la alarga-

dera que los sostienen, permi-
ten al tractorista-el podador en
este caso-situar a voluntad el
plano de corte que, en este ca-
so, es de rebaje de ramas. En el
ejemplo de la fotografía la labor
se realiza en manzanos que han
sido afectados por heladas, con
el fin de estimular el crecimien-
to de brotes vigorosos que pue-
dan permitir una normal fructifi-
cación al año siguiente, ya que
las yemas de flor de este año
han quedado afectadas por las
referidas bajas temperaturas.

Conversaciones Españo-N^ercado Común
Después del verano, el Con-

sejo de Ministros de la Comu-
nidad Económica Europea otor-
gará a Ia Comisión el segundo
mandato para las conversacio-
nes con España.

Como se recordará, el primer
mandato fue otorgado el 10 de
julio de 1967 y consecuencia
del mismo fueron las negocia-
ciones que tuvieron lugar en oc-
tubre de 1967, en noviembre de
1967 y en febrero de 1968. En
nuestro número de abril de es-
te año ofrecimos en la editorial
una descripción detallada de las
negociaciones.

Aun cuando todavía no se co-
nocen los términos de este se-

gundo mandato, parece que es
en el sector agrario en donde
aumentan las concesiones en
relación con el primer mandato;
las concesiones se amplían a
agrios y aceite de oliva, produc-
tos excluidos en julio de 1967.
En lo que se refiere a los agrios,
a partir de 1 de septiembre ya
entra en vigor una rebaja del 40
por 100 de la tarifa aduanera.
También aumentan las conce-
siones a ciertos vinos con deno-
minación de origen, tomates,
uvas de mesa, otros frutos y
hortalizas frescas y secas, así
como a las conservas de fru-
tas y hortalizas.

A cambio, parece que el Mer-

Rehabiliiaciór^►
del silo-zanja

EI Centro de Información y
Desarrollo Agrícola John Deere
(CIDA), haciéndose eco de las
creaciones y perfeccionamien-
tos expuestos últimamente en
Munich, trata de la rehabilita-
ción del silo-zanja, después del
reproche técn^co que lo consi-
deraba primitivo y con categoría
de auxiliar.

En consecuencia se enume-
ran las razones que contribuyen
a su utilidad práctica.
1. Picado de precisión del fo-

rraje al cosecharlo ( aumen-
tando de este modo 'a den-
sidad en el silo).

2. Llenado más rápido median-
te tractores y máquinas más
potentes.

3. Adopción de plásticos más
fuertes para construir y cu-
brir el silo.

4. Mecanización de la des-
carga

Indudablemente, todo lo ante-
riormente expuesto encarece el
ensilado, no obstante, ello re-
presenta una mayor calidad ali-
menticia.

La mejor regularidad en el pi-
cado se consigue con una co-
sechadora de forraje, siendo es-
ta máquina imprescindible para
un silo-torre.

No ocurre lo mismo con los
silos-zanja, en los cuales se em-
plea normalmente una picadora
de mayales, dando un picado
muy irregular, que lo haría inúti!
para una torre de c^escarga in-
ferior. AI ser el picado irregular,
evita, en parte, la compactación,
ya que queda muy esponjosa.

Otro punto muy importante
para la mejora de la zanja es la
elección del plástico que ha de
recubrir el silo y que fo tapará.
Cuanto más tupido. será mejor,
pues de esa forma aguantará
las posibles rotura^ y no tendrá
fugas, haciendo que el ensilado
se cure en ^m ambiente lo más
anaerobio posible.
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A sí
ve el empresario
el HARVESTORE!

Este revolucionario instrumento

de producción, utilízado para

granolado de mazorca de maíz,

puede ser amortizado al 100°I°

en un año, en manos de un

hábil émpresario.

r.... ^^s^^^^^^^^^ ^^..7
; ^ Le remitiremos material ilustrativo y lista de 1
i, referencias si nos remite este recorte. ^

^ De Harvestore I_^ De riego por aspersión ^_^ 1

' ^ NOMBRE: ,,'^
^

^ DIRECCION: ^

1 ^
^1 Pegue este recorte en una tarjeta postal ^. ^

^ Marque con una cruz lo deseado. ^

L^^^^^^^^^^^^^^^...^^^

AGROTECNICA, S. A.
ASPERSION Y HARVESTORE

Velázquez, 101, 2.° - Teléf. provisional 261 59 82- M A D R I D- 6
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SALON GRAPHISPACK-^0
Envases, embalajes, embotellados

La industria nacional y extran-
jera del envase, embalaje, ar-
tes gráficas y embotellado está
siguiendo con gran atención
los preparativos y desarrollo
del Salón Internacional Graphi-
spack-70, que del 13 al 22 de
marzo de 1970 tendrá lugar en
Barcelona y cuya celebración
constituye uno de los aconteci-
mientos más importantes que se
registran dentro del mundo de
las especialidades industriales
que abarca el certamen. A los
pocos meses del anuncio de su
celebración, las disponibilidades
de espacio con que se cuenta
en las instalaciones de los pa-
lacios de las Naciones, Ferial,
Metalurgia y Número Uno de la
Feria de Muestras de Barcelona
han sido reservadas por f;rmas
nacionales y extranjeras, sobre-
pasando de 25.000 los metros
cuadrados que Ilenará esta ma-
nifestación monográfica.

EI interés en el certamen es
doble, porque, si por un lado re-
presenta la única oportunidad
para presentar sus novedades
industriales las firmas exposito-
ras, por el otro, los comprado-
res que habitualmente acuden a
visitar el Salón en Barcelona sa-
ben que Graphispack constitu-
ye una ocasión extraordinaria

para ponerse al corriente y mo-
dernizar la maquinaria de todas
las industrias que estén relacio-
nadas con el envase, embalaje,
artes gráficas y embotellado.

Quizá una de las más impor-
tantes facetas del Salón Graphi-
spack-70 la constituye el hecho
de su proyección hacia los paí-
ses del norte de Africa y tam-
bién los hispanoamericanos, a
los que une a España una tra-
dicional amistad los primeros, y
el hecho de expresarse en un
mismo lenguaje, los segundos,
a la vez que innumerables lazos
afectivos, económicos y comer-
ciales.

Colabora con el Comité Or-
ganizador en esta campaña pro-
mocional hacia los países men-
cionados el Ministerio de Co-
mercio, pensándose invitar, con
gastos pagados, a importantes
grupos de compradores espe-
cializados y seleccionados de
aquellos países.

Los agricultores, verdaderos
productores de alimentos, de-
ben tener puestas grandes es-
peranzas en el desarrollo de es-
tas industrias de envasados, au-
téntico cauce para prestar ga-
rantía y calidad a los consumi-
dores.

Gusanos para mejorar la calidad de !as tierras
Es posible que pronto se vean

gusanos criados en Gran Bretaña
contribuyendo a incrcmentar la pro-
ducción agrícola de muchas partes
del mundo. Una Compañía inglesa
aue cría gusanos con esos fines en
una granja de su propiedad en el
Norte de Inglaterra ha recíbido so-
licitudes de información proceden-
tes de varios países acerca de este
insólito «ganado». Desde la crea-
ción de la Compañía, hace poco más
de cuatro años, el número de gu-
sanos ha llegado a alcanzar una ci-
fra superior a los cincuenta millo-
nes. La señora Anne Hill, Directo-
ra Gerente de la granja en cuestión,
comenta: «La gente ha mostrado

un gran interés por el trabajo que
aquí se desarrolla. Hemos exporta-
do ya varios miles de cajas con gu-
sanos a establecimientos de investi-
gación de otros países.» La granja
tiene una superficie de 0,8 hectá-
reas y los gusanos se cuidan en dos
criaderos de 50 metros cuadrados y
con temperatura regtilada; cíespués
son cebados en un corral de engor-
de de 60 por 5 metros.

Los tres usos principales que se
dan a los gusanos son: para enri-
yuecer la capa superior de la tierra,
para jardines privados con el mis-
mo fin y para la pesca. Todas las
semanas esta granja envía 2^}0.000
gusanos, en cajas de unos 600, con

ciestino a clien^es en (inm I3rekaña
y en otrus países. A la vista del
creciente inter^s mostrado, la fir-
ma espera aumentar la producción
de gusanos a fin de venderlos en
las zonas del mundo dunde más se
necesiten.

La señora tlill expuso también:
«Los gusanos adultos no se pueden
exportar debido a que no se adapta-
rían al nuevo ambiente; pero los
más jóvenes sí tienen facilidad de
adaptación sicmpre que sean alimen-
tados con cualquier materia echada
a perder. Kecienten-^ente, un gran-
jero local solicitó a la firma su ayu-
da para rehahilitar un terreno que
había estadu desatendido durante
unos quince años. La Compañía le
proporcionó cinco toneladas de man-
tillo abundante en gusanos y el la-
brador pudo cultivar patatas a ra-
^ón de unas i0 toneladas por hec-
tárea.

Marcado de animales
por congelación

Recientemente, más de cin-
cuenta vaquillas han sido mar-
cadas por congelación en las
pruebas que con este nuevo sis-
tema se han realizado en el Ins-
tituto Británico para la Investi-
gación de la Industria de Pro-
ductos Lácteos. Primeramente
se esquila al animal y luego se
procede al lavado con alcohol
de la zona que va a ser marca-
da. EI hierro de marcar es en-
friado a una temperatura de 30
grados centígrados bajo cero en
una mezcla de nieve carbónica
y alcohol, aplicándose a la piel
durante treinta segundos exac-
tamente. EI efecto producido
por la congelación es solamen-
te matar las células pimentóge-
nas del pelo. EI que crece des-
pués es blanco, pero normal en
todo lo demás, y se necesitan
cuatro meses para que crezca
totalmente en la zona marcada.
Las cincuenta vaquillas ya mar-
cadas conservan los números
claramente, pero el Instituto no
Ilegará a ninguna conclusión so-
bre la duración de las marcas
hasta que haya pasado un año.
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L Y nnercado ',
POR TIERRAS MANCHE^AS

Aunque ayuí, en La Mancha, se
Ilegó a pensar que no habría vera-
no, el caso es que como ley incues-
rionable se nos presentó, con retra-
so v todo, pero nos llegó. Y con el
calorcito, yue ha intentado mejorar
anteriores marcas, pues la mayoría
de sus días ha figurado nuestra re-
gión como una de las más exage-
radas de nuestra piel de toro; pe-
ro en al^;unos fue la campeona.

Tantos calores han favorecido los
trabajos de recogida de los cereales.
Las cañas eran fácihnente trincadas,
tanto por las huces como por las
cuchíllas de las diversas máquinas
que han intervenido. Por cierto que
hay yue hacer mención del ya evi-
dente progreso de la mecanización
en estas labores, que de siempre fue-
ron cl hueso de la agricultura. Casi,
casí puede decirse que las cuadri-
Ilas cle segadores han quedado co-
mo de artesanía, porque se han po-
dido contar con los dedos de una
mano. Para abrir calles a ciertos tí-
pos dc segadoras o para segar siem-
bras ttnnbadas por tormentas o por
excesivo peso de sus cabezas bien
granadas; pero para lo normal ya
están fuera de uso.

La presencia de la mecánica en el
aspecto cerealista puede decirse que
]lega ya muy cerca del l00 por 100.
Todo es atendido por la máquina.
Se constituyen grupos sindicales;
las alquilan a tanto la hora; se for-
man grupos cie umigos que siegan
lo suyo y lo que les sale; en fin, yue
el problema parece ser que se ha
resuclto por lo yue de cómodo tie-
ne recoger la cosecha en breves ho-
ras v Ilevarla a la cámara.

A pesar de esto todavía quedan
eras en funcionamiento dentro de
las muy escasas superficies que las
expansiones urbanas van dejándoles,
y ahí luchan con las mulas y el tre-
mendo calor, que quema los pies y
levanta ampollas, con sus nubes de
polvo y las molestias de las aventa-
doras de alquiler, que cobran a tan-
to la fanega y sacan muy buenos
dividendos. Todo lo básico va pa-

<ando al olvido. Aquellas galeras
de míes, en las que los gañanes po-
nían todas sus rnañas en colocar las
pirámides de haces como verdaderos
artístas de la construcción. Aquellos
pugilatos por aventar con la horca
y la pala en lucha contra los vientos
favorables o no.

Los cereales todos están encama-
rados en todas sus especies, porque
el labrador no se encuentra muy
animado a vender al no gustarles
las cotizaciones existentes en el mo-
mento. E1 año es bastante bueno v
huy mucho que vender, especial-
mente de cebada, que ha sido un
año grande, no porque la cosecha
haya respondido bien, sino porque
se ha sembrado más que otros años.
La cebada está muy aclimatada. La
tierra manchega es dócil para este
cereal y llega hasta el extremo de
aceptar otras de semillas importa-
das que están dando resultados ex-
traordinarios. No es de extrañar,
pues, que los rendimiento vayan en
aumento, aunque el labrador de por
acá no salga de aprietos económicos,
porque, al fin y al cabo, el cereal,
en términos generales, no sea ren-
table.

tierras son así; hay que echarles,
como en 1a conocida película, «san-
gre, sudor y lágrimas».

Estos hombres del campo, que
todo lo dícen con la mayor natura-
lidad, se expresan en el sentido de
que todo sube y los cereales no.
Que se le podía dar un empujonci-
to a los precios y ponerlos a la or-
den del día, supuesto que jornales
y mano de obra, en general, incre-
mentado por los leñazos de los ta-
lleres de reparaciones y demás car-
gas municipales y nacionales, están
haciendo competencia a los astronau-
tas. Ellos quieren ser partícipes de
esa elevación del nivel de vida, que
tanto se propala, y es verdad; pero
que parece estar negado al labrador.
Confían en el Forppa, porque es-
peran justicia en sus aspiraciones,
y ven en este organismo algo así

como un semidios que les quiera y
estime. Que la gente del campo sea
bien vísta, como la de la industria.
Que haya más equidad social y eco-
nómica; eso es todo.

Lo palpitante hoy en La Man-
cha es su vino, este negocio que
hoy necesita penicilina, no sólo pa-
ra que salve la situación, sino para
poder subsistir como w,o de los
tantos negocios que hoy hay en
marcha. Los negocios del vino son
el eterno desconocido, pues de la
noche a la mañana surgen inconve-
nientes encaminados siempre a ti-
rarlo por tierra. Es criterio general
de que este negocio es muy sanea-
do y de márgenes estupendos; pcro
eso sería en otros tiempos. Lo de-
muestra que el censo de industria-
les vinícolas y alcoholeros se ha re-
ducido a menos de la mitad, y eso
c-s ya muy buen detalle.

Volviendo a insistir sobre el vi-
no, hemos de hacer mención a la
campaña de prensa que tan tenaz-
mente se está desarrollando y yuc
asegura que la cosecha en ciernes vu
a ser de tipo extraordinario. Ayuí,
en estos ambíentes, se llega a pen-
sar si será algím amaño creado por
intereses contrarios y que les inte-
rese que el mercado del vino baje
atín más, dentro de ]a ruina que ya
es su estado. Esos artículos perio-
dísticos han tenido que ser rebati-
do►por el mismísimo Sindicato Na-
cional de la Vid, por creerlos impro-
cedentes. La Mancha es muy gran-
de de extensión, y para establecer
cálculos cuantitativos se necesitaría
un mes para visitar toda la provin-
cia de Ciudad Real y la parte viti-
cultora de las de Toledo, Cuenca y
Albacete. Es muy aventurado y pe-
lígroso, porque puede dañar seria-
mente muchos intereses que se ci-
fran por centenares de millones dc
pesetas. Por tanto, las cotizaciones
se han venido abajo. Los sensatos
aseguran, sin apasionamiento, que
la cosecha puede llegar a ser como la
pasada, que no fue grande, o, como
mucho, algo superior; pero de esto
a que va a ser extraordínari.^ me-
dia un abismo. Y si no, vivir para
ver.-Melchor Díaz-Pinés Pinés,

^36



Comercialización de productos agrarios,
superficie de cultivo y coloniznción

TRES INTERESANTES ESTUDIOS DE LA REVISTA SINDICAL
DE ESTADISTICA

Tres aspectos fundamentales en
el desenvolvimiento del sector agra-
rio constituyen la información bá-
sica del número 94 de la Revista
Sindical de Estadística, que acaba
de publicarse: superficies de culti-
vo, colonización y comercialización
de productos agrarios.

Comenzando por el tercero de es-
tos aspectos, y bajo el sugestivo tí-
tulo de «^ A quién vende el agri-
cultor sus productos?», se ofrece
una recopilación sistemática de los
datos sobre comercialización dados
a conocer en la información men-
sual titulada «Aspectos de la co-
yuntura agraria», que elabora el Ser-
vicio Sindical de Estadística. En es-
te trabajo, tras exponerse muy bre-
vemente las peculiaridades en rela-
ción con la oferta y la demanda de
esta clase de comercialización, se
destaca la necesidad de que la Ad-
ministración regule el mercado de
estos productos, tanto para la de-
fensa de los consumidores como pa-
ra la orientacicín de la producción,
xnalizándose a continuación, por
productos y zonas geográficas, la
primera fase de dicha comercializa-
ción; es decir, las ventas por parte
de los propios agricultores, ofre-
ciéndose los porcentajes correspon-
dientes a las clases de compradores
más importante, así como al grado
de fluide•r, habido en estas ventas.

En otro trabajo sobre este mis-
mo sector agrario se hace >rm resu-
men, debidamente comentado, de
los resultados obtenidos al aplicar
un nuevo sistcma para la investi-
gación de las «Superficies de cul-
tivos» , éuyo nuevo método opera-
tivo se da también a conocer. Des-
tacan en este trabajo aspectos de
tanta importancia como la explota-
ción más intensiva de la tierra, co-
mo consecuencia de los cultivos aso-
ciados y, sobre todo, de las rota-
ciones de cosechas, que permiten
varias y sucesivas ocupaciones del
terreno, así como la información
conseguida sobre las áreas de la
geografía nacional al margen de los
aprovechamientos agrícolas.

Cierra esta información sobre el
sector agrario un tercer trabajo, en
cl que, tras hacer una breve síntesis

A I; K I c l I I. 'C U i{ A

de los resultados del año agríco-
la 1968, se da cuenta de la labor
desarrollada en dicho año por la
Obra Sindical de Colonización, en-
trándose más tarde de lleno en el
estudio de nuestro problema gana-
dero, analizándose la evolución de
sus censos y el cíesajuste existente
entre las creciente demanda de pro-
ductos cárnicos y nuestra produc-
ción de los mismos, haciéndose, a
este respecto, oportunas compara-

ciones con otros países euruE^eos,
Como una de las solucioncs más
eficaces para resolver este agudu
problema se propugna la prolifera-
ción de los grupos sindicales gana-
deros, los cuales cuentan ya en su
haber, no obstante su corta vid^^,
con magníficas realizaciones.

Comuleta este número una curio-
sa aplicación de la c stadística al es-
tudio de la Ordenanza Laboral en
la Construcción, así como un bre-
ve comentario sobre csa fasc b^í-
sica de toda investigación estadís-
tica que es la recogida de datos pri-
marios, de cuya elaboración depen-
de la mayor o menor veracidad dc
los resultados finales yue sc inves-
tigan.

COM ERCIAL IZACION DEL PA N
La apertura de despachos de

pan estaba regulada por el De-
creto-ley 4/1963 y por la Orden
de la Presidencia del Gobierno
de 16 de marzo de 1963.

La constante proliferación de
despachos de pan, unida al des-
censo del consumo del mismo
por habitante, ha aconsejado es-
tablecer nuevas normas para los
despachos de pan, que se pu-
blican en la Orden de la Presi-
dencia del Gobierno de 12 de
junio de 1969 (8. O. 14 junio).

A todos los efectos legales, se
entenderá que son estableci-
mientos autorizados para la ven-
ta de pan los siguientes:

a) Despachos propios de
una industria panadera, anejos
o independientes de ella.

b ) Supermercados y auto-
servicios con superficie útil des-
tinada a la venta superior a los
125 metros cuadrados.

c) Despachos propiedad de
terceras personas que no po-
sean la condición de industria-
les panaderos.

La concesión de licencias de
apertura de nuevos estableci-
mientos de venta de pan corres-
ponde a los Ayuntamientos.

Para la concesión de licencia
de apertura de un nuevo des-
pacho de pan será indispensa-
ble el informe favorable de la
Delegación Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes, en el
que constará la conveniencia o
no de su instalación.

A efectos del mencionado in-
forme, las Delegaciones Provin-
ciales tendrán en cuenta, con
carácter indicativo preferente,
la siguiente correlación:

En Municipios de hasta 4.000
habitantes, un despacho de ven-
ta por cada 1.000 habitantes o
fracción.

En Municipios de 4.001 a
10.000, un despacho de venta
por cada 1.500 habitantes o frac-
ción.

En Municipios de 10.001 a
20.000, un despacho de venta
por cada 2.000 habitantes o frac-
ción.

En Municipios de 20.001 a
50.000, un despacho de venta
por cada 3.000 habitantes o
fracción.

En Municipios de más de
50.000, un despacho de venta
por cada 4.000 habitantes o frac-
ción.
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= LA SITUACION DE LOS MERCADOS
e= (Información del Ministerio de Agricultura)

Lechuga ...
Patata... ... ...
Pepino ... ... ...
Pimientos verdes ...
Tomace ... ... ... .
Albaricoyue ... . .
cirnclas .. .
IVlanzane Delicious ..
- San Juaq ... .
- Doncella
Mcl^cotoncs .
Melón ... ...
Naranja ..
Plátano .
Pera dc agua
- Ercoliui ...
- Limonera .
Sandía ... .
Uva cardinal
- Moscatel ...

ERUTAS Y IIORTALIZAS

MERCnuo Cr.NTRAL nE LEC.nzrl (MADRID)

Prccios del cíía 11 agosto 1)G),
era Plas/Kg.

Ajos secos ... ... ... ... ... 5/15
Cebollas ... ... ... ... ... ... 3/4,8
JUdlas ... ... ... ... ... ... 12/26
Lechugas ... ... ... ... ... 2/5
Patatas ... ... ... ... ... ... 3,5/4
Pepinos ... ... ... ... ... ... 5/12
Pimientos verdes ... ... ... 5/10
'I'omatcs ... ... ... ... ... ... 5/15
Ciruelas ... ... ... ... ... ... 6/12
- Claudias ... ... ... ... ... 8/20
Limones ... ... ... ... ... ... 20/30
Manianas corrientes ... ... 8/16
- Starking ... ... ... ... ... 30/40
- Reineta ... ... ... ... ... 15/35
- Verde doncella ... ... ... 15/35
Mclocorones ... ... ... ... ... 72/27
Meloncs ... ... ... ... ... ... 7/13
Naranjas ... ... ... ... ... ... 20/33
Paraguayas ... ... ... ... ... 10/30
Pera de agua ... ... ... ... 8/17
-Ercolini ... ... ... ... ... 10/12
- Limonera ... ... ... ... ... 8/ 14
Sandía ... ... ... ... ... ... 7/10

4/14
- Moscatel ... .. . ... ... ... 10/ 14

MI^.RCADO CEN"I'RAL DE EL BORNE

(BARCIiLONA ►

Precros del dia 11 ^igosto 196J,
e^t Ptas/Kg.

Ajos secos ... ... ... ... ... 10/40
Cebollas ... ... ... ... ... ... 4/7
Judías Avellaneta ... ... ... 9/28
- Amarilla ... ... ... ... ... 9/13
- Extrafina ... ... ... ... ... 25/45
- Garraf ... ... ... ... ... 10/15
- Manteca ... ... ... ... ... 10/20

CEREALES

1/4
1 /4,4
6/12
5/12
1/12
8/19
x/z8
25/30
4/12
10/30
10/40
7/24
18/30
5/19
8/20
10/20
6/12
4/14
8/15
10/35

LoNJA DE VnLENCtA (Ptas/Kg)

Semana del <! al 9 de agosto dc 1969

Alpiste ... ... ... ... ... ... 26,5/27
Avena ... ... ... ... ... ... 5
Cebada ... ... ... ... ... ... 4,8/4,85
Centeno ... ... ... ... ... ... 5,1/5,15
Maíz híbrido país ... ... ... 6,3/6,4
- importación Argentina ... 6/(,,15

Arl'07, C9sCára:

Tipo II (Secretari) ... ... 7,9/8
Tipo IV (Balilla) ... ... 7/7,25

GRASAS Y ACEITES

JAI:N. PRFiCIOS EN PRODUCCIÓN

Senaarza del 4 al 9 de ctgosto de 1969
Plas/Kg.

Refinacío de oliva ... ... ... 37/37,25

Oliva virgen:
- Hasta 1° ... ... ... ... ... 36/36,2
- Hasta 1,5" ... ... ... ... 35,6/36,2
- Hasta 3° ... ... ... ... ... 34,75/35
Oliva refinable 3" ó más ... Sin ofertas
Orujo refinable 10° ó más:
- Con hexano ... ... ... ... 25,75/26
- Con sulfuro ... ... ... ... 25,25
- Con tricloroetileno... ... Sin existen-

cias
Orujo refinado:
- Normal ... ... ... ... ... 30,75
- Winterizado ... ... ... ... 31,75

GANADO Y CARNr

Semana del 2b julio al 2 aRos/o
(Ptas/Kg. cavaal)

MATADEROS FRIGORÍFICOS

I. F, E. S. A. ^MÉRIDA-BADAJ07.^

Terneras ... ... ... ... ... ... 78/83
Añojos ... ... ... ... ... ... 70/75

Erales ... ... ... ... ... 63/66
Toros ... ... ... ... ... ... ... 62/64
Vacas .. ... ... ... ... ... 53/55
Corderos (Ptas/libra vivo)... 18/23

FRIGSA (Luco)

Tcl ncr as:

- C )nal 82-90 Kg. ... ... 98
- C tmil 91-100 Kg. ... ... 98
- C anal 101-110 Kg. ... ... 97
- Canal 110-120 Kg. ... ... 96
- Canal 121-135 Kg. ... ... 95
- Canal 136-150 Kg. ... ... 93
- Canal 151-165 Kg. ... ... 91
- Canal 166-180 Kg. ... ... 85,50
- Canal 181-200 Kg. .. .. 83,50
- Canal de más de 200 Kg. Precios a

convenir
Toros ... ... ... ... ... ... ... 54/62
Novillos ... ... ... ... ... ... 55/62,50
Bucyes ... ... ... ... ... ... 53/58

Vacas:

- Extra ... ... ... ... ... ... 54/58
- Primera ... ... ... ... ... 50,50/53,50
- Segunda ... ... ... ... ... 48/50
-'Ccrccra ... ... ... ... ... 45/47,50
Para las terneras, los precios indicados son_

los máximos.

POKKINO (PONTEVEDRA)

Vacas:
- Extra ... ... ... ... ... 54/57
- Primera ... ... ... ... ... 50,50/53,50
- Segunda ... ... ... ... ... 48/50
- Tercera ... ... ... ... ... 45/47,50
Bueyes ... ... ... ... ... ... 53/57
Toros ... ... ... ... ... ... 54/61

... . .. ... ... ... 55/62,50

'Terneras:
- 80-100 Kg . ... ... ... ... 98
- 101-110 Kg . ... ... ... ... 96
- 111-t20 Kg . ... ... ... ... 95
- 121-130 Kg . ... ... ... ... 91
- 131-140 Kg . ... ... ... ... 90
- 141-150 Kg . . .. ... ... ... 89
Más de 150 Kg. ... ... ... Precios a

convenir
Cerdos blancos selectos:
- 60-80 Kg . . .. ... ... ... 48
Para las terneras, los ptecios indicados son

los máximos.

C. A. V. I. R.

(ALCALÁ llE CiVADAIRA-SEVIt.LA)

'1'erneras ... ... ... ... ... ... 72/82
Añojos ... ... ... ... ... ... 75/80
Utreros ... ... ... ... ... ... 65/70
Novillos ... ... ... ... ... ... 61 /66
Erales ... ... ... ... ... ... 69/76
Vacas ... ... ... ... ... ... 50/55
Toros ... ... ... ... ... ... 61/66

Cerdos:
- Blanco ... 45/48
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nn. ŝTnno
Indnstrias agrariac

Ordenes del Ministerio da Agricultu-

ra por las que se declaran comprendi-

clos en sector industrial agrario de in-

terés preferente una planta de selec-

ción de frutas con cámaras frigoríficas

a i n s t a 1 a r en Villarreal (Castellón)

1«B. O.» 4 julio 1969), una central hor-

tofrutícola a instalar en Villarreal (Cas-

tellón), traslado y ampliación de iudtts-

tria láctea de Ripollet (Barcelona), plan-

ta de desecación cle pimiento a instalar

en Monteagudo (Murcia) («B. O.» 16 ju-

lio 1969), ampliaciótt de industria de

elaboración de arroces en Pego (Alican-

te), instalación de manipulacióu de to-
mate a realizar en Mazarrón (Murcia)

(«B. O.» 17 julio 1969), planta de ob-

teución de mostos conceutrados de Gan-

día (Valencia) («B. O.» 23 julio 1969),

central hortofrtrtícola a instalar en Vi-

llarreal de los Infantes (Castellón), am-

pliación de planta de confección cle

frutas de Orihuela (Alicante) (%cB. O.»

6 agosto 1969).

Ordeues del Ministerio de Agricultura

por las que se declaran comprendidos

en 7.ona cle Preferente Localización In-

dustrial Agraria a un secadero de maíz

a instalar en Don Benito (Badajoz)

(«B. O.» 17 julio 1969), ampliación de

Central Hortofrutícola de El Nevero (Ba-

dajoz) («B. O.» 23 julio 1969), industria

de desecación de pimiento de Plasencia

(Cáceres), planta de industrialización

de productos agrícolas de Marmolejo

(Jaén) («B. O.» 28 julio 1969).

Ordenes del Ministerio de Agricilltu-

ra por las qtte se couvocan concurso

para la coucesión de los beneficios pre-

vistos en el Decreto 1.318/1966, a las iu-

dustrias agrarias que se instalen en las

zonas de la comarca de Tierra de Cam-

pos y concurso para la concesió[t de los

beneficios previstos en el D. 2.225 (1968)

a la5 industrias que buscan instala:rse

en las zonas de los nuevos regadíos del

valle del Cinca («B. O.» I1 julio 1969)

y a las iudust.rias agrarias que se itts-

talen en el Plan Badajoz («B. O.» 16 ju-

lio 1969).

Ordenes del Mrio. dc Agriculttu•a por

la que se declaran comprendidos en e1

grup,^ L^^, apart. E) hortofrutícola del

Decreto 2.419; 1968 a tutas cátnaras fri-

goríficas a instalar eti Cabra (Córdoba)

I«B. O.» 12 julio 1969), cámaras frigo-

rificas con nave de selección de uvas a

instalar en Dalias (Almería), cámaras

frigoríficas a instalar en Dalias (Alme-

ría), cámaras frigoríficas con nave de

selección de uva a instalar en E1 Ejido

de Dalias (Almería) («B. O.» 16 julio

1969).

Orden de la Presidencia del Gobierno

de 26 de junio de 1969 por la que se

couvoca concurso de concesióu de t:na
central lechera comútt al área de sumi-

nistro constituida por Ponteveclra y

otras Iocalidades de aquella província

(«B. O.» 4 julio 1969) y otro para el

área de suministro constituida por

Huelva y otras localidades de su pro-
vincia (!<B. O.» 17 julio 1969).

y'íati pecaarias.

Ordenes del Ministerio de Agricultura

por las que se aprueban las clasifica-

ciones de las vías pecuarias existeutes

en los términos tnttnicipales de Rione-

gro del Puente, Cotanes del Monte iZa-

mora), El Bingo de Ebro (Zaragoza)

(«B. O.» 5 julio 1969), Valdenufio-Fer-

nández (Guadalajara), Villalba de Guar-

do (Palencia) («B. O.» 8 julio 1969), Be-

nicarló (Castellón) («B. O.» 10 julio

1969), Fueutes de ]a Alcarria (Guadala-

jara), Riogordo (Málaga), Osera de Ebro

(aZragoza), Vellisca (Cuenca), Chaves

(Valladolid), Belver de los Moutes, Pon-

tejos (Zamora), F'élix (Almería) («B. O.»

12 julio 1969), Gáder (Almería), San

Agustín del Pozo IZamora), Murchas

IGranada) («B. O.» 16 jtllio 1969). Ro-

bres (Huesca), Tardelcuende (Soria),

Fines, Níjar (Almería), Peñalva de Avi-
la (Avila), Vidayanes (Zamora), Quinto

de Ebro 1'Laragoza), Siete Iglesias de

Trabancos (Valladolid) («B. O.» 21 ju-

lio 1969), Sena lHuesca) («B. O.» 23

julío 1969), Canalejas (León) f«B. O.»

24 julio 1969), Corrudilla (Burgosi,

Chanchina, Alhendín (Granada), Rodén

(Zaragoza), L u p i a u a (^Guadalajara)

(«B. O.» 26 jttlio 1969). Endrinal (Sala-

manca («B. O.» 28 julio 1969), Villace

(León), Guádix (Granada), Hervás ICá-

ceres), Calderuela fSoria.), Valdenarras

(Soria), 7újar fGranada), Jarilla ICáce-

res) («B. O.» 29 julio 1969).

('oncentracibu parcclaria

Ordenes del Ministerio de Agricultura

por las qtte se aprtteban los Platles de

Mejoras Territoriales ,y Obras de ]as zo-

nas de Concentracibn Parcelaria de Val-

despina (Palencia), Gormaz (Soria), Ol-

coz 1 Navarra. Sta. María de Lamas y Ma-
ria Eulalia de Vigo iett La Coru[ia),

Sotalbo (Avila) f«B. O.», 5 jtUio 1969),

Cinco Olivas IZaragozst), Cubo clc Ho-

gtteras fSoria), Sau Pedro de Lc[1;orrc

IValladolid), Alombra,cla. (Segovia) «B. O.

19 ,julio 1969), Zufia (Nav:trrrt), Soto

dela Vega (León), SL,t. Maria dc Gijótt

ILa Corufta), Fuentc del Alamo (Alba-
cete), Torresandino, 1'ord[iclas IBur-
de la Vega ((León), Sta. María dc (;ri-

joa (La CorutSa), Obejar (Albacei;e), '1'0-

rresandino, Torduelas (Burgos), Obujar-

Torcellano-Sta. Cruz de Santanclerl. Al-

modóvar del Pinar iCuenca, Cincztt y

manzanares de Rioja ILogrofio). I'ozue-

lo del Páramo (León), «B. O.» 21 Julio

1969). Viloria del Alcor (Palenclal, San

Miguel de Cora (Pontevedra) («B. O.» 'l9

julio 1969), Sobreda-0uerefto IOrense),
Villarejo Seco lCuenca), Los Ccrra^lboti

(Toledo), comarca de Ordenación Rin•al
del Campo de Gibraltar, 2.^^ parte ICá-

ctizl («B. O.» `L Agosto 1969). Caminreal,

Santa Eulalta del Campo. F uentes Cla-
ras, Monreal del Caanpo (Terttel), Rubla-

cedo de Abajo (Burgosl, Arévalo (Avila)

( «B. O.» 6 agosto 1969 ) .

Decretos del Ministerio de Ag^ricultura

por la que se declaran de utilidad pítbli-

ca las concentraciones parcelarías de las

zonas de Salobral (Avila), Villamayor

de los Monten, Rauera y'Lauga.ndez
(Burgos), Ribatajada (Cuencia), Santia-

go de Adragonte, Pantitiobre-Brancleso
ILa Corutia), Pobladura de Fontecha

(León), Ganade (Orense), Alba de Tel-
tes fSalamanca), Castillejo de Robledo

(Soria), Ranero-Sautecilla (Vizcaya),

San Salvador (Valladolid), Asparicgas,

Bercianas de Valvercle. San Peclro de

Ceque, Villaveza cte Valverde IZamora),

Niharra IAvila) i«B. O.» 31 .it^lio 1969).

Aln[eudra

Resolución de la D. G. dc Comercio
Exterior por la que se autoriza la ex-
porta.ciótt de trozos de almen<Ira clc ta-

matio inferior a cinco milímetros («Bo-
letín Oficial» 14 Julio 1969).

Ordcnacióu rtn•al.

Decreto 1.421/1969, de 19 junio, del

Ministerio de Agricultttra por el que se

incluyen deterrniuadas obras eu los a^par-

tados a) y b) del artfctdo 23 de la Ley

54,'1968, de Ordenaeión Rural («B. O.»

14 jttlio 1969).

Decreto 1.431^1969, de 19 junio, del

Minivterio de Agricttltura sobrc dirc^c-

ción de las explotaciones gauaderas en

las coma.rcas de O r d e n a c i ó u R[u•a.l
I«B. O.» 15 lttlio 19691.

('on^^enio t^on el Kanco ^Itrndial

Decreto-ley 14i1969, de 1' julio, por el

que se autoriza al mini.5tro cle fiacic^n-

^i^^
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cla para firmar con el Bauco Iuternacio-

nal de Reconstrncción y Fomento tm

Convenio de Crédil;o con destino al des-
arrollo de la ganadería en Espatla («Bo-

]etin Oficial» 14 julio 1969).

1'laga^ del eampo

Resolnción cle la D. G. de Ganaclería

por ]a qne se fijan ]as zonas de trata-

mieuto obligatorio coutra ]a «mosca del

olivo» («B. O.» 17 jnlio 1969).

Resolución de la D. G. de Agricultura.

por la que se datt nortnas para la lucba

contra e] gusano ronado del algoclonero

eu ]a campafta 1969-70 («B. O.» 28 ju-

lio 19691.

I)rden:u•i^ín rural.

Decreto-ley 15/1969, de 24 julio. por el

que se prorroga el plazo establecido por

la disposicióu adicional primera de la

Ley 54/1968 de 27 de julio sobre Orde-

nación raural («B. O.» 29 julio 1969).

Colonizaclún

Decreto 1.617/1969, de 10 julio, del

Ministerío de Agrícultura, por el que se

dlctan normas para la aplicación de la

Ley 51/1968, de 27 julio, sobre régimen

de las tierras adquiridas por el Iustitu-

to Nacional de Colonización o afectadas

por sus planes 1«B. O.» 29 julio '969).

Ordi^nac•iún rur:tl

Decreto 1 637i1969, de 10 jtllio, por el

que se amplian ]as comarcas de Orde-

nacióu Rural de Burgo de Osma I So-

ria ), San Estebau de Gormaz 1 Soria, i,

La Campiiia (Guadalajara). Río Guada-

mejttd (Cnenca) («B. O.» 30 julio 1969).

.lrroz

Circular de la C. A. T. por la que se re-

gula el comercio de arroz blanco dtt-

rante la campat5a 1969-70 («B. O.» 1

agosto 1969).

(':tiupaita azuearera

Resolución de la R e s i d e n c i a del
F. O. R. P. P. A. por la qtte se clan nor-
mas pa.ra ]a ]iqniclación de diversas

compensaciones a los cultivadores de

remolaclta Y cafta y a las fábricas azu-

careras ( «B. O.» 24 jttlio 1969).

Uanado ^acuno

Orden del Ministerio de Agricttltttra

cie 28 julio 1969 por la que se autoriza

en drtermittadas ocasiones el sacrificio

de terneras de mesa de 80 kilos; canal

procedentes de raza de lidia («B. O.»

4 agosto 1969)

Grden del Ministerio de Agricttltttra

por la qne se prorroga el plazo px.ra

solicitar importaciones complementarias

de terneras para cebo cott destiuo a los

cuidados dc acción coucertada para la

producción de ganado vacuno de caa^ue

I.^B. O.» 4 agosto 1969).

N.xportaeiones

Resolución de la D. G. de Comercio

Exterior por la que se autoriza la ex-

portación de espárragos cott destitto a

preparados alimenticios ( uB. O.» 2 agos-

to 19691.

Le n t e.1a.v

Resolución de la D. G. de Comercio

Exterior por la que se modifican las to-

leraucia5 eu las normas cle calidacl co-

mercial para exportación e importacióu

de lentejas («B. O.» 2 aKOSUo 19691.

I?xplotaefune^ ::cicuL•t^

Resolueióu cle ]a D. G. cle Gana.deria

por la qtte se dictan normas para el

desarrollo de la Orden del Miuisterio cle

Agricultura de 20 marzo 1969 sobre Or-

denación Sanitaria y'L,ootéctiica de las

Explotaciones Avícolas y Salas de iucu-

bación f«B. O.» 6 agosto 1968).

(iauado vacuno

Resolución de la D. G. de Gattadería

por la que se fija el porcentaje de stib-

vención a aplicar al ganado vacttno re-

productor importado entre el 18 de no-

viembre de 1967 y el 31 de octubre de

1968 («B. O.» 6 a^osto 19691 .

Caballero de Gracia, 24, 3.° izqda.
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Derecho a riego al cambiar de cultivo.

D. Santiago Acosta. Jarandilla de la Vera (Cá-
ceres ) .

Tengo una finca de ocho hectáreas, toda
de riego de siempre. Hace unos catorce años
planté perales y manzanos y seguí, como es
natural, sembrando patatas, judías, pimientos,
tabaco y varias hortalizas debajo de /os ár-
boles, y asimismo forrajes para vacas y cer-
dos. Siempre seguí regando lo mismo que to-
dos /os vecinos del pueblo, sin haber oposi-
ción por parte de la Comisión de Regantes de
esta Hermandad, a la cual también perte-
nezco.

Pero hace dos años tuve que sembrar de-
bajo de estos árbo/es pradera artificial, de
raigrás y trébol, para vacas lecheras, cerdos
y caballos.

Desde que empecé a regar esto tengo una
cantidad de anomalías por dicha Comisión de
Regantes, que por no darme agua se me secó
cerca de la mitad, alegando esta Comisión
que no tengo derecho a regarlo. Espero inter-
preten bien la consulta y me digan si tengo
derecho o no, y de qué torma se tendría que
preparar esta pradera, así como, si ha de ser
en trozos, qué dimensiones habrían de tener.

La cuestión que se plantea en la consulta tiene
que ser resuelta de acuerdo con las ordenanzas de
la que Ilama el señor consultante "Comisión de
Regantes", en las que estarán previstas las horas
de riego para cada uno de los usuarios, en rela-
ción con superficies y cultivos, por lo que, sin co-
nocer dichas ordenanzas, no es posible aconsejar
nada con acierto.

5.470
Mauricio García Isidro

Abogado

Máquinas limpiadoras de cereales y leguminosas.

Cooperativa Agrícola y Ganadera. Miguelturra
(Ciudad Real).

He visto en la revista AGRICULTURA, de su
digna dirección, la sección dedicada a infor-
mar sobre maquinaria agrícola, y necesitando
esta Cooperatíva adquirir una máquina lim-
piadora y, a ser posible, desbarbadora de ce-
rea/es y leguminosas, que ha de ser destina-
da al Servicio Nacional de Cereales, les rue-

go que, lo antes posible, me faciliten algunas
direcciones de /as fábricas de mayor presti-
gio en su c/ase.

Les envío algunas direcciones de casas que tie-
nen a la venta máquinas limpiadoras de cereales
y leguminosas, esperando les sea de interés.

F. E. C. E. S. A. General Goded, 21; Madrid-4:
marca "Ideal Rothery".

Hijo de Juan Fuentes Luna. Garretera de Málaga-
Fernán-Núñez ( Córdoba): marca "Fuentes" ( con
desbarbador).

Ima, S. A. Camino de Moncada, 83 y 85; Valen-
cia-9: marca "Imad".

Miguelnos, S. A. O'Donnell, 49; Madrid-9: marca
"Dupuis".

Pedro Cabeza Vinuesa. Don Jaime I, 34; Zarago-
za: marca "Marot".

Jorge E. Vey. Rodríguez Marín, 18; Madrid-2:
marca "Gompper".

Funcor, S. C. I. Barrio Urquizuarán, s/n. Elorrio
(Vizcaya): marca "Neto".

Industrias Juan Busquets Crusat, S. A. Carrete-
ra de Alcolea, s/n. Reus (Tarragona): marca "Ju-
bus".

5.471
Ramón de la Serna

Perito agrícola

Nave para engorde de cerdos.

D. José M.^ Benejasi. Donoso Cortés, 40. Ba-
dajoz.

Necesitando construir un zahurdón para
100 cerdos de unas tres arrobas, les agrade-
cería me dieran plano y materiales convenien-
tes para estas obras, incluyendo higiene.

Por correo aparte se le envía plano de una nave
para engorde capaz para 108 cerdos, con come-
dero independiente para cada uno, de modo que
se pueda controlar la comida de cada cabeza
destinada al engorde.

Los materiales pueden ser: Cimientos y suelos,
de hormigón.-Estructura de pilares, cerchas, co-
rreas, etc., de hierro.-Paredes, de ladrillo hueco 0
bloques de hormigón, recibidos y enfoscados con
mortero de cemento.-Puertas y ventanas, metáli-
cas y vidrio.-Cubierta, con placas onduladas de
fibro-cemento y aislante de vitrofib, debajo de las
mismas.-Desag ►es, con tubería de gres, para no
ser atacada por los orines. Los demás detalles se
observan en los planos.

Francisco Moreno Sastre
5.472 Dr. Ingcmicro agrGnoino
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F'olleto del almendro.

Biblioteca pública. Villena (Alicante).

Como suscriptores de AGRICULTURA y con
destino a nuestra Sección Agrícola y Biblio-
teca Pública, rogamos a ustedes nos remitan
dos ejemplares del folleto titulado "EI almen-
dro. Su importancia y su cultivo en España".

Por correo aparte se le remiten los dos ejempla-
res del folleto solicítado.
5.473 Redacción

Dirección de importador de herbicida.

D. Martín Pou Ventas. San Pablo, 48. Figueras
( Gerona) .

Permitome indicarles haberme informado
en la Revista (número de marzo) del nuevo
herbicida DACTHAL, que afecta a /as malas
hierbas de quince siembras que ya en el mis-
mo número se detallan. Me interesaría saber
si en Barcelona tiene delegación o proveedor
de dicho herbicida la casa productora del
DACTHAL.

EI herbicida DACTHAL W-75, fabricado por la
firma norteamericana Diamond Alkali Co., se im-
porta en España por Comercial Química Massó,
Sociedad Anónima, calle de Valencia, 320, 3.°, 3.a;
Barcelona-9.

5.474
Julio Antonio Manso de Zúñiga

Dr. Ingeniero agrónomo

Cercamiento de finca.

D. Balbino García Almodóvar. Capitán Cor-
tés, 2. Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

Pienso cercar una finca con alambre de
espino, y como suscriptor con el Círculo
Agrícola de esta localidad deseo me informen
de las siguientes preguntas:

^Tengo que pedir permiso a alguna autori-
dad u organismo para el cercamiento?

^Qué altura míníma tiene que tener?
^^s suficiente un solo espino?
Por último, la referida finca y una de las

colindantes las divide un terraplén o cimba-
rra tendida de siete metros de anchura y tres
de desnivel entre ambas. Por tal motivo, quie-
ro saber a qué finca corresponde dicha cim-
barra, si a/a de arriba o a la de abajo, para
proceder a la cerca consultada.

1.° Para cercar una finca con alambre de es-
pino únicamente hay que tener en cuenta si algún
lindero da a la vía pública o no, pues en el primer
caso es necesario solicitar autorización del Ayun-
tamiento correspondiente al que está atribuida la
Policía Rural.

En el caso de no tener lindero común con vía

públíca se puede,cercar sin solicitar ningún per-
miso, pero siempre teniendo en cuenta que la cer-
ca debe de estar colocada dentro del terreno del
propietario que va a instalar la cerca.

No existe altura mínima determinada, pero en la
práctica la impone la utilización del cercado, lo
mismo que si basta o no un alambre con espino,
aunque desde luego el mínimo eficiente suelen ser
dos.

EI artículo 388 del Código Civil concede a todo
propietario el derecho a cerrar o cercar sus here-
dades por medio de paredes, zanjas, setos vivos
o muertos o de cualquier otro modo, sin perjuicio
de las servidumbres constituidas sobre las mismas.

2.° En cuanto al terraplén o cimbarra a que se
refiere la pregunta, hay que atenerse a los linderos
que marquen los títulos de propiedad, pues en
ellos suele constar si la linde divisoria es la media
de la anchura o la parte alta de la misma.

5.47ti

Mauric)o García Isidro
Abogado

Unidades fertilizantes en los abonos.

D. Antonio Gómez Gómez. Ricote (Murcia).

Les ruego, si les es posible, me informen
de lo siguiente:

Fórmula adecuada de abonado para limo-
neros, naranjos y frutales de hueso y pepita.

Tabla económica comparativa de utilizar
las primeras materias tales como el sulfato
de amoníaco de 21 por 100, superfosfato de
cal del 18 por 100, etc., y a la par, los com-
plejos naciona/es o extranjeros, y criterio de
ustedes.

Consultados algunos de nuestros colaboradores
especializados, nos comunican que es difícil acon-
sejar una fórmula de abonado para distintas es-
pecies sin conocer los detalles del suelo, clima,
Iluvia y características de la plantación. Diríjase
de nuestra parte, con mayor aportación de deta-
Iles, a don César Flores Casanova, de la Jefatura
Agronómica de Murcia, quien probablemente le
podría aconsejar de un modo práctico.

Con respecto a la segunda parte de su consulta,
adjunto le enviamos copia del artículo titulado
"Las unidades fertilizantes en los abonos ( orienta-
ciones para el agricultor) " , que apareció en nues-
tra Revista correspondiente a julio de 1967, el cual
entendemos aclarará sus dudas.
5 .476 Redacción

Bibliografía práctica sobre plantas ornamentales
de interiores.

D. Jaime Iturgaitz. Baltogar, S. A. Bilbao.

Les agradeceria me dijeran /os dos artícu-
los publicados por e/ señor Cañizo sobre p/an-
tas de interiores y una bibliografía de tipo
práctico sobre estas cuestiones.

En cuanto a mis artículos sobre "Plantas de in-
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teriores" publicados en la Revista fueron, efectiva-
mente, dos. EI primero de ellos, al que usted alu-
de, se publicó en el número de agosto de 1968,
y Ilevaba por subtítulo "Situación y condiciones
ambientales". EI segundo, dedicado a estudiar la
"Conservación y entretenimiento", apareció en el
número siguiente, el 437, de septiembre de 1968.

Como bibliografía básica, de tipo práctico y ma-
nejable, sobre la materia, tengo el gusto de indi-
carle tres títulos interesantes:

P/antes d'Appartement, de Runo Lówenmo.
Ed. Fernand Nathan. París.

Plantes d'Appartement, de A. Duperrex y D. Bus-
carlet. Editions Delachaux & Niestlé. Neuchatel
( Su isse ) .

Case e ba/coni fioriti, de Giorgio Oelker. Ed. Agri-
cole. Bologna.

Todos ellos pueden pedirse fácilmente a la Li-
brería Agrícola, Fernando VI, núm. 2, Madrid, e ima-
gino que se hallarán también en buenas librerías
de Bilbao.

5.477
José A. del Cañizo

Ingeniero agrónoino

Ley de 25 de marzo de 1935 y el Decreto que apro-
bó el Reglamento de 29 de abril de 1959, por el
procedimiento que determina el mismo Reglamen-
to en sus artículos 51 y siguientes, según la cuan-
tía de la renta, si es o no superior a 2.500 pesetas
anuales, y por el procedimiento que establece el
mismo artículo 51 en su apartado 4.", norma pri-
mera.

Si lo que se pretende es cobrar la renta debida,
pero no resolver el contrato de arrendamiento, se
puede utilizar el proceso de cognición ante el Juz-
gado Comarcal si la renta es inferior a 50.000 pe-
setas, o el juicio ordinario de menor cuantía si es
superior, ante el Juzgado de Primera Instancia, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuicia-
miento Civil en sus artículos 483 y siguientes.

5.^78
Mauricio García Isidro

Abogado

Artículo sobre la cría de codornices.

D. Neftalí Longas. Quinto de Ebro (Zaragoza).

Falta de pago de una renta.

Don Antonio Bartolomé.

Poseo una finca, y el rentero, que tenía que
haber pagado en septiembre de 1968, no ha
pagado todavía.

Interesa saber el procedimiento para hacer
etectivo este importe.

Existen dos procedimientos para cobrar la ren-
ta de la finca a que el señor consultante se refiere:

EI primero es el desahucio por falta de pago,
invocando la causa tercera del artículo 28 de la

PARA UNA BUENA
PLANTACION

Teniendo intención de dedicarme a la cria
de codornices, y habiendo leído en /a Revista
de su digna dirección que disponen del folle-
to o/ibro titulado "Algunos aspectos de la
cría racional de codornices", 3.364-6-4, de
Manuel Fonseca, me dirijo a ustedes para que
me lo envíen o me indiquen dónde he de di-
rigirme para adquirir/o.

Ha de dirigirse usted a la Revista " Avicultura",
Almagro, núm. 4, Madrid-4, donde apareció dicho
artículo.

5 47^)

APORTE

Distribuidor^ S.A. CROS
Retiene la humedad
Corrije las carencias
Mejor enraizamiento

Ricardo Espinosa
Dr. Ingcniero agninomo
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Estabulació^a de cerdos
ibéricos, por Miguel de
Odriozola, Jaime de
Zuzuarregui y Miguel
Sierra de Castro, In-
genieros agrónomos y
Licenciado en Veteri-
naria. Un volumen de
^09 páginas y numero-
sos cuadros y tablas.
30 por 24 cros. Direc-
ción General de Colo-
nización y Ordenación
Rural. Madrid, 1969.

El Instituto Nacional
de Colonización instaló en 1945 una píara de selec-
ción de cerdo ibérico puro en Oropesa. Este cerda
es hoy por hoy difícil de sustituir en el secano del
Sur y representa incluso una considerable propor-
ción de los explotados en regadío: no hace falta
subrayar la importancia que tenía el asunto. En-
sayos previos a 1945, realizados en Jerez y Sevilla,
indicaron que en las condiciones corrientes del co-
lono no se lograba, a igualdad de alimentación, cre-
cimiento más rápido con el Large White que con

el ibérico puro.
Dichas condiciones, entonces al menos, na pare-

cían abocadas a un rápido cambio. Por ello se aco-
metió la parte más larga y azarosa: el estudio de'
las condiciones hereditarias del cerdo ibérico y su
eventual mejora selectiva para dar buen ganado a
los colanos.

Lo espinoso de esta tarea aconsejaba no compli-
carla con otros problemas, tales como el estudio de
las variantes en los sistemas de explotación.

Así las cosas, en diciembre de 1960, la Fundación
"Alfonso Martín Escudero" convocó un concurso pú-
blico para designar un equipo de investigadores que,
mediante el apoyo económico de la Fundación, tra-
bajase sobre el siguiente tema: "Estudio zootécni-
co de las explotaciones porcinas ibéricas para con-
seguir el incremento de la producción de carne
magra a expensas de la de grasa y tocino".

El concurso, al que se presentaron ocho equipos
de investigación, fue recuelto en octubre de 1961
a favor del equipo formado por los atttores de este
libro.

Los trabajos comenzaron el 1 de enero de 1962.
Su duración„ que segítu 1as condiciones del con-
curso no podría exceder de cinco años, fue de tres,
por haber la Fundación, con posterioridad, adop-

tado una distinta orientación general en el em-
pleo de sus fondos.

Desde el punto de vista de la explotación del cer-
do, se puede dividir a grandes rasgos la extensión
continental de Españ.a por una recta tirada de Sa-
lamanca a Vinaroz, y llamar España septentrional
y meridional a las extensiones situadas a cada lado
de esa línea.. Tenemos así tres primordiales situa-
ciones en la explotación del cerdo: la de España
septentrional, la del secano de la España meridio-
nal y la del regadío de esta última.

Por la cuantía, la más importante es la explota-
cián del cerdo ibérico en el secano del Sur.

El modo clásico de esta explotación consiste en
diversas modalidades de aprovechamiento directo
de productos-e incluso subproductos-del campo.
El cerdo se alimenta de las hierbas en primavera,
de las espigas en verano y de la bellota en otoñ.o
e invierno, con ciertos tramos intermedios en ré-
gimen de severo ayuno.

Muchos de los equívocos en que ganaderos, in-
dustriales y políticos vienen debatiéndose estos años
proceden de no separar bien dos explotaciones por-
cinas que son del todo diferentes: la producción
de tocino a base de productos o subproductos del
campo, sobre todo en el Sur, y la producción de car-
ne a base de piensos. En ambos tipos de explota-
ción, el apuro del cerdo ibérico resulta muy g^rave.

A1 querer estudiar las causas de estos apuros,
con vistas al futuro, la adaptación o inadaptación
a las presente industrias de la carne, lo primero es
deslindar lo que en la adaptación sea debido a las
cualidades intrínsecas del cerdo ibérico y lo que
sea debido a su modo de explotación.

Esto es lo qtte el gran público no intenta siquie-
ra, cuando contrapone la canal del ibérico a la de
un cerdo blanco, como el Large White o el Landra-
ce; no parece darse cuenta de que contrapone el
cerdo ibérico explotado en el campo, del modo pa-
triarcal aludido, a.l cerdo blanco explotado en ins-
talaciones modernas y bien alimentado desde su
nacimiento.

En este interesante libro de los doctores Ing^enie-
ros agrónomos Odriozala y Zuzuarregui y el doctor
veterinario De Castro se exponen los resultados ob-
tenidos en estas interesantes experiencias en la ex-
plotación del cerdo ibérico, con un plan de ataque
experimental en cuanto al espacio y tiempo redu-
cido a dos tipos de explotación : de cicla largo y
corto. En ambos casos, con cuatro variantes: sin
restricciones en el pienso, con re5tricciones en can-
tidad, en calidad y ambas a la vez.
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Finalmente, una confrontación de ambas expe-
riencias en cuanto a la variabilidad del apetito, cre-
cimiento, eficacia, rendimiento, tocino y músculo,
estimaci'on de carne como variables dependien.tes y
energía, nitrógeno, pastoreo, estabulación y carac-
teres hereditarios como variables independientes y
unas notas sobre el diseño y métodos seguidos en
el esttidio dan fin a tan i:nteresante obra de inves-
tigación.

°`Test" sobre plagas agrícolas
y forestales, por José María
del Rivero. Un volumen de
167 páginas. 21 por 15 cen-
tímetros. Anejos de fumiga
ción con cianuros y ácido
cienhídrico líquido. Edicio-
nes Mundi-Prensa, 1969.

Avalado por la firma de tan
prestigioso compañero en el
campo de la experimentación
y docencia, en este libro se
recogen problemas de exa-

men, pruebas de ingreso, etc., a los diversos cur-
sillos, tanto de fumigadores y pulverizadores como
de capataces forestales, técnicos de casas comer-
ciales, agentes de Extensión Agraria e incluso a
carreras técnicas superiores.

El texto se divide en dos partes. En la primera
están las preguntas y en la segunda la respuestas,
bien separadas, por tanto, para. facilitar el trabajo.

Consideramos que los "tests" ideales son aque-
llos que permiten : primero, repasar brevemente
una materia; segundo, que se pueda contestar
también con brevedad demostrando capacidad en
la materia; tercero, facilidad a los profesores para
calificar, ya que no existen disyuntivas dudosas.
Todas estas características reúnen las preguntas
de este ameno libro, que bien puede servir como
distracción a los impuestos en la materia y que les
sirve, por tanto, de recordatorio de las más diver-
sas pruebas a que se puede ver sometido en el
desempeño de sus funciones, como de libro de es-
tudio a los que se interesen. por estos temas fitopa-
tológicos.

Las preguntas que se recopilan en él proceden
en su mayor parte del acervo particular de José
María del Rivero y vienen acompañadas de origi-
nales propuestos en Estados Unidos y para selec-
ción de técnicos en firmas comerciales de plagui-
cidas.

Defensa vegetal y cosecha mundial, por H. H. Cra-
mar. 555 páginas (15 por 21,5 cm.). Traducido por
H. Schulte. Sección de Asesoramiento Fitosani-
tario de Ferbenfabriken "Bayer" AG, Leverku-
sen.

El primer problema que se presenta en la lucha
contra las plagas del campo es el de la determi-

nación de las pérdidas que esas plagas y enfer-
medades ocasionan sobre las cosechas, dato fun-
damental para la política a seguir con los trata-
mientos, tanto en la intensidad de trabajo que se
le ha de dedicar a la investigación como en la ren-
tabilidad de las inversiones en tratamientos.

Se inicia este detallado estudio con unas concre-
tas consideraciones sobre las cuotas de aume:ntos
de la población, en función de la natalidad y la
mortalidad, orientadas a la situación que se crea
con la alimentación mundial.

Pero el estudio principal del libro se basa sobre
la influencia de las enfermedades, plagas y malas
hierbas sobre la producción agrícola, describiéndo-
se materiales y métodos a seguir y, sobre todo, de-
tallándose en cada caso las producciones efectivas
y potenciales y las pérdidas de cada una de las
cosechas de mayor importancia mundial (cereales,
patatas, remolacha, productos hortícolas, frutos,
vino, café, oleaginosas, algodón, textiles, etc.).

Se deduce, como resumen, que el total dc las pér-
didas se elevan, aproximadamente, a 75.000 millo-
nes de dólares o a un 35 por 100 de la producción
potencial o bien a un valor aproximado de 140.000
millones de dólares, que equivale a un 54 por 100
de la producción efectiva, lo cual avala por sí solo
la importancia de las consideraciones de este libro.

Instalaciones agrícolas (Proyectos y construcción),
por Luis Martínez. 202 páginas, 272 ilustraciones.
7." edición. Ed. Ceac. Barcelona.

La finalidad del presente libro se centra y tiene
por objeto contribuir a la difusión de los conoci-
mientos constructivos en sus aplicaciones agrícola-
ganadera para co'nseguir unas edificaciones máS hi-
giénicas en el ambiente dural.

Un libro eminentemente práctico, que tiene por
objeto las viviendas rurales, sus diversos tipos, de-
pendencias agrícolas y sus servicios ; las más mo-
dernas teorías sobre dependencias para ser habita-
das; las normas de higiene y buena construcción
en las dependencias de animales; los factores eco-
nómicos y gastos de sostenimiento ; todo ello a tra-
vés de una completísima ilustración que hace de
este tomo un titilísimo archivo de cuanto trate de
construcciones rurales y dependencias agrícolas y
gan aderas.

Trae planos de situación de viviendas y depen-
dencias, cimientos y saneamientos; plantas y fa-
chadas; palomares, gallineros, cuadras, porqueri-
zas, establos, tablas del peso de los productos agrí-
colas por metro cúbico ; cámaras de captación de
aguas, pozos de sedimentación, saltos y sifones pa-
ra acequias, silos, fosas sépticas, diversas redes de
alcantarillado, datos de emplazamiento y seccion.es
rle diferentes dependencias; apriscos, cerchas, vi-
gas, etc.
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dalmatica, por I^:I,oY MA•rI':-SAC:AS-
•rA Azrl^:rrlA. l+;-4h, nlín). 7.S)Iih.

4.073.-3-4-1-1 Yroble^rt.as ^le Ia reeolc^<•c•ió^u iuec^cí-
nica de la ace^it^r^na. desrle el p^urzto
de ^)ista tPC^rric•o, por JAIM>'► OI^•rIz
CAÑAVA^i;. I^:-4^i, ntílncl•o '?n-5^,
VI/(i^.

4.074.-3-4-I-1 Reseña núm. 4.033.
4.075.-:3-4-1-1. La rrisis ohivarer•a origi^rtada por

las r^rcícticus r^rt'inari^a,^ del rrrltivo,
por RAUDn.IO JuscAl''i^i•aA. l^:-62,
númerc) 5'?-Z, I1 /G4).

^}.076.^:3-4-1-^ I^rrt^est^iqac•iorres ,^obrc• lrr « rriruela»
clel a^lba^rieuc^uero. Trr'obcrblc r^irosis
rle este frulrrl, pur AN•r^)Nrc) I'1•avn
1cl,r,:.ti1.AS. I+'.-4^• . núm. l.^)(^h,

-}.077.-3-4-]-:3 Resf^ña núnl. 4.040,
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4.078.^3-4-] -3

4.079.--:3-^-1-4

4.080.-:3--1-1--1

4.081.-:i-4-1-4

4.082.-:3-4-1-4

4.083.-3--1-1-4

4.1)!3-^.;3-4-1-4

4.085.-:3--1-'^

4.086.^-1
4.087.--4-1

4.Oíi8.^!-]

4.089.^-]

4.090.-4-1

4.09 L--4-1

4.092.-->E-1

4.093.^-1

4.094.--^l-'L-1

El r.u.lt^ivo del ^na'rizano e^n s^us di-
UP.1'S(ZS f 09'1)l aS, pOr ^^. DE LA TRIO•
LA. E-fi2, núm. 52^-3, III/(i9.
Lrr e;r(•ortis de los acr^ios cn lca zona
ncira^^,jera de Valencia, por PLA-
NES, MAR1'Í hABREGAT, I'^UERTES,
GAacíA y AeARICIO. h'.-48, número
L968.

Dete^-)ni)t^a^cidrr de los niveles 'r)u-
trit,ivos en el ^r^ara'rr.jo Washington
Navel, pOr GONZÁLEZ - SICILIA y
GUARncoLA. h.-45, número 27-57,
XII/67.
Conservació^r^ fr'igorífica de los
agrios. Consideracianes sobre el
al,nuzce'nam^ier)to, por ANTONIO AL-
sERT BERNAI.. I^:-72, número 2-6,
VI/68.
Coloración fo')'za(la de los agrios,
pOC AN'rONIO ALBI^'.R1' BERNAL. F-
72, núin. 2-12, YII/(78.
1^'u.t,^)u'as !)e)•spectivas de niec(cri'iza-
c'i.rin dc los naranjal,es, pur ANTO-
NIO h^N;RNÁNDF.Z hOlt'I'[;R, I';- 7'^, nll-
]ner0 3-1, I/G9.

La riq^neza ^rr«)'anjera, e'r) trance de
desapccr•ece^•, por ALE.IANDRO BATA-
LLER, L7-62, núm. 51-10, X/68.
Explo.tación rac'ional y legal de los
^n,ontes, por P. DE LA TRIOLA. E-62,
número 51-10, X/68.
Reseña nílm. 4.049.
L(c importarrcia '^ características
rapecia^les de la defen.sa. de^ las
plantas cz^lt^i^vadas con a'r^^uda de
^)I(ístico, por JosF MARÍA DEL RI-
vrxo. I^.-48, ní^m. L9Fi8.

Is'risa;r^os de laboratorio para co^)r-
batir a la «rosqu'illa negra», por
SILVERIO PLANES y,I. M. DEL RI-
vERO. L-48, nlím. 1.968.
Obtención de per'mutitas para uti-
l'izar en la depuración de aguas
para bebida de los animales, por
.TUAN FRANCISCO GÁLVEZ MORROS.
E-45, núm. 27-57, XII/67.
In,cide^ncias de I,as parasitosis en
las ea;plotacio7aes porcinas, por 1♦F.-
LI^ TALECóN HERAS. E-72, níime-
ro 2-8, VIII/Fi8.
Cancentra^ió^n, de u^n caldo; dosis
por h,ectolit'ro ^ volume7a por he,c-
t(l9'e((, pOI' .TUAN ANTONIO VALF.NTÍN

GANIAZO. F^-72, núm. 3-1, I/69.
Causas ^'ri.atz^raleza de las e7^fer-
r)zedades de las ga,lli^^as. T^:-77, nú-
mero 305, XI/68.
Nece.^^i(lade.^ del calC'io r/ fósforo
referidas (rl rer^(l^imie))to, desarro-
llo ósev, ^l^ ')'irril^is, I)ur VIRCII. WAYS.
P-77, ní^m. 3O7, I/h9.
Estudio.^• b^ísic•os .^ob)^e Gloeospu-
rium olivarum, poI• I^^LOY NIATEO-
SACasTA Azl^ErrlA. ^^-48, n.° 1.968.

4.095.--1-2-1 Reseña nílm. 4.07'L.
4.096.--^-^-1 Reseña núm. 4.059.
4.097.-^-2-1 Reseña ntím. 4.Of 5.
4.098.-^-'L-1 Reseña núm. 4.OG6.
4.099.-^-'L-t E^r.sa,t/us sobre er'ra^dicación de Ce-

ratitis capitata, por MANUEL ARRO-
YO, MELLADO, ,TINII]NEZ y CABALLE-
Ro. I^-48, níim. 1.9(i8.

4.100.--k-^-1 Inflz^.eiicia er1 la puesta de Cerati-
tis capitata de distintas dietas ali-
^nenticias, por ARROYO, MELLADO,
,IIMÉNEZ y (^ARALLF,RO. ^ -48, nllmC'-
ro 1.968.

4101.-^-'L-1 Reseña núm. 4.OG0.
4.102.-^-'L-1 Notas e.xperinien.tales sobre la lu-

cha co'ntra la m.osca de la fruta,
pOI' PLANES y D1:L RIVERO. E-4f► ,
número 1.9f 8.

4.103.--1-^-] Reseña núm. 4.07G.
4.104.---1-2-1 Reseña núm. 4.079.
4.105.-->}-2-1 Reseña núm. 4.051.
4.lOf.---•->I-'l-2 Posibles er)•o)'es er) /a del(^)')ni.)^a-

c'ión c^na.^rrtitatiwa. dc q^r^^i.^l(^.^' de 'rre-
9I7(lt^OdO.ti, I)OI' AGUSTÍN ALI^ARO
GARCíA. I^-48, núm. 1..968.

4.107.--]-'.^.-Z La enfermedad de la tirber(•ulosis
en las ^vacas lechera^s, por JUAN DE
PRAT. I^7^-62, núm. 51-12, XII/68.

4.108.-:^-1 Reseña núm. 4.050.
4.109.-(i Herrad^u^^)•as de cai^cha. I+:-77, nú-

mero 308, I ]: /69.
4.110.-(i-] Necesidades ^rautritivas del ganado

porcino, por Josr: Luls huENTEs
YACi^E. 1^-7'2, nílm. '?-9, IX/f8.

4.111.--^(i-1 Ali^me7tta.ci(í^i) del gariado t^acu))o,
pOr .TOSÍ: MA;vUEL HLRNÁNUEZ I3F.-
NEDI. F.-72, ntím. 2-11, XI/(;8.

4.112.-ti-1 N^)ce^vos alinterztos p'rote^a7ricos, por
AARÓN ALTSCHUL. ROI-G, ntlm. '^,
II/68.

4.113.-ti-i Raciones balanceadas, por JuLIÁN
MAS RIERA. E-62, número 51-10,
X/68.

4.114.-(i-1 N2cevas orien,tacio'n,es en la prepa-
ración de p'lerlSOS, pOr .IAVIER DE
SALAS. IP-62, núm. 52-2, II/69.

4.115.-fi-1 Nivel de pruteína pa^ra la erianza
de pollas de reempla^zo, por JAmIEs
Mc('^INIS. h,-77, núm. 304, XII/68.

4.116.-(i-1 Dietas con.troladas p)'od ucen los
m.ejores ani'r^aales, por I. F. Du-
THIE. I+7-77, ntím. 304, XII/68.

4.117.^6-1 Valor de la ltarin.a de arroz en die-
tas pa)'a cerdos en el creci^niento
f aeabad0, pOI' ALBERTO MONCADA
y JEROnIE MANER. T;-77. mím. 305,
XI/68.

4.118.-(i-1 Reseña ntím. 4.052.
L119.-(i-t La ^i^).d^i(sti•^in de p'i.e^risos con)p^r('.^-

los en Espa^)a., por J. (^óMEZ AcI)I-
LERA. I^'.-77, núm. 307, I/(^9.

4.120.---1i-1 Efecto de 1(t stiplenle^^ta(•i.ó^)) c•urt,
e'nzi.^rnas en la.^ d^ieta.s de cebarla
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AGRICULTOR :
La mayor aportación a la Citricultura está representada hoy

por el empleo del producto aniivirótico

PER-SINTOL
l^os efectos perniciosos de las distintas vir•osis son cada vez más acusados

l^ur su acción acumulativa, que, en definitiva, perjudican el vigor del ar-

holadu y su pr•oduccián. Contra la Psoriasis, Lepra, Goma o Corteza esca-
mosa ya fue oficialmente comprobada y cert.ificada la «mejoría evidente

del arbolado» por• lo que se recomendó «su empleo contra esta enferme-

dad virótica».

Todo ell^> hace de P F R- S I N T O L un producto necesario.

PER-SINTOL
un producto español para el mercado internacional

Con un ciclo completo y correcto de tratamientos obtendrá

1VILJC)RES ARBOLI^^S Y MAS COSLCHA

PODA-SINT
=vTástic protector de los cortes de poda y saneamiento.

Con su empleo evitará la desecación y pudrición de la madera.

TALO-SINT
Yotente anticriptogámico cuntra la amplia gama de enfermedades pro-

ducidas por hongos, alter•naria, mildeu, fusariosis, pudrición de pie en
los frutales, ar•millaria, etc.

Infórmese por nuestros agentes locales o en

JOSE MORERA, S. L.
Guillem de Castro, 75 V A L E N C I A- 8 Teléfono 22 46 20

UNA EMPRESA QUE INVESTIGA
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pa^l'a aL^es, pOr MANUEL CUCA y
JOHN PINO. E-77, ní1m. 308, II/69.

4.12L-(i-1 El t^.so de l,a torta de se^nilla de al-
godón en, ra^eiones para pollos asa-
deros, por Hi►cTOR ALVAREZ y LYN-
DoN B. CAREw. E-77, número 308,
II/69.

4.122.-G-1 La utilización de las grasas en las
dietas para. vacas lecheras. E-77,
número 308, II/69.

4.123.-•6-1 Prorlucción y n.c^,trición del ganado
varzcno de carrre, por H. K. BAxER.
I+^-77, nlím. 308, II/69.

4.124.-(i-2 Corzsideracio^raes sobre el, cicla del
CP,TdO, p01' JOSI^. I^UIS HERNÁNDEZ
CRESPO. E-7`L, ní^m. 2-11, XI/68.

4.125.-(i-`L Apa^rición del celo e^r^ avejas des-
^ués del destete, por Yesid SARO-
GAL, NÉSTOR MORALES y JEROME H.
MANER. I^-77, núm. 305, XI/68.

4.12G.-^-2 Los diferentes ^nidos de la eon,eja,
por LucIE TAGORE. E-77, núm. 307,
I/69.

4.127.-6-3 Reseña nílm. 4.089.
4.128.-G-:3 Produ.nción de la leche de vaca con

urea y nitrógeno amoniacal sin
proteínas, por A. I. VIRTANEN. E-
45, núm. 27^-57, XII/6 7.

4.129.-(i-:3 EC m^antenimien.to de las vvejas en
el nort.e de Andalucía (I+^r.), por Y.
BATICLE. ROI-14, nílm. 30, II/69.

4.130.-(i-:3 N^^.eva. técn.ica en el, marcado de
reses, por SALVADOR Rr.co. I^',-72,
número 2-12, XII/68.

4.131.--^(i-3 El, destete precoz y senriprecoz en
el ganado porcino, por JosÉ Luls
FUENTES YAGLiF:. E-72, nlím. 3-?,
II/69.

4.132.^(i-3 An.imales sall^crjes en la cautivi-
dad, pOI' EMILIO AYALA MARTÍN.
E-62, mímero 5'L-2, II/69.

4.133.-(i-:3 La tendencia hacia la lan.a cr^ic.za
gru^esa. I±,-77, nílm. 305, XI/f>8.

4.1:^4.-(i-:3 Prodtccir cerdos nia.gros, por JosÉ
L^ói'EZ PALAZóN. E-77, nlínL 307,
I/69.

4.135.--(i-:3 Aspectos fisiológicos de la utiliza-
ción de las grasas y las proteínas
animales. E-77, núm. 307, I/69.

4.136.-fi-:3 Nueva droga para estimular el cre-
cimiento de las aves. E-77, núme-
ro 308, II/69.

4.137.--(i-3 Matad eros f rigorí f icos, por JosÉ
Luls I^LOPIS JULIÁ, F-7!, nílmero
308, II/69.

4.13fi.-(i-3 Reseña núm. 4.123.
4.1,i9.-(i--t Raza. para todos los clinias, por

E. J. BosTON. I+^-77, número 307,
I/69.

4.140.-6-4-2 Reseña núm. 4.111.
4.141.-.fi-4-'L Reseña núm. 4.107.
4.142.-(i-4-'L Reseña núm. 4.037.
4.143.--(i-4-`L Reseña núm. 4.122.
4.144.-(i-4-'^ Reseña núm. 4.123.

4.145.-G--t-:3
4.14(i.-(i--I-3

4.147.^(i-4-3

4.148.-(i-4-3
4.149.-(i-4-3
4.150.-(i-4-3

4.151.-(•--1-:3

4.152. -(i-4-3

4.153.-•G-4-3

4.154.-(i-4-4

4.155.-fi-4-4

4.156.-G-4--1- t

4.157.-(i-4-4-]
4.158.-G-4-4-1

4.159.-(i-4-4-1
4.160.-(i--1-4- t

4.161.-»(i-4-4-1
4.162.--fi-4-4-1
4.163.-(i--1-4-2
4.164.-(i--t-4-^
4.165.-(i-^t-4 '^
4.166.-(i--1-4-'.^.
4.167. -(i- t--1-'.:

4.168.-(i-^t--1-'^

4.169.-(i-4-4-2
4.1 10.-(i-4-4-'^

4.171.---^(i-4--1-'.^.
4.172.-(i--1--t -'.^.

4.173.-Fi-4-4-:3

4.174.--(i--t-1-:3

4.175.-(i-4-4-:3

Reseña ntím. 4.129.
Cr^idarlos a los carderos desde el
nacim.iento al final del, destPt,e, por
JosÉ i,órEZ ^ALAZóN. E-77, númc-
ro 304, XII/68.

Albergues de lúminas de plcístico
para la^s ovejas. E-77, núm. 304,
XII/68.
Reseña núm. 4.133.
Reseña núm. 4.125.
Mane^jo del reba^^o. L^-77, núme^-
ro 305, XI/(i8:

C'+cida.dos a/as ovejus desde el sal-
to «1 destete, por JosÉ I,brF;z I'A-
LAZóN. I+;-77, núm. .306, XII/68.
h;fecto del peso al dcstete sobr^c el
co^m^porta^rnie7zto poster•io^r de cor-
deros, por JuAN Gur.RRA. I+.-77, níi-
mero 307, I/69.
Destete te^^nprano de corde^ros. I+^-
77, núm. 308. II/69.
La cría del pavo, por RocELIO Es-
CORSA. E-62, núm. 51-11, XI/68.

El pich,órc pm^a la rnesa..., del rt.a-
cimiento al sacrific^io., por JuLIEN
BESSELIEVRF.. I+.-77, núm. 307, I/69.

Los «st,ress» en az^icult^zcra, por PE-
DRO M. RANS LA YEÑA. 1+^-72, níI-
Inero 2-G, VI/68.
Reseña nílm. 4.115.
Ga.llos de pelea, por JuAN PEDRo
PuFSLA. h.-77, núm. 304, XII/68.

Reseña núm. 4.09'L.
Gallineros con ve^^ti.lac^ió^^ cont^ro-
lada e^re clirnas calurosos, por
SAINSauRY. l+^-77, n." 30^6, XII/68.
Reseña núm. 4.120.
Reseña núm. 4.121.
Reseña nútn. 4.090.
Reseña nílm. 4.110.
Reseña núm. 4.1'L4.
Reseña ntím. 4.131.
Comedero pura yanado porci^nu,
por JuAN AvILI^s ^GARRA. L+'-62,
número 51-10, X/6t+.
Porq^rceriza cebo arrlpliable, por L.
P. E-77, núm. 304, X/68.
Reseña núm. 4.113.
Faena del cerdo en. la fi^nca rural.
E-77, núm. 306, XII/68.

Reseña núm. 4.234.
E.r.plotación del cerdo aZ a.ire libre.
Constru.cc,iones y alojamiento, por
AN'CONIO COCF.LLÚN N7ARTÍNF.7. I+^-
77- núm. 308, II/6^).
Re^t^a^lor^ización de la piel rle cone-
^O, pOr I^NIILIO r^YAI,A MARTÍN. I+^-
62, núm. ;"il-XI-, X/(i8.

La i^^dust^ria y el co^merciv dc la^
piel, pOr EMILIO AYALA MARTÍN. E-
62, núm. 51-I1, XI/68.
Gen.eralidades sabre h.ormon.as y
vitarninas en curricult2cra, por
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It.^TILIO AYALA MArtTíN. E-62, níi-
mero 51-12, X /68.

4.176.-(i-^-4-3 La^ ez^t^ar^^siór^, de la c'uriiculf'r^.ra e^z.
Espa^^^,a ^ pa.íses nzús ava.nzados
del resto del 'murzdo, por JESÚs
MAI^TíN DE FxuTOS. Ia►-77, núme^
ro 305, XI/68.

4.177.-fi-4-4-3 Reseña núm. 4.126.
4.178.^G-4-4-3 Conejos cle carne, por BELL, PRU-

DHON y I3ENHACINF.. I^-77, núme-
ro 30b, II/69.

4.179.-6-4-5 1+'lora zi^ntóge^za de las ^^n.ieles es-
payaolas, por A. RoDxícuEZ NAVA-
Izr3o. L-45, núm. '?8-58, VI/68.

4.180.-7 Polít,iea, cle lrr^s estr^a.ct^cras ^ri refor-
n^a rural, por P. RAINAU7^. ROI-14,
número 26, X/(;^3.

4.1^31.-7 La evolució^n de las estruct^nras de
la conaercializac,ión., par P. Roux.
ROI-14, núm. 27, XI/68.

4.1^52.-7 Aspec^tos h.umanos de la reoryani-
zació'n cle la producción en las ex-
plotacion.es agrícolas fa^^n.iliares,
por N. WESTEr^MAxcx. ROI-14, níI-
me^ro 29, I/f9.

4.183.-7 Est,ructuras ^ refor7na rural, por
P. RAINAUT. ROI-14, número 30,
I I /fi9.

4.184.-7 1^'utu.ro para ^u.na a.gricult'ura si^^,
f Zlt'71r0, pOI' CARLOS I►ANS. I^-72,
número 2-9, IX/68.

4.185.-7 Los proble^nas cle mano de obra en
un.a agricvrltura en evoluc^ión, por
RoY W. WATSON ROI-6, número 1,
I/69.

4.186.-7 Nu,evas orie'n.taciones de la agri-
cultura m^unclial, por L. B. BxowN.
ROI•-6, núm. 4, IV/69.

4.187.^7 La reclu.cción. cle la poblac'ión, cam-
p^esina. E-62, núrn. 51.-12, XII/68.

4.188.-7-'L El líc^uido i'rn.ponible 7^ la seguri-
dad so.cial, por JosÉ MoN^'ANEx Es-
TEVE. E-62, núm. 52-2, II/69.

4.139.--7-4 La política físico-agraria española,
pOr JOAQUÍN AI3ADAL MON1'AL. E-

E^2, núm. f1-12, XII/68.
4.190.-7-(i Reseña núln. 4.046.
4.191.-7-G La orientación cle la producción

agrícola, por A. ZELL>•1x. ROI-14,
número 29, I/69.

4.192.-,7-(i Aspectos estadísticos del, estuclio
de las razones input/oz^t,pout en
nzateria de proclucción agrícola,
por A. J. OLrvEIRA. ROI-14, núme-
ro '?9, I/69.

4.193.---7-(i Ca^ractc^res ^y terr.deri.cias evotu,C^i^vos
clel clc^sarroll,o del ca'r^zpu, ^>c^r U.
SoxI3I. ROl-]4, núm. 30, .LI/(t').

4.194.-7-(i Reseña níam. 4.Of;').
4.195.-7-(i Preparación clel pe'rso'r^a! C^ai'a la

asistencia técr^ica en. el cam-po, por
MIGUEL ANGEL ^iRANADOS MI?NDI^,'L.
E-62, núm. 51-12, XII/f8.

4.196.-8-1 Cont^ribució^rz, al est,u.d.io de lus ^ni-
nos del Pan.adrs, por Josl: M.' Vi-
DAI. I3AItRAQUER y.PF.DRO GIRÓ CA-
TASUS. I^;^-45, núm. 27-57, XI1/E;7.

4.197.-1i-1 La scyr^^riclarl clc la cvtliclacl de lus
vi^ros, por C. S•rANESCU. It01-14,
número 27, XI/E;H.

4.198.-ít-'^ Sist,e'rna re'vol^tic^^iuiccrr^i.u rle rc^irige-
ració^n de l,eche, por JAVIF,x Dr, SA-
LAS. 1^,-(i2, níim. 52-3, III/(;S).

4.199.-.5-.'^. Siste7na revolucionario de 're fri^ye-
ración de l'éch,e. I+,-77, núm. 307,
I/69.

4.200.-8-2 Co7tsideraciones ge^icrales sobrc
quesos, por ALt^ x^DO MAr^IO llo-
vArt^'^. L-77, níim. 308, II/6^).

4.20L-H-4 Al'm.a,ce^rres frigorí,ficos co^n at^nrós-
fera cont'rolada,, por ANTONIO AL-
sERT REicNAL. h^-72, número Z-5,
V/6H.

4.202.^8-4 Reseña níim. 4.081.
4.203.^3-4 Rese^ña núm. 4.1^)H.
4.204.--^-4 Reseña nílm. 4.1J9.
4.205.--i3-^> Silos ^ ensilajes, por P. DE LA 'Px^o-

LA. I^-G2, núm. 52-1, I/69.
4.206.---f^3-., Corzservación de forra.jes por e!

sist,e'm.a de errsilaje, por FLíAs
BLASCO. I+^-77, núm. 305, XI/68.

4.207.^-7 «Saccharom^gces Hispa^^ica», ^^i'ic.e-
va espec^ie cle levadir'ra cle c flo'r»,
por J. SANTA 1VIAI^íA. I^^-45, ntíme-
ro 2^-58, VI/6H.

4.208.--.8-H Reseña núm. 4.174.
4.209.-t3-8 Reseña núm. 4.115).
4^.2.10.-9 Reseña núm. 4.083.
4211.-^)-1-:3 Reseña núm. 4.073.
4.212.-10 Co^^^^)a.c^ta^ción, clel su.elo pa^ra^ trac-

to'r ,r/ otros irnplem,ent,os, por S.
CHAr^ALAMPOS. ROI-14, níim. 29,
I/sy.

4.213.-10-1
4.214.-]0-1
4.215.-10-1
4.216.-1^0-1
4?17.-10-i
4.218.^10-t
4.219.-10-:^

Reseña nlím. 4.17 7.
Rese^ña núín. 4.205.
Reseña nílm. 4.16H.
Reseña núm. 4.147.
Reseña níim. 4.160.
Reseña núm. 4.172.
Reseña níam. 4.137.
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