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Cortar troncos ...
es un deporte duro para el aizkoiari, pero ...

la motosierra Stihl lo convierte
en una sencilla y agradable la-
bor.

I^^EIL ,c C^A ,s.A.
FRAY JUAN, 12-TELEFONOS: 41 61 79-41 79 89 BIlBAO-13

MECANICE UD. Y ABARATE

LA RECOLECCION DEL MAIZ...

usando una máquina recogedora y deshojadora
de mazorcas, de la acreditada marca

RIVIERRE-CASALIS.
i^i

Acoplable a cualquier tractor
de unos 35 CV. que posea
elevador hidráulico y
enganche a tres puntos.
Trabaja totalmente suspendida.
Grai^ maniobrabilidad y fácil
manejo. Las mazorcas deshojadas
se depositan en la tolva que
se vacía en e! remolque situado
r^ aparcado en una orilla del campo.

EXTENSA F3ED DE AGENTES Y 5ERVlClO
EN TODA ESPAÑA

Pida más detalles a los distri-
buidores generales para España.

MADRID • Alcalá, 187

ZARAGOZA • P° Fernando el Católico, 5 y 7

SEVILLA • Luis Montoto, 74 y 76



UNA BOMBA PARA CADA NECESIDAD
y

cada necesidad
cubierta con

i ros para piscmas

Electrobombas
centr!lugas para ayuas
limpias, sur.ias y fecales,
de todo tipo y lamado

Electrnbombas
auluaspirantes para
trasiegos y bombeo
de líquidns limpios
y sucios

Electrobombas
de tornillo y
engranajes, para grasas,
fuel-oil y Ilquidos densos
y viscosos

Electrobombas
sumergibles de
pozo profundn
y de superficie ^
para liquidos

^)limninc curmc v

materias fr.cales

óombas centrifuga Ĵ
para riegos y otras
aplicaciones
industriales.
Bombas para tractor

LA FABRICA MAS MODERNA
DE ESPAÑA Y 1.° 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 cu ón a MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.,, _ __ P_ _ _ _ . __ , I SOIICITE CATALOGO A SU PROVEEDOR
iaparraao yr LNRNVL {vu^puzcoa^ y rec^oira ^a mrvrma- I

HABITUAL 0 AL FABRICANTE:ción completa que desee

I Nombre i MANUfACTURAS ARANZABAL, S. A.
I, Calle I lApartado 41 - Te egramas: ITUR

Población Provincia i Telex: 36228 • CAMIN-E-ITUR • Teléfono 851345 ( 8 líneas )
ZARAUZ ( Guipúzcoa )deseo información sobre Bombas II

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

para lodo tipo de
de agua a presión
Equipns automaticos

^Y ^„[^i` E(11IICIOS._^
i^ íu

REPRESENTANTES Y SERVICIO POST-VENTA EN TODA LA PENINSULA
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4 Extraordinarios al atio de inás de 250 páginas dedicados a:

[ndustrias Auxiliares de la ^ itivinicultura

I^Iavidad y F"in de Año ... ... ... ... ... ...

Aparece a mediados abril
» » julio
» » octubre
» vísperas Navidad

El medio más adecuado para difundir los productos de aplicación
en vitivinicultura

SOLICITE TARIFAS



^Por qué los jornaleros
refieren trabajar en olivares como éste?p

iPorque ofrecen mejores condiciones de trabajo
ya que están limpios de malas hierbas!
Para el jornalero, trabajar en un olivar desherba-
do significa poder recoger más kiios de aceitunas
en un día - y cuanto mayor sea la cantidad de
frutos recogidos, itanto r^ayor será su jornal!.
En un olivar Ileno de maleza la tarea de la reco-
gida es más difícil y menos lucrativa para la ma-
no de obra: Tarda más tiempo para recoger rne-
nos aceitunas ya que hay que buscar los frutos
caídos entre las malas hierbas.
EI jornalero no es el único que le interesa una
ventaja de este tipo. A él le conviene trabajar en
un olivar limpio para ganar más.
Pero más interés todavía debe tener Ud. en que
su olivar esté limpio en el momento de la reco-
gida porque ésta sé real'izará en menos tiempo y
evitará también pérdida de frutos que se extra-
vían entre las malas hierbas. Así ahorrará jorna-
les y logrará que la recogida le salga más econó-
mica.

Sí, las malas hierbas en su olivar le cuestan caro..
^Por qué no las elimina?
Con Gesatop 50 el herbicida que limpia su olivar
de malezas y lo mantiene limpio durante meses.
Gesatop 50 sólo vale una fracción de lo que le
costaría la mano de obra para obtener el mismo
resultado:
Un olivar limpio de malezas donde los jornaleros
pueden hacer un trabajo; rápido y éficaz,

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

Geigy
Oiu,i^loiuG tlo piuducln;; quiini^^.^^s ^^ni.i un.i ^i^^iia.illin,i inudi^inn

Gesatop^ 50



OLIVICULTOR
Prevenga sus cultivos contra las inva-
siones de enfermedades criptogámicas

Sus olivos están permanentemente expuestos a una gran variedad de
hongos que les restan vigor y productividad.

Una de estas enfermedades, el REPILO, es endémica en muchas zonas
olivareras españolas.

La fase final del Repilo se manifiesta en una defoliación de los árboles
y repercute sobre el cultivo en diversos aspectos:

- Frena el desarrollo vegetativo del árbol.
- Impide el almacenaje de reservas.
- Causa la caída de numerosos frutos.
- Baja la calidad de las aceitunas.

Evite todos estos inconvenientes previniendo adecuadamente esta enfer-
medad con el producto idóneo para cada época.

CRUZ VERDE, le brinda su larga experiencia con la serie DITIVER.

Mediante las aplicaciones, en otoño y primavera, de DITIVER M-45,
DITIVER DOBLE o DITIVER C, reforzando además su acción beneficiosa
con el magnífico POLIVERDOL, comprobará que sus olivos serán modelo
para otros muchos olivicultores.

Benefíciese con la experiencia de / S/ ^ ^

Consulte sin compromiso con los Técnicos de las Delegaciones de CRUZ VERDE o
directamente al Departamento Técnico en Barcelona, calle Consejo de Ciento, 165,
teléfonos 254 47 65 y 254 47 72.



La Iluvia
a sus órdenes

y acople sin gancho

^pe^
odaptados
a su terreno
o cultivo
con tubería
de aluminio

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

^ Bombas
verticales y
sumergidas
para pozos
profundos.

^ ^ ^ ^ ^ ^ .
^ • . ^

DEL.EGACIONES:

BARCELONA.- Carreras Candi, 34 - 36.- Tel. 240 32 04
CIUDAD REAL.- PI. de (ervantes, 1.- Tel. 2136 45
MADRID.- Paseo de la Habana, 134.- Tel. 457 43 78
SEVIIIA.- Asunción, 44.- Tel. 27 05 00
TALAVERA DE lA REINA (Toledo).- San Isidro, 4.- Tel. 80 2510
VALENCIA.• Navellos, 8.- Tel. 22 38 35
VAIIADOIID.- Gabilondo, 5.- Tel. 23 80 OS
ZARAGOZA.• San Yicente de Paul, 52.- Tel. 2913 50

r---=------_------- -----------------+
^ Ruego me envíen folleto informativo.
^
^
^ Don .___
^

^ Calle .......
^

; Ciudad _
^-----------------------------------^
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EDl TOR/AL

EI futuro del cultivo del tabaco

EI cultivo del tabaco atraviesa en estos mo-
mentos, en nuestro país, una coyuntura que pue-
de suponer un cambio de las directrices a que
ha estado sometido este cultivo desde su crea-
ción.

La circunstancia de que va a ser próximamen-

te discutida en las Cortes la modificación del
Contrato con la Compañía Administradora del Mo-

nopolio hace que en los medios públicos y po-
líticos se considere y se tenga en cuenta el futu-

ro de este cultivo.
EI tabaco, en nuestros país, constituye un com-

plejo económico en el que su producción es una

de las partes; el Monopolio del Tabaco, o-por
mejor decir-, la Renta, con sus complejas acti-

vidactes de fabricación y venta es otra, y al mis-
mo tiempo, la adquisición de rama, tanto en Es-

paña como en el exterior, constituyen un comple-

jo al que se añade también para aumentar su gra-

do de complicación la producción de los tabacos

canarios en sus aspectos de cultivo, fabricación

y, posteriormente, venta en nuestra Península.
Todo ello ha hecho pensar y hacer que los agri-

cultores lo soliciten también, que sería de gran
interés la creación de una Junta o Comisión don-

de, estando representados todos los sectores del

complejo ya indicado, y concretamente los Minis-

terios de Agricultura, Hacienda, Comercio, el Mo-

nopolio, el Servicio Nacional de Cultivo y Fermen-

tación del Tabaco, las repetidas Comisiones y,

posiblemente, el de Industria y algunas otras en-

tidades más y, por supuesto, los agricultores que

cultiven tabaco en nuestro país, sea capaz de

orientar todo este complejo económico, en el cual

la producción de tabaco en España debe estar

debidamente considerada.

Nl7MER0 SUELTO: ESpaña .......... .......... 2S ptat[as

Los agricultores venían lamentándose desde

hace bastante tiempo de que los precios del ta-

baco durante muchos años han quedado desfa-

sados, de tal forma que en estos momentos, y de

acuerdo con una encuesta que, en su día, hizo

la Dirección General de Economía de la Produc-

ción Agraria y de los Estudios del Servicio Nacio-

nal de Cultivo y Fermentación del Tabaco, Orga-

nismos ambos del Ministerio de Agricultura, y por

la que se han obtenido los costos de producción

del tabaco, éstos quedaban por debajo de los pre-

cios a que se venía pagando este producto. La

elevación de la mano de obra que constantemen-

te se ha producido en el campo, la de los segu-

ros sociales, la de las primeras materias y bien
recientemente la de la Ordenanza Laboral, han

influido de tal manera en el coste del tabaco, que,

' con arreglo a los números y cuentas establecidas
por Organismos competentes, debe reconocerse

honradamente que el precio de este producto ori-
gina pérdidas a los empresarios que actualmen-
te se dedican a ello.

Parece, pues, que uno de los aspectos, y cier-
tamente importantes, del futuro del cultivo del

tabaco en nuestro país es, además del aumento

de superficie que permita la calidad de las labo-

res, el de una adecuada elevación de precios,

que ha sido ya objeto de decisión de un acuer-

do de los Ministerios de Hacienda y Agricultura,

determinando que este último dicte, con fecha 14
del corriente mes de septiembre, la oportuna y

acertada disposición concediendo una importan-

te elevación de precios, que es, evidentemente,

la base para considerar, posteriormente, los de-

más aspectos del problema tabaquero.
No deja de ser oportuno considerar, en unas

perspectivas algo lejanas, la posible contribución

de nuestro tabaco en rama a la Comunidad Eco-
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nómica Europea, y esto plantea también proble-

mas de mejora de la calidad que deben ser con-

sustanciales con este aumento de su precio, aun-

que a este respecto debemos insinuar que en esta

mejora de la calidad, que lógicamente tendrá una

limitación por las condiciones de medio, suelos,

aguas de riego, etc., entra fundamentalmente una

mejor preparación y presentación del tabaco, ya

que las exigencias de los mercados internacio-

nales son superiores a las que hasta ahora se

tienen en nuestro país para la entrega del pro-

ducto curado.

Así, pues, se vislumbra una nueva etapa para

la agricultura tabaquera patria, en la que ésta

quede más íntimamente insertada en el comple-

jo económico que supone el tabaco, con unas
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participaciones mayores que las que hasta ahora

han tenido los concesionarios agricultores a tra-

vés de sus Organizaciones legales, con una con-

sideración de precios más en armonía no sola-

mente con los costos de producción, sino con los

precios de los mercados europeos; pero, esto sí.

con una elevación de calidad, sobre todo por la

presentación y preparación adecuada de la rama,

que haga que nuestra producción pueda situarse

en línea con la de otros países europeos.

Esperemos que en el Proyecto de Ley enviado

por el Gobierno a las Cortes para señalar el pla-

zo de duración y condiciones de! Contrato con

Tabacalera, S. A., se sienten las bases necesarias

para dar al problema tabaquero adecuada solu-

ción.



Perjuicio a la economía nacional por envío al
matadero de animales excesivamente jóvenes

Pero... Zes rentable o no el cebado de terneros añojos?

DEFICIT NACIONAL DE CA^NE DE VACUNO

Por Luis Fernando
BRIONES ABADIA ^*^

Establecido el déficit nacional de carne de va-

cuno en unas 100.000 toneladas por año, es ob-

vio pensar que, evitando el envío al matadero de

animales excesivamente jóvenes, con reducido

peso de canal, se absorberían, si no del todo, al

menos en parte, las divisas precisas para hacer

frente a este abastecimiento. EI número máximo

de toneladas de carne que por este procedimiento

cabría conseguir resulta de fácil cálculo; bastaría

multiplicar el número de animales sacrificados
anualmente por el aumento medio de la canal que

se pudiera conseguir.
Un animal añojo de 400 kilos vivo ofrece una

canal cuya carne tiene, desde luego, un superior
valor alimenticio a la ternera blanca o lechal, tan

apreciada por el consumidor español, cuyas ape-
tencias en este aspecto han sido seguramente des-

virtuadas y conducidas a error por un mercado
que no ha sabido o no ha podido ofrecer canales

de animales más hechos, debidamente cebados,

que arrojarían una calidad de carne desde todos

los puntos de vista superior.
Así planteada la situación, se arbitran determi-

nadas medidas oficiales que pretenden encauzar

esfuerzos para, en un plazo tan corto como pueda

ser, poner en el mercado un número suficiente de

animales con una canal de buen peso y excelen-

te calidad.
A este fin aspira la Acción Concertada para Pro-

ducción de Ganado Vacuno de Carne, e igualmen-
te el Decreto 1.348/1970, de 30 de abril (8. O. E. 14

de mayo de 1970), que regula diversos aspectos

del comercio de ganado y carne para la campaña

(*) Dr. Ingeniero Agrónomo.
N. de la R.-Ya impres^ cste interesantísimo artículo, nos llega

la n^tiria del fatal acci^lente de elon Luis F. Briones (y. e. p. d.).
Reproducimos con dolor este original reciente de tan destaeado
y joven a^rónomo, rindiéndole así i^n sentido lzomenaje de agra-
^Iccimicnto v admir.uión.

70-71, contempla esta situación fijando precios y

primas ascendentes para las canales de bovino

añojo de más de 180 kilos y de más de 210 kilos,

prohibiendo, al mismo tiempo, el sacrificio de ter-

neros machos y hembras con un peso canal in-

ferior a 100 kilos.
Es evidente el beneficio nacional a conseguir

en esta línea de actuación, pero no lo es menos
que, para que tal beneficio se alcance, es preciso

que la iniciativa privada que acometa tal empresa
obtenga de ello la esperanza de un beneficio ma-

yor o menor y no la seguridad de un descalabro

económico.

Y aquí viene la razón de lo que escribimos.

^Cabe, en la situación actual de mercado, esperar

algún beneficio para el empresario, que afronte

la aventura de completar el ciclo de acabado de

un ternero, Ilevándole desde un peso inicial, al

destete, de 200 kilos vivo hasta los 400 kilos vivo

de envío al matadero?
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Pretendemos un estudio real, sin optimismos

ficticios creadores de ilusiones, que en las prime-

ras etapas de ejecución de la empresa quedarían

en seguida al descubierto, con el adecuado que-

branto económico, inseparable compañero de ta-
les equivocaciones. Igualmente evitaremos caer

en pesimismos inciertos, que nada constructivo

aportarían.

Referimos el estudio a animales de pienso en

mandos, uno, el coste real del kilo de reposición,
y otro, el gravamen a añadir a este coste por el
sobreprecio pagado o valor real de los kilos que
inicialmente tiene el animal respecto al valor final
en venta de estos mismos kilos, ya que el animal
cebado tiene un precio de mercado netamente
inferior.

COSTE REAL DEL KILO VIVO
DE REPOSICION

estabulación, porque la calidad de la canal final

que buscamos no admitiría su acabado en pasto-

reo, y de usar este procedimiento deberíamos con-

siderar no ya la depreciación obtenida en 1a canal,

síno preguntarnos si sería más rentable al gana-

dero y a la nación aprovechar tales pastos con

la parte que correspondiera de vaca madre.

Bien sabemos que todas las cuentas analíticas

de gastos y productos admiten cierto desvirtua-

miento, inflando o desinflando los conceptos que
alternativamente interesen para una presentación

parcial o interesada de ellas. Si tal hecho ocurrie-

ra y las cifras no estuvieran contrastadas por la
práctica, las cuentas así realizadas tendrían un

valor nulo e incluso poco serio. Tampoco hemos

de olvidar las posibles modificaciones que en de-
terminadas circunstancias de explotación o mer-

cado podrían tener las cifras que demos, lo im-
portante para la formación de criterios acertados

será cuantificar estas desviaciones en sí mismas y

en su influencia en el resultado final de la empre-

sa, no sólo a escala individual de empresario, sino
también en su repercusión a escala nacional.

EI coste final de cada uno de los 200 kilos pues-
tos a cada becerro los desglosaremos en dos su-
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a) Alimentación.

Indice de transformación en explotación:
5,4 U. F/kilo vivo de reposición; coste de la Uni-
dad Forrajera debidamente equilibrada en proteí-
nas digestibles, complementos minerales y vitami-
nas: 6,50 ptas/U. F. ( en el mercado de piensos
compuestos darían un coste superior).

Por este concepto serían 5,40 x 6,50 = 35,10
pesetas/kilo vivo.

b) Amortización e intereses de /as instalaciones.

Salvando determinaciones minuciosas, no por

demasiado engorrosas de mayor significación prác-

tica, resulta que con una inversión de diez mil

pesetas por plaza, que nos permite una reposición

anual de 300 kilos vivo, amortizadas en un plazo

de treinta años, al 5 por 100 de interés, resulta:

Por este concepto:

10.000 0,05 x 1,05^
x = 2,16 ptas/kilo vivo

300 1,0530 - 1

c ) Mano de obra.

Con unas instalaciones cifradas en el importe

de 10.000 pesetas por plaza, un jornal de 180 pe-

setas/día podrá atender a la reposición diaria de

60 kilos vivo.

Por este concepto resultan así 3 ptas/kilo vivo.

b+ c) Habida cuenta que con una inversión
mayor podría sustituirse parte de la mano de obra

a cambio de los gastos del capital que dicha in-

versión acarrearía, creemos acertado y más real

estimar ambos conceptos y unidos cifrar de for-

ma global el coste debido a ambos.

Por mano de obra y amortización,
conservación e intereses de las
instalaciones ... ... ... ... ... ... 5,16 pts/Kg.
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d ) Intereses capital circulante.

Necesitaremos seis meses para una reposición
de 200 kilos vivo por animal. EI capital circulan-
te considerado será, prescindiendo por su poca
repercusión en ello de la mano de obra y otros
gastos:

Valor inicial de compra ... ... ... ... 12.000 pts.
Valor de piensos 35,10 x 200 ... ... 7.020 "

Aplicando un 7 por 100 anual (inferior a los des-

cuentos en las letras) en concepto de intereses,
resultará:

12.OOOx7x6 7.020x7x3
+

1.200 1.200

= 420 +122,85 = 542,85, que significa, por kilo

542,85
vivo de reposición, = 2,71 ptas.

200

e) Vacunas, medicamentos, asistencia veterina-
ria y gastos generales.

Gasto muy variable de unas y otras explotacio-
nes, y que es razonable estimar en 0,75 ptas/Kg.
de reposición.

Resumiendo los cálculos anteriores:

Alimentación ... .. . ... ... ... ... ... ... 35,10 ptas.
Mano de obra y amortización, con-

servación e intereses de las insta-
laciones ... ... ... ... ... ... ... ... 5,16 "

Intereses capital circulante ... ... ... 2,71 "

Medicinas y asistencia veterinaria ... 0,75 "

Total coste por kilo vivo de repo-
sición ... ... ... ... ... ... ... ... 43,72 ptas.

Por intención, no por olvido, hemos prescin-
dido en la enumeración de gastos de uno cuyo

peso en toda explotación ganadera es inmenso.

Es la cobertura del riesgo que por accidente, en-

fermedad, epizootia u otra circunstancia adversa

gravita constantemente sobre las empresas gana-

deras, cuyo olvido por espacio de algunos años,
por ganaderos con mayor o menor ventura, les ha

sido a veces recordado de forma tan brusca que

no sólo han perdido lo que creían haber ganado

en años anteriores, sino que se han visto condu-

cidos a una situación de quiebra, que en muchas

ocasiones ni siquiera les es per{niijdq declarar.

En contrapartida, tampoco hemos de considerar

como ingreso el valor del estiércol producido. Es-

timamos que e^te subproducto es de difícil valo-

ración, pues, en definitiva, depende, en cada zona,

de la cantidad y coste del material empleado co-

mo cama, los gastos de limpieza y manipulación
y de los cultivos que finalmente haya de valorizar

este estiércol. Tampoco conocemos si existen y
qué prima aplicarían las Compañías de Seguros

a las pólizas a todo riesgo sobre estas explota-
ciones.

Opinamos que, de un modo general, salvando

determinadas explotaciones en situaciones pecu-

liares, es acertada, a nivel de empresario, esta

equiparación de ambos conceptos. Las discrepan-

cias en uno u otro sentido de esta idea están ad-

mitidas, pero deberán ser, cuando existan, cuanti-

ficadas en su repercusión final a nivel de empre-

sa y nacional.

GRAVAMEN EN EL KILO VIVO DE REPOSICION
POR SOBREPRECIO EN VALOR INICIAL
DEL ANIMAL

Por las condiciones del actual mercado y gusto

del consumidor, de hecho existe una marcada

diferencia en el precio por kilo del animal de

200 kilos vivo, y de este mismo animal cuando

Ilega a superar los 400 kilos vivo. Por ser, en este

caso, los kilos iniciales los mismos que tendría-
mos de reposición, este gravamen resulta exacta-

mente igual al sobreprecio por kilo vivo existente

entre las reses de uno y otro tamaño; en otro caso,
sería necesario estudiar la relación entre los pe-

sos inicial y final del animal.

EI sistema, desgraciadamente más generaliza-

do, de marcadeo de estos animales para cebo,

se hace en la modalidad "a ojo", con la inevita-
ble carga de picaresca que tal situación Ileva apa-

rejada, porque, entre otras razones, hay ojos que

saben pesar y ojos que no. Por ello, y para evitar

discrepancias en este punto, estudiaremos dife-
rentes situaciones, que permitirán también, a la

vista de ellas, considerar el precio máximo que
para cebado, no para envío al matadero, podría

pagar, con posibilidad de éxito, quien deseara

acometer tal empresa (cuadro número 1).

CONSIDERACIONES

1.ti Manteniendo los actuales precios finales

de v^nta ^ara, el animal acabado, la empresa, por
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CUADRO NUM. 1

INFLUENCIA SEGUN DISTINTOS VALORES INICIALES DEL TERNERO PARA CEBO EN LOS COSTES
DE PRO DUCCION

Pesetas valor inicial animal de 200 kílogramos ... ... ... ... ...
Pesetas por kilogramo vivo inicial ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Gravamen a considerar con un pcecio rnal de venta de 48,50

pesetas por kilogramo vivo ('`) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
COSTE total kilogramo teposícíón (reposición ^- gravamen) ... ...

10.500 11.000 1,1.500 12.000 12.500
52,50 55,- 57,50 C0,- 62,50

4,- 6,50 9,- I1,50 14,-
-}7,72 50,22 52,72 55,22 57,72

('°) El precio de venta en vivo de 48,50 ptas/Kg., pesado sobre explotación, con una noche de ayuno, para animales
holandeses, o al menos blancos y negros, a la vista del mercado en vivo y el valor en matadero, descontados gastos, de su canal
y despojos, incluida la prima de seis pesetas de C. A. T.

sí sola, resultaría totalmente inviable, económica-

mente hablando. Unicamente se cubrirían los cos-

tes de producción, sin beneficio, en el supuesto

optimista de un valor inicial del animal de 10.500

pesetas, obteniendo pérdidas de cierta conside-

ración en los restantes supuestos.
2^` Las ayudas oficiales en vigor resultan

suficientes.
Las primas de C. A. T. ya están consideradas en

los cálculos. La Acción Concertada para la Pro-

ducción de Ganado Vacuno de carne no incide

mejorando los costes de alimentación y sobrepre-

cio por valor inicial, que suponen más del 80 por

100 del coste total del kilo vivo de reposición. En

todo caso su incidencia ha sido desfavorable, au-

mentando, por el incremento de la demanda, uno

de estos dos sumandos: el sobreprecio inicial del

animal.
Desde el punto de vista práctico, la Acción Con-

certada concediendo créditos y subvenciones a
estas empresas únicamente influye rebajando los
costes que pudiéramos Ilamar de financiación

(amortización + intereses), que resultan ser de

2,15 + 2,71 = 4,87 ptas/Kg. Es importante cuanti-
ficar lo que en esta actuación oficial puede repre-
sentar en la economía de los costes de produc-

ción.
Subvencionar con el 10 por 100 las instalacio-

nes fijas representa disminuir los costes de amor-
tización en esta misma cuantía, es decir:

in-

10

100

= 2,16 = 0,21 ptas/Kg.

Los créditos concedidos a un interés inferior al
considerado al dinero en el mercado, suponen una
mejora por razón de la diferencia de ambas tasas

CUADRO NUM. 2

REDUCCION PRACTICA EN LOS COSTES DE PRODUCCION DEL KILO-VIVO DE REPOSICION POR RAZON DE
LA ACCION CONCERTADA

INCIDENCIA

UXILIOS

1 er año

Pts./Kg^

2.° año

Pts. K/ g

3.r' año

Pts. K/ g

4." año

Pts. K/ g•

5.° año

Pts. K./ g

6.° año

Pts. K./ g

7.° año

Pts. K/ g•

8.° año y
sucesivos
Pts./Kg.

Subvención

10 % de instalaciones ... ... ._... 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

Présta^no ( I )

70 ^ó de instalaciones ... ... .-. ... 0,23 0,20 0,17 (1,13 0,10 0,07 0,0^4 0

Préstarno (2)

50 % adquisición ganado ... ... ... 0,45 0,45 0,45 0,34 0,23 0,12 0 0

Préstamo ( 3 )

25 % del circulante ... ... ... ... 0,13 0 0 0 0 0 0 0

Total reducción en costes de produc-
ción kilo-vivo de repnsicimz ... ... 1,02 0,86 0,83 0,68 0,54 0,40 0,25 0,21

( l) AI 4% en siete años, 7.000 pesetas por plaza para 300 Icilogramos de reposiciú q anual. Diferencia tasas, 1^iú.
(2) AI 4°ó en cuatro años, con dos años de gracia en e] comieuzo ilr su amortiro-icicín, ventaja no e^isterue en las primcras

cxplotaciones de Acción Conccrtada, concedida posteriormente. Diferencia tasas, 3^?'o, con seis meses p:^ra la reposici^ín dc

200 kilugramos-vivo por animal.
(3) Al 4°ó en un año. Diferencia tasas, 3 io, sobre piensos para 2Q0 kilogramos de reposición.
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aplicada al tiempo de disposición de este dinero.
Así podemos establecer el cuadro núm. 2, que
refleja las reducciones que en los costes de repo-
sición cabe esperar al ganadero acogido a los be-
neficios de Acción Concertada.

CONCLUSION

Es evidente que, a la vista de este estudio, y de

considerar la conveniencia de no abandonar la

empresa, es preciso actuar de forma inmedíata y

decisiva en los precios del ganado, o en otro

caso acudir en ayuda de estas explotaciones en

forma eficaz y real. Para ello no se nos alcanza

otra solución que incidir en el coste de la U. F.
para estas empresas.

EI precio de 6,50 ptas/U. F. considerado es hoy,
a escala general de las explotaciones, el único

que razonablemente puede aceptarse. Valores su-

periores deben evitarse con un manejo racional

de la explotación, y más económicos únicamente
podrían conseguirlo explotaciones de muy pecu-

liares circunstancias, capaces de atender al ceba-

do de un número de animales muy reducido y que
a escala nacional resultaría inapreciable.

Una forma para reducir este coste de la U. F. po-
dría ser la concesión a estas explotaciones de

cereales pienso del S. N. C. en cantidad y precio
razonables. Una primera aproximación de esta

cantidad, pendiente de más detenido estudio, pu-

diera ser la de 1.000 kilos por cabeza enviada al

matadero, de pienso tipo D, ensacado, en grano 0

triturado, al precio de cuatro pesetas kilo, sobre

cualquier almacén de su red.

Resulta quizá paradójico que simultáneamente

se hable de excedentes de cereales pienso y dé-
ficit de carne de vacuno, conocido el índice de

transformación de uno en otro producto.

UNA APORTACION INTERESANTE PARA EL PROGRESO DE LA AGRICULTURA

Se ha constituido recientemente una sociedad limitada que, formada en principio por un
Doctor Ingeniero Industrial y un Perito Agrícola, se proponen colaborar en el desarrollo racio-
nal de la Agricultura y Ganadería nacionales.

Tienen la colaboración de varios técnicos de muy diversas especialidades, con los que
se ha formado un equipo para el estudio de las soluciones posibles a los actuales problemas
agropecuarios. Dicha Sociedad se denomina OFICINA TECNICA CONSULTIVA BONSON Y PE-
REZ MAQUEDA, S. L., y tiene su domicilio social en Huelva, calle del Puerto, núm. 10.

Como primer objetivo se han propuesto editar un CATALOGO GENERAL DE AGRICUL-
TURA, GANADERIA Y SERVICIOS, cuya labor preparatoria ha consistido en la clasificación y
sistematización de cuantas actividades empresariales giran alrededor de estos temas.

Su idea es utilizar la publicidad ya existente, cuyo destino, en el noventa por ciento de los
casos, es la papelera de los despachos, para, previa clasificación, reunirla en varios tomos que
van a poner a disposición de las Hermandades de Labradores y Ganaderos, Cooperativas,
Agregados Comerciales de las distintas Embajadas, Ingenieros, Peritos, Capataces, Oficinas
de Extensión Agraria, etc., con objeto de ofrecer una panorámica de los distintos productos
que existen en el mercado nacional.

Por ser una idea ambiciosa y constituir la primera iniciativa que en este sentido tiene lu-
gar en el país, la publicamos en esta Revista para Ilamar la atención de cuantas sociedades
del sector se sientan interesadas por participar en la primera edición del Catálogo.

La iniciación de nuestros contactos con el Mercado Común Europeo y las realidades
económicas actuales Ilevan a nuestro ánimo la idea de que sólo el trabajo en equipo de téc-
nicos especializados será capaz de superar los desafíos que se nos van a imponer en el por-
venir y tras de los cuales Ilegaremos a las UP, Unidades de Producción, y a las EAM, Empre-
sas Agrarias Modernas, del Plan Mansholt.
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UNION EXPLOSIVOS RIOTINTO, S.A.
^ CINAFA,S.A.
-

Y en los clepOsllo" ^le sus redes comercinles
o en su prwe;edor hobitual



EQUILIBRIO BIOLOGICO IUCHA INTEGRADA

Evolución y directrices de la lucha
contrn Ins plagas de1 campo

Las poblaciones de las diferentes especies de

insectos están reguladas por las condiciones cli-

máticas de cada zona, los medios de alimentación
de que disponen y por sus enemigos naturales, in-

cluido el hombre, y mientras que no varíe ninguno
de estos factores habrá un equilibrio natural, co-

existiendo todas las especies dentro de unos nive-

les de población teóricamente invariables. Sin em-

bargo, cualquier alteración de las condiciones na-
turales puede romper este equilibrio, permitiendo

que se produzcan variaciones en !a población de

una o más especies.
Dado que la propagación de los insectos se rea-

liza en una espectacular progresión geométrica,

puesto que pueden tener varias generaciones

anuales, y las hembras Ilegar a poner miles de hue-

vos, la concurrencia de unas condiciones ecoló-

gicas especialmente favorables producirá una ver-

dadera explosión, de número, en la población

de una determinada especie.
En el caso particular de los insectos fitófagos se

ha de distinguir, pues, entre la existencia de espe-
cies parásitas de las plantas cuyas poblaciones

se mantengan por debajo de ciertos niveles, pro-

duciendo daños despreciables, y que una de es-

tas especies Ilegue a constituir plaga, causando
grandes daños. Y más todavía; aun hay que distin-

guir entre que la plaga Ilegue, o no. a causar gra-

ve quebranto económico en un cultivo, pues ocu-

rre, a veces, que el aumento de pob!ación se pro-

duce en una época posterior a la recogida de los

frutos, sin merma de la cosecha por- tanto.

LUCHA CONTRA LAS PLAGAS

LA U'1'II,U,ACION DE PARASITOS

Generalmente las labores oportunas que des-

truyen huevos y larvas no son suficientes para de-
tener o evitar el desarrollo de una plaqa, sobre

(''` I I^geniero Agr6nomo en prácticas de l,^ k,staciGn cle Fito-

por José Ramón
^VIARTINEZ
CANO-MANUEL ^#^

Gjet7iplo de insccte^ ptedau^r. L^rv^i ^Ir (^u,rrnélidn devorancln

patología Agrícola del INIA, de Madricl, un ^ulgón (de Ir. Biliouil
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todo cuando el cultivo o plantación determina que

el factor alimentación se convierta en especial-

mente favorable, y si los perjuicios económicos

previsibles son considerables, es necesario iniciar

la lucha contra la especie parásita

Los medios de lucha se han ido perfeccionando,

haciéndose más efectivos y cómodos de aplicar,

de tal forma que se ha pasado desde la paciente

recogida a mano y posterior destrucción de lar-

vas e insectos, hasta los activísimos insecticidas

modernos de contacto y los sistémicos.

Además de la lucha química, ha recuperado cre-

ciente interés la lucha biológica, debido a que mu-

chos parásitos resistentes a los insecticidas em-

pleados normalmente han podido ser perfectamen-

te controlados mediante sus enemigos natura!es.

Así tenemos el caso del pulgón lanígero, que, por

la envoltura algodonosa que cubre su cuerpo, es

muy resistente a los insecticidas de contacto, e

igualmente al Pseudococcus citri R. y otros.

Entre los medios que se emplean hay que citar,

en primer lugar, a los insectos predatores y parási-

tos, enemigos naturales de la especie en cues-

tión, que son criados en jaulas y luego soltados,

en grandes cantidades, en los campos de cultivo

atacados por la plaga, Ilegándose a controlar ésta

si la zona cubierta por la operación es lo suficien-

temente amplia. A veces se requiere soltar a diario

colonias de varios miles de insectos para tener cu-

bierta una zona. De los resultados obtenidos son

bien conocidos en nuestro país el empleo, con gran

éxito, del Novius cardinalis Muls, depredador de

los huevos y larvas jóvenes de Icerya purchasi

Mask, causante de graves daños en huertos de

naranjos y jardines públicos, que es reproducido
en cautividad por la Estación de Fitopatología de

Burjasot (Valencia), e igualmente el Cryptolaemus

montrouzieri Mlus, parásito del Pseudococcus ci-

tri R., cuya plaga es conocido por "cotonet" en los

agrios y"melazo" en los parrales almerienses.

Como uno de los últimos éxitos es necesario citar

el obtenido por el profesor G. Mathys en las Esta-

ciones Federales de Ensayos Agrícolas de Lau-

sanne y Changins (Suiza), con sus experiencias

a gran escala aplicando Prospaltella perniciosi

Tow, un himenóptero parásito de las larvas jóve-
nes del "Piojo de San José", cochinilla cuyas pla-

gas causan graves daños en nuestras zonas fru-

tícolas y en las de otros países.
También se han de citar entre los enemiqos na-

turales los microorganismos causantes de enfer-
medades en los insectos dañinos; como ejemplo,
muy conocido, aunque no menos curioso e intere-
sante, tenemos el Bacillus thuringiensis, cuyas es-

poras, en número de unos 30 billones por gramo
de producto comercial, se emplean como insecti-
cida microbial, con carácter altamente selectivo,
frente a larvas de lepidópteros, habiéndose com-
probado su innocuidad para vertebrados, peces, in-
sectos predatores y plantas.

Otro procedimiento muy interesante de lucha

biológica contra plagas consiste en la esteriliza-

ción de los machos, criados en cautividad, median-

te el empleo de radiaciones ionizantes, soltándo-
los seguidamente en las zonas afectadas. Los

insectos estériles compiten con la población natu-

ral, resultando fallas una gran parte de las pues-

tas de las hembras, pudiéndose Ilegar al extermi-

nio de la plaga por repetición de la operación

durante varias generaciones sucesivas, siendo fun-

damental cubrir perfectamente todas las áreas tra-

tadas, puesto que la movilidad de los machos

queda afectada por la radiación. Este procedimien-

to ha sido el único mediante el cual se ha logrado

erradicar completamente una plaga, como se con-

siguió en los EE. UU. de Norteamérica con una

mosca parásita del ganado, empleando para ello

21 avionetas y soltando diariamente 50 millones de

moscas irradiadas. Hoy día se están comenzando

los trabajos en la India para erradicar los mosqui-

tos y la mosca tsé-tsé por el mismo procedimiento.

En los casos en que es indispensable la separa-

ción de las hembras, como en el caso del Ano-

pheles, por ser transmisoras del paludismo, no hay

más remedio que realizar la operación a mano,
orevia inmovilización de ;os insectos haciendo

descender la temperatura.

LA GUERRA A LOS INSECTICIDAS
QUIMICOS

EI empleo de medios biológicos de lucha queda

restringido por el momento a algunos centros ofi-

ciales que disponen de material e instalaciones
adecuados para la aclimatación, reproducción y

manipulación de los insectos.
En el campo de los insecticidas químicos se ha

avanzado con mucha mayor rapidez, habiéndose

sintetizado productos de elevada toxicidad que ac-

túan como insecticidas activísimos y aumentando

su eficacia con la ampliación de las zonas trata-

das, Ilegándose mediante el empleo de avionetas

a cubrir áreas miay extensas.
Desde el punto de vista técnico, los resultados

obtenidos son completamente satisfactorios, pero
paralelamente se producen efectos indeseables
como resultado de la toxicidad de estos productos
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para los animales de sangre caliente y, por tanto,

para el hombre, siendo característico de estos tra-
mientos en gran escala un silencio sobrecogedor

que se produce en los campos como consecuen-

cia de la mortandad de animales libres, de los que

son particularmente sensibles las aves, y los mis-

mos agricultores sienten miedo y se resisten a en-

trar en las zonas tratadas.

Estos daños, a escala local, se pueden conside-

rar carentes de importancia; pero, a escala mun-

dial, las previsiones pueden resultar alarmantes.

Por un lado, se está produciendo la contamina-

ción de la atmósfera y, por otro, la del suelo, capa

freática, los ríos, mares y océanos, con el consi-

guiente peligro para todas las especies salvajes,

tanto terrestres como acuáticas, y para el hombre

y animales domésticos, en último término, sobre

todo teniendo en cuenta que muchos de estos pro-

ductos son difícilmente degradables y se van acu-

mulando lentamente en las grasas de los animales

que los ingieren.

La publicación de un típico "best-seller" norte-
americano, "La primavera silenciosa", por la es-
critora Rachel Carson, en 1963, abrió el fuego en
contra de estos productos de gran toxicidad y per-
sistencia, produciendo un fuerte impacto. También
la prensa se ha hecho eco de estos peligros y úl-
timamente hemos tenido noticias como la de la
muerte de toneladas de peces en un río alemán a
consecuencia de haberse vertido en él unos bido-
nes conteniendo uno de estos productos, que se
consideró ineficaz por haber sobrepasado su pe-
ríodo de validez. Igualmente hemos tenido noticia
de haberse encontrado restos de pesticidas en ce-
táceos capturados en el océano Artico, lo cual es
un indicio de la contaminación de las aguas.

En algunos países se han Ilegado a tomar me-

didas a escala nacional; así, los insecticidas clo-

rados han sido prohibidos, aparte de su limitación

para ciertos cultivos, en Inglaterra, y en Estados

Unidos para usos domésticos. Incluso, en este úl-

timo país, tenemos noticias muy recientes de que

las aduanas han rechazado como no aptas para

la importación partidas de queso a causa de que

los análisis de residuos de pesticidas han dado

cantidades bastante más elevadas que los niveles

tolerables.
Sin ser extremistas, se puede decir que, a corto

plazo, el problema no es grave, pero es necesa-

rio, a no muy largo plazo, encauzar y dirigir la lu-
cha contra plagas por organismos competentes
como son las Estaciones Fitopatológicas y Seccio-
nes Agronómicas, combinando racionalmente los

medios disponibles.

^^xicuuru^^

Aparte de los efectos perjudiciales derivados de
su toxicidad y de lo antieconómico que pueda ser
el empleo de los insecticidas químícos ordinarios

en el tratamiento de plagas resistentes, hay que

tener presente la posibilidad, bastante amplia, de

que resulten atacadas especies deseables y se pro-

duzca como efecto secundario el desarrollo de
otras especies, también resistentes, dando lugar a
nuevas plagas.

PROGRAMAS DE LUCHA INTEGRADA
CONTRA PLAGAS

Las últimas tendencias en la lucha contra pla-
gas se basa en la integración de los métodos de

lucha combinando racionalmente el empleo de to-

dos ellos, habiendo adquirido gran importancia el

empleo de productos no tóxicos, como pueden ser

Ejemplo de parasitismo. Hembra de Taquínido Pbryxe caudnta
poniendo sobre una oruga de Procesionarra del pi^io

(E. I3iliotti del Institut National de la Recherche
AKronomique, Antihes, A-M, Francia.)

las sustancias repulsivas que impiden la alimenta-
ción y, por tanto, la proliferación de la plaga. Asi-

mismo se pueden citar los atrayentes sexuales, que

son simplemente las Ilamadas ferohormonas u hor-

monas externas sexuales femeninas y que se uti-

lizan como cebo.

EI primer paso en la elaboración de los progra-

mas de lucha integrada es la delimitación de zo-
nas agrícolas con unas determinadas condiciones

ecológicas y que, junto con sus límites naturales

(bosques, montañas, eriales, desiertos, etc.), reci-
ben la denominación de agroecosistemas. Estas

áreas deben ser lo suficientemente extensas para

603



sC3 R ICU LTiT 1tA

que los métodos empleados resulten efectivos a
pesar del constante movimiento de especies dentro
y fuera de ellas.

Cada uno de los factores del agroecosistema,

prácticas de cuitivo, clases de cultivos, duración

de los ciclos vegetativos, coincidencia de éstos

con las épocas óptimas para el desarrollo de las
especies que puedan constituir la plaga, etc., ex-

ceptuando la climatología, pueden ser variados por
el hombre y, por tanto, adaptarse a un programa

de control integrado. De esta forma se pueden ha-

cer desaparecer algunos agentes bióticos y crear
otros.

EI conocimiento de los niveles críticos de pobla-

ción de cada especie que se consideren económi-

camente perjudiciales es fundamental para la e!a-

boración de estos programas, siendo un valioso

elemento la evaluación de las poblaciones de las

diferentes especies para la predicción de las
plagas.

EI objetivo del control integrado es mantener un

equilibrio biológico entre las diferentes especies

por debajo de estos niveles críticos, pudiéndose

considerar como su antítesis el exterminio de cual-

quier plaga, puesto que se quebrantaría el equili-

brio, con los consiguientes peligros de desapari-

ción de sus enemigos naturales y la aparición de

plagas hasta aquí ocasionales o potencia!es.

EI empleo de insecticidas químicos de gran ac-

tividad, actualmente esenciales para la protección

de cosechas y bosques, e incluso de la sanidad

humana, no hay que descartarlo, sino que es ne-

cesario considerarlos como muy importantes, a

corto plazo, para corregir programas inadecuados

o desviaciones ocasionales del equilibrio deseado.

Otro de los elementos disponibles, del que se

puede sacar un gran partido, es el empleo de in-

secticidas de toxicidad diferencial, selectivos con-
tra cada plaga. Igualmente se puede conseguir

una cierta selectividad haciendo aplicaciones de

insecticidas totales en épocas críticas, no con in-

tención de combatir la plaga, sino de retrasar su

desarrollo hasta el momento en que comiencen a

actuar sus parásitos y predatores. También es se-

lectivo el uso como cebos de sustancias atrayen-

tes sexuales, anteriormente citadas, asociadas a

principios activos de carácter insecticida, preferen-

temente volátiles y que actúen por inhalación. De

esta forma se localiza su aplicación en determina-

dos puntos, evitando así todo peligro de contami-

nación de las plantas y del suelo, y la muerte de

una elevada proporción de machos deja un núme-

ro igual de hembras sin fecundar, con una notable

disminución de la población.

Respecto al futuro de estos esfuerzos, no se

puede decir nada definitivo, pero es muy lógico

suponer que, con los medios de lucha anterior-

mente citados y la posibilidad de conseguir colo-

nias de varias especies de insectos predatores y

parásitos, ya aclimatados, para poblar las zonas en

que sea necesario, es casi seguro que dentro de
algún tiempo no se vuelva a hablar nada relacio-

nado con una posible contaminación de nuestro

medio ambiente y nuestros alimentos sean mejo-

res y más sanos.

' ' I ' ' I ' ' ' ' I I '
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El riego por aspersión polivalenie
en fruticultura

^^z ^eacía .^`etnák^lej ^l^[oteno

Como cifra indícativa del incremento que están
tomando estas instalaciones, apuntaremos la de

22.000 Ha. regadas por aspersión en el Alto Adi-

gio, de las cuales el 45 por 100 corresponden a ins-

talaciones de Iluvia lenta, según datos de E. Zam-
pieri; de ellas, 7.500 Ha. son defendidas de las

heladas tardías de primavera mediante equipos de

riego por aspersión y que el riego fitosanitario se

practica en esta zona desde hace más de diez

años.

2. ASPERSION POLIVALENTE

.-lspcrsidn p^^lieulcnte sobre fiueales. "Lona cle Trento ( Italia)

1. INTRODUCCION

Durante mi permanencia en el Centro Interna-

zionale per gli Studi sulla Irrigazione a Pioggia",

de Verona (Italia), en el mes de septiembre de

1969, tuve ocasión de asistir en San Felice sul

Panaro ( Módena) a las Jornadas de Riego Poli-

valente y de visitar la zona del Alto Adigio (Bol-

zano).

En las citadas Jornadas se puso de manifiesto
el gran interés que el uso polivalente de las insta-

laciones de riego por aspersión tiene para los fru-

ticultores de la Ilanura del Po (Ferrara, Bolonia,
Módena, Verona).

(^^ ) Dr. In^;enit•ro Agrónomo. Redactado por ^1 auror paca
AURI(:ULTUR11, dc su conferenci^ en la Sem^na de Revisión
del V[ I Curso tiu}^erior de Hortofruticult^ira, celebrxda en abril
^lel actual, en el Centru Inter^acional de AIYOS Estudiu5 Agronó-
micos ^Qcditcrr,íncos de 7,^r^^oza.

EI empleo de las instalacíones de riego por as-

persión para otros fines diferentes a los del riego

propiamente dicho, es decir, el uso polivalente de

las instalaciones, no es nuevo, al menos para cier-
tas aplicaciones.

No nuevo, pero sí reciente, es el uso de las ins-

talaciones de riego para suministrar a la planta

agua con alguna sustancia disuelta. EI riego por

aspersión se puede utilizar como medio de lucha
contra las heladas, para efectuar tratamientos an-
tiparasitarios, para realizar riego fertilizante, riego
colorante y riego climatizante.

EI empleo de la instalación de riego en la lucha
antihelada y en el riego fitosanitario o fertilizante

se examinan por separado, dada la importancia
que dichos usos tienen.

Riego colorante

En cuanto al riego colorante, o mejor pigmentan-
te, de la fruta, basta una ligera aspersión de agua

en el momento de la madurez del fruto. EI efecto
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pigmetante parece ser debido al mayor efecto ra-

diante provocado por la lente del agua expuesta

al sol y que permanece temporalmente en la su-

perficie del fruto, acelerando el proceso de trans-

formación de los ácidos orgánicos en sustancias

aromáticas colorantes (antociánicas y flavónicas).

Según Nicolussi, dicha acción parece inducida por

Aspersor ^^ara riegu polivalente. (I^ut^^ c1cl autor.)

la rápida disminución de la temperatura provoca-

da por la evaporación de la película de agua que

hay sobre el fruto.

Riego climatizante

Otra aplicación interesante es el denominado

rieg.p climatizante. Cuando la aspersión es sobre

el follaje, la evaporación del agua de las hojas y
la que se produce en los chorros de agua deter-

mina un microclima húmedo particularmente útil

al metabolismo de los frutales en el caso de una

situación climática demasiado seca.

Instalaciones fijas

Como es lógico, las instalaciones polivalentes
son instalaciones en su casi totalidad tijas. En al-
gún caso especial pueden ser móviles o semifijas;

pero de tal forma que se sitúan en la plantación,

cubriendo toda su superficie y permanecen así du-

rante todo el período vegetativo.

En las instalaciones polivalentes de riego se em-
plean aspersores de los denominados de "Iluvia
'.enta" que proporcionan Iluvia fina, realizan una
distribución uniforme del agua y disminuyen el
efecto perjudicial del viento. Las características de
estos aspersores son: boquilla de 4 a 8 mm. em
pleando con preferencia las de 5 mm. o diámetros
menores, los caudales que proporcionan son de
0,30 a 2,00 I/seg., presiones normalmente com-
prendidas entre 2,5 y 5 atmósferas e incluso mayo-
res, radio de alcance entre 15 y 22 m., intensida-
des de Iluvia de 2 a 6 mm/h. y velocidad de giro
del espesor de 40 a 60 vueltas por hora.

En cuanto a la disposición de los aspersores, la

más empleada en fruticultura es la denominada

en triángulo con distancias entre aspersores de

24 a 26 m.; actua^mente se tiende a disminuir las

distancias y, por tanto, a aumentar el número de
aspersores por hectárea. También se emplea la

disposición en rectángulo cuando existen vientos

dominantes en la comarca.

3. RIEGO ANTIHELADA

3.1. Consideraciones generales

La protección de las plantas por el riego por as-

persión durante una he!ada está basado en el he-

cho de que el agua, al pasar del estado líquido al

sólido, libera 80 calorías por gramo, manteniéndo-

se una temperatura constante mientras dura esta

transformación; dicha temperatura no es inferior a

- 0,5° C.

La cantidad de agua que se precisa será fun-
ción de la temperatura y de la humedad relativa

del aire, siendo mayor a medida que la tempera-

tura es más baja y que el aire es más seco.

Como no es fácil variar el caudal arrojado por
los aspersores en función de la temperatura del

aire, en la práctica se elige aquel caudal que pro-

porciona una protección suficiente contra las he-

ladas que se producen en la zona.
La experiencia ha confirmado que cuando la

temperatura desciende a nivel crítico para la plan-

ta, en presencia de viento, es oportuno no comen-
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ración y con velocidad de viento de 0,9 m/seg.
son suficientes las siguientes intensidades de
Iluvia:

mm/h. ° C

Punio de inyeccibu eii tubcría cnterrad^i. (P^^to del autor.)

zar la protección hasta que el aire se calme y la

temperatura, ya crítica, descienda con rapidez.

En presencia de aire seco es conveniente antici-
par el comienzo del riego, pues una notab!e parte

de calor se pierde a causa de la evaporacién; en
efecto, mientras con la congelación se liberan 80
calorías por gramo de agua, para evaporar la mis-

ma cantidad son necesarias 600; esto quiere de-

cir que en la práctica se debe he'ar un volumen de

agua de 7 a 8 veces superior para compensar el
calor perdido en la evaporación.

G. Perraudin indica que una p+uviometría de 3 a
3,5 mm/h. proporciona una protección suficiente
hasta - 6^^ C., en los ensayos realizados en Sion
( Valais-Suiza) .

W. S. Rogers estima que para manzanos en flo-

1'lures envueltas por la capa prorectora de hielo.

(I^'otc^ R. l^uniuar, S. J.)

2
4

-3
-5

6 -6

S. Rousseau señala que una pluviometria de
3 mm. asegurada por aspersores con una veloci-
dad de una vuelta por minuto garantizan una pro-
tección de hasta - 7^^ C.

Los aspersores Ilamados de Iluvia lenta son los
adecuados para proporcionar estas pluviometrías.
Generalmente se emplean aspersores de una bo-
quilla con el mecanismo protegido para que no
se forme hielo y se inmovilice.

Como las variaciones de la temperatura en el
vegetal dependen de la velocidad de giro de los
aspersores, pues la diferencia de temperaturas es
mayor a medida que la velocidad de giro es más
lenta, la velocidad no debe ser inferior a una vuel-
ta por minuto.

La disposición aconsejable de los aspersores
es en triángulo, puesto que es la que ofrece ma-
yor recubrimiento, con distancias que varían de
18 a 24 m., generalmente.

Con el fin de obtener un tamaño de gotas ade-
cuado, normalmente se emplean presiones de 4 a
5 atmósferas, aunque, como es lógico, el tamaño
también depende del diámetro de la boqulla y del
tipo de aspersor.

Ha de asegurarse el suministro de agua nece-
sario para una protección durante ocho horas cada
noche durante varios días seguidos. Ventajosa-
mente en las zonas bajas, que es donde se locali-
zan principalmente los riesgos de helada, es don-
de suele haber más facilidad para lo toma de agua
( lagos, ríos, etc. ) .

Como la cantidad de agua empleada en varios
días seguidos puede ser importante, es convenien-
te tener un buen drenaje o prever salidas a las
aguas sin que causen daños.

3.2. Realización de la protección

Normalmente se comienza el riego cuando la
temperatura Ilega a 0^^ C. Ahora bien, para fijar el

momento del comienzo del riego es necesario sa-
ber antes si lo que se desea es solamente obtener

una buena cosecha o si se desean frutos totalmen-

te intactos. En este último caso es necesario ini-

ciar el riego cuando se alcanzan los 0° C. y a par-
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tir del estado de "inflorescencia verde" (estado E

de Flenckinger) y continuar mientras la tempera-

tura sea inferior a 0" C. Si no hay inconveniente

en que aparezcan algunos síntomas de heladas so-

bre los frutos o existen dificultades en cuanto al

aprovisionamiento de agua, se puede retardar el

comienzo hasta que el frío sea realmente peligro-

so para el fruto, lo cual suele ocurrir a- 1^^ C.

En este caso, además, el riego se limita al momen-

to de la floración.

Es muy importante no interrumpir el riego duran-

Riegu ^aniihcla^l.^. (l^^to 1^. ^{.+mmar, ti. ,I.)

te todo el tiempo que dura la helada, pues si ello

ocurriese entonces los daños son mayores que si

no se hubiese comenzado a regar, pues las plan-

tas están ya mojadas. Por ello, una medida a adop-

tar es colocar filtros en la instalación con objeto

de que no se obture nrnguna boquilla.

En cuanto al momento de interrumpir el riego,

generalmente se realiza cuando la temperatura es

de 0^^ C. en un termómetro no expuesto al sol. Es

inútil continuar sobre todo cuando el agua puede

ser necesaria durante la noche siguiente. No es

necesario continuar hasta que el hielo se funda,

pues aunque sea tomado el calor de fusión del

aire o de los órganos que recubre, la mezcla agua-

hielo permanece a 0'^ C., y lo mismo ocurre para

el botón que permacece largo tiempo cubierto de

hielo fundente (U. S. Rogers y I. Modlibowska).

Cada vegetal tiene, en un determinado estado

de vegetación, un umbral de resistencia, que debe

tenerse en cuenta al fijar el momento de la pues-

ta en marcha y parada de la instalación. Bouchet

y Tabard, en experiencias realizadas en la Esta-

ción Central de Bíoclimatología (I. N. R. A.), en
Versalles, han comprobado que en manzanos y

perales, iniciado el riego entre - 2° y- 3,8° C.
(estados entre C^ e I de Fleckinger, botón verde

a pequeño fruto) y pasando la instalación entre

- 2" y 0" C., los frutales no sufren daños ( 1960 y

1961, mientras que las parcelas testigos tuvieron

daños superficiales en 1960 y daños importantes
e n 1961.

3.3. Control de temperaturas

Para el control de la temperatura deben colo-

carse varios termómetros en el interior de la zona

a proteger. Estos termómetros se situarán prefe-

rentemente en aquellas parte de la zona que se

prevean temperaturas más bajas (zonas de menor

cota) y uno o varios fuera de la zona a proteger

para comprobar la eficacia del tratamiento.

Normalmente se emplean termómetros de míni-
ma de alcohol. Estos termómetros se colocan ho-
rizontalmente, sin protección de ningún género, a
diferentes alturas, pues en esto todavía no hay uni-
ficación de criterios, lo que hace muchas veces di-
fícil la comparación de resultados.

Muchas veces los termómetros se concetan a
un sistema de alarma ( luces intermitentes, tim-
bres, etc.), que funciona cuando la temperatura
desciende de un nivel prefijado.

En caso de desear un automatismo total, se pue-
de realizar una instalación que ponga en marcha
el motor de la bomba de rieqo, a partir de una

^[^crm6mru^^, aI airc ^^.^i;i mr^lir I.^ icm^,cr:^iura a^^^ -111 ccniímc-

iros ^Icl ,ucl^^. (I^^^i^^ t^. I^rli^^c.l
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TermGmetro de alarma y de máxim^ y mínima. Riego antihclada.

(Poto A. Pelipe.)

temperatura determinada. En este caso las bombas

deben estar siempre cebadas.

Las heladas pueden producirse con unas horas

de anticipación mediante los psicrómetros. Estos

aparatos dan la humedad relativa del aire median-

te la toma de las temperaturas en dos termóme-

tros, uno seco y otro húmedo. EI riesgo de helada
comienza cuando el contenido del aire en vapor de

agua es menor de 4,8 gr. por metro cúbico, que

corresponde a 4,6 mm. a 0" C., condiciones en las
que el aire se encuentra saturado. Cuando la can-

tidad de vapor de agua es mayor de la indicada,

el descenso de temperatura provoca la condensa-

ción de parte del vapor, lo que libera el calor la-

tente correspondiente, lo cual disminuye la posibi-

lidad de mayores descensos térmicos. Por tanto, si
se conoce la temperatura y la tensión de vapor,

puede apreciarse la posibilidad de helada si se co-

noce el ritmo probable de descenso de tempera-

tura durante la próxima noche.

3.4. Conclusiones sobre el riego antihelada

En cuanto al riego como medio de defensa con-
tra las heladas, podemos decir como conclusiones
que:

- EI riego por aspersión constituye una de las
mejores protecciones conocidas contra las hela-
das hasta - 7° C.

- En muchos casos, con un solo año con he-
ladas se amortiza el valor de la instalación, ya aue
se obtisne cosecha cuando en la comarca ha dis-
mir,uido ssnsiblemsnte la producción y, por tanto,
los precios que alcanza la fruta son más altos.

- Sería de dssear que se rsalizase Experimen-
tación sistemática sobre diterentes especies y sue-
Ics, con el objeto de definir en qué casos no es
aconsejable este sistema de lucha contra las he-
/adas. Además dicha expsrimentación debe tam-
bién orientarse hacia la reducción de /as canti-
dades de agua a aportar, sobre todo reduciendo
al máximo la duración de la intervención mediante
un mejor conocimiento de los umbrales de resis-
tencia de las plantas.

4. RIEGO FITOSANITARIO

4.1. Consideraciones generales

La ^i^persión fitosanitaria es !a técnica de la dis-

tribución de los productos antiparasitarios median-

te una instalacián de riego por aspersión.

En favor de est<< técnica se pueden señalar los

siguientes puntos, además del hecho importante

de permitir una amortización de la instalación de

riego más rápida al aumentar la rentabilidad del

material de aspersión:

- R^ipidez en la ejecución de los tratamientos.

- Po^ibilidad de tratar, después de una Iluvia,

cuando el terreno e^tá encharcado o en tales con-
diciones que impide el paso de pulverizaciones

o atomizadores.

- Se suprime el apelmazado del suelo que efec-

túa el material clásico.

- Po^ibi!idad de tratar cuando las distancias de

plantación son pequeñas y al crecer los árboles

el pa^o de los aparatos clásicos es difícil.

- Economía de la mano de obra.

--- Supresión de un agran parte de los riesgos

de accidentes de la mano de obra al manejar los

productos fitosanitarios.

Desgraciadamente no es suficiente mezc!ar un

producto fitosanitario con el aqua de riego para

que el resultado sea satisf^ictorio.

609



AC^RtCtJL^I'UFtA

4.2. Sistemas de mezcla

Dos fines presiden la elección del sistema a
adoptar para la mezcla del agua con los productos
activos:

1. Obtener el mejor reparto posible de la mez-

^la sobre los árboles.

INTRODUCCION DE LA MEZCLA EN LA ASPIRACION DE LA BOMBA

te los puntos de inyección, pues entonces perde-

ríamos una de las ventajas de la aspersión fitosa-
nitaria, que es la rapidez de intervención. Los

puntos de inyección se deben situar en lugares de

fácil acceso para los pulverizadores o atomizado-

res, ya que lo que se hace es preparar la mezcla

concentrada en uno de estos aparatos y luego, me-

diante la lanza, utilizada como inyector macho, se

introduce en la tubería con aspersores, para lo

cual Ileva un dispositivo que permite enganchar la

lanza del pulverizador o atomizador.

Cualquiera que sea el sistema empleado, es ne-

cesario el uso de filtros en los depósitos y con-

ducciones. AI colocar estos fiitros debe tenerse en

cuenta la fluidez de las mezclas a utilizar.

4.3. Técnicas operatorias

2. Limitar al máximo el gasto de mezcla y, por

tanto, de producto activo.

Dos sistemas se emplean normalmente:

a) La mezcla concentrada, preparada en un

depósito situado al lado de la estación de bombeo,

pasa a través de una tubería a la de aspiración y

de aquí es aspirada e impulsada por las bombas.
b) La mezcla concentrada es inyectada en la

impulsión. En este caso es necesario disponer

MEZCLA

IMPULSION

DI^YUNTOR DE LA MOTO-BOMBA
MOTO - BOMBA

ASPIRACION

Inyección de la mezcla en la impulsión con bomba dosificadora

bien de una bomba volumétrica, normalmente de

pistón (bomba dosificadora) o bien de puntos de
inyección colocados en las canalizaciones. Tam-

bién puede ser inyectada la mezcla en las tuberías

de impulsión mediante un Venturi, aunque este sis-

tema no suele ser de uso corriente en la lucha

fitosanitaria.

Los puntos de inyección deben colocarse en
conducciones de diámetro lo más pequeño posi-
ble, con el fin de limitar la longitud de conducción
que transporta agua con producto activo. Ahora
bien, tampoco se pueden multiplicar excesivamen-

Con el fin de obtener un buen reparto de la

mezcla a emplear, debe aplicarse el tratamiento

con el follaje mojado, por lo cual, si no ha habido

una Iluvia antes o la Iluvia caída no ha sido sufi-

ciente para mojar todo el árbo Ĵ , se debe dar un

riego antes de efectuar el tratamiento. Este riego

previo suele durar de diez a treinta minutos y du-
rante el mismo es conveniente comprobar el buen

funcionamiento de los aspersores.

Después se abre la Ilave de paso que permite la

entrada de la mezcla concentrada o se inicia la

inyección en los puntos correspondientes, y a los

pocos minutos comienza el tratamiento.

Una vez vaciado el depósito o terminada la in-
yección, existen diversas formas de operar:

1. Parar la instalación cuando el primer asper-

sor comienza a pulverizar agua clara. Entonces los

primeros aspersores del ramal han arrojado más

cantidad de mezcla que los últimos, y además las

conducciones contienen agua con producto.

Después se deja que el producto se seque en

las hojas y seguidamente se da un pequeño riego

de lavado de las tuberías durante tres a cinco mi-

nutos. Tiene el inconveniente de que la velocidad

de secado del producto depositado en las hojas es

muy variable, puede oscilar de diez minutos a

cuatro o cinco horas, lo que supone riesgos de

corrosión de las tuberías.

2. Reducir la presión en los aspersores, lo que

se hace disminuyendo la velocidad del motor de

la bomba o cerrando una Ilave, para que los as-

persores no giren y el agua salga sin fuerza, rea-

lizando la parada de la instalación cuando sale so-

lamente agua en el último aspersor. En este caso
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también los primeros aspersores han arrojado más
cantidad de producto.

3. Parar la instalación cuando sale agua clara

por el último aspersor. Esto supone que todos los

aspersores han repartido la misma cantidad de

producto, pero existe un lavado del follaje mojado

por los a^persores situados en cabeza del ramal,
que representa una disminución de la eficacia del

tratamiento en esa zon^i.

EI tiempo que se tarda usualmente en un trata-
miento es del orde^^ de cinco a diez minutos. EI

tiempo transcurrido desde la salida de la mezcla
por el primer aspersor y el ú'timo aspersor no debe

sobrepasar los cu^itro minutos (Divoux), con el fin

de limitar al máximo el lavado del follaje en la zona

bañada por los aspersores situados en cabeza y de

conseguir que las diferencias entre la cantidad de

producto repartida por cada aspersor sea lo más

igual posible, según haya sido la forma de actuar

al terminar el tratamiento.
En cada instalación debe hacerse los oportunos

cálculos teóricos sobre estos tiempos y después
comprobarlos en la instalación mediante el em-
pleo de productos inofensivos que coloreen el
agua (por ejemplo, fluoresceína en dosis de 10 gr.
por metro cúbico de agua.

4.4. Cantidad de producto y vo/umen
de la mezc/a a emp/ear.

Como es lógico, la cantidad de producto a em-

plear y el volumen de la mezcla a repartir varían,
entre otros factores, con la densidad de planta-

ción, la edad de los árboles, la cantidad de folla-

je, etc.
Según Th. Platter y W. Kremer, las cantidades

de mezcla empleadas en la lucha contra el motea-

do del manzano son superiores (de 2.600 a 4.000

litros/hectárea) a las empleadas en la lucha con
medios tradicionales. En cambio, la cantidad de

producto fitosanitario es la utilizada habitualmente.
D. Cavazza, E. Zampieri y A. Dagan indican que

la cantidad de mezcla empleada en los tratamien-

tos fitosanitarios realizados con riego por asper-
sión varían de 3.000 a 4.000 I/Ha., y que la canti-

dad de producto utilizado suele estar entre 4,5 y

8,5 kg/Ha.
Como puede observarse, las cantidades de mez-

cla distribuidas por aspersión son netamente su-
periores a las que se reparten con los medios clá-
sicos, que suelen ser del orden de los 2.000 I/Ha.

En cuanto a las cantidades de productos a em-
plear cuando el tratamiento es realizado por as-

persión, E. Zampieri cita que de las pruebas expe-
rimentales realizadas en la zona de Bolzano (Ita-
lia) se puede deducir:

- Productos anticriptogámicos: no hay práctica-

mente diferencia en la cantidad de producto uti-

lizado.
- Productos insecticidas: la cantidad de pro-

ducto necesaria suele ser superior en un 20-25 por

100, especialmente para combatir aquellos insec-

tos que se distribuyen homogéneamente por todo

el árbol.

- Productos acaricidas: por el momento no se
tienen datos, ya que conviene realizar estos trata-

mientos con los medios tradicionales.

En caso de tener que aumentar la cantidad de

producto por hectárea, deberá tenerse en cuenta

que dicha cantidad se encuentra en algunos casos

limit^ida por la tolerancia y sensibilidad de las di-

ferentes partes del árbol frente al producto em-

pleado.

4.5. Coste de ejecución de los tratamientos

En los cuadros anejos se comparan los costes

de ejecución de los tratamientos fitosanitarios rea-

lizados con instalaciones de riego polivalente y
con turboatomizador en dos plantaciones de

frutales de la comarca de Bolonia ( Italia) se-

gún R. Tamba. Como puede observarse en el cua-

dro resumen, la diferencia de coste entre ambos

métodos de tratamiento es considerable en la plan-

tación de 6 Ha. de manzanos y perales, pues el
empleo de la instalación de riego ha supuesto una

economía superior al 50 por 100 del coste con tur-

bo-atomizador. En cambio, en la plantación de

2 Ha. de perales existe un menor coste con el em-

pleo de la instalación de riego en los tratamientos

fitosanitarios, pero es una diferencia muy peque-
na, lo cual, debido en parte a que en este caso

cinco de los diecisiete tratamientos efectuados se

dieron con turboatomizador.

En experiencias realizadas en Bolzano ( Italia),

según E. Zampiari, se han obtenido los siguientes
datos (1964):

NUMERO DE HORAS EMPLEADAS EN LA LUCIIA
ANTIPARASITARIA POR HECTAREA Y AÑO

Con moto- Con atomi-
Con instalació^l de tiego polivalente

bomba zador Con motobomba Con atanizador

156 87 9(1)+33 9(1)+17

(1) Hotas de funcionamiento de la instalación de tiego po-
livalente.
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COSTF DE LOS PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS POR Ha. ^' l^1V0, I;N I,IRAS

'Pratamientos con
Producto mcdios tradicionales

Anticriptogámicos ... ... 50.000
Insecticidas ... ... ... ... 70.000
Acaricidas ... ... ... ... 80.000

Tarn^ES ... ... ... 200.000

Traramientos con
instalación

°ó de riego polivalentc u^,

25 50.000 25
35 86.000 -}0
^}0 80.000 37

100 2 I G.000 I( ll1

Atribuyendo un costo a la mano de obra de
400 liras/hora de trabajo y los siguientes costes
horarios de funcionamiento:

Motobomb^ arrastrada por tractor
Atomir.<ador arrastrado por u^actor
Instalación de riego polivalente ...

600 I i rus
1100 »
1.620 »

Ilegamos al siguiente cuadro de costes Ha/año:

Con instalación de ric^o

Con mo^obomb^. Con atomizador. Con motobomha. Con atomizador.
Liras Liras Liras Liras

Mano de obra ... ... 62.^}00
Productos ... ... ... 200.000
Equipo distribución 93.600

'I'arn^^s ... ... 356.000

Como puede observarse, el empleo de la instala-

ción de riego de Iluvia lenta incorporado a los me-

dios tradicionales de aplicación de productos anti-

parasitarios permite una disminución global en el

coste de la lucha fitosanitaria del orden del 20 al

25 por 100, lo que tiene un notable significado

económico en la fruticultura en régimen de con-

currencia.

4.6. Eticacia de los tratamientos

1 Teniendo en cuenta que en el riego por asper-

sión, o las hojas son completamente mojadas o

reciben el impacto de una gota que estalla, o bien
las salpicaduras más o menos gruesas de las gotas

que estallan, y además no se moja el envés de las
mismas, parece a primera vista difícil poder obte-

ner una protección antiparasitaria correcta. No

obstante, los miles de hectáreas tratados con riego

fitosanitario, sobre todo en Italia, muestran la efi-

cacia de este sistema de lucha antiparasitaria.
Parece ser que el principio que permite explicar

estos resultados es la redistribución del producto

activo mediante las Iluvias o los riegos que siguen

34.800 16.£i00 J 0.-l00
200.000 2 I 6.000 2 I G.000

55.700 3-l380 33.2^(0

330.500 267.180 259.6R0

a riegos fitosanitarios dados con aspersión. En el
caso del moteado ( Venturia inaequalis-V. pirina)

los puntos de infección están situados en el cami-

no y lugares de detención de las aguas de Iluvia

sobre los árboles; por lo tanto, el riego fitosanitario

no cubre la totalidad del follaje del árbol, pero lo-

caliza precisamente el producto fungicida en aque-

Ilos puntos en donde se produce la infección. Las

infecciones de tipo secundario suelen ser siempre

procedentes de zonas de infección primaria situa-

das en la parte alta del follaje que está mal prote-
gido por los tratamientos con medios tradiciona-

les, puesto que se ha demostrado que las canti-

dades depositadas sobre los árboles decrecen en

función de la altura ( R. Divoux) .
Con la aspersión fitosanitaria la parte alta del

árbol está siempre protegida y los productos acu-
mulados en esta parte se diluyen con cada nuevo

riego o Iluvia cayendo sobre las hojas situadas

más abajo, siguiendo el mismo camino que las es-

poras del hongo.
La explicación, aunque simplista, permite com-

prender que una defectuosa distribución del pro-

ducto al principio puede tener su eficacia en la

práctica.
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En cuanto a la eficacia observada en los dife-
rentes tratamientos, podemos indicar los siguien-
tes extremos:

a) Buena eficacia:
- Tratamientos preventivos de moteado.
- Tratamientos insecticidas y acaricidas endo-

terápicos.

- Tratamientos fungicidas de prerecolección.
- Tratamientos contra el chancro y las enferme-

dades de la madera.
- Tratamientos contra los pulgones con sisté-

m icos.
b) Eficacia media:
- Tratamiento contra el Oidium ( la eficacia se

puede mejorar aumentando considerablemente las

cantidades de mezcla repartidas y añadiendo ad-

herentes o mojantes).
-Tratamiento contra la Cárpocapsa (conviene

aumentar el número de tratamientos).
- Tratamiento contra los insectos defoliadores.
c) Eficacia insuficiente:
-Tratamientos acaricidas de contacto (debido

principalmente a no mojarse el envés en el riego

fitosanitario ) .

4.7. Conclusiones sobre el riego fitosanitario

Con referencia al riego fitosanitario, podemos
decir que:

- E/ viento se debe considerar como un ele-
mento desfavorab/e; e/ reparto de los productos
es mediocre cuando /a velocidad del viento so-
brepasa los 4-5 m/seg. Esto se uede paliar reali-
zando los tratamientos bien de noche o bien al
comienzo o a/ final del día, además de llevar a
cabo /a oportuna protección con setos corta-
vientos.

- En general, en las p/antaciones con insta/a-
ción de riego poliva/ente se etectúan los trata-
mientos siguiendo e/ ca/endario normal previsto
con los medios tradicionales, por lo cua/ queda la
posibilidad de realizarlos cuando se manifiesten
las condiciones óptimas para el desarrollo del pa-
rásito. Emplear la instalación como los medios tra-
dicionales no es aprovechar una de sus mayores
ventajas, la de intervenir a tiempo.

- Parece interesante considerar el riego fitosa-
nitario como un medio de dar tratamientos de
etecto inmediato (tratamientos stop). Es una téc-
nica sin grandes dificultades si se acepta un ma-
yor gasto de producto y una protección fitosanitaria
media, principalmente en lo referente a/a lucha
insecticida.

- Es de desear que /a industria, en el futuro,
ponga a disposición de/ agricu/tor productos sus-
ceptibles de reso/ver e/ problema de la lucha con-
tra /os ácaros, cuando aquéllos son ap/icados con
aspersión fitosanitaria.

- La aspersión fitosanitaria cumplimentada con
tratamisntos realizados con medios tradicionales
asegura una protección suticiente contra todos
los parásitos. EI único elemento negativo, que está
representado por el mayor consumo de productos
antiparasitarios, queda superado por el ahorro
conseguido en la ejecución de /os trabajos (mano
de obra y medios de aplicación).

- EI prob/ema de /os riesgos de corrosión en
las piezas metá/icas y en las so/daduras es una
preocupación que subsiste.

5. RIEGO FERTILIZANTE

5.1. Consideraciones genera/es

Los sistemas usados para mezclar los abonos

con el agua de riego son los mismos que se em-

plean para mezclar los productos antiparasitarios

ya citados al hablar del riego fitosanitario:

- introducir el abono en la aspiración de la
bomba;

-- inyección en la impulsión mediante una bom-

ba dosificadora de alta presión;

- inyección en las conducciones mediante apa-
ratos mezcladores móviles.

En el primer caso el rodete de la bomba de as-
piración puede sufrir los efectos corrosivos de los
abonos, y en el segundo será la bomba dosifica-
dora, pero en mayores proporciones, ya que la
solución que pasa por ella es concentrada.

Los sistemas generalmente usados son el prime-
ro y el tercero. Los abonos deben ser líquidos o
sólidos, solubles en agua.

En el caso de la fertirrigación no existe proble-

ma en cuanto al lavado posterior de las tuberías,

excepto cuando se aplican abonos foliares; enton-

ces se obrará como en el caso de distribución de
productos fitosanitarios.

Los mezcladores de abonos solubles tienen ca-

pacidades que varían de 50 a 150 kg. EI tiempo de

di^olución del abono depende del reglaje del apa-

rato, pero generalmente está comprendido entre

una hora y una hora y media. Los mezcladores de

abonos líquidos pueden ser de membrana o sin
ella; la capacidad de los primeros puede ser de

5 a 60 litros, y la de los segundos, de unos 150 li-

tros:
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MEZCLADOR DE ABONO SOLUBLE

AGUA + ABONO
EN SOLUCION

no sobrepase ciertas concentraciones que pueden
ser peligrosas para el follaje.

Siempre conviene dar un riego antes de aplicar

el abono, y ello es indispensable cuando los árbo-
les hayan padecido una época de sequía.

No es aconsejable la fertirrigación sobre follaje

durante la floración con el fin de evitar riesgos en
la fecundación.

En el caso de riego con aguas calcáreas y abo-

nado con algunos abonos que contengan calcio,

fosfatos o microelementos ( hierro, fundamental-

DIFERENTES 5!STEMAS UTILIZA005 PARA INTRODUCIR LOS
ABONOS SOLUBLES 0 LIOUIDOS EN CONDUCCIONES DE AGUA

A PRESION

CONDUCCION A ' PRESION

La cantidad de producto a introducir en ellos
debe calcularse en función de la postura de riego
y si fuese necesario se pueden rellenar varias ve-
ces durante el tiempo del riego.

VALVULA DE
COMPUERiq

VALVVLA OE

RETENCION

En el riego fertilizante por aspersión sobre fo- RED^CCION DE
DIAMETRO SILBATO

MEZCIADOR DE ABONO LICIUIDO CON MEMBRANA

CONDUCCION A PRESION

Ilaje, que es el que se practica con las instalacio-

nes polivalentes, es necesario controlar la dosis

de abono en la cantidad de agua prevista para que

MEZCLADOR DE ABONO LIOUIDO SIN MEMBRANA

CONDUG^CION A PRESION
^

TUBG iRANSPAftENTE

mente) se puede provocar un precipitado muy fino
que permanece en suspensión dando turbidez al
agua y que proviene de la transformación de los
bicarbonatos solubles en carbonatos menos solu-
bfes o de la formación de fosfatos cálcicos o de la
precipitación de compuestos insolubles de hierro.
Este precipitado puede a veces impedir el buen
funcionamiento de los aspersores y formar un de-
pósito blanquecino sobre las plantas.

Según M. Bovat y G. Maniere, no es convenien-
te admitir diferencias de presión entre dos asper-
sores extremos de un ramal superior al 10 por 100
de la fijada y cuando el viento sobrepasa la velo-
cidad de 2 m/seg. no se deben realizar riegos fer-
tilizantes con aspersión, pues la uniformidad del
reparto disminuye muy rápidamente.

No obstante, A. Goellner considera qué la uni-

formidad de la distribución del agua y el abono so-
bre la superficie a abonar disminuye a partir de

velocidades del viento de 1 m/seg.

La fertilización mediante el riego por aspersión

permite aplicar los abonos a la superficie del sue-

lo o bíen realizar abonados foliares, este caso

cuando la instalación es para riego sobre follaje.

En cuanto a la distribución del abono en la fer-

tirrigación a la superficie, pasamos rápidamente a

examinar su reparto en superficie y en el perfil del

suelo:

a) Distribución en superficie

Con aspersores cuyo coeficiente de Christian-
sen sea alto, es teóricamente posible, excepto

) qRIFUSA OHIENIARLE

^ i^
C ^ ^'r DIAFRAGMA

___^1 ^^ ^^ OEftIVAC10N Eh
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cuando existen vientos importantes, obtener un re-

parto casi perfecto del agua y del abono en la
superficie del suelo.

b) Distribución en e/ perfil del suelo

La naturaleza del abono condiciona su reparto

en el perfil del suelo.

La fertilización con abonos nitrogenados no fi-
jables ( nitratos, fundamentalmente, y urea) en ex-

plotaciones con sistemas de riego clásicos de su-

perficie, tiene el inconveniente de las pérdidas de

nitrógeno por lavado hacia horizontes profundos

que no son explorados por las raíces. Esta pér-

dida es grande en suelos con poco poder de reten-

ción para el agua (suelos arenosos o arenolimo-

sos), ya que, según Trocmé, la penetración de los

nitratos en el suelo viene dada por la fórmula

ACiRIC[J LT['RA

EI empleo de la fertilización foliar utilizando los

equipos de riego por aspersión permite dar a la

plantación un suplemento de nutrientes (funda-

mentalmente nitrógeno, hierro, boro, manganeso,

magnesio, cinc) en épocas críticas de plantación;

por ejemplo, después de un debilitamiento del ár-

bol por una plaga, después de una helada, etc.

En este tipo de fertilización ha de tenerse cui-
dado en los productos que deben utilizarse y con
las concentraciones:

- Nitrógeno: emplear urea cristalizada única-

mente.

- Boro: en forma soluble ( borato sódico o pen-
taborado sódico) en dos tratamientos con diez-
quince días de intervalo, a partir de la caída de los
pétalos en concentraciones del orden de 0,15-0,20
por 100. Pueden presentarse problemas de depó-
sitos sódicos en las hojas.

- Magnesio: en forma de sulfato de magnesio,100 i
P cm. _

c.d

en la que c es el valor de la capacidad de campo,
i la altura de agua infiltrada y d la densidad real
del suelo.

La fertilización nitrogenada utilizando el equipo
de riego por aspersión permitirá un aprovecha-
miento integral de los abonos nitrogenados no fija-
bles por el suelo y aun su perfecta colocación a la
profundidad de máxima densidad radicular.

En el caso de emplear en la aspersión abonos
con elementos retenidos por el poder absorbente
del suelo (NHa-POa-K), su penetración en
profundidad teóricamente es despreciable, pues su
comportamiento es el mismo que cuando se apli-
can directamente en el suelo y después se riega.

En riego por aspersión se puede localizar de
una forma aproximada el abono nitrogenado a di-
ferentes profundidades, operando como se indica
en el cuadro siguiente:

Localiza-
ción

deseada

Momento de aplica-
ción del abono con
respecto a la dura-
ción total de riego

Condiciones de
aplicación

Superficial Segunda mitad o úl-
timo tercio del tiem-
po total de riego.

Profunda. Prímer tercio o pri-
mera mitad del tienr
po de riego.

Escalona- Durante los 9/10
do en pro- del tiempo total de
fimdidad, riego.

Arboles de enraiza-
miento superñcial.
Epoca con peligro de
Iluvia inesperada.

Arboles de enraiza-
miento profundo 0
cuando los riegos se
dan con grandes in-
tervalos.

Arboles con el sis-
tema radicular bien
repartido por el per-
fil del suelo.

Aparato mezclador de abonos conectado a tubería móvil.
(Foto del aurrn•.)

en dos o más tratamientos al 2 por 100, distancia-

dos dos-tres semanas, en los meses de julio a

agosto.

- Manganeso: en forma de sulfato, uno o dos

tratamientos al 0,2 por 100, durante los meses de

mayo a julio.

- Hierro: en forma de sulfato ferroso, a concen-

traciones de 0,1 por 100, tratamientos cada doce-

quince días. No conviene sobrepasar la dosis de

0,2 por 100, pues se pueden producir quemaduras

en las hojas por efecto de los rayos solares.

- Cinc: en forma de sulfato, a concentraciones

del orden de 0,05 por 1.000, en los dos primeros
riegos, una vez cuajado el fruto.
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Es preciso recordar aquí que antes de proceder

a un abonado foliar con microelementos será ne-

cesario diagnosticar las carencias existentes. Los

umbrales de toxicidad, en microelementos, están

muy cercanos a los óptimos y un tratamiento no

necesario puede provocar serios problemas en la
plantación.

Los abonos normalmente utilizados en la ferti-

rrigación son los que se detallan en el siguiente

cuadro, en el que se indica su solubilidad en 100

litros de agua en kilogramos y unidades (J. d'At de

Saint-Foulc):

AO°C

Nitrato cálcico ... ... ... _. ... ... 102
Nitrato sódico ... ... ... ... ... ... 73
Nitr^ito potásico ... ... ... ... ... ... 13,3
Sulfato amónico ... ... ... ... ... ... 70.6
Urea s^luble ... ... ... ... ... ... ... 66,7
Nitrato ^mónico ... ... ... ... ... ... 118,3
Fosfato monocálcico ... ... ... ... ... 1^3,8
Posfato monopotásico ... ... ... ... ^2,9
Fosfato diamónico
Cloruro potásico ... ... ... ... ... 27,6
Sulfato potásico ... ... ... ... ... 7,3
Bícarbonato pot^ísico

5.2. Ventajas e inconvenientes
de la aspersión fertilizante

Como ventajas de la aspersión fertilizante po-
demos citar:

- facilidad en el fraccionamiento de las apor-

taciones de abonos nitrogenados durante la vege-
tación;

-- posibilidad de dosificación con gran preci-
sión;

- mejora de la velocidad de acción de los abo-
nos y de su eficacia;

En kg. I,n unidades a 20" C

A20°C N P,O; K20

122 ]8,3
88 14,1
31,6 4,03 - 13,6
73 14,6

103,3 46,4
192 64,4

1,5 - 0,85(I)
20,2 - 10,5 5,65
66,1 1 f,8 31,7 -
34 - 20,^}
11 - - 5,27
33 15

(1) Su baj^i solubilidad y su imperfecta dispersión en a^;ua no la bacen recomcndable.

Es evidente que el riego fertilizante produce un

ahorro de mano de obra, ya que, admitiendo que

el tiempo necesario para cargar una abonadora

es análogo al que se emplea en Ilenar un depósito

o un mezclador, prácticamente se economizará la

mano de obra que se emplea en el reparto del abo-

no mediante la abonadora.

En lo referente a gastos de distribución de abo-
no, A. Degan y E. Zampieri indican que con una

instalación polivalente de riego por aspersión en

fertilización foliar se reducen dichos gastos en un

60-70 por 100, según los datos que a continuación

se indican:

Valor por hectá.rea de los gastos de distribución
de abono foliar:

- posibilidad de intervención en cualquier mo-

mento para modificar las condiciones de alimen-

tación del árbol;

- disminución de las pérdidas de nitrógeno por
lavado del terreno;

- mejor reparto del nitrógeno a lo largo del per-
fil explorado por la planta, permitiendo alcanzar
niveles de fertilización más intensivos;

- posibilidad de abonado foliar en el caso de
aspersión sobre follaje;

- posibilidad de aplicación de microelementos
para la corrección de carencias;

- evita el apelmazado del suelo por el paso de
los tractores con las abonadoras;

- economía notable de la mano de obra, al

Sistema utilizado Horas

i^4otobomba ... _. ... . .. ... ._ ... ... 6,00
ntomu.^dor ... ... ... ... ... ... ... 3,50
Rie^o por aspcrsión . .. ... ... ... ... 1,00

Mano de obra
Equipo Total

Liras Liras Liras

Z.-100 3.600 6.000
1.d00 3.850 5.2-10

-100 1^.650 2.020
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mismo tiempo que permite hacer más rentable la

instalación;

- disminución de los gastos de distribución.

Uno de los inconvenientes que presenta la as-

persión fertilizante es la falta de sincronismo en-

tre los riegos y los abonados. Las Iluvias naturales

varían de un año a otro, por lo que pueden hacer

variar al calendario de riegos y, por tanto, intefe-

rir el programa de aspersiones fertilizantes. Ade-

más, una gran parte de los abonados, principal-

Inuoducción ^Ic abunos en la aspiración dc las bombas.

(Foto del antor.l

2. EI del material de la instalación, conduccio-

nes y aspersores, que están en contacto con solu-

ciones diluídas de abonos, del orden del 2 al 6 por

1.000. Los daños que la corrosión pueda causar en

este caso son pequeños y, además, el agua suele

dejar incrustaciones en las conducciones que sir-

ven de protección. La protección posible es el la-

vado del material mediante el paso del agua du-

rante varios minutos, una vez realizada la fertili-
zación.

5.3. Conclusiones sobre el riego
fertilizante

Como conclusiones respecto al riego fertilizan-
te, podemos aportar las siguientes:

--- Para conservar el máximo de eficacia, el rie-
go tertilizante necesita realizarse según un pro-
grama definido en función del ritmo previsible de
los riegos, de /as necesidades de las plantas y de
las caracteristicas del suelo.

- No se puede prescindir de los sistemas tra-
o'icionales de distribución de abonos, pero en
cuanto se refiere a la fertilización nitrogenada, con
la aspersión fertilizante se facilita su aplicación
fraccionada y su mejor reparto en el perfil del
suslo. Psrmite, por tanto, modular las concentra-
ciores de la solución del suelo en función de /as
r,ECesidades de la planta, constituyendo una for-
ma de mejora.

- En general, se puede obtener una homoge-
neidad satisfactoria en la aspersión fertilizante,
excEpto en los casos de épocas o zonas con vien-
tos sups^riores a 2 m/seg.

- La aspersión fsrtilizante se %ustifica técnica-
mente en el caso del abonado nitrogenado; en el
caso de los abonos fosfóricos y potásicos repre-
senta una tacilidad en la aplicación y una econo-
mía en la distribución.

mente fosfóricos y potásicos, se realizan en épo-
cas en que todavía no ha comenzado la tempo-
rada de riegos.

En cuanto a corros^ón, podemos considerar dos

problemas distintos:
1. Con respecto al material, principalmente

bombas y mezcladores, que están en contacto con

soluciones concentradas de abono, se deberán

evitar materiales metálicos en los que entre el

cobre, el cinc o el aluminio. La única protección

es la reducción al mínimo del tiempo de contacto.

- Permite la instalación del riego por aspersión
el empleo de abonos foliares y la distribución de
microelementos, combatiendo asi carencias mu-
chas veces difíciles de remediar por la frecuencia
necesaria de /os tratamientos, como en e/ caso de
clorosis férrica.

- Es de esperar que la industria ponga a dispo-
sición de la agricultura productos fertilizantes que
posean las adecuadas propiedades para que sean
fácilmente distribuidos con instalaciones de riego
por aspersión.
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Gru^^os moto-bomhas de riego por aspersión a la intemperie.

Kaymat (Lérida). (Foto del autor.)

6. CONCLUSIONES GENERALES

La fruticultura necesita de una mayor mecaniza-
ción en la práctica cultural.

EI riego por aspersión permite una tota/ meca-
nización y automatización del riego.

Las instalaciones de riego de 1luvia lenta y de
uso polivalente reprESenta el aspecto técnico-prác-

tico más evolucionado del riego y en especial del

riego por aspersión.
Con el riego polivalente, además de regar, se

puede abonar, realizar tratamientos fitosanitarios
y disponer de un medio eficaz de lucha contra

las heladas.
Adsmás del riego colorante y el riego climati-

zante, el riego por aspersión en truticultura tiene
abiertas otras muchas perspectivas, como son,

por ejemplo, e/ ac/areo químico y la aplicación de

herbicidas.
No cabe duda de que los innumerables usos a

los que se prestan las instalaciones de riego por
aspersión polivalente con aspersores de lluvia len-
ta suponen, para aquel que los sabe emplear ade-
cuadamente, un instrumento económico y a/ mis-
mo tiempo altamente automático puesto a su ser-
vicio, revalorizando grandemente el traba^o agrí-
cola.

El empleo polivalente de la instalación de riego
por aspersión permite una amortización más rá-
pida de la misma.
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CRONICA DE LERIDA

LERIDA , ACTUALIDAD FRUTICOLA
•

•

•

Inauguración del I Congreso Nacional Frutícola.

Feria Agrícola y Nacional Frutícola de San Miguel.

IV Reunión de Estudío de la Asociación Española
de Economía y Sociología Agrarias.

Lérida, pionera de la moderna
truticu/tura española, ha sido
durante /a segunda quincena
de septiembre escenario de un
gran número de manifestacio-
nes frutícolas de primer orden.

De! dia 18 a/ 29 de septiembre
ha abierto ssu puertas la Feria
Agríco/a y Nacional Frutera de
San Miguel. En los días 21 y 22
se han desarrollado las Jorna-

das Inaugurales del 1 Congreso
Nacional Frutícola. Los días 18
y 19 tuvo lugar en Lérida la
cuarta reunión de la Asociación
Española de Economía y Socio-
logía Agrarias, dedicada al te-
ma" Problemas de la economía
truticola en España". En las li-
neas que siguen ofrecemos al-
guna información sobre dichos
actos.

LA FERIA DE SAN MIGUEL
Antecedentes

La Feria de San Miguel, de
Lérida, tiene un glorioso y anti-
quísimo precedente en el privi-
legio concedido a la ciudad por
el Rey Jaime I"EI Conquista-
dor", el cual otorgó a la ciudad
de Lérida la celebración de una
feria anual de ganado que du-
rase 10 días a contar del de San
Miguel, dando una serie de pri-
vilegios a quien concurriera. La
Feria ganadera de San Miguel
duró siglos, ganando cada vez
mayor prestigio entre las Ferias
ganaderas españolas.

En nuestro siglo, y coincidien-
do más o menos con las mis-
mas fechas, se organizaron pa-
ralelamente distintas éxposicio-
nes de carácter agrícola, entre
las que cabe destacar las más
importantes, que son las si-
g u ientes:

Año 1902: Exposición de pro-
ductos agrícolas.

Año 1921: Concurso de trac-

tores y Exposición de Maquina-
ria Agrícola, organizado por la
Mancomunidad de Cataluña.

Año 1928: Certamen-Exposi-
ción de Maquinaria Agrícola, or-
ganizada por la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

Pasados los años de nuestra
Guerra Civil, en el año 1946, se
organizó con motivo de la Feria
de San Miguel una exposición
agrícola-ganadera e industrial.

Año 1951: Nuevamente se ce-
lebra una exposición agrícola
conmemorativa del XV Aniver-
sario de la fundación de la Con-
federación Hidrógrafica del
Ebro.

Año 1952: Se celebra una
nueva Feria Exposición de ga-
nado, lo mismo que en 1953,
1954 y 1955.

La Feria Agricola de
San Miguel

EI interés y el éxito comer-
cial y técnico de las exposicio-

nes de los años anteriores de-
cidió al Ayuntamiento de Léri-
da a crear, ya con carácter per-
manente, una Feria Agrícola
que tuviera duración anual,
puesta bajo el patrocinio de
San Miguel, y celebrada por
aquellas fechas.

La Feria, que empezó siendo
estrictamente provincial y gené-
ric<<mente agrícola, fue toman-
do cada vez más un todo espe-
cializado y nacional.

Año 1962: EI Ministro de Co-
mercio reconoce la realidad
del esfuerzo y da a la Feria el
Título de "Oficial Agrícola y
Frutera de San Miguel".

Se celebró un Congreso Fru-
tícol^i Internacional, que tuvo
una gran trascendencia para la
zona frutera leridana.

Como puede verse, este año
fue de verdadera trascenden-
cia para la historia de la Feria,
que dio un paso de gigante en
su desarrollo.

Año 1963: La Feria fue inau-
gurada por el Director General
de Economía de la Producción
Agraria, celebrándose en el
mismo año el II Congreso Fru-
tícola Internacional y la I Con-
vención Internacional de Com-
pradores de Fruta, que reunió
a buen número de comercian-
tes del centro y norte de Eu-
ropa.

Año 1964: Fue celebrada la
II Convención Internacional de
Compradores de Fruta.

Año 1965: Se celebró en este
año la III Convención Interna-
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Vista del Pebellón Frutero, uno de los i»ás destacables de la Peria

cional de Compradores de
Fruta.

Año 1966: Se inaugura la
planta baj^i del Palacio de Cris-
tal, edificio de 2.500 metros
cuadrados por planta, dedica-
do especialmente a la Feria,
que presta un nuevo relieve a
la misma.

En este año se celebró la
I Convención Nacional de Com-
pradores de Fruta y la IV Con-
vención Internacional de Com-
pradores de Fruta.

AI Pabellón Frutero acuden
ya numerosas firmas exposito-
r^^s de fuera de la provincia de
Lérida.

Se celebró la II Convención
Nacional de Compradores de
Fruta.

Se inauguró la segunda plan-
ta del Palacio de Cristal de la
Feria, trasladándose a la mis-
ma el Pabellón Nacional Frute-
ro, por no tener bastante capa-
cidad el local anterior para al-
bergar el gra^^ número de ex-
positores representados.

La zona destinada a Pabe-
Ilón Frutero tienP 2.000 metros
cuadrados de extensión.

La Feria Agrícola y Nacional
Frutera de San Miguel

Año 1968: Marca el punto de
arranque de una nueva etapa de

la Feria de San Miguel, que es
el reconocimiento por el Minis-
terio de Comercio, para esta
Feria, del único título nacional
como Feria Frutera.

En el Pabellón Frutero esta-
ban representadas, además de
las de Lérida, entidades Coope-
rativas de 10 provincias espa-
ñolas.

Aunque la Feria ha ido espe-
cializándose en el sector frute-
ro, en cuya especialidad tiene
la categoría de "Feria Nacio-
nal", no por esto ha dejado de
ser en ningún momento uno de
los certámenes más importan-
tes en maquinaria agrícola, ocu-
pando en este sector más de
11.000 metros cuadrados del
Certamen y siendo importantísi-
mas las transacciones que allí
se realizan.

La ganadería ha est^ido pre-
sente en casi todos los certá-
menes celebrados, si bien du-
rante dos años dejó de acudir.
A partir de 1968 vuelve la gana-
dería a ocupar un importante,
puesto, presentándose un nue-
vo Pabellón definitivo para el
ganado porcino y unas instala-
ciones provisionales de ovino.

La Feria de 1969

En el Certamen de 1969 hay
que destacar el aumento del

sector ganadero, habiéndose
construido un nuevo Pabellón
fijo para ganado vacuno.

En el pasado año se realizó
una I Exposición Nacional del
Libro Agrícola.

También en este año se ce-
lebró la II Convención Nacional
de Compradores de Fruta, en
la que se inscribieron más de
70 compradores de toda Es-
paña.

La Feria ocupó en 1969,
46.778 metros cuadrados, valo-
rándose en 275 millones las má-
quinas y productos expuestos.
EI número de visitantes fue de
163.100.

La Feria de 1970

Ha seguido las tendencias de
años anteriores.

Es de destacar la inaugura-
ción, dentro del recinto de la
Feria, del I Congreso Nacional
Frutícola y la celebración de la
II Exposición Nacional del Li-
bro Agrícola, patrocinada por
el Instituto Nacional del Libro
Español.

En la Feria destada el Pabe-
tlón Nacional Frutero, al que
concurren los más seleciona-
dos productos frutícolas de Lé-
rida y de otr^is regiones espa-
ñolas. Además de la fruta fres-
ca se exponen: viveristas y se-
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L.n la Feria de San Miguet se exhiben
magníficos ejemplares de fruta leridana

millas; clasificación; envase y
embalaje; sistemas de conserva-
ción y frío industrial.

Otras secciones de la "Fira"
son las siguientes:

Agricultura general: Abonos
y fertilizantes. Insecticidas, pes-
ticidas y anticriptogámicos.
Otros productos hortofrutícolas
y sus derivados.

Maquinaria: Maquinaria agrí-
cola. Maquinaria para fumiga-
ción. Maquinaria diversa. Riego
e Hidráulica Agrícola. Automo-
ción y Transporte de Productos
Hortofrutícolas.

para su comercialización, tan-
to interior como exterior.

Ganadería: Material para ga-
nadería. Productos de nutrición
animal. Productos para veteri-
naria. Ganado selecto.

Varios: EI hogar agrícola.
Productos alimenticios y de be-
bidas. Editoriales.

I CONGRESO NACIONAL FRUTICOI.A
EI día 21 se reunió el Comi-

té Ejecutivo del I Congreso Na-
cional Frutícola. EI día 22 de
septiembre, el Ministro de Agri-
cultura, señor Allende, presidió
la solemne constitución del Ple-
no del Congreso Nacional Fru-
tícola.

Asistieron numerosas repre-
sentaciones de las distintas zo-
nas frutícolas de España, así
como representantes de nume-
rosos organismos oficiales y
sindicales..

FINES DEL CONGRESO

Los objetivos perseguidos
con la celebración del Congre-
so Frutícola son los de proce-
der, de acuerdo con las direc-
trices señaladas en el Plan de
Desarrollo Económico y Social,
a un estudio completo de toda
la problemática planteada, fun-
damentalmente a los frutos de
hueso y pepita -lo que no ex-
cluye la presentación de comu-
nicaciones monográficas sobre
los restantes-, y ello tanto en
el orden estructural como en el
técnico, industrial, comercial y
financiero, para poder abarcar

así todo el ciclo que va desde
el momento de programar las
plantaciones, pasando por la
fase productiva y de selectivi-
dad, hasta Ilegar, por medio de
su comercialización, a manos
del consumidor y sin olvidar el
aprovechamiento industrial del
fruto y sus derivados.

Con tal fin, y considerando la
importancia del proyecto, se
propone con carácter genérico,
pero con implicaciones especí-
ficas, en atención a los frutos
más significativos, la constitu-
ción de dos Ponencias que,
aglutinando en su estructura
los estudios y conclusiones de
los Grupos de trabajo que pro-
vincial o sectorialmente se es-
tablezcan, serán las que ven-
gan a fijar, coordinadamente,
tanto los puntos de arranque
como las conclusiones inicia-
les de la gran tarea nacional
que supone la ordenación inte-
gral de toda la riqueza españo-
la de frutos de hueso y pepita.

Tales Ponencias serían:

I.-Situación y posibilidades
del cultivo de frutales en Es-
paña.

II.-Situación y posibilidades

Lo ambicioso del proyecto
exige el que no pueda Ilevarse
a cabo una improvisación de
conclu^iones, sino una ordena-
ción temporal de los estudios,
y ello para que al celebrarse el
acto de inauguración del Con-
greso, su propia estructura sir-
va como marco para, diferido
en el tiempo, poder Ilegar a un
verdadero conocimiento de la
realidad del problema y de sus
posibles soluciones. De ahí que
en ocasióo de su constitución
y apertura se inicien los trai^a-
jos para, anualmente, y en la
mi^ma fecha, ir aportando, pri-
mero en 1971, las conclusiones
que se obtengan, y en años su-
cesivos, los perfeccionamientos
o rectificaciones que la expe-
riencia ^^conseje.

COMITE DE HONOR

Presidente:

Excelentísimo s e ñ o r don
Francisco FRANCO BAHAMON-
DE, Jefe del Estado.

Vicepresidentes:

Excelentísimo señor Ministro
Delegado Nacional de Sindica-
tos.

Excelentísimo señor Ministro
de Agricultura.

Excelentísimo señor Ministro
de Industria.

Excelentísimo señor Ministro
de Comercio.

Excelentísimo señor Ministro
Comisario del Plan de Des-
arrollo.

Voca/es:

Excelentísimo señor Subse-
cretario de Agricultura.

Excelentísimo señor Subse-
cretario de Industria.

Excelentísimo señor Subse-
cret^irio de Comercio.

Excelentísimo señor Comisa-
rio Adjunto del Plan de Des-
arrollo.

Excelentísimo señor Secreta-
rio General de la Organización
Sindical.

Excelentísimo señor Presi-
dente del Fondo de Ordenación
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y Regulación de Precios y Pro-
ductos Agrarios.

Excelentísimo señor Comisa-
rio General de Abastecimientos
y Transportes.

Ilustrísimo señor Director Ge-
neral de Agricultura.

Ilustrísimo señor Secretario
General Técnico del Ministerio
de Agricultura.

Ilustrísimo señor Director Ge-
neral de Industrias Textiles, Ali-
mentarias y Diversas.

Ilustrísimo señor Secretario
General Técnico del Ministerio
de Industria.

Ilustrísimo señor Director Ge-
neral de Exportación.

Ilustrísimo señor Director Ge-
neral de Comercio Interior.

Ilustrísimo señor Secretario
General Técnico del Ministerio
de Comercio.

Ilustrísimo señor Subcomisa-
rio del Plan de Desarrollo.

Ilustrísimo señor Vicesecreta-
rio Nacional de Ordenación
Económica.

Ilustrísimo señor Presidente
de la Hermandad Sindical Na-
cional de Labradores y Gana-
deros.

Ilustrísimo señor Presidente
del Sindicato Nacional de Fru-
tos y Productos Hortícolas.

COMITE EJECUTIVO

Presidente:

Ilustrísimo señor Presidente
del Sindicato Nacional de Fru-
tos y Productos Hortícolas.

Vicepresidente:

Excelentísimo señor Gober-
r,ador Civil de Lérida.

Vocales:

Un representante del Ministe-
rio de Agricultura.

Un representante del Ministe-
rio de Comercio.

Un representante del FORPPA.
Un representante de la Comi-

saría del Plan de Desarrollo.
Excelentísimo señor Presi-

dente de la Diput^ición Provin-
cial de Lérida.

Excelentísimo señor Alcalde
de Lérida.

Señor Presidente de la Cá-

mara Oficial Sindical Agraria
de Lérida.

Señor Presidente de la Cá-
mara de Comercio de Lérida.

Señor Delegado Provincial de
Sindicatos de Lérida.

Señor Delegado del Ministe-
rio de Agricultura de Lérida.

Señor Presidente del Sindi-
cato Provincial de Frutos y Pro-
ductos Hortícolas de Lérida.

SECRETARIAS

Secretaría Genera/.-Secre-
taría General Técnica del Mi-
nisterio de Agricultura.

Secrs^taría Técnica.-Sindica-
to Nacional de Frutos y Produc-
tos Hortícolas.

Secretaría Administrativa.-
Feria de San Miguel, de Lérida.

GRUPOS DE TRABAJO

En todas ^iquellas provincias
de importancia, por la produc-
ción, comercialización e indus-
trialización de frutas de hueso
y pepita, se podrán constituir

Grupos de Trabajo para el es-
tudio de los problemas, tanto
sectoriales como provinciales,
que se considere deben coope-
r^ir al desarrollo y preparación
de las Ponencias. Para la eje-
cución de su tarea, en cada
caso se constituirán Comités
Provinciales, presididos por el
Gobernador Civil.

ACUERDOS DE LAS
JORNADAS INAUGURALES

Se aceptaron todos los pun-
tos indicados anteriormente.

Se nombró para la primera
Ponencia al Director General de
Agricultura, y para la segunda,
al Director General de Exporta-
ción.

Dentro de cada Ponencia se
constituirán las subponencias
neces^irias, que estarán en re-
lación con los Comités provin-
ciales.

EI Congreso dedicará aten-
ción preferente a los siguientes
productos: manzana, pera, me-
locotón, albaricoque, uva de
mesa, ciruela y melón.

IV Reunión de Estudio de la Asociación Espa-
ñola de Economía y Sociología Agraria

Sobre el tema general Pro-
blemas de la economía frutíco-
la en España se celebró en Lé-
rida, en los días 18 y 19 de sep-
tiembre, la IV Reunión de Es-
tudio de la Asociación Españo-
la de Economía y Sociología
Agraria. Esta es la primera vez
que la indicada Asociación or-
ganiza su reunión fuera de Ma-
drid. La reunión tuvo lugar en
el Salón de Actos del Instituto
de Estudios Ilerdenses, antiguo
Hospital de Santa María. Las
Ponencias fueron las siguientes:

I a. "Estructura actual de la
empresa frutícola." Ponentes:
Francisco Gómez Irureta, Dr.
Ingeniero Agrónomo, y Rafael
Pastor Bernet, Ingeniero Agró-
nomo.

I b. "Problem^is de la em-
presa: Economía de adapta-
ción." Ponente: Jaime Loring
Miró, Ingenieur Agronome.
E. S. A. Purpan-Toulouse.

II. "EI mercado interior; ca-
nales de comercialización." Po-
nente: Pedro Caldentey Albert,
Dr. Ingeniero Agrónomo.

III a. "Los mercados exterio-
res; análisis de los mercados
actuales." Ponente: Francisco
Sobrino Igualador, investigador
del C. S. I. C.

III b. "Los mercados exte-
riores; explotación de nuevos
mercados." Ponente: Antonio
Gonzalo Sáez, Dr. en Ciencias
Económicas.

IV. "Problemas y proyección
de la fruticultura leridana." Po-
n^nte: Juan Simarro Marqués,
Dr. Ingeniero Agrónomo.

Todas las Ponencias, comu-
nicaciones y coloquios serán
publicados por la Asociación
en un tomo especial, como vie-
ne haciendo en las anteriores
reuniones del estudio.
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E1 minifundismo, enfermedad de
la agricultura gallega

INFORME DEL BANCO DE BILBAO

Ha de logrurse la desaparición
del mini f undismo crónico del cam-
po gcrllego como premisa indispensa-
ble a cuulquier intento serio de des-
pliegue de la región, dice el e^studio
del Banco de Bilbuo, deno^minado
«Galicia, su realidud socio - econó-
mica».

El número de parcelas ascendía
en dicha región en 1962 a 9.5-}^}.981,
yue se repartían entre 432.540 ex-
plotaciones agrícolas, lo que daba
una media de 5,6 hectáreas a 22,06
parcelas por explotación.

Si se tiene en cuenta que a esca-
la nacional esos promedios son 15,6
hectáreas y 13 parcelas, respectiva-
mente, y que, para esta región se
considera que la explotación más
rentable debe tener una extensión
entre 15 y 20 hectáreas concentra-

das en tres o cuatro parcelas como
máximo, que el número de explota-
ciones comprendido en esas condicio-
nes óptimas no llega al 6 por 100,
que el 99,7 por 100 de las explo-
taciones no reúne más que el 59 por
100 de la superficie y que el 98,5
por 100 del total de parcelas son
menores de una hectárea, «el diag-
nóstico tiene que ser tajante», al de-
cir del mencionado libro.

A ello se añade la falta de meca-
nización, el poco -y a veces in-
adecuado- uso de abonos, el atra-
so ancestral de los medios de cul-
tivo y cuidado de ganados, el bajo
nivel de vida, la díspersión de la
pohlación, la subocupación y el
abrumador predominio de la explo-
tación familiar en régimen de auto-
suficiencia.

V Feria Regional del Campo
Extremeño en ZAFRA

En Zafra (liadajoz) tendrá lugar,
del 2 al 9 de octubre, la V Feria
Regional del Campo Extremeño, en
la cual destacarán los siguientes
acontecimientos:

DLIII Feria de San Miguel, con
su tradicíonal rodeo.

IV Concurso Ibérico de Merino
Precoz.

II Concurso Nacional de Vacuno
Retinto.

V Exposición de Maquinaria Agrí-
cola, Utensilios y Productos del
Campo.

Compra y venta de ganado selec-
to y de carne de todas clases, en el
primer mercado nacional permanen-
tc de Ganado, donde todas las mo-
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dernas instalaciones están dispuestas
en relación al ganado lanar, vacuno,
cerda, equino y otros.

La Comisión de Compras de la
Dirección General de Ganadería, al
igual que otros años, tiene ya pro-
gramada la compra de merino pre-
coz, vacuno retinto, charolés, Here-
ford, Santa Gertrudis y Frisona, así
como de ou•as clases de ganado se-
lecto que estime conveniente.

Como el pasado año, se tiene so-
licitada subvención por asistencia
del ganado selecto, que venga tan-
to al concurso como a exposición.

Los jurados calificadores de los
concursos serán designados por la
Dirección General de Ganadería.

Tanto el ganado que se presente
al concurso como a exposición pue-
de ser al mismo tiempo de venta.

Para solicitar mayor informacicín,
los interesados deberán dirigirse al
Comisariado de la Feria o al Ayun-
tamiento de Zafra. En los teléfo-
nos 55 02 OS (de 9 a 14) y 55 00 O1
(de 18 a 21) de la localidad men-
cionada.

En la Feria celebrada el pasado
año asistieron a los concursos más
de dos mil cabezas de ganado vacu-
no, mil quinientas de merino precoz,
trescientas de otras razas selectas v
sesenta caballos de raza. En el tra-
dicional rodeo de la feria de San Mi-
guel participaron 13.000 cabezas de
ganado ovino, 4.000 de equino y
^.000 de vacuno. EI recinto ferial
fue visitado por más de ciento vein-
tícinco mil personas.
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CRONtCA IaE SEVILLA

EL CULTIVO DEL ALGODON
LA SUPERFICIE SEMBRADA EN 1970 ES LA TERCERA PARTE DE

LA SEMBRADA EN 1962

Las cifras que se conocen so-
bre la siembra Ilevada a cabo
este año de a!godón informan
de una superficie de 108.000
hectáreas. M^itemáticamente, ca-
si la tercera parte de la siem-
bra que se hiciera el año cum-
bre algodonero de 1962, en que
se alcanzó el área nacional de
302.500 hectáreas.

Esa misma proporción de una
tercera parte se guarda, aproxi-
madamente, en lo que respecta
a la provincia de Sevilla. Por-
que si en el año de ia máxima
siembra de algodonero en Es-
paña hasta ahora conocido
(1962) se cultivaron en Sevilla
103.200 hectáreas, ahora, en el
presente 1970, sólo tenemos
32.500 hectáreas. De donde se
infiere que, tanto a nivel nacio-
nal como provincial, el algodo-
nero ha dado un temible y alar-
mante "bajón".

Esto es evidente y lamentable.
Pero lo peor es que difícilmen-
te se vislumbra cambio favora-
ble, de no prestarle la Adminis-

tración un mayor interés a la
^alvaguardia de unos intereses
agrícolas tan importantes. E im-
portantísimo asimismo aun con-
siderándolos desde el punto de
vista del interés económico na-
cional. Porque si España ha de-
mostrado ser capaz de auto-
abastecerse de fibra de algodón,
aparte de algunos tipos de fibra
que aquí no se producen, quie-
re decir que todos los fondos
que se inviertan en importarlo
es puro despilfarro. La cosa pa-
rece tan evidente que no cabe
discutirla.

Sin embargo, con discusión o
sin ella, el hecho es que el cul-
tivo del algodón amenaza a des-
aparecer. O a quedar reducido
a una importancia ínfima, pro-
duciéndolo sólo en corta canti-
dad y a cargo, quizá, de modes-
tos labradores. Pero desarraiga-
do del todo el cultivo de las em-
presas grandes y medianas. Ello
sencillamente porque no es ren-
table. La desaparición del algo-
dón es ya un hecho en los cul-

FI cultivo dcl al^;odón amcnaza con desaparecer o quedar
rcducido ^i una importancia ínfima

tivos de secano. Lo comprueba
que, habiéndose cultivado en el
referido año 1962 70.600 hectá-
reas de algodón en el secano de
la provincia de Sevilla, en la ac-
tual campaña sólo restan 2.500
hectáreas, aproximadamente; las
restantes 30.000 que se tienen
en cultivo son exclusivamente
de riego.

Respecto a la cosecha en
puertas, se prepara ya la reco-
lección, que se iniciará en las
siembras de secano. Las enti-
dades desmotadoras abrirán los
centros de recepción posible-
mente a p^irtir del 15 de sep-
tiembre. Hay buenas perspecti-
vas de producción.

EI algodón evolucionó con al-
gún retraso, pero ha ido supe-
rándose al amparo de un vera-
no no excesivo en calores, que
le vino muy bien. Ciertamente
se contemplan parcelas con un
aspecto muy prometedor de co-
secha. Viene muy bien la impre-
sión favorable que comentamos,
pues si se confirmara, a la vista
de los rendimientos comproba-
dos, inyectaría un poco de áni-
mo al decaído de los agriculto-
res por el algodón.

Como siempre, la suerte de I^^
cosecha está en manos del tiem-
po que tengamos en octubre. Si
las Iluvias no vienen o se pro-
ducen de forma moderada, sin
dañar los copos blancos, ya de-
cimos que puede haber una ex-
celente cosecha, aunque que-
dará muy lejos de aquella for-
midable que los labradores se-
villanos obtuvieron en 1962, con
un total de 1.029.000 quintales
métricos, que en la moneda de
aquel entonces supuso nada
menos que 1.698 millones de pe-
setas.

Otro factor que habrá que te-
ner en cuenta respecto a la suer-
te final de la producción, cuya
recolección ya es próxima, ra-
dica en las plagas. Están ata-
cando este año mucho. Se re-
gistran fuertes ataques de oru-
gas; abunda el heliothis y el
earias, así como rodales de pro-
denia y gardama. Los cultivado-
res se muestran muy activos,
dando continuos pases. Tam-
bién se defienden con energía
de la araña roja, que de año en
año se muestra más reacia a los
efectos de los insecticidas. Ello

626



A(3RICULTURw

equivale a tener que emplear
lo tanto, a gastar más dinero en
la difícil lucha contra las plagas.

La ayuda del Ministerio de
Agricultura no es suficiente y
apenas cubre un mínimo del
gasto ocasionado por los ata-
ques. La Dirección General de
Agricultura subvenciona un solo
tratamiento. Pero a estas fechas
hay cultivadores que van por el
séptimo u octavo pase. Las 400
pesetas que, aproximadamente,
da de prima por este concepto
el Ministerio suponen una pe-
queña proporción del fuerte ca-
pítulo de gastos provocado por
los indeseables y dañinos bichi-
tos.

Esta es la situación general
en que el algodón se encuentra.
Cuando nuestra crónica sea leí-
da, la recolección se habrá ge-

neralizado, devolviendo al cam-
po algo de la alegría que hasta
hace pocos años promoviera el
cultivo en esta fecha, por la in-
tensísima mano de obra que
ocupaba. Creemos que no hay
que perder del todo la esperan-
za en un resurgir algodonero.
EI tema parece ser uno de los
que preocupa al FORPPA. Por
aquí, en Sevilla, se rumorean de-
cisiones importantes en torno al
cultivo para el otoño. Ojalá se
acierte con la fórmula de salvar
una producción agrícola que,
por su rápida expansión y enor-
me progreso técnico, fue en su
día legítimo orgullo de la zona
occidental de Andalucía, y de
manera especial del campo se-
villano, como principalísimo co-
sechador de algodón.

automática de los sistemas de
riego."

"Programa de regadío de po-
blados. Nuevos planteamientos
en materia de economía hidráu-
lica."

A la reunión asistieron 20 re-
presentantes de 11 países, así
como de las Organizaciones In-
ternacionales, Naciones Unidas,
F. A. O. y I. C. I. D.

La aportación española a la
reunión estaba comprendida en
los siguientes trabajos.

R. Grande: " Estudio de los
resultados obtenidos con diver-
so material de drenaje."

J. Bardaji: "Problemas sobre
el drenaje de suelos pesados e
introducción de medidas para
mejorar el funcionamiento del
sistema de drenajes."

J. Liria: "Control automático
de los sistemas de riego en Es-
paña."

EI número total de trabajos
presentados y discutidos fue
de 39, todos ellos de gran in-
terés, teniendó en cuenta la ca-
tegoría científica de la mayoría
de los representantes.

La V Reunión de dicha Co-
misión de Trabajo tendrá lugar
en la primavera de 1972, en Ru-
mania, habiéndose designado
como Presidente de dicha re-
unión al Ingeniero español se-
ñor Pazos Gil, y Coordinador
del tema "EI drenaje subterrá-
neo como medio de saneamien-
to de los suelos salinos y alca-
linos", al Ingeniero s e ñ o r
Grande.

D. D.

IV Reunión del grupo de trabajo de
la Comisión Europea de Agricultura

Durante los días 30 de mayo
a 5 de junio pasados tuvo lu-
gar en Tel-Aviv la reunión del
Grupo de Trabajo de Hidráulica
Agrícola dependiente de la Di-
visión de Tierra y Agua de la
F. A. O. A dicha reunión asis-
tieron en representación de Es-
paña los Ingenieros Agrónomos
señores Pazos Gil y Grande y
el Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos señor Liria.

Los cuatro temas tratados en
la reunión fueron los siguientes:

"Examen de las experiencias
con materiales de drenaje y las
especificaciones existentes."

"Estudio de los problemas
que se derivan del drenaje de
suelos pesados y de la intro-
ducción de medidas para me-
jorar el funcionamiento adecua-
do de los sistemas de drenaje."

"Regulación y explotación

Próximos números especializados

Como ya hemos anunciado, nuestro próximo número correspondiente al mes de octubre será dedicado
muy especialmente a la AVICULTURA, tema candente dentro de la economía y el desarrollo agrario de
estos últimos años y de actualidad en nuestro país por haber sido sede del último Congreso Internacio-
nal de Avicultura.

El número de noviemhre tendrá carácter monográfico en relación a la PROTECCION DE CULTI-
VOS, para el que se ha recibido ya una enorme cantidad de colaboraciones.

Agradecemos estas colahoraciones para estos dos números y las que todavía puedan ofrecer, sin las
cuales AGRICULTURA no tendría el contacto humano y directo que anhela con sus lectores y colabo-
radores.
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EI problema de las plagas agrícolas
y su contrarresto

LUCHA QUIMICA, LUCHA BIO-
LOGICA, LUCHA INTEGRADA

En la naturaleza, el equilibrio
biológico es perfecto, ya que
juegan una serie variable de
factores, que lo mantienen. En-
tonces aparece el hombre y,
queriendo organizar el mundo a
su servicio, origina el desbara-
juste en que nos encontramos.
Y, con su poca visión de con-
junto, achaca sus males a lo
que más cerca encuentra.

Así hay muchos agricultores
que dicen:

-Desde que tratamos los cul-
tivos, hay muchas más plagas.

Sin tener en cuenta que ihay
siete razones por las cuales se
explica el que cada vez habrá
más plagas en los cultivos! Es-
tas razones son:

1.°' Mayor extensión de cul-
tivo. Aunque no en todos, en
muchos cultivos ha aumentado
considerablemente su exten-
sión. Esto hace que un insecto
determinado encuentre un me-
dio adaptado y abundante para
propagarse y actuar como pla-
ga. Además, al multiplicarse és-
ta considerablemente, se difun-
de luego con más facilidad.

2." Mayor intensidad. La in-
tensidad con que se explota la
tierra es mucho mayor; por
ejemplo, antes se cultivaba año
y vez; si existía un insecto radi-
cícola, el año que no había cul-
tivo, como no tenía raíces, se
moría; hoy día se levanta un
cultivo y materialmente se im-
planta otro inmediatamente,
con lo que cualquier parásito
encuentra medio para mante-
nerse continuamente, y repro-
ducirse.

3." Medio más artificial.-AI
cultivar las plantas en un medio
más artíficial, más abonado,
con riegos, etc., se desarrollan
más de prisa y más exuberan-
tes, pero con menos rusticidad;
esto hace que el conjunto sea
más apropiado para el desarro-
Ilo de plagas y enfermedades.
( Este extremo lo podemos refle-
jar en los invernaderos.)

4.' Variedades más selectas.
AI ir seleccionando variedades
más selectas, se ha buscado
más la mayor producción, a ve-
ces en merma de su rusticidad,
al igual que ha pasado con las
gallinas.

5." Mayor facilidad de comu-
nicación.-L^^s comunicaciones
más rápidas y más abundantes
son un medio de difusión de las
plagas, así como de las enfer-
medades humanas.

6." Mayor rapidez de trans-
porte.-Las mercancías, los pro-
ductos ^igrícolas, semillas, plan-
teles, etc., son trasladados des-
de lugares apartados, distantes
cientos de kilómetros, en muy
pocas horas, y por tanto son
otro medio de difusión de pla-
gas.

7.° La misma lucha química.
Este medio se ha difundido en-
tre los agricultores, que saben
que al combatir una plaga pue-
den matarse los enemigos natu-
rales de otra, los cuales, sin ad-
versarios, se propagan.

La mayoría de la gente no se
fija más que en esta última ra-
zón, y así surge el ejército de
adversarios a la lucha química
contra las plagas. Sin tener en
cuenta que es un mal necesa-
rio, como las otras causas enu-
meradas, y como hay tantos
otros en la vida.

Estos señores preconizan la
difusión y mayor adaptación de
la lucha biológica, sosteniendo
que es la solución.

Pero hay que tener en cuen-
ta dos principios:

1.° Que el desequilibrio que
hace se presente una plaga
pongamos puede ser en una
proporción de una séptima par-
te tan sólo; por esta razón ( sép-
timo punto) puede que sea el
resto de los motivos las otras
seis y el principal el desequili-
brio promovido por el hombre
en los cultivos ( primer punto).

2.° Que con la lucha bioló-
gica (que yo defiendo en algu-
nos casos) nunca puede lograr-
se la desaparición total de la
plaga, pues precisamente por

instinto biológico el insecto pre-
dator deja algo de plaga para
que se reproduzca y a su vez
su descendencia pueda laimen-
tarse y suLisistir. Esto no lo tie-
nen en cp.aenta los partidarios de
!a lucha biológica como único
medio, pero el agricultor pre-
tende que sus frutos estén in-
tachables, para poder conse-
guir de ellos el precio más re-
munerador, y no le convence,
por tanto, el que por usar esta
clase de lucha pueda aparecer
entre la mercancía que él pone
a la venta, un fruto dañado por
un parásito.

Leídas estas notas y con una
visión al futuro y a largo plazo,
parece de un modo teórico que
sólo nos quedan dos caminos:
o morirnos de hambre porque
los insectos se "meriendan"
nuestros alimentos (véanse es-
t^rdísticas de la F. A. O., en que
están calculadas las pérdidas
en frutos por la voracidad de
las plagas) o morirnos intoxi-
cados por el uso de los insec-
ticidas en cantidades exorbi-
tantes.

Fero entendemos que no pa-
sará ni lo uno ni lo otro. Por un
I^ido, a pesar de que el hombre
rompe el equilibrio, es tan fuer-
te la naturaleza, que así como
se presentan insectos resisten-
tes a los insecticidas, el hombre
también se irá volviendo inmu-
ne a estos productos tóxicos
( como se aprecia ya en perso-
nas que manipulan constante-
mente con ellos). Esto irá suce-
diendo lentamente, y con el fin
de dar más tiempo al tiempo,
para que este proceso sea más
fácil, tenemos que ha nacido ya
la lucha integrada.

Con este nombre se conoce
el sistema de lucha, combina-
ción de todos los métodos co-
nocidos y en estudio de contra-
rresto de plagas, ^iplicando en
cada caso particular el más idó-
neo o una combinación de ellos,
mediante un estudio de cada
caso.

Hoy día conocemos, y están
en estudio, infinidad de medios
de contrarresto de insectos, en-
tre los que podemos mencionar:
la lucha biológica como se co-
nocía, atrayentes físicos y quí-
micos, atracción de machos o
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hembras por sustancias con
olores del sexo contrario, utili-
zación de la energía atómica
para la esterilización de ma-
chos, que luego al cubrir las
hembras éstas ponen huevos sin
fecundar; empleo de "la píido-
ra", difusión de variedades de
plantas resistentes, ahuyentado-
res, ondas e!éctricas y u^traso-
nidos; también la lucha química,

pero no como única medida y
procurando usar de productos
más específicos e inmunes pa-
ra los predatores.

Todos estos procedimientos
de lucha contra los insectos es-
tán en estudios muy avanzados
y se van descubriendo perspec-
tivas muy halag^eñas.

Záncara y el Cig Ĵela, para po-

ner en producción hasta 28.000

hectáreas de tierra de las pro-

vincias de Ciudad Real, Cuenca

y Toledo. Se opera en principio

sobre unas 8.000 y se persigue

el objetivo de terminar todo el

proyecto, tan ambicioso.
Manuel MORILLO

NOTICIAS DE LA MANCHA
RIOS QUE NO PRODUCEN

Unas veces por exceso y o2ras por defecto

Nada más triste en la Man-

cha que un río seco. Un río

seco, en unas tierras que tan-

to necesitan del preciado líqui-

do. Pero es una estampa dolo-

rosamente repetida. EI Azuer,

el Jabalón, el Cañamares, el

Córcoles, etc., pasan unos es-

tíos terribles, secándose a lar-

gos tramos.

A veces, la pesca del cangre-

jo se paraliza en la Mancha. Y

es porque se han secado las co-

rrientes fluviales, haciéndolos

ir aguas arriba o muriendo sin

poder Ilegar a su puerto.

Vemos un detalle del río

Azuer, considerado "importan-

t^" afluente del Guadiana, que

tan pocos veranos y otoños re-

siste la terrible evaporación,

que lo deja largos kilómetros

sin un hilillo de agua. Vemos al

fondo la pasarela que conduce

a la Feria del Campo de Ciudad

Real, de la que el río podía ser

símbolo fértil, pero que si es

símbolo de algo es de triste re-

sequez.

Varios Grupos Sindicales de

Colonización están desde hace

unos años empeñados en una

buena y amplia obra: rescatar

las márgenes del Guadiana, el

l^,l rí^^ Azu^r, t^^t^^lmcnic scco, al Ilc^.^c a 1.^ ^eria Pirovincial del Cxmpo clc Ciu^lad
Krail, cn ^tiianzanares

Pero en las zonas orientales

de la Mancha, nada se ha he-

cho todavía a este respecto, y

unas veces los ríos pierden la

corriente por exceso y otras

por defecto. Vamos a explicar-

lo, porque !a cosa no es nada

difícil.

Decimos por exceso porque

en épocas de grandes Iluvias,

los ríos se desbordan por sus

mal cuidadas riberas perdién-

dose un agua que buena falta

hará en los momentos de riego.

Y decimos por defecto porque

precisamente por ese pésimo

estado de las riberas, la poca

agua que en los meses de ca-

lor pueden tener los ríos se es-

teriliza, impidiendo que Ilegue

hasta su desembocadura, pues

quién sabe si esa poca agua,

pese al calor evaporador, Ilega-

ra hasta el final si se aprove-

chara mejor, con márgenes más

seg u ras.

Así, unas veces por más y

otras por menos, nuestros ríos

no van a dar en la mar, sino que

se quedan a mitad del trayecto,

que es un morir todavía más la-

mentable, porque no han da-

do el debido rendimiento a la

tierra.

Canalizar los ríos para cui-

dar del mayor o menor caudal

de agua disponible, ése es el

gran propósito que debiera cris-

talizar en la Mancha.

Juan DE LOS LLANOS
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UN MODERNISIMO COMPLE^JO INDUSTRIAL
CUYA GAMA DE PRODUCTOS COMPRENDE

• SILOS PARA GRANOS i• FABRICAS DE ^® GRUPOS DE TRITURACION
' PIENSOS COMPUESTOS ;! Y MEZCLA

•SECADOY IIMPIEZA ; con entrega "Ilave en '•SILOS VITRIFICADOS
DECEREALES ! mano". ; PARA FORRAJES _

FU NCO R, S. C. I . Elorrio ( Vizcaya ) telf. 214
Representantes en todas las Provincias
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^y^^^ y ^^^^
MODERNA EXPLOTACION

GANADERA EN LA PROV9NCIA
DE GRANADA

Se ha puesto en marcha en
Granada las nuevas instalacio-
nes G. H. A. S. A., verdadero
alarde de la técnica agrope-
cuaria.

EI proceso de pr.oducción
comprende 20.000 m'- de cons-
trucciones situadas a 70 Km. de
Granada, en la carretera princi-
pal.

En la primera nave, destina-
da a la maternidad y enferme-
ría, están alojados los terneros
desde su nacimiento hasta las
6 semanas de edad, donde se
les alimenta con leche artificial,
para pasar luego a unos patios
destinados al engorde.

En estos patios permanecen
el tiempo necesario hasta pa-
sar a una sala destinada a la

terminación de los animales de
carne.

Las vaquillonas están aloja-
das en otro patio, donde per-
manecen hasta el momento de
ser servidas. Estos dos gran-
des patios están separados por
una calle bordeada en todo su
largo por dos comederos que
se Ilenan de forraje con un re-
molque de tolva lateral.

EI estiércol líquido va a pa-
rar por sí solo a unos fosos
desde donde se bombea a las
tuberías de riego.

En las inmediaciones está
instalado el pozo, de un caudal
de 40.000 litros/hora, que pro-
vee de agua a toda la instala-
ción.

Algunas cifras darán idea de
la envergadura de las instala-
ciones:

EI henil tiene una capacidad
de 650 toneladas de heno en
pacas.

Tres silos gigantes, con ca-
pacidad de 470 m'. cada uno.

Cinco silos para piensos con-
centrados para el alimento de
las vacas en la sala de ordeño.

Las naves destinadas a la
terminación de los animales de
carne tienen una capacidad de
40 cabezas cada una.

La sala de ordeño está pro-
vista de un tanque refrigerado
de 3.000 litros y consta de dos
naves gemelas con capacidad
para 12 vacas cada una. En es-
tas instalaciones se pueden or-
deñar 240 vacas en tres o cua-
tro horas, por la mañana, y
otras tantas por la tarde.

En la sala de ordeño, las va-
cas disponen de comederos a
los que Ilegan los piensos por
unos conductos elevados que
funcionan semiautomáticamen-

te para proveer cantidades re-
gulables a voluntad del opera-
rio.

Las instalaciones, dotadas
con la más moderna maquina-
ria, permiten una capacidad de
240 vacas lecheras y 100 novi-
Ilos y vaquillonas de carne.

Las labores agrícolas en las
60 hectáreas de riego circun-
dantes se realizan con un equi-
po de modernos tractores y má-
quinas de recolección de forra-
je John Deere.

Merito Agrícola

Con fecha 18 de julio de

1970 se ha concedido la Gran

Cruz de la Orden Civil del Mé-
rito Agrícola a don Juan Ma-
nent Torrás, don Jesús Raven-

tós Fatjó, don Enrique de la

Mata Gorostizaga, don Juan An-

tonio Samaranch Torelló, don

Enrique Martínez Cañavete y

Moreno y don Francisco Gó-
mez y Gómez Jordana.

Año lechero 1970-71
Han sido modificados los pe-

ríodos en que se divide el añc
lechero 1970-71. En lugar dE
estar separados por la fecha de
1 de septiembre, como indicá-
bamos en nuestro número del
mes de abril, en el que ofrecía-
mos una referencia de la regu-
lación de los precios de la le-
che, el segundo período se ha
iniciado con fecha 15 de julio.

Ello ha representado un au-
mento en los precios de la le-
che para el período de 15 de
julio a 30 de agosto en relación
con lo previsto.

EI final del año lechero sigue

siendo el 28 de febrero de 1971.

Es decir, que para dicha fecha

deberá.n establecerse los pre-
cios para el año lechero de
1971-72.

631



FRANCIA

Para una agricu^tura competitiva
La agricultura francesa ha sufri-

do importantes mutaciones o lo lar-
go de estos últimos años.

EI paso de una economía de sub-
sístencia a una economía de merca-
dos debía, efectivamente, acarrear
profundos trastornos. La aparición
en 1950 de la abundancia y luego de
la super-abundancia había puesto a
descubierto el anacronismo de sus
estructuras y falta de organización de
sus mercados.

Si bien el tratado de Roma, fir-
mado en 1957, daba legítimas es-
peranzas a nuestros agricultores con
la ampliación de] mercado, por otra
parte comportaba la posibilidad y el
riesgo de una fuerte competencia
extranjera.

Las condiciones de producción y
de comercialización aparecían ya co-
ma totalmente transformadas, de
donde la necesidad por parte de los
poderes públicos de definir y de po-
ner en pie una política agrícola ori-
ginal mejor adaptada a las nuevas
circunstancias.

Aquélla es la preocupacíón funda-
mental que ha inspirado, a la vez,
los diferentes planos concernientes a
la agricultura y cm importante dis-
positiva de leyes y de decretos pro-
pios a este sector.

El objetivo es, sobre todo y ante
todo, convertir la agricultura france-
sa en una fuerza económica que con-
tribuya y participe plenamente a la
prosperidad general, facilitando a los
agricultores franceses los medios y

las condiciones de existencia com-
parables a]os de las otras categorías
sociales de la nación.

Las líneas directrices de esta po-
lítica se destacaban de por sí mis-
rnas. Se trataba más bien de orien-
tar y de organizar la producción que
de desarrollarla.

Para ello era preciso:
- Mejorar las estructuras de las

tierras ordenando el espacio rural y
permitiendo ]a construcción de ex-
plotaciones, que sin dejar de ser fa-
miliares, fuesen viables.

- Buscar un adecuado equilibrio
entre producción-salida, por lo tan-
to realizar una organización satis-
factoria de los mercados.

- Asegurar de esta forma, y por

medio de un cierto número de dis-
posiciones de orden social, mejores
condiciones de vida y de trabajo a
los productores y a sus familias.

- Poner en práctica una políti-
ca de regionalización, tanto en el
plan económico y social cuanto en
el del equipo.

Incumbía, además, a los poderes
públicos, proporcionar los mecíios
fínancieros que permitiesen poner
en práctica las orientaciones pro-
puestas.

La Ley de orientación del 5 de
agoscto de 1960 y la Ley comple-
mentaria del 8 de agosto de 1962
constituyen las «piedras de toque»;
pero otros textos, tales como: le-
yes sobre la enset5anza y la forma-
ción profesional agrícola, sobre el

^cguro de cnfermedad, invalidez,
matcrnidad, sobre las Agrupacioncs
Agrícolas de Explotacicín en Común
(G. A. E. C.), sobre los bosqucs, so-
bre ganadería... han venido a com-
pletarlas.

Estruc[urcrs de las tierrus

I^lumerosas son las explotacíones
francesas cuyas dimensiones son de-
masiado restringidas para quc su
puesta en valor sea verdaderamente
rentable. Para poncr término a este
estado de cosas el Gobierno francés,
sin despreciar los medios cl^ísicos
-reunificación, reagrupación-, ha
preferido favorecer ]a acción de las
Sociedades de Ordenación de las
1' i e r c a s y Establecimiento Rural
(S. A. F. E. R.) destinadas a regu-
]arizar el mercado de las tierras y
particularmente a mejorar las es^
tructuras agrarias.

Orgaizizacióra de la producción
y de los rnerccrdo-r

La situación excedentaria que pre-
sentaba la producción desde 1950
redama, en este sector, una nueva
orientación y tma completa reorga-
nización.

Los esfuerzos iban a ejercerse en
dos direcciones diferentes:

- En primcr lugar, con la crea-
ción del F'ondo de Orientación y Re-
t^,ulación de los Mercados (F.O.R.-
M.A. ) destinado a sostener los mer-
cados agrícolas y cuyo actual presu-
puesto sobrepasa ahora los 3.000
millones de francos.

- Luego, y sobre todo, la con-
yuista de nuevos mercados cxigí^i
cm trastorno completo dc la menta-
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TIERRAS LABORABLES: 17 946 200 ha

SUPERFICIES SIEMPRE
CURIERTAS DE HIERfiA
13 631 800 ha

ESTANOUES EN PRODUCCION
110 700 ha

CULTIVOS FLORALES 0 000 ha Ĵ
CULTIVOS FRUTALES EN PLENO
252 900 ha

CULTIVOS
JARDINES

^ ^
MIMBRALES 2 200 ha

OLIVARES 34 300 ha

^ ^ ^I^II^III^I u ^^ii^

^^^HORTELANOS , ^^ ^^^^
FAMILIARES 384 500 ha ^ '

CASTANARES 71 100 ha
NOGALERAS 6 6ii0 ha

lidad de los agricultores. A^u pro-
fundo individualismo debía sustituir-
le un estado de ánimo, en el que la
organización y la disciplina profesio-
nal prevalecerían.

Sólo bajo esta condición los pro-
ductores pueden adquirir un peso
económico en relación con la impor-
tancía de la producción agrícola. La
accíón de los poderes públicos se
inspira, por ]o tanto, de una doble
preocupación:
* regularizar la producción,
•^ facilitar las transacciones comer-

ciales.
La acción tradicional de las SICA

y de las Cooperativas se ha visto re-
forzada por aquella que autoriza la
legislación sobre las Agrupaciones
de Productores y su prolongación y
sobre los Comités Económicos Agrí-
colas.

E s t o s organismos profesionales
elaboran normas de producción y

AaAICULTURA

REPARTO DEL TERRITORIO AGRICOLA

CEREALES 9 065 000 ha

CULTIVOS
FORRAJEROS
5 692 700 ha

PLANTAS
ESCARDADAS
1 827 800 ha

^ LEGUMBRES,
VERDURAS Y VARIOS

885 800 ha

BARBECHOS 504 900 ha

PLANTACIONES DE CHOPOS
229 600 ha

TERRITORIO AGRICOLA
NO CULTIVADO 4 881 300 ha

de lanzamiento al mercado, desti-
nadas a facilitar la salida de los pro-
ductos hacia los mercados franceses
o extranjeros; normas o reglas que
pueden ser impuestas al conjunto de
la profesión, bajo ciertas condicio-
nes.

Esta organizacicín se completa con
la Ley sobre economía contractual
que permitc ligar productores y co-
merciantes.

Mejora de las coradicioraes
dc vr^l^r ^^ de trabajo
dcl pr•cdraclor

Se imponía a los poderes públi-
cos una doble obligación. Primero,
la de garantizar el porvenir, no sólo
de aquellos que permanecen en la
tierra, sino también de los que de-
ben abandonarla y para ello era
preciso favorecer la formación de
los jóvenes, al igual que la de los
adultos.

Para los primeros una ley-progra-
ma asegura e] establecimiento de
Ema enseñanza que facilita, a la vez,
una cultura general y una enseñan-
za técnica.

Para los segundos, dotando la
vulgarización de una nueva organiza-
ción, el Gobierno se ha preocupado
de asociar los profesionales a los es-
fuerzos que persigue en este ámbito
desde hace muchos años.

Becas concedidas por el Fondo
de Acción Social para la Ordenación
de las Estructuras Agrícolas (FASA-
SA) permiten igualmente la re-orien-
tación hacia otros sectores de los ex-
cedentes de mano de obra agrícola.

Desde 1961, el seguro obligatorio
de enfermedad, invalidez y mater-
r.idad de los productores y de los
miembros no asalariados de su fami-
lia es un hecho consumado. Desde
julio de 196^}, un Pondo Nacional
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de Garantía permite hacer frente a
las calamidades agrícolas.

AI nivel de la explotación existen
textos que organizan la agricultura
de agrupación y particularmente los
(7. A. L,. C.

Toda esta organi^ación, que vicne
a formar partc de las Agrupaciones
cíe productores y de los Comités
Fconómicos Agrícolas, debe poner
Ía explotación familiar -sin por ello
desvirtuar sus características esen-
ciales- cn condiciones de afrontar
una competencia que la puesta en
marcha del Mercado Común Agríco-
la no deja de hacerla temible.

I a rc^gioiaaliz^ic-ión

El progreso técnico y la compe-
tencia internaciona] han sido los ge-
ncradores o multiplicadores de los
desequilibrios regionales.

Fn efecto, óay ciertas regiones
que atrazan en cuanto a otras y la
activídad agrícola se eoncentra, cada
vez más et1 las zonas capaces de
responder a las exigencias de la ren-
tabilidad económica.

Ante esta ineluctable evolución,
los poderes públicos han decidido
dejar a cada región su posibilidad
en función de su vocacicín y cíe su
personalidad.

De allí resultó una nueva distri-
bución regional de tareas y correla-
tivamente una re-distribución regio-
nal de medios.

Por lo que se refiere a las zonas
de economía rural dominante, pero
cuyas estrucruras est^tn inadaptadas y
su rentabilidad es débil o bien a las
zonas dependiendo de la conserva-
ción del equilibrio biológico, se ban
emprendido acciones específicas y se
ha realizado ya un csfuerzo particu-
lar en el plan de las inversiones, de
la promoción social y del equipo:
c^esarrollo de las inversiones, de los
equipos rurales, atribución de becas
especiales para la enseñanza general
o técnica, facilidades para la atri-
hución de ciertos beneficios, présta-
mos especiales...

Lu pnlítica a,Grícola comríi^

El 1^} de enero de 1962 fechaba,
e q efecto, la puesta en ^narcha de
la implantación progresiva de una
política agrícola común para los Seis
países firmantes del tratado de Ro-
ma.

No obstante, fueron necesarios
casi seis años dc espera para quc: la
Europa-Verde vicsc el día de una
manera definitiva.
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El 26 de julio de 1966, la políri-
ca agrícola común formaba un con-
junto coherente y estaba casi com-
pletamente definida.

Los productos agrícolas circulan
librcmentc cn cl scno dc la comu-
nidad y la manera dc establecer sus
prccios se unifonniza desde el mo-
mento en que una organiración cu-
mún del mercado concerni Ĵndolas
es instaurada. En junio de 1963 los
productos sometidos a la organiza-
ción comítn interesan cerca del 90
por 100 de la producción agrícola
francesa.

EI Fondo Europeo de Orienta-

ción y de Garantía Agrírola (F)•O-
GA) toma entonces los gastos a su
cargo, proc.edentcs dc la política
a<^rícola común.

1^sta construccíón no pucdc resol
vcr, en ningún caso, eodos los pru-
blcmas, pero cs, sin cmbargo, m^a
Rran posihilidad para el tuturu.
^ I:n el cur;o dc csta última década
lus poderes públicos hahían tcnido,
pues, la prcocupac^ón constanrc dc:
definir v construir una polítíca agrí-
cola yue pcrmita a los agricultores
franceses insertarse plcna y ef^icaz-
mente en la vida económíca dcl
mundo de boy.

CHECOSLOVAQU/A

Veinte años de la empresa de
comercio exterior Motokov

La empresa de comercio exterior
Motolcovi celebrará en este año el
vigésimo aniversario de su existen-
cia y de sus actividades comerciales
acompañadas de innegables éxitos.
Hace veinte años, el día 1 de di-
ciembre de 1950, fue fundada Mo-
tokov en su carácter de una de las
más importantes organizaciones mer-
cantiles del comercio exterior che-
coslovaco.

En los veinte años de su existen-
cia exportó Motokov más de 550.000
ctutomóviles de turismo, 1.b00.000
motocicletas, 145.000 autocamiones,
300.000 tractores y m1s de tres mi-
llones de bicicletas.

E1 interés po^^ los automóviles,
mot^cicletas, tractores y demás pro-
ductos de la industria checoslovaca
creció sucesivamente hasta el grado
que en la actualidad la cifia de ne-
gocios de Motokov asciende a unos
500 millones de dólares USA, un
volumen que en dicho ramo coloca
esta empresa en cmo de los puestos

de vanguardia de las entidades cx-
portadoras e importadoras del con-
tinente europ^eo.

En el mercadc^^ d^ecoslovacu, con
sus importaciones, va ampliando
Motolcov el surtido de los autos de
turismo y dc los autocamiones, de
las máquinas agrícolas, importando
igualmente diversas instalaciones del
«service» y las destinadas a garajcs,
así cotno máquinas especiales, etc.

La relación aproximada enrre los
respectivos grupos de sirrtidos dcs-
de el punto de vista dc la esporta-
ción total de Motolcov es la si-
guiente:
Autocamiones ... ... ... 42,0 °Jo
Tractores y máyuinas agrí-

colas ... ... ... ... ... 19,0 °,o
Automóviles de ttu•ismo. 17 a>>
Motocicletas ... ... ... ... 10 ^^
Ncum^íticos y goma téc-

Bicicletas ... ... ... ... ...

Accesoríos para automcí-

6
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CONSUMO DE FERTILIZANTES MINERALES EN ASIA

P.^íscs o re^;ión

L I nclia ... ... ... ... ... ... ... ...
2 Repúhlica Popular Chína ... ...
3. lapón ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Ceilún, Corea, Filipinas, Indone-

sia, Paquist.ín, Taiwan y Asia del

TOTAL

Nin-cígeno (M)
Acido fosfórico

( Pz05 )

1966-67 19(i7-68 1968-69 1966-67 1967-68

830 1.135 1.222 275 438
1.850 1.632 2.160 365 363
842 889 907 609 665

1.035 1.237 L437 298 437

4.557 4.893 5.726 1.547 1.903

Fertilirantes aplicados en 1968-69

Los ^uarismos referentes al consumo de abonos minerales, mostrados en la página antecedente, se reparten como sigue
1 cifras redondeadas ) :

Superficie
cultivada Habitantes

País o región Millones por Ha.
dc Ha.

I India ... ... ... ... ... ... ... 162,5
2. República Popular China ... 115,0
3. lapón ... ... ... ... ... ... ... 5,8
4. Ceifán, Corea, Filipinas, Pa-

quistán, Tai^^^an y Asia del
103,1

Asia, total ... ... ... ... ... ... ... 386,4
( 380,6)''"'^

li. S. A . ... ... ... ... ... ... ... 176,5
U. R. S. S . ... ... ... ... ... ... 242,0
Taiwan ... ... ... ... ... ... ... ... 0,9
Corea clel Sur ... ... ... ... ... 2,1
Ceilán ... ... ... ... ... ... ... ... 1,9
Paquistán ... ... ... ... ... ... ... 28,2
Indonesia ... ... ... ... ... ... ... 17,7

1968-69 1966-67 1967-68 1968-69

296 134 205 164
330 105 105 l05
697 612 652 696

486 272 302 380

1.809 1.123 1.264 1.345

Potasa ( K^O )

Kg/ha. de nutrientes puros NPK total usado

N PZ05 KZO
Millones Kilogramos

Total de por
NPK toneladas habitante

3,3 7,5 1,8
7,1 18,8 2,8
17,4 157,7 121,0

4,6 13,7 4,6
(9,2) (3,1)

5,0
(4,8) 14,7 4,6

( 12,6 ) ( 2,9 )
1,2 35,1 23,6
1,0 14,3 7,2

15,0 189,5 44,1
14,3 134,1 56,9
6,6 29,8 6,4
4,4 11,3 1,9
6,3 11,2 0,4

1,0 10,3 1,68 3,2
0,9 22,5 2,71 3,4

121,0 399,8 2,30 23,0

3,7 22,0 2,27 4,8
(2,0) (14,3) (1,41) (3,3)

3,5 22,8 8,85 4,6
(1,7) 117,2) (6,55) (3,6)
19,8 78,5 ] 3,87 67,6
9,1 30,6 7,41 30,9

68,6 302,2 0,28 20,2
33,4 224,4 0,48 15,9
23,2 59,4 0,11 8,8

0,7 13,9 0,39 3,1
0,4 12,0 0,21 1,9

NOT'A.-Las ciPras generalizadas para la región 4, es decir, los países asíáticos sin China Continental, Inciia y Japón,
son un promedio compuesto principalmente por el consumo degis[rado en los países siguientes:

EI consumo de fertilizantes mi-
nerales, registrado durante las tres
campañas agrícolas pasadas en los
países del Lejano Oriente y Asia
Meridional aumentó de año en año
en más del 10 por 100. Este con-
sumo, sin embargo, sigue siendo
muy disparejo, tanto en lo referen-
te a la cantidad total aplicada por
unidad de superficie agrícola como
en cuanto a la proporción de cada
elemento fertilizante usado. Desta-
ca Japón, en el que, con escasamen-
te seis millones de hectáreas agrí-
colas ( tierras arables y cultivos per-
manentes) se usan más fertilizan-
tes NPK que en más de 160 millo-
nes de hectáreas en India o en el

conjunto de más de 100 millones
de hectáreas de toda la superficie
agrícola de Corea, Filipinas, Indo-
nesia, Pakistán y los demás países
del Sudeste asiático.

A1 estudiarse el cuadro antece-
dente se nota:

1. Los haíses con elevado nú-
mero de pobladores por cada hec-
tárea de cultivo de que disponen,
como Japón, con 17,4; Taiwan, con
? 5, y Corea del Sur, con 14,3, son
los que usan la mayor cantidad de
abonos por unidad de superficie:
399,8, 302,2 y 224,4 kilogramos
por hectárea de NPK.

2. En 5,8 millones de hectá-
reas, Japón sólo usa más fertilizan-

tes (2.300 millones de t. NPK) que,
por ejemplo, Ceilán, India y Pakis-
tán juntos ( 2.185 ) millones de t.
NPK) sobre más de 192,6 millones
de hectáreas; es decir, en prome-
ciio, casi 35 veces más de abonos
minerales por unidad de superfi-
cia cultivada.

3. India y Pakistán, así como la
República Popular China y los paí-
ses del Sudeste de Asia, dispon; n
de amplias extensiones de cultivo;
pero la intensidad de explotación de
sus tierras es reducida. El uso de
fertilizantes, con un promedio de
14,6 kilogramos por hectárea, es
incipiente y, sobre todo, descquili-
brado en lo referente al consumo
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de nitrcí^;cno ( Relación NPK=100:
23: l 0), por lo que en el futuro y
<< medida yne los agricultores de
estos paíscs usen más cantidad de
ahonos, será indispensahle aplicar
mayores dosis dc ácido fosfcíríco y
potasio (relación NPK del Japón=
=100: 77: 77, en U. S. A. =100:
67: 56 y cn U. R. S. S. _] 00: 50:
6^ i.

^}. Las cifras correspondicntes a
1<rs grandes potencias U. S. A. y
U. R. S. S., dadas aquí para com-
paración, rcvelan:

a) Con eYClusión de )apón,
Asia emplcó durante 1968-69, en
una superficie a^;rícolas más de dos
veces mavor ( 380 millones de hec-
tárcas) quc la estadounidense (176
millones de hectáreas), menos de la
mitad dc fertilirantes minerales
NPK (6.550 millones dc toneladas)
que U. S. A. (13.87-1 millones de
toncladas).

h) Pcse al consumo promedío
rclativamente bajo por unidad de
supcrficie, 78,5 v 30,6 kilgramos

por hectárca de NPK re^;istrados,
respectivamentc, en U. S. A. y U.
R. S. S., ambos países presentan,
cun 67,5 y 30,9 kilogramos, el con-
sumo más clcvado dc NPK por ha-
bitantc. Este hecho y c] rcducido
númcro de habítantcs por hectárea
de cultivo csplican su enorme ca-
p^^cidad de producción agrícola, quc
se refleja, entre otros, por los gran-

India

^ Japón _--_

Q Ceilán. Corea.
^ Paquislán ^ Asia del çE
^^^^

MORUECOS CAMPEONES EN AUSTRALIA
Estos ganaderos son la tercera

^eneración Prell yue se dedica, de
forma intensiva y continuada, a la
explotaci6n de ovcja Sydney. En la
foto^;rafía mucstran con or^ullo dos
de sus campeoness, producto, entre

otros muchos, de cincuenta arios de
cría y selección.

La cabaña de la Empresa Gun--
dowringa se inició en 1916 con la
importación de Nueva Zelanda. EI
írnico cruce importante se llcvó a

des excedentes de cereales cn Esta-
dos Unidos.

c) Japón e m p 1 e a cantidadcs
iguales de fosfatos y potasa (en pro-
mcdio más de 120 kilos dc cada
uno pon c^ctárea al año), mientras
que en los cultivos de la U. R. S. S.,
Ceilán y Taiwan se dan dosis dc
potasa aún mayores yue las de áci-
do fusfórico.

cabo con la compra dc dos moruc-
cos, el famoso « Macl.» , criado por
A. D. Mackinnan, en 1931, y cn
1940, «Reelhank» 102-35, descen-
diente a su vez de «Mack» y de
otros dos moruccos de (^undo-
wrin^a.

Esta explotación ha ohtcnido su-
cesivos premios en la feria ovina
de Sydney desde 1927, y cn Albu-
ry y Melbourne, desde 1963.

En los últimos años se ha pres-
tado especial atencicín a la fecundi-
dad, y para cada borrega se esta-
blece el porcentaje promedio de la
madre, abuela y bisabuela con ob-
jeto de considerar su aptítud. Este
porcentaje ha llegado hasta el 145
por 100.

Gundowrin^;a cuenta con un rc-
beño puro dc 8.000 ovejas, habien-
do marcado el año pasado un 16,2
por 100 de los corderos. Las ove-
jas y borregas producen un prome-
dio de 14,6 libras (6,71 kilos) de
l^^na.

Estos ^;anaderos han obrenido
^randes éxitos en toda Ausn•alia v_
en los otros continentes.

La dirección de esta explotación
es:

Gundowringa Corriedales.
C. E. & 11. F. Prell.
Croolcwell N. S. W. (Australia).
(De «The Pastoral Review», ju-

nio ] 970. )
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Un cultivo de grandes posibilidades: el trigo duro

ESCASEZ DE TRIGO DURO EN EL MUNDO
Los países del M. E. C. tienden al aumento de su
cultivo, al igual que los demás países europeos

Por E. MORALES Y FRAILE

El trigo «duro», antes sólo de cul-
tivo conveniente en las zonas áridas
}• muy cálidas, se ha podido difun-
dir a las zonas húmedas, donde los
rendimientos son mayores, sin per-
der sus características esenciales, gra-
cias a las nuevas variedades obteni-
das en estos últimos años.

Al decrecer el consumo del pan
ha disminuido la demanda de trigos
blandos, mientras yue la de trigos
duros crece en toclo el mundo, lo
cual coloca a tal producción cada
día más distante de las necesidades
humanas.

En la comunidad económica eu-
ropea, el consumo anual actual es de
unos i6,5 millones de quintales mé-
tricos, mientras que sólo se produ-
ce q unos 20,5 millones, y, por tan-
to, ese déficit anual de unos 16 mi-
Ilones se cubre con las importacio-
nes procedentes de países fuera del
M, E. C.

Para el año 1975, las necesidades
serán de 50 millones de quintales
métricos.

En varios países del M. E. C. (Ale-
mania y Ben^lux) ha aumentado mu-
cho el consumo de trigos duros, tan-
to para poder satisfacer las necesi-
dades de pastas como por la obliga-
ción de que las industrias empleen
sémolas de trigos duros al aplicar
la legislación que existía en Fran-
cia e Italia.

En Italia, las tierras del mediodía
eran antes las clásicas de trigos du-
ros, con producciones (1952-63 ) só-
lo de 11 quintales métricos hectárea
y que pasaron (1964-69) a los 15
yuintales métricos hectárea conside-
radas éstas todavía no satisfacto-
rias, ya que el producto bruto-rec-
tárea era de 15.000 pesetas.

Gracias a la obtención de nuevas
variedades más productivas y con
menor producción de paja se ha lo-
grado mayor rendimiento. La super-
ficie aumentó hasta 200.000 hectá-
reas, con un aumento de la produc-
ción de siete millonnes de quintales

rnétricos; pero se intenta Ilegar a los
20 quintales-hectárea como rendi-
miento medio.

En 1968 disminuyó la superficie
del cultivo de trigo blando en
120.000 hectáreas, mientras que au-
mentó en 60.000 hectáreas el del
trigo duro, de las cuales 25.000 hec-
táreas en zonas del Norte de Italia.
En la zonas de colina del Centro y
Norte del país se han logrado pro-
ducciones de 30, 35 e incluso los
40 quintales métricos-hectárea con
trigos duros de las nuevas varieda-
des con porte más bajo y espigas es-
pesas. Mientras tanto, en las zonas
rneridionales, las producciones de
trigos blandos resultan bajas y, so-
bre todo, con fuertes oscilaciones,
sea en produccíón como en precios,
dependientes de las variaciones cli-
máticas anuales.

Como se indica, Alemania y I3ene-
luz importan todo el trigo yue con-
sumen. Francia importa el 85 por
100 para cubrir sus necesidades. Ita-
lia, el 15 por 100.

Para valorizar y fomentar la pro-
ducción de trigos duros en Italia
se otorgan premios por las Comi-
siones provinciales, presididas por
]os jefes agrícolas, a través de los
50 Clubs 3P, con el fin de asig-
narles además las espigas de oro
anuales.

Se sabe que Prancia produce unos
120 millones de quintales métricos
de trigo. Como la mayor parte es
de trigo blando y el consumo na-
cional es inferior al 50 por 100
de tal producción, necesariamente
Francia se ve obligada a exportar
y es hoy uno de los primeros paí-
ses exportadores del mundo. Pero
para poder realizar tales exporta-
ciones tiene que utilizar los auxi-
lios del M. E. C.; con ello los agri-
cultores italianos se lamentan de
tener un gravamen anual de unos
2.200 millones de liras para favore-
cer a su «partenaire».

La cantidad total de trigo duro

producida anualmente en cl mun-
do (excluida la U. R. S. S.) se calcu-
la en unos 100 millones de quin-
tales métricos, obtenidos en unos
12 millones de hectáreas, o sea el
rendimiento medio es de unos 8,3
quintales métricos por hectárea.
Unas tres cuartas partes del trigo
duro se obtienen en los países del
Mediterráneo, cantidad que siempre
ha sido considerada insuficiente y
cada vez más distante del consumo
creciente de sémolas, ^^«couscous»,
galletas, pastas y también para la
siembra.

La U. R. S. S, y otros países del
Este europeo, comprendiendo Gre-
cia, Yugoslavia e íncluso .Portugal,
en estos últimos años vicnen fo-
mentando el ci.iltivo de trigos du-
ros. En la U. R. S. S. sc prcinió a
un distinguido agrúnomo i taliano
por su contribución a la produc-
ción de nuevas variedades de trigos
duros aclimatados a las zonas hú-
mecías, donde los rendimientos son
mayores que los logrados en las zo-
nas áridas y cálidas.

En los varios países, además dc
fomentar eficazmente la producción
de trigos duros, en los últimos años
importaron grandes cantidades de
las nuevas variedades, muchas de
ellas italianas.

En España, en sus relaciones di-
rectas con Francia, cn las últimas
reuniones de las Cámaras agrícolas
hispano-francesas,;éstas p^idieron que
nuestro país suministrase «muestras
y precios de trigos duros, que es
lo que necesitan los franceses».

Los sobrantes de trigos blandos,
en los pasados años, ocasionaron
considerables pérdidas, ya que su
exportación tuvo que efectuarse a
los precios internacionales más ba-
jos. Tampoco resultan favorables
las ventas de trigos desnaturalizados
en st.i empleo para piensos.

Los ensayos de aumentar la su-
perficie de cebada se ve en la pren-
sa que no dieron los resultados es-
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perados, ya que en algunas de las
zonas «característicamente cebade-
ras se deduce que han empezado a
surgir dudas sobre la conveniencia
en mantener la reducción de la
siembra de trigo en beneficio de la
cebada». Este último cereal es más
sensible que el trigo a las excesivas
lluvias invernales, y por su preco-
cidad está expuesto a los efectos del
frío y heladas tardías. Hay quien
emp^ieza a sugerir en la prensa sí
debería reconsiderarse el seguir re-
duciendo la superf.icie triguera o
promover su ampliación, incluso con
vistas a ocupar el trigo un lugar
como pienso del ganado.

Se citan cifras expresivas respec-
to a los «beneficios» del cultivo de
la cebada. La cebada dio en la cam-
paña de 1969 los 18,3 quintales mé-
tricos por hectárea, que a 5,30 pe-
setas el kilogramo dio un benefi-
cio bruto total por hectárea de
9.699 pesetas. Mientras que en esta
íiltima campaña, e] rendimiento de
sólo 13,5 quintales por hectárea ha
dado un resultado bruto de sólo
7.155 pesetas por hectárea. Luego
^dónde están esos beneficios?

Desde que vimos la tendencía del
mundo de aumentar la producción
de trígos duros hemos insistido, in-
clus'o en reuniones públicas, yue de-
biera emprenderse una seria cam-
paña a favor de la extensión del
cultivo, y tales recomendaciones fue-
ron recogídas en las conclusiones
aprobadas.

EI agricultor debe encontrarse ti-
tubeando, sin saber qué camino
adoptar ante estos tanteos e incer-
tidumbres económicas, y se queda-
rá petplejo para actuar ante lo que
pueda ser más conveniente efectuar
en ai5os sucesivos.

Es indudable que no conviene
que los sobrantes de trigos blandos
sean excesivos. Pero observemos
que, siempre dependiendo de las
muy oscilantes condiciones climáti-

cas, de los 46,6 millones de quin-
tales métricos del pasado año se ha
caído a sólo unos 39,8, con sólo un
rendimiento medio de 10,8 quinta-
les por hectárea, a pesar de que la
superficie descendió en trigo en unas
744.000 hectáreas. El agricultor se
pregtmtará cuáles son las directivas
acontra el trigo blando» y si «en
compensación» recibirá auxilios y
fomento eficaz para «cultivar trigo
duro» (en especial en las tierras
fescas o de riego, que es donde el
rrigo, como todas las gramíneas, da
mayores rendimientos), de seguro
mercado dentro y fuera de E^spaña,
y en especial dentro del M. E. C.

Es cierto que el cultivo del trigo
duro aumentó en todas partes, e in-

Armonización del contenido de zumo de fruta
en las bebidas refrescantes, dentro de la C.E.E.

La Comisión europea estima con-
vcniente la uniformación, con un
mínimo del 10 por 100, del conte-
nido de zumo de fruta de las bebi-
das refrescantes.

Este mínimo del 10 por 100 rige
actualmente sólo para Holanda. Ale-
mania lo tiene fijado en 6 por 100
sólo, Italia en 12 y en Francia, Bél-
gica y Luxemburgo no existen dis-
posiciones legales al respecto.

El porcentaje fijado por la Comi-

sión rige exclusivamente para las li-
monadas de fruta; en la propuesta
correspondiente se dcterminan, adc-
m^ís, las características de otros dos
tipos del producto, a sabcr, la «li-
monaeía con extractos naturales» y
la «limonada gascosa». Dcl mismo
modo, se aboga por la obligatorie-
dad de consignar en la etiqucta la
composición, a fin de yue el consu-
midor sepa a qué atenerse.

Pequeñas noticias de Holanda
En 1969 se vendieron en la su-

basta Bloemenlust, de Aalsmeer,
315 millones de rosas, que dieron
59 millones de florines de producto.
Los arribos de rosas sumaron casi
un 10 por 100 más que en 19C8.

Holanda y Francia juntas han ven-

dido 100.000 toneladas de patatas a
la Europa occidental.

En el Brabante septentrional se
ha establecido un <d3anco del Estiér-
col» , cuyo fin es atender a una efi-
caz distribución de excecíentes de
abonos orgánícos.

cluso en España; pero todavía el
precio final no tiene el margen que
se le concede fuera, así como fal-
tan los incentivos para que el cul-
tívador cambie su economía.

Sería más conveníente dar primas
a los productores españoles yue se-
guir invirtiendo, para retirar los so-
brantes de trigos blandos, grandes
cantidades yue permiten cxportar a
los precios intecnacionales más ba-
jos yue los dc producción dcnn^o
del país.

Nc:^rn.-Esta colaboración llegó a
la redacción antes dcl Consejo de
Ministros en que se acorció un
fomento en la producción de tri-
gos duros.

«Teniendo que hacer una plantación de varios miles de almendros, desearía recibir ofertas ,y

p_ecios de viveristas que me pudiesen suministrar la planta que necesito.-Benito Cavero Li-

zondo.^Agente Comercial Colegiado.-Teléfono ^'L. Sádaba (Zaragoza).»
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POR TIERRAS MANCHEOAS
BUENOS RESULTADOS EN EL CULTIVO DEL MELON.-PRECIOS
SUPERIORES A LOS DEL S. N. C. EN CEBADA.-BAJA COSE-

CHA DE UVA.

La Mancha informa en este
mes de septiembre que en nada
se diferencia con el pasado
agosto e incluso julio y junio.
De calorías no han podido que-
jarse los amigos de la horticul-
tura, pues muchos días los he-
mos tenido bordeando los 40
grados centígrados, que ya han
ido bien para sus huertas. La
sequía ha sido muy acusada
para estos cultivos, pero síem-
pre queda el consuelo de aco-
gerse a la letra refranera que
dice "que el que quiere agua,
que la saque". Las aguas sub-
terráneas han respondido bas-
tante bien, salvo en muy con-
tados casos que hayan tenido
que hacer uso de los poceros.

Lo que la Mancha ha podido
presentar en este estío ha sido
la explotación melonera, que
les ha salido muy productora
en calidad y cantidad. Quién
iba a presumir que en pueblos
como Manzanares, Tomelloso y
Argamasilla de Alba se hayan
podido cosechar tantas y tan-
tas toneladas de esta planta cu-
curbitácea, que en esta oca-
sión ha querido rendir el cien
por una, y precisamente en esa
variedad de color oscuro y su-
perficie rugosa que tanta acep-
tación tiene en todos los mer-
cados porque fue el pueblo de
Villaconejos el que introdujo y
acreditó esta variedad. Miles de
toneladas se han exportado a
precios que han oscilado des-
de las dos pesetas hasta las
3,50 pesetas kilo, que ya es un
ingreso extra para sus explota-
dores, pues de nunca se había
producido hecho como éste
para que Ilegara a representar
un ingreso tan serio para estos
hombres.

De la bolsa cerealista hemos
de decir que las cotizaciones
de los diversos granos se han
sostenido bastante bien y con
oscilaciones al alza, como en el
caso de las ceb<<das, que han
superado las cotizaciones que
marca el S. N. de Cereales. Se
aprecia que no se disponen de
grandes existencias de todos
ellos, que es motivo de esa
gran firmeza que sus cotizacio-
nes presentan en estas fechas.
Podemos augurar que esta for-
taleza no ha de decaer a lo lar-
go de la campaña cerealista
que en estas fechas presenta
este cuadro numérico de valo-
ración. Estas son: cebadas bue-
nas y limpias que se pagan a
cinco pesetas kilo, sobre cáma-
ra y sin saco; las avenas, que
se mueven entre las cinco y
las 5,20; los chícharos, que se
pagan por las 6,50 y hasta 6,80,
en unión de las almortas; los
yeros españoles, que se coti-
zan por las siete pesetas; los
maíces, que en mazorca se Ile-
gan a pagar hasta las 4,50 y
que desgranado se Ilega hasta
las 6,40 y 6,50. EI sorgo y la
soja, que presentan la máxima
cotización lograda desde su
aclimatación en estas tierras,
se están pagando hasta a 5,40
kilo; el triguillo vale a 4,50; las
judías blancas y los garbanzos,
ambos de la tierra, no valen más
de 15 pesetas kilo en los am-
bientes compradores, y es una
^olemne pena.

Y siguiendo en nuestra labor
informativa, varíamos el tema
para referirnos a otras cosas
que son muy dignas de que se
hable de ellas y sean conocidas.
De todos es conocida la inmen-
sa labor que el Servicio de Ex-

tensión Agraria viene desarro-
Ilando ante el agricultor, pero
tampoco es desdeñable la que
de algún tiempo a esta parte
realiza el P. P. O. (Promoción
Profesional Obrera) en las más
varias facetas, pero muy espe-
cialmente en lo que atañe al
campo. Este organismo, creado
por el Ministerio de Trabajo,
desarrolla una muy intensa la-
bor cultural, y además gratuita,
con sus cursillos de aprendiza-
je de la mecánica y conducción
de los tractores agrícolas y de-
más máquinas conocidas al ser-
vicio del agro. De estos cono-
cimientos se han aprovechado
pueblos como Villamayor de
Calatrava, Fuenllana, Cózar, AI-
cubillas, Porzuna, Puerzuelo de
Calatrava, Calzada, Socuélla-
mos. Las Labores, Malagón,
Manzanares, Abenojar, Tome-
Iloso, Argamasilla de Alba y
otros pueblos que sentimos no
recordar, y con la ventaja de
que el alumnado ha salido en
posesión del tan codiciado car-
net de conducir.

Ya tenemos encima la de
siempre interesante labor de re-
cogida de la uva, que en la
Mancha constituye el cultivo
más remunerador de cuantos
en el campo existen. Pues bien,
tenemos que decir en esta oca-
sión con nuestro mayor senti-
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miento que la cosecha se nos
pre^enta con el sensible déficit
de, por lo menos, un 30 por 100
con relación a una cosecha nor-
mal. De esta calamidad han sido
culpables, primero, las he!adas
de finales de april, pero incre-
mentado el daño con la gran
sequía del presente verano. Hay
nerviosismo por I^i problemáti-
ca que se presenta a pocos
días fechas ya, en cuanto a la
cuestión mano de obra, canti-
dad y calidad del fruto, pero lo
más interesante es el precio al
que se ha de pagar la uva.
Nuestra información de prime-
ra mano no ha de faltarles, ami-
gos lectores, y en su día sumi-
nistraremos cuanto ocurra por
estas tierras.

De los me^cados vinico-alco-
holeros de la Mancha hemos de
decir que los vinos blancos se
encuentran en estas fechas en-
tre 36,50 y 37,50 pesetas hec-
togrado, en ramafi pero se es-

pera sean superados estos pre-
cios porque la propiedad se
muestra muy dura y no ha de
ceder. Los alcoholes se cotizan
de la siguiente manera. Destila-
dos de vino, entre 40 y 42 pese-
tas litro. Los rectificados de re-
siduos, entre 36 y 36,50. Los
rectificados de vino, entre las
41 y 41,50. Las Mistelas, entre
43 y 45 pesetas hectogrado. Las
ya célebres Holandas manche-
gas, entre 31 y 31,50. Todos es-
tos mercados se encuentran
muy firmes en estos momentos.
Se esper^i con verdadero inte-
rés el inicio de !a vendimia y
el comienzo de la nueva cam-
paña vinico-alcoholera, que se-
pa Dios lo que nos traiga en su
regazo. Si es bueno lo que trai-
ga, mejor para todos; pero que
no sea malo para estos hom-
bres, porque están muy defici-
tarios de salud en los bolsillos.

Melchor
DIAZ-PINES PINES

Prculuc-
ción

Z.onas prociuctoras "1•m.

CAMPAÑA DE LUPULO 1970-71
Aumento de precios respecto a

la campaña anterior

Por orden de 10 de agosto,
publicada en el "Boletín Oficial
del Estado" del día 15 de agos-
to, se han establecido las nor-
mas para la ordenación de la
campaña de lúpulo 1970-71.

La campaña agrícola abarca-
rá desde el 1 de agosto de 1970
al 31 de julio de 1971.

Objetivos de producción

Se establece como objetivo,
para cubrir la demanda de la
industria cervecera, una pro-
ducción de 1.600 toneladas mé-
tricas de lúpulo seco, que de-
berá ajustarse aproximad^imen-
te a la distribución y volúme-
nes siguientes:

L' Galiria ( La Coruii^t, Lugo,
Orcnsc y Ponte^^cdr.^), con
cabeccra cn La Coruña.... 100

^" Leórr (Lcón, Burt;os, Logro-
ño, Palencia ^^ Valladolid),
ron c^ibecera en Lecín ..... 1.24U

3.' Caittaf^rlu (Asturias, Santan-
der, Alava, Vizcava y Na-
varra), cun cabeccre cn
O^-;^d<^ . . . . . . . . . ....... too

reservándose 160 toneladas mé-
tricas para repartir en nuevas
zonas o acumular a las que se
considere conveniente.

TIPOS BASE

Se admiten los siguientes ti-
pos:

Lúpulo verde o en fresco.-
Constituido por los conos flora-
les de las plantas, recogidos en
estado de madurez, con la hu-
medad propia de la planta y
medio ambiente. Se fija en el
76 por 100 la humedad del tipo
basé.

Lúpulo seco.-Resultado de
someter el lúpulo verde o en
fresco a un proceso físico de
secado, adecuado para su pos-
terior conservación e industria-
lización. Se fija en el 12 por 100
la humedad del tipo base.

Precios

Los precios base que regirán
en la campaña en todas las zo-
nas productoras, según varie-
dades, tipos y calidades, serán
los siguientes:

LÚpULO VI[RUIC O I^:N 1°RICSCO. 'rIPO 13ASt: i.úi^ui.o st-:cu. ^r^^o ^sns^^:

híb idV i d d
Ptcrs/Kg. Ptas/Kg.

rar e a es o os
1.^' calidad 2.' calidad 3.' calidad I.' calídad 2.'' calidad 3'' calidad

Tettnang e Híbrido 7 40,50 33,00 21,50 157,00 127,50 86,50
Hallertau ... ... ... 39,00 3I,50 21,50 I 51,50 125,50 86,50
Fino de Alsacia .. 33,00 27,00 20,00 126,50 106,00 81,U0
Híbridos 3 y 4 ... 31,00 25,50 I9,00 122,00 103,50 81,00
Goldin^; y otras... 28,00 23,00 I6,00 108,00 `)3,50 71,0(1

Los precios de las partidas
entregadas con humedades dis-
tintas ae las correspondientes
a los tipos base, y dentro de
los límites señalados para el
seco, se obtendrán aplicando
las normas siguientes:

a) Lúpulo verde o en fres-
co.-Por cada unidad de hu-
medad eri más o en menos de
la señalada como base (76), se
disminuirá o aumentará, res-
pectivamente, el 5 por 100 del
precio base correspondiente.

b) Lúpulo seco.-Para hu-
medades comprendidas entre el
16 y el 10 por 100 se disminui-
rá o aumentará el 1,70 por 100
del precio base por cada uni-
dad que exceda o disminuya de
la señalada como base.
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AG I^t IC'[; LTLJ itA

^a situación de
FRUTAS Y HORTALI7,AS

Precios de nruyorista u detallista. Ptas/kg.
Día 7 de septiembre de 1970

MERCADII CGN'CRAI. DE LEGA7,PI

(Madrid)

Ajos . ...
Berenjenas ... ...
Calabacines
Cebollas ... ...
- francesa ...
Champiñcín ..
Guindillas verdes
Lechugas ... ... ...
Patatas ... .
Pcpinos ... .
Pimientos verdes ...
- rojos ... ... ...
- ñoras ... ...
Repullos ...
Tomates ..
Ciruelas ...
- claudias ... ...
IIigos ... ...
Limones ...
Manzanas ... ... ...
- starlcin ... ...
- reineta ... ... ...
- verde doncella
Melocotones ... ...
Melones ...
Naranjas ...
- val late ..
Peras ... ...
- de agua ..
- ermlini ...
- Iimonera ...
Pomelos ...
Uvas
- rosetti ...
- albillo ... ...
- Villanueva ...
- moscatel
- negra ...

15/55
3/7
5/t2
4/6
35/40
60/100
7/21
7/15
-1/6
5/15
4/7
8/14
6/10
3/5
2/10
5/15
8/20
3/13
5/14
4/15
4/18
7/20
8/22
7/30
4/14
3/8
4/16
4/11
10/25
7/22
5/16
10/20

10/18
9/12
5/8

10/22
4/8

Mh:RCADO CENTRAL DF.I, BORNE

(Barcelona)

Ajos secos ...
- en ristra .
Berenjenas ...
Calabacines ...
Ccbollas secas ..
Col puchero Und.
Escarolas Und. ...
Judías . . ..
Judías avellaneta
- extrafina reg. ...
- manteca ... ... ...
- garraf prov. ..
Lechugas Und.
Patatas ... ... ...
Pepinos ... ... ... ...

25/(;0
50/175
4/10
6/13
4/11
3/6
1/4

...5xzfiíl
10/25
30/50
6/25
15/16
1/6
3/5,5
5/12

Pimientos verdes ...
- encarnados Prov.
Champiñó q . . .
"I'omates penínsulares
Ciruelas ...
Iligos ticrnos .
Limones
Man^anas delicius
- kin davis ... ...
- mongueta
- reineta ...
- starkin ...
- lonaret ...
- jonathan ..
Melocotoncs gahaix

amarillos ... ...
Melones ..
Naranjas val late
- verna ...
I'látanos ...
Peras hlanyuilla
- ercolini ...
-- limonera ..
- morattini
- luisa ... ..
Sandías .
Uvas cardenal
- moscatel ... ...
- rosetti ... ...
- viña ...

los mercados
3/10
3/8

50/120
0,5/ 12
]2/35
7/16
3/14
7/20
6/18
5/12
6/13
10/20
]2/20
12/20
10/28
5/25
5/10
5/16
5/11
15/25
7/25
]0/22
3/12
6/13
5/14
7/13
5/15
7/32
6/14
5/C

CARNES

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

Semana del 31 de ugosto al 5 de sep-
tiembre de 1970

Precio nráximo en ptas/kg. canul

Terneras de 102-110 kg. canal ... 96
- de 111-120 ... ... . . . ... ... 95
- de 121-135 ... ... ... ... ... 93
- de 136-150 ... ... ... ... . _ 90
- de 151-165 ... . .. . . . ... ... 88
- de 166-180 ... ... ... ... ... 83
- de 181-200 ... ... ... ... ... 80,5
- de más de 200 kg. Precio a convenir
Toros ... ... ... ... ... ... ... ... 54/62
Novillos ... ... ... ... ... ... ... 55/62
Bueyes ... ... ... ... ... ... ... 53/58
Vacas ... ... ... ... ... ... ... ... 45/58

CEREALES

Semana del 24 al 29 de agosto de 1970

Precios en ptas/kg.

Arroz cáscara:

Lonja de Valencia:
Tipo II ( secretario) ... ... 8,75/9
Tipo I ( sequial) ... ... ... 8/8,25

')'ipo IV (balilla) ... ... 8/8,25
Girona ... ... ... ... ... 8/8,10

Avena:
Lonja de Valencia ... . _ 5,25
Lonja de Barcelona ... ... sin cotiz.

Cebada:
Lonja de Valencia ... ... 5,25
Lonja de Barcelona:
-corrientc ... ... ... ... 5,-}0/5,50
-cervccera ... ... ... ... 5,50/S,GU

Centcno:

Lonja de Valcncia ... ... 5,30

Maíz:

Lonja de Valencia:

-híbrido país amarillo ... sin ofcrta
- importación plata Argen-

tina ... ... ... ... ... 6,50/6,60
Lonja de Barcelona:
- Importacicín plata 1lrgcn-

6,50/6,60
- Brasil a granel ... ... ... 6,45/6,55

ACGITGS

Semaraa del 31 de agosto al 5 de septicm-
bre dc 1970

^ ^^ (;N

Ytas/k.K.

Oliva virgen:

- extra 0,5" ... sin exist.
38
37,50
36,50

Orujo refinable 10° o más:
- cou hexano ... ... . .. ... 26
- con sulfuro ... ... ... ... ... 25
- con tricloroetano ... ... ... 26
Orujo refinado: ^
- normal ... ... ... ... ... ... 32
- wintcrizado ... ... ... ... ... 33

HUL'VOS

MGRCADO CENTRAL UF. MAllRlll

Ptas/docena

Día 7 de septiembre de 1970

E xtra ...
Primera ...
Segunda ...
Tercera ...
Cuarta

33
32
30
26
21
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tornillo elevador^
<IMAD>
v

AHORA por tramos desmontables
IMAD presenta ahora su tornillo elevador y ensa-

cador CUC en tramos desmontables, de forma

que con una cabeza de 2 m. un pie de 2 ó 3 m. y

uno o dos tramos intermedios de 2 m., se puede

montar un tornillo de diferentes longitudes (4, 5, 6.

7, 8 y 9 metros) según las necesidades de cada

momento.

EI tornillo por tramos

es fácil de montar

y además resulta

más fácil de limpiar

más fácíl de engrasar

más fácil de guardar

Y sírve para alturas diferentes

MAQUINARIA
i^

CjMAj)>
SERVICIO SEGURO

LA COSECHA 13INDE
DESPUE^ DE VENDIDA



&tractv del
aa^TUV^ o^tc^nT.

DEI. FSTADO
\'íac peeu:u•ias

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra por las que se z^pruebau 1a^5 clasifi-

caciones de vías pecuarias de los tér-

minos municipales de Bóllip;^a ICuen-

cal, Ribota. ISegovial, Ollería IVnleu-

cía) I«B. O.» 15-VII-70), Olías del Rey

(Toledo) («B. O.» 21-VII-70), Otero

(Toledo), Bailo (Huesca), Horcajac:a de

la Torre 1 Cuenca ), Almarán 1 Soria ),

Revenga ISegovia) San Esteban de Gor-

maz ISoría) f«B. O.» 31-VII-70), Tos-

tolas de Henares IGuadalajara). El Pi-

cazo, Alcohujate ICuenca) («B. O.»

1-VIII-701. Fuentetoba, Carbonera de

Frcntes, Fuentecautales ISoria). Alco-

lea de las Peñas (Guadalajara) I«B. O.»

7-V1II-701, Cerezo de Arriba lSegovia^.

(«B. O.» 20-VIII-701, L.edesma (Sala-

tnanca). San Cebri:ín de Ca,mpos IPa-

lencla) («B. O.» 3-IX-70).

Indu^triaa agraria^

Ordettes del Ministerio de Agricttltu-

ra por las que se declarau comprendi-

das en Zona de Preferente Localización

Industria] Agraria a una planta de ob-

tención de grattilla de uva de Tome-

Iloso ICiudad Rea]) («B. O.» 17-VII-70).

industria de fabricacióu de quesos de

leche de oveja de Paredes de Nava (Pa-

lencia) iaB. O.» 18-VII-70), planta de

obteución de granilla cle uva en Villa-

catias 1'I'oledol, industria de deshidra-

taria de tomate en NIiajadas iCáceres)

(«B. O.» '20-VIII-70), Almazara de Por-

cuna IJaén) I«B. O.» 1-IX-70).

Orcíenes del Ministerio de Agricultu-

ra por las que se declaran compren-
didos en Sector Inclustríal Agrario de

Interés Preferente a una cetttral hor-

tofrutícola a instalar en Alpicat (Lé-

rida) («B. O.» 24-VII-70), ampliación

de central lechera de Granada («B. O.»

31-VII-70), centro de recogida y refri-

geración de leche en Ampuero (Santan-

der) («B. O.» 3-VIII-70), central horo-

frutícola de Alguaire (Lérida) («B. O.»

24-VIII-70), ampliación de ceutral le-

chera en Madrid («B. O.» 29-VIII-70).

Resoluciones de la D. G. de Coloniza-

ción y Ordenación Rural por las que^.

se cottvocan cottcursos para la couce-

sión de subvenciones a las industrias

que se ittstalen en las comarcas cle or-

denacióu rural de Valle del Río Asón

iSantander) y San Esteban cie Gormaz

(Lérida) («B. O.» 20-VIII-70).

('oncentracióu parcelaria

Decreto, del Ministerio de Agricuitu-

ra^ por los que se declaran de utilida.d

pitblica la, coucentraciones parcelarias

cle las zonas cle San Andrés del Rey

c Guadalajara 1 1«B. O.» 14-VII-701. Bla-

cha, La 'I'orre (Avila), Castil de Len-

cos. Ce;,ezo d° R^(o Tircín, Co,'ollas,

cauintana-Buseba (BUrgos), Fuenteles-

pino de Haro, Zafra de Záncara (Cuen-

ca), Houtoba, Valdecancha, Valc:esas

fGuadalajara), Larnes, Tramacastilla de

Tena (Huesca), La Vega de Altnanra

(Jaén), Abarzuza, Arizala, Eparoz, Eraítl

Zabal (Nava.rra), Moutalvo II ISalamau-

ca). Villauueva de la Nía. Consejo de
Satt Jua.n ISanta.der). San Martítt y
Mudrián ISegovia), Albaneal de Taio
iToledo) Vallesa de la Guarefia cZa-
mora), Marraces 1'Laragoza) i«B. O.»
15-VII-70) Muniaín de Gttesa'az fNava-
rra), Aluetante (Guadala,jara) («B. O.»

18-VIII-7G).

Grdenes del Ministerio de Agricultu-
ra. por las aue se aprueban los Planes
de mejoras Territoriales y Obras de las

Zonas de Concentración Parcelaria de

Sau Pedro de Ser. Carcacia lLa Coru-
tia), Calbanos ( Burgos), Santa María

de Tesa lZamoral, Los Beslauos (Avi-

la) («B. O.» 7-VIII-70), Ceinos de Cam-

pos fValladolid) 1«B. O.» t2-VILI 70),

Artajo (Navarrá) («B. O.» 14-VIiI-701.

Pireda de Trosmante (Burgotil I:cB. O.»

18-VIII-70), Artiecta, Azanza (Navarra).

Adradas, Ojuel (Soria), Villacastín. Ma-

suján (Segovial, Pajares de la Laguna

ISalamanca), Villaturde. Paredes de
Nava (Palencia), Esmacho IPontevedra),

San Vicente de la Barqttera (Cantan-
der). Hortanares de Eresma (Segovia),

Ranero (Vizcaya), Tifiosillos (Avila).

Azpa y Yelz (Navarra), Valcavado del

Páramo (León), Torrecilla del Monte

(Burgos) («B. O.» 20-VIII-70).

Uanado

Orden del Ministerio de Agricultura

de 6 julio 1970 por la que se organiza
el Servicio de Recuperación y Recría de
Hembras Bovinas y se actualiza la re-

gulación de la adquisición de ganado
reproductor y el régimen de cesión

(tB. O.» 13 jttlio 1970).

lzticar

Circular de la C. A.T. sobre prórroga

de vigencia. de la. Circular núm. 1i1970,

sobre comercio y precios dcl azitcar

i ,<B. O.» 16-VII-701 .

Lt•che

Grden del Miuisterio de Agricultura

de 11 julio y Orden cle ]:t Pre^ideucia

del Gobieruo de 15 _iulio por la^ti aue

se moclifica^n los pc.riodos clel atio ]e-

cltero 1970-71 i'cB. B O. O.» clc 15 Y 16

;,tlio 1J7o.

t'a,a
Orden del Ministerio de Agricultura

de 11 julio 1970 por la que se fijan lo,
periodos hábiles de caza en todo el te-
rritorio nacional y las vedas especiales

eu distiutas zonas o provincias.

1'ruductuv .n'ícula^

Circular de la C. A.T. );or la que re

dictan normas para la comercia.lizaciót_
de productos avícolas en la campaita

1970 1«B. O.» 20-V II-70 ).

Pla„:t^^ del campo

Resoluciones de la D. G. cle A,ricntl-

tura por las que se dan normas pr a

la lucha coutra el t3u°ano ro^^a^clo a'.go-

cionero en ]a campaita 1970-71 i!tB. O.»

25-VII-70) ,v se fijau !as zona^ c1e l,rata-

tniento obligatorio contra el repilo del

chivo /«B. O.» 15-^'III-701.

(,Uextión de csplotaeiune,v

Orden del Minist,erio c:e At;ricuitura

de 16 julio sobre organización de semi-

naríos de selección en la gestión de ex-
Flataciones ( «B. O.» 31-V II-70 ) .

('ontribución territorial

Orden del Miuisterio dc Hacienda de

24 .iulio por la que se modifica ]a de

20-X-6ú sobre reducciéit dc la ettota

fila de ]a Contribución `I'erritorial, Rtits-

tica y Pecuaria de las Empre^as ett ré-

g-men de acción conoertada («B. O.»

1-VIII-70).

(;!ueaos

Grden del Ministerio cle F^;ricultura

de 27 julio 1970 por la que se aprue-

ban las normas generales de definición,

denominación, composición y caracte-

rísticas de los quesos y de los quesos

fundidos («B. O.» 5-VIII-70).

^ubcencicmes

Orden del Minieterio de Trabajo de

24 julio por la que se regulan las sub-

venciones previstas en el artículo 35 de

la Ley 54/1968, sobre Ordeuación Ru-

ral 1«B. O.» 4-V III-70 ).

('xéditov prioritraios

Orden del Ministerio de Hacienda de

28 julio por la que se regulau los crédi-

tos prioritarios destinados al comercio
interior («B. O.» 4-VIII-70).
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Pleitos de Concentración

D. Antonio Cruces del Río. Huete.

Esta parcela es propiedad totalmente de
Antonio Cruces, como puede demostrar de
la forma que sea precisa.

La reterida parcela es totalmente de rega-
dío, y actua/mente, en la parte marcada en el
dibujo con el número 1, está sembrada de
alfa/fa para la manutención de unas cerdas
que tiene de razas clasificadas.
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E/ señor Cruces solamente tiene esta finca
rústica, en la que tiene, en los lados latera-
les -marcados con puntitos negros-, árbo-
les truta/es, y pegando a la senda o camino
de servicio hizo una casita para el amparo
del guarda o emp/eados.

Como el señor Cruces, por su edad y por
su estado de sa/ud, ha permanecido ausente
de éste, al principíar estas parcelaciones,
parece ser que en este Ayuntamiento mani-
festaron que siendo así que solamente tenía
esta finca poblada de árboles frutales y casi-

ta, que la consideraría como en reserva, por
este motivo el señor Cruces no volvió a ocu-
parse de este asunto.

Sobre el día >0 del pasado mes de mar-
zo, al ponerme en antecedentes de la deter-
minación tomada, escribí la carta cuya co-
pia acompaño a don Rafae/ So/era, a la que
no solamente no me ha contestado, sino que
ha reflejado unos extremos que, por el con-
trario, me reservo.

No puedo creer ni quiero hacer manifesta-
ción alguna sobre e/ caso, y menos nadie
puede explicarse la adjudicación de mi tro-
zo núm. 1 para ser unido a/ núm. 2, y por si
fuera poco esto, ^cuál es el motivo de la co-
locación de un mojón, como se ve en el di-
bujo, marcado con una cruz dentro de una
circunferencia?

Yo no he consultado con nadie sobre el
asunto, ni entiendo palabra sobre el caso,
pero sí digo que si esta tinca fuera de la pro-
piedad del señor Solera, del señor Perito,
del señor Ingeniero Jefe de Concentración
Parcelaria, e incluso del letrado de este or-
ganismo, seguramente todos pensariamos y
sacariamos muy semejante explicación.

Yo ya sé que el desconocimiento de /as /e-
yes no excluye su cumplimiento, pero tam-
bién sé que los errores u otras razones no
prescriben, por lo que para mí sería una ver-
dadera satisfacción que si e/ Perito tue mal
intormado por los prácticos, al no darle las
referencias en el debido sitio, o por las ra-
zones que sean, lo prudente y en justicia es
que a cada uno se devuelva lo suyo, y en
paz.

Resumiendo: Si este caso lleva consigo un
beneficio público, nada tendríamos que ha-
b/ar, pero llevarlo a cabo perjudicándome a
mi para favorecer a un tercero, ni lo conside-
ro justo ni siquiera legal.

Dados los antecedentes, estimo que en las ope-
raciones de Concentración Parcelaria debieron
exigirle al señor consultante la documentación
acreditativa de que la parcela número 1 era de su
propiedad, y siendo única la que poseía en el tér-
mino municipal, debió solicitar la exclusión de la
Concentración de una manera concreta y determi-
nada, para evitar cualquier contingencia como la
sucedida.

AI hacerse las adjudicaciones, tiene quince días
para reclamar contra la anexión de su parcela a
la número 2, acompañando la documentación
acreditativa de su propiedad, que no puede des-
aparecer, y menos sin una compensación adecua-
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da, que, por lo visto, no existe, lo que supone una
verdadera expoliación.

Debe reclamar en seguida para no perder ese
importante trámite.

5.595
Mauricio Garcia lsidro

Abo^ado

Calificación industrial de terrenos agrícolas

D. José Garín Gurruchaga. San Sebastián.

Sobre los antecedentes que se tacilitan en
la consulta, se desea conocer:

1.° Es de conocimiento general el hecho
de la alarmante deserción del hombre del
campo, que, en vista de las duras condicio-
nes de su normal trabajo, busca otras acti-
vidades más cómodas y remuneradoras, y en
lugar de proporcionarle ayudas para que ello
no suceda, que por medios diversos de difu-
sión se le suele prometer, se hace todo lo
contrario: recargar/e los impuestos.

2.^^ La posesión de una finca exp/otada
agríco/amente, que tenga calificación indus-
trial en los planes urbanísticos de un Muni-
cipio, tendrá una influencia revalorativa, pero
si su propietario no se ha beneficiado de tal
circunstancia, se estima improcedente la
aplicación de Impuestos basados en futuros
destinos industriales.

3.° Opinamos que sería razonable la apli-
cación de un gravamen, de/ tipo que fuere,
cuando se realiza una operación de venta de
una finca para destinarla a fines distintos a
la agricultura, porque ha sufrido una plusva-
lia al haber sido calificada industrial, pero
siempre cuando la venta sea una realidad y
no una presunción.

Se desearia conocer las disposiciones vi-
gentes en /as que han podido basarse para
la aplicación de tales impuestos, y el trámi-
te adecuado para impugnar esa resolución.

EI problema consultado es, en cierto modo- muy
corriente en Municipios de grandes concentracio-
nes urbanas, cuyo radio de acción se ha extendi-
do artificialmente con los planes de urbanismo,
casi siempre utópicos.

La única defensa que parece viable es alegar
que las fincas calificadas como de futuro indus-
trial carecen de servicios de urbanización, y se
labran en su totalidad, hecho que se puede acre-
ditar con las certificaciones de la Hermandad de
Labradores del término y con propia certificación
del Ayuntamiento, en la que conste que en dichos
predios rústicos no existen servicios de vías de
acceso, ni servicios de agua, alcantarillado, luz,
etcétera.

Con la Ley de Régimen local, cuyo texto refun-
dido fue aprobado por Decreto de 24 de junio de
1955, en su artículo 499, se consider^n, çomo so-

lares a los terrenos edificables, cualesquiera que
sea su destino y aprovechamiento, enclavados en
la línea perimetral del casco de las poblaciones,
según el plano levantado por el Instituto Geográ-
fico, siempre que tengan uno o más de sus lados
formando línea de fachadas a una o más vías pú-
blicas o particulares, o trozos de las mismas que
estén urbanizados, considerándose como tales
aquellos que tengan todos los servicios municipa-
les o, por lo menos, los de alumbrado, encintado
de aceras o atirmado.

A esta definición se atiene la Ley de Régimen
Local como base de la percepción de arbitrios, y
estimo que se deben invocar, en el caso consulta-
do, dirigiendo la reclamación, por lo que se refie-
re a las contribuciones estatales, al Catastro, y
por lo que se refiere a las municipales, al Muni-
cipio, haciendo resaltar la calidad eminentemente
agrícola de las parcelas objeto de una calificación
inadecuada.

5.596

Mauricio García Isidro
Abogado

Riego por aspersión sin motor.

Sr. D. Emilio Mateos Cobos. Serradilla (Cá-
ceres).

Deseo sembrar de prado una parce/a de
1,50 hectáreas, y regarla por aspersión. Infor-
mado de lo que me costaria el hacer /a insta-
lación para el riego, me dan un presupuesto
de unas CUARENTA MIL PESETAS, cantidad
que no sacaria en muchos años de exp/ota-
ción de la parcela.

Me dicen que elevando el agua puede ha-
cerse sin necesidad de motor y con una tube-
ría de poco valor; espero pueda usted infor-
marme sobre ello y al mismo tiempo darme
la dirección de alguna casa que pueda sumi-
nistrar los materiales necesarios.

Su consulta no está expresada en forma clara
y por lo tanto es de difícil interpretación. No obs-
tante, parece deducirse que usted piensa en una
instalación de riego por aspersión sin motor y sin
tubería de presión. A esto se le puede contestar
afirmando que el motor sólo se puede suprimir
cuando existe un desnivel mínimo de 20 metros
entre la fuente de agua y la cota más alta de la
zona a regar; en cuanto a la red de riego, la tube-
ría ha de ser siempre de presión, aunque su tim-
braje pueda variar según las condiciones de tra-
bajo según zonas.

En su caso, creo que lo más recomendable es
que se dirija a la Agencia de Extensión Agraria
más próxima, que puede ser la de Plasencia o la
de Cañaveral, pues es seguro que allí le resolve-
rán con todo detalle su consulta, ya que ésta po-
drá usted hacerla de forma más clara y extensa.

5,597

A/berto O/a/quiaga

llr. Ingeniero Agrónomo
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Plantaciones de árboles en linderos

D. Francisco Creus. San Ramón, 17. Santa
Susana ( Barcelona) .

En calidad de suscriptor de esta Revista,
mucho agradsceria tuvieran la amabilidad de
informarme sobre lo siguiente:

Soy propietario de una finca agrícola total-
mente cercada por un muro de piedra (d^
mi pertenencia); el vecino, dueño de un bar
restaurante, lindante con /a carretera gene-
ral, para dar sombra, ha p/antado chopos
(pollancres) y algún pino, a dos metros de
mi finca, con el consiguiente perjuicio en raí-
ces y sombra.

Ruego me comuniquen si tiene derecho a
plantar este tipo de árbol forestal, así como,
en su caso, si ésta es la distancía, como asi-
mismo a qué organismo debo dirigirme en
defensa de mis intereses, si de ello tengo ne-
cesidad.

EI Código Civil, en su artículo 591, preceptúa
que no se podrán plantar árboles cerca de un^i
heredad ajena sino a la distancia autorizada por
las Ordenanzas, y en su defecto, a la de dos me-
tros de la líne^i divisoria de las heredades, si la
plantación se hace de árboles altos, y a la de cin-
cuenta centímetros si la plantación es de arbustos
o árboles bajos.

Todo propietario tiene derecho a pedir que se
arranquen los árboles que, en adelante, se plan-
taren a menor distancia de su heredad.

EI artículo 592 dice que si las ramas de algunos
árboles se extendieran sobre una heredad, jardi-
nes o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos de-
recho a reclamar que se corten en cuanto se ex-
tiendan sobre su propiedad, y si fueren las raíces
de los árboles vecinos las que se extendieren en
suelos de otro, el dueño del suelo en que se in-
troduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de
su heredad.

Por tanto, si el vecino plantó los chopos a dos
metros de la divisoria, lo único que puede hacer
el señor consultante es pedir que el vecino corte
las ramas que existan sobre su propiedad, y cor-
tar las raíces, por sí mismo, que se introduzcan en
su finca.

5.5!^ti

Mauricio García Isidro

Abogad^

Proyecto de explotación agropecuaria

Don Angel Ruiz Jaén. Hernán Cortés, 18. Va-
lencia-4.

Como me e^ncuEntro realizando el proyec-
to fin de carrera de una "Explotación agro-
pecuaria de ganado vacuno para carne en
régimen ds acción concertada, y cuyo núme-
ro se eleva a 500 cabezas", desearía me en-
viasen planos de estab/os en ESTABULACION

LIBRE para este número, asi como lo que
puedan mandarme sobre riego por aspersión
y casas fabricantes de aspersores, tuberias,
etcétera.

También desearía, si no es mucha mo/es-
tia, me facilitasen la legislación para estas
construcciones de estabu/ación libre en ac-
ción concs^rtada, así como los créditos y sub-
venciones que el Estado concede para insta-
laciones, ganado, maquinaria, piensos, semi-
llas, ínsecticidas, abonos, etc.

Le interesa al consultante hacerse con el libro
"Producción de carne de añojo bovino". Aspectos
técnico-económicos, de los autores Manuel Raba-
nal Luis y Manuel Rabanal García. En este libro,
además de varios proyectos, encontrará la legis-
lación que solicita.

La relación de créditos que el Estado concede
puede recibirla dirigiéndose a:

Instituto Nacional de Colonizacón.
Banco de Crédito Agrícola.
Banco Hipotecario.
Servicio Nacional de Cereales.
Jefatura Agronómica de Valencia.
A continuación damos una relación de casas de

riego por aspersión a las que puede dirigirse:
Sistemas Rurales, S. A. (Mannesmann).
Vegarada, S. A.
Seppic Ibérica, S. A.
Montalbán, S. A.
Riegos Holz, S. A.
Comercial Humet, S. A.
Coriasa.
Timsa.
C. Hernández y Cía, S. A.
Tecnitec, S. A.

^.599

Francisco Moreno Sastre

Dr. Ingenieru Agrónomo

Venta de soja para consuuio hwuano

Don Rafael Cuesta. Emilio Calzadilla, 34.
Santa Cruz de Tenerife.

Ustedes me dieron la dirección de una
casa vendedora de soja en grano, Bunge Ibé-
rica, S. A., de esa plaza, la cual me contes-
ta: ° lamentamos mucho no poder acceder
a su petición debído a que nuestra harina de
soja es solamente para usos industriales".

Vean si me pueden indicar alguna otra
casa que se dedique a/a venta de soja en
grano para consumo, principa/mente para
diabéticos, pues en harina piden muy poca.

Puede dirigirse a la Casa SANTIVERI, S. A., de
plaza Mayor, núm. 24, Madrid, que se dedica a la
venta de alimentos de régimen, y que dispone de
existencias de soja en grano y en harina para con-
sumo humano.

5.6UU

Rafael Ruiz-Fornells

llr. Ingcniero A^,rúnumu
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Derecho a cultivo de finca de suegro arrendada

D. E I o y Velasco Marchante. J a b a I e r a
(Cuenca).

Mi padre político heredó unas propieda-
des rústicas de sus antepasados y los dio en
renta, pero sin contrato, a un cuñado suyo,
por e/ pago integro de cuatro tanegas de
trigo a/ año, renta que anualmente cobraba
del antedicho cuñado; pues bien, al casarme
yo, mi suegro, como propietario, quiere que
un servidor /abore sus fincas, cosa muy na-
tural, pero resulta que el cuñado de mi sue-
gro terminó de ser labrador hace nueve años
y cedió sus derechos a un hijo suyo, el cual
es el que actualmente /abra /a parce/a y si-
gue pagando la renta que pagaba el padre, o
sea el cuñado de mi padre político; es más,
necesitó agruparse, y lo hizo, agrupando la
parce/a de mi suegro sin previo permiso ni
autorízación; así, pues, desearía me indica-
sen camino a seguir para el desahucio del
nuevo arrendatario sin permiso de! dueño y
que agrupa /as propiedades sin su permiso.

Caso que la Ley nada tenga en mi favor, si
con una cesión de bienes por parte de mi
padre político a sus hijas, en este caso dos,
ya tendria yo derecho a labrarlas si mi cuña-
da quisiera arrendármelas.

Según los términos de su consulta, considero
que las fincas rústicas a que se refiere, que son
propiedad de su padre político, Ias tiene actual-
mente arrendadas al hijo de su cuñado, puesto
que, según me dice, hace nueve años que existe
esta situación y el que actualmente cultiva las fin-
cas lo viene haciendo desde hace nueve años, con
consentimiento del propietario (su padre político),
a quien viene satisfaciendo todos los años la renta
correspondiente, que es de cuatro fanegas de
trigo.

Por tanto, el actual contrato de arrendamientos
rústicos objeto de su consulta reúne las siguientes
circunstancias:

Es arrendador el padre político del consultante.
Es arrendatario el hijo del cuñado de su padre

político.
La renta es de cuatro fanegas de trigo al año.
La fecha del contrato data de hace nueve años,

es decir del año 1960 ó 1961.
EI contrato es de aprovechamiento agrícola.
Las cuatro fanegas de trigo, considerando que

una fanega equivale, como término medio, de 45
a 50 kilogramos, corresponden a una cantidad de
trigo comprendida entre 180 a 200 kg. de trigo al
año. Esta cantidad es menor a 40 Qm. de trigo.

En consecuencia, el contrato tendrá la concep-
tuación de protegido u ordinario, según que el
arrendatario sea o no cultivador directo y personal.

Si el arrendatario es cultivador directo y perso-
nal, el contrato de arrendamiento es protegido, y
si es cultivador directo, pero no personal, el con-
trato es ordinario o no protegido.

Como nada nos dice a este respecto sobre cir-
cunstancia de tanta trascendencia, no podemos
fijar concretamente la fecha de terminación del
contrato.

Le indicamos, sin embargo, los dos supuestos
que pueden darse:

Primer supuesto: Que el arrendatario sea sólo
cultivador directo.

En este supuesto y dado que la cuantía de la
renta anual es inferior a 5.000 pesetas, el arrenda-
miento tiene un plazo mínimo de tres años, pro-
rrogable de tres en tres años, hasta un máximo
de quince años.

En este caso, transcurrido el plazo y la prime-
ra prórroga, es decir, transcurridos seis años-los
que han pasado en el caso que nos ocupa-el
arrendador puede negar las sucesivas prórrogas al
arrendatario, si se propone cultivar o explotar las
tierras directamente por sí o por su cónyuge, acen-
dientes, descendientes o hermanos.

Para ejercitar este derecho, el propietario arren-
dador deberá notificarlo, por escrito, al arrenda-
tario, con un año de anticipación, por lo menos,
al vencimiento del plazo, a cuya terminación quie-
ra dar por acabado el contrato. Esta notificación
tendrá que comprometerse a permanecer en la ex-
plotación directa de las fincas durante seis años
como mínimo.

Sí el arrendador no reclama las fincas para su
cultivo directo una vez que transcurran los quince
años de plazo y prórrogas, es decir, cuando el con-
trato termine, podrá arrendar la finc^^ nuevamente
o explotarla en la forma que considere oportuno.

Se entiende por explotación directa aquella en
que el propietario de la tierra asuma los riesgos
totales de la empresa agrícola, sufragando los gas-
tos a que la misma dé lugar.

Segundo supuesto: Que el arrendatario sea cul-
tivador directo y personal.

En este supuesto el contrato tendrá la concep-
tuación legal de protegido y también su plazo de
duración mínima será de tres años, con cuatro pró-
rrogas de otros tres años cada una.

También en este supuesto el arrendador puede
negar la prórroga del contrato y darlo por termi-
nado cuando expire cualquiera de las prórrogas;
pero en este caso el compromiso que adquiere el
arrendador ha de ser el de cultivar o explotar las
fincas directa y personalmente durante un plazo
mínimo de seis años.

Se entenderá por cultivo directo y personal aquel
en que las operaciones agrícolas se realicen ma-
terialmente por el cultivador o por sus familiares,
en su más amplio sentido, que con él convivan
bajo su dependencia económica, no utilizando
asalariados más que circunstancialmente por exi-
gencias estacionales del cultivo y sin que en nin-
gún caso el número de obradas de estos asalaria-
dos exceda del 25 por 100 del total que sea nece-
sario para el adecuado laboreo de la finca.

Si el arrendador notifica al arrendatario su pro-
pósito de cultivar las fincas directamente o direc-
ta y personalmente-según los casos-y el arren-
datario no da el C^ntrato por terminado, aquél
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tendrá que plantear el correspondiente juicio con-
tra éL

En este juicio, si se trata de cultivo directo y
personal, tendrá que probar las circunstancias es-
pecificadas en el artículo 88 del Reglamento de
arrendamientos rústicos de 29 de abril de 1959.
Pero no consideramos necesario especificar aquí
dichas circunstancias, porque estas consultas tie-
nen carácter de orientación y, en caso de tener
que Ilegar a juicio, el arrendador se valdrá del ase-
soramiento y dirección de un abogado.

En cuanto a la agrupación de la finca, nada po-
demos contestar en concreto, pues no se facilitan
datos suficientes.

Si la finca objeto de la consulta se ha agrupado a
otras fincas que cultivan distintas personas para
explotarlas todas en común, podría tratarse de un
subarriendo o cesión, prohibido en la legislación
especial de arrendamientos rústicos; pero este no
sería el caso si la agrupación se hubiera hecho a
otras fincas que cultive el propio arrendatario, pues
en este caso no hay cesión alguna de cultivo y las
fincas siempre podrán determinarse e identificarse.

Sólo nos resta contestar ^il último extremo de la
consulta, sobre los efectos y consecuencias de la
cesión que el propietario de las fincas arrendadas
pudiera hacer a favor de sus hijas, una de las
cuales está casada con el consultante.

En la citada legislación de arrendamientos rús-
ticos se establece que el adquirente de una finca
arrendada se subroga en todos los derechos y
obligaciones del contrato de arrendamiento y no
podrá rescindir ni dar por terminado el arrenda-
miento más que en los mismos casos en que po-
dría hacerlo el arrendador cedente.

5.(^01

l/defonso Rebollo

Abogado

Folletos sobre soja, cártamo y girasol

Suscriptor número 8.451.

Tengo entendido que el Ministerio de Agri-
cultura tiene editados varios folletos sobre la
soja, el cá^tamo y el girasol, pero no sé /os
títulos de las posíbles publicaciones existen-
tes.

La Dirección General de Agricultura tiene pu-
blicados los siguientes folletos:
La soja. Dirección General de Agricultura. Ma-

drid, 1970.
EI cártamo. Instituto Nacional de Semillas Selec-

tas. Madrid, 1968.
EI girasol. Instituto Nacional de Semillas Selectas.

Madrid, 1965.
Aparte de estos folletos, la Dirección General

de Capacitación Agraria tiene publicados algunos
otros, de los cuales reseño a continuación los más
recientes:
EI cártamo, por Manuel Gadea Loubriel. Publica-

ciones de Capacitación Agraria. Serie Técnica,
número 28. Madrid, 1968.

El Girasol, por Manuel Gadea Loubriel. Publicacio-
nes del Ministerio de Agricultura. Manuales Téc-
nicos, núm. 319. Madrid, 1966 (existe una re-
ciente nueva edición).

Diez temas sobre plantas industriales. Publicacio-
nes de Capacitación Agraria. Madrid, 1968.

VI. EI girasol, por M. Gadea.
VII. Cu/tivo del girasol como planta oleaginosa,

por M. Gadea.
VIII. El a/azor y su cultívo, por José Japón Quin-

tero.

5.603

Cristóbal de la Puerta

Dr. ingeniero Agrónomo

Dos pret;untas sobre rosales

D. José Francisco García. Coudres, Luanco
( Oviedo) .

Me dirijo a ustedes rogándoles me infor-
men sobre:

1.^^ En el cu/tivo del rosa/, ^qué es lo que
influye en hacer que un rosa/ sea de porte
bajo o trs^pador: el patrón o el injerto?

2° ^Qué tipos de rosales son los más
adecuados y de más rusticidad, vigor y de
mayor enraizamiento para obtener patrones
clonales o portainjertos de rosal por medio
de estaquillado para variedades arbustivas y
sarmentosas, y dónde los podría obtener?

AI apartado primero: EI carácter trepador, Ilo-
rón, etc., de un rosal es comunicado al mismo por
la variedad, es decir, por el injerto. EI porte tam-
bién es debido a si se injerta bajo o alto ( rosales
bajos y rosales de vara).

AI apartado segundo: Los portainjertos de rosal
más usados comercialmente (existe una amplia
gama) son Manati, Indica y Canina. Los dos pri-
meros son clonales y el tercero procedente de se-
milla, es decir, franco.

Paso a citarle la dirección de tres de los viveris-
tas de rosales más importantes de España, quie-
nes podrán ampliarle datos sobre estas cuestio-
nes e incluso facilitarle material.

1.° D. José Galán Juliá. Calle de Cuarts, nú-
mero 84. Valencia.

2.^^ D. Cipriano Camprubí Nadal. Cornellá de
Llobregat. Barcelona.

3. D. Francisco Ferrer. Angel del Alcázar, s/n.
Alacuás. Valencia.

^.603

Rafae/ Brea Pozuelo

Perito Agrícola

Fabricantes de utensilios para envases y emba-
lajes

D. Pedro Conesa Guerrero. Finca Beriso. Ba-
rrio de Peral. Cartagena.

Quiero rogarles me informen de /as direc-
ciones de casas o fábricas que a continua-
ción detallo;
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1.^^ Casas dedicadas a/a tabricación de
máquinas de mano o portátiles para coser
con grapas, a los envases de naranja, uva,
tomates, etc., las etiquetas de papel, cartón,
p/ástico, etc., en sus laterales.

2.^^ Casas dedicadas a la fabricación de
máquinas de mano o portátiles para atar en
un solo fardo dos o más cajas de fruta, tanto
con f/ejes como con a/ambre de hierro u otro
material.

3.° Casas dedicadas a/a fabricación de
máquinas de mano o portátiles de redes de
hilo, sean o no de plástico, para fapar los
envases, viéndose /a fruta, llevando estas re-
des en sus latera/es adheridas las etiquetas
de la marca u otros dibujos.

4.° Y, por ú/timo, Casas dedicadas a/a
tabricación de máquinas de mano o portáti-
/es para el litografiado o estampado sobre la
para exterior de los envases, sean de made-
ra, cartón u otro material.

Dichas direcciones me interesan para po-
nerme en contacto con ellas, al objeto de
que me puedan suministrar los e/ementos ne-
cesarios para poder exportar la cosecha pro-
pia de uva de mesa.

No tenemos conocimiento muy fidedigno de ca-
sas exclusivamente dedicadas al aprovisionamien-
to de lo que usted precisa.

No obstante, puede dirigirse a las tres direccio-
nes que le transcribo, dedicadas a envases y em-
balajes relacionados en parte con sus necesida-
des.

Consultados varios asentadores del Mercado
Central de Madrid, nos confirman en esta idea y
manifiestan que esos industriales son pequeños y
se relacionan directamente con las fábricas de
cartonajes, envases de maderas, plásticos, etc.

Quizá pueda informarse mejor de estos provee-
dores, en esa provincia de Murcia, a través de la
C. O. S. A., Cooperativas o Centrales Hortofrutíco-
las.
- Intermas, S. A.

Goya, 32 ( teléfono 142 ) .
CARDEDEU (Barcelona).

- Matéu Grau e Hijos. .
Paseo de la Diputación, s/n.
PARETS DEL VALLES ( Barcelona) .

- MAEM.
Benito Gutiérrez, 32 (teléfono 24441 64).
MADRID.

Ramón de /a Serna
5.60^ Perito Akrícola

Cupos de electricidad con fines agrícolas

D. Salvador Canela Pujol. Mora de Ebro.

Con el fin de informar a varias Comunida-
des de Regantes interesadas, les agredece-
remos nos indiquen si existe alguna Ley, De-
creto u Orden ministeria/ por la que se con-
ceda algún cupo o tanto por ciento de la pro-

ducción nacional de electricidad con destino
a fines agricolas o industriales agrarios (en
su caso, a motores impulsores de agua para
el riego de /a comunidad.

O bien alguna exención impositiva sobre
el precio de la corriente, de los impuestos
que actua/mente gravan este precio en un
65 por 100.

Existe en las actuales "Tarifas tipo unificadas"
la Tarifa VI, Tarifa para electrificación rural, que
es la siguiente:

Utilización de la potencia ins-

talada en horas por mes ...

De 0 a

19,99

De 20 a

89,99

De 9ll

en adelante

Cada bloque de energía con-

swnida ... ... ... ...... ... ^.156 1.392 0,904

Estos precios incluyen, en efecto, un comple-
mento "r" sobre los precios base "A" del 70 por
100; pero el complemento "r" no se puede califi-
car, en rigor, como un impuesto, sino que en rea-
lidad es una parte del precio de la energía recau-
dada por la Compañía suministradra que va a pa-
rar al OFILE u Oficina Liquidadora, que a su vez
distribuye periódicamente las cantidades corres-
pondientes a las Empresas en función de la utiliza-
ción de nuevas centrales y de las centrales tér-
micas durante un período determinado.

La Orden de 23 de diciembre de 1952 ("Bole-
tín Oficial" de 26-XII-52), al hablar de electrifica-
ción rural, dice en su artículo 5.^^: "Nuevas instala-
ciones para suministros de energía a entidades de
población que carecen de servicio actualmente".
"A fin de incrementar las electrificaciones de tipo
rural en entidades de población que carezcan de
suministro de energía eléctrica, las empresas eléc-
tricas cooperarán a los gastos de instalación ne-
cesarios para Ilevar la energía a las entidades de
población indicadas mediante la aportación ini-
cial mínima del 25 por 100 del coste de cada ins-
talación, siempre que el resto sea sufragado por
organizaciones del Estado, Provincia y Municipio
o la Comunidad de abonados"...

"A efectos de facilitar operaciones acreditati-
vas para las aportaciones iniciales, podrá ser au-
torizado por las Delegaciones de Industria un re-
cargo especial y transitorio en el precio de la
energía para amortizar el principal y los intereses
de las aportaciones de los usuarios. Asimismo
con dicho recargo se atenderá a la amortización
de la participación de las empresas en aquella
parte de las instalaciones que sea determinada
por la Administración."

No sé si todo lo anterior será de aplicación en
este caso concreto, por desconocer exactamente
sus circunstancias, pero, en último término, lo in-
dicado será Ilegar a un acuerdo entre los futuros
abonados y la Compañía suministradora, con in-
tervención mediadora de la Dele^ación de Indus-
tria si fuera necesario.

José Luis Herrero del Hierro
S.bUí llt. Ingcnicru ln^l^uu^isil
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BIBLIOGR,^F^,A
Tratado de vinicnltura, por

M a t e o Carbonell Raz-
quin. Un. volumen de
20 >; 14 cm. Cartoné. 240
páginas. Numerosas fo-
tos. Edit. Aedos. Barce-
lona, 1970.

EI estudio del vino es
siempre noticia, pero toda-
vía más cuando su temáti-
ca va orientada a una fi-
nalidad didáctica.
Durante estos años han

sido abundantes las publicaciones sobre vinicultura
en distintos países siguiendo el criterio de escue-
las, autores y tendencias más o menos propias, se-
g^ún su procedencia o la condición utilitaria que
se quiso darles.

El que aparezca un nuevo Tratado de Vinicul-
tura que agrupe en forma clara y ordenada todo
cuanto afecta a la actividad vinícola con una nor-
mativa de ciencia etnológica, es ya una elocuen-
te tarea que sobradamente justifica el acierto de
su edición.

El Tratado de Vinicultura que comentamos, por
el que le fue adjudicado a su autor el Premio
Agrícola AEDOS 19G9, cumple una doble misión:
divulgadora o didáctica-como quiera llamársela-
y de orientación científica, a su vez, en forma gra-
dualmente cíclica.

Comienza con los conceptos y normas prelimina-
res que definen el conocimiento previo de la Eco-
logía y la Enotecnia. Sigue una exposición didácti-
ca de las más importantes materias con una com-
pleta descripción técnica y su iundamental aplica-
ción industrial. La parte analítica complementa el
conocimiento práctico de aqtzellos principios que
pueden ser sumamcnte orientativos y básicos a
quienes dediquen su actividad, ya profesional o bien
de estudio teórico, a las extensas cuestiones de la
vinicultura.

Es importante también la forma en que el autor
ha sabido compaginar las distintas materias, fa-
cilitando su comprensión dentra de la complejidad
que la Enotecnia presenta siempre al profundizar
en sus distintos matices industriales y comerciales
de obligada coyuntura para satisfacer las exigen-
cias del éxito económico empresariaL Ir^dudable-
mente, la condición del autor, no solamente como
técnico investigador, sino al mismo tiemuo como
industrial y directivo, ha hecho posible esta apor-
tación de nuevas ideas que vienen a ampliar con-

siderablemente la forma expositiva y el contenido
del libro en su recopilación metódica.

Motivos todos ellos por lo que tanto e] autor como
asimismo el lector, que dispone de tan acertada
obra, merecen congratularse de esta feliz oportu-
nidad.

Plan I^adicativo Mic^adial para el Desarrollo A^rí-
cola. Tres volúmenes de 28 j< 22 cm.

1.° Proyra^nas y políticos de prodlicció^a. 369 pá-
ginas.

2.^ Movilización de recl^rsos. Perspectiva nuin-
di.al. 395 pág^s.

3." I^esi^^^ten g^ cu^tcliisiones. 116 págs.

FAO. Roma, 1970.

El informe provisional del Plait Indicativo Mun-
dial para el Qesarrollo Ag^rícola correspo^nde a la

EDICIONES AGROCIENCIA
LE OFRECE SUS OBRAS

DE AMPLIO INTERES AGRICOLA

Obras de P. Mela Mela
CULTIVOS DE SECANO (2.' erilcirin). U^^

men de 704 I XIII pSylna>. 23 lamin n.s I If3
figurus y 101 cucdres. .Fci^^c^^.^^res Ayrcc^,errc^^i..
Zorngcza, 19G6
Trigo. Cebada. Avena. Centeno. Algarrobas,
Almortas. Alerqmuz. Garbanros. Guisantes. Ha-
bas. Lentejas. soja. Veza. Yeros.

CULTIVOS CE REGADIO. Tomc I(7 ^• erilclcn).
Un volumen de 576 r XXII pug^nas, I; ,

157 flguras y 82 cuaclros. «Ediclnnes
Agreciencie». Zaragczn. 197U.
Control del agua del suelo. Arroz. Sorgo. Maiz.
Algodón. Cáñamo. Ramio. Alforfón. Ricino.
Cártamo. Girosol.

CULTIVOS DE REGAO10. Tcmo II Un volumen
de 580 ^^ pág^mus, 12 lámh,as, 183 llgurus
y 70 cundros. «Ediclnnes Agroclen<ian Zure^
gczc, 1963.
Tab«o. Judía. Alfalfa. soja. Trébol rojo. Trá-
bol blanco. Trébol ladino. Trébol encarnado.
Trébol sueco. Meliloto. Patata. Remolacha.

EI^AFC)LOGIA (7' ecii^i<^i^) U^^ v" neri r bli

XX pL9inuz, 9i flguras y 104 ^wJrrs. RLrllrin

z Agrnc^enclr,>` Zurayczn 19G3

Estudio completo y corrección del suelo agrí<o-

la. Complejo orcilloso. Intercambio iónico.

Oligoelementos. Nuevos métodos de <ultivo,

etcélera.
EL SORGO. Lu plonte clel porvenlr_ Mcnugrrr-

fío dc 72 páginas y 13 figures. «Ediciones
Agrocienclo». Zorogoza, 1963.

Obras de J. García Fernández
FERTILIZACION AGRICOLA. (2.^ e.) 2W I XVI

paginaz, 72 fig^.^raz y r meroscs cuadros, 1969.
Metabolismo de los abonos. Basss de la Far-
tilizacibn Agr(cola. Técnlca de la misma. Abo-
nos líquidos. Fertilizoclón folior. Nuavos fer-
tirzentes.

LA PUUA DI I OL IVO. ^ Mnnonrcr(ic de `i0 pri-

g^iiri^, Y 22 f^igrirns s.`{^fr I^in in^I^^^rlrlrrle I^rr^tc-

nr^^r rulti^nd 1965.

EDICIONES AGROCIENCIA
S^Inclemente, 13 -- ZARAGOZA
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etapa final de una empresa única en su género, en
el ámbito de la planificación agrícola en perspec-
tiva, cuya idea inicial emanó del Primer Congreso
1Vlundial de Alimentación en 1963. De conformidad
con las decisiones del 12 y 13 periodos de sesio-
nes de la Conferencia, en 1963 y en 1965, respec-
tivamente, se decidió que se debía intentar la ela-
boración de un "plan mundial para la producción,
el comercio y el desarrollo agrícola", que propor-
cionara a la vez un sistema internacional de coor-
denadas para ayudar a los gobiernos o formular
y aplicar sus políticas agrícolas y una orientación
para las actividades de la FAO. Aunque sólo se lo
haya alcanzado en parte, tal ha sido el propósito
del presente estudio.

El trabajo de análisis y síntesis globales que se
expone en este documento se basa en los resulta-
dos de los cuatro estudios regionales provisionales
sobre el Cercano Oriente, América del Sur, Africa
al sur del Sahara y Asia y el Lejano Oriente, que,
sin duda alguna, habrán recibido ya todos los Es-
tados Miembros interesados. No obstante, en este
informe se ponen al día y se modifican, a veces,
un tanto las conclusiones de los estudios mencio-
nados; además, se ha incorporado en él el mate-
rial sobre América Central y Africa norocciden-
tal, que no se habia publicado en forma de estu-
dios provisionales por falta de tiempo. El trabajo
abarca el 85 por 100 de los países en desarrollo,
calculado a la vez en función de la población y
del PIB.

Este Plan Indicativo Mundial provisional pro-
porciona una base valiosa para la formulación de
objetivos realistas en lo que se refiere a la pro-
ducción, el consumo y el comercio en 1975 y en
1985, y, sin duda, aporta una información esen-
cial sobre las futuras necesidades y posibilidades
y sobre las políticas pertinentes adecuadas.

En realidad no es un plan en el sentido corrien-
te de este término, sino, más bien, un análisis de
los principales problemas que se plantearán en el
mundo en la esfera de la agricultura entre 1970
y los principios de 1980, en el que, además, se pre-
sentan algunas sugestiones relativas a las orienta-
ciones básicas que convendría dar a las activi-
dades.

^ultivo del alnzendro, por
Francisco Javier Riera y
José Ferrán Lamich. Se-
gunda edición. Un volu-
men de 20 ^ 14 cm. Car-
toné. 170 págs. Cuadros y
dibujos. Edit. Aedos. Bar-
celona, 1970.

Pocos cultivos arborícolas
de secano han conseguido,
como el almendro, mante-
nerse en las columnas es-
tadísticas del anuario de la

producción fruticola y extenderse en tierras gene-
ralmc:nte poco fértiles, las más de las veces en sue-
los áridos y subsuelos de perfiles compactos y no
siempre de profundidad suficiente.

AaRICULTU1tA

Emplazados en zonas costeras de escasa pluvio-
metría y a merced de los caprichos térmicos inver-
nales durante la floración, es una de las especies
frutales más popularmente conocidas por la teme-
raria irrupción de sus flores en pleno in.vierno.
Irregular en vegetación y descompasada en pro-
ducción, siguiendo el ritmo de lluvias y heladas.

Con todo, se mantiene en primera línea, junta-
mente a Italia y Estados Unidos, aventajando en
mucha distancia a Irán, Portugal, Marruecos y de-
jando más rezagadas todavía a Argelia y Túnez.

La valoración total durante el último quinque-
nio cifrada en 1.500 millones de pesetas, que re-
presenta el 37 por 100 de la producción mundial,
confirma el sólido crédito que siguen otorgándole
los agricultores a pesar de las adversidades climá-
ticas y del costo en aumento de las operaciones de
recolección y manipulación del fruto.

Las buenas cotizaciones alcanzadas en los últi-
mos añ.os, tanto en el comercio interior como en el
exterior para nuestras mejores calidades, han re-
presentado una posibilidad dentro de sus zonas óp-
timas en la sustituciótl de otros cultivos en crisis
como la vid y el avellano, en secano, y últimamen-
te algunos cítricos de secano desplazados de sus
áreas geográficas típicas.

La importancia de la almendra en la economía
agrícola española y la solución que ha representa-
do y puede seguir representando para muchas zo-
nas de secano justifica sobradamente la aparición
de esta publicación dedicada al cultivo del almen-
dro.

La importancia que este estudio ha ido alcanzan-
do en los demás países de la cuenca mediterránea,
además del nuestro, y en algunos americanos, a
compás de la mayor extensión del almendro y de
la mejar valoración de la almendra, ha permitido
la inclusión de notables trabajos realizados en. cul-
tivo, abonado, aprovechamiento y principalmente
esterilidad e interpolinización, a los que hay que
añadir la prospección y ensayo de ejemplares de
floración más tardía que permiten obviar o, por lo
menos, aminorar los riesgos de las heladas dentro
de las zonas más óptimas para este cultivo.

ULTIMAS PUBLICACIONES DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA

La soja. 42 págs. 21 X 16 cm. Fotografías en color.
Fl cártamo. 10 págs. 27 ^ 20 cm. Fotografías.
El girasol. 10 págs. 27 ^ 20 cm. Foto^grafías.
Los incendios forestales en España dnrante 1969.

52 págs. 30 X 21 cm. Numerosos cuadros y grá-
ficos.

651



^^^^^^« ^ls>tl^^
^/oz ^icazáo ^apiKOaa

Ingeniero agrónomo

RESEÑAS

4.5'L2.^2-3-^ Herbicidas en cafetales, por CAx-
I.os F. I^ ExNáNDiĴz. USA-4, núme-
i•o E^4-9, IX/69.

4.523.---2-:3-4 La 12tchca co^n.tinzca co^itra tas ma-
las hierbas, por B. J. HEYwoon.
h^-5^, nUlll. 3^l), XI/fif• .

4.524.--2-:3--^ La poda del al'nr.e^ndro, por Jos^:
I.ÓPI^:'I, hALAIÓN, I'.-1O%, nUnl. 11^•-

9, I V/f^').
4.52 ^.-2-3-^ Lu t^oda de los frlitules de h,acsn

^J pet^zta, por Cxls7^ó^3AI. GuAr sA.
I+.'-Fi'?, núrn. 53-1, I/70.

4.52Ei.-2-:3-^ Los p^o;•tainjertos pa^ra el peral,
por BaunlLlo JuscaF^xi;sn. I^^-5E3,
núm. 390, XII/68.

4.527.-2-:^-^ Multiplicació^n. de 7rzelocotoneros,
pO^I' ,IOSÉ: GARCÍA h^ERNÁNDEZ. i':-51,
núm. 318, IX/68.

4.528.-'L-^3-Y La 7^cdrl Jaén, buen s^istenia pa^^•a
^rPnovcrr olivos, por P. T. F^-113,
núm. ?72, XI/Fi8.

4.529.-'L-:^ ^Podre7r^os au^nentur los re^nd^i-
nzientos utilizando rrzen^os litros
por hectárea?, por LFrr Llrrns^rxcM.
I^-53, núin. I-II/70.

4.530.-'^-5 Sobre el papel de las aguas subte-
rrún.eas esparaolas, por M. R. LzJA-
Mas. E-9, núm. 7-8, VIII/67.

4.531.-2-.^ Riegos por aspersión, por Jos^;
G^axcíA FExN.á:vnEZ. E-51, núme-
ro 320, XI/68.

4.532.-'L-:^ E'lección entre el riego de pie ,i^ el
riego por• as^e^^-sión., por i+ xarrcls-
co nF; I,os Ríos. F-] 07, núm. 718-
]?, XI1/h^).

4.533.-'L-.. Ii'actores de i.nfl^i^.encia en las ^i.rzs-
talaciones d^e riego por aspersión,
por h,. Rulz T'nPlnUOx. 1‚-53, nú-
mero V-VI/ti9.

4.5.34.-2-5 El a^ua en el suelo, por Roni.á^
RoNIáN AI,Hn. F.^-107, núm. 11H-ll,
^iI/69.

4.535.-`L-5 Prntec^•iú^^ cor^t^^a las )acladas rnc^-
d^ru^te el ^^^iec^o po^- uspersión, poi•
J^^.SÍ^s MA^rro Gn^.áN. I^'.-5(i, nún^c^-
r^^ 395, V/f;^).

LCi3f;. '^-.i h,! l>>•ol^leuia dr^l ar/rrr^, ^^,•r Josl^
1^Zo^^rANLx i^,s^rF.vi^:. l^:-(i'?, nlín^. ^^2-
11, ^I/69.

^zanco

4.537.-2-3 1^,1 agu^ca qae los culti.^^o^,^^ r^ecesilan.
I^;-ll'3, núm. 269-70, X/G9.

4.538.-.3 Cunvzca la ƒlora apícola., por Ox-
^r^ra Y I+^sPINn. USA-4, mím. Ei4-11,
YI/fi9.

4.539.-^3 Sohrc: los ca^^•oter^.o^ides rlc° las tlla^n-
tas (frC.), por (:. MACKINN[?Y. ^'^-l^,
]11d11L '^.i-^^, XII/^iii.

4.540.-:3 Co^ttrol bioló^^^icu ^le las vtrrla.^^lric-^r-
l^rrs, poi^ I+^r:xrr:^w^o F3FaNn^.x lI<^nn^;-
xo. 1^:-105, níini. 7-l, I I/1^ti.

9^.541.-,:3 Efc^cto,^ cle la ^^i.bc^ralinu c^n clc^tc^^r-
nti.rrados ctdtivos, por R. i^r^; Nlns
SoLaNI^a, I+.^-62, núm. 52-11, XI/Ei9.

4.542.-:3 Los r^itmos biológico.s e7t. los cr^^^^i^rna-
les ^ plantas, por Icrrnclo Sni,A n^:
hASTF,LLAxN^U. L'-56, nÚnL 3ii5,
VII/EiB.

4.543.-:3-I Estuclio sob^^^e la co^nstit^rcció^n. or-
gG.niea ^ nrine^rctl de la se^nl^il,ln rIe
^»taí.z q^a^r^a ^rano (It.), por 1^'. Mnc^zl
^,y A. Ot3 IVn:xI. I-1, nlím. 23-5, V/(i').

4.544.3-1 Senz,illas esheciaT.es ?^a^^'a céspedes,
por Arr^•orrlo 1' I^^ó Moxn^^ó. F-F2,
núm. 52-J, IX/69.

4.545.--3-1 Los se^nilleros, por P. nE I,a Txlo-
La. E-62, núm. 52-11, XI/69.

4.546.-3-1 La cosecTza de yrano, p^or Powr•‚x
N,AxNiINC. I+^-107, núm. 118-6, VI/
69.

4.547.-3-1 Desinfecc^iGn de senzillas de cerea-
leS, p0I' ,IUAN AN'1'ONIO V9LI:N'I'ÍN
Ganr,azo. 1^^-72, núm. 5-11, XI/Ei9.

4.548.-3-1 Lr^ solidctridad del grcc^^o, por
I^'. (^os^r^. h:-113. níim. 284, XI/f^i9.

4.549.^:3-7 F'li^^n^i^rración cle la^ h^^u^niedad e^r, los
eerP,alP,S, p^Or LEONARD AM^Y. j:-51,
núm. 324, IIT/69.

4.550.-3-2 Cebada ^ ^n.aíz, dos culti.wos p^re-
ferentes, por G. ^i•‚ GI.A. E^113, nú-
mero 274, I/69.

4.551.-3-`L El Propcvrn con.serva los cerea-
les, por P. J. SMr^r,i•;Y. I+^-56, ntíme-
ro 394. 1V/6^).

4.:^^i2.-:3-='.-1 Ccclt^ii^o del t^rf.cto e^n ^narismas, I^^^i•
Jus^^: (^.^xcf,a h^Ir:xNáNl^^;z. P',-51. nií-
inc^rE^ 3?1, ^CII/E^i^;.

4.55^.-:I-'_'-1 a i^ena híh^•idrr: ^;Será el mejo^• clr^
todos los cult,ivo.^•? F-113, nún^c-
ra 269-70, X/68.
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4.554.-:3-'L-1 Arroz tropical, la búsquedu de ^na-
,^^ores rendim.ientas, par E. A.
KACrísoN. USA-4, núm. 64-10, X/
69.

4.555.-:3-^-1 Da ^rencl.i^nientos e.xcepcianales el
tr•^igo «Ua^in,es», por YFDRO MELA.
USA-4, núm. 64-10.

4.556.-:3-'L-'^ conozca la realiclad clel niaíz híbri-
^í0, ^OI' i'^ERNANDO BP:SNIER. FF-113,
núm. 273, XII/68.

4.557.-:3-L-'L Est,udi.o sobre la conslitu^ción o^r'-
r^rí.^^ica p^rzzneral c^e la semzl,la. cte
^na^íz para g^'a.no (It), por L+'. MACRI
y A. OLIVIERL I•-1, núm. 23-5, V/69.

4.558.-:3-'^-'^ Maíz, ni^evas prcícticas cle fe^rtil,i-
zación, por STANLEY A. BARSER.
USA-4, núm. 64-10, X/69.

4.559.^3-''-:^ La.s elgurnin.osas, fuent.e de ^zitró-

IJBn.O, ITOI' I^:NRI(^UE SCHIEL. USA-4,
nílm. fi4-10, X/69.

4.560.-:^-.''r--I P^ro^i^2^,cción. cle forrajes era tierras

CIP. SP,Ca.720, pOr ELEUTERIO hERREIRA
CARRE^rERO. I;-113, mím. 272, XI/

68.
4.561.-3-'L--^ Recolecci.óri. de rerrzolacha^s, por

JuAN AvIL^:s ALGARRA. E-62, níI-
mero 52-10, X/69.

4.562.---^3-'L-^ Soja alta en. proteínas, par CHAR-
LES E. So^v^MERS. USA-4, núm. 64-
]_1, XI/69.

4.5Ei:^.^3-:^.--! La arena forrajera co^Irto ali^nzeri-
to eaclu.^it^o de carderos e^t. confi-
nani^ien,to, po^• ALN^oNSO I^TARANao y
JEROivII: MANF:R. l^',-i7, mím. 535,
iX/69.

4.564.---3-'.3-^4 h;l eul,tivo de la ^veza conr^i.r^.. F-56,
núm. 383, V/69.

4.565.--3-'^-^ El aprovecha^rriineto de la. hierba
en los prados perm.a^nentes, por
J. M. LozANO CALLE. E•-53, nílm.V-
VI/69.

4.56fi.-3-'L--I Pe^isiste^nvia p^ ^rod^uctividacl cle
1os alfalfa^res en^ relarión con la i^^-
tensiclad de s2i. upravecha^nziento,
por MIGUE^ HrcxA MARUNIAIC. h;-
107, núm. 117-2, II/6H.

4.567.-:3-'^--I Para. q2cela ^rneca^rzizarzón ^lel cul-
tivo rc^ra^olachero sea rentable, por
ANC.EL LE^RA DE IsI,A. I+,-56, míme-
ro 395, V/69.

4.568.-:3-^-^ El caltivo de la alfalfa en España,
pOr FERNANDO HIDALGO MAYNAR.
I:-107, núm. 117-1, I/68.

4.569.---:3-2--I Adición, de yeso. cle albañil p úr•ea
e^n el ensilado de maíz forrajero,
por J. A. RoMACOSA VILA. E-74, nú-
mero 208-9, VI/69.

4.570.^:3-2--I La. alfalfa, urr cultivo cle grarr inte-
!'(?S, ^OI' ,IULIÁN MASRIH;RA. E-6?,
nútn. 52-10, X/69.

^^.571.-a-'^--4 ,4clerrta^la producción^ rle Iter^os,
^)OI' hOD4ÁS DA: LA YENA CiARCÍA. E-
74, ní^m. 210, V I II /69.

^G2^tCUL^UEíA

4.572.^3-'L-4 C^tt.lt^ivo de ^rrzaíz para forraje, por
A. L. E•-113, nílm. 265, IV/68.

4.573.-3-^-i ^Plús eficient,es forrrras de conzba^
I^ir las plaga,s cle 1a pat,ata, por JoHN
NE^-ELI^. T;-51, ntím. 32'L, I/69.

4.574.-:3-^-5 La tr•iste^a. ^lel ^^^^i^niento, por P. T.
E-74, núm. 201, XI/68.

4.575.-:I-'L-^ EI mi.nilruerto err^ te^t'r'aza, I^^^ri'
E. JEL>vIONI. I-1, nínn. 23-11-12,
XII / 69.

4.576.-:3-2-:i La corrstitvciór^ ^rt^ir^ea^rl ^'le la e.^-
pirraca (It), por I+'. I'i1vIPINI y 1^'. MA-
cRL I-1, nlím. '?3-11-12, XII/Ei9.

4.577.-a-2-5 Cón^o c2^lti^r^a^^' la alca.clcofa, ho^r
La^NRIQuI^, GUZNIá,N. 1+^-107, núm. 118-
9, IX/69.

=}.578.-:3-2-:^ E:z•pe^^^ie7rcias sobre la técrz^i^^a c^ul-
tu.ral y stt. tratarni.ent,o q2^írnico e^c
la patata ( It), por L. GIARDrNr. I-1,
nlím. 23-6, VI/69.

4.579.---3-'L-(i Ct<.lti.vo cle lu ca>-za corrtiin, por Josi;
GARCíA h^EIZNÁNDEZ. }^•-51. núme-
ro 329, VIII/69.

4.580.^3-''-(i Acción, de las plant,as que rnejo.ru^n.
el cul'ivo de la piña (FrJ, p^or
M. A. TISSEA. I'-18, nítm. 24-5, V/
69.

4.581.-3-L-6 EI papayo (Fr.), par A. LASSOV-
DIL:RE. Ii -18, nLlill. •,^3-10, XI/68.

4.582.-^3-^-(i Proble^m-cr,s de ^rnecani.zación e^rr el
c^itlt,ivo d,e la p^i^ria^ ( I+^r.l, por C. I'v.
1^^-18, niín^. 24-1, I/69.

4.583.-:3-^-Qi lferbiciclas en ca.fetales, por CAR-
Los E. I+^I^,RN,áNDEZ. USA-4, nlímc-
ro 64-9, IX/69.

4.584.-3-'L-(i Ca^usan ^ira^rrdes pé^rcliclas los ^in-
secios erz los algodartales, p^>r J. C.
(iAINES. LĴ ^A-4, nUm. 64-^ I, XI/
69.

4.585.-:3-2-Qi Co^a.trib^ución al esti^d^i.o del ciclo
rlel an.anas (l+^r.l, por C. PY. F'-18,
núm. 23-8. IX/68.

4.586.-3-2-(i In¢I^t^en<•ia de la fecl^a de plm^rta-
ciór^r. t/ del peso de los brotes er^ el
crecin^.ie^n^lo cle la^ rriira ( I+^rJ, por
J. P. GAILLARD. l^^•-1 S, nlím. 24-2,
l I /fi9.

4.587.^3-'.-7 Cartatrro, alazor o a^zafrcí.rr Itoini,
I^Or JOSÉ ^iARCÍA 1^^ERNÁNllFJ.. I^^-51_,

núm. 3'^5, 1V/69.
4.588.-^-3-7 Cultivo clel sésarno a a^jonjoli, poI'

JOSÉ GARCÍA FERNÁNDF,7.. E-^1, nÚ-
mero 325, IV/69.

4.589.-3-2-7 1'ro.piedades alimenticias del zu-
m.illo ^ su aproveehamiento, po^r
JOSÉ IVIOLINA LARRÉ. I^-113, nlÍI71P-
ro 283, X/69.

4.590.^:3-2-7 El negocio cl^e los a^jos, par F. Cos-
•rA Ti^RRó. h7-113, ní^m. 285, XII/
69.

4.591.^:3-'^-7 Cultit^o for'zaclo cle lt,ortalizas, por
JESUS (iONZALEZ SÁNCHN:7. I':-lE)^l,

ntím. 7-?, IV/68. ^
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4.59'?.-3-z-7 Cr^lt'ivo ^lel fresón, por CRIS^INA
JORDÁN y ISIDRO S.9NCHE7 COBOS.
Ia.-107, núm. ll7-ll, YI/68.

4.593.-3-'^-7 L+'1 .^irle, por ANTON^o GAiJINDO.
I^^-5(S, núm. 397, VII/69.

4.594.-:3-2-7 EI carl^rrnto, rt.ue2^a fu-ente ^le a^•ei-
i^es ^'omest^ibles, ^p^or KNOwrJi;s ^^
íYIILI,sR. USA^-4, níim. Ei4-10, ^/69.

•I.59^).-:3-,^ F,nsuyos rle l^^^cliu corr^l^•u ln i^orlr'^-
d^^^^^brc gris ^le Tos ^•cicillios (I+'I'•),
por acul,xoN, GACNi•: y RozIFR, nti-
IIl('I'O %4, X/Íi^Ĵ .

4.^^Jfi.-:3-:3 IZc^pr•i•^'t^s'ióit sobrr: c°1 ui^/t^^nr- ^1^^ ^li-
i^• i-.tios p^•o^1u^•f.os ^ut^ilizados ^n el
fratu^n^ie^^tu f z^^ng^i^•ida ^lel ^nildi^r^^
clf^ la ^r^id (l^'r^.), po^• ^ti1ou•I'ous, CHA-
BOUSSOU, I^AI^'ON V ^1L: ^('^ORC. I^^-1,
nílm. 73, IZ/Gb. ^

4.^^537.-:3-:3 Lubo^^rPS ^le de^fo_^^rle e^z los Z^a^'ra-
les, por Josr'i MAR•rívr^ CAri,L. h.-
10^^, nltm. 7-3, VI/EiK.

4.598.:3-;^^ Co^^zrl^t^cta de la t;i^t^^ .^7^r c^^ltit%ar
el sz^elo (I^^r.), por Acu>JxoN, GACNF
y RozI^:R. h-1, nílm. 78, II/69.

4.5^I9.-.3-:^ IZegulación. del crecinlie^nto en el
viñedo, por MARTíN GARRIDO y Ro-
sADO MARí. I‚-105, nilm. 7-fi, XII/
68.

4.600.-.3-:3 Helu^^las tcrrdías de pr^i'n^averci er^^
^(l '7>2CÍ, I)OI' 1^NTONIO I^ARRN:A j^ RI-
cARDO CoLIN^. 1^;-;^fS, níim. 3^35, ^V/
f;9.

^.601.-:3-'t L« pu'^'^ílisi.^' del 1 al/o ^l.c: lrr ^^ v^t, I)o^•
STELiJwAAC KITTiJr,:R. 1^J-107, ntíme-
r•o 117^-4, IV/FiH.

4.602.-a-:; La. m.ec«^1^izucióir de! c ul1-i^,o ^i^e lo
vid, por JuAN CAPDrvH^A y PEDRo
ROURES. E-5Ei, r]Úm. 3yJ, IV/fi9.

4.603.-`3-3 Calenda^io fitvsanita^r•io de la 'I^id.
IJOI' JUAN IGNACIO GAIZCÍA DE VINUI:-

sA. I‚-107, núm. 118-5), IX/F9.

4.604.-,3-:3 L;l c^zufre ei^ la li^^'h.a co^nti'n nl
oidio, por J. I'I^,Rra ^AI,AS. I^^-] l l,
núm. 1.`L12. XI/(i9.

4.605.-:3-:^ Vic^ilu^7r.ciu^ ^lel 'i^i.7^edo cvi^f,i'u el
^nildii^:, por J. I'r;Rl^,z SAI,AS. F:-lll,
nún). 1.'L21, I/70.

4.Ei06.--3-3 Sol't^.ció'rt. c^ los e:zcedentes ^^^^i.ti^^in.^í-
cu.l^as e^n E^^puñcr, poI• BERNARDo
B>;'RrsTAIN. E-113, núm. 275, II/69.

4.607.---3-3 Azufres moj^zbles e^tpl^eados co'n-
ti'a el oidio, por J. PiRE^z SAiJAS.
E-lll, núm. 1.214, XI/69.

4.608.^.3-4-] Un experém.errto «varian.tessiste-
temá.ticas» sobr^e pl^ztanos (I+^r.l,
pOT' P. MARTÍN PRFVPL. h-1^, 1711-
mero 24-4, 1V/69.

4.f;09.-3-^-1 La podcz en los fr^^tal^es de jr^iieso
^r/ i)epitn, po^r CRIS^^ósArJ GuALRA.
N]-62, núm. 53-1, I/70.

4.^i10.-:3-^^l-1 ^;A q'ué prof^r^^ri^li^l^^d debe^^^^ 7^la^r^-
iarse los f7•^c^tales?, por BAUDrrJro
JusCAl^,ru?sn. F^-G2, núm. 53-1, I/70.

4.6I1.^:3-4-1 L^ucha corllrn los pnrúsitus• rle lvs
jr^ut^Iles, por Si‚BAS^^rÁN DtIRáN To-
RRELLARDONA. E-IO7, nÚYn. ^_^7-^ ^,
^1 /6^.

4.612.--^:3--4-1 ('onserracidn d^° la j^•r^t^^, por ^r,,-
BAS'PIAN I‚URÁN ^h<1RRP:LARDONA. I';-

I^)%, nLllll. I Í^i-I.^, ^{II/^i^l.

4.Fi] 3.-:3--1-^t Lus 1 i j^ns de :1 rbnle^, f^'^7cl^ales ^nzd.^
^1'eCO^)lle^/f(l^Qt)^P,ti Clt IlUf'ti(^)'CI ^I1te.S(''^(l,

^)or AN•rovlo AI.I^IV` MoIU^;R. I!:-^i6,
ní^m. 3^i5, Vll/(i^.

4.614.^:3-^-1 !^'itotua°i-cirlrr^l ^^^^ lus rír(^olr^.. (r^^lu-
les, por' ^i^:^AS•i'I:^N I)^^R,íN. I^;-1Oi,
níim. 71 ^-;). V/(;5.

4.615.-:3-^-1 1,'J o^i^li.o rl^'l Iiiai^,-^r^^u ^^l^'1 il^r/o-
('O^(117^(1'U, pOr' hAUll.lLIO,IUSCAF1iI•:SA.

I^'.-56, ntínl. 397, V1I/l;S).
4.616.-3-4-1 1'^^^^ve^ici.ó^i de /r.eulclas eii lus cil-

ine^^^lros, por J. M. 1'oN'r. l^;-107.
níil)I. 175-]'?, ^II/f5^).

4.617.-:3-^1-1 Esf.^uclio rl^^l a^i^a^ratu ^^.^to^^i^í.t^r^cu ^J
c'utic^clur ^le alg^i^i^^ts ^Ila^rtus j^rul^n-
l^^s ^1^'r•.), I)rn^ h. ^ui;I•.R'r y I'nR^^I^;-
^-.w^. F'^-18, nlím. '^4-4, 1V/G^).

4.618.-:3-4-1 El Vu^nidotytio^c, si^s ^tplica,^•zoires
e^^, a^•bo^'ici^lt^u,^r'u f^rl^tU^l, poI• JUAN
A. VAiJrN'ríN GAmAro. I!^-10i, ntí-
mero 117-2, l I /65.

4.619.--:3-4-1 h,volurio^ir•^ dc lu^,t• caracl^e^^r^stz^r^a.^'
^li^í'rltl^•n^, ^r^ esfru^r•I-^^^•^ilE^s ^l^° r^ir
st^,elo volrcí^tico 1'^njo ^^i^Jtiz^o ^Ic!
Z^l^ítaiio 11^')•.l, },^or CoDi^;r^ROY. I,I^.
coc^, f.os^ols. I+'-15, nrím. Za-,), V/
69.

4.620.-:3-^-1 La ctsfi.i•iu ra^l'ic^ll dc^ lus ^í^'ho/e.^•

4.621.-:3-^4- ]

fl'llt(XlL'•S, por' ^LBAS'I'IÁN I^URAN ^I^O•

RRi+‚ i,r.ARVONA. h:-107, núm. 117-7.
VII/6t^.
Prop^ague bicrr sr^.^' Jrr^tal<^.,^•, pur
WILSON I^ROPONCí•:. ^';-^ ^.3, Tl.^^ `) %^)

VI/6S1.
4.6'L2.-t<'3-a Neu.vu^s l.E^irrlc^n^•ius ^^n lu ^.IE)/otrr-

c^id^i, ^l^el viilr^lv, I)or ('ARI,os I^,. I'A-
cHrco D1oR.^i.^^;^. I^;-113. nlínl. '?7I•
?^/6^3.

4.(i23.-r3--4-1 L^et^^ldu ^lc' lu.^' rlc^n^^'irlus 1^c'rl^^il^^^r^i^-
tes e^n lo.ti i^lntai^ir^•us ( I^'I•.1. p^^I•
Roosl^ y GoI>ra^'RO^-. l+'^-1 ti. níim. 23-
11, ^lI/Gh.

4.62E^.-:;-^-1 La pod^n. del al^neu^li•o, ^^or Josl:
f ór^r,z I'AI,AZÓN.

4.625.^3-4-1 Con,t'ribz^^c^i.ó7^, ^Il Fslucl^io rl^^ lus fP-
n.^6'rr^^erzos de tra.^ls7^i^rac•^iórr e^rt, el
pla.ta^^^,ero (l+^r.)> hor R. AuRI•;R•r.
I+^-18, ntím. 23-7, VI II /f>H.

4.Ei2Fi.-3-^1-1 Y'ruebas ^l^ traGu^mic ^r^tu^ ^IE• i^l<ítu-
rtos po.r r)TI^'inben^la^ol (l^'r.), por
Bl^:aunolN CHntiirloN y DZaI,Lrasaxn.
P'-lf;. nlíni. '?4-''. [I/(;'3.

4.(i27.-:3-I-1 Nr^^°^r^us irro^^rF^.^'o.^' ^^ii r^l fratnmr^•^^r-
Co ^le To.t•E^l^ítu^^^^.^ ni^l^•s d^^l e^irhrtln-

`.ic^ (1+'r.). ^>or C'I;^n.Li^: ^^ 13ut^-RA-
vAOI,1^. l^'-1 ^i, núln. 2^^-i. V I I 1/(i^;.
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SECCIC>N DE ANUNCIOS Bf^EVES
I EQUIPOS

AGRICOLAS

Maquinaria e instalaciones
vinícolas. Grupos continuos.
F. Seguí y Cía., S. A. Plaza
Gonr..ílez (:antcí, 1. Alcoy (Ali-
cante).

Riegue por aspersión con ins-
talaciones BAUER Bombas su-
mergibles GARVENS. Montal-
bán, S. A. Alberto Aguilera,
número l3. `I'cléfono 241-45-00.
Madrid. Agencias y talleres de
servicio con repuestos origina-
Ics garantizados.

Con los envases de IBER-
PLASTICOS, S. A., la 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 agricultura. Botnbas
I"I^UR, 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-
ptízcoa).

GRASAS
Y ACEITES

Maquinaria Oleícola. Extrac-
ción siq calentar masas. Paten-
tes aAlfírn> y aSinolea». F. Se-
guí y Cía., S. A. Plaza Gonzalo
Cantó, 1. Alcoy.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Motocultores y Tractores ar-
ticulados, gran variedad de
modelos, aperos y accesorios;
calidad en su justo precio. CO-
MERCIAL PASCUALI, S. A.
Avda. del Caudillo, 366. San
Feliú del Llobregat ( Barce-
lona).

PULVERIZADORES para
cultivos bajos. ARRASTRE
O LEVt1NTE (HOMOLOGA-
DOS). IIASTA DIEZ IIEC-
TAREAS por carga. AUTO-
CAR, Antonio Maura, 3. Cór-
doba.

Molinos u^íturadores marti-
Ilos. Mezcladoras vcrticates.
DELI^IN ZAPATI:R. Caudi-
llo, 31. LERLDA.

I PESTICIDAS I

AZODRIN. Controla Prode-
nia, pulgones, Heliothris, Thrips,
ácaros, Earias; AZODRIN ac-
túa por cientro y por fueta, o
sea por contacto y por acción
sistémica. Para mayor infonna-
ción, dirigirse a S. p. E.
SHELL, S. A. Barquillo, 17.
Madrid. Apartado 652.

CIDIAL, de Montrcatini
Edison, S. p. A., controla sus
enemigos: cochinilla, Prodenia
(rosquilla negra) y Carpocapsa;
un éxito desde hace años en
algodón, agrios, manzanos y
dcmás frutales. Lo vende Ni-
troquímica, S. A. P.° de Gra-
cia, 111. Barcelona. Delega-
ción: Avda Generalísimo, 20.
Madrid.

iAgricultor! "I'rate sus viñas
y patatas con "LZ - COI3RE
TRIPLE, el fungicida de tri-
ple acción; combate efícaztnen-
te el mildiu, la antracnosis, el
rcpilo v otros hongos; es de
cómoda aplicación y compati-
ble coq numerosos herbicidas.
ZEL"I'IA AGRARIA, S. A.
Porriño ( Pontevedra).

ROXION, genuino insectici-
da a base de dimethoato, con
efecto sistémico y de contacto.
Controla los áfidos, ácaros, tor-
trícidos, trips, minadores, etc.
Nexana Industtias Químicas,
S. A. Astarloa, 7. Apartado
784. Bilbao-8.

MATABI, el super-matabi-
chos de1 campo; la más varia-
da gama de pulverizadores y
espolvoreadores. Fabricante:
Goizper, S. C. I. Anzuola, Gui-
púzcoa. Tels. 761701 - 761720.

^ PROYECTOS ^ ^ VIVERISTAS ^

Francisco Moreno S a s t r e,
Dr. Ingeniero Agrónomo. Espe-
cialista en CONSTRiICCIO-
NES RURALF.S. Yroyectos y
asesoramiento agrícola. Alca-
lá, 152. Madrid-2.

PLAN"1'ONES DE OLIVO.
Variedad Picual. Tosé Moreno
Cabrera. C/Puente de D. Die-
go, 8. Jaén.

PERIAGRO, S. A. Proyectos
agrícolas. Montajes de riego por
aspersión. Nivelaciones. Movi-
mientos de tiertas. Electrifica-
ciones agrícolas. Construcciones.
Juan Sebastián Elcano, 24, B.
Sevilla.

MEDICIONES Y NIVELA-
C10NES DE FINCAS, DES-
LINDES, PARCELA(:IONES,
PLANOS TOPOGRAFICOS,
REPLANTEOS. Juan Higuera
Casado. Topógrafo. Lepanto, 8.
Villanueva de Córdoba (COR-
DOBA).

SEMILLAS

Forrajeras a pratenses, cspe-
cialidad alfalf« variedací Ara-
gón, 585 hectáreas, cultivos
propios «`LULUETA». Teléfo-
no 82-00-24. Apartado 22. Tu-
dela ( Navarra ) .

Semillas de I-Iortalizas, Forra-
)eras, Pratenses y Flores. Ra-
món Batlle Vernis, S. A. Plaza
Palacio, 3. Barcelona-3.

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas nítmero 23.
Especialidad semillas hortíco-
las. En vanguardia en el em-
pleo de híbridos. Apartado 21.
Teléfono 303 y 585. T'elegra-
mas uSemillas». CALAIIORRA
( Logroño ) .

PRODUCTORES 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 Simancas, s/n. Te-
léfono 23 48 00. Valladolid.

CAPA ofrece a usted las
mejores variedades de « PATA-
TA SELECC[ONADA DE
SIEMBRA», prccintada por el
Instituto Nacional para la Pro-
ducción dc Semillas Sclcctas.
APARTADO NUíVI. 50. TE-
LEFONO 21 70 00. VITORIA.

: ruta]^ s: ^'ariedades selectas
ccme^ •.ales. Ornamentales y de
sombta- VIVEROS SANJUAN.
Sabiñán ( Zatagoza).

Viveros de árboles frutales y
otros, semillas, JESUS VERUN
Y CIA., S. A ^.,alatavud (Za-
ragoza ).

AGRi1SA. Frutaies para pro-
ducciones superiures: almendros
(floración muy tarc'.ía), meloco-
toneros, manzano^,, perales. Agri-
cultores Unicios, Mollerusa ( Lé-
rida). Teléfono 223.

^
V 1 VEROS G A B A N D E.

Nuevas variedades e q Pe,rales,
il^lanzanos, Melocotoneros, Nec-
tarinas v Presones. Caminu dc
Moncada, núm. 9. LERIDA.

Viveros Val. Prutales, varie-
dadcs de gran producción, or-
namentales y jardinería. Telé-
fono 23. SABIIVAN ( Zaragoza).

VIVEIZOS VICEN"I'E VE-
RON. Arbules frutales, fores-
tales y de adorno. Sixto Celo-
rrio, 10. CALATAYUD.

V I VEROS LAZAKO. Arbo-
les frutales, almendros. Sixto
Celorrio, 43. CALATAYUD
( Zaragoza).

Casa Juan Barra. Viveros:
árboles frutales. La Almunia
de Dotia Godina. Zaragoza.

DEMANDAS
Y OFERTAS

Nccesito cmpleado para Ein-
ca grande, crnno tracrorista y
cncargado. Buen sueldo y prn-
venir. F_scribir dando referen-
cias a Apartado 84, Soria.
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CERES, Revista de la FAO.
I VARIOS I Publicada por la Organización

de las Naciones Unidas para la
GUTA AGRICOLA PHI- Agricultura y la Alimentación

LIPS, ntím. 8. Editada por Pa- (FAO). Dirija su pedido a Li-
raninfo, Magallanes, 21. Ma- brería Mundi-Prensa, Castelló,

drid-15. 37. Madrid-1. España.

Todos los días ve usted un
caso al menos que responderá
con éxito al TRELACON-200
inyectable. Un antibiótico con
amplio campo de accihn. Elan-
co Veterinaria, S. A. Apartado
585. Madrid.

LIBRERIA AGRiCOLA.
Fundada en 1918; el más com-
pleto surtido de libros nacio-
nales y extranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid-4.

^DESEA VD. COLABORACION EFICAZ?
Si tiene algo que proponer, ofertar o demandar, si necesita personal, si

esta ECONOMICA Sección de nuestra Revista.
Con toda facilidad puede rellenar este Boletín, utilizando

una escritura perfectamene legible -a poder ser en letra de
pañola, S. A. Calle Caballero de Gracia, 24. Madrid-14.

Don ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

con domicilio en ... ... ... ... ... ... ... ... .

en la calle/plaza de ... ... ... ... ... ... ... .

Número de inserciones continuadas ... ... .

Forma que desea de pago ... ... ... ... ... .

le interesa algún cambio, utilice

un casillero para cada palabra, sobre la base de
molde- y enviarlo a esta Editorial Agrícola Es-

.. 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 Editorial 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 - MnnRln (14)

BULETIN DE SUSCRIPCION
EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA, S. A.

D . .................................................................................................................................................

domiciliado en ................................................................. . provincia de ....................... ........................

calle de .................................................. . núm. ..... .... , de pro/esión .............................. ..................... ,

se suscribe a AGRICULTURA, revista agropecuaria, por un año, comprometiéndose a abonar el importe de esta sus-

cripción con arreglo a las tarifas y condiciones contenidas en este Boletín.

.......................................... de 19.........
(Firma y rúbrica del suscriptor)

Forma de hacer el pago: Por giro postal o transferencia a la cuenta cornente que en el Banco Español de Crédito o Hispano Americano

tiene abierta en Madrid «Editorial Agrícola Española, S. A.»

Tarifa de susctipción para España ......... Ptas. 240,- Números sueltos: España ...... ............. Ptas. 25,-

Portugal e Hispanoamérica .................... » 250,-
Restantes palses . ................................:. s 300,-
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con instalaciones

BAUER resuelve sus problemas de riego o elevación de aguas

Riego por aspersión convencional.
Riego por aspersión fertilizante.
Aprovechamiento de aguas residua-
les para riego.
Fertilización con purin y estiercol
licuado.

Retirada hidráulica del estiercol en
instalaciones pecuarias en estabu-
lación.
Bombas para purin.
Distribuidores móviles de purin.
Riego antihelada. Riego pesticida.

ONTALBAN .A.
A^BERTO AGUILERA, 13 - Teléfono 2414500 - MADRID

AGENCIAS Y TALLERES DE SERYICIO CON REPUESTOS ORIOINALES 6ARANTIZADOS



TRACTORES
PRO ESPANA .,

nuevas transmisio^es

CONĴESIONARIOS Y TALLERES DE SERVICIO EN TODA ESPAÑA

John Deere ha creado para su
Serie 20 nuevas transmisiones
de características excepciona-
les, entre las que destacan:
8 marchas adelante y 4 hacia
atrás, perfectamente escalona-
das, para el total aprovecha-
miento de la potencia, un ma-
nejo tan sencillo como el de
automóvil, la caja de cam-
bios y la transmisión final,
montadas en un solo bloque
rígido que elimina retenes y ro-
turas y su sistema exclusivo

de biocaje y desblocaje auto-
mático del diferencial con el
tractor en marcha. Pero aún
hay mucho más. Vea a su
Concesionario John Deere, él
le explicará muchas otras ven-
tajas de los TRACTORES PRO
ESPAÑA: la Serie 20 de John
Deere.

EI agricultor progresista
es agricultor John Deere. ^^ ^ - J



AGRICULTORES UNIDOS

Aĉ
Colaboradora del Instituto Nacional para la producción de Semillas Selectas

Dirección Técnica: Sr. Pané MOLLERUSA (Lérida) - Teléfono 223

Produce bajo el contral del /nstituto Nacional para la Producción de Semillas Salectas del
Ministerio de Agricultura, a quien pueden solicitarse:

SEMILLAS CERTIFICADAS

De las uariedades de trigo de gran rendimiento

^.cPané 247» , ccPané 2>> , ccPané 3 n, ccPané 6n , ccPané 7 n, ccPané 8n ,
uEstrellan y ccLanguedocn

En ensayo los trigos:

aPané 9» , uPané 10>> , uPané 1 1», ccPané 12n , uPané 13» 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



iEVITE CAREN(IAS EN SUS (ULTIVOS! I
ENRIQUEZCA SUS ABONOS CON:

FERRO
E1 F^T^E en forma lentamente

soluble proporciona al suelo lqs seis

micrcelementos esenciales para el óp-

timo crecimiento de las plantas: boro,

cobre, hierro, cinc, manganeso y mo-

libdeno.

Permanece en la zona de las raíces

sin ser arrastrado por las aguas y se

eliminan peligros de toxicidad.

El F^Tr^; HACE EL ABONO

MAS COMPLETO, UTIL Y RECO-

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 Agricuitura con el número 1.994 (3U8)

FERRO ENAMEL ESPAÑOLA, S. A.
MUNGUTA (Vizcaya) Teléfono 332418 - Telegramas: FERNAM

ALMAZOfR,'A (Caste116n )- Teléfonos 60 - 519 y 374.

t,aea centraL• Cleveland, U. S. A.

h iliales: Brakpan, Sud Africa, Buenos Aires, Argentína, Calcuta, Indía. Mé-
aico, Oakville, Canadá. Osaka, Japón, Rotterdam, Holanda, Santiago, Chile,
5ao Paulo, Brasil, St. Dizier. Francia, Sydney, Australia, Wolverhampton,
InRlaterra



^i ^ ^^ ^^, ^ ^ ^ ^ ^^^a '^ ^^ ^
FERTIBERIA
premía con 200 abonadoras
a 200 agrícultores que abonen bíen
FERTIBERIA en su deseo de ayudar a conseguir mejores
rendimientos por Ha. en el cultivo de cereales de otoño pone en
marcha su "plan de mejora del abonado". Solicite información y
tarjeta de inscripción a su almacenista de abonos o a la Delegación
de FERTIBERIA.

PLAN DE MEJORA DEL ABOHADO
patrocínado por FERTIBERIA

FERTIBERIA
VELAZQUEZ, 157 - MADRID - 2

Pr^,;^n.tnn^{n r,ut-xi7ada por la D.G.A. por f^c^^.u 3C-7-7U



ACEITE
de

OLIVA

e l secreto de una
buena mesa

" PRfVISIOtl "
SOCIEDAD MUTIIA DE
SEdIIR08 dENERALEB

PEDRISCO - COSECHAS
VIDA Y ROBO DE GANADO - ACCIDENTES
HELADA - R. CIVIL - INCENDIOS

Informes y detalles en nuestras DeleQaclonea, AQenclas

o en ls Dlrecclón deneral

COLUMELA, 17

Ministerio de Agrlcultura, que no
sólo le harán una labor perfecta labrando o subsolando,
sino que, además, le resultará a menos de la mitad de

precio que le resultaba hasta ahora.

Para informes y ventas:

AGRUSUBSOLADOR ( Sección de Autasa), Lorente, 46.

Teléfono 25 91 67. ZARAGOZA

l^oductora n.° 10, autorizada por el Mínisterío
de Agricultura para la producción de semíllas

selectas

Entidad colaboradora del S. N. C. y D. G. A. para la
distribución de semillas subvencionadas

Hortícolas - Forrajeras - Leguminosas
y pratenses

Ofícínas: Predícadores, 10 • Tel, 22 20 ^7

Almacenes: Aben Atre, 9 y 11

ZARAGOZA

M,ADRID

AGRICULTOR: Si usted es pro-
pietario y hace cuentas, el alzado
de rastrojos en invierno o verano
lo tiene que hacer con nuestros
ARADOS-SUBSOLADORES,ha

^`^ mologacíos y subvencionados por el



PROTEGIDA CON
_ 6ENUINO INSECTICIDA

^O IO^O

A BASE DE DIMETHOATO
1^ CON EFECTO SISTEMICO

Y DE CONTACTO
CONTROLA LOS AfIDOS , ACAROS , TORTRICIDOS , TRIPS ,

MINADORES , ETC.

NEXANA INDUSTRIAS QUIMICAS S ANexana Astarloa.7Apartado78461LBA0-8 . ^

^
In^ust^ias Quimlcas,SA,

es un producto de

^`
^EL ^i
^

INGEIHEIM (Alemania)



Ar[iolcs b'i•ut,iles

L'^u^a Sumbra

Itosale,

['ar q forrn^ir viv^^rc^

CABINAS METAtICAS
PARA TRACTOR

Totalmente metálicas, desmontables y

equipadas con cristales de SE6URIdAO

Patente número 43.368

MARCA REGISTRADA

Nucva^s varicdadi^5

dc

YLRA[a:S,

iV'[AN7,ANOS

V[I.Lí>COTONP;IZOS

NECI't1RINAS

Y I'R^SONI;S

Teléfono 214397

Fabricada por "ESMOCA, S. A." - Carretera Tarragona-San Sebastián-Apart. 26-Tel. 200-BINEFAR (Huesca)

V I V E R O S S A N C H E Z
NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO

CASA ESPECIALIZADA EN EL CULTIVO DE ARBOLES FRUTALES,
ORNAMENTALES Y ROSALES

Esfablecimiento: Carretera IlAarchamalo, 45 - TelAf. 211489

Oficinas: Torres, 8 y 10 - Teléfono 21 10 13 - Telegramas •JOSANCHEZi

GU,A^.DA^LAJARA

TAPAS EN TELA INGLESA
para encuadernar los iomos

de AGRICULTURA

al pr®cio d® 35 peseias

Diri^irs• a este Adrninisfrweión: ^ a^ a I I A r Q d e G r a e i a, 2 4-^ A D R I D-14



PARA L A SIE MB R A D E PL AN TAS FOARAJERAS
UTILICE SEMILLAS PRODLJCIDAS POR

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

Hortícolas, Forrajeras y Pratenses y para Céspedes o Jardines

BE^L-L^OCH Ilérida) - Teléf. núm. 5

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

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

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

BARCELONA

C E N T R A L: Plaza Palacio, 3
^ 21 56 06

ALMACENES: Plaza Santa María, 1 ^^^^^ Dirección telegráfica: HINONELI

Apartado 723 - Teléfonosl 21 25 91

e3o11cltc catfle^o ^en^eral 7 lc .er[ remitido aetuidimente



TRVDAN

Verdadero y único Pasto del Sudán
1-líbrido producido en el Mundo por

NOR T HAIIP KINfi

importado por

PRODUCTORE5 DE

SEMILLAS, S. A.

P^,or^Es
CAMINO VIBLiO DF BIMANCA^, s/ n

T^LF. 23 48 49 y f.9 48 00

VALLADOLID

Exclusivo dis?ribuidor en España de:
Northrup King & Co., de Minneapolis,

Minn (U. S. A.)

semiii^s de:

Maices y
Sorgos hzbridos

Trudaaz I
Sorda^ YHIpAS O DEL SUDAN^ ORRAJERO



Diámetros interiores
desde 30 mm. hasta
100 mm.

LA MANGUERA QUE SE PIDE POR SU COLOR
Así es la manguera sintética HELIFLEX: Flexible, ligera, transparente, resistente al aplastamiento y
de gran duración. La más utilizada en agricultura. Se sirve en rollos de hasta 100 mts.

Consulte sin comprorniso a nuestros Distribuidores o directamente a nuestro Departamento
Comercial.

Marca de fábrica registrada a nombre de A. G. Petzetakis - Atenas - Grecia, Fabricación bajo licencia.

1^UNLOP IB^1^IG'A S'Á
Apartado 909 - BILBAO
Delegaciones en Madrid - Valencia - Barcelona
DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAÑA



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

lo permiten.
Si además del aspecto, valora
también el resultado, su

^ elección será Pasquali.

DACONIL
2787 *

Elfungicidasin mercurio
que controlatodas las plagas graves del césped

TRACTOR
ARTICULADO
Y RUEDAS MOTRICES

Pasqua/i

MOTOCULTOR

Comercial Pasquali, S.A.
Avda. del Caudillo, 366
SAN FELIU DE LLOBREGAT/Barcelona

Solicite mayor informacibn y demostraciones al distribuidor de su zona.

Pr>r su hírmula, el Daconil '1787 es el cnnholador especific^i ^wr:r
pist^^s de gulf y de tenis, prados, parques y otros lugares r{ue
requieren un c,^sped fino. Lt^ fórmul q D^iconil 2787 esta calr.u-
lada para dar los mejores resultados; ^^^>r eso no se Ic deln^n
^igregar extendedores, adlierentes o humedecedores. EI D^ir,n-
nil 2787 debe ser ayit^^do sin cesar niientras se rocía Ir,rra ini-
{^edir la sedimentación y^ise^urar la máxima eficaCia.

Más seguro. Por no contener mercurirr, su accibn sobre las
pl^uitas es suave y su toxicidad esc^isa en los mamíferos.

Duradero. La fuerza protectora persiste después de seco el
césped, aunque, como en los "greens" de yolf, se rieç{u^:
con frecuencia.

Fáci! de aplicar. Porque se mezcla rápidamente en los depusi-
tos roci,idores. Puede ser aplicado simultáneamentc• con
utros polvos mezclables en agua (tal como insecticidas) en
rrna sola operación.

Seguridad del césped. EI césped no es perjudicado ni aun ett
tiempo caluroso y hinnedo.

Pida por escrito detalles completos u: Diamond Shamrock
Chemical Conip^rny. Agricultural Chemicals, Ruom 16II8 300
Union Commerce Building, Cleveland, Ohio 44115 EE. UU.

'Marca registrads

^* Productos químicos de Diamond Shamrock



Ofrece a usted las mejores variedades de «PATATA SELECCIO•

NADA DE SIEMBRA»; TEMPRANAS, SEMITEMPRANAS

Y TARDIAS, en envases nuevos de 50 kilos, precintrdos por e)

Servicio N^cional

APARTADO NUM. 50

TELEFONO: 21 70 00

VITORIA

VIVEROS GABA N DE
PLANTAS DE FRESA

(Para servir en octubre)

Variedades modernas. Solicite información de las mismas
FRUTALES DE TODAS CLASES

Camino de Moncada, 6

MAQUINARIA AGRICOLA
SE M S^R^A!DQRA S•RE PA,R,-

I'IDORAS DE SEMILLAS

REMOLQqJES^ - RAISTRAS

CULTIVADORES

^^'F ^

SANTOS MARTINEZ
CAMPOS

^°^ ^^ {I ^^ S A D A B A (Zaragoza)
Teléf. 46

...
LERIDA

SEMILLAS SELECTAS «LA ROCHAPEA^
CO^CfSIO^ARlO 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 100 PUREZA SIN CUSCUTA
SEMILLAS ESPECIALES PA^RA PRADO5 ARTIFICIALES CON FORMULAB

SEGUN TERRENOS

RAY - GRASS INGLES S- 101 Y VICTORIA
ESPECIALES PARA CAMPOS DE FUTBOL

Y TOllA CLASE DE SEMILLAS HORTICOLAS I+'URRAJI7K^AS, LEGUMINOSAS, PRATENSES
Y FLORES

Beunza, 28 , PAMPLONA ( Navarra) Apartado 172 --. Teléfonos 12385 y 16154



instalacidn rápida en
fábricas de harinas o de piensos
IMAD instala rápidamente el Silo Metálico para
almacenar con la debida protección cualquier clase
de grano.
SIEMPRE HAY UN SILO IMAD PARA CADA NECESIDAD

....-;.^
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MAQUINARIA
^^

Me
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