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FERTIRRIGUE
CON SU EQUIPO

DE
ASPERSION

CONSIGA RIEGOS

FERTILIZANTES CON

UN EQUIPO

Incorporancio equipos
auxiliares puede abonar
con fertilizantes minerales,
purin, estiercol licuado
y aguas residuales.

Nuestro departamentotécnico
colaborará con usted
si lo desea,
dando solución a su problema.

MONTALBAN S.A.
ALBERTO AGUILERA. 13 - Teléfono 2414500 - MADRID

AGENCIAS Y TALLERES DE SERVICIO CON REPUESTOS ORIGINALES GARANTIZADOS
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UNA B®IVIBA PARA CADA NECESIDAD
Y

cada necesidad
cubierta con

BOMBAS
Equipos aufr'imahcos
de aguri a nresión
paro todo iipo dc
etlificies-
Fillios paia piscinas

Eieclrobombas
cen^r^lugas para ayuas
lirnpias, sucit^s y fet:alr:a
de (odo Iil.o y I^nianc

Eleciinbomba^
autuaspiranfas ua^a
Ira^iegas y bomhen
rlc líquidos limplos
y suc^as

Eleclrobombas
de tornillo y
enqrana^es, para grasas,
iw^l-oil y líquidos densos
y vi^,:cnsos

Electrobombas
^umergibles de
pozn protundo
y de superficie
para liquidos
limpios, sncias y
ma(eiias lecales

Bombas crntrifuga?
para riegos y otras
aplicociones
induslriales.
Einmbas para Uactor

LA FABRICA MAS MODERNA
DE ESPAÑA Y l.° MARCA NACIONAL
le ofrece la gama más completa de
BOMBAS para la CONSTRUCCION,
OBRAS PUBLICAS, AGRICULTURA, INDUSTRIA,
MINAS Y MARINA
fabricadas con la más
avanzada técnica mundial

rEnvíe este cupón a NIANUFACTURAS ARANZABAL, 5. A. ^ SOLICITE CATALOGO A SU PROVEEDOR
i Apartado 41 -ZARAUZ ( Guipúzcoa) y recibirá la informa- I HABITUAL 0 AL FABRICANTE :ción completa que desee
I
I Nombre

I, Calle

Población

^ MAHUFACTURAS ARANZABAL, S. A.
I Apartado 41 - Telegramas: ITUR

Provincia l Telex: 36228 • CAMIN-E-ITUR • Teléfono 851345 ( 8 líneas )

deseo información sobre Bombas I ZARAUZ (Guipúzcoa jI

I I EL MAS COMPLETO PROGRAMA OE
I I FABRICACION EN TODO TIPO DE BOMBAS
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -^

REPRESENTANTES Y SERVICIO POST-VE1^9TA EN TODA LA PENINSULA
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iEVITE CARENCIAS EN SUS (ULTIVOS!
ENRIQUEZCA SUS ABONOS CON:

F •T •E
(Elementos Menores Fritados)

E,1 F^T^^ en forma lentamente

soluble proporciona al suelo los seis

microelementos esenciales para el 6p-

timo crecimiento de las plantas: boro,

cobre, hierro, cinc, manganeso y mo-

lihdeno.

I'ermanece en la zona de las raíces

sin ser arrastrado por las aguas y se

Pliminan peligros de toxicidad.

El F-T^C HACE EL ABONO

MAS COMPLETO, UTIL Y Ri+^CO-

MENDABLE. Debido a sus propie-

dades físicas se puede mezclar al

1-2 por 100 con cualquier tipo de

abono.

Registrado en la Dirección de Agricultura con el número 1.994 (308)

...

FERRO ENAMEL ESPANOLA, S. A.
MUNGUTA (Vízcaya) Teléfono 332418 - Telegramas: FERNAM

ALMAZ(XHA (Caste116n )• Teléfonos 60 - 518 y 374.

Casa central: Cleveland, U. S. A.

H'ilialea: t3rakpan, Sud Africa, i3uenos Aires, Argentina, Calcuta, Indía. Mé-
zico, Oakville, Canadá, Osaka, Japón, Rotterdam, Holanda, Santiago, Chile,
5ao Yaulo, 13rasil, St. Dizier. Francia. Sydney, Australia. Wolverhampton.
inglaterra



PARA L A SIE MBAA O E PLAN T A S FON RA JE RAS
UTILICE SEMILLAS PRODUCIDAS POR

RAMON BATLLE VERNIS , S . A .
Concesionaria del Estado para la producción de Semillas Selectas

Horticolas, Forrajeras y Pratenses y para Céspedes o Jardines

BELL -LLOCH (^éridol - Teléf. núm. 5

Para consultas y pedídos dirigirse a los Detalle de Festuca Elatior var Arrundinaces alta

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

SEMILLAS NONEII , S . A .
(Casa fundada en 1802)

C F N T R A L: Plaza Palacio, 3

ALMACENES: Plaza Santa María, 1

BARCELONA

Apartado 723 - Teléfonos^ ^1 25 91
^ 21 56 06

Dirección telegráfica: HINONFLI

tiolicitP catálo^o Renera] Y le será remitido aeguidamente



L®s insectos de sus frutales son muchos ...
... pero con u^^ s®lo producto puede eliminarlos

pr^cticamente a todos
, ,Sus frut^; es cst^n ^.,^^,^ ^^i.-_^_^ _^ ;^-^^ nur^^^ ^us^,s

plag^3s:
- Carpocspsa
- COChInIII^^S
- psilas
- pulgones
- piojo de San José
- -^^rañitas rojas.=

No cor,,^bat^^ sólo una de elias. Pr^^cticamente
todas podrán ser eli^-niriadas si empl^a

Diazinon 40 ^^,^1
de Geigy

EI amplio es;^ectro de Di^^; inon ^!U M, su rápido
y persistente efecto, su acción en profundidad y
su libre uso, le permitirán evitar las dañinas incur-

siones de todos estos p rrós:tos. l^,demás, la fru-
ta no qnedará m_ancr^ada por el producto, los
árboles presentarán un aspecto lozano, los fru-
tos un intenso colorido y la conservación de la
fruta no se verá afectada.
Diazinon 40 M el insecticida de calidad que le pro-
tegerá una cosecha en inmejorables condiciones.

Quedamos a su disposición para facilitarle infor-
mes detallados. Solicite nuestro material informa-
tivo o una visita.
Geigy Sociedad Anónima
Departamento Técnico Agroquímico
Apartado 1628 - Tel. 245 37 00
Barcelona

GeigY
Cn d^lor^s d+^ ^^,,.,iiu<.I^^v,. quiinic^^s ^-^.dro u.i,i ngn^^.ult^iia niodornn

Diazinon^R^ 40 M
- ni;ircu n ^isrrad,i gy Soci^.^dad Anonimo, Li.+rculona



^ardona
es un nuevo insecticicla ^le Shell de muy haja to-
xicidací para cl h^>mbre, ai^imales dom^sticos, aves
Y peces; lo cual cvit^^ totalmente ]c^s ries^;us de
intoxicacibn cn su man^jo.
Gardona combate el a^usan^^clo de peras t^ man-
zanas, prodenias en hortali-r.as v pratenses, así
cc^mo, la mc>sca ^le l^a fruta v c^li^^^^ ^^ ch^lo clrl

arroz.
Gardona es un insecticida altamente selectivo,
lo que evita la dcs^iparición de los insectos be-
neficic^sos, prec3atores, polinizadores, ete.
Gard^ma se prescnta en formulaciones líyuidas
(2^°^;, CE), cebos (2-}°^;,), polvo mojable
( 7 5°^^^ ) y espolvureo ( 3°^ó l.
Producto de Categoría A. N.° de Registro 6.025.

....... ` t j:^.`;'.

^a^^ ^. ^
__

Contiene 100 grs. de Gardona 75 P.M.
Para control de la Carpocapsa, diluir
en 100 litr^s de agua.
Para más información ver instruciones
completas.

SI DE AGRICULTURA SE
TRATA PIENSE EN SHELL

EL INSECTICIDA
COMODO

Si desea recibir regularmente nuestras noticias, remita
este cupón a S.P.E. SHELL, S. A., Barquillo, 17 MADRID.
Aptdo, 652.

NOMBRE ......... _ _ _ __..... .. .. _
DIRECCION _ _ _ _ _ _ __

CULTIVOS _ .............._ ._... ...._.. _ . __.................................. ... _

SECANO q REGADIO q

Nuestra experlancla a su servicio.



La Iluvia
a sus órdene^

^pe^
odoptodos
a su terreno
o cultivo
con tuberío
de aluminio
y ocople sin gancho

Bombas centrífugas para
tractores, motocultores,
motores eléctricos y
motores Diesel. ,-

Bombas
verticales y
sumergidas
para pozos
profundos.

^ ^ ^ ^ ^ ^ .
^ ^ ^ ^ ^

DELEGACIONES:

BARCELONA.- Carreras Candi, 34 - 36.- Tel. 240 32 04
CIUDAD REAI.- PI. de Cervantes, 1.- Tel. 21 36 45
MADRID.- Paseo de la Habana, 134.- Tel. 457 43 78
sEVILLA.- Asunción, 44.- Tel. 27 05 00
TALAVERA DE lA REINA (Toledo^.- San Isidro, 4.• Tel. 80 25 70
VALENCIA.- Navellos, 8.- Tel. 22 38 35
VAILADOLID.- Gabilondo, 5.- Tel. 23 80 05
ZARAGOZA.- San Vicente de Paul, 52.- Tel. 2913 50

r------ ------- -- - ------------±
^
^
^

Ruego me envíen folleto informativo.

^ Don _. _
^

^ Calie _..._

' Ciudad _.
^-----------------------------------^
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España .................................. Año, 240 ptas.

SUSCRIPCIÓN Portugal e Ibetoatnérica ............ Año, 250 ptas.

Restantes países ..................... Año, 300 ptas.

EDl TORIAL

Regulaciones de mercados

Hasta hace poco tiempo /a regu/ación de los

mercados agrarios se caracterizaba por su gran

dispersión, en el sentido de que eran muchos los

organismos que mediante disposiciones oficiales

de categorías variadas dabán las diferentes

normas.

Pero he aqui que por Ley 26/1968, de 20 de

junio, después de un largo parto, nace e/ FORPPA,

organismo autónomo de la Administración del Es-

tado cuyo objeto, tal como indica el preámbulo de

la indicada Ley, es "dar unidad y coherencia a/a

política de ordenación de /os mercados agrarios,

integrar en /a formulación de la misma a aquellos

sectores interesados que han de participar en su

ejecución y, en particu/ar, arbitrar los medios ins-

trumentales precisos para su puesta en práctica".

La creación de/ Fondo de Orientación y Regu/a-

ción de Producciones y Precios Agrarios fue aco-

gidá muy favorablemente en distintos medios. En

el Consejo General están abundantemente repre-

sentados los intereses particu/ares. En efecto, de

los 29 miembros del mismo, hay 15 representantes

de la Administración y 14 representantes de /as

organizaciones sindicales o privadas.

Es evidente que /a creación y puesta en marcha

de/ Fondo ha reportado ya una serie de ventajas,

puesto que algunas decisiones relativas a /a re-

gulación de los mercados ya no se toman unilate-

(^ÚMERO SUELTO: ESpalla ... ................. 2S pG^ttY

ralmente por determinados organismos estata/es.

Por otra parte, los sectores interesados intervie-

nen de una forma más o menos intensa en /as

decisiones politicas a través del Consejo o de las

Comisiones y Grupos de trabajo. Naturalmente, un

punto a discutir es si /a representación de /os sec-

tores e intereses privados son verdaderamente

"representativos", pero ése es otro asunto en e1

cual no entramos en este momento.

Lo que si queremos indicar es que junto a/as

ventajas ya se vislumbran, como hecho real, a/gu-

nos inconvenientes, y entre el/os los retrasos en la

regu/ación de campañas de productos agropecua-

rios:

La campaña oleícola 1969-70 no es regu/ada

hasta e/ día 18 de diciembre de 1969, es decir, con

un gran retraso en relación a/as épocas de reco-

lección de /a aceituna en /as zonas cá/idas y res-

pecto a años precedentes.

La campaña algodonera 1970-71 ha sido regu-

lada por Decreto 1251/1970, publicado en el "Bo-

letín Oficial" del día 5 de mayo. La regu/ación de

la campaña 1969-70 habia sido publicada en fe-

cha 16-1-1969, y la correspondiente a 1968-69 se

había publicado en 28 de diciembre de 1967.

La regu/ación de la campaña 1969-70 de ganado

y carne finalizaba el día 31 de marzo de 1970. Por

Decreto 859/ 1970 se prorroga hasta el 30 de abril

del mismo año. La regulación de /a campaña 1970-

71 se inicia el dia 1 de mayo de 1970, pero el
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Decreto 1348/1970, regulador de la misma, en lo

que se retiere a carnes de bovino, ovino y capri-

no, no se publica en el "Boletín Oticial del Estado"

hasta el día 14 de mayo. En la misma fecha se

publica el Decreto 1349/1970 regulando los pro-

ductos avíco/as.

El Decreto regu/ador de la campaña azucarera

1970-71 no se hace público hasta el día 9 de mar-

zo de 1970, mientras que para la campaña 1969-

70 se había publicado el 17 de enero de 1969 y el

de la campaña 1968-69 había salido en el "Bole-

tín Oficial" del día 22 de febrero de 1968.

La regulación de /a campaña cerealista 1970-

71 se ha publicado en el "Boletín Oficial" el día

18 de junio, es decir, con más de medio mes de

retraso sobre el comienzo de la campaña. Por

otra parte, en los Decretos reguladores de cam-

pañas anteriores se habia conseguido anticipar los

precios iniciales de compra por el Servicio Nacio-

nal de Cereales en la campaña siguiente. En el

último Decreto, regulador de la campaña 1970-71,

han dejado de publicarse dichos precios, aunque

se ha establecido un plazo para la publicación de

los mismos, plazo que, dado /os antecedentes que

se acaban de citar, dudamos sea cumplido.

En todas las disposiciones oficiales a que nos

hemos referido en los párratos anteriores se in-

dica que se establecen basándose en los acuer-

dos del FORPPA. Parece, por tanto, que es el

FORPPA el causante de estos retrasos, que perju-

dican notablemente a/os empresarios agrarios al

no poder p/anificar sus cu/tivos y actividades ga-

naderas con las suficiente antelación.

Antes del FORPPA se observaba una cierta ten-

dencia en publicar /as regulaciones de campañas,

cada vez con más ante/ación, pero esta tendencia

ha cambiado después de la creación del FORPPA.

Podemos decir que en este aspecto se ha dado un

paso atrás.

Nos preguntamos si en torno al FORPPA existirá

un defecto de fondo o se carece todavia del debi-

do entrenamiento y eticaz engranaje y coordina-

ción, exigidos siempre en la creación de un nue-

vo organismo.

Es posible que en la decisíón de dar entrada

en el Consejo General del FORPPA a tantos orga-

nismos públicos y privados se haya creado un ór-

gano pesado que frena por ahora, aun con sus re-

conocidas ventajas, la política de mercados agra-

rios y le resta agilidad.

PROXIMOS NUMEROS MONOGRAFICOS
Nos complacemos en comunicar a nuestros queridos suscriptores, lectores y colaborado-

res la aparición, para el próximo otoño, de dos nuevos números especializados.

EI XIV Congreso Mundial de Avicultura, que se celebrará del 6 al 12 de septiembre en Ma-

drid, merece, por su resonancia internacional y el privilegio que se nos dispensa a los espa-

ñoles por su celebración en nuestro país, la atención de "AGRICULTURA". De esta forma, la

AVICULTURA, en sus variadas vertientes y vicisítudes actuales, será tema que se tratará en

nuestro número de octubre.

Otro tema candente hoy es la PROTECCION DE CULTIVOS. La incidencia de las plagas y

enfermedades, sus daños, repercusión en la vida biológica, tratamientos modernos, etc., son

aspectos que atraen la atención mundial no sólo de los agricultores, sino de los científicos

y de la opinión pública. Será nuestro tema de noviembre.

Se invita, con esta presentación, a cuantos deseen prestar su colaboración a estos núme-

ros, nos envíen su valiosa participación.
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Una ojeada al gran movimiento cooperativista norteamericano

EI cooperativismo en la agricultura moderna
por Julián

BRIZ ESCRIBANO ^*^

Refinerúa de petróleo c q Oklahoma, perteneciente a Ia
C:ooperativa Midland, Iiu.

Se ha especulado mucho acerca de la situación
de las cooperativas en una agricultura dotada de
los adelantos técnicos actuales, sobre la posibili-
dad de que las modernas explotaciones agrarias
puedan prescindir de todo tipo de asociaciones
y actuar con completa libertad.

Todo ello es consecuencia a veces de un erró-
neo concepto sobre el cooperativismo, aunque no
vamos a dar una definición exacta. Entre las mu-
chas versiones que circulan según los autores, si
quiero aclarar algunos de los puntos en mi parecer

esenciales.

('') In^eniero Agrón^mu. Universidad de Minnesota.

Una cooperativa no es un sistema económico

ni un movimiento político. No es simplemente un

sistema de reparto de una serie de bienes entre

unas gentes. No es una técnica que pueda suplan-

tar los programas agrarios gubernamentales como

se presenta en algunos países. Tampoco las co-
operativas están organizadas necesariamente para

ayudar a los pobres, de hecho los ricos las utili-
zan también, aunque en menor proporción. No es

una vía automática de salvación económica, y más

bien presentan una serie de escollos que hay que

salvar sucesivamente.

Sin embargo, es una muestra evidente que al
movimiento cooperativo se le deben gran parte

de las ventajas y progresos que hoy día disfru-

tamos.
Como hecho palpable, el objeto de este artículo

es mostrar cómo una agricultura avanzada como

la norteamericana se apoya y utiliza las coopera-

tivas, siendo una de sus primordiales fuentes de

progreso.

La tendencia general es a disminuir en número

y aumentar el volumen de las operaciones, y así

en 1929 había 1.200 cooperativas, con un total de

2.500 millones de dólares en ventas, mientras en
1967 las estadísticas eran 8.125 cooperativas, con

un total de ventas de 21.897 millones de dólares.

PRODUCTOS LACTEOS

Este sector puede considerarse el pionero en

la aplicación de los principios cooperativos a la

comercialización de productos agrarios.

Hacia 1810 los agricultores iniciaron la coope-

ración en la fabricación de queso, y en los años

de la depresión el número de asociados creció
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Scr^-ici^^ ^ie entre^;a de gas que Midlancl Coo^^er.^tives inc. realizn
^^s3re .^^ricult^^res c indusirialcs

rápidamente. Pasó un período de decadencia y

hacia 1952 alcanzó el número récord de 828.000

agricultores.
En la actualidad, el número de asociados está

disminuyendo, fenómeno que se explica en parte

por el continuo avance de la tecnología, que per-

mite explotaciones mayores y a su vez fusión de

distintas empresas.
Hoy día las cooperativas lecheras controlan un

70 por 100 de la producción total, y algunas co-

operativas, como Land O'Lakes, en Minnesota,

agrupan alrededor de 80.000 agricultores, con un

volumen de ventas anual de 500 millones de dó-

lares. Ello nos da idea de la magnitud de estos

"complejos" cooperativos, cuyas actividades se

extienden a diversos campos.
No obstante, la tendencia actuai de las coope-

rativas lecheras es a concentrar su atención a
nivel de producción y elaboración, mientras que

la venta a detall tiene menor importancia debido

a las mayores dificultades que presenta este es-

labón comercial.
Hay una marcada inclinación a aumentar el ta-

maño de las plantas industriales de proceso, y

en consecuencia a disminuir su número, buscando

con ello una disminución en el coste por unidad

debido al efecto escala. Como dato de concen-

tración de esta industria podemos anotar que un
15 por 100 de las plantas en producción elaboran

un 70 por 100 del total.

EI área de actuación de las cooperativas leche-

ras se incrementa de forma sorprendente debido

principalmente a la mejora en los medios de trans-

porte, refrigeración, estandarización del producto,

etcétera.
Un acertado conocimiento del mercado les per-

mite colocar productos de alta calidad en el lu-

gar y momento oportuno a precios realmente com-
petitivos.

Atendiendo a las funciones que realizan, po-

demos distinguir en líneas generales tres grupos

de cooperativas lecheras: agrupaciones cuyo úni-

co objetivo es un acuerdo en precios para for-
talecer la posición en el mercado, cooperativas de

comercialización del producto y cooperativas de

servicios.

Las cooperativas que pudiésemos Ilamar en tér-

minos vulgares "de regateo" nacieron para for-

talecer la posición de inferioridad del agricultor,

y podemos afirmar que aquellas que consiguieron

manipular grandes cantidades de producto han

conseguido unos resultados excelentes.

A pesar de la protección dispensada a los pro-

ductores a través de las Federal Milk Market Or-

ders, garantizando un precio mínimo, quiero ano-

tar que las cooperativas consiguen siempre un so-

breprecio sobre el normal del mercado, lo que has-

ta cierto punto agrava el problema de excedentes.

Las cooperativas de comercialización (me refie-

ro concretamente a aquellas que "manejan" el

producto) surgieron en un principio como organi-

zaciones para mantener un poder de influencia en

el mercado y sucesivamente se fueron introducien-

do en las diversas etapas de elaboración y comer-

cialización. Su importancia es creciente a lo fargo

de los últimos años.
Finnalmente, las cooperativas de servicios ofre-

cen al agricultor una amplia gama de actividades

a lo largo del proceso de producción y comercia-
lización. En la fase de producción existen las aso-

ciaciones de mejora del ganado lechero, que se

ocupan de la evaluación de la productividad y ca-

lidad de las explotaciones asociadas. Hay también

Almacé q de autoservicio pertei^ecicnte a Midland Co^iperati-
ves ]nc, en benefcio de sus asociados
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Alma^én cei^tcal y transportes de Midla^d Cooperatives, Inc.

cooperativas sobre alimentación artificial del ga-

nado, y otras que atienden todos los problemas

técnicos que afectan al agricultor.

PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS

La importancia de las cooperativas en este sec-

tor es marcadamente inferior que en el lácteo, ce-

reales y ganadero. Alrededor de un 50 por 100 de

las cooperativas, con un 60 por 100 del volumen

total del producto, operan en la costa del Pací-

fico, concretamente California.

Los primeros indicios de movimientos coopera-
tivos en este campo datan de 1847, y desde en-

tonces se ha hecho patente la necesidad de una

cooperación de productores que pudiese resolver
los múltiples problemas que afectan a este sector.

Las cooperativas de cítricos han proliferado en

California, alcanzando poderosas organizaciones,
como Sunkist Growers, Inc (anteriormente conoci-

da como California Fruit Growers Exchange); en

Florida, la Florida Citrus Exchange Tampa, etc.
Estas cooperativas están federadas, las coope-

rativas locales se encargan de la recogida, clasi-

ficación y empaquetado, mientras que la Federa-

ción se encarga del resto de la comercializasión.

Puesto que en la mayoría de los casos tratan

con productos perecederos, un adecuado sistema

de información de mercado, donde tienen pues-

to una especial énfasis, les permite atender las

necesidades en cuanto a calidad en el momento

oportuno.

En productos hortícolas, a excepción de pata-
tas, las cooperativas no han alcanzado gran ni-

vel, últimamente están desarrollando gran activi-

dad en productos de conserva, donde organi-

zaciones como Cal-Can, que agrupa unos mil

productores, está consiguiendo resultados favo-

rables.
La orientación en el sistema de comercializa-

ción de productos hortofrutícolas ha variado últi-

mamente en gran escala debido al desarrollo de

los supermercados y el sistema de autoservicio.

A^í, en 1962, los supermecados realizaron el 75

por 100 de las ventas en productos hotícolas. Las

cadenas de supermercado, por su parte, exigen

a!ta ca'idad en el producto, uniformidad y empa-

quetado atractivo y con tamaño adecuado a las

necesidades familiares.

Los mercados de subasta en los puntos de des-

tino del producto, que anteriormente controlaban

la mayor parte del mismo, se han visto superados

por las cadenas de supermercados que operan

directamente con los productores o sus asocia-

ciones.
Hay también cooperativas que elaboran y enva-

san el producto con etiquetas de empresas priva-

das, especialmente cadenas de detallistas, lo que

les libera de gastos de promoción del producto,

aunque, naturalmente, los ingresos son más redu-

cidos.
Las exigencias actuales de calidad y tamaño en

productos frescos origina una serie de "subpro-

ductos", a los cuales se les ha encontrado salida

bien en elaboración como conserva o exportando

a mercados extranjeros.

Gran parte de la investigación sobre nuevas

técnicas de comercialización y nuevos productos,

de acuerdo con las exigencias del mercado, son

Ilevados a cabo por cooperativas que de esta for-

ma benefician tanto al productor como al consu-
midor.

CEREALES

Aunque de menor importancia desde nuestro
punto de vista, pues el sistema de comercializa-
ción es muy diferente para este producto, voy a
referirme brevemente a su organización e in-
fluencia.

La gran expansión en estas cooperativas tuvo

lugar entre los años 1900 y 1920 y su número fue

decreciendo paulatinamente.

En una primera fase se constituyeron coopera-

tivas locales, que comercializaban el cereal a tra-

vés del silo comunitario y les permitía un cierto

poder competitivo. No obstante, con la mejora de

los medios de transporte y mercados más amplios,

se vio la necesidad de operar a escala regional y
aun nacional,
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EI movimicnto cooperativo, siguiendo la tendencia de integración
^-ercical, ha incorporado diversas fascs del proceso productivo.
La fotograEía mti^estra una factoría industrial de potasio que
Midland Cooperatives Inc. posee en las minas de Noranda,

Canadá

Así, se establecieron agencias de venta patro-

cinadas por las cooperativas en los principales

mercados nacionales, que en la actualidad se han

hecho extensivas a países extranjeros, desde que

entraron en el mercado internacional, controlando

la calidad del producto al objeto de mantener una

buena reputación.

GANADERIA

Las primeras noticias sobre cooperativas gana-

deras datan de 1785 y su importancia se ha hecho

más marcada con el tiempo, Ilegando en 1967 a

comercializar productos por valor de unos dos mil

millones de dólares.

La tendencia general en las cooperativas ga-

naderas ha sido hacia un menor número de aso-

ciaciones, pero con un mayor volumen de ga-

nado.

Entre los factores que han motivado esta evolu-

ción podemos citar el mayor tamaño de las ex-

plotaciones ganaderas, transportes especialmen-

te diseñados para el ganado, especializació;^ de

las empresas, etc.

Las primeras agrupaciones locales ganaderas

tuvieron como objetivo primordial conseguir el

transporte adecuado hasta el mercado de destino.

Dichas organizaciones cAnsignaban el ganado a

comisión a agencias de ventas.

Sin embargo, la mejora de las vías de comuni-

cación, el desarrollo de las subastas de ganado

en las localidades ganaderas, que ponían en con-
tacto directo al productor con el industrial, y la

descentralización de las industrias cárnicas ha he-

cho declinar la importancia de dichas asociacio-

nes; y así, de 964.000 agricultores asociados en
1949, en 1962 se había reducido a 785.000.

AI objeto de adaptarse a las nuevas circunstan-
cias, las actuales cooperativas ganaderas ofrecen

una amplia gama de servicios, crédito, investiga-

ción, información de mercados, asistencia legal,

cebaderos, etc.

Un aspecto en el que tradicionalmente han en-

contrado dificultades las cooperativas ganaderas

ha sido en la incorporación de mataderos e in-

dustrias cárnicas en su proceso de integración.

Ello debe achacarse a la falta de apoyo por parte

de los productores, insuficiencia de capital nece-

sario, carencia de empresarios adecuados, etc.

A pesar de ello, y con los nuevos conocimientos

del mercado, mayor control de la producción y dis-

tribución, las cooperativas pueden actuar con éxi-

to, dada la posibilidad de conseguir el capital ne-

cesario y empresarios capacitados.

EI futuro de las cooperativas en este campo
depende de su habilidad para adoptar las nuevas
técnicas y tendencias. Es necesario dedicar una
atención especial en la promoción de mejores ca-
lidades del ganado, tanto en mejoría de razas co-
mo en raciones alimenticias.

En el aspecto administrativo, las organizaciones

han de disponer de gran agilidad para tomar de-

cisiones rápidas y seguras.

Han de estudiar la mejor oportunidad de conse-

guir una situación ventajosa en el mercado, a tra-

vés de un análisis de los canales comerciales, gra-

do de integración vertical aconsejable, tipos de

contratos del productor con el industrial, etc.

La localización de un cebadero para los miem-

bros de la cooperativa es factor esencial en el

mercado, también posibilidad de un matadero,

plantas industriales para la elaboración de produc-

tos cárnicos, etc.

SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO
DE "INPUTS"

Bajo este título incluimos las cooperativas de

"compra", que pueden operar en venta al por me-
nor, al por mayor, manufactura de productos, etc.

La evolución de este tipo de cooperativas ha

sido paralela al desarrollo de la explotación agra-
ria, y así de una situación de autosuficiencia, en

que los agricultores apenas realizaban intercam-

bios con el mundo exterior, en la actualidad es

creciente el número y cantidad de "inputs" (ferti-
lizantes, insecticidas, etc.) que se incorporan al
proceso productivo.

Para atender a estas nuevas necesidades han
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ido surgiendo estas cooperativas, que en 1967 al-

canzaban un total de 2.871, con un volumen de
ventas de más de cinco mil millones de dólares.

De cada cinco agricultores americanos, cuatro

utilizan los servicios de estas cooperativas, y la

mayoría pertenecen a varias de ellas.

La organización es lo que pudiésemos Ilamar fe-

derativa; las cooperativas locales, regidas por el

comité local, obtienen sus abastecimientos (ferti-

lizantes, petróleo, alimentos, etc.) a través de la

cooperativa regional, que a su vez se halla inte-

grada en la organización nacional.

Dado el gran volumen de las operaciones, les

ha permitido a estas cooperativas disponer de sus
propias factorías de fertilizantes, refinerías de pe-

tróleos, fábricas de piensos, etc., que ha obligado
a las empresas privadas bien a reducir los precios

de los productos o en otros casos a abandonar

este campo.
Es realmente encomiable la labor de estas co-

perativas, cuyos objetivos esenciales son: a) re-
ducir los costes de equipo y abastecimientos a

los agricultores; b) proveer a los asociados de pro-

ductos de calidad adecuada a sus necesidades,

tales como semillas, alimentos para el ganado,

fertilizantes recomendados por las estaciones de

experimentación agraria; c) facilitar servicios que

mejoren las prácticas agrícolas y reduzcan tiem-

po y trabajo en sus asociados. En este sentido dis-

ponen de equipos de especialistas que aconsejan

o realizan ciertas labores.

NO'['A. L;^s fotograiías hxn sido ainablemente cedidas por la
urganización MIDLAND Coopcratives Incorporated, de Minnesa
ta, a la que exhreso mi agradecimiento por las facilid^des qrie
me han prestld^^.
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Ensayo de regionalización agraria ( I I)
^oc ^ernan^o ^azcía ^aa^el^ón (KJ

La necesidad de Ilegar a una regionalización

agraria no es un problema actual, sino pretérito;

nace de la propia Naturaleza. Las soluciones bá-

sicas han tenido, tienen y tendrán unos factores

fundamentales de carácter homogéneo y agluti-

nante. Los medios para Ilegar a estas soluciones

son las variables de la ecuación, pues hay que

valorar progresivamente la gama extensiva del pro-

greso técnico y de las necesidades sociales y eco-

nómicas de cada tiempo. La solución neta no pue-

de ser estática en sentido de actualización de los

medios y organismos existentes. Hay que estudiar

el futuro: partir de aquí al porvenir.

La Unidad Coordinadora Nacional que propo-
níamos (1 ), impulsando y estimulando a las Unida-

des Regionales Naturales en la consecución de un
índice de realizaciones a cubrir, con ejecutividad

realmente responsables y preestablecida, evitaría

multiplicidades e incluso dualidades. Estas unida-

des regionales, con sentido práctico de los obje-

tivos y agilidad ejecutiva, responsabilizarían a las

Comarcas Homogéneas y, consecuentemente, a las

Zonas Técnico-Económicas, para el empleo de me-
dios apropiados en la creación coactiva de Empre-

sas Agrarias Viables, con generosidad de ayuda^

para su formación y desarrollo. La consecución
progresiva, a través de un Plan Preferencial, de

una transformación agraria empresarial de objeti-

vos rentables, eliminaría las explotaciones defici-

tarias por bajo de las dimensiones económicas

rentables y pondría de manifiesto qué superficies

y rendimientos serían defendibles, conjugando el
bien nacional con las posibilidades vocaciona!es

de las unidades a cualquier nivel y esca'ón.
En definitiva, se trata de empujar al campo a

una meta racional, política y audaz, de carácter
profundamente social y econórnico, que Ileve en

sí todo el potencial necesario para modificar las

estructuras en decadencia, sin cortapisas ni tibie-

(''^) Dr. Ingeniero A^;rói^omo.
( ] ) AGRICULTURA, núm. -#5^1, febrcro 1970.

dades. Con valentía, honestidad, organización, tra-

bajo e inteligencia se lograría una modificación

del agro, masivamente urgenciado para una trans-

formación. EI arma necesaria se Ilama Regionali-

zación Agraria, y el plazo, de unos cinco años,

creador y dinámico.

A la hora de trabajar en equipo apreciemos la

ventaja de diferenciar entre sí los pensadores, los

directores, los organizadores, los ejecutivos y los

administradores, para no caer en deformaciones,

pues una selección de valores se impone, ya que

la mayor desmoralización del indivíduo se origina

en el excesivo formalismo, en la carencia de estí-
mulos y empresas comunes con capacidad de en-

tusiasmar.

Examinemos la planificación propuesta sin per-

der de vista su carácter abierto.

I. UNIDADES REGIONALES ADMINISTRATIVAS

La Unidad Coordinadora Nacional constituiría el

centro aglutinante de las nueve regiones natura-

les, ya descritas en el artículo anterior, mediante
la posible creación de una Dirección General de

Planificación Regional Agraria enlazada al progre-

so general del país a través de una Delegación del
Plan de Desarrollo.

Esta Dirección General constituiría además el

órĈano ejecutivo del que dependerían los nueve

Delegados regionales agrarios en el aspecto fun-
cional y administrativo.

Independientemente de la superior decisión, es

evidente que las también posibles Direcciones Ge-

nerales Horizontales de Reestructuración Agraria

de Producción Agraria, de Defensa de la Produc-

ción, de Medios de la Producción, podrían con-
centrar en las nueve Delegaciones regionales sus

servicios, para que cada región lo hiciese a su

vez con las Delegaciones Provinciales de su re-

gión. Como la Subsecretaría es el Organo decisivo

^uperior, dependería todo, en última instancia, de
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una serie de factores de eficiencia, flexibilidad y

mejor servicio que impondría la solución.

Parecería natural que desde ei punto de vista

de la Administración de concentrar servicios sin

pérdida de su eficacia funcional, que también des-

de las Delegaciones Regionales existiese una re-

lación directa con los Delegados de las Comarcas

Naturales, que son los encargados de coordinar

la dirección de las Zonas Técnico-Económicas de

su Unidad y donde se sitúan las unidades vivas

^iq^^Mn n^ 4

^-

Direcuón General

Recs[ivduración Agraria

BSECRETARID AGRICUITU

^ Dirección General
Secretaria (^eneel Teinw

PWnificauón Agraria

MIfIISTRO AGRI(UITURA

Direcuón General

Praducrián A9raria

Í

Coordinanón Admiaistrahva

9
Delc gacwnes Reqia^uVes

L---^- - -

50
Úele^a. aites Provinrii

F

_^-

I X Jefat^ras

^ cr:^::arcas NGrrcgin<u

^' JGaturas

^..:^: >Teiid.<a-é^m.=^si.r
_ 1

Instilut011anoral DcsanolbAgraria
(E<q^<ma:0.<yio.la^)

9
lnatttutos Regtanales
Desairollo Agrario

9
Jontu Reyianalea

i

Dnec<ión General

Nediat hoduaioíl A9tar ia

Insp<cuoñ Hauonal

lespecc oní9a Regianala

i
s^ g

centros9egionalea
(onse^oa Reyianales

nlrotEspeciale^Re uur Em r«aria^

o Empresas Agrarias; pero ello Ileva consigo una

clasificación de las misiones de las Delegaciones

Provinciales en relación con las comarcas inter-
provinciales, pues, como hemos visto, las entida-

des agrarias ( región, comarca, zona y empresa)

están basadas en condiciones homogéneas y aglu-

tinantes. ^Sería posible reconsiderarlo todo para

el mejor servicio de España y dentro de una auste-

ra administración agraria? Tal como lo vemos a

través del esquema número 1.

II. COORDINACION REGIONAL AGRARIA:
CENTRAL Y REGIONAL

A nivel de coordinación centrai, independiente-

mente de la unidad ejecutiva, proponemos, de

acuerdo con el esquema segundo, una Junta Na-

cional Empresarial Agraria, órgano político social

del que dependería el Consejo Nacional Empresa-
rial Agrario, que además de las misiones propias

de todo consejo, reglamentables, prepararía la re-

unión anual o extraordinaria de la Asamblea Na-

cional y las conclusiones para la Junta suprema.

Estaría asesorada por la Comisión Nacional de
Viabilidad Empresarial Agraria, órgano de estudio

enlazado con los centros de la Administración, se-
gún se esquematizó anteriormente.

Direcuán General

peknsa Produc(wÁ Agrarw

Jualas flacionales
( E^^v<^+a 2)

Inspec ciai<a Pmv^naaMa

I

Dirección General

Capacita(wó Agraru úabineteTcini<o

Lo que se pretende con el Consejo y Asamblea
nacionales, al igual que con las regionales, es una

idea profundamente social de la participación de
las nueve regiones naturales propuestas en deci-
siones trascendentes o corrientes, que afecten al

bien común, haciéndoles solidarios de las solucio-

nes y acuerdos adoptados por la Administración.

EI Consejo Nacional se reuniría, según regla-

mentación, tantas veces como fuese necesario 0

lo solicitase la Junta suprema y también a petición
de los órganos regionales correspondientes.

EI Consejo Nacional debatiría los grandes pro-

blemas regionales o interrregionales, intereses co-
munes, opuestos o preferenciales, Ilevando la pre-

sidencia, naturalmente, la Junta Nacional y, en

definitiva, el Subsecretario de Agricultura.
La Asamblea Nacional, de tipo popular, se re-
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^4/QU.4MA rv= 2

Consejo (`lacional

^mpresarioa Agrarias

Asamblea f'lacíonal

Empresarios Agrarios

9
Centros C-speaalas

Desarrollo Empresa rial

Junta I`lacional

Empresaria) Ayraria

9
Juntas Re9ionalcs

Cmpresariales Agrarias

1
9

Cansejos Regionales
Empresario,l Agrarios

9
Asambleas Re9ionzles
Ernpresarioi Agrarios

uniría una vez al año preceptivamente para recibir

el resultado del ejercicio anterior y someterlo a

deliberación y aprobación, si hubiese lugar, y las

decisiones y planes para el próximo ejercicio, así

como sugeriría lo que cada vocal considerase

oportuno. Por serlo de la Junta del Consejo, la

presidencia recaería lógicamente en la Subsecre-
taría, con presidencia de honor para el Ministro

de Agricultura. La Comisión Nacionai de Viabilidad
del Desarrollo empresarial constituiría el órgano

encargado de Ilevar, bajo la presidencia de la

Junta Nacional y dirección de la Unidad Coordina-

dora Nacional, al Consejo Nacional de los estudios

regionales, comarcales y zonales del empresaria-

do agrario, elevados por todas o aigunas de las
nueve regiones propuestas.

Como ya se indicaba, formarían parte del Con-
sejo, y con carácter extraordinario, los especia-

listas nacionales que se considerase necesario in-
vitar, más los correspondientes de las comisiones

de viabilidad de la región afectada.

En el plano de cada una de las nueve regiones

se repetiría la organización nacional, pero tenien-

do en cuenta que coordinarían comarcas natura-

les con sus zonas técnico-económicas correspon-

dientes y con las presidencias y misiones que se
apuntaban en el trabajo de febrero.

Regionalmente se trata de implicar a los pro-
pios interesados ---los empresarios regionales-

Contisión hacional

Vrabilidad Empresas

9
Comislones Regionales
Vidbilid^d Empr¢sas

Instituto hacional

Desarrollo Agrario

9
Institvtos Regionales

Desarrollo Agrario

5 ,. 9
Ce nt ros D¢sa rrol lo Ayrario

en el desarrollo de sus Comarcas Homogéneas y
Zonas Técnico-Económicas.

III. INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO
AGRARIO

Pensamos que estos institutos coordinadores de

la labor de los cinco centr^s técnicos de cada una

de las nueve regiones constituirían los sistemas
neurálgicos regionales.

Su labor fundamental consistiría en recoger de

cada uno de los cinco centros los resúmenes de

°us trabajos comarcales y zonales para Ilevarlos

a la Comisión de Viabilidad Empresarial, asesorán-

dola y preparándola convenientemente. Y, recípro-

camente, preparar los estudios que la comisión le

encargue por necesidades del desarrollo o suge-
rencia del Consejo Regional.

Independientemente de esta misión, es obvio

que, a través de una labor ordinaria, cumpliría las

misiones técnico-económicas regionales, que se

esquematizaban en cada centro y subcentro regio-
nal, descongestionando a las Delegaciones Regio-

nales y a sus Delegaciones Provinciales de aque-
Ilas misiones que se pueden y deben concent•ar

en los Institutos Regionales.

La exposición de los fines y medios de estos
Institutos Técnicos, Centros y Subcentros consti-
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tuye un trabajo que se sale del contexto de este

artículo de carácter general, pero podría caber la

duda de si su fin sería más o menos ejecutivo o de

estudio. Entendemos que, sin prescindir de su as-

pecto de estado mayor, se debe implicar en la

acción por impulso de las Delegaciones regicna'es,
ya que de esta manera se concentrarían en r^ocos

lugares del país muchos medios de trabajo y cram-

plirían los fines con más visión, dejando oara el

Delegado Regional la misión de coordinar además

las Delegaciones provinciales correspondientes. EI

ideal, nos parece, consistiría en dejar a las Dele-

gaciones Provinciales las misiones burocráticas,

de fomento, de estadística, de información y de

campañas provinciales, sin entrar en misiones co-

marcales y zonales, propias de una visión más
amplia.

IV. CENTRO ESPECIAL DE DESARROLLO
EMPRESARIAL REGIONAL AGRARIO

EI carácter que, a nuestro entender, podría pre-
valecer para este Centro Especial es de tendencia
político-financiera y social; por eso lo hemos sepa-
rado de los otros cinco centros, que eran de mar-
cado aspecto técnico-económico.

Son los propios empresarios agrarios el alma

de este Centro y quizá una de las causas princi-
pales que más nos han impulsado a realizar estos

trabajos sugerentes. Nuestro frecuente contacto

con los hombres del campo en su propío medio,

observando sus sugerencias, casi siempre cons-

tructivas, nos ha convencido de su madurez social

para protagonizar su autodesarrollo, lo que consti-

tuiría una responsabilización muy inteligente para

la Administración Agraria, que les implicaría y les

solidarizaría en la obra común.

Son ellos los que en mesa redonda deben en
cada Zona Técnico-Económica, Comarca Homogé-

nea y Región Natura!, según su representabilidad,

vitalizar y Ilenar de contenido a los Centros Téc-

nicos para que estudien sus probiemas y sus so-

luciones prácticas.

Existen multitud de problemas y vamos a enu-

merar algunos de los más candentes en muchas

regiones, como, por ejemplo:

Reestructuración de pueb/os, Ilevando la cultura

y el bienestar a los viables y dejando en lugares

de trabajo el resto.

Estudio de la descapitalización progresiva y en-

cauzamiento del ahorro rural e industrial.

Dotación casi obligada de empresarios agrarios

a las empresas pro-viables, tanto familiares, anó-
nimas, agrupadas o asociadas cooperativamente.

Impulso para la creación de servicios comunes

de zona para dotar de maquinaria, abonos, semi-

Ilas, insecticidas y otros medios al campo, eficaz
y económicamente.

Creación de sindicatos especia/es de pastores,
vaqueros, tractoristas, mecánicos, regadores, etc.,

que liberasen al empresario de la angustia de su

falta, de su abandono o de su insoivencia.

Impulsar la creación de empresas especializadas
en la ejecución de obras necesarias de construc-
ción, roturación, nivelación, implantación de rega-
díos, etc.

Agrupaciones de Gestores y Jefes de Contabi-
lidad para Ilevar o ayudar a montar la contabilidad
agraria de las empresas.

Creación de Centros suministradores de terne-
ros para engorde, ovejas seleccionadas, vacas de
producción, etc., que eviten la especulación.

Asociaciones para el suministro de forrajes,
piensos, etc.

Todo esto sin perjuicio de estudios, através de

los Centros Técnicos, de los problemas de exten-

sión, capacitación, investigación y organización;

defensa del medio y promoción del medio; fomento
de nuevas industrias agrarias, etc.

CONCLUSIONES

Resumíendo los dos artículos de nuestro "En-
sayo de Regionalización Agraria", podemos Ilegar
a las siguientes conclusiones:

1.^^ Necesidad de ayudar a la Administración
Agraria, por todos los que sienten inquietudes,
aportando soluciones basadas en /as propias viven-
cias y estudios.

2.° Necesidad de ver el Plan de Desarrollo
como un todo que haría aguas sin una agricultura
próspera.

3.° Necesidad de implicar a los protagonistas
del campo en el propio desarrollo.

4.° Necesidad de adoptar cualquier reforma a la
Naturaleza del medio.

5.n Necesidad de reformar la propia Administra-
ción pensando no sólo en el presente, sino en un
futuro previsible.

6.^^ Necesidad de concentrar en pocas regiones
naturales, comarcas homogéneas y zonas técnico-
económicas los medios prácticos: Institutos Re-
gionales de Desarrollo Agrario, Consejos Regiona-
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les de Empresarios Agrarios y Comisiones de Via-
bilidad con sus centros técnicos y especiales.

7.° Necesidad de enfrentarse con audacia y ho-
nestidad con los prob/emas sociales, psicológicos,
financieros, económicos y técnicos.

8.° Necesidad de p/anificar horizontalmente /os
Servicios Centra/es, Regiona/es, Comarca/es y Zo-

na/es, ya que deben existir tres direcciones simul-
táneas: comarcas homogéneas, técnicas especia/i-

zadas y ordenación racíonal.

9.^^ Necesidad de agrupar la agricultura con la

industria y e/ comercio en un futuro previsible.

10. Necesidad de concentrar los medios: pue-
b/os, agua, cu/tura, sanidad, seguridad social, etc.,
en /a dirección correspondiente.

11. Necesidad de concentrar los estudios supe-
riores y medios de /as diversas carreras en centros
homogéneos con una base común y muchas espe-

cialidades, entre ellas la de !as ideas generales y

de una forma cíc/ica.
12. Necesidad de crear consejos de técnicos

de gran experiencia, pero cansados de la acción,
y cursillos de renovación y adaptación.

Este trabajo refleja un honesto y desinteresado

esfuerzo, estimulando a los técnicos y empresarios

rurales para que compartan el sincero deseo de

ayudar a elevar el sector agrario como desea, con

toda sinceridad, la Administración. Se trata, poéti-

camente, de dar colores a los grises.

ATENCIOH:
UNICAMENTE NECESITARA

REPONER ESTAS CAJAS
CADA 10 AÑOS.

SIN REPARACIONES.

• La fruta no se daña debido a las superficies inte-
riores lisas, esquinas redondeadas y ventilacidn
mejor.

• Mayor rendimiento/hombre porque el cajdn pesa
menos y tiene menos riesgos de daño.

• Apilado más estable ya que por el sistema de en-
cajado y su resistencia a la compresidn se pue-
den lerantar mayores pilas.

• Elimina el riesgo de transmisidn de enfermedades
pues la caja puede ser lavada con agua a cual-
quier temperatura y detergente.

• Mejor para palletizar puesto que el cajdn es de
tamaño standard SIEMPRE. Se ajusta a los pallets
internacionales 1.000 x 1.200 y 1.000 x 800.

A^
I

^ Nombre ^
I Direccidn i
^ Me interesarfa recibir mayor informacidn, ^
^--------------J

IBERPLASTICOS, S.A.

Avda. del óeneral(simo, 30 Tel. 457 54 00
MADRID-16
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7,5 c. v. 3 velocidades

2 adelante y 1 atrás
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Motor Villiers
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Motor JLO 150 c. c.

AH GOLDONI
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Agricultura del Este

LA VITICULTURA EN LA UNION SOVIETICA
II (programas de investigación)

^%z ^L'^ezÍo ^azcía ^cl' ^e

En el número anterior de AGRICULTURA inten-

tamos dar a conocer a los lectores, sobre todo a

los españo/es, las caracteristicas principa/es de la

viticultura rusa.

La localización geográfica, detalles de las plan-

taciones, práctícas tradicionales de cu/tivo, orga-

niza^ión vitícola y diversos datos económicos de

carácter general fueron analizados y comentados.

Pero la situación actual de la viticultura y eno-
logía de /a Unión Soviética tiene planteados, como

es lógico, problemas y reclama cambios de diver-

sa indole.

Estas vicisitudes nadie mejor que los rusos las
conocen, y, por tanto, tratan de p/asmarlas en sus

planes y objetivos de experimentación.

Conozcamos entonces las inquietudes rusas en

torno a/a investigación en este sector y conoce-

remos los problemas que tienen planteados.

CrNTROS DE INVESTIGACION

Hemos visitado con detenimiento dos centros
de investigación: son el Instituto Nacional de In-
vestigaciones de Viticultura Magaracht, de Yalta,
y el de Viticultura, Enología y Horticultura, de Ti-

flis.

Creemos de interés exponer los principales tra-
bajos que en ellos se realizan, ya que así ofrece-
remos una idea de los temas que más preocupan
a los técnicos soviéticos, y completaremos lo que
venimos comentando sobre las características de
sus plantaciones.

Nos extenderemos más, debido a su mayor im-

('°) In^;enicro Agrónomo de la Estación de Viticultura de Jerea
de la I^mntcra.

/ ^^^erK,^ bé

La colección dei Instituto de Yalta consta de 900 variedades de
vitis viná/era, a base de diez pies pa^ cada una de ellas

portancia, en la explicación de los estudios del

primero de los Institutos citados.

Instituto de Magaracht

Situado en la ciudad de Yalta, fue fundado hace

ciento cuarenta años por Nikitsi, insigne botáni-
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co ruso, creador también del famoso jardín de
esta población.

Magaracht, nombre de origen griego, significa
fuente de vida. Esta denominación proviene del

En el ca^npo de colección de variedades existentes en el Centro
Magaracht, se Ilevan a cabo hibridaciones para la obrención de

nuevas variedaeícs

manantial que nace en Yalta entre ias viñas per-
tenecientes al Instituto.

Este Centro es en realidad el responsable de la

investigación y dirección técnica de toda la viti-

cultura de la Unión Soviética. La programación de

sus estudios se hace por medio de planes quin-

quenales.

Dispone de cuatro filiales, situadas en Kishiniev

(Moldavia), Tiflis (Georgia), Tashkent (Asia Cen-

tral) y Kutchino, cerca de Moscú.

Dirigido por el profesor Golodriga, cuenta con

una plantilla de 240 personas, de las cuales seis

son doctores en Ciencias, y 45, licenciados.

Detallamos seguidamente sus secciones más
importantes:

Selección de nuevas variedades.
Agrotecnia.
Ampelografía.
Defensa de plantas.
Fisiología.
Mecanización.
Tecnología del vino.
Química del vino.
Microbiología.
Dotación tecnológica.
Nuevos materiales para la industria.

Residuos tóxicos.

Economía vitícola.
Organización científica del trabajo.

Servicios de información técnica.

Dispone el Instituto de tres viñas experimenta-
les, situadas:

26 Has. en Yalta, dedicadas a colección ampe-
lográfica, diversos ensayos, bodega experimental
y enoteca.

350 Has. en el valle de Alma, al oeste de Crimea,
no cubiertas en invierno.

200 Has. en Giankoi, al norte de Crimea, donde
se alcanzan los - 30° C., y, por tanto, han de cu-
brirse las cepas en la época de los grandes fríos.

A través de los respectivos jefes, hemos podi-

do conocer los trabajos fundamentales de algunas
de las secciones que hemos señalado, y que pa-

samos a resumir:

a) Selección de plantas

Esta sección está dirigida personalmente por
el profesor Golodriga.

En ella se estudian las variedades indígenas,

!as importadas de otros países -a partir de 1829

se empezaron a introducir de Francia, España e

Italia, en especial, los Pinot, Sauvignon, Semillon,

Saint Emilion, Moscateles, etc.- y las nuevas ob-

tenidas por medio de hibridaciones, trabajo éste

iniciado hace quince años.

1. Variedades para vino

Fundamentalmente se buscan, por una parte, va-
riedades precoces y productivas, y por otra, resis-

tentes al frío.
Con las del primer tipo pretenden evitar los da-

ños ocasionados por la "podredumbre gris", en-

fermedad que suele presentarse en otoños Iluvio-
sos. Como las vendimias actuales se realizan en

los comienzos de octubre, hay siempre peligro.

Es, además, una solución para Ilegar a escalo-
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nar las recolecciones en bodegas de gran magni-
tud de elaboración.

Se han realizado los cruzamientos:

Aligoté x Moscatel blanco.

Pinot negro x Moscatel blanco.

Cabernet Sauvignon x Saperavi.

Del segundo se ha obtenido la variedad Pa-
panovski, precoz y productiva y de sabor amos-
catelado.

Del tercero, seleccionado entre 2.200 descen-

dientes, ha surgido la Magaracht Rubí, de más
producción que el Cabernet -150 Qm/Ha.- y

mayor color.
En cuanto a las variedades resistentes al frío,

es preciso insistir que a la viticultura soviética se

le plantea con las bajas temperaturas, frecuentes

en el país, uno de sus mayores problemas. Ya he-

mos indicado el elevado gasto que representa el

cubrir las cepas durante el invierno, junto con el

consiguiente desenterrado antes de la brotación,

en extensas zonas de Rusia.
Las variedades europeas son sensibles a este

factor climático, pero su abandono acarrearía

graves consecuencias desde el punto de vista de

la calidad de los productos.
En Moldavia se evita el abrigo invernal a base

de utilizar híbridos productores directos. Sin em-
bargo, el cultivo de estos híbridos decrece de día
en día por motivos fáciles de comprender.

A pesar de ello, el Centro de Maragacht intenta

obtener variedades resistentes a partir de cruza-

mientos de Vitis Viníferas con Vitis Amurensis, es-

pecie que soporta bastante bien las bajas tem-

peraturas.
Las primeras generaciones filiales no han dado

ni la calidad ni la producción conveniente. Se ha
recurrido a los retrocruzamientos con Vitis Vinífe-

ra, pero las descendencias, aunque han mejorado

la calidad, no poseen suficiente resistencia al frío.

Las brotaciones son tempranas, cuando la tempe-

ratura del aire es de 6° C. ó 7° C.
Como en este sentido los resultados son poco

satisfactorios, han emprendido trabajos dentro de

Vitis Vinífera, y así, en el cruzamiento:
Bastardo Magaracht ( Bastardo x Saperavi ) x

x Portugués Azul. Han conseguído una serie de

plantas que resisten hasta los - 25° C., pero ge-

neralmente son débiles y su madera agosta pre-

maturamente.
Los estudios realizados confirman la idea de

que la herencia de la resistencia al frío es un ca-

rácter polifactorial.

AI margen de lo que acabamos de citar, Ile-

van también a cabo investigaciones sobre la poli-

ploidía, buscando preferentemente individuos te-

traploides. Estos poseen granos de uva más grue-

sos de lo normal, pero, debido a su corto número,

e! rendimiento es inferior al de los diploides.

En los laboratorios de esta Sección hemos co-
nocido una técnica para valorar resistencias al

frío y al calor. Consiste en colocar una hoja de la

variedad a controlar bajo la influencia de una

temperatura determinada. Un rayo de luz de in-
tensidad medida pasa a través del limbo, para ir a

reflejar en un registrador el comportamiento de

las células afectadas.

EI mismo procedimiento se utiliza para estu-

diar la resistencia al "mildiu". La explicación no

En e] campo dc colecci^rocs de Magaricht, las variedades tem-
pranas se prutegen con r^des contra los pájacos

resultó excesivamente clara, suponemos que por

dificultades idiomáticas.

2. Variedades de mesa
Se pretenden precoces y tardías.
Respecto a las primeras, han realizado los cru-

zamientos siguientes:
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Reina de las Viñas x Perla de Csaba.
Reina de las Viñas x Magaracht 352 (Moscatel

violeta x Khalili).
Djura x Perla de Csaba.
Magdalena Angevine x Kichmich negro, que ha

proporcionado la Magaracht 362, de grano
negro y más precoz y productiva que Magda-
lena Angevine, y

(Moscatel violeta x Khalili) x(Magdalena An-
gevine x Yagdona).

Esta última ha dado la Magaracht 17-57-31, de
la misma precocidad que la Perla de Csaba, de
grano blanco y sin pepitas-Yagdona es apirena-.

En cuanto a las tardías, se Ilevan a cabo estu-
dios entre las variedades procedentes de Asia
Central.

Así ha resultado interesante la Taifir rosada.
En cruzamiento, han logrado la Magaracht 739

(Nimrang x Vermentino), de grano blanco, y la
Arco en Cielo (Nimrang x Kichmich negro), tinta.

b) Ampelografía

Esta Sección trabaja actualmente en la redac-
ción de los tomos complementarios de la ampe-
lografía soviética.

Lo más destacado es su campo de colecciones.
En general muy bien cuidado, está completamen-
te aislado, y en la entrada tiene extendido por el
suelo HCH mezclado con aserrín, para evitar con-
taminaciones flloxéricas.

La colección está compuesta por 900 varieda-
des, a base de 10 cepas cada una. La vegetación
está conducida por alambradas, y el marco para
las variedades asiáticas es de 2 x 2 m., mientras
que para el resto es de 1,50 x 1,50 m.

En esta viña se realizan los cruzamientos para
obtención de nuevas variedades, practicándose el
injerto herbáceo de las nuevas descendencias so-
bre cepas viejas, con el fin de acelerar la entrada
en fructificación.

c ) Defensa de plantas

EI laboratorio está dedicado aÍ estudio de los
parásitos del viñedo y de los métodos para com-
batirlos.

Los trabajos a Ios que creemos otorgan una ma-
yor atención son los referentes a Botrytis Cinerea,

hongo al que es preciso combatir con frecuencia,

debido a las Iluvias que suelen presentarse en el
país antes de la vendimia.

Las investigaciones se encaminan primordial-
mente a la búsqueda de variedades resistentes,
apoyándose para estos estudios, sobre todo, en

Íos análisis histológicos. Han IÍegado a aislar seis
razas del hongo.

Lo más efectivo en la lucha contra el parásito

parece ser la diclorofluamida, manejada con pre-

caución, a base de cuatro o cinco tratamientos

después de la floración. En invierno resulta efi-
caz el dinitro-orto-cresol.

También son importantes los trabajos relativos
a la filoxera. Recordamos que, excepto en Geor-
gia, prácticamente en todo el viñedo ruso no se
utilizan los portainjertos. Es probable que el 10
por 100 esté filoxerado, pero, debido a la preven-
ción existente para importar patrones del exterior,
ante el peligro de contaminaciones viróticas, han
emprendido estudios encaminados a controlar la
filoxera sin tener que recurrir, dentro de lo posi-
ble, a barbados de sangre americana. AI mismo
tiempo que se investigan las causas de la resis-
tencia al insecto, ensayan productos para su con-
trol o eliminación.

Los mejores resultados se han conseguido con
una mezcla de di, trí y penta cloroetano. EI tra-
tamiento se efectúa en terrenos ya plantados,
agregando dos toneladas por Ha. en forma de
emulsión.

No es radical a veces, y se precisa entonces re-
currir a una nueva aplicación al cabo de los años.
EI precio por Ha., de cada tratamiento, es del or-
den de las 50.000 pesetas.

Respecto al "mildiu" y "oidio", consideran
como más efectivos los clásicos tratamientos con
cobre y azufre.

d ) Fertilización.

Solamente hemos contemplado un ensayo rea-

lizado con vides plantadas sobre trozos de vidrio.

Consistía en el estudio de diversas soluciones ni-

trogenadas, constatándose la debilidad de las

plantas fertilizadas sólo bajo forma amoniacal.

e) Mecanización.

Los trabajos se realizan conjuntamente en Yalta

y en los restantes Centros de investigación, con

el fin de adaptar aquéllos a las distintas condi-

ciones naturales de cada región vitícola.

No hemos podido observar en pleno campo los

últimos logros alcanzados en este terreno. Sin em-

bargo, durante las explicaciones del profesor Pa-

lamarchouk, jefe de esta sección, se mostraron
las maquetas de la reciente maquinaria ideada y

construida en sus laboratorios y talleres.

Señalaremos, en primer lugar, que la mayor par-

te de los tractores utilizados en las viñas soviéti-
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cas son de 55 a 60 HP., empleándose én ocasio-
nes los Ilamados "zancudos".

Naturalmente, una de las faenas a la que más
esfuerzo se dedica para lograr su mecanización
es la de enterrar y descubrir las vides. EI último
adelanto consiste en acoplar al tractor, ya sea en
su parte delantera o en la lateral, una prepodado-
ra que va cortando Ios sarmientos, de forma que
el porte de las cepas quede lo suficientemente re-
ducido -ya hemos indicado que la "cabeza" sue-
le estar casi a ras del suelo- para que dos gran-
des rejas con pantallas detrás del tractor, vayan
tapándolas con la tierra. Para descubrirlas, una
vez pasados los fríos invernales, se pasa una des-
caballonadora tipo intercepas, a base de paletas
que giran horizontalmente. AI mismo tiempo, fuer-
tes corrientes de aire, dirigidas a la hilera de plan-
tas, completan esta "limpieza". Ambas labores ne-
cesitan ser completadas, en ocasiones, a brazo.
Descubierta la viña, y a la vista de las yemas que
la temperatura ha respetado, se Ileva a cabo la
poda definitiva. Las descaballonadoras suelen en-
trar entre cepa y cepa por procedimientos mecá-
nicos, ya que los sistemas hidráulicos no están
muy extendidos en las viñas debido a su alto
precio.

Como el viñedo va establecido en alambradas,
una práctica importante del cultivo es la recogida

de la vegetación sobrc los hilos de alambres, con

el fin de dejar las calles lo suficientemente libres

para el trabajo de los tractores, en épocas en que

aquélla es ya importante. Para ello comienzan a

ensayar dos sistemas, con los que se consigue un

apreciable ahorro de mano de obra.

EI más simple consiste en la utilización de una

madeja o rollo de cuerda de papel. Un extremo de

ésta queda amarrado al poste terminal de una lí-

nea de cepas. Seguidamente, uno o dos obreros
van soltando la madeja a la vez que aplican, con

ayuda de dicha cuerda, la vegetación contra los
alambres, hasta Ilegar al último poste de la fila,

donde se vuelve a sujetar. La cuerda queda ligada

en espiral con la alambrada, aprisionando hojas y

sarmientos sobre la misma.

EI otro sistema, mostrado sólo en fotografías, no
es fácilmente comprensible. Se trata de una má-

quina que, acoplada al tractor, ha de pasar sobre

el hilo superior de la alambrada. Por medio de

unas hélices de goma va uniendo la vegetación al
alambre.

Nos mostraron también una localizadora de

abonos orgánicos que los sitúa a unos 35-60 cen-

tímetros de profundidad. Este tipo de fertilizantes

es poco empleado en la URSS.

La m^yor parte de los postes empleados para

el soporte de las alambradas es de cemento. Se

ensaya, sin embargo, en la utilización de la made-

ra impregnada con derivados del petróleo para su
mejor conservación.

Respecto a la mecanización de la vendimia, aun-
que el grado a que se ha Ilegado en este sentido
sea pequeño y la recolección se haga casi en su
totalidad según los medios tradicionales, se tra-
baja siguiendo diferentes caminos.

Existen transportadores basados en la adición

lateral a los tractores de largos brazos que abar-

can varias calles de la viña. En ellos van colgados

recipientes de tamaño adecuado, donde los ven-

dimiadores a!macenan los racimos cortados a ma-

no. EI tractor avanza, a la par que se cargan di-

chos reeeptores, hasta los caminos interiores de

la plantación, donde aguardan los remolques que
definitivamente transportan fuera la cosecha.

Para variedades de pedúnculo largo se estu-

dia la aplicación de barras de corte acopladas a

los tractores. Los racimos así vendimiados caen

en una cinta transportadora que los conduce has-

ta el depósito que Ileva el tractor en su parte pos-
terior. Uno de los prototipos cuenta incluso con

instalación de estrujado y prensa de la uva. Na-

turalmente, para la adopción de este sistema es
necesario contar con podas y variedades adecua-

das.

En Moldavia se comienza a probar el despren-
dimiento de los racimos a base de sacudidas vi-
bratorias de los sarmientos.

f ) Pub/icaciones

EI Instituto Magaracht publica periódicamente
los "Anales de Viticultura y Enologia".

Los colaboradores escriben también en otras

revistas, siendo la más importante "Vinodelie-Vi-

nog radstvo" .

Da la impresión de que las publicaciones ex-
tranjeras no Ilegan regularmente ai Centro.

INSTITUTO DE VITICULTURA, ENOLOGIA
Y HORTICULTURA DE TIFLIS (GEORGIA)

Este Centro fue fundado en 1932 y dispone de

tres estaciones de ensayo y siete bases experi-

mentals, casi todo cerca del Mar Negro. Cuenta

en total con 300 Has. de viñedo.

Dada su menor importancia -en cuanto a viti-

cultura se refiere- respecto al anterior, nos limi-

tremos a comentar con brevedad aquellos aspec-

tos más importantes de su funcionamiento.
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Consta de 23 secciones, trabajando en él 515
personas, 10 de las cuales son doctores en Cien-
cias, y 115, licenciados.

La Estación se establece en una importante re-
gión vitícola -se cree que allí cultivaron ya la

vid 6.000 años antes de J. C.-. En Georgia exis-

ten 116.000 hectáreas de viñas, y los trabajos que

en el Instituto se realizan tienen un carácter me-

nos científico y fundamental que los de Mara-

gacht, en Yalta.

Debido a la fuerte pluviometría de esta región,
el problema de las malas hierbas es particular-
mente notable, experimentándose todo tipo de
herbicidas, aunque no se ha Ilegado, por el mo-
mento, a la práctica del no cultivo. En general los
productos para tratamientos de plagas, enferme-
dades y malas hierbas son los normalreente uti-
lizados en el resto de Europa.

Se emplean actualmente unas 27 variedades de
uva en la producción vitícola georgiana. Destacan
las Aligoté, Semillon, Isabela, Cabernet Sauvignon,
Pinot negro, Chardonnay, Rkaziteli, Mtzvane, Sa-
peravi y Alexandreuli, entre otras. Las indígenas
son, en general, malas para el transporte.

Los trabajos de selección e hibridación tienden
a encontrar variedades precoces para producción
de vino y con resistencia al "mildiu". Para el pri-
mer fin parece haber dado resultado:

Chardonnay x Tsitsfla.

En cuanto a la resistencia al hongo, los cruza-
mientos realizados con vides americanas no ofre-

cen, hasta ahora, interés, debido a la poca cali-

dad obtenida en las descendencias.

Dentro de Vitis Vinífera, Ilevan a cabo hibrida-

ciones con distintas variedades para conseguir la

resistencia deseada.

En el Instituto hay montada una exposición vi-
tivinícola muy interesante, en la que, junto a un
museo de elementos antiguos de cultivo de la vid,
se muestran los distintos tipos de vinos y bodegas
del país.

También están expuestos mapas concernientes

a temperaturas, pluviometría, geología, etc., así

como cepas podadas en distintos sistemas -Gu-

yot Doble, Cordón Cazenave, Arco, etc.

Todos los años publican los trabajos del Centro.

CONCLUSION C;F.NEKAI_

Para terminar, queremos resaltar la magní/ica iznpresión que
nos ha cazisado la organixación de la investigación en la Unión

Soviética, al menos a través de los centros que hemos visitado.
A pesar de que parece están un tanto aislados con respecto u

los institutos europeos, la seriedad de sus trubajos y la dedica-
ción que a ellos prestan dan, a nuestro entender, a estas estu-

ciones alta categoría.
Ya hemos indicado que las plantaciones de viñas no nos han

sorprendido tan favorablemente como esperábamos y, desde luc-
go, brillan a una altura inferior a la de los centros de investiga-

ción.
Debido a las grandes superficies ocupadas por las explotuciones

y a los sistemas de ulambradas empleados -que en caso nece-
sario serían susceptibles de modi/icaciones-, pensamos que la
mecanización podría seguir introduciéndose con /acilidad en el
viñedo soviético. Sin embargo, la estrechez de los murcos quixá
represente un handicap en este sentido.

No hay que olvidar tampoco el gran inconveniente de tener
que cubrir el viñedo en el invierno, carga pesuda qtte debe so-
portar gran parte de la viticultura rusa.

Dados los precios elevados que hoy rigen en los mercados

y las amplias posibilidades de consumo de vino, cahe pensar yue

1as plantaciones de viñas en la URSS tienen un despejado por-

venir.

Por último, yucremos expresar nuestra sutis/acción por estc
viaje realizado y el más sincero agradecimiento por los datos /aci-
litados y por la cordiul y atenta acogida que en todo momento
nos hu sido dispensada.
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Comercio e industrias forestales

Comercialización de la madera en Soria
Por Silvio Martínez Yicente ^*>

Soria ocupa un lugar destacado en la produc-
ción de madera, como lo prueban las cifras de
producción que se citan a continuación:

A Ñ O
Producción de madera

en metros cúbims

1962-63 ..... 179.650
1963-64 .... . 189.748
1964-65 ..... 244.775
1965-66 .. ... 216.575
1966-67 ..... 202.440

Esta posición destacada hace que el proceso de

comercialización de la madera er. esta provincia

puede aplicarse, sin variaciones sustanciales, al
resto de España.

Conviene precisar la ambivalencia de la pala-
bra madera en nuestro contexto. Con el mismo
vocable se designa:

a) Los troncos de los árboles una vez aserra-

dos y desprovistos de las ramas (madera en

bruto).

b) Los mismos troncos una vez que han sido
descortezados (madera en rollo).

c) Las escuadrias obtenidas después del ase-
rrado de la madera en rollo.

En el esquema se engloba en un mismo circuito

la comercialización de la madera en bruto, en rollo

y escuadrada.

A continuación hacemos una somera descrip-
ción de los diferentes agentes de comercialización
y su papel económico.

PRODUCTOR.-Entendemos por productor la
figura jurídica del propietario de los montes po-

(*) ingeniero Agrbnomo.

blados con especies arbóreas maderables. Se pue-
den distinguir cuatro tipos de montes: los Ilamados
de Utilidad pública, los de Adjudicación directa,

de Libre disposición y de Particulares.

Los primeros son aquellos que pertenecen a los

Ayuntamientos o Entidades Locales, y que son ad-
ministrados por el Distrito Forestal, que además

ejerce el control técnico, como lo hace, igualmen-
te, en los demás tipos de montes. Señala el núme-

ro de árboles a cortar, cuidando que el adjudica-

tario cumpla las condiciones establecidas en el
pliego de condiciones de la subasta.
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Las subastas de madera se anuncian en el "Bo-
letín Oficial de la Provincia", indicando el Muni-

cipio en que se va a celebrar, día y hora, la cali-

dad y cantidad de madera objeto de la subasta. EI

procedimiento es, normalmente, con sobre cerra-

do, pujando sobre un precio mínimo establecido
por el Distrito Forestal.

EI "rematante" de la subasta debe depositar el

15 por 100 de la cantidad con que ha pujado en la

cuenta corriente del Distríto Forestal, que lo desti-

nará a la mejora de los servicios de los montes de

los que se extrajo la madera. EI resto, 85 por 100,

pasa a la caja del Ayuntamiento. Dicho dinero no

puede ser repartido entre los vecinos.

Cuando los montes son de Adjudicación directa,

el dinero procedente de las subastas se reparte ín-

tegramente entre los vecinos, por uno de estos dos

procedímientos: a) la madera se vende por subas-

ta pública, igual que en el caso de los montes de

Utilidad pública, y después se reparte proporcio-

nalmente entre los vecinos, y b) a cada vecino se

le adjudica un lote y él lo vende de la formá que

crea más conveniente. En esta modalidad, lo fre-

cuente es que él mismo realice la primera trans-

formación y venda la madera escuadrada. Tam-

bién pueden agruparse en Cooperativas y realizar

la venta en común (tal es el caso de la Cooperati-

va de Persianas de Duruelo).

Si los montes son de Libre disposición, la explo-

tación se realiza de acuerdo con la legislación de

Régimen Local. En Soria son pocos los montes
comprendidos en esta categoría.

Finalmente, en los montes de Particulares, el
propietario puede explotarlos como más le acomo-
de, sin otra limitación que el control técnico del
Distrito Forestal. En la provincia de Soria no exis-
ten montes de Particulares de gran extensión.

INDUSTRIAS DE LA 1.° TRANSFORMACION. -

En este tipo de factorías se realiza el aserrado de

las maderas en rollo para obtener escuadrías co-

mercializables. Las industrias concurren a las su-

bastas o tienen sus propias "suertes", en el caso

de cooperativas de vecinos copropietarios de mon-

tes de adjudicación directa. En cualquier caso, los

propios industriales se encargan de descortezar

la madera y transportarla a sus instalaciones, en

donde se realiza la primera normalización del pro-

ducto: obtención de escuadrías comercializables.

Los tipos máS normales sqn:

CIRCUITO DE COMERCIALIZACION
DE LA MADERA

PRODUCTOR (II
IMPORTACION

1

INDUSTRIASDE (_^
1°TRANSFORMACION

T
I
}

ALMACENISTA (^^ _J
DE MADERA

CONSUMIDOR

(6)

INDUSTRIAS DE 1° Y/O(^)
2°TRANSFORMACION

ALMACENISTA DE (S^
PRODUCT.TRANSFORMADOS

i

EXPORTACION

- Madera en rollo

-- Madero descuadrada ( 1• transformación)

-^- Productos de 2° transformoción

N O M B R E DIMENSIONES ( en mm.)

Tablón ...........

Tableta ...........

Tablilla ...........

Ancho: 1.500, 1.800, 2.000.
Largo: 2.000, 2.500, 3.000, 3.500,

4.000, 4.500, 5.000.
Grueso: 52, 65, 76, 105.

Ancho: 100, 120, 140, 160, 180,
200.

Largo: 2.000, 2.500, 3.000.
Grueso: 25, 30.

Ancho: 50.
Largo: 200, 300, 400, 500, 600,

700, 800. . . ( * ) .
Grueso: 20.

EI pino laricio se emplea para postes, una vez

descortezado y tratado convenientemente para que

aguante las inclemencias climatológicas. En la pro-

vincia de Soria no existen industrias que realicen
esta operación, relativamente sencilla. Toda la pro-
ducción va a Barcelona.

La madera del pino pinaster, una vez que éste

ha sido resinado, se encuadra y es destinada a
la fabricación de cajas y embalajes.

INDUSTRIAS DE 1.a Y/O 2." TRANSFORMA-
CION.-Este tipo de industrias realiza normal-

(^) De 200 a 800 mm. se utiliza para parquet; a partic ^le
800 mm. se emplea para persianas.
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mente las dos transformaciones. Concurren direc-
tamente a subastas, y además emplean madera
escuadrada procedente de las industrias de pri-
mera transformación o de almacenistas-importado-
res de maderas.

La madera de importación es un producto muy
competitivo respecto de la madera de pino silves-
tre, de extraordinaria calidad, porque los suminis-
tros son más constantes en cuanto a calidad y di-
mensiones.

Las principales industrias de 2.y transformación
son la fabricación de puertas, de cajas y cajones,
de embalajes, de tableros aglomerados y de mue-
bles.

EI subsector de fabricación de puertas está re-
presentado por dos factorías principalmente, que

son Puertas Norma y Puertas Numancia. La pri-

mera emplea 238 productores y la segunda 35. La

mayor parte de la madera empleada es de impor-

tación (Suecia y U. R. S. S., fundamentalmente),

debido a que, como hemos dicho, el suministro

es más regular. Por otra parte, las pérdidas son

menores y la madera está mejor secada. Es este

un sector de alto grado de tecnificación. La ma-

quinaria precisa para la obtención de los tableros

y paneles se puede considerar casi de precisión,
y generalmente es importada.

La fabricación de cajas, cajones y emba/ajes

está enclavada en una serie de municipios típica-

mente forestales. En general, se trata de indus-

trias pequeñas, poco tecnificadas, que emplean
un número reducido de obreros. Utilizan los des-

echos de la producción maderable y la producción

no maderable (pino pinaster). Fabrican envases

para cervezas y bebidas refrescantes, principal-

mente. La esencial dificultad de este subsector

está en la gran competencia que encuentra en los

envases de plásticos. Además, los pedidos son de

poca envergadura, en general, y cada comprador

desea un formato diferente, para diferenciar su

producto, lo cual hace que no se puedan aprove-

char las economías de escala..

La fabricación de tableros aglomerados estará
representada en un futuro inmediato por una gran
industria, que utilizará de 150.000 a 170.000 me-

tros cúbicos de madera sólida procedente en su
casi totalidad de la provincia. Se hará una inver-
sión total de 300 millones de pesetas. Se fabrica-
rá tablero aglomerado continuo; será ésta la pri-
mera factoría que obtenga tablero aglomerado en
tal modalidad en España.

Otro importante subsector es la industria del
mueble, que está representada en 18 fábricas, sien-

do la más importante la emplazada en Almazán,

que produce el 80 por 100 del "oupout" total. EI

proceso de comercialización de los muebles y ar-

tículos de decoración es relativamente sencillo,

existen una serie de representantes que actúan

con independencia de la empresa, y venden a ca-

denas de minoristas o directamente a clientes fi-
nales.

Una parte considerable de la producción se des-

tina a la exportación. Se trata, en general, de mue-

bles de lujo que son vendidos a importadores de

Estados Unidos y Francia y otros países del Mer-

cado Común Europeo. Los mercados nacionales

más explotados son los de Cataluña y el País
Vasco.

En la provincia de Soria se dedican a la fabri-
cación de mamparas y persianas un total de 18 fac-
torías. EI establecimiento industria! más importan-

te está situado en Duruelo de la Sierra; es una

cooperativa que agrupa a 35 socios, copropieta-

rios de montes de adjudicación directa.

Se fabrican dos tipos de persianas, enrollable
y corriente. La primera es objeto de una fuerte
competencia por la persiana enrollable de plásti-
co, que aunque es más cara, es de mayor dura-
ción y de más fácil limpieza.

Como conclusión diremos que los principales
prob/emas que tiene p/anteados la industria de la
madera provienen de una dimensión muy peque-
ña de las empresas, pues muchas de ellas son in-
dustrias artesanales, que actuando ais/adas, no tie-
nen proyección exterior y no pueden aprovechar
la ventaja de la fabricación en serie. Por otra par-
te, la mano de obra no está en general especiali-
zada, y su productividad es muy baja.
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leuaduras 6lmógeoas d¢ los uioos de fXlremadura
^or ^. e-J`iii^o ^eaG c^ U. o^zrer^o ^^are^a ^^^

Una vez concluida la fermentación de las mues-

tras tomadas para el estudio de los agentes de fer-
mentación de los mostos de uva de Extremadura,

trabajo publicado anteriormente en esta Revis-

ta (6), tuvo lugar en alguna de ellas el desarrollo

de un velo microbiano una vez transcurridos unos

veinte días; observado al microscopio, resultó estar

formado por levaduras.
Siguiendo métodos y técnicas ya expuestos en

nuestros trabajos anteriores (1), (2), (3), (4), (5),

(6) y(7), Ilegamos al aislamiento y clasificación

de 35 cepas, que resultaron pertenecer a las si-

guientes especies:
Esporuladas: Saccharomyces montuliensis, Sac-

charomyces rouxii y Saccharomyces cheresiensis.
No esporu/adas: Cryptoccocus laurentii y Rhodo-

torula glutinis.
Con el conjunto de datos analíticos elaboramos

un cuadro general que utilizamos para extraer los

datos de las tablas I y II.

En la tabla I se recoge el número de cepas de
las diversas especies de velo aisladas en cada uno
de los mostos en que tuvo lugar la aparición del
velo blastomicético.

T A B L A I

^lluestra número

1 5 11 14 20 Total

S. tnontuliensis ... ... 1 5 - 6
S, cheresiensis ... ... - 7 7 14
S. rouxii ... ... ... ... 3 - g

28

C. laurentii ... ... ... 1 1 1 - 3
R. glutinis ... ... ... 2 1 1 4

7

Purccntaje de cepas esporuladas ... ... ... ... 80 %^
Porcentaje de cepas no esporuladas ... ... ... 20 %

('") Del Instituto de Fermentaciones Industriales.

En la tabla II se recogen los valores máximos

y mínimos del poder fermentativo y acidez volátil

para cada una de las especies aisladas, en fermen-

tados de mosto de uva estéril, en pureza, referidos

al género Saccharomyces.

T A B L A 1 I

Poder fermentativo Acidex volátil

Especie Grado alcohólico gr/l.
Máxinzo Míninzo Máximo Mínimo

S. montuliensis ... 15 12,5 1,5 0,8
S. rouxii ... ... ... 14 11,5 1,3 0,8
S. cheresiensis ... ... 16 12,5 1,1 0,9

Podemos deducir de la tabla I que existe clara

predominancia de cepas esporuladas sobre las que
no lo son. Las levaduras pertenecientes al género

Saccharomyces ya habían sido aisladas por nos-

otros en un trabajo anterior (6), concretamente en
velos de Andalucía, mientras que las no esporula-

das las hemos aislado por vez primera en el curso

de nuestros estudios sobre velos de vinos.

No ha sido aislada en esta región la especie
Saccharomyces beticus, hallada en Andalucía, ni
tampoco Hansenula anomala, hallada en la comar-
ca de Jerez.

Con la tabla II podemos comprobar que, en lí-
neas generales, existe concordancia entre los va-

lores de la producción de alcohol y acidez volátil

entre las cepas aisladas en esta región y las ya

aludidas cepas aisladas en los velos de Anda!ucía.

También puede destacarse el hecho de que en

los vinos de esta región con una graduación alco-

hólica media superior a la de Jerez, pero inferior

a la de Montilla, puede desenvolverse un velo de

levaduras de carácter mixto, es decir, formado por

una mayoría de auténticos agentes de crianza bio-

lógica de vinos, que son las cepas pertenecientes

al género Saccharomyces, y por cepas pertenecien-
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tes, en este caso, a los géneros Cryptoccocus y
Rhodotorula, que aunque desarrollan formando
velo, sólo lo hacen cuando la graduación alcohó-
lica del vino es inferior a 14 grados.

CONCLUSIONES

1. Una vez concluida la fermentación espontá-
nea de las muestras tomadas para realizar el estu-
dio de los agentes de fermentación de los mostos
de la región de Extremadura, tuvo lugar el des-
arrollo de un velo blastomicético en cinco de ellas.

2. Fueron aisladas y clasificadas un total de
35 cepas, resultando pertenecer a las especies
Saccharomyces montuliensís, Saccharomyces che-
resiensis, Saccharomyces rouxii, Cryptoccocus lau-
rentii y Rhodotorula glutinis.

3. Las especies del género Saccharomyces ya

habían sido aisladas por nosotros en trabajos an-
teriores sobre vinos andaluces, mientras que las
restantes las hemos aislado por primera vez en los
vinos en esta zona.

4. Con análogo criterio que hemos seguido en
nuestros estudios de velos desarrollados sobre vi-
nos sólo pueden ser considerados como agentes
de crianza las especies pertenecientes al género
Saccharomyces.
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brero 1964.
(5) B. Iñigo, V. Arroyo y D. V^zquez: AGRICUl.TURA,

marzo 1968.
(6) B. Iñigo, V. Arroyo y R. Ripio: AGRICIIL"1'URA, octu-

bre 1968.
(7) B. Iñigo y V. Arroyo: AGRICULTURA, noviembrc 1969.

LA REVISTA "AGRICULTURA" PUEDE ADOUIRIRSE O BIEN SOLICITAR LA SUSCRIPCION EN LAS
SIGUIENTES LIBRERIAS:

Librería Francesa.-Rambla del Centro, 8-10. BAR-
CELONA.

Librería Bosch-Ronda.-Ronda de la Universidad,
11. BARCELONA.

Librería Hispania.-Obispo Codina, 1. LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA.

Rafael Cuesta.-Emilio Calzadilla, 34. SANTA
CRUZ DE TENERIFE.

Librería Maraguat.-Plaza del Caudillo, 22. VA-
LENCIA.

Editorial y Librería Sada.-Plaza Mayor, 33. VICH
( Barcelona ) .

Líbrería Santa Teresa.-Pelayo, 17. OVIEDO.
Librería Ojanguren.-Plaza de Riego, 3. OVIEDO.
Librería P. Y. A.-Santa Clara, 35-37. ZAMORA.
Librería Escolar.-Plaza de Oli, 1. GERONA.
Librería Viuda de F. Canet.-FIGUERAS (Gerona).
Librería Dilagro.-General Britos, 1. LERIDA.
Librería Sanz.-Sierpes, 90. SEVILLA. .
Librería Rafael Gracia.-Morería, 4. CORDOBA.
Librería Papel y Tinta.-José Antonio Primo de Ri-

vera, 12. Jerez (Cádiz).
Librería Manuel Souto.-Plaza de España, 14.

LUGO.
Librería Celta.-San Marcos, 29. LUGO.
Librería Jesús Pastor.-Plaza de Santo Domingo,

1. León.
Librería José Pablos Galán.-Concejo, 13. SALA-

MANCA.
Librería y Papelería Aspa.-Mercado Viejo, 1. CIU-

DAD REAL.

Librería Hijos de S. Rodríguez.-Molinillo, 11 y 13.
BURGOS.

Librería Aula.-Andrés Baquero, 9. MURCIA.
Librería Royo.-TUDELA (Navarra).
Librería Herso.-Tesifonte Gallego, 17. ALBACE-

TE.
Librería Papel y Artes Gráficas.-Avda. de José An-

tonio, 35. VIVERO (Lugo).
Librería y Papelería Ibérica.-Meléndez Valdés, 7.

BADAJOZ.
Librería La Alianza.-Avda. de Villanueva, 10. BA-

DAJOZ.
Librería Agrícola.-Fernando VI, 2. MADRID.
Librería Villegas.-Preciados, 46. MADRID.
Libería Moya.-Carretas, 29. MADRID.
Librería Dossat^ Plaza de Santa Ana, 8. MADRID.
Librería Díaz de Santos.-Lagasca, 95. MADRID.
Librería Mundi Prensa. Castelló, 37. MADRID.
Librería Rubiños.-Alcalá, 98. MADRID.
Librería Bailly y Bailliére.-Plaza de Santa Ana.

MADRID.
Librería Fernando Fe.-Puerta del Sol. MADRID.

No olvide nuestra ventajosa
SECCION DE ANUNCIOS BREVES

Precio: 10 ptas por palabra.
Suscriptores: 20 ; ^ de descuento

488



Centro para la mejora y demostración de los
técnicas del olivor y sus productos

En 1968, por parte del Go-
bierno español, se solicitó del
Fondo Especial de las Nacio-
nes Unidas ayuda técnica y
económica para Ilevar a cabo
un Programa de Mejora Técni-
ca del Olivar y sus Productos,
con sede en España y con pro-
yección y en beneficio de toda
la Cuenca Mediterránea.

La propuesta fue sugerida
por el Consejo Oleícola Interna-
cional, con apoyo de la FAO.

En enero de 1970 el Consejo
de Administración del Fondo
Especial de las Naciones Uni-
das aprobó la redacción de di-
cho Programa, para el que será
organismo ejecutivo la Organi-
zación de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimen-
tación ( F. A. O.) y Organismo
Coejecutivo y participante el
Ministerio de Agricultura espa-
ñol.

La ayuda aprobada por el
Consejo de Administración del
Fondo Especial de las Naciones
Unidas asciende a 1.068.900
dólares, y la contrapartida que

ofrece el Gobierno español as-
ciende a 1.040.000 dólares.

La duración del Programa
está previsto para cinco años,
y su finalidad primordial es la
de realizar cursos para posgra-
duados que deseen especiali-
zarse en el cultivo del olivar e
industrialización de sus produc-
tos pertenecientes a los países
de la Cuenca del Mediterráneo
y a aquellos miembros del Con-
sejo Oleícola Internacional.

Los cursos tendrán una dura-
ción de seis meses para los gra-
duados de nivel superior, y de
tres meses para los graduados
de nivel medio. Se prevé una
asistencia de 30 a 40 alumnos.

Además de los cursos se van
a Ilevar experiencias que pue-
dan ser de interés para el sec-
tor, y teniendo en cuenta las
distintas situaciones en los di-
ferentes países. Se va a crear
un Jardín de Variedades para
intercambio de material, se van
a seguir nuevas técnicas de
cultivo, especialmente los de
poda y rejuvenecimiento y pro-

cesos mecánicos de recolec-
ción, así como procesos de me-
jora en la obtención de aceite
y aderezo de aceitunas.

EI Centro será adscrito al
Centro Regional de Investiga-
ción y Desarrollo Agrario de An-
dalucía (Córdoba), dependien-
te del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agronómicas.

Tendrán una directa partici-
pación en el Programa el Insti-
tuto de la Grasa de Sevilla, el
Centro de Edafología del Cuar-
to (Sevilla) y la Estación Expe-
rimental del Zaidin (Granada),
dependientes del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas, así como las almazaras
experimentales del Sindicato
Nacional del Olivo de Montoro
y Marchena.

EI Fondo Especial para las
Naciones Unidas contribuirá
principalmente en el pago de
los expertos, único Director y de
los especialistas y de las becas
para los alumnos, incluyendo
también material de los labora-
torios especial, bibliografía, etc.

Por parte def Ministerio espa-
ñol, se cede temporalmente el
edificio para sede del centro,
propiedad del Ministerio de
Agricultura y situado en el Cen-
tro del Instituto Nacional de In-
vestiqaciones Agronómicas de
Córdoba, los terrenos para cam-
po de variedades y técnicas de
cultivo, único Director del Pro-
grama y personal especializado
con dedicación plena al mismo,
auedando también a disposi-
ción del Centro la Estación de
Olivicultura y Elayotecnia de
Jaén.

Están ultimándose los detalles
para la firma del Convenio en-
tre el Gobierno español y el
Fondo Especial de las Naciones
Unidas, habiéndose adelantado,
ante el interés general del Pro-
grama, la venida de algunos ex-
pertos extranjeros, el montaje
de las instalaciones y la prep^^
ración de Programas para que
los cursos puedan tener co-
mienzo en el próximo mes de
octubre.
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XIV Congreso Mundial
de Avic^ultura

Las tareas preparatorias del
XIV Congreso Mundial de Avi-
cultura, que habrá de celebrarse
en Madrid ( España) durante
los días 6 al 12 de septiembre
de 1970, así como la organiza-
ción y planificación de la Fe-
ria Mundial de la Avicultura, se
vienen desarrollando conforme
al calendario previsto.

Son ya 62 países los que tie-
nen alguna inscripción cursada,
y el número de títulos de Comu-
nicaciones Científicas anuncia-
das permiten augurar un amplio
intercambio de conocimientos
entre los científicos de los cin-
co continentes como resumen

Sección

I. Genética y Reproducción...

II. Patología ... ... ... ... ... ...

III. Fisiología y Nutrición... ...

de los avances de la rama aví-
cola, como quehacer trascen-
dente de todos los países del
mundo y significativo aporte de
producciones ganaderas.

EI cuadro de los hombres de
ciencia, a cuyo cargo figuran
las Conferencias Magistra;es,
así como el de Moderadores y
Colaboradores de los seis Pa-
neles, constituido por un equi-
po de prestigiosos científicos,
técnicos y hombres de empre-
sa, junto con las Organizacio-
nes avícolas colaboradoras, se-
rán garantía de la altura cientí-
fica de este Congreso.

^C^^I^R^SC^ M u N D1AL^

i^E 1^1V1^:^l.^L^.Tl.1i^A

AVANCE DEL PROGRAMA CIENTIFICO

A) CONFERENCIAS

Título Conferenciante

"Aplicaciones de la genética en
la crianza de las aves" . .. ... Prof. Hans Apblanalp (U. S. A.).

"Enfermedad de Marek y medios
para su control" ... ... ... . .. Dr. P. M. Biggs ( G. B.).

"Nutríción y resistencia a las
enfermedades de las aves" ... Prof. F. Puchal Mas (España).

B) PANELES

Sección

I. Genética y Reproducción...

II. Patología ...

III. Fisiología y Nutrición... .

IV. Alojamiento y Manejo... .

V. Produccíón y Economía .

VI. Industrialización y Comer-
cialización ... ... ... ... ...

Titulo Moderador

"Interacción de genotipo y me-
dio desde el punto de vista
di námico" ... ... ... ... . . . ... Prof. A. E. Bell ( U. S. A. ) .

"Los métodos masales en la te-
rapia y profilaxís de las enfer-
medades de las aves" ... ... Prof. A Brion (Francia).

"Los polisacáridos en la nutri-
ción de las aves" ... ... ... ... Prof. Pran Vohra ( U. S. A. ).

"Regulación del medio ambien-
te de los gallineros" ... ... ... Dr. Payne (Australia).

"Perspectivas de la oferta y la
demanda en las produccio-
nes avícolas" ... ... ... ... ... Dr. Rodríguez Alcaide ( Espa-

ña).
"Normalización de los produc-

tos avícolas en el mercado
mundial" ... ... ... ... ... ... ... Prof. Schlutter (Alemania).

C) COMUNICACIONES CIENTIFICAS: Coordinador, Prof. A. de Juana Sardón
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LbĈ PRECEDENTES CON^RE-
SOS MUNDIALES DE AVICUL-
TURA SE HAN CELEBRADO
EN LOS PAISES Y AÑOS QUE

SE INDICAN:

I. Holanda, en 1921.
II. España, en 1924.

III. Canadá, en 1927.
IV. Inglaterra, en 1930.
V. Italia, en 1933.

VI. Álemania, en 1936.
VII. Estados Unidos, en 1939.
VIII. Dinamarca, en 1948.

IX. Francia, en 1951.
X. Escocia, en 1954.

XI. México, en 1958.
XII. Australia, en 1962.
XIII. Rusia, en 1966.
XIV. ESPAÑA, 6-12 septiem-

bre 1970.

Feria Mundial de la A vicultura
Promovida por la Comisión

Organizadora, y coincidiendo
con el XV Congreso Mundial de
Avicultura, tendrá lugar en Ma-
drid, desde el 5 hasta el 20 de
septiembre de 1970, la Feria
Mundial de la Avicultura, cuya
organización está encomendada
al Servicio Nacional de Ferias,
Mercados, Concursos y Exposi-
ciones, y tendrá lugar en el Re-
cinto de la Feria lnternacional
del Campo. Toda la informa-
ción que sobre la misma deseen
deberán solicitarla a:
Feria Mundial de la Avicultura
Avda. de Portugal ( Feria del

Campo).
Apartado 11.044.
Madrid-11 (España).

Como orientación se resumen
los aspectos que la misma
abarca:

l. Aves

a) Gallinas de aptitud pues-
ta y carne.

b) Palmípedos de aptitud
puesta y carne.

c) Pavos.
d) Gallos de pelea.
e) Gallinas de lujo y fanta-

sía.
f ) Faisanes.

9) Otras aves.

ll. Alimentación

a) Piensos y correctores.
b) Molinos de piensos, mo-

ledoras, mezcladoras, plantas
para la fabricación de piensos,
cámaras de vapor para piensos,
depósitos, básculas, bandas y

cintas transportadoras, elevado-
ras.

c) Comederos, bebederos,
etcétera.

lll. Incubación y cría

Incubadoras, criadoras o no-
drizas, ambientadores, calenta-
dores, lavadoras de bandejas de
incubación, aparatos de sexar,
etcétera.

IV. Alojamiento y explotación

a) Gallineros prefabricados,
cobertizos, cercas, baterías pa-
ra aves, jaulas, aislamientos, cli-
matizadores, acondicionadores
de aire, radiadores, estufas, ven-
tiladores, grupos motobombas,
grupos electrógenos, etc.

b) Barredoras mecánicas,
aparatos de limpieza, artículos
de limpieza, etc.

c) Ponederos, cestillos de
recogida, carretillas transporta-
doras, clasificadoras, etc.

V. Sanidad e higiene

Productos farmacológicos,
desinfectantes, equipos de des-
infección, pulverizadoras, instru-
mental veterinario, etc.

Vl. Comercialización e indus-
trialización

Mataderos de aves, instalacio-
nes frigoríficas, conservas, en-
vases, preparados industriales
varios, etc.

Vll. Publicaciones

Libros, revistas, periódicos.

Fabricación de cerveza
Ha Ilegado el verano y, con él,

el elevado consumo de cerve-
za. Su demanda aumenta cada
año, pero no tan de prisa como
aumenta su producción nacio-
nal. Razón por la cual ésta ha
tenido que ir frenando última-
mente sus porcentajes de in-
cremento: 12,8 por 100 en 1967,
8,9 por 100 en 1968 y 4,8 por
100 e n 1969.

Por otro lado, y como signo
también de ese más lento incre-
mento de la demanda, aumen-
tan las existencias a final de
año: 1.433 millones de pesetas
entre materias primas, produc-
tos en curso de fabricación y
productos acabados, a finales
de 1968, frente a 1.678 millones
de pesetas, por análogos con-
ceptos, a finales de 1969.

Resulta curioso, sin embargo,
el hecho de que, no obstante
esa desaceleración de nuestra
producción cervecera, continúen
aumentando las importaciones
de malta: 15.000 toneladas en
1966, 25.000 en 1967, 27.000 en
1968 y 32.000 en 1969.

De todas formas, en 1969 se
fabricaron 1.075 millones de li-
tros de cerveza, cuyo valor fue
de 8.174 millones de pesetas.
Frente a 1.026 millones de litros
en el año anterior, por un valor
de 7.788 millones de pesetas.

En cuanto a los precios de
esta bebida aumentaron en un
1,1 por 100 en 1968 con respec-
to al año anterior, mientras que
en 1969 sólo han aumentado
en un 0,6 por 100.

Los 53 establecimientos que
se dedicaron a esta fabricación
en 1969 ocuparon a un total de
13.754 personas, de las que un
20 por 100 corresponde a per-
sonal técnico y administrativo
(incluidos directores y geren-
tes), y el 80 por 100 restante,
unos 11.000, a obreros de pro-
ducción, lo que supone una me-
dia de unos 207 obreros por es-
tablecimiento. EI costo global
de este personal en dicho año
fue de 1.925 millones de pese-
tas.

( Noticia facilitada por la
"Revista Sindical de Esta-
dística".)
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JORNADAS ARROCERAS

Organizadas por la Federación
Sindical de Agricultores Arroce-
ros, se han celebrado en Va/en-
cia del 25 a/ 27 de %unio de 1970

Estas jornadas, de carácter
eminentemente técnico, vienen
celebrándose desde hace varios
años, alternando entre Francia
e Italia, y a las que se invita a
los restantes países europeos
productores de arroz, entre ellos
España.

En la reunión celebrada en
Arlés ( Francia) el año 1968
se comunicó oficialmente por
los representantes de la Fede-
ración Sindical de Agricultores
Arroceros el deseo, unánime-
mente aceptado y ratificado el
pasado año en Vercelli (Italia),
de que las jornadas de 1970 se
celebraran en España.

Las jornadas se han desarro-
Ilado en la Facultad de Derecho
de Valencia, con la presidencia
de honor del ministro de Agri-
cultura. La Comisión organiza-
dora estaba presidida por don

Bernardo de Lassala, presiden-
te de la Federación.

Se trataron los siguientes te-
mas:

Sesión primera: Mejora varie-
tal y semillas.

Sesión segunda: Herbicidas y
malas hierbas.

Sesión tercera: Plagas, enfer-
medades y accidentes meteoro-
lógicos. Lucha antigranizo.

Sesión cuarta: Tecnología y
calidad del arroz. Fomento del
consumo.

Sesión quinta: Técnicas del
cultivo. Economía arrocera.

En la memoria de las jorna-
das figurarán íntegras las comu-
nicaciones de las mismas.

Algunas separatas de comu-
nicaciones están a disposición
de las personas interesadas. De
todos modos, una más detalla-
da información puede encon-
trarse en la Federación Sindi-
cal de Agricultores Arroceros,
de Valencia, o en la Estación
Arrocera de Sueca ( Valencia) .

RIEGOS WRIGHT
PRECIOS ORIENTATIVOS

DE MATERIALES

En la VIII Feria lnternacional
del Campo y en la I Demostra-
ción Internacional de Aplicacio-
nes de Riego por Aspersión, or-
ganizada por la Dirección Gene-
ral de Agricultura, y celebrada
en Arganda del Rey ( Madrid)
el 26 y 27 de mayo pasado, la
empresa Riegos Wright, S. A.,
presentó distintos sistemas y no-
vedades, de los que ofrecemos
los distintos precios orientativos
de los materiales presentados:

Sistema Portagrid.-Precio de
la instalación completa de 12
hectáreas, 443.770 pesetas; pre-
cio por hectárea, 36.980 pese-
tas.

Sístemas Husky de riego mo-
torizado.-Precio por hectárea
en una parcela de contornos re-
gulares de 65 hectáreas, 12.500
pesetas.

Sistema Tri-Pak Mínor.-Pre-
cio del equipo "Conjunto", 1.515
pesetas.

Sistema Rainpak.-Precio del
equipo, 13.900 pesetas.

Grupos moto-bomba Diesel de
4 a 86 CV.-Wright-Ford de 86
CV. (en fábrica, sin accesorios),
250.000 pesetas; Wright-Ford de
57 CV. ( ídem, ídem), 192.900 pe-
setas; Lombardini-Wright de 38
CV. ( ídem, í dem ), 114.350 pe-
setas; Lombardini-Wright de 26
CV. ( ídem, ídem), 78.650 pese-
tas; Lombardini-Wright de 12
CV. (ídem, ídem), 37.250 pese-
tas; Lombardini-Wright de 9 CV.
(ídem, ídem), 33.250 pesetas;
Diter-Wright de 4,5 CV. ( ídem,
ídem ) , 27.750 pesetas.

Tanker Mu/ti-Fin para purines.
Precio de fábrica, 128.500 pe-
setas.

R.

La campaña de recolección ha terminado; ahora hay yue efecruar cl alzado de rastrojos. Para
esta labor tenemos la herramienta que usted precisa: el ARADO-SUl3SOLADOR-VIBRADOR, ho-
mologado y subvencionado por el Ministerio de Agricultura con el 20 por 100 de su importe a
fondo perdido al agricultor corriente y con e1 30 por 100 a Ias IIermandades, Cooperaeivas y

Asociaciones de Agricultores

AC'^KICULTOR, indíquenos el tractor que usted posee y le enviaremos información del trabajo que
realizará diariamente con el ARADO-SUBSOLADOR-VTIiRADOR y coste del mismo por hectárea

Para informes y ventas:

ACGROSUBSOLADOR ( Sección de Autasa), Lorente, 4G.
Teléfono 25 9167. ZARAGOZA
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Convocatoria del cursc^ para ^apo-
taces bodegueros y viticultores

Curso 1970-1971

EI concierto establecido entre
la Dirección General de Capa-
citación Agraria y la Organiza-
ción Sindical faculta a la Escue-
la de la Vid e Industria Deriva-
da para desarrollar las enseñan-
zas correspondientes a capata-
ces bodegueros y viticultores,
de acuerdo con lo establecido
en la orden ministerial de 10 de
diciembre de 1963 ("B. O. del
Estado" número 305). Estas en-
señanzas constarán de un cur-
so, al final del cual se otorga
el diploma correspondiente a
los alumnos que derrtuestren la
aptitud exigida para esta espe-
cialidad.

bodegueros y viticultores obje-
to de esta convocatoriá tiene
una duración de 220 días lecti-
vos, en un curso, y los alumnos
residen en el internado que po-
see la Escuela.

EI curso comenzará al día si-
guiente al de la celebración del
examen de ingreso y durará
hasta el 30 de junio de 1971.

Carácter de las enseñanzas

Las enseñanzas, en régimen
de internado, serán costeadas
por los alumnos a razón de 2.5^
pesetas mensuales, en cuya ci-
fra va incluida la manutención

Ingreso en la Escuela

Para poder presentarse a exa-
men de ingreso los aspirantes
habrán de reunir las siguientes
condiciones:

a) Ser español.
b) Haber cumplido los die-

ciséis años de edad y no reba-
sar los treinta.

c) Estar libre de cumplir el
servicio militar entre las fechas
de 1 de octubre de 1970 y 30
de junio de 1971.

d) No padecer enfermedad
infecto-contagiosa o defecto fí-
sico que le incapacite para el
futuro ejercicio de la profesión.

e) Contar, los menores de
edad, con la correspondiente
autorización del cabeza de fa-
milia o tutor.

Forma y tramitación
de las instancias

Las instancias se enviarán an-
tes del 10 de septiembre del año
en curso al señor director de la
Escuela Sindical Nacional de la
Vid e Industrias Derivadas, apar-
tado de Correos 11.019. Madrid.

Duración del curso
y plan de enseñanza

Las enseñanzas de capataces

y gastos de enseñanza, excepto
los libros de texto que precisen.

eecas

Una vez aprobado el ingreso
en la Escuela, se facilitará a
los alumnos los impresos corres-
pondientes para soliictar la be-
ca que Ileva consigo la estancia
gratuita en la Escuela.

Estas becas son concedidas
por el P. I. O., la Mutualidad La-
boral Vinícola y la Organización
Sindical.

También, y con cargo a la Or-
ganizacíón Sindical, se conce-
derán medias becas, que con-
sisten en la reducción del 50
por 100 en el pago de honora-
rios, por lo que los beneficia-
rios abonarán únicamente 1.250
pesetas mensuales por gastos
de estancia.

Enseñanzas de oficialía y maestría
en industrias v^tivinícolas y lácteas

Con fecha 5 de diciembre de
1969, en cumplimiento de acuer-
do de la Junta Central de For-
mación Profesional Industrial,
han sido aprobados los planes
de estudio correspondientes a
las enseñanzas profesionales
sobre "Oficialía" y "Maestría"
en "Industrias Vitivinícolas" y
en "Industrias Lácteas". Las en-
señanzas de oficialía ( primer
curso común) se impartirán en
la Escuela Sindical de la Vid e
Industrias Derivadas, a cuya di-
rección deberán dirigirse antes
del día 20 de septiembre del año
en curso las solicitudes de ad-
misión. Se debe hacer constar
que los alumnos, una vez cur-
sado este año común, podrán
elegir sobre las especialidades
apuntadas (Industrias Vitiviníco-
las o Industrias lácteas) que se
impartirán en las escuelas res-
pectivas.

Especialidad en
"Industrias Vitivinícolas"

A partir del curso común an-
tes señalado, las enseñanzas
correspondientes a la especiali-

dad en "Industrias Vitivinícolas"
se impartirán en la Escuela Sin-
dical de la Vid e Industrias De-
rivadas.

Para matricularse en el Cur-
so Común será necesario pre-
sentar certificado de estudios
primarios o en su defecto supe-
rar unas pruebas de ingreso a
nivel de lo señalado anterior-
mente.

La edad mínima exigida será
de catorce años cumplidos o a
cumplir dentro del año de la
convocatoria.

Los alumnos admitidos po-
drán acogerse a los beneficios
establecidos para becas por dis-
tintos organismos estatales, sin-
dicales y de mutualidades labo-
rales, a cuyo efecto la Secreta-
ría de la Escuela Sindical de la
Vid realizará las oportunas ges-
tiones.

Para cuantas aclaraciones se
quieran efectuar sobre e s t a s
nuevas enseñanzas pueden di-
rigirse los interesados a la Se-
cretaría de la Escuela Sindical
de la Vid e Industrias Deriva-
das, Casa de Campo, Madrid,
apartado 11.019.
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lll Semana Pro vincial del Cerdo
en Lorca

En los días 23, 24 y 25 de
septiembre de 1970 tendrá lu-
gar en Lorca la III Semana Pro-
vincial del Cerdo.

Dentro de la misma se cele-
brará un concurso de canales
(el día 24) y un concurso mor-
fológico (día 25).

Por otra parte, se celebrará
una Exposición de material agrí-
cola y pecuario, así como la
Exposición de los animales de
concurso.

También se celebrará un ci-
clo de conferencias.

Concurso de cana/es

En el Concurso de Rendi-
m'ento de Carne sólo podrán
tomar parte los ganaderos o
agricultores que tengan ubica-
da su explotación porcina en
la provincia y limítrofes.

Los lotes a inscribir pueden
estar integrados, como máximo,
por seis animales de la misma
edad, castrados los machos,
con la única limitación de que,
en el momento del sacrificio, el
peso vivo vacío mínimo sea de
90 kilos, y el máximo, de 100.

Las inscripciones pueden ha^
cerse en la Jefatura Provincial
de Ganadería de Murcia, Her-
mandades de Labradores y Ga-
naderos y Agencias de Exten-
sión Agraria.

EI plazo de admisión fina'iza-
rá el día 10 de septiembre.

En el Concurso de canales
pueden participar las razas pu-
ras de Landrace y Large-White,
y los cruces industriales, entre
las razas citadas anteriormente
o bien una de ellas con el
Chato Murciano.

Premios

1.° Landrace, 3.000 pesetas
y diploma.

1.° Large-White, 7.000 pese-
tas, copa y diploma.

2.° Large-White, 5.000 pese-
tas y diploma.

3.° Large-White, 3.000 pese-
tas y diploma.

Animal de mejor canal, copa
y diploma.

1.° Cruce, 7.000 pesetas,
copa y diploma.

2.^^ Cruce, 5.000 pesetas
diploma.

3.° Cruce, 3.000 pesetas
diploma.

Concurso mortológico

Y

Y

Coincidiendo con la celebra-
ción de la III Semana Provincia'
del Cerdo, se desarrollará el
Concurso Morfológico de gana-
do porcino.

Podrán participar en dicho
Concurso todos los criadores
de razas de cerdos selectos
que lo deseen, previa solicitud.

Las inscripciones deben soli-
citarse en la Secretaría General
con un plazo mínimo de diez
días antes de su celebración,
especificando raza, número y
clase de animales.

Los premios serán los si-
guientes:

Large-White:

Verraco, 5.000 ptas., copa y di-
ploma.

Madre con cría, 5.000 ptas., co-
pa y diploma.

Lote de hembras y machos,
5.000 ptas., copa y diploma.

Los premios, por lotes, serán
los siguientes:

1.° Landrace, 7.000 pesetas,
copa y diploma.

2.° Landrace, 5.000 pesetas
y diploma.

Landrace:

Verraco, 5.000 ptas., copa y di-
ploma.

Madre con cría, 5.000 ptas., co-
pa y diploma.
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Lote de hembras y machos,
5.000 ptas., copa y diploma.

Chato Murciano:

Verraco, 5.000 ptas., copa y o^-
ploma.

Madre con cría, 5.000 ptas., co-
pa y diploma.

Lote de hembras y machos,
5.000 ptas., copa y diploma.

Salarios en el campo
EI salario medio del obrero

fijo para trabajos diversos era,

en junio de 1970, de 173,10 pe-

setas por día. EI salario más

elevado de los obreros deI cam-

po corresponde al tractorista,

con un valor medio de 246,42

pesetas/día.

EI incremento medio de los
salarios en el campo, desde ju-
nio de 1969 a junio de 1970, ha
sido de un 14,6 por 100.

494



AGF.ICULTURA

Sobre la mejora de los pastos
Por José Luis Jambrina

EI tema de los pastos resulta
hoy en día de gran interés para
determinadas regiones agríco-
las y ganaderas, desde un punto
de vista práctico, como sustento
en la alimentación rentable de
la ganadería, y también con vis-
tas a las producciones cárnicas
con que abastecer la demanda
nacional.

En un principio se puede par-
tir de dos sistemas para estable-
cer un pastizal: la siembra de
pratenses adecuadas a cada ca-
so y la mejora de las condicio-
nes en que los pastizales espon-
táneos crecen, con la aplicación
de determinadas prácticas.

Aunque desde un primer pun-
to de vista parezca el primer
método el más conveniente para
el establecimiento rápido de un
buen pastizal, con la combina-
ción de las plantas deseadas,
no es esto siempre posible por
razones de clima y suelo; otras
razones habrán de ser tenidas
en cuenta en casos particulares.

Sin embargo, la mejora de los
pastizales naturales, encamina-
da a conseguir pastizales más
productivos a partir de la vege-
tación natural, permite la actua-
ción desde varios puntos de vis-
ta, destacando el carácter eco-
nómico de dichas prácticas.

Las medidas dirigidas a la
mejora de los pastos naturales
puede clasificarse en los si-
guien grupos:

IIacienda «Jerena» , de Huevar (Sevilla.
Charolés en praderas de phalaris con

trébol subterráneo

a) Trabajos de cultivo, des-
trucción de matorrales, zarza-
les, eliminación de piedras, lim-
pieza de junqueras y arbustos,
etcétera.

b) Mejora y regulación del
régimen de aguas, sobre todo lo
que se refiere a inundaciones
temporales de prados y riego
eventual de los mismos.

c) Mejora de las condicio-
nes físicas del suelo: gradeos,
drenajes, arados.

d) Lucha contra las malas
hierbas, como incluso la quema
de prados.

e) Mejora del régimen de
alimentación de las plantas me-
diante la fertilización de prados
y pastizales.

f) Establecimiento de prade-
ras y pastizales.

EI proceso de degeneración
de los prados con la muerte
anual de los tallos y de una con-
siderable cantidad de raíces de
las plantas perennes hace que
al cabo de algunos años aumen-
te el contenido en materia orgá-
nica no descompuesta, cam-
biando las propiedades físicas
del suelo, volvíéndolo más com-
pacto y menos permeable y po-
roso al agua. En vista de ello,
los primeros prados que pueden
mejorarse son los de vegetación
joven en sus primeras fases de
desarrollo o en aquellos otros
bajo una acción directa del
hombre, limpieza de matorrales,
eliminación de piedras, sanea-
miento de zonas, etc. Un núme-
ro de medidas, sin embargo, co-
mo la aplicación de fertilizantes,
la resiembra adicional de semi-
Ilas, son también efectivas cuan-
do la vegetación de estos pra-
dos y pastizales está en sus úl-
timas fases de formación.

Pero en cualquier forma la
mejora de los prados y pastiza-
les que se han formado con una
composición botánica definida
se podrá realizar siempre que el
predominio de plantas de buena
calidad lo aconseje, aunque en
último término siempre sea po-
sible aumentar la cantidad de

hierba con aplicación de fertili-
zantes, por ejemplo.

Limpieza de matorrales

Existen una serie de prácticas
recomendables para mejorar la
calidad y aumentar la cantidad
de hierba de un pastizal, sobre
todo cuando plantas de buena
calidad crecen al lado de otras
de inferior calidad y que es ne-
cesario eliminar. Conviene re-
mover radicalmente estas últi-
mas del suelo para después
sembrar alguna leguminosa (ve-
za, trébol), junto con alguna
planta perenne de buena cali-
dad. Un ejemplo práctico en
este sentido que cabe destacar
es aquel que se refiere a zonas
de encinar y alcornocal invadi-
das por arbustos y matorrales,
los cuales si se dejan crecer li-
bremente acaban por anular to-
da vegetación herbácea, dismi-
nuyendo así sensiblemente las
producciones totales.

En estos casos la limpieza de
matorrales y arbustos hace au-
mentar la producción herbácea
ya en el segundo y tercer año,
rara vez en el primero. Estas zo-
nas limpias de vegetación se re-
cubren rápidamente si en la ve-
cindad existen plantas rizomáti-
cas (agropyrum, bromo, ray-
g rass, etc. ) .

En el caso que no suceda así
recomendaríamos la siembra de
estos parajes con los restos de
heniles formados después de
segada la hierba en lugares si-
milares.

Sin embargo, debe impedirse
en parte la realización de la lim-
pieza del matorral y de arbustos
en los siguientes casos:

1) Zonas de erosión o de sedi-
mentación de arena.

2) En laderas, para prevenir la
erosión.

3) En zonas donde los mato-
rrales protejan contra los
vientos fríos, sobre todo en
aprovechamientos ganade-
ros extensivos.

4) En zonas áridas y desnu-
das, que contribuyen a la
mejora indirecta de las con-
diciones del suelo.
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Encharcamientos

Para nadie es secreto la in-
fluencia que el agua tiene en el
crecimiento de las plantas, pero
es que, además, en las plantas
perennes, el coeficiente de
transpiración es mayor que en
las plantas anuales; de ahí la
gran necesidad de agua en los
prados para obtener cosechas
altas y el beneficio que se obtie-
ne con el riego, aunque sea oca-
sional, de las praderas.

Pero es más perjudicial para
un prado los encharcamientos
prolongados que la falta cir-
cunstancial de agua. Estos es-
tancamientos superficiales de
aguas en zonas de prados debe-
rán ser saneados mediante un
adecuado drenaje para prevenir
el crecimiento de plantas hidró-
filas, tales como juncos, ciperá-
ceas, musgos, etc., mientras
que, una vez saneado el lugar,
todas estas indeseables plantas
desaparecerán de la hierba. Me-
didas complementarias, tales co-
mo fertilización fosfórico-potási-
ca, encalados y los herbicidas
ayudarán a tal fin.

Los trabajos de drenaje de
estas aguas superficiales debe-
rán Ilevarse a cabo temprana-
mente en primavera o en otoño,
cuando estos lugares son fácil-
mente apercibibles, en direc-
ción y profundidad, para que el
drenaje pueda ser determinado.

Labores

A fin de detener el proceso de
envejecimiento de una pradera,
se pensó que periódicos gra-
deos que aireasen el suelo se-
rían de gran utílidad para el sos-
tenimiento de las cosechas y la
mejora de la composición botá-
nica de la misma. Todas estas
experiencias realizadas en tal
sentido han fallado, al parecer,
por el hecho de que el gradeo
corta parte de las plantas y des-
pedaza su sistema radicular,
perjudicándolas notablemente, y

que la aireación del suelo con
este método -factor positivo-
no Ilega más allá de los 5 cros.,
insuficiente de por sí para un
cambio radical por este motivo.

Tampoco las aradas han ser-
vido para la mejora de los pas-
tos establecidos, ya que un gran
número de plantas se destruyen
con ellas y la cosecha viene to-
davía más reducida. Por tanto,
las aradas de pastos y prados
naturales no pueden ser reco-
mendadas con carácter general.

En realidad, tanto como a in-
crementar la cantidad de hierba
de un prado o pastizal se debe
tender a mejorar la calidad del
mismo tomando las medidas ne-
cesarias para favorecer el des-
arrollo de las plantas más inte-
resantes desde el punto de vis-
ta alimenticio. A este respecto,
los medios efectivos son: fertili-
zación y encalado; utilización ra-
cional de los pastos; eliminación
de la humedad sobrante, y una
general conservación del pasti-
zal.

La aplicación de fertilizantes
es un medio a nuestro alcance
para aumentar la cosecha. La
aplicación de fósforo (superfos-
fato, escorias, etc.), o mejor de
fósforo y potasa, en suelos po-
bres, aumentan la cosecha, so-
bre todo de leguminosas, des-
apareciendo parte de las plan-
tas indeseables desde el punto
de vista forrajero.

EI encalado del suelo, espe-
cialmente si los suelos son áci-
dos, influye señaladamente en la
reducción de la hierba de mala
calidad. EI alternar el pastoreo
con la siega cada cierto número
de años beneficia el equilibrio
entre leguminosas y gramíneas
de buena calidad.

EI ganado debe jugar también
su papel importante en la mejo-
ra de los pastos, con un aprove-
chamiento racional de la hierba
y, sobre todo, con su influencia
positiva en la dinámica del pas-
tizal a través de una ordenación
de estos aprovechamientos.

Pero quizá sea la aplicación

Hacienda «Jcrena». Ganado híbrido de
retint^ a^n f Icrcfor^i cn ^^ast^^s naturales

de fertilizantes la que más se
deje sentir con carácter inme-
diato, sobre todo cuando se
aplican conjuntamente el fósfo-
ro y la potasa. La aplicación de
fertilizantes fósforo - potásicos
reduce algo la cantidad de gra-
míneas y aumenta considerable-
mente las leguminosas; el nitró-
geno influye contrariamente, ele-
vando el porcentaje de gramí-
neas y disminuyendo el de le-
guminosas. Por eso la aplica-
ción de abonos nitrogenados a
los prados debe ser controlada
con sumo cuidado, tanto por la
razón expuesta como por la
otra de orden económico.

La materia orgánica influye
considerablemente en la compo-
sición botánica de los pastos; se
aconseja, pues, la utilización de
fertilizantes orgánicos cada cier-
to número de años, y de todos
es conocida la influencia que el
ganado, a través de sus deyec-
ciones, tiene sobre la mejora de
los pastizales. Este problema de
equilibrio entre ganado y las
producciones forrajeras debe
ser resuelto con la siembra de
forrajes, tanto en secano como
en regadío, que permitan man-
tener económicamente una me-
jor y más numerosa ganadería,
que a su vez actúe mejorando
las condiciones de fertilidad de
los suelos sobre los que se
asienta.
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Cultivos de oleaginosas
EI II Plan de Desarrollo prevé

como una de sus metas más
destacadas en la agricultura al-
canzar una siembra de 250.000
hectáreas de plantas industria-
les oleaginosas. Estas son gira-
sol, cártamo, soja y colza.

Sevilla es, desde hace aproxi-
madamente cinco años, la pro-
vincia más avanzada en la in-
troducción de los cultivos olea-
ginosos. En el presente 1970 el
rápido y casi vertiginoso proce-
so de expansión de las oleagi-
nosas alcanzó su cumbre con
las 85 ó 90.000 hectáreas de gi-
rasol sembradas. Pero proceda-
mos con un poco de orden en
la exposición del excepcional
acontecimiento agrario en que
se ha trocado esto de las olea-
ginosas, cultivos totalmente ig-
norados hace poquísimo tiempo.

EI cártamo

Fue en 1966 cuando se hicie-
ron las primeras contrataciones
con los agricultores para sem-
brar cártamo. Se habían hecho
unos cultivos experimentales
previos que parecieron dar bri-
Ilantes resultados, y se invitó a
los agricultores a cultivarlo. EI
slogan propagandístico brinda-
ba algo que luego se vio que
era una quimera. Porque se de-
cía que el cártamo requería mí-
nima mano de obra por su alto
índice de mecanización. Que no
tenía plagas, que no hacía falta
abonar y que era un cultivo
ideal para el secano andaluz.

En 1967 se sembró una cier-
ta considerable extensión de
tierras con cártamo, y como la
cosa rindiera buen provecho
económico, a la siguiente cam-
paña se desató tal fiebre por el
cártamo que se ocuparon hec-
táreas 60.000 en nuestra provin-
cia. EI cártamo parecía triunfar
plenamente. Pero aparecieron
las enfermedades criptogámi-
cas y alguna que otra plaga, y
el "palo" experimentado por los
labradores fue de tal calibre
que tan rápidamente como se

elevara cayó maltrecho y des-
prestigiado el cártamo. Baste
citar el dato de que en el pre-
sente 1970 sólo se han sembra-
do en la provincia de Sevilfa
unas 3.000 hectáre<<s de cár-
tamo.

Las nuevas variedades resis-
tentes a las enfermedades y el
reconocimiento de que es pre-
ciso abonar para lograr produc-
ciones rentables pudiera ser
base de una recuperación del
cártamo. Este año las siembras
marchan magníficas.

E/ girasol

A(3RICULTURA

Paralelo al hundimiento del
cártamo se produjo el ensalza-
miento del girasol. También
aquí el proceso de introducción
del nuevo cultivo fue sorpren-
dente por lo vertiginoso. En tres
años se ha encumbrado a la
superficie de 90.000 hectáreas
antes señalada. Lo que equiva-
le casi a un tercio del área pro-
vincial del olivar, que son hec-

táreas 300.000, y a más de la
mitad del total de trigo y ceba-
da que hemos tenido en el pre-
sente 1970 en Sevilla.

EI girasol se cultiv<< en seca-
no. Es también producción muy
mecanizable. Y hasta el presen-
te está libre de plagas. EI pe-
ligroso tercer año de su intro-
ducción en las tierras del se-
cano^ sevillano, que en el cár-
tamo supusiera su fracaso ro-
tundo, parece muy lejos de ser
situación que se repita ahora.

Antes al contrario. EI girasol
vegetaba mediocremente a falta
de humedad en los suelos, por-
que mayo había sido mes exce-
sivamente seco. Pero he aquí
que, contra todo lo que las es-
tadísticas meteorológicas ase-
guraban, asignando al mes de
junio, en la provincia de Sevi-
Ila, precipitaciones promedia-
das de 9 a 10 litros, el tempo-
ral de la primera semana de
este mes proporcionó un riego
pluvial del orden de los 60, 70
y hasta 80 litros por metro cua-
drado. Tres días de Iluvias in-
tensas dieron vuelta por com-
pleto al girasol. Las posibilida-
des de cosecha se incrementa-
ron de manera insospechada.

EI entusiasmo que en estos

En 1970 solamente se han scmbrado en la provincia de Sevílla unas 3.000 hectáreas
de c.írtau^o
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momentos viven los cultivado-
res de girasol les hace conce-
bir esperanzas de rendimientos
inusitados. Reduciendo la des-
bordada fantasía a límites sen-
satos, puede confiarse en pro-
ducciones unitarias que podrán
oscilar entre los 900 y los 1.000
kilos por hectárea. iQue ya está
bien!

De ser así, la cosecha de gi-
rasol pudiera suponer ingresos
brutos de más de 1.000 millo-
nes de pesetas. Tanto o más
que el trigo.

A tan halagiieño panorama
girasolero sólo cabe añadir, de
momento, que las 90.000 hectá-
reas de Sevilla suponen más del
50 por 100 del conjunto de todo
el cultivo en el resto del país.

EI girasol se comenzará a re-
colectar a principios de agosto,
durando la tarea aproximada-
mente hasta fines de septiem-
bre. Se efectúa la recolección
con cosechadoras de cereal.

La soja

EI haber aparecido tarde el
Decreto del Ministerio de Agrí-
cultura dictando normas de pro-
tección y estímulo a los cultivos
oleaginosos ha restado anima-
ción a la siembra de soja. Es
cultivo de regadío, en contras-
te con el girasol.

Las fábricas extractoras te-
nían deseos de contratar, pero
los labradores se mostraron al-
go reacios. De todas formas, se-
gún nuestra información, son
unas 9.000 hectáreas las sem-
bradas en mayo de soja. De
ellas, unas 3.000 hectáreas, en
Sevilla. EI estado del cultivo
parece muy prometedor. Si las
producciones que se obtienen
en las zonas de riego alcanzan
a ser lo que se espera, hay mo-
tivos para creer que en 1971
tendremos con la soja y en el
riego algo parecido a lo que ha
ocurrido con el girasol en se-
cano.

D. D.

Adquiera nuestros números monográficos
Como ya saben lectores, sus-

criptores y amigos, Editorial
Agrícola Española, S. A., se ha
comprometido últimamente a
dedicar cuatro números al año
de la revista AGRICULTURA a
temas especializados, que son
tratados, de forma monográfica,
por especialistas y expertos.

De algunos no quedan exis-
tencias. De los más recientes
todavía contamos con ejempla-
res, que pueden ser adquiridos
al precio normal de 25 pesetas
en esta Editorial o en nuestras
librerías colaboradoras.

Estos números suponen una
auténtica monografía de gran
valor para agricultores y gana-
deros interesados y para técni-
cos y estudiantes.

Se cuenta todavía con exis-
tencias, a pesar de la demanda
habida hasta ahora, y que agra-
decemos, de los siguientes nú-
meros:

N.^^ 451. Noviembre 1969. VID Y
VINO.

N.° 455. Marzo 1970. CULTIVOS
FORZADOS.

N.° 457. Mayo 1970. GANADO
VACUNO DE CARNE.

Los suscríptores pueden siem-
pre adquirir ejemplares al pre-
cio de suscripción.

Diríjanse a:

Editorial Agrícola Española

Caballero de Gracia, 24

MADRID-14

II Concurso de Mecani-
zación del Cultivo y

del Viñedo
La Dirección General de Agri-

cultura, con la colaboración de
la Excma. Diputación Provincial
de Ciudad Real, el Excmo. Ayun-
tamiento de Manzanares, el
Servicio de Extensión Agraria y
los Consejos Reguladores de
Denominación de Origen, y
coincidiendo con la X Feria Pro-
vincial del Campo de Manzana-
res, ha resuelto convocar el
II Concurso-Demostración Inter-
nacional de Mecanización del
Cultivo del Viñedo.

• Podrán participar todos los
fabricantes o inventores de pro-
totipos nacionales y extranje-
ros, por sí mismos o a través
de sus representantes debida-
mente autorizados.

• Podrán presentar cualquier
clase de máquinas, aparatos o
utensilios, tanto comercializados
como prototipos o experimen-
tales, que sean susceptibles de
realizar o facilitar en el campo
las labores de implantación y
protección del cultivo, cultivo
entre líneas y transporte, y muy
especialmente las faenas de
poda y recolección del viñedo.

• EI concurso consistirá en
una serie de pruebas técnica:^
de calificación, seguidas de una
prueba pública de exhibición.
Las pruebas técnicas de califi-
cación en el concurso tendrán
lugar en las fechas comprendi-
das entre el 6 y el 12 de sep-
tiembre próximo en Manzana-
res, provincia de Ciudad Real
( España ) . La demostración pú-
blica tendrá lugar el día 12 de
septiembre próximo, en la mis-
ma finca donde se realizarán
las pruebas técnicas de califi-
cación del referido concurso.

• EI concurso queda inicial-
mente dotado con un millón qui-
nientas mil pesetas para su to-
tal o parcial distribución en me-
tálico como premios, recompen-
sas o subvenciones.
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Locales de crianza para terneros

Uno de los grandes proble-
mas que se presentan a diario
en la explotación del ternero,
en su primera fase de lactancia
artificial, son los procesos neu-
mónicos, debido a las malas
condiciones de los locales de
crianza. Problemas que, una
vez presentados, no tienen so-
lución, a pesar del empleo ma-
sivo de tratamientos, antibióti-
cos o de cualquier índole far-
macológica.

Son debidos a las deficientes
condiciones en la proyección o
construcción de las naves. Se
piensa en el alojamiento, pero
se descuidan las necesidades
fisiológicas en el trípode

Por el Dr. J. A. ROMAGOSA
Del Cuecpo Nacional Veterinario

alguno de los tres, los procesos
pulmonares, a no tardar, se pre-
sentarán, con toda su secuela
de bajas y estados morbosos
respiratorios, que influenciarán
en la vida y rendimiento del ter-
nero. Nosotros hemos interveni-
do en varias ocasiones en ins-
talaciones que reflejaban una
casuística elevada de bajas y
regulado dicho "trípode higié-
nico", como por arte de encan-
tamiento, se han anulado las
elevadas bajas que antes se re-
gistraban.

Necesidades básicas del terne-
ro en orden al citado trípode

Ventilación
Grado higrométrico

Temperatura ambiental

Si falla, o si en el proyecto
constructivo se ha descuidado

No hay que olvidar que fisio-
lógicamente todo ternero nece-
sita para su normal desarrollo
y estímulo de sus defensas or-
gánicas las siguientes particu-
laridades:

Peso del ternero
Intercai^z6ro de aire:

Invie^•rro Verano

Grado higronzé-
trico dzrrante
todo el año

Tesnperalr^r^a
del local

Hasta ]os 40 kg. ... 30 m'/hor,^ 70 m^/hora 75 °^a 20"
De los 40 a 100 kg. 50 m;/hora 120 u13/hora 80 °^ u 15"

La realidad es que si no se
calculan en el proyecto, estas
necesidades, por simple venti-
lación por gravedad a través de
ventanas, no se podrán sumi-
nistrar y la consecuencia es
que no se podrá aprovechar al
máximo la superficie de la cons-
trucción, o lo peor, se presen-
tarán procesos neumónicos que
producirán un elevadísimo por-
centaje de muertes. EI problema
es de la máxima importancia.

Condiciones higiénicas de una
buena nave de crianza

Esquemáticamente las pode-
mos resumir en las siguientes:

a) EI ternero estará sobre
listones de madera para evitar
humedades. Jamás se dejará el
ternero sobre cama o yaciga de
pajas, turba o elementos vege-
tales. La humedad que retienen
las camas es funesta para la sa-
nidad del ternero. No son acon-
sejables los listones metálicos,
ni los de cemento, pues produ-
cen erosiones por decúbito. Re-
petimos, deben ser de madera,
a ser posible de árboles de tipo
de "madera blanca": chopos,
álamos o encina. Los pinos y
demás coníferas son de made-
ra fácilmente astillables y por
ello no son aconsejables.

b) Hay que lograr una má-
xima densidad de animales por
metro cuadrado del local, siem-
pre, claro está, que reúna las
condiciones ambientales que
estamos exponiendo. Con ello
abarataremos la mano de obra
de atención y los gastos gene-
rales de ventilación, grado hi-
grométrico y calefacción. Se
puede Ilegar a destinar solamen-
te un metro y medio cuadrado
de superficie por ternero aloja-
do. Meta ideal a los efectos que
comentamos.

c) Control riguroso de a^re
puro (ventilación). Nos exten-
deremos en capítulo aparte, por
creerlo del máximo interés.

d) Evitar pérdidas de calor
o temperatura del local. EI ca-
lor ambiental de la nave ya he-
mos indicado debe oscilar de
20" en los primeros días a un
mínimo de 15" cuando los ter-
neros Ileguen a los 40 a 100 ki-
logramos peso vivo. Es intere-
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sante se sostenga, a título de
orientación, una temperatura de
18" a plena ventilación de aire
puro del exterior. No con falta
de ella, pues los productos re-
siduales del metabolismo res-
piratorio concentrarían anhídri-
do carbónico, que sostendría la
temperatura, pero afectaría la
pureza del aire en oxígeno, ba-
se de la evitación de procesos
neumónicos, tan funestos.

e) Estabilizar el grado hi-
grométrico ambiental entre 75°
a 80". Ello también es impor-
tante.

Estas cinco condiciones o cir-
cunstancias de instalación de
las naves de crianza hay que
tenerlas continuamente en cuen-
ta hasta la edad de destete. Des-
pués pueden pasar los terneros
a naves de "estabulación libre",
ya que pueden pdrfectamente
resistir las temperaturas ambien-
tales, siempre que ellas sean
moderadas. En los meses inver-
nales, claro está, en vez de sa-
carlos al exterior a los sesenta
días de crianza, se prolongará
un mes más, para que p!^edan
defenderse de las bajas tempe-
raturas. Un ternero de seser^ta
días podrá resistir, si está bien
alimentado y en cama seca (pa-
jas o turba), hasta los 0", si ari-
tes, en su crianza, no ha tenido
ningún proceso respiratorio. Si
por el contrario, la sintomatolo-
gía de los mismos ( tos, disnea,
decaímiento, anorexia, etc.) ha-
cen presumir un proceso pul-
monar, es nefasto alojarfo en
dichas circunstancias.

Sistemas de ventilación de
las naves de crianza

Dos son los sistemas de ven-
tilación a proyectar en las na-
ves de alojamiento de terneros
en sus primeras fases de crian-
za artificial, esto es, desde la
entrada de ocho días de edad
hasta el destete:

1." Ventilación por depresión
o intercambio de aire del exte-
rior al interior (gravedad) de la
nave de crianza.

2." Sistema de ventilación
por subpresión, esto es, el aire
puro entra libremente, pero un
extractor expele el viciado.

Vamos a exponer sucinta-
mente las ínstalaciones que a

nosotros nos han dado mejores
resultados en cada una de las
dos modalidades o sistemas de
intercambio de aire (ventila-
ción).

Ventilación por depresión

Es constructivamente la me-
nos costosa. EI aire puro pe-
netra por una cisura o canal de
ventilación, situado en la parte
superior del techo de la nave
de crianza en toda su longitud.
EI aire viciado es más denso
y se va depositando en las ca-
pas bajas del local, en las cua-
les hay unas aberturas ( venta-
nas longitudinales) de poca al-
tura y mucha longitud (0,20 por
un metro), que repartidas cada
dos metros en la pared van re-
cogiendo los gases residuales,
impulsados a la vez por el aire
fresco que baja de la cisura lon-
gitudinal de todo el tejado. Si
el local no tiene más de 12 me-
tros de anchura, son suficientes
estas aberturas (ventanitas lon-
gitudinales) para un intercambio
por gravedad. Si, por el contra-
rio, el local tiene más de 12 me-
tros, se impone en estas venta-
nitas unos extractores eléctri-
cos, que periódicamente ( cada
dos horas) funcionen unos diez
minutos para el intercambio pre-
ciso.

Ventilación por subpresión

Este sistema de subpresión
se funda en un princípio totai-
mente distinto del anterior: EI
aire puro entra en la nave di-
rectamente por las ventana,, si-
tuadas a un metro del s;.ieio 0
piso del e^tablo, y en ef tec+^o
hay unos extractores que ii^nne-
len continuamente el aire vicia-
do, que por succión, esto es. por
elevación neumática, los extrac-
tores producen. En climas rno-
derados puede entrar directa-
mente el aire frío y al contacto
de la nave calefactada se ca-
lienta. No ocasiona pérdidas de
temperatura ambiental. Por e1
contrario, en zonas o instalacio-
nes frías es preciso que el aire
penetre del exterior al intericr
del local por pase previo por
calefactores, que lo lanzan a!
interior a temperaturas de 25"
a 30°, que cederán calorías para

sostener el local a los 15" a 20"
deseados. Hay varios sistemas
de estos calefactores: tubos de
agua caliente, estufas de car-
bón u orujo, etc.

Lo fundamental del sisterria
es la instalación en el techo de
la nave de potentes extractore^,
movidos por energía eléctrica
para que rompan el equilibrio
dinámico de los gases viciados,
esto es, que los expelen al ex-
terior y logrando con este des-
plazamiento la entrada de aire
puro, previamente o no recalen-
tado, según las instalaciones es-
tén en climas fríos o modera-
dos.

No podemos extendernos en
sistemas de instalación de estu-
fas para calentar el local y el
aire que en el mismo entra. Ello
es de gran sencillez, teniéndo-
lo resuelto con toda economía
las casas de calefacción y de
construcción de utillaje gana-
dero.

EI mercado español constru-
ye a la perfección relés de con-
trol automático de temperatu-
ras, grado higrométrico y con-
centración de anhídrido carbó-
nico. La industria avícola fue la
primera que los empleó y gra-
cias a ellos hoy tenemos insta-
laciones de decenas de millares
de ponedoras que disfrutan de
una perfecta aclimatación (tem-
peratura, humedad y aire puro).
En la crianza del ternero no hay
que olvidar tampoco este trípo-
de para evitar los lamentables
trastornos neumónicos, que son
el azote de las instalaciones
mal concebidas.
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ADULTERACION DE ACEITE

Carta al Director. Correo Catalán, 13-VI-70:

Ahora bien, Comisaría mani-
fíesta dos cosas que nos pare-
cen particularmente graves: pri-
mera, la imposibilidad de Ilevar
un buen control en la calidad de
las compras. Segunda: que no
se controle por la misma Comi-
saría la calidad de las partidas
que vende a terceros, con la

consiguiente posibilidad de que
ocurran hechos tan Ĉ amentables
como el de las recientes parti-
das del puerto de Barcelona, en
lo que no hay la excusa de
"comprobación tan extremada-
mente minuciosa y casuística
que es imposible de realizar".

MALAS PERSPECTIVAS

Manuel Pombo Angulo, en EI Noticiero, 9-VI-70:

Y, en general, así sucede en
todo. Terminaremos por no re-
coger la aceituna -y eso que
es un fruto de fácil explota-
ción- y por sonreír cuando nos
hablen de la explotación de las
huertas, al precio al que está la
mano de obra y la venta de pie
de surco. Hablan de unos mis-
teriosos "malhechores del bien"
(que son los intermediarios),
que se Ilevan la ganancia, de la
planta al consumidor. Pero tam-
poco sé de nadie que se haya

hecho millonario a base de col
y judías. Es posible que el mer-
cado sea mejor negocio que la
explotación. Lo ha sido, induda-
blemente, sobre todo en el caso
de !as naranjas. Y ahí están las
naranjas, gritando su S. O. S.
ante !as puertas herméticas o,
por lo menos cerradas, del Mer-
cado Común.

Se ha clausurado la Feria del
Campo. l.!na maravilla. Y e1 cam-
po, ^cuándo se clausura?

AGRICULTURA ESPArvOLA Y ACUERDO
CON EL MERCADO COMUN

Editorial de Ya, 16-VI-70:

Tal acuerdo constituye cierta-
mente un riesgo, a la vez que
una oportunidad: un reto, en su-
ma, como se ha dicho.

Pero según como la agricul-
tura española vaya o esté per-
trechada para tal reto, así se-
rán los resultados: será mayor
el riesgo o será mayor la opor-
tunidad.

^Está preparada la agricultu-
ra española para esta dificultad?
Si no lo está suficientemente,
^podrá irse preparando sobre la
base de quemar etapas? ^Podrá
soportar nuestro medio socioló-
gico rural la "prueba del fuego"

de este acuerdo y etapas posi-
bles posteriores?

En dos aspectos habrá de te-
nerse especial cuidado: en la
política de precios y mercados
agrarios y en la política de es-
tructuras agrarias. En la prime-
ra convendrá que nuestros agri-
cultores y ganaderos sepan en-
frentarse cara a cara con los
problemas de rentabilidad; pero
para ello han de contar con toda
la ayuda y el apoyo por lo me-
nos con que cuentan los agri-
cultores de la Comunidad. En
la segunda habrá que tener ima-
ginación para preparar con ur-

gencia las estructuras de la pro-
ducción y de la empresa y eco-
nomía agrarias del futuro sin
tabús, pero sin sobresaltos, con
una planificación conocida y
participada por los agricultores,
ojo avizor a las perspectivas de
un Plan Mansholt, o del informe
Vedel, o de otros que vendrán...

EL PRECIO DEL VINO

Enrique Solé Benet, en La
Vanguardia, 5-VI-70:

Es verdad que existe un ser-
vicio de compra de excedentes
del vino, pero no lo es menos
que el precio de 32 pesetas gra-
do-hectolitro a estas alturas es
francamente irrisorio.

DUDAS LATENTES

Antonio Figueruelo, en El No-
ticiero, 5-V-70:

Queda, pues, un gran interro-
gante en el aire: ^forma parte
el aceite adulterado de Barcelo-
na de una partida mucho más
importante que pretendía ven-
derse con alicientes a la com-
petencia ilícita, a los mayoristas
de este producto? ^Cómo es
que a estas alturas no se ha de-
terminado ya de forma clara y
rotunda I^i cuantía y difusión de
fa aduiteración? Son cuestiones
que esperan respuesta.

iDEL CERDO, HASTA EL RABO!

J. García Pomata, en Infor-
mación, de Alicante, 15-V-70:

Una exclamación significativa.
La uva se moltura y sólo el ras-
pajo queda fuera "de batalla".
Los orujos van a los depósitos
para dar color al vino. Tras el
trasiego de caldos se extraen
estos residuos o posos y no se
tiran, no. De ellos se sacará af-
cohol, y no acabará ahí la cosa,
pues, como final, estos "restos
de restos", más que exprimidos,
se enviará.n a una factoría de
Yecla para sacar de ellos aceite.
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II Congreso Mundial de Periodistas Agrícolas
FRANCIA, PAIS INVITANTE

En junio de 1967, un primer
Congreso Mundial de Periodis-
tas Agrícolas tuvo lugar en el
marco de la Exposición Univer-
sal de Montreal. Fue organizado
por la Federación Canadiense
de Periodistas Agrícolas, con la
ayuda de la American Agricul-
tural Editors Association.

EI honorable J. J. Green, Mi-
nistro de Agricultura del Cana-
dá, procedió, en la plaza de las
Naciones de la Expo 67, a la
solemne inauguración de este
Congreso, cuyos trabajos se pro-
siguieron durante cuatro días
sobre el tema "La misión de los
periodistas agrícolas en la lu-
cha contra el hambre en el
mundo".

La Unión Internacional de Pe-
riodistas Agrícolas había cons-
tituido, a la salida de París, una
importante delegación, donde
estaban representados ocho paí-
ses europeos.

Este Congreso fue clausurado
el 21 de junio de 1967, tras la
adopción de una resolución pre-
sentada por Robert Rupp, presi-
dente de la American Agricultu-
ral Editors Association, y Don
Baron, presidente de la Federa-
ción Canadiense de Periodistas
Agrícolas. He aquí lo esencial
de esta resolución:

"Considerando que la concep-
ción de este Congreso ha sido
valedera y su realización un
éxito:

- Este Congreso debe ser un
comienzo.

- Los contactos y la com-
prensión entre los periodistas
agrícolas internacionales, así

instaurados, deben ser mante-
nidos y desarrollados por medio
de una más amplía comunica-
ción individual entre los partici-
pantes y las organizaciones pro-
fesionales.

- Un segundo congreso mun-
dial de periodistas agrícolas de-
be ser proyectado sobre el
mismo tema del "desarrollo de
la producción alimenticia mun-
dial".

Si este proyecto de un segun-
do congreso es tomado en con-
sideracíón, debe serlo bajo la
dirección general de la Unión In-
ternacional de Periodistas Agrí-
colas, con la ayuda de sus or-
ganizaciones miembros."

AI ser tomada en considera-
ción esta resolución por el
XI Congreso de la U. I. J. A. en
Heidelberg, en octubre de 1967,
la delegación oficial francesa
ante el XII Congreso de la
U. I. J. A. en Finlandia, manda-
tada por la Asamblea General de
la Asociación Francesa de Pe-
riodistas Agrícolas, presentó su
candidatura para organizar en
1971 un segundo congreso mun-
dial de periodistas agrícolas (al
mismo tiempo que el XV Con-
greso de la U. I. J. A., en Fran-
cia).

Este XV Congreso es un ani-
versario. En efecto, en Francia,
el 16 de noviembre de 1956, fue
fundada la Unión Internacional
de Periodistas Agrícolas, cuya
sede social se encuentra en Pa-
rís. La U. I. J. A. federa actual-
mente las asociaciones de vein-
tidós países de Europa, Améri-
ca del Norte, Asia y Oceanía,
donde la libertad de la prensa
es efectivamente reconocida.

que nos proponemos Ilamar
"poder verde", como se dice
"Europa verde" para el Merca-
do Común Agrícola, la "revolu-
ción verde" para el paso de la
agricultura extensiva a la agri-
cultura intensiva en los países
en vías de desarrollo.

Este poder varía mucho en el
tiempo y en el espacio, ya que
depende de cantidad de facto-
res geográficos, históricos, po-
líticos, económicos, e incluso
quizá filosóficos.

Se ejerce de muchas formas:
por la representación de los
agricultores en los órganos le-
gislativos; por las organizacio-
nes profesionales agrícolas al
nivel de las autoridades oficia-
les; por los organismos econó-
micos de los productores frente
a los fabricantes de medios de
producción, a los transformado-
res y a los comerciantes, y por
el contacto directo de los rura-
les con los habitantes de las
ciudades que vienen a almace-
nar fuerzas en un ambiente na-
tural.

Nuestro objetivo es reunir los
datos que permitieran medir el
"poder verde" en el mayor nú-
mero posible de países del mun-
do. Mas precisamente quere-
mos definir la actitud que adop-
ta el periodista agrícola y el pa-
pel que la prensa, en general,
desempeña en la expresión de
este poder.

Este trabajo permitirá por lo
menos establecer un documento
absolutamente original, que se-
rá puesto a la disposición de
todos los participantes tras es-
crutinio de cuestionarios deta-
Ilados y discusiones en sesión.

Accesoriamente, sería intere-
^ante aprovechar esta reunión
para estudiar el "perfil" del pe-
riodista agrícola en los países
representados en el Congreso
mundial: formación, especializa-
ción, audiencia, y dificultades
también,

Tema del Congreso: «la expresión del poder verde»
^COMO ACTUA LA AGRICULTU
RA PARA MANTENER SU SITIO

EN LA SOCIEDAD?

EI sitio de los agricultores en
la sociedad, la forma en que es-

tán representados, su peso en
las decisiones políticas, su fuer-
za de negociación con los sec-
tores económicos que preceden
y que siguen a la agricultura, se
traducen por un cierto poder
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Más de 3.000 Ingenie-
ros forestales han so-
licitado trabajo en la

f. A. 0.
Más de tres mil Ingenieros

Forestales de todo el mundo han
solicitado desde 1964 trabajar
en el Departamento Forestal de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (F. A. O.). Los
puestos solicitados son tan di-
versos como el de planificador
de industrias forestales, con se-
de en Roma, y el de profesor de
técnicas de extracción de trozas
en lejanos países tropicales.

En realidad, son tantos los fo-
restales que desean trabajar en
la Organización, que ha sido ne-
cesario valerse de un computa-
dor electrónico para registrar
todas sus aptitudes y conoci-
mientos, de modo que sea po-
sible elegir siempre y en cada
caso el mejor aspirante en un
mínimo de tiempo.

De aquellos tres mil y pico
aspirantes registrados a partir
del 1 de enero de 1964, 620 en-
contraron puesto en la F: A. O.,
algunos de ellos temporal y
otros permanentemente.

Aunque las solicitudes proce-
den de 90 países, el 60 por 100
de ellas vienen de seis: U. S. A.,
Reino Unido, Canadá, Francia,
República Federal de Alemania
y Suecia.

De los países que no son
miembros de la F. A. O., es la
Unión Soviética la que ha envia-
do mayor número de solicitu-
des ( 41 ). Por supuesto, hay paí-
ses, como Islandia y Chade, que,
por no tener bosques, no tienen
Ingenieros Forestales y, por tan-
to, no han presentado ninguna
solicitud de empleo en el De-
partamento Forestal de la FAO.

AGRICULTURA

E. I. M. A.

Exposición Internacional de las Industrias de
Maquinaria para la Agricultura

Del 11 al 15 de noviembre pró-
ximo tendrá lugar en Bolonia la
EIMA ( Exposición Internacional
de las Industrias de Maquinaria
para la Agricultura).

En dicha exposición, que pre-
sentará la más reciente y califi-
cada producción de las indus-
trias mundiales de maquinaria
agrícola, se concentrarán las
exigencias y las sugerencias de
los agricultores y de los distri-
buidores con la finalidad de al-
canzar un planteamiento de la
programación futura de los tres
sectores.

Todas las máquinas expues-
tas serán distribuidas por sec-
tores bien definidos, de manera
que el visitante pueda orientar-
se fácilmente según sus exigen-
cias:

Los sectores son:

I: Motores.
II: Maquinaria para la prepa-

ración del suelo.

III: Tractores, motocultores,
motoazadas.

IV: Máquinas para el laboreo
del suelo, para siembra y abo-
nado.

V: Máquinas para la protec-
ción de cultivos.

VI: Equipo para riegos.
VII: Máquinas para la recolec-

ción.
VIII: Maquinaria para trilla, se-

lección y acondicionamiento.
IX: Equipo para la explotación

ganadera.
X: Máquinas para industrias

agrícolas y para tratamiento de
la leche.

XI: Equipo para manipulación
y transporte.

XII: Partes separadas y acce-
sorios.

XIII: Pequeñas máquinas de
motor o a mano.

Una directa información para
detalles y desplazamientos pue-
de obtenerse dirigiéndose a Ali-
talia, Torre de Madrid, planta 11,
Madrid-13.

Nueva esparcidora de abono para servicio pesado
Esta nueva versión para ser-

vir la esparcidora de abono "Ro-
taspreader" representa el fruto
de un intensivo programa de in-
vestigación de mercados, enca-
minado a determinar las necesi-
dades de contratistas y explota-
ciones agropecuarias de gran
envergadura. Los fabricantes de
la nueva máquina afirman que
ésta, cuyo prototipo se exhibió
por primera vez el año pasado
y que ahora se encuentra en
plena producción, es la más só-
lida esparcidora que han cons-
truido hasta la fecha. Uno de
los rasgos más interesantes con-
siste en la incorporación de un
motor de cuatro marchas que
se pueden cambiar rápidamen-
te, impartiendo al rotor una ve-
locidad de 187, 214, 255 ó 292
revoluciones por minuto, merced
a lo cual la esparcidora es ca-

paz de distribuir materiales de
todos los tipos, y puede ser ac-
cionada por tractores de clases
muy diversas.

Representante: Howard Rota-
vator Ibérica, S. A. Aragón, 190.
Barcelona-11.

. - -{-• :,+
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AGRICULTURA

Instalación agropecuaria para Valencia ^ El come^cío
Una instalación para el trata-

miento de residuos no comesti-
bles procedentes de animales y
aves, y que se dice será una de
las mayores de Europa, ha sido
solicitada por Hanprofester, So-
ciedad Anónima, de Benetúser
(Valencia), a la firma especia-
lizada británica Douglas, Row-
son Ltd., de Basingstoke (sur
de Inglaterra).

Se espera que esta instala-
ción se encuentre en pleno fun-
cionamiento el próximo mes de
enero, y, según se afirma, es una
de las más automatizadas en su

género. Podrá tratar 100 tone-
ladas de carne y huesos y 50
toneladas de plumas húmedas
al día para obtener un producto
derivado de triturado de huesos
de alta proteína, o alimento de
plumas y sebo. La harida será
utilizada como pienso para el
ganado, y el sebo, para la pro-
ducción de otros piensos y de
jabón.

Se ha declarado que esa fir-
ma británica ha obtenido el pe-
dido debido al rendimiento lo-
grado por una instalación más
pequeña suministrada en 1966.

' internacional
del arroz

I La Organización de las Na-
^ ciones Unidas para la Agricul-
' tura y la Alimentación (FAO)

está intensificando sus esfuer-
^ zos por estabilizar el mercado

internacional del arroz, en la
actualidad afectado por una ten-

; dencia a la baja de los precios
^ y por la creciente acumulación

de excedentes.
, EI Grupo de Estudio del Arroz,

^ reunido hace poco, decidió la
i creación de un Grupo Interna-

cional de Trabajo que se encar-
^ gue de recomendar medidas co-
I rrectivas. EI principal problemaNueva sembradora de cereales y semillas , parece ser-según el Grupo de

EI poco peso y!a estabilidad
permite que este modelo mejo-
rado "Octupus K019", una
sembradora de cereales y se-
millas de dos veiocidades, pue-
da trapajar de manera eficaz
acop!ada a un tractor de poca
potencia. Para las diferentes
nece^idade^ dE siembra hay
que ajustar !a marcha de9 mo-
tor-una pa^a ei gra^^o, guisa:^-
tas, judías y maíz a veiocidades
entre 4,8 y 15,4 km. por hora;
y la otra para la siembra de se-
millas más pequeñas, a veloci-
dades comprndidas entre 2,4 y
8 km. por hora. Un sistema de
corriente de aire proporciona
una alimentación regular, sin

que se agrupen las semillas. La
"Octupus", que dispone de una
tolva mayor que los modelos
anteriores, tiene una capacidad
de casi ocho fanegas, por lo
que puede sembrar un superfi-
cie de poco más de dos hectá-
reas con una carg^i. La anchu-
ra de labor es de 3 metros, el
manejo e^ ^encillo ,tiene poca
mecánica y écta va montada en
coiinetes de bola. EI aceite de
!a caja de cambios hay que re-
visarlo una vez por semana, y
los dos orificios de enfrase a
presión sólo necesitan atención
una vez al año.

Dirección: Banfords Ltd. Ut-
toxeter, Staffordshire, Inglaterra.

Estudio- una contraccion de
los mercados de importación

i acompañada por la expansión
de las disponibilidades expor-

' tables, inestabilidad de precios,
^ acumulación de excedentes y
; contracción de la proporción en

que los países en desarrollo
; participan en el comercio de ex-
' portación del arroz.
i EI Grupo se manifestó de
! acuerdo en que "los dos facto-

res que más han influido sobre
la evolución reciente de la eco-

; nomía mundial del arroz son la
introducción de las nuevas va-
riedades de elevado rendimien-
to y ias políticas arroceras na-
ciona'es".

Exportación de agrios
La exportación española de

agrios en la campaña 1969-70
ascendía el día 5 de julio a
1.503.259 Tm., mientras que en
igual fecha del año anterior la
exportación era de 1.340.191.

En la presente campaña se
ha conseguido un record en
cuanto a cantidad exportada.
No se puede decir lo mismo en
lo que respecta al valor, ya que
los precios han sido este año
bastante inferiores a los de
años anteriores como conse-
cuencia de la abundante oferta
registrada en casi todos los
mercados europeos.
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^dmpas , cosechas^ ^--
y mercado _̂^

Campaña cerealista 1970-71
Desiaca la mayor agilización en la
compra de cereales por el S. N. C.

Para perfeccionar las normas
de recepción y almacenamiento
y agilizar las operaciones de
compraventa de los cereales y
otros granos, el Servicio Nacio-
nal de Cereales podrá formali-
zar, en las condiciones que, a
su propuesta y previa conformi-
dad del F. O. ^R. P. P. A., se
aprueben por el Ministerio de
Agricultura, conciertos con Enti-
dades que actuarán con el ca-
rácter de colaboradoras de di-
cho Servicio.

Podrán ser Entidades colabo-
radoras del Servicio Nacional de
Cereales, para la adquisición,
recepción, a:macenamiento y
transformación de trigo para
con^umo humano, los fabrican-
tes de f^arinas y ^émo!as que,
e^tando debidamente autoriza-
dos y teniendo en actividad las
indu^trias respectivas, lo solici-
ten del Servicio Nacional de Ce-
reales en los plazos que se de-
terminen y cumplan las condi-
ciones que se establezcan.

Podrán ser Entidades colabo-
radoras de1 Servicio Nacional de
Cereales, en la compra, recep-
ción y almacenamiento de ce-
reales-pienso para la venta y/o
consumo de éstos:

a) Las Cooperativas y Gru-
pos Sindicales.

b) Las Hermandades Sindi-
cales de Labradores y Ganade-
ros.

c) Fabricantes de piensos
compuestos y almacenistas de
piensos.

d) Cualquiera otra Entidad
que se dedique a la transforma-
ción, consumo o compraventa
de cereales pienso.

CEREALES PANIFICABLES

EI Servicio Nacional de Ce-

realea garantiza a los agricul-
tores la venta de sus cosechas
de t+ igo. La compra del trigo a
los agricultores se formalizará,
en todo caso, por dicho Orga-
nismo, mediante entrega, direc-
ta en silo o almacén de la red
del Servicio, en depósito, y a
través de las Entidades colabo-
radoras concertadas para la re-
cepción, almacenamiento y con-
sumo.

Con el fin de aprovechar al
máximo la capacidad de alma-
cenamiento, el Servicio Nacional
de Cereales podrá adquirir el
trigo disponii^!e para venta, con
`as garantí^., que estime nece-
^arias, por e! ^i^tema de com-
pra en depó^ito en panera dei
agricu^tor, pagar,do inicialmente
el 90 por 100 como máximo de
la cantidad aforada y contrata-
da en cada depósito.

Previo acuerdo de los indus-
triales harineros y semoleros
con e! Servicio Nacional de Ce-
reales, éste regulará también la
compra del trigo a los agricul-
to?e^ ^or el sistema de recep-
cibn directa en fábrica y por la
modalidad de compraventa me-
di^rnte recepción y salida inme-
diata,

En la actual campaña; además
de !os sistemas de compra, re-
cepción y almacenamiento an-
teriormente expuestos, se esta-
blecen otras modalidades de ad-
quisición de cereales panifica-
bles que serán de ap!icación
dentro del concierto que se con-
venga y formalice entre las Er,-
tidades co!aboradoras con el
Servicio Nacional de Cereales.

EI centeno queda de libre dis-
posición de los agricultores,
quienes lo podrán dedicar a pro-
pio consumo o a pienso, así co-
mo venderlo a otros agriculto-

res, a ganaderos y a industrias
transformadoras no harineras.

TIPO PRIMERO: TRIGOS
DE FUERZA

Subtipo uno: Especiales

Precio: 723 pesetas por quin-
tal métrico.

Subtipo dos: Corrientes

Precio: 698 pesetas por quin-
tal métrico.

TIPO SEGUNDO: TRIGOS DU-
ROS, FINOS Y CORRIENTES

Subtipo uno: Finos
"Ambar Durum"

Precio: 723 pesetas por quin-

^
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tal métrico, incrementado para
los grados AD-uno y AD-dos en
la prima de 77 y 52 pesetas por
quintal métrico respectivamente.

Subtipo dos: Corrientes
Precio: 686 pesetas por quin-

tal métrico, incrementado en
una prima de 24 pesetas por
quintal métrico.

TIPO TERCERO: TRIGOS FINOS
Y SEMIFINOS

Subtipo uno: Finos
Precio: 698 pesetas por quin-

tal métrico.

Subtipo dos: Semitinos
Precio: 666 pesetas por quin-

tal métrico.

TIPO CUARTO: CORRIENTES
Y SEMIBASTOS

Subtipo uno: Corrientes
Precio: 655 pesetas por quin-

tal métrico.

Subtipo dos: Semibastos
Precio: 631 pesetas por quin-

tal métrico.

TIPO QUIN7'O: BASTOS, DUROS
Y BLANDOS

Subtipo uno: Duros, bastos
Precio: 621 pesetas por quin-

tal métrico.

Subtipo dos: Duros y b/andos,
bastos, de tactura yesosa

Precio: 698 pesetas por quin-
tal métrico.

EI centeno de características
normales se pagará por el Ser-
vicio Nacional de Cereales al
precio de 535 pesetas por quin-
tal métrico.

Con el fin de fomentar la co-
laboración de los agricultores
en el almacenamiento, conser-
vación y financiación de las co-
sechas de trigo, centeno y tran-
quillón, los precios iniciales a
que ^e refieren los apartados an-
teriores tendrán durante la cam-
paña los incrementos siguientes
por quintal métrico:

Trigo y tranquillón: En no-
viembre, ocho pesetas; en di-
ciembre, 12; en enero, 16; en fe-
brero, 20; en marzo, 22,50; en
abril y mayo, 25.

Centeno: Noviembre, 4,50 pe-
setas; diciembre, 9; enero, 13,50;
febrero, 18; marzo, 22,50. y en
abril y mayo, 27.

EI abastecimiento de trigo y
otros cereales panificables a la
industria harinera y semolera
nacional se realizará, a través
del Servicio Nacional de Cerea-
les, en la cantidad que el libre
consumo demande y con suje-
ción a las normas reguladoras
que señale la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Trans-
portes.

Si^±uen las mismas ayudas y suhvcncio^es para cl lomcnto dcl cultivo del muíz

Durante la actual campaña,
los cereales panificables nacio-
nales o de importación serán
vendidos por el Servicio Nacio-
nal de Cereales a los precios
que resulten de incrementar a
los iniciales, de adquisición a
los agricultores, 24 pesetas por
quintal métrico.

Los precios de venta de los
tipos duros de tipo segundo
"Ambar Durum" de los grados
AD-uno y AD-dos se incremen-
tarán además en la prima de
20 y 10 pesetas por quintal mé-
trico, respectivamente, vigentes
en la campaña anterior.

EI Servicio Nacional de Ce-
reales, previa conformidad del
F. O. R. P. P. A. y con autoriza-
ción del Ministerio de Agricul-
tura y una vez atendidas las ne-
cesidades de cónsumo y reser-
va nacional, podrá destinar tri-
go a pienso o con mezcla de
otros cereales en grano y tritu-
rados, realizando al efecto ven-
tas directas y, en su caso, for-
malizando los conciertos opor-
tunos, adoptando las medidas
precisas para evitar desviacio-
nes en cuanto a su uso para
otros fines.

Si las disponibilidades resul-
tan superiores al consumo pre-
visto y reserva nacional, podrá
exportarse trigo.

Para facilitar las operaciones
de exportación se establecerá
el sistema de restituciones, que
se fijarán periódicamente.

Con independencia de dicha
modalidad, p o d r á n realizarse
por el Servicio Nacional de Ce-
reales las operaciones de expor-
tación en grano y/o harina que
a tal efecto se autoricen.

Los agricultores podrán desti-
nar a pienso trigos de su propia
cosecha para atender la necesi-
dad de su explotación, estando
obligados a dar cuenta al Servi-
cio Nacional de Cereales.

Para el necesario ajuste de la
superficie de trigo, el Servicio
Nacional de Cereales concede-
rá, en la forma y condiciones
que a su propuesta y previa con-
formidad del F. O. R. P. P. A. se
aprueben por el Ministerio de
Agricultura, auxilios para la
transformación y reconversión
de superficies marginales dedi-
cadas a trigo en cultivos de pra-
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tenses y pastizales temporales
y/o permanentes mejorados.

CEREALES-P/ENSO

Los cereales-pienso, cebada,
avena, maíz, sorgo y mijo, así
como los restantes, quedarán
de libre disposición de los agri-
cultores para consumo en la
propia explotación o venta en el
mercado nacional.

EI Servicio Nacional de Ce-
reales adquirirá en todo momen-
to los granos de cereales-pienso
que le sean ofrecidos por los
agricultores de su propia cose-
cha, siempre que respondan a
características comerciales de-
finidas por dicho Organismo.

EI Servicio Nacional de Ce-
reales también podrá formalizar
compras de maíz y sorgo por la
modalidad de depósito en alma-
cén del agricultor,

Los agricultores también po-
drán realizar la venta de sus dis-
ponibilidades de cereales-pien-
so a las Entidades Colaborado-
ras del Servicio Nacional de Ce-
seales, en la forma y condicio-
nes que se establezcan.

Los precios iniciales de ga-
rantía que se pagarán a los agri-
cultores por el Servicio Nacional
de Cereales y las Entidades Co-
laboradoras de dicho Organis-

mo serán los siguientes, por
quintal métrico:

Cebada, 530 pesetas; avena,
515; maíz, 570; sorgo, 525, y
mijo, 515.

Los precios iniciales de ga-
rantía tendrán durante la cam-
paña las efevaciones siguientes,
en pesetas, por quintal métrico:

Cebada y avena: Cuatro pe-
setas con cincuenta céntimo^
por quintal métrico y mes a par-
tir de noviembre hasta el de
abril, inclusive. Para el mes de
mayo será la misma que en
abril.

Maíz, sorgo y mijo: Seis pese-
tas por quintal métrico y mes
a partir de diciembre hasta ei
de abril, inclusive. Para el mes
de mayo será la misma que en
abril.

EI Servicio Nacional de Ce-
reales ve n d e rá los cereales-
pienso que adquiera, tanto de
producción nacional como im-
portados, a los precios de ga-
rantía al consumo, por quintal
métrico, siguientes:

Centeno, 585 pesetas; ceba-
da, 560; avena, 545; maíz, 630;
sorgo, 575, y mijo, 575.

Se fija en 610 pesetas quin-
tal métrico el precio de entrada
del maíz de importación a efec-
tos de la determinación de los
derechos reguladores para d:-
cho cereal, completándose el
precio de garantía al consumo

ÁC;Ex^cU [.rUiciĈ

con el canon de penetración de
20 pesetas por quintal métrico.

LEGUM/NOSAS DE CONSUMO
HUMANO Y PIENSO

Las leguminosas de consumo
humano y pienso continuarán en
régimen de libertad de precio,
comercio y circulación.

EI Servicio Nacional de Ce-
reales podrá comprar a los pre-
cios que el Gobierno determi-
ne, a propuesta del Ministerio
de Agricultura formulada por el
F. O. R. P. P. A., con informe del
Servicio Nacional de Cereales,
las partidas de dichos granos
que los agricultores deseen vo-
luntariamente entregar, que co-
rrespondan a la propia cosecha
declarada y siempre que reúnan
las características comerciales
definidas por dicho Organismo.

Para el fomento y estímulo de
I^^ producción de leguminosas
pienso, de grano y forraje, los
cultivadores de las especies y
variedades que al efecto se de-
finan por el Ministerio de Agri-
cultura, podrán gozar de los si-
guientes beneficios:

a) Concesión de fertilizan-
tes, a préstamo.

b) Subvención del 40 por
100 del importe de la semilla ad-
quirida y utilizada en la super-
ficie de siembra, a los precios
que al efecto se establezcan o
concierten.
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POR TIERRAS MANCHE^AS

MAL Añ^O CEREALISTA.-PRECIOS BAJOS PARA LA CEBADA.-
HA MEJORADO LA SITUACION DEL MERCADO DEL VINO

Con buen tiempo para los afi-
cionados a la natación, por los
c<<9ores tórridos que se viven,
informamos de los trabajos e in-
quietudes del labrador en estas
fechas en las que se recolecta
el trabajo de dos años. Barbe-
cho y siembra son los compañe-
ros inseparables de éstos par-
dos terrenos, coYtos y siempre
sedientos, no por falta de aguas
subterráneas, no, pero sí por la
falta de dinerario con el que
poder atacar regadíos de cierto
porte para estos labradores mo-
destos.

No digamos que en la Man-
cha no se ven regadíos, porque
eso no se ajusta a la verdad.
Lo^ hiay y de mucho empaque,
de mucho dinero, y sólo asequi-
b'e^ a!os privilegiados de la
fortuna; pero el modesto rega-
dío se puede decir que campa
por sus respetos porque no se
atreven a atacarlo.

Hemos sacado a colación los
reg^idíos porque en este ciclo
de siembra recién pasado sólo
se han salvado los que han po-
dido regar. EI año cerealista ha
sido un fracaso, en términos ge-
nerales. Ha sido un año muy
malo porque el tiempo ha veni-
do de espaldas para el labra-
dor. Cebadas que podían haber
sido de a veinte, en secano, se
han quedado en sólo de a diez.
Se han visto pedazos con un
vigor magnífico en su nascen-
cia, y que se han tenído que dar
para que los tomara el ganado
porque era antieconómico se-
garlos. De bueno se han visto
muy poco, y lo que se ha visto
ha sido extraordinario, con ce-
badas de a cuarenta. Los trigos,
como más resi^tentes, han sa-
lido algo mejor parados, pero
sin grandezas; en fin, que el año
ha sido malo en honor a la ver-
dad.

Y ahora hablemos de la bolsa
cerealista y del descontento que
reina entre los labradores. Con
un año malo bajan las cotiza-
ciones de los granos cerealis-
tas, cuando tendría que ser to-

do lo contrario, que es el re-
flejo fiel de la oferta y la de-
manda secular. Si la cebada Ile-
gó a estar la campaña pasada
hasta a 5 pesetas kilo y algunos
céntimos más, lo menos que po-
dría pedirse es que esta nueva
campaña hubiera arrancado a
este mismo precio, pero nunca
a 4,40, como se está comprando
por los negociantes, precisa-
mente a los labradores más ne-
cesitados, que se ven precisa-
dos a vender desde la misma
era. Los restantes cereales han
iniciado sus cotizaciones del si-
guiente modo: las avenas, que
están a 5 pesetas; los chícharos,
a 6; las almortas, a 7, y los ye-
ros, a 7,50. EI sorgo y la soja
están más baratos que el año
pasado, pues el primero está a
4,80 y la segunda a 4,50. Del
maíz viejo se habla de 5,50 y
5,60, pero hay pocas existencias.
La lenteja nueva, que no ha es-
tado tan mala como sus congé-
neres, se ha empezado a ven-
der a 7-8 pesetas kilo; la de pien-
so o pequeña y la giganta, que
se está pagando hasta 11 pese-
tas. EI triguilo, que está a duro;
los garbanzos de la tierra, que
están, como siempre, a 15 pe-
setas, y la judía blanca, que ha
Ilegado hasta las 25 pesetas. En
general se opera poco y hay
muy escasa demanda nacional,
como otros años. EI labrador
tendrá que hacerle un nuevo
ojal al cinturón de tanto apre-
társelo.

Y ahora hablemos del vino por
lo que de actualidad tiene en
estos momentos de nuestro in-
greso en el Mercado Común Eu-
ropeo. Habremos de decir que
se ha abierto nueva ruta para el
vino español, pero lo que los vi-
nicultores quieren ver es cómo
y cuándo podrá repercutir este
acuerdo con nuestros populares
vinos comunes, que tanto pro-
duce España. Existe una poqui-
ta suspicacia, porque las prefe-
rencias se encaminan hacia
otras regiones de rancia solera
y fama milenarias. Es pronto pa-

ra empezar con quejas, cuando
todo está en álgara, y sólo el
tiempo será el que Ileve la pa-
labra y la acción.

Por lo que respecta al merca-
do general de los vinos manche-
gos, se puede decir que se vis-
lumbran mejores horizontes que
estas pasadas semanas. EI golpe
de haber comprado los alcoho-
leros en plan masivo esos vinos
defectuosos, que han de con-
vertir en alcohol para la Comi-
sión de Compra, ha dejado en
magnífica situ^ición a los vinos
que han quedado buenos en el
mercado, porque pueden ser
perfectamente comercializados
sin engañar a la gente. La es-
peranza renace para esa pro-
piedad que ha sabido o ha po-
dido resistir los precios bajos,
y lo que es doloroso es que en
estos momentos queden tan po-
cos vinicultores con vino en sus
bodegas con los que haber po-
dido sacarse la espina; pero la
suerte no es generosa nunca.

Las cotizaciones de los vinos
blancos buenos están sosteni-
das entre las 36,50 y las 37 pe-
setas hectogrado. Los alcoholes
destilados, a 42 pesetas litro;
los rectificados de vino, entre
41 y 42 pesetas litro; los recti-
ficados de residuos, entre 37 y
37,50; las flemas, entre 29,50 y
30; las mistelas, entre 45 y 45,50,
y lo más interesante es que los
mercados se encuentran satura-
dos de gran firmeza y bien fun-
dadas esperanzas.

Melchor DIAZ-P/NES PINES
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Producción y demanda de melocotón en 1975
Reproducimos a continuación car la Secretaría General Téc-

algunas de las conclusiones a nica del Ministerio de Agricul-
que se Ilega en un trabajo que tura.
con este título acaba de publi-

BALANCE 1975

Sitrracrón actual Prn_vecciones
(1) 1975

1. Superficie en producciGn (Ha.) ... ... ... ... 18.590

2. Número de ^írboles diseminados (miles) .. 2.360

3. Rendímientos de la superficíe en plantaciún
regular (Qm/I3a.):

- Secano ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3>.5
- Regadío ... ... ... ... ... ... ... ... 71,1

4. Consumo de producto fresco en hg/habitan-
te/año .. 2,3

5. Producción total (Tm.) ... ... .. ^ ... ... ... ^.. 161.596

6. Demanda interior total ... ... ... ... ... ... ... 160.991
- Para consumo cn fresco ... ... ... ... 81..763
-Pare industria ... ... ... ... ... ... ... 79.228

7. I)isponible para exportacicín ... ... ... ... ... 605

31.232
2.0 L2

36,G
88,2

5,2
298.902
297.402
t78.1o2
119.300

1.500

(l) Media de los tres ú ltimos años.

Del estudio oferta-demanda
realizado, así como de sus pro-
yecciones para 1975, se dedu-
ce una serie de consideraciones
de interés.

a) La distribución varietal
de la producción española de
melocotón adolece de una exce-
siva dispersión, aunque, en ge-
neral, se encuentra bien orien-
tada hacia la producción de fru-
tos de pulpa amarilla y consis-
tencia aceptable, tanto para
consumo en fresco como para
la transformación industrial.

b) La región máxima pro-
ductora ha sido, hasta ahora,
Cataluña-Baleares, aunque, da-
do el incremento que viene ex-
perimentando la producción de
la región levantina, parece que
esta última Ilegará a ocupar la
primera posición.

c) La industria transforma-
dora de melocotón se ha ex-
pansionado fuertemente en los
últimos años y se espera que
dicha expansión continúe.

d) EI comercio exterior de
producto fresco tiene poca im-
portancia y no es de esperar
que esta situación cambie a
corto o medio plazo, dado el
predominio que dentro del área
europea tienen, en este aspec-
to, Italia y Francia.

e) En cuanto a la exporta-
ción de conservas de meloco-

tón, se observa que la tenden-
cia en pulpa y almíbar ha sido
decreciente en los últimos años,
mientras que ha permanecido
estabilizada la exportación de
ensaladas de frutas.

f) La evolución descrita en
el punto anterior parece estar
en contradicción con el hecho
de la alta apreciación que en el
mercado internacional tienen
los eiaborados españoles de
melocotón; esto se puede expli-
car porque el consumo interior
de transformados crece más rá-
pidamente que la producción
de los mismos, lo que ha deter-
minado unos excedentes expor-
tables cada vez menores.

g) Se consídera que existe
la posibilidad de incrementar,
de forma notable, !a actividad
de nuestra industria conservera
de melocotón, de tal forma que
sea capaz de cubrir la demanda
creciente para consumo inte-
rior, proporcionando, a; mismo
tiempo, unos excedentes expor-
tables cada vez más importan-
tes y cuya colocación en el
mercado internacional parece
que no ha de ofrecer grandes
dificultades.

h) De conformidad con lo
expuesto en el punto anterior,
parece que sería conveniente la
adopción de las siguientes me-
didas:

Af3f2ICUL7`Uki.

Proceder a una ordenación
económica de la industria con-
servera de melocotón, fomen-
t^rndo el incremento de su acti-
vidad, la mejora de sus elabo-
rados y colocándole, en fin, en
situación de competitividad a
nivel internacional.

Proceder a una política de
expansión comercial en el sec-
tor, conducente al mantenimien-
to del nivel actual de las expor-
taciones, consolidando y mejo-
rando nuestra posición en los
mercados tradicionales y abrien-
do nuevos mercados para nues-
tros elaborados.

i) Teniendo en cuenta lo
expuesto en los puntos ante-
riores, no parece que hayan de
surgir graves problemas de ex-
cedentes en 1975.

La afirmación anterior supo-
ne que el consumidor nacional
sea capaz de absorber en 1975
las disponibilidades para con-
sumo en fresco ( 4,2 a 6,3 Kg.
por habitante y año) más los
2,6 Kg, de producto transfor-
mado.

POIZCENTAJE DE LAS DIVERSAS
VARIEDADES DE MELOCOTON

EN LA PRODUCCON TOTAL

1967 1968

«Bienvenido» ... ... 13 11
«Jerónimo»... ... ... 13 16
«San Lorenro»,.. .,. ]0 14
«Sudanell» ... . . . . _ 8 1 ]
« Dixi-red» ... . .. . .. 4 4
«Cardinal» ... ... ... 2 3
«Flor de Mayu>, ... 2 3
«Acnsden» ... ... ... 2 2
«Maruja» ... ... _ . 3 5
«Brasileño»... ... ... 2 2
Otras ... ... ... ... 41 29

loo loo

PRODUCCION TOTAL
DE MELOCOTON

(Miles de Tnz.)

19>5 ... ... ... ... ... 76,9
1956 ... ... ... ... ... 78,1
1957 ... ... ... ... ... 84,0
1958 ... ... ... ... ... 82,6
1957 ... ... ... ... ... 77,2
1960 ... ... ... ... ... 92,6
1961 ... . _ . _ . . . . .. 118,6
1962 ... ... ... ... ... 105,8
1963 ... ... ... ... ... i30,5
196^4 . . . . . . . . . . . . . . . 153,2
1965 ... ... ... ... ... 169,5
1966 . . . . . . . . . . . . . . . 138, ].
1967 ... ... ... ... ... 136,4
1968 ... ... ... ... ... 210,4
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La situación de los n^ercados
(Información del Minisierio de Agriculiura)

PRUTAS Y HORTALI7AS

Precios de mayorista a detallista. Ptas/kg.
Día 21 de julio de 1970

MF.RCADO CENTRAL DE LEGA'LPI

Ajos . . .

(Madrid)

10/25
Berenjenas ... ... 6/14
Calabacines 4/8
Cebollas ... ... ... 4/9
Judías verdes ... ... 12/19
Lechugas ... ... 3/9
Patatas ...
Pepinos ...

Limones ... ... ... ...
Manzanas delicius ...
- staímans ... ... ...
- starkin ... ... ...
- golden . . . ... ...
Melocotones ... ... ... .
Melones ... ... ...
Naranjas val late ...
- vernas ... ... ...
Plátanos .. ... ...
Peras canella ... ...
- ercolini ... ... ...
- limonera ... ... ...
- morettini ... ... ...
- mostallea ... ... ...
- tendral ... ... ... ..

Uvas moradas cardenal ...

3/14
5/20
7/20
8/20
5/20
5/50
5/18

3,5/16
7/10
10/23
10/20
10/24
6/18
9/23
10/30
4/20

3,5/12
8/20

- 1 5° ... ... ... ... ... ... 36,75/37
- 3" ... ... ... ... ... ... 35/35,25

Onijo refinable 10° o más:
- con hexano ... ... ... ... 26,75
- con sulfuro ... ... ... ... sin exist.
- con tricloroetileno . .. 29,5
Orujo refinable:
- normal ... ... ... ... ... 33,75/34
- winterizado ... ... ... ... 34,5

CEREALES

Semana del 13 al 17 julio 1970

Precios en ptas/k,q.

Arroz cáscara:

Lonja de Valencia:

Tipo II (secretario)... . .. 8,75/9
'I'ipo II (sequial) ... ... 8/8,25
Tipo IV ( balilla) ... ... 8/8,25

Pímientos verdes ...
Tomates ... ... ...
Albaricoyues ...
Brevas ... ... ...
Ciruelas ...
- claudias ...
Fresones ...
Limones ...
Manzanas ...
- statkin ...
- golden ...
- reineta . .
- v. doncella
Melocotones
Melones ...
Naranjas ...
- val late ...
Paraguayas ...
Petas .
- ercolini ...
- camuesina
-limonera ...
Picotas ... ...
Pomelos ...
Uvas . ...
- albillo .. ...
- moscatel ...

4,8/5,5
5/10
8/14
1/7
10/18
8/13
6/20
18/25
20/50
4/14
4/16
10/22
10/22
6/22
6/22
10/32
8/18
3/7
7/15
8/25
10/18
6/25
7/12
7/14
11/28
20
10/20
10/12
22/25

MERCADO CENTRAL DEL BORNE

(Barcelona)

Ajos secos
- en ristra
Berenjenas ...
Calabacines ...
Cebollas secas ... ... ...
Col valenciana Reg. ..
Espárragos blancos ...
Judías amarillas ... ...
- caray . .. ...
- extrafina ..
- fina ... ... ...
- manteca
Lechugas ...
Patatas ... ....
^epmos ... ... ... ...
Pimientos verdes ...
- encarnados ... ...
Tomates ...
Albaricoques
Ccrezas ... ...
Ciruelas
Presones ... ...
Higos tiernos ..

20/50
50/175
4/]5
2/10
4/I1
4/7
12/18
9/13
6/12
17/40
20/25
6/23

2,6/6
1,5/4,5
2/9
3/20

65/75
1/10
4/18
8/25
6/25
17/50
20/25

CARNES

P. R. I. G. S. A.(Lugo)

Semana del 13 al 18 de julio de 1970

Precio máximo en ptas/kg. canal

Terneras de 102-110 kg. ... 96
- de 111-120 kg. ... ... ... 95
- de 121-135 kg. ... ... ... 94
- de ] 36-150 kg. ... ... ... 92
- de 151-165 kg. ... ... ... 90
- de 166-180 kg. ... ... ... 84,50
-de 181-200 kg. ... ... ... 81,50
Canales que excedan de

200 kg. ... ... ... precios a convenir
Toros, según clase ... ... 54/62
Novillos, según clase .. ... 55/62,50
Bueyesfi según calidad ... 53/58
Vacas extras ... ... ... ... 54x58
-primera ... ... ... ... ... 50,50/53,50
- segunda ... ... ... ... ... 48x50
- tercera ... ... ... ... ... 45/47,50

L P. E. S. A. (Mérida, Badajoz)

Precios en ptas/kg. canal

Semarza del 4 al 10 de julio de 1970

Vacas ... ... ... ... ... ... 56/56
Toros ... ... ... ... ... ... 62/66
Erales ... ... ... ... ... ... 64/70
Añojos ... ... ... ... ... 72/82
"I'erneras ... ... ... ... ... 76/84
Corderos ... ... ... ... ... 17/19 libra
Cerdos ... ... ... ... Precio C. A. T.

ACEITES

Se^nana del 13 al 18 de jnlio de 1970

JAÉN

Ptas/kg.

Oliva virgen:
- extra 0,5" ... ... ... ... si q exist.
- 1° ... ... ... ... ... ... 37,65

Avena:

Lonja de Valencia ... ... 5
Lonja de Barcelona ... ... 5,5/5,9

Cebada:

Lonja de Valencia (nueva). 4,85/4,90

Lonja de Barcelona:

- corriente ... ... ... ... 5,20/5,50
-cervecera ... ... ... .., 5,40/5,60

Cen teno:

Lonja de Valencia ... ... 5,25

Maíz:

Lonja de Valencia:

- híbrido país amarillo .. . 6,50
- importación plata Ar-

gentina ... ... ... ... 6,50

Lonja de Barcelona:

- importación plata Ar-
gentina ... ... ... ... 6,30/6,40

- U. S. A . ... ... ... ... 6,25/6,30

HUEVOS

M ERCADO CENTRAL DE MADRID

Ptas/docena

Día 20 de julio de 1970

I;xtra ... ...
Primera ... ..
Segunda ... .
Tercera ... ..
Cuarta ... ...

33
28
24
22
15
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DEI. FSTADO
I::^nado vacunu

Orden del Mínisterio cle Agricultura

de 18 mayo 1970 sobre normas comple-

nlexitarias de las de 20 de marzo, que

^utoriza la importacióu de hembras,

cle^:tino a explotaciones de ganado va-

cuno I«B. O.» 'l0 mayo 1970).

Kee:^s

Resolución del Instituto Nacional para

L: Producción de Semillas Selectas por

ln que se convocan becas pasa la forma-

ción cie personal especializado en la pro-

clucción de ^:emillas 1«B. O.» 22 mayo

1970 ) .

^:( ra n.ia

l'onrentración p:u•celaria

Decretos del Mixtisterio de Agricultura

por lo que se declaran de utilidad píi-

blica las concentraciones parcelarias de

!as zonas de Petiat•rubia, Masegeso (A1-

bacete), Ba.ñuelos de Burba, Villatuelde

(Burgos), Campillo cle Altabttey ICueu-

ca), Palazuelos de í^cón y Juara IGua^

dalajaral, Arteta. Azpa., Elorz, Goñi, Il-

zarbe. Urdanoz Ollo-Seuosiain. Torres de

Elorz, Yelz lNavarra), Ca.lzada de los

Molinos IPalencia), Castrelo del Valle

fOrense). Fresnedo ISantander), Biáñez

(Vizcaya), Torreadrada, Valtíendos (Se-

govial, La Riba de Esca^lote iSoria).

Maire de Castroponce I Zamora) 1«B. O.»

15 junio 1970).

Circular de la CAT nimz. 2i 1970 sobre

fijacióu de xttieva fceha para la aplica-

cibn cle márgenes comerciales a la na-

ran ja 1«B. O.» 28 mayo 1970 ).

'Pnmate

Resolución de la D. G. de Comercio Ex-

terior sobre exportación de tomate fre^ -

co («B. O.» 30 mayo 1970 ).

tiubvenciones

Orclen del Ministerio de Agricultura

de 29 mayo 1970 por la que se clictan

norma5 para la concesión de subvencio-

x:es dexxtro del programa de fomento de

forrajeses, pratenses y pastizales duraix-

te el bienio 1970-71 I«B. O.» 6 junio

19701.

^tercados ^n:^7orlsias

Dccreto 1.560/1970. de 4 de junio, so-

bre ordeanción de mercados mayoristas

i«B. O.» 11 jtmio 1970).

C'ampu^ia :( zuc•arer:^

Crdcn del Miniaterio de Agricultura

dP 8 junio 1970 por la que se establecen

^^ormas complementarias al Decreto que

rcgula la campax5a azucarera 1970/71

( «B. O.» 11 jtmio 19701 .

:lslstheneia a IĈ mpres:(s :lgraria^

Orden del Ministerio de Agricultura

de 8 junio 1970 por la que se regula la

f^ssiteucia técnica y económica del Mi-

níster:o de Agricultura a determinadas

F.mpresas agrarias 1«B. O.» I1 junio

Industrias agrarias

Ordenes Por las que se declarax. com-

prendido en ^ector Industrial Agrario de

lnterés Referente a ampliación de iudus-

t.ria láctea en Santa Yerpetua de la Mo-

gueda iEarcelonal, central hortofructíco-

la a lnsta'ar ea Vil:a.vieja ICastellón).

central hortofructícoia de Mijar (Alme-

ría), centro de higienización de leche de

Renedo cle Piélagos (Santander), («Bo-

letín Oficial» 12 junio 19701.

Ordenes del 1VIinisterio de Agricultura

por la, que se cleclaran emplazados en

zona de Preferente Localización Indus-

trial Agraria a tuta planta de stomiza-

ción de tomate de Villafrauca del Gua-

diana IBadajoz), centro de recogida y

refrigeración de leche de Alcolea de Cin-

ca I Huesca 1, planta de obtención de

mostos concentrados y ampliación de la

de obteucióu de grauilla de uva de Vi-

llarrobledo IAlbacete), planta de obten-

ción de granilla de uva de Horcajo de

Santiago ICueuca) 1«B. O.» 12 junio

.970), perfeccionamiento de líneas de

obtencinó de tomate concentrado en Dou

Benito (Badajozl («B. O.» 24 junio 19701.

Orden del Ministerio 9e Agricultura

por la que se irtcluye eu la Red Frigorí-

fica Naciona] a un matadero industria]

a instalar en Alquerías (Murcia) («Bo-

letín Oficial» 'l7 junio 19701.

^ íac peeuaria^

Crclenes del Ministerio de Agricultura

por las que se apruebau las clasificacio-

nes de las vías pecuarias existentes eu

los terrenos municipales de La Roda

IAlbacete), Pnebla del Río (Sevilla), AI-

colea de Cinca lHtiescal Pueblica de

Valverde 1 Zamora 1 i«B. O.» 12 junio

1970), Gttajtir Faragc^it IGranada) i«Bo-

letín Oficial» 13 junio 19701, Guadarra-

ma, Rozas de Puerto Real IMadrid)

1«B. O.» 17 jtmio 1970), Vallelado ISc-

^;ovia) ( «B. O » 13 junio 19701.

1'lat;a^ del cainpo

Reeolucimies de la D. G. de Agrictxltu-

ra por las qx^e se dan norma; para des•

arrollar una campaña contra la «rosqui

Ila uegra» en las provincias de Alicaxite,

Murcia y Valencia y para la hicha coxt-

tra diversas plagas del algodóu en la

campaña 1970-71 1«B. O. 13 junio 1970).

R.ee.clución de la D. G. de Agricttltura

por la aue se fijan las zoxlas de trata-

miento obliaatorio contra la mosca clel

olivo f«B. O. 17 junio 19701.

Cereales

Decreto 1.6'1,8 1970, de 1'l de junio, por

el que se rekcula la campaña de cerea^

les 1970i71 ( «B. O.» 18 junio 1970).

U:^nado de cerda

Orclen de] Ministerio de Agricultura

de 10 junio 1970 por la que se conva-

lida el baremo de tasacióu en vivo del

Kanado de cercia pare el período com-

prenctido entre 1 inayo 1970 y 31 mar-

zo 1971 1«B. O.» 20 j unio 1970 ).

Fert iliz:u^tes

Orden del biinistcrio de Agricultura

cle 10 jtmio 1970 comrlcmentaria del

Decreto de 17 agosto 1969 sobre ordei.a-

ción y c^ntrol de productos fert:lizan-

tes afines f«B. O.» 20 junio 1970).

1'evtc porcina africana

Decreto-ley 6/1970, de 27 de jtutio, por

el que se prorroga el de 16 febrero 1965,

que cor:cedih bcneficios fiecales a los

damnificados por la peste porcixia afri-

cana i xB. O.n 30 juuio 19701 .

f:anado ^ carne

Circular níun. 3/1970 de la CAT por

la que se desarrolla e' Decreto 1-348/1970

de la Presidencia del Gobierno, que re-

uula el comercio de ganado y carne y

Yija los precios de gara.ntía en la cum-

paña 1970/71 («B. O.» 1 julio 1970).

Planteles de extensión agrariu

Orden del ^4inisterio de Agrlcultura

de 12 junio 1970 por la que se regtlla

el establecimiento y desarrollo de los

I'iauteles de extensión ag^aria 1«B. O.»

1 julio 1970). "

^leeanizacic)n

Resolucióxi de la ll. G. de Agricultura

nor la que se convoea el II Concurso-

Demostración Interx?acional de Mecaui-

zación del Cultivo del Vlitedo faB. O.»

1 julio 1970).
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La cría de pavos.

Santa María la Real de la Oliva, Abadía. Car-
castillo ( Navarra).

Nos han dicho ser muy rentable la cría de
pavos en esta época, con miras a su venta
en las próximas Navidades. Nos han insistido
mucho, pero no tenemos ninguna noticia so-
bre e/ particu/ar ni casas que proporcionen
/as crias. Por tanto, les ruego /a siguiente in-
formación:

Casas productoras.
Rentabilidad de esta c/ase de cría.
Algún consejo que crea oportuno sobre e/

particu/ar.

La cría de pavos en nuestro país, hasta hace
pocos años, ha sido cosa exclusiva de las campe-
sinas, en pequeña escala, y en una mayor impor-
tancia por parte de propietarios de caseríos y ex-
plotaciones rurales, donde en forma rutinaria o ca-
rente de toda técnica se han venido criado estas
aves con la única finalidad de su venta en las Na-
vidades.

La voracidad de los pavos ha sugerido siempre
la explotación a pleno campo y el empleo de ali-
mentos naturales, con el aprovechamiento de be-
Ilotas que se consiguen en el pastoreo.

La venta en las Navidades ofrece el riesgo de
que la mayor o menor abundancia de aves en los
mercados de las grandes ciudades: Madrid, Bar-
celona, Valencia, Zaragoza, etc., hace fluctuar los
precios y en ocasiones una excesiva oferta ha cau-
sado la depreciación de grandes remesas atraídas
por el espejuelo de los grandes mercados.

Bajo esta base sólo podía recomendarse este
tipo de explotación modesta, en la que apenas in-
tervienen asalariados y cuyos rendimientos econó-
micos son muchas veces problemáticos.

La venta de pavos todo el año

De unos años a esta parte han surgido algunos
avicultores que, atentos a la técnica moderna di-
vulgada por pavicultores de Inglaterra y Estados
Unidos de Norteamérica, vienen criando pavos no
precisa o exclusivamente para la venta en Navi-
dades, sino en toda época del año.

Para que los pavos tengan salida todo el año, y
toda vez que sólo es en las Navidades cuando se
come el pavo asado y en familia, hay que ponerse
en contacto con los fabricantes de fiambres y pro-
ductos para charcutería, a los cuales les interesa
adquirir pavos tiernos durante todo el año.

En esta forma se venden ya en nuestro país
carne de pavo en rodajas, a modo de mortadela,

y distintos fiambres a base de carne de estas aves,
cuya venta continuada y a precios libres por aho-
ra de toda competencia, ha permitido la instala-
ción de explotaciones racionales que al regirse
por la técnica moderna realizan operaciones re-
muneradoras.

Información técnica

En la dificultad de transcribir en esta consulta
toda la amplitud de conocimientos que hoy se tie-
nen sobre la cría de pavos, hemos de aconsejar
la adquisición de aquellas obras en las que tratan
todos los aspectos de esta clase de explotacio-
nes. Nos referimos especialmente a las dos obras
que pueden solicitarse de nuestro Servicio de Pu-
blicaciones:

"Pavos para Carne. Producción, comercio y se-
lección genética", de R. Fetwell y G. A. Clayton.
( Pesetas: 120. )

"Producción y sacrificio de aves para carne. Po-
Ilos, patos, pavos y gansos", P. Miserky y otros.
( Pesetas: 200. )

Razas y proveedores a los que acudir

En España tenemos buenas clases de pavos,
como son los bronceados de/ Ampurdán ( extensa
región de la provincia de Gerona), ma/lorquines,
a/aveseĈ , castellanos y anda/uces; pero se trata
de clases no seleccionadas genéticamente, por lo
que no pueden recomendarse para una explota-
ción racional y en gran escala.

Para una explotación de esta clase hay que for-
mar la base de producción con alguna estirpe co-
nocida por sus cualidades de rápido desarrollo,
buen temple, elevada aptitud para la puesta y re-
sistencia a las enfermedades propias de la especie.

Entre las conocidas por su selección genética,
y traídas a España, destaca la Ilamada River Rest,
raza inglesa bien acreditada por sus condiciones.

La granja creadora en Inglaterra es la Springate
Greeding Farms, en la población de Danbury (Es-
sex ) .

Dicha granja tiene representante en España, el
cual puede proporcionar huevos y pavipollos, co-
mo reproductores, ya obtenidos en nuestro país
y por tanto bien aclimatados. Creemos que, salvo
contingencias, puede servir en todo momento.

Se trata de: RIVER REST ESPAÑA, S. A. Aparta-
do 4. Teléfono 337. VENDRELL (Tarragona).

AI cuidado de la sección "Pavos" de la indicada
firma se halla don Francisco Díez Gil, persona muy
entendida en estas cuestiones, a la que puede con-
sultársele sobre todos los pormenores de una ex-
plotación de esta clase.

Real Escue/a de Avicultura
5 575 de Arenys de Mar
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Acción de Eo., herbi^idas en lo; aveliauos.

Un suscriptor de Mora de Ebro.

He oido hab/ar mucho de la posible acción
que los herbicidas del tipo 2-4-5-T ejercen
sobre los avellanos.

Me urge, por el tiempo en que estamos,
una respuesta a estos efectos, lo que, como
suscriptor, le agradecería mucho.

EI avellano es una planta de una reacción inter-
media frente a los herbicidas fitohormonales.

En las zonas en que se pretende su destrucción
(prados, alpinos, etc), se recomiendan dosis ele-
vadas de fitohormonales ( el 1 por 100 de produc-
tos con 320 gr/I. de ácido equivalente) y se acon-
seja la repetición del tratamiento para asegurar su
destrucción. Debido a esto, la dosis utilizada por
error es evidentemente subletal, por lo que cree•
mos que no provocará la muerte de los árboles.

Por otra parte, durante la época invernal, las
emulsiones con agua de estos productos son de
menor efecto, recomendándose las disoluciones
en petróleo o gas-oil para su destrucción.

Sí los tratamientos fueron efectuados en la épo-
ca normal de tratamiento contra el "badoc", el ár-
bol, en este momento, se halla en período de es-
casa absorción, debido a la poca superficie foliar
que presenta, por lo que los efectos de acumula-
ción de producto en savia será escasa.

AI tratarse de una plantación de secano y ser la
pluviometría escasa últimamente, la circulación de
savia posiblemente no sería muy intensa, por lo
que los efectos a largo plazo serán posiblemente
más atenuados.

No obstante, debido a que estos productos son
hormonas de crecimiento, y debido a que en este
momento el árbol posee gran cantidad de tejidos
de crecimiento, los efectos inmediatos sobre los
brotes y hojas ya movidos puede ser intenso, pro-
vocando malformaciones y defoliación, siendo me-
jor que cause una defoliación temprana, que impe-
dirá la acumulación de producto en la planta.

También deberá tenerse en cuenta que el 2,4,5-T
es, de todos los herbicidas hormonales, el más
agresivo frente al avellano.

Para paliar en lo posible los efectos que pue-
dan producírse de acumulación de productos, pue-
den tenerse en cuenta los siguientes puntos:

1.° Los abonos nitrogenados favorecen la ac-
ción de las fitohormonas, por lo que deberán ex-
cluirse de momento los abonados nitrogenados de
cualquier tipo.

2.° La humedad favorece igualmente la translo-
cación de estos productos, por lo que es preferible
evitar en lo posible el agua.

3.° La presencia de fuertes concentraciones
de iones metálicos causan la destrucción de las
fitohormonas.

En otras ocasiones de esta índole, hemos apre-
ciado buenos resultados de desintoxicación con la
aplicación de una mezcla de diversas sales metá-
licas, efectuadas en pulverización, en tres o cuatro
tratamientos cada diez días.

Las sales que pueden recomendarse y son de
fácil adquisición en el mercado son las siguientes:
sulfato de cinc, sulfato de manganeso, sulfato de
cobre, sulfato de hierro y sulfato de magnesio.

5 ^76

Juan Gostinchar
Ingcniero A^;r6nom<i

Finca en proindiviso.

D. Crisanto Plaza. Clavel, 7. Madrid-4.

Soy propietario de una finca cuya exten-
sión es de 285 hectáreas proindiviso, y la
otra mitad es de dos propietarios.

Estábamos de acuerdo en arrendarla jun-
tos; no obstante, uno de ellos ha arrendado
su parte sin contar con nosotros. ^Puede ha-
cerlo sin estar de acuerdo /as otras dos par-
tes?

Me han solicitado mi parte por uno o dos
años; terminado este tiempo, ^puedo yo dis-
poner de la finca?

Si la finca, como dice, es de su propiedad y
de otros dos señores, en proindiviso, en el que
usted tiene una mitad y los otros dos la otra mi-
tad, para la administración de esta comunidad
de bienes, conforme dispone el art. 398 del Có-
digo Civil, son obligatorios los acuerdos de la ma-
yoría de los partícipes, entendiéndose que hay
mayoría cuando el acuerdo esté tomado por los
partícipes que representen la mayor cantidad de
los intereses que constituyan el objeto de la co-
munidad.

En consecuencia, uno de los partícipes no pue-
de arrendar la finca sin estar de acuerdo los otros
dos copropietarios.

Sin embargo, en su consulta, dice que uno de
los copropietarios ha arrendado su parte y que
a usted le han solicitado su parte por uno o dos
años. Esto induce a suponer que a pesar de es-
tar en proindiviso y no haberse dividido la finca
legalmente, sí que la han dividido particularmen-
te, a efectos de la explotación de la misma.

Si esto es así, cada uno de los copropietarios
podrá explotar la parte real y efectiva que se le
ha asignado en la forma que considere oportuna,
y en consecuencia puede concertarse por un co-
partícipe, en cuanto a su parte, un arrendamien-
to, que, al parecer, es lo que ha Ilevado a efecto
uno de los copropietarios.

En este caso también puede usted ceder la ex-
plotación de la mitad de la finca que, a efectos de
la explotación, se le ha adscrito. Esta cesión pue-
de hacerla en la forma que considere conveniente.

Si la cesión la formaliza mediante contrato de
aparcería, por uno o dos años, transcurrido este
plazo, puede dar por terminada la aparcería, siem-
pre que el año o los dos años sean los necesarios
para una rotación de cultivo, pues esta rotación
de cultivo es el plazo mínimo de duración de las
aparcerías. En el caso de que, por expiración del
plazo contractual, se dé por terminada la aparce-
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ría, el aparcero puede optar por abandonar la fin-
ca o continuar como arrendatario de una parte de
la finca, igual a su participación en la aparcería,
y este arrendamiento tendrá una duración igual al
tiempo que falte para agotar los plazos y prórro-
gas mínimas legales que hubieran sido de aplica-
ción, en el supuesto de que el contrato de apar-
cería hubiera sido desde el principio de arrenda-
miento. Por ejemplo, si la aparcería es a medias
y está concertada por dos años, y si el plazo le-
gal, de haberse tratado de un arrendamiento, hu-
biera sido de seis años, al dar por terminada la
aparcería, el aparcero podrá seguir como arren-
datario de la mitad de la finca durante cuatro
años.

Si la finca, o la parte de ella que a usted le ha
correspondido en la partición o división que de
la misma han hecho, la diese en arrendamiento,
tendrán que aplicarse los plazos y prórrogas le-
gales, y si se concierta por menores plazos, no
tendrán validez y habrá que estar a los antes in-
dicados, salvo, claro está, que el arrendatario no
desee continuar en el arrendamiento por plazo
mayor al señalado contractualmente.

Los plazos y prórrogas mínimos legales no pue
den fijarse desde ahora, pues ellos dependerán de
la clase de arrendamiento de que se trate ( rús-
tico o pecuario), de la cuantía de la renta que se
concierte y, en relación con esta última circuns-
tancia, de que el arrendatario sea cultivador direc-
to y personal o directo solamente.

Desde luego consideramos -y con esto contes-
tamos concretamente su pregunta- que en nin-
gún caso un contrato de arrendamiento rústico
puede tener una duración sólo de uno o dos años.

5.577

Trasplantes de olivos.

lldefonso Rebo/lo

Abogado

D. Claudio Miralles Capuz. José Antonio, 15.
Madrid.

Les agradeceria me indicaran si conside-
ran viables los trasplantes de o/ivos ^óvenes,
aunque ya en producción, de tierra secana a
otra análoga, y de tierra secana a otra de re-
gadio.

^Es /ibre e/ arranque de olivares ya consti-
tuidos, para sustituirlos por otras plantacio-
nes, o está sometido tal descuaJe a autoriza-
ción de/ Gobierno?

EI olivo, por su gran rusticidal y profusión de
yemas latentes y adventicias en madera incluso
de muchos años, tiene un gran poder de renova-
ción y multiplicación.

EI trasplante de olivos ya arraigados a otro te-
rreno es mucho más fácil en esta especie que en
otras arbóreas, debiéndose siempre de realizar
en el pleno reposo invernal vegetativo, el cual, por
otra parte, es más reducido en lo que se refiere
al sistema radicual que al aérea.

Ahora bien, el trasplante de un árbol arraigado

A(}RICULTUItA

entraña dificultades, exige precauciones, rapidez
en la operación y conservar todo el sistema ra-
dicular que sea posible del árbol, lo cual es pe-
noso. A este respecto, la consulta núm. 5.512, pu-
blicada en nuestro número de enero de este año,
y contestada por don Mariano Cambra, explica la
posibilidad de trasplante de árboles adultos.

En el sistema tradicional de multiplicación del
olivo en Andalucía por "garrotes" se forman oli-
vos de varios pies (procedentes de brotaciones
de estacas enterradas), los cuales se van elimi-
nando hasta dejarlos en los dos, tres o cuatro pies
por olivo, conforme a la tradición y sistema de
cada zona. Los pies que se van eliminando en las
podas de formación se aprovechan en ocasiones
para utilizarlos, mediante trasplante, en nuevas
p!antaciones. A estos pies que van a ser trasplan-
tados se les poda muy severamente en invierno, y
de esta forma, cuando se arrancan para su tras-
plante, como necesariamiente pierden la mayoría
de sus raicillas, se equilibra la relación entre las
partes aéreas y radiculares. Conseguir conservar
gran parte de las raicillas es prácticamente impo-
sible.

EI primer año del trasplante conviene encalar
!os troncos, puesto que quedarán expuestos a los
rayos del sol.

Interesa asimismo utilizar los mismos riegos que
en el caso de utilización de plantones. De esta
forma el traspiante a un terreno de regadío asegura
mejor el arraigo con tal de que los rie^os no sean
exce^ivos y produzcan encharcamientos, ni dema-
siado esporádicos y superficiales.

En el año 1963 se derogó la disposición existen-
te que exigía una previa autorización para el arran-
que de olivos. Por tanto, estos arranques están ac-
tualmente en régimen de libertad.

5.578

Cristóbal de la Puerta

llr. Ingeniero Agrónomo

Plano de aprisco.

D. J. Agell. Gualta ( Gerona}.

En relación a/ número de diciembre de
AGRICULTURA, y Icyendo /as consu/tas y
contestaciones, me interesan dos de ellas: la
número 5.493 y la número 5.509. Me interesa,
digo, el envío de los p/anos correspondien-
tes que dicen en /a contestación que envían,
asi como escribo a /a Libreria Agríco/a para
que me manden el libro que recomiendan,
"Monografía sobre porcicu/tura". De la con-
su/ta 5.509 me interesa el p/ano de/ aprico
para las 500 ovejas en estabulación perma-
nente. Actua/mente tengo 300 en sistema de
pastoreo, pero e/ pastor me ha anunciado su
retirada del trabajo, ya que dentro de poco
se jubilará y no se encuentran pastores ni
quieren hacerse.

Por correo recibirá usted los planos que solicita.

^.579

Francisco Moreno Sastre

Dr. Ingeniero Agrónumo
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Agrios. Guía práctica de tra-

tra^raie^atos, por MANUEI.

AMORÓS CASTAÑER. Un VOlU-

men de 195 págs. 22,5 ^ 14

centímetros. Numerosos

cuadros y fotografías. Edi-

torial Dilagro. Lérida, 1970.
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La q^ut7^aica y s2cs aplicaciones
agrícolas, pOr M. AUTHESERRE
y C. BAYCRELIER. Un volumen
de 508 páginas, 21,5 X 13,5
centímetros con 66 figuras
y seis fotografías. Editorial
Mundi Prensa. Madrid, 1970.

La enseñanza de la qttimica,
una de las ramas de la ciencia
más interesantes para el técni-
co agronómico, desempeña un
doble papel: el hacer posible el
adquirir un método de razona-

miento para todos los problemas biológicos y a su
vez el servir de base para el planteamiento de un
sinnúmero de técnicas agrícolas: enmiendas, abo-
nados, etc. Este segundo papel, el más importante
que se deriva del estudio de la química, es el que
mayormente se ha tenido en cuenta en la redac-
ción de La quínaica y s2cs aplicaciones agricolas, vo-
lumen claro y pedagóg^ico dedicado especialmente
a los alumnos quc se inicien en los estudios agro-
nómicos.

Las plantaciones de agrios
siguen un ritmo trepidante de
expansión. Paralela a esta
manifestación surge la exi-
gencia de un control fitosani-
tario que consiga para nues-
tros productos una competiti-

vidad en los mercados europeos.
Son varios los factores que deciden el éxito de

la producción : métodos de cultivo modernos, acon-
dicionamiento y transporte, una audaz organiza-
ción comercial, pero el principal y más importante
lo ofrece el aspecto fitosanitario.

La bibliografía española sobre agrios-a nivel de
formación en el agricultor-es escasa. La aporta-
ción de autores extranjeros se presta a opiniones
contradictorias en algunos aspectos de clima, suelo,
productos a emplear, etc.

Por ello, el criterio que ha presidido este trabajo
ha sido el de ofrecer al agricultor, al jefe de explo-
tación, al técnico comercial, al fumigador, un ma-
nual que reuniera de modo sistemático, sencillo y
comprensible una exposición precisa de las princi-
pales plagas y enfermedades, carencias, abonado y
patrones, recomendando en cada caso una serie de
prácticos tratamientos usuales a los que la propia
experiencia personal ha revalidado en seis años de
intensa labor profesional,

La defensa antiparasitaria resulta nula, en oca-
siones, por la ineficacia de los tratamientos aplica-
dos en épaca inapropiada o por el empleo de pro-
ductos inadecuados.

Es una necesidad ineludible del citricultor la rea-
lización de los tratamientos adecuados en sus plan-
taciones, una vez seleccionadas las materias activas
más eficaces y habida cuenta de los factores climá-
t.icos de temperatura, humedad, sensibilidad varie-
tal, etc., ,y los datos facilitados por las respectivas
Jefaturas Agronómicas y S. E. A. sobre el estado de
evolución de las variadas plagas.

La utilización de este libro como texto de estudio
y consulta para las generaciones de futuros técnicos
puede ser valiasa por su didáctica práctica y con-
creta.

Para adquiri^ esta base de que hablamos, nin-
gún manual escolar reúne las condiciones ni res-
ponde a las exigencias de un programa agrícola, ni
puede tener la claridad y exposición de temas que
el desarrollo de la materia requiere para su co-
metido.

Se trata, pues, a partir de las leyes fundamen-
tales de la química, de crear un nexo entre la en-
señ.anza de esta ciencia y esas otras disciplinas de
la ciencia agrícola. Unión que este volumen consi-
gue mediante una distribución lógica y conservan-
do el carácter de trabajos prácticos con el fin de
familiarizar a los lectorLs en las tareas de labora-
torio como base de partida para estudios poste-
riores.

A1 mismo tiempo, los profesienales, que de vez en
cuando tenemos que volver a echar mano de con-
ceptos ya olvidados, agradecemos encontrar las ma-
terias de forma rápida y fácil.mente asequibles.

Es, por tanto, este libro acor.sejable y recomen-
dable para los qtze se inician en la química aplica-
da a la agriculttara y para aquellos que en un mo-
mento determinado necesiten una consttlta.

Se valora en esta publicación una magnífica
aportación para la biblioteca del técnico que necesi-
ta de una adecuada bibliografía pai'a su constzltorio.
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Econonzia de la Empresa

agraria, por J. J. Ronxí-
GUEZ ALCAIDE. 5O3 páglriaS.
ICE E'diciones. Madrid,

1969.

La economía agraria, co-
mo rama especializada de la
economía, tiene una amplia
tradición en determinados
países, entre los que destaca
Italia, que a través de Ser-
pieri, Tassinari, Bandini y
otros tratadistas ha desarro-
llado una gran labor en. el

estudio económico de la agricultura ; pero esta es-
cuela italiana utilizaba en pequeña proporción las
bases de la teoría económica aplicando principal-
mente métodos propios. Con ello no queremos des-
preciar los valores de la misma, de alto significado
en algunos temas como valoración y análisis con-
table de la Empresa agraria. Sin embargo, la es-
cuela italiana ha quedado un tanto estancada en
los viejos criterios y no ha seguido la evolución
experimentada en los métodos y principios de la
teoría económica.

La otra escuela que podemos co'nsiderar de peso
en economía agraria es la norteamericana, más
reciente que aquélla y que se ha desarrollado en

las Universidades de dicho país, instituciones mo-
delo dotadas de abundantes medios y en donde los
investigadores y estudiosos se dedican por comple-
to a su función. En esta escuela el le^nguaje mate-
mático es el usual. Su extensión ha sido tal que

sus métodos son copiados y seguidos actualmente
por la mayor parte de los centros universitarios y
de estudio de economía agraria de los países eu-
ropeos en los que se da la importancia que se debe
a estos temas. Figura insigne de la escuela nor-
teamericana es E. O. Heady, que en la Universidad
de Iowa ha desarrollado y sigue desarrollando su
teoría de la E'conomía de la Producción Agraria,
como subrama base de la Economía Agraria. Otros
investigadores y profesores profun.dizan en esta
disciplina o en otras paralelas, como Maketing, etc.

Por ello, nos complace hacer la reseña biblio-
gráfica del libro del profesor Rodríguez Alcaide,
master en Economía Agraria, ya que es el primer
tratado publicado en España en el que se sigue la
escuela americana de economía agraria, y en par-
ticular la de economía de la producción, aunque el
tema tratado sea algo más restringido, pues se li-
mita a la economía de la Empresa. Se trata de un
libro de texto de la Escuela de Técnica Empresarial
Agraria de Córdoba, y es fruto de la labor que vie-
ne desarrollando esta escuela desde hace unos
añ.os. Esta obra será de gran interés para los em-
presarios agrícolas de un cierto nivel y para téc-
nicos agrónomos y veterinarios, así como econo-
mistas y otros profesionales que se dediquen de
una forma directa o indirecta a la agricultura..

La exposición teórica va acompañ.ada frecuente-
mente de ejemplos reales recogidos directamente
por el autor o procedentes de otras fuentes.-P. C.

Arboles y arbustos ornamen-

taleS, por S. MOTTET y J.
Hn^M.-Un volumen de 298
páginas. 21,5 X 13,5 cm., con
33 figuras y 24 fotografías.
Editorial Mundi-Prensa.
Madrid, 1970.

El libro de MoTTET, refun-
dido posteriormente por J.
^Z-IAMM, es un. "clásico" de los
árboles y arbustos ornamen-
tales.
La obra está dividida en

tres partes. En la primera se reseñan, minuciosa
y claramente, las operaciones para llevar a cabo
una buena plantación. La segunda compre'nde una
clasificación de árboles y arbustos según sus ca-
racterísticas y sus posibles utilizaciones. La ter-
cera es la más extensa e importante y contiene
una excelente descripcián de varios centenares de
especies. La relación no puede ni pretende ser ex-
haustiva, pero en ella figuran la gran mayoría de
las plantas ornamentales que se cultivan hoy.

Se sigue fielmente el texto francés, respetando
la nomenclatura, aunque se añade a pie de pági-
na el nombre latino más aceptado de la taxono-
mía actual.

Se trata de un interesante libro de consulta,
que puede, en nuestra opinión, resultar útil a mu-
chos profesionales y aficionados de la arboricultu-
ra; la bibliografía de la materia es corta, en cas-
tellano, máxime en estos momentos en que se hace
sentir la necesidad de crear nuevos espacios ver-
des.

Frigoco^zservación y manejo. Frutas, flores y hor-
tali.zas, por M. MoLírrs y S. DURérr.-Un volumen
de 278 páginas. 20,5 y 14,5 cm. Gran profusión
de fotografías y cuadros. Editorial Aedos. Bar-
celona, 1970.

El proceso de comercialización de los productos
agrarios, que absorbe siempre un notable porcen-
taje del precio final, es el que para el consumidor
representa muy ampliamente el más importante
componente del costo en los productos perecede-
ros; tal ocurre con las frutas y hortalizas. Esta si-
tuación parece a primera vista anómala. El mar-
gen absorbido por la comercialización es muy im-
portante y justifica que para lograr que los pro-
ductos lleguen a precios correctos al consumidor
se exijan al sector intermediario todas las limita-
ciones posibles, una mayor eficiencia en los méto-
dos y una más elevada productividad en el traba-
jo; no sería justo reclamar esta mayor producti-
vidad tan sólo a la producción.

Sin embargo, no es menos cierto que, situados en
un ambiente de relativa competencia, este margen
extraordinario es también un exponente revelador
de las dificultade:; y de los graves escollos que ha de
salvar el proceso de comercialización de los produc-
tos perecederos. Importai^ mucho, por tanto, los es-
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tudios de todo lc^ relacionado con la mejora de este
sector.

En el caso de las frutas y hortalizas, co:ncreta-
mente, la aplicación del frío industrial, capaz de
modificar el período de conservación de los pro-
ductos sin merma de sus características organolép-
ticas, constituye la innovación más revolucionaria
y la que más amplios y esperanzadores horizontes
ha abierto para la mejora de la comercialización.
Su puesta en práctica y eficiente utilización se nos
ofrece de todos modos delicada, tanto por la com-
plejidad y diversidad de los conceptos biológicos
y técnicos que deben resolverse como por la exten-
sión del período que abarca y, consiguientemente,
por el gran número de personas a quienes afecta
y corresponde la observancia de los principios que
se desprenden de aquellos compuestos.

En efecto, los factores de posible repercusión so-
bre la conservación correcta de la fruta no se limi-
tan sólo al período de manejo y su estancia en el
frigorífico, sino que se escalona durante la totalidad
del proceso de cultivo de los frutales y de la produc
ción de la fruta. Conviei^e, pues, lograr la má-
xima difusión de tales conocimientos y principios,
tanto entre quienes manejan y comercializan la
fruta como entre quienes la producen, porque a
ellos compete ofrecer un producto apto para ser
conservado.

La extrema trascendencia del tema y la compe-
tencia y dominio que M. MoLírrs y S. Duxárr ha.n
demostrado del mismo en repetidas ocasiones, en-
tre las que nos complace mencionar las sesiones
de estudio recientemente celebradas sobre estas
materias en la Casa de Cultura de la Caja de Pen-
siones para la Vejez y de Ahorros de Lérida, y pos-
teriormente en la Escuela de Agricultura de Bar-
celona, y que avalan la preparación conjunta del
presente libro.

Servicio Nacio^zal de Cultivo y Fermentación del
Tabaco.-Un volumen de 240 páginas. 27,5X21,5
centímetros. Planos, fotografías y cuadros. Ma-
drid, 1970.

A1 cumplirse cincuenta añ.os de servicios a la
agricultura, el Centro Nacional de Cultivo y Fer-
mentación del Tabaco ha editado un primoroso
volumen, en el que se recogen de manera sucinta
la historia del cultivo del tabaco en España, así
como el estudio con gráficos y mapas de las nueve
regiones tabaqL eras españ.olas. Dedicando en una
tercera parte un^. amplia disgresión sobre la inves-
tigación en esta importante rama del cultivo agrí-
cola.

r+sT^AreGiA
PARA LA ABUNDANCfA

Estrateg^ia para la abu^z-
dancia. Plan indicativo
mtmdial para el des-
arrollo agrícola. Un
volumen de 20 X 20
centímetros, 65 pági-
nas y numerosas foto-
g^rafías. Editorial RAO.
Roma, 1970.

E1 P'lan indicativo
mundial provisional pa-

ra el desarrollo agrícola es un esfuerzo por analizar
los principales problemas con que se enfrentará la
ag^ricultura mtmdial en los añ.os 70 y proponer las
directrices más importantes para una actuación na-
cional e internacional encamii^ada a resolverlos.

La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación elaboró el Plan si-
guiendo las instruccioi^es dadas en 1965 por sus
Estados miembros. E1 plan global comprende los
resultados de cuatro estudios regionales provisio-
nales. Sus dos volúmenes principales comprenden
15 capítulos con un total de 766 páginas, con mu-
chos mapas, gráficas y cuadros estadísticos. En un
t^rcer volumen, de 115 páginas, se resumen las
principales consecuencias y conclusiones en mate-
ria de políticas.

Ahora bien, el Plan indicativo mundial debe tam-
bién interesar y preocupar a muchos que no nece-
sitarán utilizar estos tres volúmenes en un sentido
técnico. A estos lectores virtuales es a quienes va
dirigido el presente folleto. No se pretende en el re-
coger todo el contenido del mencionado estudio,
sino que se trata tan sólo de presentar los princi-
pales problemas y conclusiones y la vasta estrate-
gia propuesta para el futuro.

La agricultura en la filatelia.-Catálogo de la E'x-
posición orgar.izada por la Asociación Filatélica
Zaragozana. Un volumen de 38 páginas. 21 X 15
centímetros. Fotografías. Editorial F. I. M. A. Za^^
ragoza, 1970.

La filatelia, ese gran fenómeno pedagógico que
tiene en nuestra Patria un sin número de adictos,
presenta al coleccionista un sinfín de facetas y te-
marios, que haceiz de esta afición un trabajo con-
cienzudo. Los temas de flnres, animales, barcos,
personajes, pinturas, religiosos, etc., se incremen-
tan ahora con el de los temas agrícolas que en esta
exposición tienen su refrendo.

Capítulos muy diversos son considerados en este
interesante catálogo.

PUBLICACIONES DE'L SERVICIO DE MECANIZACION AGRARIA DE LA DIRECCION
GENERAL DE' AGRICULTURA

Si está usted interesado en algu^tas de las publicaci.oizes del Servicio de Mecanización Ayraria (pa-
seo Irzjarzta Isabel, 1, Madrid) que hemos venido reseñando en anteriores rzúmeros de AGRICULTURA,
puede dirigirse personalmente a^ las referidas señas, detallando los nzoti^vos que ind^i^ce^z a su petició^^z,
y le serán enviados, con carácter qrat2zito, las publicaciones específicas que solicite.
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RESEÑAS

4.335.-(i-`^ Paradas de senie^^atales del Estado, 4.351.-G-3

pOI' Ii RANCISCO DECLARA HURTADO.
E-77, núm. 312, VI/69. 4.352.-(i-:;

4.336.--G-•L Presentación de celo en las ove-
jas, por MARAN.IO (^1. y H. MANER. ^.353.--G-3
I+Ĉ-77, núm. 314, VIII/69.

4.337.-(i-'L D^uració^rl. del eiclo estru,al en ca-
bras granadi7las, por JosÉ Luls
JuÁREZ. I1Ĉ-77, núm. 312, VI/69.

4.338.-6-'L Un caso prúctico de control de la
ovulac^ión en o^veja.s manchegas,

p01' MARIANO PÉREZ GARCÍA. E-105,

ntímero '^-8, II/69.

4.354.-,(i-:3

4.355.^(i-:3

4.339.--(i-'L Ya^ se puede reqular el nacimien- 4.356.--G-:3
to simultczneo, de terneros, por Ro-
BERT LABERGE. I^-53, núm. 9-10/ó9.

4.340.-^(i-2 Nutririó^la de la oveja C^re^ñada. E^-
77, ntím. 314, VIII/69.

I.341.-(i-2 Las ^rrzalezas pueden ca^usar abor-
tos er^ el ganado, por J. M. BUND,
M. J. ^VRIGHT y J. ^IMON. USA-4,
núm. 4-fi4, IV/69.

1.342.-6-3 El ^Inariejo de ganado de leche en
areus tropicales, por J. C. JoHNSON.
USA-4, núm. 7-64, VII/69.

4.343.-(i-:3 Est,abulaeiórr 1ib^re ^ rebo de terrie-
rOS, pOr JOSÉ I^ÓPEZ PALAZÓN. Fi-77,

núm. 309, III/69.
4.344.-6-3 Con.struye icn corral prá^ctico y ba-

rato. USA-4, núm. 4-64, IV/69.
4.345.-(i-3 Ur^ b« ñ.o colectivo p^rra ovejas, por

JUAN SILVESTRE PÉREZ. E-105, nÚ-
mero 3^-8, III/69.

1.34fi.-6-3 Silaje e7c la proclucción, de carne
vaczcn.a, por J. M. WILLCOCx. E-77,
núm. 309, III/69.

4.347.-(i-3 Cuidado,s de los ovejas dura^nte la
paridera ^ lactancia^, por JosÉ Lá-

PEZ PALAZÓN. I':-77, núm. 314,
VIII/69.

4.348.-(i-3 La piel de la chi7^.chilla en el m.er-
cado peletero, por JosÉ BACHPOL.
E-107, núm. 118-4, IV/69.

4.349.-(i-:3 Vaca.s lecheras procluctoras cle car-
^ ne de calidad, por PETER BULLEN.

hĈ-77, núm. 312, VI-69.
4.350.-(i-^3 A^^^tibióticos en, ga7r.adería, por M.

ANDRL. LEROY. I^-77, núm. 310, IV/

69.

4.357.-(i-:3

4.358.^(i-3

4.359.-(i-:3

4.360.-G-^4

4.361.---(i-4

1.362.^(i-4-T.

4.3Ei3.-(i--3-2

4.3Fi4.-(i--3-2

^}. 365.-ti--I-2

a .36G.-(i--1-2

El coba^z^a, por EMILIO AYALA MAR-
TÍN. IáJ-62, núm. 8-52, VIII/69.
Esq^aileo qu,ím.ico e7^, el gunado
o.vino. E-77, núm. 310, IV/69.
Bases para la gestión en la pro-
ducción de vacuno de carne, por
JOSÉ RAMÓN YARZA. I1:- 77, nllme-
ra 310, IV^69.
1^7e jorar la rentabilidad del gana-
do lanar, por JosÉ LóPEZ PALAZÓN.
E-77, núm. 310, IV/69.
El 'Ta^O.71.d2rG, p^Or ^+•MILIO •iYALA
MARTÍN. E-62, núm. 4-52, IV/69.
Past,oreo ^ forrajes. Ganado ovi-
n0, pOr MARIANO PÉRF.7, GARCÍA.

E-72, núm. IV/69.

Ventajas de la explotación farni-
liar asociada por la ganadería, por
RAMÚN DE RAMONA. F-(?2, núme-

ro 8-52, VIII/69.
Exa^m.en post-morten, de las aves.
IĈ-77, núm. 309, III/f9.
Estabulación de ovejas, por JosÉ
ANTONIO RANIAGOSA VILA. E-107,
núm. 118-3, III/69.
El cobaya, por EMILIO AYALA MAR-
TíN. I^-R2, núm. 8-5`?, VIII/69.
EI ragon.dín., p^o^r EMILIO AYALA
MARTíN. E-62, núm. 4^-52, IV/69.
Bases para al gestión en la. pro-
d^ucció^n de vacun^o de carne, por
JosÉ RAMÓN YARZA. h:-77, núme-
ro 310. IV/69.
Principios ^ prcícticas de o:rga^ni-
zación de z^na ganaderí.a vacuna,
por J. Calagher. L-77, nílm. 309,
I I I-69.
El ensilae del maíz estimula la
prod2^cciór^ de ganado wacuno de
carne, por DARwIN I+^. STOLTt,. E'.-
77, núm. 314, VIII/G9.

S^ilaje en la^ prod^z^^ccirt de car7le
vacua^.a, por J. M. WILLCOOx. L-
77, núm. 309, III/F9.
Ya se p^z^.ede re.g2^lar el nacimie^^-
t,o siniult,(^^zeo de tern.eros, por Ro-
BERT I^VBERGE, ^i-53, 11i1m. 9-ln/
69.
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4.367.-(i-4-`L

4.368.-(i--3-2

4.3Ei9.-r(i-^-'L

4.370.-(i-4-'L

4.371.^G-4-3

4.372.-(i-^-^3

4.373.-G-4- 3

- 4.374.^6-4-:3

4.375.--(i-4-3

4.376.-fi-4-3

4.377.-(i-4-3

4.378.-(i-4-3

4.379.-íi-4-:3

9 .380.-(i-4-3

4.381.-(i-^-3

4.382.-(i--I-:3

4.383.-di-4-3

4.384.-(i-4-^}

4.385.-6-4-4

4.38(i.--fi-4-^-1

4.387.-G--3-4-1

Para que las vacas c^nsu^rna^n rnfis
urea, por LEN LINDSTROIVI. IĈ-53,
núm. 9-10/69.

Vacas lecheras prod uctoras de car-
nC de Cal2dad, por PETER $ULLEN.
E^-77, núm. 312, VI/69.
Est^ab°tt.lación libre ^p cebo de te^rrie-
ros, por JosÉ I^^óhEZ PALAZÓN. E-
77, núm. 349, III/69.

El ma.nejo de ganado de leche en
^creas tropicales, por J. C. JoxN-
soN. USA-4, núm. 7-64, VII/69.
Estabulación de ove^jas, par JosÉ
ANTONIO ROMAGOSA VILA. E-107,
núm. 118-3, III/69.
Esquileo químico en el ganado ovi-
no. E-77, núm. 310, IV/69.

Planificación ganadera ovina. en
fZrICQS dC SBCanv, pOr ELEUTF.RIO
FERREIRA. E-77, núm. 310, IV/69.
Un caso práct,ico de control de la
avulaeión en ^avejcns ^rnanehdgas,
pOr MARIANO PÉREZ GARCÍA. I!^-
105, núm. 2-8, II/69.

La industrializacin de la leche de
oveja, pdr SANTIAGO MATALLANA
VENTURA. E-77, núm. 314, V I I I/
69.
Mejora^r la rentabilidad del gan,a-
do lanar, por JosÉ LóPEZ PALA-
zóN. E^-77, núm. 310, IV/69.
Apriseo eebo de corderos en esta-
bulación perm.anente, por JosÉ
L,óPEZ PALAZÓN. E-77, núm. 312,
VI/69.

Ura baño c,olectivo para ovejas, por
JUAN SILVESTRE PÉREZ. E-105, nÚ-
mero 3-8, III/69.
Presentación de celo en las ove-

^jas, pOr MARANJO Q. y H. MANER.
E-77, núin. 314, VIII/69.

Cuidados de las ovejas duran.te ln
paridera y lactancia, por JosÉ Ló-
rEZ PALAZÓN. E-77, núm. 314,
VIII/69.
Nutrición de lu ove-ja preñada. L-
77, núm. 314. VIII/69.
Duración del ciclo estrual en ca-
bras granadirlas, por JosÉ Luls
SuÁRi7z. E-77, núm. 312, VI/69.
Pastoreo y f orrajes, por MARIANo
PÉREZ GARCÍA. F.-72, mím. IV/69.
El pelo de la chichilla, por E. CAS-
TELLÓ. E-107, n ú m:. 118-7, V I I/
69.
La p'iel de la chichilla e7a el mer-
cado peletero, por JosÉ BACxPOL.
E•-107, núm. 118-4, IV/69.

Examen post-morte^n de las aves.
E-77, núm. 309, III/69.
^,C2^^1 es el alim.ento preferido por
las ,qallinas? E-77, núm. 310, IV/
69.

4.388.-6--^-^-1

4.389.-G- ^--3-1.

4.390.-G-^--^-1

4.391.-6-4-4- l

4.392.^fi-4-4-2

4.393.-6-4-4-L

4.394.-G--(-4-:^.

4.395.-^G-4-4-'L

4.396.^(i-4-4-`L

4.397.-G-4-^-^

4.398.-fi-4-4-'L

4.399.-(i--I--3-3

4.400.-7

4.401.-7

4.402.-7

4.403.-7

4.404.--^7

4.405.-7-2

4.406.-7-^

L'l c•ulor de lo.^ ^^allos^ ^•oi^^b^rlir^^^-
tes P,spar'coles, por HilaóLrro BEL-
TR.^N. L-77, núm. 310, IV/(;9.
La ^rlicrotoxicos^is e^n las aUes, por
MANUEL RANIÍRE7, VALEN'LUF.LA, h:-
77, núm. 314, VIII/69.
Apravecha^rn.iento de s^teb^rud uc-
tos ,y cría de enyorde de pat^itos
erc batería, por A. J. BRIART. I^,-
77, núm. 314, VIII/69.
La m.elaza en la alim,entac.°ió^ir a.ví-
cola, por A. L^. PALArox. 1^^-77, ni:^-
mero 314, VIII/69.
^l «flushing» de las cerclus. I^,-77,
núm. 310, IV/69.
Los cerdos híbriclos de ln Walls,
Í)Or MICHAEL BEREND'I'. I'^-1^)7, nÚ-

mero 118-5, V/69.
Valor n^u.t^ritiva del ^rnaíz ^milo c•o-
m.o reem.plazo de naaíz eIr d^ietas
para cerdos en crecin^^.ien.to '^ aca-
bad0, ]^Or H. MANER, GALLO C, y
M. h'RASEN. E-77, nÚm. 31 4, VIII /
69.

Vent,ilación estútica de cocla^ique-
ras. E-77, núm. 314, VIII/69.
Efectos de la adición de sebo ^r^ ll^a-
7•ina de carne en racion.es para-
cerdos sobre el crecimienta, ca^rn-
bios h^istoló,qicos del h.ígado 7^ cnl-
cificación de los huesos. I^-77, níI-
mero 310, IV/69.
Henificados en la alimc^^^turión
porcina. E-109, núm. 118^-4, IV/
69.
Los ce^rdas lt,íbridos de la Walls,
pOr MICHAEL BERENDT. NÚm. 31O,
IV/fi9.

Avita7rlinosis del, conejo, po^r I,v-
cIE ^I'ACOI^E. E-77, núm. 309, l I I/
G9.
La ngricultura de Cat,ul^z^rla, }^^^Ir
CARLOS DE MONTOLIU. l^^-107, níi-
mero 118-7, VII/69.

Grawe amenaza para las e:z;plol cr-
ciones agrarias, por FRANCisco DI^;
GoMIS. E-107, núm. 118-7, VI1/
69.
Sabre el éxodo. rural, po •• l^ . Cos'rA
ToRRO. E-113, nílm. 278, V/69.

En. torno cr las estructz^^ras agra-
rias p al plan Ma.nsholt. E-107,
núm. 118-5, V/69.
El me^rcado ^nu^rz.dia.l cle ^^rraquz^i^^.a-
ria agrícola, por RA[IL M. Mx^. 1+:-
62, núm. 4-52, IV/69.
La gestión de e:cplotaciuizes ^/ lu,^^
prec•ios, por Fe:RNANno RraNx^;^t
RomERa I+3-107, nílm. 118-4, IV-
69.
Rebaje las qastvs de pestic^idas,
por F'LOYD R. GUILLILAND. USA-4.
núm. 6-64, VI-69.
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4.407.-7-'L La supres^ión de la cuota propor-
ciona^l y szts derivaciones, por
FRANCISCO DE GOMIS. E-107, nÚ-
mero 3-118, III/69.

4.408.-7-2 Factores de influencia e^rt el coste
de las instalaciones de riego por

4.426.-8-1

aspersión, por F. Rulz-TAPIADOR 4.427.-8-1
LoRDUY. E-53, núm. 7•-8/69.

4.409.-7-'^ Fe^rt,ilizantes, inve^rsión lu^crativa,
p01' CHARLES E. SOMMERS. USA-4,

núm. 7-64, VII/69.
4.410.-7-3 ^;Qué son los grupos agrícolas de

explotación e7a comícn? E-107, nú-
mero 3-ll9, III/69.

4.41.1.-7-<3 Casi m.il c,ooperativas hortofrutíco-
las en España, por B. DE MESAN-
zA. E-113, mám. 277, IV/69.

4.412.-7-a Agrupacio^^zes pa,ra la venta de pro-
d ztctos agrarios, por MANUEL GoN-
7ÁLEZ RODRÍGUEZ. E. 105, nÚme-
ro 4-8, IV/69.

4.413.-7-:3 Ventajas de la explotación familia^r
asociada con. la n^^7z.adería, por
RAM^ÓN DE RAMONA. L^^-62, núm. 8-
52, VIII/69.

4.414.-7-3 Cooperativas para la, p^^•oducción y
co7n,ercializa.ción. de productos
lb0'I't2COlaS, pOr PETER HOWARD. E-
105, núm. 2-8, II/69.

4.415.^7-^ Bases pa^ra la gestión. en la pro-
ducción de vacuno de carne, por
JosÉ RAMÓN YARZA. E-77, núme-
ro 310, IV/69.

4.416.-7-:i Reducción de los accidentes en, el
CampO, por LEONARD AMEZ. E-113,
núm. 278, V/69.

4.41 7.-7-(i El ^análisis de la explatación agra-
ria, por Luls Acaclo MARTÍNEZ.
E-105, núm. 4-8, IV/69.

4.428.-8-1

4.429.-f3-1

4.430.-8-1

4.431.-8-1

4.432.--i3-1

4.433.^-1

4.434.-tI-1

4.435.--8-3

4.436.-8-2

4.418.-7-(i La nueva e^rzpresa agraria, por
DIONISIO MARTíN SANZ. E-107, nú^-
mero 118-7, VII/69.

4.419.-7-ti Las granjas bien proyectadas, por 4.437.-H--I
F. W. HoLDER. E-77, nítm. 310,
IV/69.

4.420.-7-6 Planificación ganadera ovina e^n 4.438.^í3-5
finC'a.S dB SeCanO, por ELEUTERIO
FERREIRA. E-77, nUm. 118-4, IV/
69. 4.439.-t3-:^

4.421.^7-6 La gestión de e.Lplotaciones y los
p'I'ec20S, por Ii^ERNANDO BESNIER 4.440.-fĈ - i
RoMERO. E-107, núm. 118-4, IV/
69.

4.4'?2.-7-(i Yrincipios ^ p^rá,cticas d^e organi- 4.441.-8-5
zació7t de u-^na ganadería vacuna,
por J. CALACHER. E-77, núm. 309,
I I I /69. 4.442.-^-5

4.423.-7-6 Caden,as forrajeras. E-72, núme-
ro IV/69.

4.424.-7-6 Mejorar la renta.bilid^ad del gana-
4.443.-t• -:^

do lanar, por Jos^. L,óPEZ PALA- .4.444.-8-:i
zóN. E-77, núm. 310, IV/69.

4.425.^í3-1 Sobre el empleo usociado de los
úcidos lcíctico. y sórbico en la pre-

pa^•ación de sangrías, por MANUEL

RUIZ HERNÁNDEZ. E-111, nllme-

ro 1.003, VIII/69.
El rot, blanco o moho blan,co, por
J. PI;REZ SALAS. E•-111, nÚme-
ro 1.204, IX/69.
Consideracioraes cromóticas sobre
el efecto de diversos clarificantes
ante la preparación _de vinos de
t,ipo rosado y mezcla, p^or MANUEL
RUIZ HERNÁNDEZ. E-111, núme^-
I•o 1.180, VII/69.
Filtración de ^nostos y vinos, por
SALVADOR MERUELO. E-111, núme-
ro 1.992, VI/69.
El vin.o ^y s^us der^iwados, por Luls
HERNÁNDEZ. E-111, núm. 1.184,
IV/69.
A^racílisis fisicoquímico y anó.lisis
sensorial de vinos, p^or M. L, CA-
sEZUDO. E-111, núm. 1.187, V/69.
Mecanización de la vinificació^t en
tinto, por JosÉ NocuERA Pu.IOL.
E-62, núm. 4-52, IV/69.
Vi^zos nzedicinales, por JosÉ OLI-
vARES GARCíA. E-111, núm. 1.184,
IV/69.
Sobre la ^recipitación de materia
colorante en. los vinos tintos tra-
tados con pirocarbonato de dieti-
l0, por MANUEL RUIZ HERNÁNDEZ.
E-111, núm. 1•-183. IV/69.
Desarrollo d^e las industrias vitivi-
^n-ícolas, por MAUxo GARCíA. E-111,
núm. 1.184, IV/69.
Normalización de quesos españo-
le,s, por ALONSO MUIÑOZ Y DÍA^z
YusERO. E-77, núm. 312, VI/69.
La industrialización de la leclte de
oveja, por SANTIAGO MATALLANA
VENTURA. E-77, núm. 314, VIII/
69.
^;G^ué es la liofilización?, por
J. M. V. E-107, núm. 118-8, VIII/
69.
Eli^n.i^nación de la h,umeda.d de las
cereales, por L. AMEY. E-113, nú-
mero 277, IV/69.
Sisten^as d^e s e c a d o de granas.
E-113, níim. 277, IV/69.
Ensilado de la hierba, por FRANCIS-
co MuÑOZ VELASCO. E-72, núme-
ro 2-69, II/69.
Ensilaje en, m.icrosilos, por JosF, A.
RoMAGOSA. E-105, núm. 4-8, IV/
69.
La h.en.ificación, por ANTONIO GA-
LINDO. E-62, núm. 4-52, IV/69.
Ensilaje sin ^march,itar. IP-77. Nú-
mero 310, IV/69.
El ensilae del ^n.aíz estim^tcla la pro-
ducció^z de ganado vacuno de car-
nP., pOi' DARWIN E. STOLTE, E-77,
nízm. 314, VIII/69.
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4.445.---t^3-5 Henificados en la alimentación
porcina. E-107, núm. 118-4, IV/
69.

4.446.-8-^ El maíz forrajero., la planta más
apta para ensilar, por P. TAMARIT.
E-113, núm. 277, IV/69.

4.447.----t^i-5 Ensilado de la hierba de prados
permanentes, por JosÉ MARÍA Lo-
zANO CALLE. E-53, núm. 7-8/69.

4.448.-l^-8 Electrificacin de nuevos regadíos,
pOT' ANTONIO BARQUERO DE LA
CRUZ. E-105, núm. 2-8, II/69.

4.450.-9 Cóm.o hacer la destrucción de acol-
chado de plástico. E^-105, núme-
ro 2-8, II/69.

4.451.-5) Futuras perspectivas de m.ecani-
zación de lo.s naranjales, por A.
Ñ^ERNÁNDEZ PORTER. E-72, núme-
ro V/69.

4.452.-9 Mecanización de la remolacha, por
ANTONIO RISUE?^^o. E-72, núm. I I I/
69.

9.453.-9 MPCanización de la vinifieación en
t2nt0, pOI' JOSÉ NOGUERA PUJOL.
E-62, núm. 4-52, IV/69.

4.454.-9-1 Seleccione y conserve los com.bus-
tibles y lubricantes diesel, por D.
S. HARRISON y J. F. BEEMAN. USA-
4, núm. 3-64, III/69.

4.455.-9-1 Conserve los neumáticos para mo-
vimientos de tierras, por MARIo
NIN. USA-4, núm. 3-64. III/69.

4.456.-'>-1 Para mayor econom.ía de com bus-
tible ajuste su carburador, por
MELVINC E. LoNC. USA-4, núme-
ro 3-64, III/69.

4.457.-^9-1 El mercado nzundial de maquina-

4.458.-!1-]

ria agrícola, par RAÚL M. MIR. E^-
62, núm. 4-52, IV/69.

1 Use su tractor sin peligros. USA-
4, núm. 3-64, III/69.

4.459.-J-1-1 El empleo de motocultor en el cul-
tivo remolachero, por ANGEL LE-
RA DE IsLA. E-113, núm. 278, V/
69.

4.460.-,10-1 Corastruya un cor7•al práctico, y ba-
rato. USA-4, núm. 4-64, IV/69.

4.461.-10-] Las granjas bien proyectadas, por
F. W. HoLDER. E-77, núm. 310,
IV-69.

4.462.-10-1 Ventil^aciórz estótica de cochique-
ras. E-77, núm. 314, VIII/69.
Aprisco cebo de corderos en esta-
b^^.lació77 permanente, par JosÉ
I,óPEZ PALAZÓN. 1^:-77, núm. 312,
VI/69.

4.464.-1-1 La asiste^rrcia meteoroló^ica a la
a^yricult2^ra (Fr.), por GuY PREI-
agricu.ltura ( Fr.), por GuY PREIF-
i3ER. F-1, núm. 74, X/68.

4.465.-1-1-1 Protecci.ón cantra las l^.ela^das ^ne-
rliant,e el riego por aspersión, por
JF;stís iVIATF;o GALÁN. h.-56, núme-
r^1 395. V/69.

4.466.-1-1-1 Heladas l=ardías d^^ pri^^rat^cra c^i^.
la v^id, p^or AN'roNlo L^AR Ĉii^;A y RI-
CARDO COLINA. I':-56, nllm. 3^)5,
V / 69.

4.467.-1-1-1 Preve^tció^a de lacladas cn /os al-
^^ne^rtdro.5, por JosÉ M." PoN^r. 1:^-
107, núm. 118-12, XII/69.

4.4Ei8.-1-'.; El cultivo de ul^ime^ritos c^^ ti^°rras
á^^-idas, por J. SxoL'ro Douc,LAS.
E-56, núm. 389, XI 68.

4.469.-1-`^ El s^zcelo y el progi•amu d^^ fc^r.ti-
lizaciói^r, por I+^RANCISCO NAVARRo
CxICA. E-107, nílmerc 117 - 12,
XI I /68.

4.470.-1-'L Capa asfálticu pu^ra relrabilita^r
t.ierras ^ au^rren_ta^r las cosec^Jras.
E-113, núm. 264, III/68.

4.471.-1-'^ Cu.lt,ivo de trigo. e7t ^narismas, hor
JOS'É GARCÍA hERNÁNDH;'l,. h^-51,
ntím. 321, X1I/fi8.

4.472.-1-'' Adec^i^ac•ión del s^r^elu a s^u prod^uc-
C2ón, p^OI' TOMÁS DE LA PP;ÑA GAR-
cíA. E-74, núm. 202, XII/F,B.

4.473.-1-'2 El sueT,o y la^ n2^tr°iciórr, poa• DAVID
L. GREENSTOCx. I^^-56, núm. 389,
XI/68.

4.474.-1-'L El desarrolla de las raíces del plá-
tan^o en diversos su,elos (F^rJ, por
J. GODEFROY. F-18, ntím. 24^-2.
II/ti9.

4.475.-1-'l-'.: El cTtopo y la .^ali7t^i.dad (1^'r.l, por
ALAIN RIPOLLI•S. h-1, nllil]. B^Í,
VIII/Ei9.

4.476.-1-^-'.3 Evoluciar^es de las caracter^.sticas
químicas ^^ estructurales de ^un
suel,o volcánico ba,jo. culY,ivo del
pláta^n^o (Fr.), por GoDErROY, I,E-
coQ y LASSOIS. [+'-18, núm. 24-5,
V/69.

4.477.-1-'L-:3 La ^i^ateria ory^í^ir^ica e^it cl suelo
eleva el, rendi^m^ierito, I^^or R. i,.
Coox. I+;-113, núm. 274, I/Ei9.

4.478.-1-^-:3 La caren.cia de boro e^n el s^i^elo.
pOr RAMÓN DE RAMONA. I':-62, nll-
mero 53-1, I/70.

4.479.-1-z-:3 Cla^sifir,ación de tie^•i•as, por Jos^^;
NocuER4 PuJOL. E-Ei2, níun. 53•-1,
I/70.

4.480.--`: Valoración^ triforrrr.e er^r. cl ^•^rrllivo
de la tierra^, por Josr"; NocuERA Pu-
JoL. L+'-F>2, núm. 52-11, XI/69.

4.481.-'L Fl cultivo de alimerrtos en tierras
áridas, ^^o^r J. SxoLTO Doucl,AS.
E-5^6, núm. 389, ?^1/68.

4.48'L.-^ Prácticas de incisión z^ ra.ya^do e^n
lo^s frr^.tales, por Josl: Noc,uEaA
PuJOL. I+:-62, núm. 52-9, IX/6S).

4.483.-2 Ct^lt,ii,^o rle in^^^er^^aadero sabre pa-
cas dc paja, por P. G. ALLEN. I^'.-
105, núnl. 7-5, X/EiB.

4.484.-2 Aclmrcos de masas forestalr.^, por
AN'roNlo SALVADOR Cxlco. I^;-10 ^.
núm. 7-4, VIII/6^;.
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4.485.-'L-1 Acolcll^am^iento coberl,2^ra d^el s^_^e-
lo con polietilen^o negrv e^^z el cul-
^t,ivo dl plcít^ano (Fr.l, por V. GAR-
cf^. F-18, núm. `^3-9, X/6H.

4.486. ^'^-1 Co^'tavie^ntos cle ^n.^alla de pl^c^tico,
pOr JOSÉ JIMÑ:NE'L FUF,NTES. E-1U5,
nílm. 7-4, VIII/68.

4.487.^-2-1-^ Sobre el hapel de las ag^^.as s^l^b-
terráneas esparaolas, por M. R.
LLAIVIAS. E-9, núm. 7-8, VIII/67.

4.488.--'L-1-'^ Cuestiones en el drag^ado de cau-
ces r^ riberas, par JosÉ NocuERA
Pu.IOL. E-62, nílm. 52-10, X/69.

4.489.-^-1-3 Cuest^iones cle explotació^r, ^ con-
servaeión. de su,elos, por JOAQuíN
GIMF.NEZ DE AZCÁRATE. I^-1U5, 11í1-
mero 7-5, X/68.

4.490.-'L-1-:3 La terraza de bancal..., sol^ució^^•
d,e un dilem.a, por PAtiL JACOSSON.
I'^-113, núm. ?71, X/68.

4.491.-'.^.-'^ L^as legu^^ninosas, fuen-te de ^zit^'ó-
(,JeILO, I?Or ENRIQUE SCHIEL. USA-4,
ntím. 64-10, X/69.

4.492.-'^-'^ L'l suelo ^y la ^n^^t^rición^, por DAVID
i_,. GREENSTOC^:. E-5G, nílm. 389,
XI/f8.

4.493.-`'-'.L La rnate^wia.orq^ín^ica en et' suelo
eleva el rendi^^^riento, por R. L.
Coox. H'.-113, núm. 274, I/69.

4.494.-^-:'-1 Acción de ^ibono orgúnico sobre
lc^s característicc^ls q^uímicas y es-
t^r'uct^urales cle i^n s2^elo cle plata-
nal (I'^r.), pOI' DODOFROY, CHARPEN-
'rIER y LASSOIS. F-18, nílm. 24-1,
I /69.

4.495.-'^-^-1 Lavado cle los elen^lentos fe^'tili-
zara^tes en las paltaneros (I+ r.), por
ftoosE, y GooDEI^ RoY. li -18, nílme-
ro 23-11, XII/68.

4.496.-'.'.-'^-1 La eficacia de los fertilizantes
químieos ^lepende del 7norn.ento
de su aplicación, por BAULILIo
JuscAFRESA. E-62, núm. 52-12.
XIT/69.

4.497.-'^-`L-1 Pé7•dicias de elenzentos fertil,izan-
e^n el, estiércol ^rn.al acondicionado,
pOI' CÁNDIDO ROCASOLANO. E^-^Ĉ ,
nílm. 52-10, X/69.

4.498.-.''r-2-1 Ideas Jelices para la manipulaci.Ón.
^le abonos artificiales, por ALEc
PARís, E-56, núm. 402, XII/69.

4.499.-.''r-2-1 EI suelo y el prog^'ama de fertili-
^aC2Ó92, por ii RANCISCO NAVAI2R0
CHICA. E-107, núm. 117-2, II/68.

4.500.-L-L-1 ,rVlaíz, nu.evas prcícticas c^e fertili-
;caC2Ól2, pOI' STANLEY A. BARBER.

USA-4, núm. 64-10, X/69.
4.501.-'^-^-1 Poniendo al nitrógeno a trabaja^'

en. el campo^, por E. R. DINNIS. E-
51, núm. 323, II/69.

4.502.--'^-^-1 Cónlo obtener 7nejar part,^iclo cle
los fertilizan.tes y pu.lve^'izaciones,
pOí' ARTHUR NIITCHELL. E-113, nll-
mero 275, II/69.

4.503.--r'.'.-?-2 El co^zpost: abon.o or^rínico, por
JULIO DE SARO. E-53, I-II/70.

4.504.-'L-^-'^ Los abon^os oryánic:os y las busll-
ra^s, por LoRENZO 1V1ARCO BARó.
E-107, nún). 117^-11, XI/68.

4.505.-'.3-'l.-'.^. L^l' es^tiércol^ liq^uido .«Lisie^r» e^rr.
losi estab^los, par JESGs l^TANUEL
GoLDARACENA. E-107, núm. 118-11,
XI/69.

4.506.--'L-'L-'l El estié^-col se^^^ilíq^^ida, st^. utili-
zación co^mo aóono, por JosÉ Luls
FUENTEa YAG^rN;. F-72, núm. 5-90,
x/s9.

4.507.-^-'l-': El est^iércol ^latural o^le gra^^tja,
por Josr". M. LozANO CALLE. E-53,
núm. XI, XII/69_

4.508.-2-2-'^ El a,z^u f re en la f e^'tilización, por

MARIANO MOLINA ABELA. I'^-lO 7,
núm. 117-G, VI/68.

4.509.-''-'l-'^ El estiércol de aves^, fuerl.te de pra-
t,eínas, por BRYAN PLATT. E-113,
núm. ?83, X/69.

4.510.-'_'-:3 Iilflz^.encia, de lu feclaa de planta-
ción- y del peso de los brotes en el
c^'ecim.ie^zto. de la 7^^^i^^za^ (Fr.1, por
J. P. GAILLARD. I+ -18, núm. 24-'?,
II/69.

4.511.-2-a Co^t^lucta de la^ vi^raa^ sirr c^ultivar
el SZ(el0 (Ia^r.), pOI' AGULON, GAGNE.
y RozIER. H^-1, núm. 78, II/69.

4.512.-`?-:3 Orgarzización^ del trabajo en la e.x-
plotación, por A. G. HoRSRAIL.
E^105, núm. 7-3, VI/G8.

4.513.-^-:3-1 Labores cle desfonde e^n. los parra-
leS, pOr JOSÉ MARTÍNEZ CAPEL.
I'^-105, nílm. 7-3, VI/68.

4.514.-'L-3-1 Rotu^ració^^l. cle rastrojos co^^l ^^ra-
^las pesadas de d^iscos, por JosÉ
GARCTA )i ERN^4NDI]Z. E-51, ní1mP-
ro 327, VI/69.

4.515.-'.'.-:3-1 Labranza ^ fert,ilizació^n de odiva-
TeS, p01' JOSÉ GARCÍA ^ERNÁNDE7.,
E-52, núm. 223, II/69.

4.51G.-'^-:3-'.^. Ancílisis eco7l.ómi.co de las cade-
nas ^le ^'eeoleccáón, por J. R. 0'CA-
LLAGHANI. E-77, nílm. 315, IX/69.

4.517.-'L-:3-2 I^^I2rest,igaciones sobresiembra de
praten.ses sin labores prepara^to-
Y'iaS, pOí' JOSÉ C^iARCÍA I'^ERNÁNDE'L.
T;-51, núm. 322, I/69.

4.518.-`L-3-2 ^;A qu,é prof2^niddad cleben p1a71-
tarse los frutales?, po^r BAUDILIo
JUSCAFRESA. E-63, núm. 53-1, I/70.

4.519.-•L-.3-2 Reco^lec^ción de remolachas, por
JUAN AVILÉS ALGARRA. E-(i'^, nll-

mero 52•-10, X/69.
4.520.^2-a-3 El en-te^'rado del rastrojo, por Josl:

M.a FERNÁNDEZ DEL POZO. E-113,
núm. 28E^, I/70.

4.521.-2-3-3 La. escarda qz^í^mica, por LozANo
VÁZQUEZ y CHOCARRO ALVARF.7,. I':-
107, nílm. 117-8, VIII/E^B.
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SECCION DE ANUNCIOS BftEVE5
DEMANDAS
Y OFERTAS

Finca agrícola-ganadera en la
provincia de Ciudad Real, a
170 Km. de Madrid. 430 hec-
táreas, alumbramiento de aguas
8 metros. Viñedos (parte pa-
rrales en regadío). Bodega ela-
boración vinos envase cemento.
Cereales, pastos. Quinientas cin-
cuenta ovejas manchegas, insta-
laciones elaboración quesos. Ca-
sa señorial dos plantas. Casa
empleados. Apriscos g a n a d o.
Tractores y maquinaria. Dirigir-
se: Don Antonio Alforea Mar-
tínez. C/ Don Víctor, 27. To-
melloso (C. Real).

EQUIPOS
AGRICOLAS

Maquinaria e instalaciones
vinícolas. Grupos contínuos.
F. Seguí y Cía., S. A. Plaza
González Cantó, 1. Alcoy (Ali-
cante).

I FERTILIZANTES

AGRINCA, analiza los suelos.
AGRINCA, análisis foliares

completos.
AGRINCA, a solicitud envía

la forma de tomar y enviar
muestras de hojas para su aná-
lisis.

AGRINCA, Dr. Sapena, 19.
Alicante.

G RASAS
Y ACEITES

Maquinaria Oleícola. Extrac-
ción sin calentar masas. Paten-
tes «Alfím> y «Sinolea». F. Se-
guí y Cía., S. A. Plaza Gonzalo
Cantó, 1. Alcoy.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Comercial Pasquali: gran va-
riedad de modelos, aperos y ac-
cesorios; calídad en su justo
precio. COMERCIAL PAS-
QUALI, S. A. Avda. del Cau-
dillo, 366. Sa q Felíu del Llo-
bregat ( Barcelona).

iAgricultor! Trate sus viñas
y patatas con ZZ - COBRE
TRIPLE, el fungicida de tri-
ple acción; combate eficazmen-
te e] mildiu, la antracnosis, el
repilo y otros hongos; es de
cómoda aplicación y compati-
ble con numerosos herbicidas.
ZELTIA AGRARIA, S. A.
Porriño (Pontevedra).

ROXION, genuino insectici-
da a base dc dimethoato, con
efecto sistémico y de contacto.
Conttola los áfidos, ácaros, tor-
trícidos, trips, minadores, etc.
Nexana Industrias Químicas,
S. A. Astarloa, 7. Apartado
784. Bilbao-8.

MATABI, el super-matabi-
chos del campo; la más varia-
da gama de pulverizadores y
espolvoreadores. Fabricante:
Goizper, S. C. I. Anzuola, Gui-

' púzcoa. Tels. 761701 - 76]720.

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número 23.
Especialidad semillas hortíco-
las. En vanguardia en el em-
pleo de híbridos. Apartado 21.
Teléfono 303 y 585. Telegra-
mas «Semillas». CALAHORRA
(Logroño).

PRODUCI'ORES DE SEMI-
LLAS, S. A. PRODES - Maí-
ces y Sorgos Híbridos - TRU-
DAN - Cebadas, Avenas, Re-
molacha Azucarera y Forrajera,
Hortícolas y Pratenses. Cami-
no Viejo de Sitnancas, s/n, Te-
léfono 23 48 00. Valladolid.

CAPA ofrece a asted las me-
jores variedadcs de «PATA'I'A
SELECCIONADA DE SIEM-
BRA»; TEMPRANAS, SL'MI-
'I'EMPRANAS Y TARDiAS.
Apartado 50. Teléf. 21 70 00.
Vitoria.

Riegue por aspersión con ins-
talaciones BAUER Bombas su-
mergibles GARVENS. Montal-
bán, S. A. Alberto Aguilera,
número 13. Teiéfono 241-45-00.
Madrid. Agencias y talleres de
servicio con repuestos origina-
les garantizados.

Con los envases de IBER-
PLASTICOS, S. A., l^a fruta
no se daña, hay mayor rendi-
miento/hombre, el apilado es
más estable, se consiguen con-
diciones higiénicas irreprocha-
bles y hay ajuste con la paleti-
zación internacional. Iberplás-
ticos, S. A, Avda. del Genera-
lísimo, 30. Teléf. 457 54 00.
Madrid-16.

Una bomba para cada nece-
sidad en agrícultura. Bombas
TUR. EI más completo progra-
ma de fabricación en todo tipo
de bombas. Manufacturas Aran-
zábal, S. A. Apartado 41. Te-
léfono 85 13 45. Zarauz (Gui-
púzcoa).

I PESTICIDAS I

AZODRIN. Controla Prode-
nía, pulgones, Heliothris, Thrips,
ácaros, Earias; AZODRIN ac-
túa por dentro y por fuera, o
sea por contacto y por acción
sistémica. Para mayor informa-
ción, dírigirse a S. p. E.
SHELL, S. A. Barquillo, 17.
Madrid. Apartado 652.

CIDIAL, de Montecatini
Edison, S. p. A., controla sus
enemigos: cochinilla, Prodenia
(rosquilla negra) y Carpocapsa;
un éxito desde hace años en
algodón, agrios, manzanos y
demás frutales. Lo vende Ni-
troquímica, S. A. P." de Gra-
cia, 111. Barcelona. Delega-
ción: Avda. Generalísimo, 20.
Madrid.

I PROYECTOS I I

Francisco Moreno S a s t r e,
Dr. Ingeniero Agrónomo. Espe-
cialista en CONSTRiJCCIO-
NES RURALF:S. Proyectos y
asesoramiento agrícola. Alca-
lá, 152. Madrid-2.

VIVERISTAS

PLANTONES llE OLIVO.
Variedad Picual. José Moreno
Cabrera. C/Fuente de D. Die-
go, 8. Jaén.

PERIAGRO, S. A. Proyectos
agrícolas. Montajes de riego por
aspersión. Nivelaciones. Movi-
mientos de tierras. Electrifica-
ciones agrícolas. Construcciones.
Juan Sebastián Elcano, 24, B.
Sevilla.

Viveros GABANDE. Pera-
les, manzanos y roelocotoneros.
Nuevas variedades. Camino
Moncada, n.° 6. I.Erida.

hrutales: Variedades selectas
comer-:ales. Ornamentales y de
sombta. VIVEROS SANJUAN.
Sabiñán ( Zaragoza).

I SEMILLAS I

Forrajeras y pratenses, espe-
cialidad alfalf^ variedad Ara-
gón, 585 hectáreas, cultivos
propios «ZULUETA». Teléfo-
no 82-00-24. Apartado 22. Tu-
dela (Navarra).

Semillas de Hortalizas, Forra-
^eras, Pratenses y Flores. Ra-
món Batlle Vernis, S. A. Plaza
Palacio, 3. Barcelona-3.

Viveros de árboles frutales y
otros, semillas, JESUS VERON
Y CIA., S. A. Calatayud (Zn-
ragoza).

AGRUSA. Frutaies para pro-
ducciones superiores: almendros
(floración mu;• tardía), meloco-
toneros, manzanus, perales. Agri-
cultores Unidos, Mollerusa ( Lé-
rida). Teléfono 223.
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VARIOS
CERES, Revista de la PAO.

Publicada por la Organizacicín
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
[1'AO). Dicija su pedido a Lí-
brería Mundi-Prensa, Castelló,
37. Madrid-1. España.

Todos los días ve usted un LIBRLRIA A^RICOLA.
caso al menos que responderá Fundada en 1918; el más com-
con éxito al TRELACON-200 pleto sw•tido de libros nacio-
inyectable. Un antibiótico con nales y extranjeros. Fernan-
amplio campo de accihn. 1`,lan- do VI, 2. Teléfs. 419 09 -10 y
co Veterinaria, S. A. Apart;tdo ^} 19 13 79. Madrid-4.
585. Madrid.

GUTA AGRiCOLA PHI-
LIPS, núm. 8. I:ditada por Pa-
r;ininfo, Magallanes, 21. Ma-
drid-15.

ZDESEA VO. COLABORACION EFICAZ?
Si tiene algo que proponer, ofertar o demandar, si necesita personal, si le interesa algún cambio, utilice

esta ECONOMICA Sección de nuestra Revista.
Con toda facilidad puede rellenar este Boletín, utilizando un casillero para cada palabra, sobre la base de

una escritura perfectamene legible -a poder ser en letra de molde- y enviarlo a esta Editorial Agrfcola Es-
pañola, S. A. Calle Caballero de Gracia, 24. Madrid-14.

con domicilio en ... ... ... ... ... ...

en la calle/plaza de ... ... ... ... ...

Número de inserciones continuadas

Forma que desea de pago ... ... ...

... provincia de ... ... ... ... ... ... ...

TEXTO DEL ANUNCIO

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 ?2 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

Precio del anuncio por palabra: 10 pesetas.

Mínimo de palabras: 10.

Nuestros SUSCRIPTORES tendrán un descuento del 20 `% .
Las órdenes de publicidad deberán ser dirigidas directamente a esta Editoríal o a través de las agencias

con las cuales normalmente trabaje cada empresa o casa anunciadora, en la seguridad de que estas últimas
conocerán perfectamente las características de esta Revista.

Caballero de Gracia, 24, 3.° izqda.

Teléfono 2 21 16 33 - Mnnxin (14 )

BOLETIN DE SUSCRIYLIUN
EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA, S. A.

D . ................................................................................................... .............................................

domiciliado en ................................................................. . provincia de ....................... ........................

calle de .............. .................................... . núm. ......... , de profesión .... ............................................... ,

se suscribe a AGRICULTURA, revista agropecuaria, por un año, comprometiéndose a abonar el importe de esta sus-

cripción con arreglo a las tarifus y condiciones contenidas en este Boletín.

.......................................... de 19.........

(Firma y rúbrica del suscriptor)

Forma de hacer el pago: Por giro postal o transfetencta a ia cuenta cornente que en el Banco Español de Crédito o Hispano Americano
tiene abierta en Madrid «Editorial Agrícola Española, '^. A.n

Tarifa de suscripción para España .. .. ... Ptas. 240,- Números sueltos España .................. . Pras. 25,-
Portugal e Hispanoamética .............. .... r 250,-
Restantes pafses ................................... ^ 300,-
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SENIILLAS SELECTAS «LA ROCHAPEA«
C ^^^f^IQ^^^Ia MANUEL HUICI LIZARRAGA

Concesionario del Ministerio de Agricultura para el cultivo de Semillas SelectasN 0 ^ ALFALFA DE ARAGON 98 POR 100 PUREZA SIN CUSCUTA
ALFALFA DE ARAGON 99 POR 100 PUREZA SIN CUSCUTA

• T R E B O L V I O L E T A 98 POR l0U PUREZA SIN CUSCUTA
SEMILLA6 DSPECIALES PA^RA PRADOS ARTIFICIALES CON FORMULAS

SEGUN TERRENOS

RAY - GRASS INGLES S- 101 Y VICTORL^
ESPECIALES PARA CAMPOS DE FUTBOL

Y TODA CLASE DE SEMILLAS HORTICOLAS FURRAJERAS, LEGUMINOSAIS, PRATEN8E8
Y FLORES

Beunza, 28 , PAMPLONA (Navarra) Apartado 172 -, Teléfonos 12385 y 16154

SE M B^RA ^DQRA S^R E PA,R-

I'IDORAS DE SEMILLAS

REMOLQ`UE9- RA6TRAS

CULTIVADORES

SANTOS MARTINEZ
CAMPOS

nn n ^^

S A D A B A (Zaragoza) ^^'^,^^^^
Teléf. 46

Están próximos a agotarse los dos si-

guientes libros de Fernández Salcedo

Media doceno de rollos
taurinos

TAPAS EN TELA INGLESA
para ®ncu^adernar los tomos de

AGRICULTURA

al precio de 35 pesetas

•

Dirigirse a esta Administración:

Caballero d® Gracia, 24 - Madrid

PIDA N OSAGUA
para regar su tierra, aumentando veinte
veces su valor, la

CASAĈ ALCOBER

Cuenlos del viejo muyoral

Gran Vfa Marqués del Turia, 5, Valencia, entrega

AGUA para riegos, piscinas, fábricas y

beber, cobrando a plazos.

NO COBRA los pozos que construye si no dan
EL AGUA deseada.



PROTEGIDA CON
^ GENUINO INSECTICIDA

^^ ^^^^ A BASE DE DIMETNOATO
/^ CON EFECTO SISTEMICO

Y DE CONTACTO
CONTROLA LOS AfIDOS , ACAROS , TORTRICIDOS , TRIPS ,

MINADORES , ETC.

Ne^ aná
Industrfas Qu(mlcas,SA,

.

NEXANA INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.
Astarloa.7Apartado 784 BILBAO-8

es un producto de
^^

LEL Ei

INGELNEIM (Alemaoia)



Cortar troncos ...
es un deporte duro para el aizkolari, pero ..

^^
la motosierra Stihl lo convierte
en una sencilla y agradable la-
bor.

1^^/1L ,c C^A ,s.A.
FRAY JUAN, 12 - TELEFONOS: 41 61 79 - 4t 79 89 B I l BAO - 13

TRACTOR
FORD
s.ooo
DE115H.P.
POTENCIA
HOMOLOGADA 108 C.V.

PARÉS HNOS. S.A.

,%^x^s

BARCELONA
Buenaventura Muñoz, 20

MADRID
Alcal9, 187

ZARAGOZA
P.° Fernando el Católico, 5 y 7

SEVILLA
Luis Montoto, 74 y 76

EI gigante de la extensa, y potente, gama de tractores

FORD HOMO OGADA

MODELOS: 2.000 ^Y» de 39 H. P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36 C. V.
2.000 «Y» de 39 H. P. (estrecho) ... 36 C.V.
3.000 «Y» de 46 H. P . .. . . . . . . . . . . 43 C. V.
4.000 «Y» de 62 H. P. . . . . _ . _ _ _ . . _ . 55 C. V.
5.000 «Y» de 77 H. P . . . . . . . ... . . . 66 C. V.

y el pequeño «120» de 12 H.P. para huerta y jardinería.

EXTENSA RED DE AGENTES Y SERVICIO EN TODA ESPAÑA



i
AGRICULTORES UNIDOS I

AG
^

Colaboradora del Instituto Nacional para la producción de Semillas Selectas

Dirección Técnica: Sr. Pané MOLLERUSA (Lérida) - Teléfono 223

Produce bajo el control del Instituto Nacional ^ara la Producción de Semillas Solectas del
Ministerio de Agricultura, a quien pueden solicitarse:

SEMILLAS CERTII^ ICADAS

De las variedades de trigo de gran rendimiento

ccPané 247>> , «Pané 2 u, uPané 3>> , ccPané 6» , aPané 7» , ccPané 8>> ,
uEstrella>> y uLanguedocn

En ensayo los trigos :

ccPané 9^^, ccPané 10>>, ccPané 1 I„, ccPané 12>>, ^cPané 13n y ccPané 14>>

Pueden solicitarse directamente de AGRUSA las:

VARIEDADES DE CEBADAS SEMILLAS AUTORIZADAS

"Pané 1", 6 carreras Habas: Muchamiel y Aguadulce

y"Wisa", 2 carreras (cervecera) Nabo forrajero: Norfolk (cuello rosa)

VARIEDADES DE AVENAS Remolacha forrajera: Blanca de Cuello Verde

"Pané 1" y"Roja de Algeria" Alfalfa: Urgel

iiAGRICULTOR!!
LAS CEBADAS Y AVENAS están acogidas a las subvenciones

ofrecidas por el S. N. de Cereales



AGRICULTOR ... !

CON

Pasqua/i
MEJORES
COSECHAS
La gran variedad de modelos, aperos y
accesorios que le facilita Pasquali,
le permiten especializar cada faena de su
cosecha.
Solo Pasquali puede ofrecerle calidad a
su justo precio; las grandes series que
diariamente salen de nuestras factorías nos

TRACTOR
ARTICULADO
Y RUEDAS MOTRICES

Pasqua/i

MOTOCULTOR

Comercial Pasquali, S.A.
Avda. del Caudillo, 366
SAN FELIU DE LLOBREGAT/Barcelona

Solicite mayor información y demostraciones al distribuidor de su zona.

lo permiten.
Si además del aspecto, valora
también el resultado, su

j elección será Pasquali.

mayor beneficio
con mejor semilla

PR ODES



4 Extraordinarios al año de más de 250 páginas dedicados a:

Exportación ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Aparece a mediados abril
Industrias Auxiliares de la Vitivinicultura ... ... » » julio
Vendimias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... » » octubre
IVavidad y F"in de Amo ... ... ... ... ... ... ... ... ... » vísperas Navidad

EI medio más adecuado para difundir los productos de aplicación
en vitivinicultura

SOLICITE TARIFAS



los hombres `^^^
del HISPANO
son competentes
y cordiales

13A\C()
^ ' C^N^I AE^AMI^ P^H

Pagamos los Negociables del Servicio Nacional de Cereales



Beneficios extras con

POLIVERDOL Crur verde
EI mejor abono foliar de fama mundial.

Efectos:

-Aumenta la cosecha.
-Mejora la calidad: Aumenta la riqueza en

azúcar (uva, fruta, remolacha, melones,^ etc.).
Mejora el aspecto, el tamaño y la uniforrnidad
de los frutos.

-Suple la alimentación cuando la planta se
nutre mal a través de las raíces como ocurre
en suelos calizos o de pH elevado (bloqueo
de hierro, manganeso, boro, etc.) y también,
en terrenos normales cuando se presentan
condiciones de sequía o encharcamiento
extremados.

- Previene las carencias complejas.
-En años de producción intensa mantiene

los árboles vigorosos corrigiendo la vecería
(olivos, almendros, frutales, etc.).

-Anula las oscilaciones de vegetación que
se producen por la irregular alimentación a
través de las raíces.

- En las plantas leñosas favorece el perfecto
agostamiento de los brotes aumentando la
resistencia a las heladas.

- En plantas jóvenes, esquejes y estacas, ejerce
una doble función: a) Por efecto de sus
hormonas y vitaminas, activa la emisión de
raíces. b) Alimenta las plantas a través de
hojas, antes de que éstas hayan enraizado.

-Aumenta la resistencia a las enfermedades
criptogámicas.

Su aplicación resulta gratuita: puede incorporarse a otros tratamientos plaguicidas.

Los altos rendimientos que con POLIVERDOL se obtienen, hace que los beneficios
extras de su empleo sean siempre notables.

Consulte sin compromiso a los técnicos de las Delegaciones de CRUZ VERDE
o directamente a Departamento Técnico en Barcelona, calle Consejo de Ciento, 143
Tels. 254-47-65 y 254-47-72.



oEU^-z

EI mayor consorcio de Europa
para la fabricacidn de
maquinaria agricola, con la
gama más amplia del mercada

o^uTZ -
se impone por su calidad y servicio

REPUESTOS GARANTIZADOS

SUCURSALES GVIEDO: Av. fuenies Acebea^^^, 7'1 DEIEGACIONES

BARCELONA: C/. Lepanlo, 149 ^EVILLA: Carreiera Cnrm^na, 10 )tREL DE LA fRJNTERA: Colle

BILBAO: Hnos. Ibarro, 34 AIBA^ ETE: C. Ramón y Ca'^al, 39 ( olón, 8.

lA CORU^IA: Av. Juan Fl^rez lA5 PALMAS C ViUOr Hu, -
^^^

^^P`^^ADOUD^. ^. . ferrari, 13.
números 15-17

,
^^^^^ ^ 'ARAGOZA^ Av_ de Valencia, ?8

Disfribuidores sn toda España

^EUTZ CIA. ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ OTTO LEGITIMO, S. A.

Avda. Pío XII, 100 Teléfono 202 22 40 M A D R I D- I 6



Ofrece a usted las mejores variedades de «PATATA SELECCIO-

NADA DE SIEMBRA»; TEMPRANAS, SEMITEMPRANAS

Y TARDIAS, en envases nuevos de 50 kilos, precintados por el

Servicio Nrcional

APARTADO NUM. 50

TELEFONO: 21 70 00

V I T O R I A

TAPAS EN TELA IABLESA

para encuadernar los tomos

de AGRICULTURA

al precio de 50 pesefas

F'roductora n.° 10, autorizada por el Ministerio
^ie Agricultura para la produccicín de semillas

selectas

Horrfc^las Forrajeras - Leguminosas
y pratenses

^ ificinas: Pr^•dicadurev, lU -'rPl. ^2 ^ 97

Almacenes: AhPn AirP. A y 11

ZARAGOZA

PLASTICOS PARA LA AGRICUITURA
Yara cubrir la totali^lad de los viveros de plantas.
Para cubrir ciertos cultivos v frutos.
Para construir silos ^ie forra,jes.
Nara resguardar toda clase de maduinaria y mer-

cancías.
I'ara el transporte de tivas a granel, etc.

Soliciten muestra^ e información a:

RAMIRO ARNEDO EGUIZABAL
Pro^iuc'tor• ^le semillas por cl Ministerio

^ic^ Agricult.ura

Ap<u•tado 'Ll '1'eléfornas 303 y SR:^

Telegranlas «SEMILLAS»

C A I. A H O R It^:1, (Lobroño)

Dirigirse a esta Administración:

Caballero de Gracia, 24

MADRID-14

" PflfVISIOn"
SOCIEDAD MIITUA DE
SEOUROS dENERALEB

1EDRISCO - COSECHAS
VIDA Y ROBO DE GANADO ACCIDENTES
HELADA - R. CIVIL - INCENDIOS

^ uformed y detalles en nuestrea DeleQaclonee, Agencloe
o e q Ia Direcclón Oeneral

COLUM F.LA. 17 M,ADRID
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