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Nueva organización del
Ministerio de Agricultura

Se sustituye la tradicional estructura secto-
rial por una organización de tipo funcional

Uno de los puntos importantes que ha destaca-
do el Ministro de Agricultura, señor Allende, en
varias ocasiones desde su nombramiento ha sido
la necesidad de dar al Ministerio de Agricultura
una nueva estructura más acorde con la moderna
concepción de la política agraria, de forma que
se aumentara la eficacia del mísmo.

Para estudiar la reorganización del Ministerio se
crean, dependientes de la Presidencia del Gobier-
no, por orden de 1 de febrero de 1971, un Grupo
de Trabajo y una Comisión de Dirección. Fruto de
los irabajos realizados por los anteriores es /a mo-
dificación de la Administración Institucional del

Ministerio, aprobada por el Consejo de Ministros

del dia 22 de octubre y hecha pública en el Decre-
to-ley 17/1971, de 28 de octubre ("B. O." de 4 de
noviembre de 1971) , y su nueva estructura orgá-
nica, aprobada por el Decreto 2684/ 1971, de 5 de
noviembre ("8. O." de 6 de noviembre de 1971).

Esta reorganización, que se lleva a cabo des-
pués de una gran expectación a lo largo de varios
meses, es sin duda la más profunda de las reali-
zadas en muchos años. No olvidemos que está
c+irigio'a muy especialmente al "encasillamiénto"

de /os Cuerpos Técnicos Agrarios. EI aspecto más
importante es quizás la "institución de la tradicio-
nal estructura sectorial de la Administración Agra-
ria por una organización de tipo funcional", como

se indica en el preámbulo del citado Decreto. Des-
aparecen, por tanto, las tradicionales Direcciones
Genera/es de Agricultura, de Ganadería y de Mon-
tes, Caza y Pesca Fluvial y se crea /a Dirección
General de la Producción Agraria, cuya misión es
el desarrollo de acciones técnicas para tomento,
mejora y protección de aprovechamientos y pro-
ducciones agrícolas, ganaderas y forestales.

Por otra parte, se crea un Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias, que engloba los tres or-
ganismos de investigación que existían actua/men-
te, dependiendo de cada una de /as Direcciones
Genera/es tradicionales.

La segunda innovación importante es, a nuestro
parecer, la creación de las Divisiones Regionales,
con ámbito territorial todavia no determinado y
hasta un máximo de once. Es evidentemente un
paso importante hacia la regionalización de la ad-
ministración, que es sin duda un aspecto de la
regionalización politica, que entendemos conve-
niente, y de cuya temática se ha ocupado AGR/-
CULTURA últímamente. Las funciones de las divi-
siones son, no obstante, bastante limitadas, man-
teniéndose y diriamos que reforzándose /as corres-
pondientes a /as Delegaciones Provinciales.

Entre otras modificaciones, destacan además las
siguientes:

Se crea la Dirección General de Industrias y
Mercados en Origen de Productos Agrarios, que
asume una serie de funciones que actua/mente es-
taban dispersas en varios organismos, y asume
asimismo nuevas funciones, como /as de Merca-
dos en Origen. Es evidente que con esta nueva Di-
rección Genera/ se intenta potenciar la actuación
del departamento en /as fases posteriores a la pro-
ducción agraria propiamente dicha.
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Se crea e/ Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza (l. C. O. N. A.), siguiendo tenden-
cias e inquietudes de la mayor parte de /os países;
es sin duda una aportación a la necesidad de con-
servar un medio ambiente adecuado a/ hombre, tra-
tando de disminuir los efectos desfavorables que

ejerce sobre la natura/eza el desarrollo tecnológico
y los nuevos sistemas de vida, aunque es evidente
que para conservar dicho medio ambiente será ne-
cesaria igualmente la actuación de otros departa-
mentos. Se recuerda que en /a reciente reorganiza-
ción del Ministerio de Obras Públicas se ha creado
la Comisaría Central de Aguas y de Lucha contra
la Contaminación.

E/ Servicio Nacional de Cerea/es, sucesor del
antiguo Servicio Nacional del Trigo, pasa a deno-
minarse Servicio Nacional de Productos Agrarios,
de acuerdo con /a ampliación cada vez más impor-
tante de la Administración en la regulación de mer-
cados de los distintos productos agrarios.

Se mantienen sin variación o con escasas
modificaciones el Fondo de Ordenación y Re-
gulación de las Producciones y Precios Agra-
rios (FORPPA), e/ Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario (IRYDA) y/a Dirección Ge-

MINISTERIO DE AGRICULTURA

MINISTRO

AGRARIO

neral de Capacitación y Extensión Agrarias (hasta
ahora Dirección Genera/ de Capacitación Agraria).
Por último, la Subsecretaría y/a Secretaría Gene-
ral Técnica experimentan modificaciones en afgu-
nos aspectos de su estructura y funciones, de
acuerdo con la nueva estructura de/ Ministerio.

La reorganización también afecta naturalmente
a gran parte de /as unidades de menor categoría,
desapareciendo o transformándose gran número
de ellas y creándose otras nuevas. Una idea gene-
ral de /a nueva estructura se ofrece en e/ cuadro
adjunto.

En conjunto, se puede decir que la nueva es-
tructura, estab/ecida en base a unas necesidades
actua/es, puede facilitar la actuación efectiva del
departamento, pero conviene seña/ar que la estruc-
tura es únicamente una base quizás necesaria pero
evidentemente no suficiente. No olvidemos que, en
definitiva, la efectividad de cua/quier actividad,
pública o privada, nacional o local, técnica o hu-
manistica, depende fundamenta/mente def hombre
o de /os hombres que intervienen. El tiempo deti-
nirá /a medida en que la nueva estructura facifita
la acción de /os hombres que, en sus distintos ni-
ve/es, representan al Ministerio.
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Nuevos altos cargos del
Ministerio de Agricultura

Subseactario: Dun Virgilio Oñate GiL Ingenietv dc
Caminos, Canalcs y Puentcs. Cuarcnta y sictc añus.
Procurador en Cortcs dc rcprescntación familiar por
Castellón.

Secretario General Técnicu: Dun Alberto Cercós Pé-
rez. Ingeniero Agrónumo y L;conumiste. "Crcinta y tres
años. Procurador en Cortcs dc rc^^rescntación fatniliar
por Soria. Hasta ahora Viccsecrctariu Gcncrul "I'ícnicu
de Estudios v Estaciísticas Agraria^.

Director General de Cap,uitaci<í q y l^xtensión AKra-
ria: Ikm José García Gutiérrez. lloctor 1nl;cnicru Agró-
nomo. Cincucnta v dos aiius. Hasta ahora Dircctor Gc-
neral dc Capacitacicín.

Director General de la Producción Agraria: Don
Fernando Abril Martorell. I ngenicro Agrcínumo. Trcin-
ta y cinco años. Procurador en (^c^rtes de representa-
ción familiar por Segovia. Iíasta ahora Directur T►c-
nico del FORPPA.

Director General de Industrias y Mercados cn Ori-
l;en de Productos Agrarios: Don Juan Bautista Serra
Padrosa, del Cuerpo Nacional Vetcrinario. Trcintu y
siete a^os. Hasta ahora Delegado Provincial de Agri-
cultura y Subjefe Provincial del Ministerio en Avila.

Presidente del IRYDA: Don Luis García de Oteyza,
Doctor Ingeniero Agrónomo. Hasta ahora Suhsccreta-
rio de Agricultura.

Director General del ICONA: dun Francisco Ortu-
ño Medina. Ingeniero de Muntes Cincucnta y dos años.
Hasta ahura llirector General de Montcs, Cara y Pes-
ca Fluvial.

Directot del Servicio Nncional de Productos Agra-
rios: don José Luis Luqué Alvarez. Doctor Ingeniero
Agrónomo. Procurador de represcntación familiar por
Cáceres. Hasta ahora Director del Scrvicio Nacional dc
Cereales.

Presidente del Institum Nacional de Investigaciones
Agrarias: don José Lostao Camón. Ductor Ingeniero
Agrónomo. Cuarenta v dus años. 1{asta ahrn^a I^elega-
do Provincial dc Agricultur:t cn I:uagoza.
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REGULACION OLEICOLA
Reajuste de los precios de aceites de oliva
De nue vo hacia ua en vasa^lo fofa/

Se mantienen ^os criterios genera^es de ^a
campaña anterior

En 1971 el año agrícola ha venido retrasado en un

mes. La siega de los cereales, la mad^iración de muchos

frutos, las cosechas de verano se han retrasado en un

mes. La culpa hay que buscarla en l.a anormal frialdad
de una primavera e inicio de verano que, de rebote, es-

tropeó muchos vaticinios optimistas del negocio de las

piscinas.
I3ien es verdad que en agricultur-t nwica ]lueve a gus-

to de todos. Por añadidura, el otoño que declina ha sido

seco, salvo las excepciones extremadas de los diluvios del

litoral Este. Pur tanto, si los algodoneros participan del

regocijo de los días otoñales soleacíos, igual que tantos

viandantes y turistas ajenos a la complicada agricultura,
los ganaderos, por ejemplo, empieran a tomar conciencia

de una repetición desdichada del año anterior.

La aceituna también ha acusado csta sequía. Y ha acu-

sado también los fríos dc última hora. iAlguna aceituna

de almazara se ha helado en Sevilla en octubrc! Con sig-

nificativa repercusi6n en el destino de este íruto a las

nuevas corríentes de «werdeo» y« regueo».

Pero la maduración dc Ia aceituna tambi ►n se ha re-

trasado respecto de su fecha normaL Magnífica co^^un-

tura del retraso para que estc año la reg>dación de la

campaña aceitera hubiera asomado ei^ el « Boletín Oficial

del Estado» antes de que los tempraneros olivareros cíe

las zonas templadas de Sevilla o Málaga iniciasen la re-

colección de la aceituna con destino a almazara.

Porque la aceituna de «verdeo» , que este año ha roto

moldes tradícionales traspasando las antes vedadas fron-

teras sevillanas y prortumpiendo en nna muy de moda

apertura al Este en forma de unos desconocidos «ne-

greos», siempre queda al margen de la regulación.

Esta tardanra en la promulgación oficial de la regula-

ción oficial de la regulación es, por otra parte, tradicio-

nal y rutinaria o en consonancia con el envejccimiento

y enquistamiento de los sistemas y sectores oleícolas es-

pañolec y mediterráneos. iComo si el r^livo no fuera ca-

paz por sí solo de imponer su terrible v milagrosa le^^

del rejuvenecimiento y regeneración!

Pero vayamos al reciente Decreto de la Presidencia dcl

Gobierno de 25 de noviembrc, aparccido cn cl « B. O.

dcl Estado» del ^} de diciembre, por cl yuc se regula

la campaña oleícola 1971-72.

Pocas novedadcs trac con,igo cl Decreto dc cstc año.

Si hien es verdad yue la m<l^^oría de los sectores intere-

sados no fijan su atcnción sino cn los Ruarismos que dc-

tcrminan los precios de garantía de los aceites de oliva,

cste ^ño pocos m^ís apart^^dos puedcn dcspcrtar es,t ,^tcn-

Clótl, a n(1 SCr en lOS rCmO'LadOS ctiÍUl'1'Z(1S qLIC al1C}UIC1'l'

cl Icgi=lador en la polítice de envasados.

L'n efecto, en el n^isulo pre^ímbulo de la disposición

se dice yuc «los positivos resultados conseguidos en las

camp^ñas anteriores, tanto en lo yue se refiere a la flui-
ciez y clasificación de los mercados de aceites vegetales

como u la mejora de la calidad de los aceites de oliva,

aconsejan el mantener y reforzar para la presente cam-

p<iña los criterios básicos que la sustentaron».

Sin embargu, dicc a continuación, sin intcrtvpcicín si-

quier^ de punto y aparte: «A tal efecto se señala un pla^^

zo tmprorrogable para que, al fina) del mísmo, l^t venta

al público de todos los aceites comeseibles sc realice, sin

eacepción alguna, cn régimen de envasado.

Y como en este Deereto se h^t condensadu admirablc-

mcnte en su preámhulo cl interés novedoso de la dispo-

siciór, se añade: «Acorde con la realided dcl mercado v

con la cvolucicín dc los diferente^ f^utores que intcrvic-
ncn en los proccsos productivos, sc hacc ncccsario rc-
ajust^3r, por un^l parte, la cscala dc prccios dc ^arantía
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para los aceites vírgenes de oliva y, por ou^a, los niveles

establecidos para los mismos».

Si levantaran la cabeza muchos de nuestros antiguos

y entusiastas defensores de las bondades de los aceites

de oltva pondrían el grito en el cielo ante esta postura

que acerca los precios entre las distintas calidades, en

contra de críterios tradicionales que trataban de estimu-

lar, con la política de precios, la producción de los acei-

tes e^.tras. Pero la realidad es que el legíslador, en estc

caso, se ha límitado a recoger la coyuntura que le brin-

da la situación actual de precios del mercado libre.

Para verificar este ajuste la escasa subida de los precios
de barantía, con respecto al afio anterior, ha incidido IG-

gicamente algo más sobre los aceites corrientes que so-

bre los de superior calidad.

En cuanto al envasado, y gracias ^^ la disposición tran-

sitoria final del Decreto, la política gira de nuevo en-

menc'ando anteriores frenazos y definiendo un envasado

total de aquí a dos años. La fecba límite se fija en el l de

novtc.mbre de 1973, antesala de un día de difuntos en

el que se pretenden desterrar inveteradas y lvcalizadas

costumbres de comercialización v consumo.

Nosotros no estamos en contra del envasado. No po-

demos estarlo --y así lo hemos manifestado con ante-

rioridad- por cuanto no es posible ir contra las tenden-

cias genéricas del mercado de productos alimenticios.

Creemos solamente en las di(icultades de aplicación fu-

tura i^^mediata del exclusivismo de la regla y esperamos,

por otra parte, yue los envasadores -vcngan de donde
veng: n- oferten al consutnidor un auténtico producro

de c^lidad definida, saliendo al paso de una vez de la

desconfianza que ciertos envases y ofcrtas han provocado

en la ^pini^ín píiblica de muchos sectores consumidores.

Es importante también que las opíniones extreiuadas se

unan en lo posible al elemento moderador y que se esta-

blezez una auténtica política definida de envasados que

no pueda girat fácilmente al compás de cargos o eam-
bios políticos.

En relaeión a otros aspectos de la regulación, se man-

tienen criterios, de lo que nos alegramos, lo cual es un

éxito en un sector como el oleícola, lleno dc detalles
e intereses contrapuestos.

Mientras tanto, la recolección de lx aceituna de alma-

zara está en marcha, con tmos precios de recolecci<ín que,

en ia mayoría de los casos, han supuesto un aumcnto

de co^tes de un 50 por l00 respecto al ai^o antcrior.

Y se siguen arrancando olivos, en las (atídicas zonas
llamadas marginales, cuya mayor extensibn no se con
centra ni en Aragón, Catalu^a o Levante, sino en la

Andal^.^cía occídental, en torno a la provincia de Sevilla,

en dcr:de el ]ento morir de los difícilmente combustibles

montones de leña de olivos arrancados contempla cl cre

cimiento rápido de los girasoles.

Tierras yue fueron de olivos y quc hoy día son dc
girasol, cártamo, remolacha, cereale^ o de nada. Quc

lo que no vale para nada, no sirve para nada.

Sin embargo, e] olivo resiste -porque así es esta es-
pecie- en muchas zonas y produce un aceitc cuya cali-

dad genérica entendemos debe cuidarse. Y produce di-
visas. Nuestras exportaciones son fundamentalmente im-
portantes. De ahí que tengamos ahora yue agradecer
muy especialmente -en nomhre de toda la familia dc
AGRICULTURA- la valiosísima colaboración yue nos

presta el señor Minístro de Comercio con unos textos
sobre «Consumo exterior cíe aceite de oliva», que ofre-
cemos a nuestros lectores.
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EI consumo exterior del aceite de oliva
t^

^^^ z C.^cre^^ue ^oHt^c«^z ^o^^^cza

Minisiro de Comercio

Como es sabido, la producción de aceite de oliva cons-
tituye una de las más viejas actividades de la agricultura
española. Las característica► ecológicas del olivo, árbol
muy resistente, que permite su cultivo en climas duros,
de baja pluviometría, etc., hicieron de él un árbol ca-
racterístico de la cuenca mediterránea y, en consecuen-
cia, de una buena parte del territorio nacional, hasta el

punto de ser España el primer productor mundial del

aceite obtenido de su fruto.
La superficie arbórea dedicada en el país al cultivo

del olivo se encuentra en la actualidad en torno a las

2.350.000 hectáreas, representando algo más del 10 por

100 de la total superficie cultivada, siendo asimismo im-

portante su contribución al valor de la producción fi-

nal agraria. La importancia, pues, del olivo para la eco-

nomía agraria española no es preciso destacarla.

Pero, con independencia de la superficie dedicada a

este árbol, de la mano de obra que su cultivo precisa,

de su contribución al valor de la producción final agra-

ria, etc., la producción de aceite de oliva presenta tam-

bién otras características cualitativas que la hacen espe-

cialmente interesante. Constituye la principal fuente del

abastecimiento interior de aceites comestibles, propor-

ciona materia para actividades industriales importantes

( fabricación de conservas, jabones, etc. ) y contribuye

un año y otro en proporción importante a la obtención

de divisas a través de sus tradicionales exportaciones,

que gozan de un reconocido prestigio.

En efecto, la producción de aceite de oliva, que,
como se ha dicho, constituye una de las más clásicas de
nuestro sector primario, ha dado origen a un capítulo

tradicional de nuestras exportaciones, cuya importancia,
al igual que ha ocurrido con otros muchos sectores, ha
variado a lo largo de la historia. Los ingresos de divi-
sas producidos por su venta al exterior, conocieron épo-

cas de máxima cuantía a mediados del siglo pasado y
principios del presente.

TRES PERIODOS DIFERENCIADOS

Prescindiendo de antecedentes más lejanos, interesa

sobre todo recordar que el período 1925-1930 marca la

época más brillante del olivar español, aun cuando a

partir de 1930 decayeron notablemente las exportacio-

nes, al ser nuestros principales clientes, los países ame-

ricanos, los más afectados por la gran depresión de los

años treinta. Pero, concretando el análisis de las expor-

taciones de aceite de oliva a las últimos treinta años,

pueden distinguirse en todo este período tres épocas re-

lativamente bien definidas: la década de los 40-50, los

años 1950-60 y, por último, el período comprendido en

los últimos diez años.

Las características de irregularidad y vecería que con-

curren en la producción del olivar restan significado al

análisis y deducción de consecuencias de las produccio-

nes y exportaciones anuales, por lo que es preciso, por

ello, considerar un período más amplio de tiempo; de

aquí la clasificación temporal efectuada anteriormente.

Durante el período 1940-50, las exportaciones de acei-

te de oliva decayeron notablemente en relación con las

del período anterior, fundamentalmente a causa de dos

razones: por un lado, la disminución de los rendimien-

tos, debido a las menores atenciones que se pudieron

dedicar al cultivo oleícola en los difíciles años de la dé-

eada del 40, y, por otro, el incremento en el consumo

total interior de aceites de oliva, no a consecuencia de

un aumento en el consumo «per capita» del producto,

sino a consecuencia de la ampliación, en la utilización

de este aceite, a zonas del territorio nacional, en que no

se utilizaba, generalizándose así su consumo.

Período 1950-60. Durante este período se produce
una cierta recuperación en las exportaciones de aceite
de oliva, apoyada en la competencia que en el interior
comienzan a crear los aceites de semillas de importación,
que al sustituir parte del consumo de aceite de oliva
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permite la eonstitución de cxcedentes con destino a la

e^porraciGn, a pesar del ineremento en el consumo «per
capita» de aceites que se registra durante el período,
consecuencia de la mejora en la dieta alimenticia del
español.

lléc<ida 1960-70. Las características iniciadas en el pe-

ríodo anterior cobran vigor en esta época, continuando

la sustitución en el mercado y consumo interior por par-

te de los accites cle semillas, lo que permite liberar can-

tidades para la exportación, consiguiéndose una media

de exportaciones en el decenio superior a la del ante-

rior, pese a la irregularidad anual que se registra en las

exportaciones por las características ya señaladas.

Con independencia de las cantidades exportadas de
aceite de oliva, importa contemplar las variaciones pro-

ducidas en los ingresos y deducir alguna tendencia res-
pecto de la «relación de cambio». También ayuí se ob-
servan variaciones de importancia de un año a otro. No

obstante, puede eonstatarse la elevación de los precios

medios que se obtienen en la exportación por tonelada
a lo largo del decenio, alcanzándose las cotas más altas
en los últimos tres años, y al mismo tiempo una ma-

yor estabilidad en la «relación de cambio».

Otra cuestión de interés en relación con el tema de

los ingresos procedentes de la exportación de aceites de

oliva es la del heso, es decir, la importancia relativa que

tienen las mismas dentro del total de las exportaciones
agrarias nacionales. En este sentido, y pese al incremen-
to en los ingresos provenientes de la exportación de
aceites de oliva, la importancia relativa de tales ingre-

sos va descendiendo cada año a consecuencia del incre-
mento en valor del resto de los productos agrarios y de
la diversificación de las exportaciones. Con todo, las di-
visas procedentes del aceite de oliva alcanzaron durante
el decenio, en conjunto, cerca del 10 por 100 del total
del valor de las exportaciones agrarias, lo yue demues-
tra la importancia del sector respecto de las ventas al
exterior, hasta el punto de que únicamente los agrios
y algún que otro producto lo superan en cuanto al valor

de las exportaciones.
Otro tema de gran interés en relación con las expor-

taciones es la forma :n que éstas se realizan. La mayor
parte del aceite de oliva sigue todavía exportándose a

gcanel, en barricas y latas de gran tamaño, siendo en los
puntos de destino donde se envasa definitivamente para
su venta. Esta forma de realización de las exportaciones

supone unos menores ingresos por unidad de producto

exportado, por lo que en los últimos años debe seguirse
realizando esfuerzos para fortalecer las condiciones de la
exportación, con objeto de alcanzar una clara mejora en
la «relación de cambio».

I^;VOLiJC,ION I)1: L^1 I^XPOR'C^CION l^l', nCI?I'fES llL, OLIVA EN CAN"fIDAll Y VALOK I:N EI. I'E?RI(>I)U 1961-70

1961 1962 1963 ]964 1965 ]966 1967 1968 1969 197U

Cantidad ("I'm.) ......... 130.000 76.900 63.559 IU6.1b0 25.731 7-L^OU 91.6`)2 ^13.637 R8.424 177.821
Val^^r ( millcmrs t^tas. l_. 4.040 2.h59 2.9011 3.391 L05b 2.785 3.697 2.075 4.155 8.210
In^resc^s mccli<^s (}^ms.j

tc,nclada) ............... 31.077 34.577 45.627 31.936 4 L 1 l8 37.273 40.320 47.G20 ^16.9b9 46.170

Pucn[c: C,stndísticas del Comercio Exterior.

INGRESOS llT; I^IVIS^S PKOCEllENTES DF LA EXPOR"fAC10N Df^^ ACEITE DE OLIVA

(millones de pesetas)

r1. "I•^^wl c^l^<^rtación
arcitc dc c^li^^a.........

R. "1'cual cxpurtaciGn
hru^iucic^, agrarios _.

- Relacicín enu^e A v R
cn t^orccntajc .........

C. Totul expoetaciones
nacionales ..............

- Relación entre A y C
en pc^rcentaje .........

]961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

^}.040 2659 2.900 3.391 1.058 2.7b^ 3.697 ?.078 4.155 8.2111

25.106 26.2`)8 2>.367 32.714 29.606 3-}.925 46.830 44.170 47.197 60.176

16,23 10,10 11,43 10,36 3,57 7,96 7,88 4,70 7,01 13,6

42.540 44.160 44.100 57.240 57.960 75.170 85.140 L11.230 133.000 167.090

9,64 6,03 6,57 5,92 1,82 3,70 4,33 1,H7 2,49 ^4,87
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Los herbicidas dipiridílicos
(Continuación.)

Parcel.^ mantenida mediante un^ cuhierta ^°e^^et.^l gracias a siegas
yuímicas con Gr^imosonr

Un procedimiento de cultivo de maíz y judias

verdaderamente revolucionario y de posible utili-

zación en otros es el que podría Ilamarse de mí-

nimo cultivo, o más concretamente de cultivo úni-

camente en la línea donde se va a sembrar el

maíz o las judías, para de esta manera proporcio-
nar a las semillas un ambiente adecuado (a modo

de un mismo semillero), donde puedan fácilmen-

te germinar. Este sistema necesita simplemente

de unas ligeras variaciones en cuanto a la clase

de aperos necesarios y una combinación de her-
bicidas de contacto (paraquat) y residuales (atra-

zina). La siembra se realiza sobre el rastrojo an-
terior, gracias a una maquinaria, cuya función es

la de realizar una labor mínima en las líneas a una

profundidad de 6-7,5 cm. y en una anchura de

1,5-3,0 cm. En esta misma operación se realiza la

siembra (se debe colocar la semilla entre 1,5 y

3,0 cm. de profundidad), además de un abonado

y la pulverización con el herbicida. Fácilmente se

puede intuir las ventajas d^ todo tipo que es#e

(^) Ingeniero A^rónomo.

Paraquat y

Diquat

Por Diego Gómez de Barreda (`^^

método puede proporcionar, tanto en el aspecto
de disminución del número de labores como el de
mejoramiento de las propiedades físicas del sue-
lo (mejor aireación, menor erosión, etc.) y ahorro

de humedad.
Debe de tenerse en cuenta que las siguientes'

malas hierbas deberán procurar tratarse antes de

que dispongan de buen sistema radicular. Estas

son:

Avena fatua ... ... ... Avena loca
Digitariu sp. ... ... ... Pata de gallinsi
Chenopodium sp. ... ... Cenizos
I;chinocloa sp. ... ... ... Cerreig
iV4alva sp . ... ... ... ... Malva
Poligonum sp. ... ... ... Cien nudos
Portulaca oleracea ... ... Verdolaga
Urtica sp . ... ... ... ... Ortiga

Son ditíciles de eliminar algunas perennes, tales
como:

Convolvulus arvensis ... Correg►ela
C^^nodon d^ctylo q ... . _ Grama
Cyperus rotundus ... ... Gunci^i
Sorghu^u halepense ... Cañotu
Rumex sp . ... ... ... ... Len^ua de vaca

VI. OTRAS APLICACIONES

Naturalmente, es fácil comprender, por las ca-

racterísticas del herbicida hasta ahora citadas, que

este producto se podrá utilizar en cualquier huerto
de fruta/es, viñedos y árboles ornamentales, pu-
diéndose emplear a todo terren^ ^ bien en la línea
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de los árbole^, y desde luego sabiendo que la apli-

cación tiene que ser dirigida y evitar el contacto

con los órganos verdes de la planta cultivada.

Con las debidas reservas, como consecuencia
de lo comentado en el apartado 4.b., el Gramoxo-
ne se puede emplear en semilleros, antes de la

nascencia del cultivo. Para los tratamientos en vi-

vero se han diseñado diversos sistemas de protec-
ción, que van del simple cono tiasta los más so-
fisticados. como el Arbogard MK II (48), y cuya

idea denominador común de todos ellos es la de
pulverizar evitando el contacto con el cultivo. En
este sentido conviene recalcar que no se ven afec-
tados por el contacto directo con el líquido de pul-
verización, los tejidos leñosos cubiertos por la

corteza madura no verde.

Otra utilidad de los dipiridilos que ha encontra-
do buena aceptación en otros países es la de em-
plearlos para mejorar la composición de los pas-

tos, pues restablecen una dominancia de los tré-
boles sobre las gramíneas (4, 115, 58, 49).

EI paraquat se puede utilizar en postemergen-

cia del maíz con dispositivos especiales, cuando

éste tiene unos 60 cm. de altura. Aparecen algu-

nas necrosis en las plantas de maíz, pero éstas

no tienen niguna importancia. Desde luego, el pa-

raquat se puede emplear en preplantación y pre-

emergencia de los cultivos maiz, me/ones, pimien-

tos, lechugas, etc.

Los herbicidas de dipiridilo ;e han utilizado tam-
bién como desecantes en determinados cultivos,
tales como la patata ,algodón, etc. Pulverizando
las matas de tomate de San Marzano veinte días
antes de la última recolección con Gramoxone y
Reglone se aceleró la madurez, siendo los residuos
en el fruto menores de 1 ppm.

Por último, conviene señalar que el paraquat y

diquat se han empleado para combatir la vegeta-
ción espontánea en canales y estanques (112).
Los principales inconvenientes por los cuales al-

gunas veces los resultados no son adecuados pue-
de deberse a ( 61 ) :

a) Grandes depósitos silíceos en las hojas.

b) Gran turbidez del agua debido a partículas

del suelo.

c) Vientos en el momento del tratamiento.

d) Método no muy adecuado para aplicar so-

bre la vegetación densa.

Vista I;cneral dc un huerto dc naranjus ahancaladc^ cn la rcl;i^ín
valenciana

VII. RESIDUOS

La inactivación de paraquat y diquat se produce
mediante:

a) Descomposición por los rayos solares.
b) Adsorción del producto en suelo.
c) Degradación microbiológica.

Los productos procedentes de la fotodescompo-

sición o degradación micriobiológica tienen una

baja toxicidad para mamíferos (63).

En un sueto bajo régimen de no cultivo debido
a tratamiento con paraquat, se debe esperar la
formación de una delgada capa con alta concen-
tración de paraquat, que como vimos en el apar-
tado 4.b no comprometerá le fertilidad del sue-
lo (28). En suelos muy arenosos (25) o en los muy
turbosos (73) podrían originarse daños en cultivos
muy sensibles o en semilleros.

No se han encontrado residuos en los frutos ma-
duros al cabo de varios años de tratamientos con-

tinuados (20).

VIII. TOXICOLOGIA

EI LD,^^ del paraquat es de 157 mgr/kg, y el di-
quat, de 400 mgrikg.

Los tratamientos con los herbicidas dipiridílicos,

cuando se realizan con responsabilidad, suponen

un riesgo mínimo para el hombre. No obstante,

debe tenerse gran cuidado en evitar el contacto

directo con la piel, procurar no inha'ar durante el

tratamiento y evitar a toda costa el ingerirlo (tén-

gase en cuenta que el color del producto se ase-
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meja al de muchas bebidas y que, por lo tanto,

convendrá utilizar los envases originales o, en su

defecto, algunos que puedan identificarse clara-

mente). Puede ser peligroso el recibir el impacto

de una gota de producto puro en el ojo, ya que

lo puede dañar muy seriamente (22).
Algunos casos de "molestias" debido a no Ile-

var vestidos protectores se han producido al utili-

zar el paraquat (29).
Se han dado casos de muertes en personas que

se admini^traron paraquat bien por vía oral (14) o

inyectable (2).
No debe existir grave riesgo para el ganado va-

cuno y lanar (65) que consuma hieba tratada con

estos herbicidas. Sin embargo, el caballar puede

mostrar síntomas de daño en la boca.
Por último, diremos que el paraquat es más tó-

xico que el diquat para los peces (48), y que este
último, dentro de ciertos límites, parece no tener

un efecto adverso para el plactón o peces.

IX. RESUMEN FINAL

Quizá mucños agrícultores españoles han reali-

zado sus primeros trabajos en el campo de los her-
bicidas empleando paraquat y diquat. Como estos

productos son verdaderamente espectaculares en

su forma de acción y rapidez de acción, los usua-

rios, por lo menos en un principio, quedan verda-

deramente impresionados. No obstante, se debe

pensar que el comportamiento de los dipiridilos es

excepcional y que las demás substancias, no por

dejar de actuar de esta forma tan rápida y total,

dejan de ser buenos herbicidas.

Paraquat y diquat son dos productos exc^'entes,
sobre todo en fases iniciales de aprendizaje her-

bicida, con unas características de bondad excep-

cionales, que junto con sus defectos se han tratado

de concretar en estas líneas.

Los herbic^das orgánicos no nacieron ni murie-

ron con los dipiridilos, éstos más bien han sido

y están siendo unas substancias químicas funda-

mentales en el control de la vegetación e^pontá-

nea, una conquista del hombre verdaderamente

importante en su lucha constante contra las ma-

las hierbas.
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Un fantasma que puede desaparecer

EL H ^4MBRE
EN EL MUNDO

Por Fernando Sanz - Pastor ^' ^

Anualmente mueren muchos millones de seres
humanos de hambre. AI mismo tiempo todos los
años los Gobiernos de los países desarrollados tie-
nen que almacenar y muchas veces destruir miles
de t^neladas de diferentes productos alimenticios
para evitar que los precios agrarios se hundan.

Cómo puede darse esta paradoja, cómo pueden
Ilamar los economistas del mundo excedentes a
algo que es necesario para sobrevivir; cómo pue-
den ser tan egoístas unos países que tengan Ile-
nos los graneros, que destruyan lo que no son ca-
paces de guardar, que prohíban a sus agriculto-
res el producir estos alimentos que les sobran,
mientras que un tercio de la humanidad está mu-

riendo de hambre.

Esta es la realidad del mundo absurdo en el
que nos ha tocado vivir, esta es la situación que
no sólo no se arregla, sino que empeora de año
en año.

^Cuál es la explicación de todo esto, qué es lo
que pasa? Vamos a tratar de sintetizar el proceso
mundial que genera estos absurdos:

Los productos que la gente necesita para ali-
mentarse son, como es natural, los del sector agra-
rio; pero nos encontramos con que estos produc-
tos son relativamente fáciles de producir y, por
tanto, todos los países los hacen y ofertan al mer-
cado mundial de una forma anárquica y desorde-
nada. Si esto se une a que los países desarrolla-
dos consideran que ios productos agrarios que les
sobran hay que colocarlos en el mercado mundial
como sea, ya que no supone demasiado para el
conjunto de su economía y lo que interesa es des-
embarazarse de ellos aunque sea perdiendo dine-
ro, Ilegamos a la situación actual del mercado mun-
dial de productos agrícolas.

Los precios agrícolas del mercado internacio-

nal no tienen nada que ver con la realidad de los

costes en origen, además no sólo no aumentan

como lo hacen el resto de los productos, sino que

se mantienen constantes o bajan continuamente.

Los países agrícolas no scn capaces de adecuar
su oferta a la demanda mundial, lo cual hace que

el mercado internacional se envilezca cada vez

más.

Ello crea una situación de injusticia progresiva,

ya que los países industriales venden sus produc-

tos transformados cada vez más caros, mientras

que compran productos agrarios cada vez más ba-

ratos. De 1950 a 1962 el índice de precios agríco-

las ha bajado de 100 a 83.
Se necesita por hombre 300 kg. de cereales al

año y 600 kg. si consume carne, ya que esos gra-
nos pierden eficacia al transformarse en carne.

Estos precios mundia;es han iníluido en la agri-

cultura de todos los paises, sean desarrollados o

no, ya que los Gobiernos se encuentran ante un

dilema: comprar los productos agrarios en el mer-

cado mundial o que los produzcan sus agriculto-

res. Si los producen los agricultores, se deducen

las importaciones, con lo que mejora la balanza

comercial, pero los consumidores del país se ven

obligados a pagar más caros sus alimentos, ya que

los agricultores no están dispuestos a producir a

los precios mundiales, puesto que, como ya diji-

mos, son muy inferiores a los costes.

En general, los Gobiernos Ilegan a la conclu-

sión de producir, pero no demasiado, y pagando

lo menos qua puedan a los agricutores, que son

incapaces de protestar, ya que siempre se les dirá

que los precios que perciben son muy superiores

a los del mercado mundial.

Esto pesa en los países desarrollados, porque

en los países subdesarrollados los Gobiernos sue-

len adoptar los precios mundiales, lo cual hace

que los campesinos no consigan casi ninguna ren-

tabilidad, con lo cual producen lo que estricta-

('') Ingeniero Agrúnomu.
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mente necesitan para sobrevivir, ya que no pueden
hacer ninguna inversión, ni tan siquiera echar abo-
nos e insecticidas, puesto que con los precios que
tienen no ganarían dir,ero.

Este era el lamento que oímos a un campesino
sudamericano, que nos decía: "Sí, yo sé que re-
gando, abonando, usando maquinaria, las tierras
producen más; pero ^de dónde saco el dinero ne-
cesario para todo esto si con los precios que voy
a obtener con mis productos no tengo beneficios?"

La consecuencia inmediata de esta situación es

el desempleo, ya que se pierde el interés de poner

en producción las tierras improductivas, o de crear

nuevos puestos de trabajo en las explotaciones

existentes, ya que al no ser rentable la única ma-

nera de cultivar es de una forma extensiva, gastan-

do lo menos posible. Con ello nos encontramos

en los países subdesarrollados unas tierras poten-

cialmente aptas para producir, que se encuentran

baldías y al lado de una población con capacidad

para trabajar que no tiene empleo. Son, por tanto,

las fuerzas económicas más fuertes en una nación

las naturales y las humanas, las que se encuen-

tran desaprovechadas, con lo cual es imposible

que estos países, con índice demográfico elevado,

puedan salir del subdesarrollo.

Estos países podrían comprar los excedentes

agrarios mundiales a unos precios muy baratos

y así alimentar a sus habitantes que mueren de

hambre, pero de dónde sacar el dinero para ha-

cer esas compras, aunque sean baratos, si son

países pobres que no exportan casi nada y lo poco

que venden al exterior son productos agrícolas en

los que se puede decir que pierden dinero.

He aquí un problema que sin duda alguna y

desde todos los puntos de vista es el más acu-

ciante a corto plazo para nuestra sociedad humana.

^Cuál sería la solución, si es que hay alguna?
Hay una, que requeriría esfuerzos y sacrificios

para las naciones desarrolladas, pero que es per-

fectamente viable. Consistiría en crear un Fondo

Internacional de Regulación de Precios Agrarios.

Este fondo calcularía anualmente cuáles serían los

precios mínimos justos para cada uno de los pro-

ductos agrarios. En el momento en que los precios

mundiales bajasen de esos precios el Fondo com-

praría, pagando a los ofertantes en ese momento

sólo el 80 por 100, por ejemplo, del valor mínimo

estipulado.

Este Fondo seria similar, a nivel mundial, al

FORPPA español o al FORMA francés y su funcio-

namiento se limitaría a regular los precíos de los
productos básicos para la alimentación humana

que sean problema (cereales, carnes, etc.), dejan-
do los demás en régimen de libre mercado.

Todos estos excedentes comprados por el fon-
do serían prestados o regalados por él a los países
subdesarrollados para que los distribuyese entre
su población en desempleo, de tal manera que
esta gente parada trabajase en las obras de in-
fraestructura del país, recibiendo como jornal es-
tos alimentos y algo de dinero ( un 20 por 100, por
ejemplo), que sería lo que iría con cargo al pre-
supuesto del país en cuestión.

Si algún día de verdad sobrase en el mundo

algún tipo de alimentos, es decir, cuando haya

unos excedentes reales q^e la población humana

no precise, será el momento de que intervenga el

Fondo de Regulación bajando los precios de ga-

rantía mínimas para conseguir que sólo produzcan

ese producto los paises más competitivos.

EI liberalismo económico va desapareciendo y

tiene que desaparecer totalmente cuando ocasio-

ne situaciones de injusticia como en este caso.

La economía actual debe ser libre, pero siempre

que siga los caminos y leyes que se le marquen,

igual que un ciudadano es libre siempre que cum-

pla con las leyes que la sociedad le impone para

poder convivir.

Resumiendo, con la creación de este Fondo de

Regulación s^^primiríamos gran parte de los pro-

blemas de las agriculturas de los diferentes paí-
ses, que se deben muchas veces exclusivamente

a una falta de rentabilidad; terminaríamos con el

desempleo de los países subdesarrollados, favore-

ceríamos el que salgan del subdesarrollo al con-

seguir en forma de alimentos los capitales necesa-

rios para hacer las obras de infraestructura que

precisan para iniciar el despegue económico, y

sobre todo acabaríamos con el hambre en el mun-

do, que es la verg ►enza y el gran pecado de la

civilización actual.

Este Fondo necesitaría estar financiado por las

países desarrollados, pero no creo que fuese ex-

cesivamente oravoso para ellos, y si los consumi-
dores de esos países tuviesen que pagar los pro-

ductos alimenticios que compran fuera un poco

más caros, que piensen que están pagando lo que

es justo y que incluso se puede decir que han de-

jado de robar a los países pobres.

^Es esto una utopía? Yo creo que no, que lo

único que se necesita es la buena voluntad de

todos los hombres y países y que a la larga los
países ricos lo tendrán que hacer si no quieren

que los países pobres se subleven contra la in-

justicia y hagan estallar el mundo.
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ABONADO POR PULVERIZACION
Imperativos de este

método

Por Carlos Santos ^' ►

Fig. 1.-Pulverizador de chorro e^^ectado Evrard, especialmente
equipado para fertilizantes en supensión. (Documento SIMA.)

Una de las técnicas empleadas para conservar

la fertilidad del suelo con cultivos bajos es la

distribución de abonos líquidos con máquinas pul-

verizadoras ( fig. 1) . Como en todo otro abonado,

es necesario que la distribución sea uniforme so-

bre toda la •arcela. Cuando se trata de abonos

líquidos, el reparto debe ser realizado con gotas

gruesas o con gotas medianas, según se encuentre

el suelo cubierto de vegetación o desnudo. No
se aconseja el abonar con gotas muy finas, porque

aun la brisa se las Ilevaría y se corre el riesgo de

provocar la corrosión de las piezas metálicas no

protegidas del tractor o del pulverizador. Es que,

además, las gotas finas o muy finas depositadas

en las hojas se quedan allí, sin escurrir para aba-

jo, y pueden provocar quemaduras en ellas, sobre

todo si la temperatura subsecuente a la fertiliza-

ción pulverizando es, tratándose de cereales, rela-

tivamente elevada y seca.

La pulverización fertilizante es Ilevada a cabo

con un pulverizador idóneo. Las máquinas que

hay que emplear son las de presión reducida del

líquido, chorro eyectado y barras distribuidoras

para cultivos bajos (1) (figs. 2 y 3). A estos pul-

verizadores se les pide que sean resistentes contra

la corrosión y que la bomba, sus accesorios y las

boquillas tengan rendimientos particulares. De to-

dos es sabido que ciertos materiales ferrosos, si

están en contacto con agentes corrosivos, se al-

teran más o menos, oxidándose en la superficie.

La herrumbre se manifiesta, al pulverizar abonos,

en todas las máquinas que poseen piezas con alea-
ción de cobre, hierro galvanizado, aluminio, etc...

Felizmente se han encontrado remedios al utilizar

materiales con buena inercia química, entre los
que podemos citar a las resinas poliésteres para

los depósitos, las poliamidas -rilsan, nylon- para
las boquillas, el acero inoxidable para las bombas

y sus elementos constituyentes; productos pasi-

vantes o aislantes para proteger la superficie in-

terna de las culatas de las bombas, de los amorti-

guadores de presión; pinturas antiherrumbre. To-

dos estos productos y materiales tienen que opo-

ner también una buena resistencia contra la abra-

sión, pues muchas veces los abonos líquidos van

asociados con polvos humectables ( herbicidas,

por ejemplo).

Del C. N. E. L,. M. A.

Nomenclatura para de;ignar a los pulverizadores:
- Pulverizador (de presi^n) de chorro eycctado (está

equipado de una bomba y de una barra portaboyuillas
para cultivos bajos, como los del artículo).

- Pulverizador (de presión) de chorro portado (o trans-
portado); (está equipado de una barra E^rt.^boyuillas,
botnba y ventilador, cuyo flujo de aire sirve de vector
para transportar las gotas).

-Pulverizador neumático (equipado de ventilador, pcro
sin bomba).
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I^ig. 2.-Pulvcriz.acl^^r ^Ic ch^^rn^ c^^cci,icl^^ ^^ara cultí^•us baj^is
^I^ccn^im,t. (I)^^c:umcntu S(M1^.1

Exigencias de la bomba y de sus accesorios

Por regla aeneral, el caudal de una bomba es

un factor que limita al volumen máximo por hec-

tárea de los fertilizantes a distribuir bajo forma lí-

quida si se tienen en cuenta los parámetros: ancho

de trabajo y velocidad de avance -rendimiento

horario-. EI volumen más elevado por hectárea

para un pulverizador, equipado con una barra dis-

tribuidora de 9 m. de anchura y con una bomba

cuyo caudal Es de 60 litros por minuto y la presión

de 1 bar, será de unos 830 litros, desplazándose
a 4 Km/h. En este caso se supone que todo el

líquido descargado por la bomba es pulverizado,

como acontece con los pulverizadores semisus-

pendidos, cuya bomba es accionada por una rue-

da. Los abonos líquidos pueden ser diluidos en

agua -nitrógeno concentrado- o ser asociados

con otros productos pesticidas. De todos modos,

una buena aqítación del líquido en el depósito es

siempre necesaria. En los pulverizadores de arras-

tre y en ciertos tipos de los suspendidos la agita-
ción es efectuada mecánicamente con hélices,

ejes de paletas, etc. En los pulverizadores sus-

pendidos al enganche de tres puntos (el depósito

puede contener hasta 500 y 600 litros), y cuando

carecen de los dispositivos mecánicos, la agita-

ción se realiza mediante una fracción del caudal

de la bomba que es Ilevado desde el regulador de

presión, a través de un tubo, hasta el depósito (fi-

gura 4). Se limita la cantidad de retorno en el

depósito mediante ajustes con los que se intenta

aumentar la capacidad de descarga. De ello resul-

ta que, de una manera general, la elección de los

rendimientos de una bomba depende, principal-

mente, del volumen más alto que hay que distri-

buir por hectárea, y en el caso de los pulveriza-

dores con agitación, al retornar el líquido recha-

zado al depósito, del estado de abono líquido:

puro, diluido o asociado con productos antipara-
sitarios.

En lo que se refiere a los accesorios de la bom-

ba, regulador de presión, manómetro (fig. 5), jue-

gan un papei muy importante, sobre todo cuando

se trata de distribuir en volumen bajo por hectá-

rea. Puede suceder que se quiera aplicar un ferti-

lizante nitrogenado no diluido en un cultivo de

cereales a un volumen/hectárea de líquido de uno^,

150 litros, es decir, 60 unidades de una formula-

ción al 40 por 100. En este caso la barra distri-

buidora tiene que ir equipzda necesariamente con

boquillas de impacto de poco calibre. Como en ge-

neral la presión del caudal es muy baja -1 bar-,

es indispensable que el regulador y el manómetro

sean muy sensibles a las presiones bajas, las cua-
les deben poder leerse con facilidad. Se pueden

tolerar variaciones de ! 10 por 100. En el caso en

que hubiere poca sensibilidad o existiesen dificul-

tades de lectura en la esfera, hay que tener pre-

sente que un aumento de presión Ileva consigo in-

evitablemente el acrecentamiento del caudal, el

cual es proporcional a la raíz cuadrada de la pre-

sión y, lo que es todavía más serio, a la forma-

ción de gotas finas. Lo mismo puede acontecer

cuando se emplean máq^ainas pulverizadoras que

no fueron ideadas para funcionar a poco caudal

y que, por ende, poseen una bomba de gran cali-

bre. La sección del tubo de retorno al depósito no

I^id. 3.-lil u^isux^ r^ulvcriz.ulur "I'crn^,ma cn urriiíu
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es lo suficientemente grande como para dejar pa-

sar la casi totalidad del líquido rechazado por la

bomba, estaeleciéndose entonces en todo el cir-

cuito hidráulico, incluso en la salida de las boqui-

Ilas, una presión de equiiibrio cuyo valor corres-

ponde a las pérdidas de carga suplementarias, pre-
sión mucho rrrás grande que la que fue previamen-

te ajustada. No obstante, estos casos sólo se

aplican a las máquinas que son utilizadas y que

no fueron diseñadas para efectuar estas faenas

especiales.

Boquillas de pulverización

Hemos visto que no conviene el fragmentar ex-

cesivamente los abonos líquidos. Por esta razón

se descartan las boquillas de torbellino, puesto

que los diámetros medios (DV/S) (2) más gran-

des de las gotas se sitúan alreded^^r de 350 mi-

cras. Gotas con diámetros medios o grandes son

(2) DV/S - Di:ímctr^^-
V^,lumen

Sur,erf'tcic

^^^^^^n .^, ,^^,^^^^ ^,e^ w^;^o ..,"^^^.,,a _,. .• _,^^N^^

obtenidas con boquillas de ranura y de impacto.
Las boquillas de ranura, no nos detendremos en

su de+inición (fig. 6), proporcionan un chorro de

puiverización aplanado. Pueden ser empleadas

para distribuir abonos líquidos, a condición de que

la presión del caudal no pase de los dos bares y

de que el ca.libre sea lo suficientemente grande

(de 1,5 a 3 litros por minuto). Como el ángulo de

pulverización es inferior a los 80°, la distancia en-

tre las boquillas es de unos 50 cm., y la altura de

la barra distribuidora, de 50 a 70 cm. Los volú-

menes más bajos no pueden descender, en es-

tas condiciones, a menos de 400 litros, admitien-

do una velocidad de avance. bastante razonable

por cierto, de 4 Km/h. Hay que señalar que po-

niendo la barra distribuidora a una altura más ele-

vada se pueden obtener distancias entre las bo-
quillas de unos 60 cm., con lo que se podría redu-

cir el número de éstas y, consiguientemente, el

volumen por hectárea. No obstante, esta solución

no es de aconsejar, puesto que la distancia que

las gotitas tendrán que recorrer será más grande

y la sensibilidad al viento más elevada, con los

riesgos subsiguientes de modificación del reparto

y de formación de nubes de gotas "a la deriva".

Las gotitas que se obtienen con este tipo de bo-

quillas son de tipo medio (DV/S de unas 600 mi-

cras), haciéndose más pequeñas a medida que se

aumenta la presión. Cuando no hay problemas de
limitación en el volumen por hectárea, las boqui-

Ilas de ranura son muy indicadas para la distribu-

ción de abonos, puesto que con ellas se puede

realizar un braen reparto transversal, a condición,

por supuesto, que se tengan presentes las normas

de empleo. Las boquillas de impacto (fig. 7). EI

líquido sale con una presión de un bar y choca

contra la superficie de impacto lisa que se en-

cuentra al salir, estallando en forma de abanico,

en un gran ángulo de pulverización de más de

100° (fig. 8); es por ello que la distancia entre las

boquillas es de 1 a 1,20 m. y la altura de la barra

pulverizadora, de 50 cm. La cant;dad de líquido

eyectado varía entre 1 a 4 litros por minuto, a la

presión de 1 bar. Las pulverizaciones están for-

madas por grupos de gotas cuyos DV/S oscilan

entre las 600 a las 100 m;cras y más, según sean

los calibres de las boquillas. Los volúmenes por

hectárea de estas boquillas varían entre 150 a 600
litros y más para una velocidad de avance de

4 Km/h. Estas boquillas p^reden convenir para dis-

tribuir abonos líquidos cuando la reducción del

volumen por hectárea es necesaria. Hay que in-

dicar, no obstante, que, como con todo chorro de
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1^ig. 7.-Corte longitaclinal de una boquilla de
impacto. ( Documento C. N.E. E. M. A.)

gran ángulo, el reparto transversal de la pulveriza-

ción presenta ciertas "pegas" o acumulaciones

laterales que difiicultan la asociación de varias bo-

quillas en una misma barra distribuidora mucho

más que cuando se trata de boquillas de ranura.

La eficacia del reparto reside en gran parte en el

ajuste de las boquillas para obtener la verticalidad

del plano de pulverización

Reg/as de empleo

Antes de terminar vamos solamente a enumerar
las reglas de utilización en lo que se refiere a las

o^•ri7La de r^.^u^s , u.ui^ro

Pig. S.-Chorro cn abanico ^lc una hoquíll.^ ^1r im^^,u^n.
llocumcnto (C. N. i?. I^:. NL ^1.)

operaciones de: a) Verificación del pulverizador

antes de la puesta en marcha, principalmente el

circuito hidrá.ulico y la barra distribuidora. b) La

preparación de las mezclas. Cuando haya sido pre-

vista una asociación con un producto antiparasi-

tario (insecticida o herbicida) hay que seguir es-

trictamente las indicaciones dadas por el ^abrican-

te de los abonos. c) Aplicación de abonos líqui-

dos. Antes de iniciar las faenas de distribución,

no olvidar los ajustes de altura de la barra distri-

buidora según las indicaciones dadas por el fabri-

cante.
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BICHOS VENENOSOS
EI Escorpión o Alacrán Por José del Cañizo Gómez ^'^

Son estos pequeños animales muy temidos por
la gente del campo, y por ello es conveniente di-

vulgar alguno:; datos referentes a ellos.

EL ESCORPION O ALACRAN

f;sc<^rpiún o/^I,ur.ín común ( Ruthus ^^ccitanus Am.) atarandc^ a
un salt^imontcs Il^c T.at,rc)

La Tarántula

EI Escorpión o alacrán.-EI escorpión común en

España es el Buthus occitanus (sinónimo de 8. eu-

ropasusJ, que mide unos seis cm. de largo y abun-

da en Cataluña y Baleares. En las provincias del
Centro y Sur de España adquieren tamaño algo

mayor, hasta ocho cm.
En su cuerpo, de color amarillo claro, se distin-

guen una parte anterior, ancha y deprimida, for-

mada por cabeza y tórax fusionados y los primeros

segmentos d^;i abdomen, que se prolonga por una

cola que consta de seis anillos cilíndricos, muy

móviles, el último de los cuales tiene forma de

ampolla, que encierra las glándulas venenosas y

termina en una acerada punta (aguijón o dardo).

En la cabeza destacan los ojos, que son ocho, tres

a cada lado y dos en el centro. EI primer par de

patas está muy desarrollado y termina en unas po-

derosas pinzas, que permiten a este animal apo-

derarse de los insectos, arañas y ciempiés, que le

sirven de ali^^ento. Los otros tres pares de patas

son normales y propias para caminar.

La acción del veneno paraliza a sus víctimas rá-

pidamente, pero no es de ningún efecto tóxico

para el escorpión, por lo que puede alimentarse
de aquéllos rmpunemente.

Existe la creencia vulgar de que si se rodea de

fuego a un a!acrán, éste se clava su propio dardo

para suicidarse, lo cual es más poético que verídi-

co, porque, como ya hemos dicho, el veneno es
para él inofensivo.

Los escorpiones son animales nocturnos, y du-

rante el día permanecen ocultos bajo las piedras,

de cuyo refugio no salen sino cuando van en bus-

ca de alimenYO o para la unión de los sexos. AI

caminar Ilevan las pinzas hacia adelante, sirvién-

doles tanto de órganos sensoriales como de te-

mibles armas de captura; la cola suelen Ilevarla

levantada y encorvada hacia adelante, pronta para
la defensa o el ataque.

Tarántula vista por el vientre (Bertiu) ('`) ingeniero Agrónom^,.
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Las costumbres de los escorpiones fueron ob-
servadas y descritas primaramente por el famoso
entomólogo francés Fabre, destacando particular-
mente la danza nupcial que precede al aparea-
miento. Desp^aés de la cópula, el infeliz macho sue-
le ser devorado por la hembra. Los escorpiones
son animales vivíparos, pues los hijos son reteni-
dos y nutridos dentro del cuerpo de la madre du-
rante cierto tiempo antes de nacer.

En los paísas tropicales existen grandes escor-

piones, cuya picadura es mortal para el hombre;

pero las especies europeas, aun cuando después

de las víboras sean los animales venenosos más

temibles, no suelen producir más que un dolor vi-

vísimo durante dos o tres horas y cuya intensidad

depende del tiempo transcurrido desde la última

vez que hicieron uso de su aguijón. Como suele

ocurrir tratándose de a^-^imales venenosos, hay

una tendencia a exagerar los efectos del veneno,

como se refleja en los refranes populares, que ase-

guran:

"Si te pica el alacrán, Ilama al cura y al sa-
cristán."

"Si te pica el alacrán, no vivirás más de un día

ni comerás pan."

Y también el que dice:
"EI picado de alacrán, de su sombra se es-

panta."

Las picaduras de alacrán son más graves en

los niños que en personas mayores. Lo más ur-
gente es ligar el miembro herido con un lazo por

encima de la picadura, para impedir la circulación
venosa de retorno y favorecer que sangre la he-

rida. Para calmar el dolor se aplicarán compresas

empapadas en agua oxigenada. Son recomenda-

bles las fricciones con amoníaco líquido rebajado

con agua de colonia. También puede lavarse la

picadura con líquido de Dakin (Clorina Heyden,

un papel en un litro de agua).

Como tratamiento médico, está indicada la no-

vocainización de la herida ( inyecciones intradér-

Entre Escorpiones no es raro yue !a hembra dc^-orc al madx^
clespués de la luna de miel (]^c Pabrc)

,

Galas nupcialcs (scgún ohscn-.^cián clc Pabre}

Pareja de Escorpiones, macho y hembra, entrando en la guarida
(lle Fabre)

micas de Novocaína sin adrenalina al 2 por 100

alrededor de la picadura), tónicos cardíacos (Car-

diasol, Coramina, Cateína, etc.) en dosis apropia-

das según edad. Para calmar el dolor, analgésicos,

como Optalidón, Eucodal. Ircdina, Dolvían, etc.,

en dosis adecuadas a la edad. En caso necesario

puede aplicarse suero glucosado isotónico.

LAS TARANTULAS

La tarántula común (Lycosa narbonensis).-Es

una robusta araña muy temida por la gente del

campo a causa de sus picaduras, que en ciertos

casos pueden producir fenómenos nerviosos e in-

cluso reacciones histéricas, aunque no sean tan

graves como suele creerse.

Se caracteriza, a simple vista, por tener ocho

ojos, cuatro de ellos en línea recta, en el borde

anterior del cuerpo, y los otros cuatro forman un

cuadrado inmediatamente detrás, siendo los dos

anteriores más grandes que los posteriores. EI

cuerpo, que en las hembras mide 4 cm. de largo,

está dividido como en todos los arácnidos en dos
partes: la anterior (céfalo-tórax) está formada por

la cabeza y el tórax reunidos y la posterior por el

abdomen. EI color por el dorso es ceniciento, con

algunas manchas pardas. Las ocho patas son lar-

gas y gruesas, y las del ú!timo par, mayores que

las otras seis, lo que les permite dar pequeños

saltos.
Las tarántulas no construyen redes para apode-

rarse de los insectos de que se alimentan, sino
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que permanecen al acecho en su agujero y se

arrojan sobre el primero que pasa cerca y que

no pueda oponerles resistencia, sea por su tama-

ño o por sus armas ofensivas. Las hembras encie-

rran los huevecillos en un capullo, que colocan

cerca del ano, y el cual no abandonan sino en el

último extremo, volviendo en este caso otra vez al

sitio en que lo dejaron. Luego que han nacido

los hijuelos, suben sobre el cuerpo de su madre,

viéndose a esta algunas veces enteramente cubier-

ta por ellos.

La tarántula existe en toda España, pero es más

frecuente en el centro y sur de la Península, espe-

cialmente en Extremadura y Andalucía, en los te-

rrenos incultos, arenosos y expuestos al Mediodía.

Su madriguera consiste en un pozo vertical prime-

ramente y después oblicuo, de unos 20 cm. de pro-
fundida y de unos 5 cm. de diámetro. Se distingue

fácilmente da las de los grillos y otros insectos

por tener en la abertura una empalizada de rami-

tas y trozos de hojas unidos con hilos de seda, que

impide la caída de cuerpos extraños que pudie-

ran obstruirla.

Esta y otras especies del mismo género han ad-

quirido gran celebridad por las maravillas más o

menos fantáaticas que de los efectos de su mor-
dedura se han contado, así como de los medios

necesarios para curarla. Es creencia muy divulga-

da que la persona mordida por la tarántula sufre

temblores y malestar que sólo se curan bailando

al son de una música particular (la tarantela), la

cual excita de tal modo al enfermo, que baila has-

ta caer extenuado y sudando copiosamente, indi-

cio seguro de la curación del mal. Efectivamente,

el sudor contribuye a eliminar la ponzoña.

Hace ya bastante tiempo que se ha comprobado

y reconocido que la mordedura de la tarántula no

produce consecuencias graves, apartes de ser bas-

tante raro que estas arañas Ileguen a picar al hom-

bre y sólo en el caso de cogerlas o molestarlas.

Aunque, como antes se ha dicho, pueden encon-

trarse tarántulas en casi toda España, siendo más

frecuente en Andalucía y la baja Extremadura, ape-

nas se oye f^ablar de algún caso de mordedura,

siendo falsos la mayor parte de los hechos que a
ellas se refieo^en por el vulgo.

Contra las mordeduras de tarántula y otras ara-

ñas venenosas, la primera precaución será la liga-

dura del miembro herido con un lazo más arriba

de la mordedura para impedir la circulación veno-

sa de retorno, y hacer que sangre la herida. Apli-

car compresas embebidas en agua oxigenada so-

bre la mordedura. Si el dolor es intenso, baños

Tar.íntul.i en acecho de una presa, a la entrada de su huaricl.^
(Dc Main)

calientes y analgésicos, como Dolvirán, Optalidón,

Encodal, lrcodina, etc., en dosis adecuadas a la
edad del paciente.

Como tratamiento médico pueden emplearse tó-
nicos cardíacos (Cardiazol, Cardiazol-Efedrina o
Coramina) y antihistamínicos (Fenergan, Polara-
mine ,Antistina, etc. )
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,Arrendamientos rústicos

Los arrendamientos de fincas rústicas están re-

gulados hoy en España por las siguientes dispo-

siciones:

La Ley de 15 de marzo de 1935, en el bienio

blanco, siEndo Ministro de Agricultura, una buena

persona, que con^esó al tomar posesión del cargo

"que no sabía nada de agricultura". No obstante,

la Ley aquella produjo estragos, después de la

anterior reforma agraria, que no merece ser co-

mentada ahora.

Ya en la posguerra, se publicaron las Leyes de

28 de junio de 1940, 23 de julio de 1942 (creado-

ra de los contratos prot°gidos) y la de 15 de ju-

lio de 1954, que introdujo el acceso a la propie-

dad, por el colono en determinadas circunstancias,

que, por cierto, no surtió efectos, porque para el

colono le resultaba más apetecible pagar la ren-
ta que convertirse en propietario, con todos los in-

convenientes y disgustos que el cambio le iba a
oca^ionar.

Amén de oiras disposiciones complementarias,
y con propósito recopiiador, se publicó en 29 de
abril de 1959 el Reglamento, hoy vigente, que re-
cogió interesantes Jurisprudencias del Tribunal Su-
premo.

EI problema no existe hoy más que para los

arrendadores, no para los colonos, que no respe-

tan los contratos, abandonan las tierras sin previo

aviso o las traspasan para el cultivo de otros, a es-

paldas del dueño, a quien se burla con el mayor
descaro.

Un tema siempre de
actualidad

Por Mavricio García Isidro ^`^^

EI arrendador no es, casi nunca, un señorito,

inútil y parásito. Hoy es raro el propietario de una

finca que merezca la pena que no la explote di-

rectamente, y son muchísimos los bienaventurados

varones que, escuchando la más depurada técni-

ca, se han metido en meioras cuatiosas, de gran

costo, acudiendo al crédito, oficial o no, que les

ha Ilevado a la catástrofe, porque los intereses,

dado el escaso producto y la elevación constante

de los medios de producción, se lo Ilevan todo

por delante. Algunos se han medio salvado ven-

diendo la finca tan vinculada a su nombre a un

organismo oficial, que puede permitirse el lujo de

perder dinero.

La mayor parte de los propietarios que dan las

fincas en arriendo son personas como viudas con

pequeñas pa^^celas, o aquellas que por sus cir-

cunstancias personales tienen otros ^medios de

vida, que no pueden abandonar, o desengañados

de convertirse en víctimas de su buena fe. Las

contribuciones, recargos municipales, cuotas de

Hermandades y la Seguridad Social Agraria, con

el invento de las "peonadas teóricas", han hecho
el resto.

Además, y esto es muy importante, las disposi-

ciones transitorias de las Leyes de 28 de junio de

1940 y 23 de julio de 1942, liquidaron los arrenda-

mientos antigraos, y hoy no hay problemas, porque

las prórrogas que se venían prodigando para los

colonos protegidos ( la última en 7 de noviembre

de 1969) casi no ha beneficiado a nadie.

En cambio, a los propietarios que arriendan sus

tierras obligados por alguna circunstancia insupe-

rable que impide su explotación directa, se les tie-

ne sometidos a un régimen de severidad, al con-

('`) Abo^;ado.
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gelar el precio del trigo, al solo efecto de pago

de rentas, en 2,70 pesetas kilo, desde el año 1963,

es decir, hace ocho años, como si la vida no hu-

biera evolucionado, en peor, para ellos, y el dine-

ro no hubiere sufrido la erosión de un 100 por 100

desgraciadamente.

No obstante meritorios esfuerzos, se conserva

el mismo precio de tasa para dos campañas, la

presente y la venidera, porque los arrendadores,

^egún a!gunos, deben ser extinguidos paulatina-

mente por consumición.

Hace tan solo un par de meses, leía en una

revi^ta especializada que "hay insistentes rumo-

res de que se va a empezar a estudiar una nueva
Ley de arrendamientos y aparcerias", y esto es

cierto: se estudia y está avanzando ya, pero las
noticias son alarmantes, porque ese estudio no se

hace sobre la realidad y se pretende regular un

acce^o a la propiedad por los colonos que ya se

intentó, sin resultados, en 1954; pero ahora, con
momios para los colonos y, como siempre, con

amenazas de expropiación y más fieros males.

Mientras tanto se están dando casos curiosos,

c.ntre otros en la Concentración Parcelaria. Propie-

tarios de parcelas ^ue!tas, en número de 80, con

superficie total de 145 hectáreas. Se concentran

y entregan al dueño tres parcelas grandes, cada

una de casi cincuenta hectáreas, todas arrendadas

en pequeños lotes. Se nivelan y desaparecen las

lindes, para facilitar la mecanización, y, al ser en-

tregadas las parcelas de reemplazo al propieta-

po tiene ne'rastos privilegios.

20 hectáreas, invocan su derecho a continuar la-

brando su lote, y vuelven a dividir los lotes gran-

des, con lindes a capricho, desapareciendo, a efec-

tos de cultivo, las ventajas conseguidas por la

Concentración, pues el artículo 66 del texto refun-

dido de la Ley aprobado por Decreto-Ley de 8 de

noviembre de 1962 lo permite.

Pudo tenerse en cuenta que, en tales circuns-

tancias, las parcelas de reemplazo, sea cual fuere

su superficie, no se podían dividir, obligando a los

pEqueños co^onos a aqruparse para más racional

explotación, quedando, si no aceptaban tal siste-
ma, la parcela a disposición del propietario. Eso

hubiera sido lógico, para salvar de nuevas divisio-

nes las tierras concentradas, pero entonces, y ila

función social de la propiedad de la tierra! Porque

de otra clase de riqueza no se habla, ni de la ur-

bana, ni la mobiliaria, ni la indu^trial, sólo el cam-

po tiene defactos privilegios.

VIVEROS SANJIIAN
SABIÑÁN ^Z.R.QOZ.>,

Teléfonos: Domicilio, número 2. Establecimiento, número 8

Especialidad en árboles frutales en las variedades selectas más
comerciales. Ornamentales y de sombra. Rosales y otras secciones

de plantas

Honestidad comercial Garantfa de autenticidad
Catálogos a solicitud Casa Filial en MADRID

Antes de formular au Dedido, infórmeee de la solvencia moral y comercial del Eatablecimiento
Que hays de Droveerle
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Fuente inagotable de primeras
materias para la industria

I^;staci^ín dc htcjora ^ic Isi P^u,n:^ cn Inirricta (^^Ia^^al. ^lun^lc tic
^,roducc Ia E^atuta original yuc, multiE^licacl.^ cn la, z^mas ^,rú^imus
c1c Onruit^i, Kui^i, Sabundu, ctc., F^m^lucc I,i ccriilicuda yur sc
cntce;;.^ a las cas.^, amccsiunarias ^^ F^articulares au^^^rirudas pari

pro^iucir la ^^atara s^lccc'iun^ulu ^Ic sicmbri. (F^^iu hlcsanzu.)

la i^dustria uasca al seruicio del medio rural
Por Bernardo de Mesanza Ruiz de Salas (`^

Con este m:smo título, el 29 de octubre de 1953,

dimos una charla en San Sebastián, en los locales

de la Sociedad Vascongac'a de Amigos del País,

tema que hoy día cobra una rabiosa actualidad.

En efecto, en estos últimos años, por los avances

alcanzados en los medios de cultivo, tanto mecá-

nicos como químicos y biológicos, la industria del

país ha creado grandes coi^plejos para la fabrica-

ción de medios mecánicos, insecticidas y abonos,

muchos de ellos fuera de su hinterland, pero con

capital vasco.

Si bien los progresos realizados estos últimos

años han sido enormes, los avances de la bioquí-

mica como a^^xiliadora de la investigación agronó-

mica permite predecir que nuestros agricultores

verán en el transcurso de su vida más cambios en

los métodos de cultivo que los producidos en es-

tos últimos ciento setenta y cinco años, y que las

prácticas agrícolas que hoy aparecen tan moder-

nas pudieran ser muy antiguas en un plazo tan bre-

ve como cinco años.

Es necesario que Ilegue a los capitanes de em-

presa, tan abundantes en el País Vasco, el conoci-

miento del momento crucial en que vivimos, que

puede resumirse: "La industria al servicio del

campo, fuente inagotable para la industria", para

que estas id^as crista^icen en algo real, que tan-

tos beneficios puede suponer para la industria y

para el medi^ rural.

Despilfarro d^ la potencia creadora
o`el reino vegetal

Se calculan en más de 275.000 las especies ve-

getales que existen en el mundo, de las cuales

sólo un centenar son aprovechadas, y por otra

('` ) 1 ngcnicru A^,r^ínonx^.

parte el 85 por 100 de la Humanidad muere en

estado de pobreza, cuando Dios nos suministra re-

cursos más que suficientes. Con los conocimientos

actuales que tenemos de !as ciencias se podría

alimentar a una población de 15.000 millones de

habitantes, seis veces la población actual, pero

desgraciadamente estos recursos no sabemos

aprovecharlos y nunca administrarlos con justicia

y caridad cristiana.
Por otra parte, la alimentación del hombre mo-

derno se orienta hacia productos ricos en proteí-

nas de alta calidad ( carn^s, productos lácteos) y

disminución del pan y de féculas.

Muchas nuevas enfermedades de la civilización

moderna ( cardiovasculares) son consecuencia de

la alimentación, que afecta al tubo digestivo y sis-

J,a C^ija ^ic tlh<^rrus V'irc.^ína ^u^^;.^nir^^ cn I ► ilh,u^, ^1r1 9 al I I ^Ic
c^ctubrc, cl t Periul il^;rari^^ A/fzc^ín^^ Iliiik;^ik^i Ra,rri t1z^^k,i1, yuc
luc clunx^r^,,,itncntc ar^^giclu ^x^r rl ^^úhli^u vizcaín^,, ^^ ^x,r cl yuc

dcsfilaron iin,^5 25U.OU^ pci:ti^^n,is
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La Caja ^l^ Ahorros Vircaína <^r^,aniza unos 10 Concurs^^s anualcs,
cc^incidiendu cun l^s fiest<^s patronales. L,l jurado examina los
pru^luctos prescn^ados cn cl Concurso agrícola dcl día ^1c San Lo-

rei^z^^, en Gecho

tema nervioso, y es necesario modificar el régimen
alimenticio, buscando un mejor equilibrio calorías-

proteí nas.

Déficit mundial de proteínas

Consecuencia de todo ello es un déficit cre-

ciente de proteínas en el mundo, y concretamente

en Europa, qr.ie tiene que importar a altos precios

soja de los Estados Unidos, colza y lino del Cana-

dá, harina de pescado del Perú y Marruecos, legu-

minosas de Brasil, Senegal y Nigeria, copra de

Asia, etc., con destino a la alimentación de su ga-

nado de venta, que necesita para hacer frente a las

nuevas exigencias alimeriticias de su población.

Levaduras-pienso, base de la alimentación
def ganado

Las levaduras son conocidas por el hombre des-

de la más vieja antigGedad, por ser utilizadas en

las fermentaciones (vino, pan, etc); son unos or-

ganismos vivos, unicelulares y microscópicos, cuya

característica más señalada es su prodigiosa mul-

tiplicación, tanto es así que en quince días una

sola levadura podría proliferar formando una masa

del tamaño de nuestro planeta, que hoy se conoce

por planeta azul.

Pues bien, concretándonos al tema de este tra-

bajo, las levaduras utilizadas como pienso pueden

convertir el nitrógeno y el carbono en proteínas de

alta calidad.

Con motivo del II Congreso Mundial de Publi-

ci^tas Agrícolas celebrado en diversas regiones
de Francia, en julio de 1971, hemos podido com-

probar cómo el presente año (y después de vein-

te años de estudios) , cerca de Marsella ( en Cap

Lavera), la rFfinería B. P. va a empezar a produ-

cir de 16 a 20.000 toneladas de levadura-pienso, y

en Gran Bretaña, en Escocia, en la fábrica de
Grangemouth, va a producir 4.000 toneladas anua-

les, utilizando el petróleo como primera materia.

Procesos biológicos en su fabricación

Los procesos de fabricación utilizados en am-

bas, sometidos a numerosas pruebas durante los

últimos seis años, son distintos y, si bien los prin-

cipios cíentíficos en que se asientan carecen de

complicaciones, la tecnología precisa, en especial

si ha de emplearse para una producción a gran

escala, resulta extraordinariamente completa.

En Grangemouth, los microorganismos emplea-

dos (hongos) para la producción de proteínas se

cultivan en una mezcla de parafina, casi pura, pre-

parada a partir de petróleo crudo mediante filtra-

do molecular. Los microorganismos pueden asi-

milar los hidrocarburos de aquél de manera prác-

ticamente total.

En las instalaciones de Laverna, los hongos pro-
ductores de proteínas crecen en gas-oil, fracción

semejante, como se sabe, al combustible diesel y
tan sólo asimilan los hidrocarburos parafínicos de

la citada fracción, de modo que la fracción de pe-
tróleo recuperada es más refinada.

Las proteinas fabricadas con ambos métodos

son claramente de origen y naturaleza biológicos,

y por tanto, los procesos que se desarrollan no

tienen en absoluto, por tanto, el carácter de una
síntesis química de proteínas.

Productos obrenidos

EI producto obtenído, denominado por la "Bri-
tish Petroleum" "toprina", ha sido ensayado con

éxito en la nutrición de varias generaciones de

aves de corral y cerdos, mezclado con otras sus-

tancias para obtener piensos compuestos de un

valor nutritivo muy superior al de las harinas de

pescado y de un precio comparable (100 libras

por tonelada, aproximadamente 17 pts/Kg.).

Posibilidad de nuevas instalaciones

No obstante, la viabiiidad comercial del produc-
to ( la producción total de' "toprina", correspon-

diente al primer año de funcionamiento de las

fábricas de la "British Petroleum" ha sido vendida

ya de antemano a los fabricantes británicos y

franceses de piensos compuestos), la empresa bri-

tánica no ha divulgado aún sus futuros planes de

producción y, si bien ha admitido que estudia la

posibilidad de crear nuevas plantas, con una ca-

pacidad de producción de 100.000 toneladas anua-

les, no ha tomado aún ninguna decisión firme al

respecto.
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medidor de humedad
HIGROPANT

<I M AD>
Mide la humedad de los
granos y harinas en pocos
segundos.

MAQUINARIA
^^

Cj M AD>
^

SERVICIO SEGURO

Funr^ic,^n^ a tr,lnsistorus,
^3limeritándosi^ únicinicntc
con pil^^s corrientes.

F^^^^r^3t^i G,o^ 5^,
r^^du^idu t^iin,iilu
Y {^o^:u ^^^^SO

^i^A CAA'A MA5 AN'1'I(^UA LA^ MAQUiNA^ MAA_' 1^1()l^^!^1^,NA^

ridanos intormes sin compromiso I^ Q D Camíno Moncada, 83, Valencia Aptdo. Correos 21.
. SOCIEDAD ANONIMA ,



infoRm^cion
CRON ICA^}DE;;AL ICANTE

II Semana de la alcachofa, en ^lmoradí

Miles de personas han visitado el recinto ferial

Cincuenta stands mvestran lo más importante para
e^ campo

Se ofreció al publico la degustación de la alcachofa
en distintos p^atos y fórmu^as cu^inarias

La inciu^;uración de la I1 Semanu
cle la Alcachofa constituyó un el^>-
cucnte ^^ito para los organizadores

^' }^a^ra Almoradí, sede eie la c^po-
sicicín.

Los objetivos de la 11 Semana
de la Alcachofa

I;I día de la inauguración, 25 de
noviembre, con asistencia de las
autoridades provinciales y locales de
Almoradí, el presidente de la Comi-
si^in Organizadora del certamen v
E^residente del Sindicato Provincial
clc ('rutos _^^ Productos Hortícolas,
clon Andr^s Cuartero Ruiz, inlormú
am^^liamente cle sn con^ctido y dc
los objetivos cle la II Semana de la
Alcachofa, con su importantc y ex-
tcnsa zona dc E^roduccicín, v de la
problemática ^ictual. Ampli<í su in-
formacicín en torno a los problemas

}^ dificultades quc pueden prescn-
tarsc dcntro cle cuatro o cinco años,
si continúan los obst^ículos para la
exportación dcl producto a Francia
y<i otros países europeos. Es necc-
sario -dijo- insistir para la me-
jor unión entre cosecheros de la al-
cachofa, cxportadores e industriales.
Sólo cle esta n^anera se alcaniar^ín
los fines descados de comercializar
el fruto en las mejores condiciones
har,t el beneficio colectivo, y lu mis-

mo crcar -como necesidad impc-
riosa- una Agrupación de Coseche-
ros de la Alcachofa.

La comercíalización de la alcachofa

La fcliz iníciativa de las Hcrman-
cía^les Sindicales ^^c Labradores v
Ganaderos de la Vcga 13aja clel Se-
gura y el apoyo de la Cámara Ofi-
cial Sindical Agraria han hallado eco
en todos los sectores. Se está inten-
sificando la comercialización del
producto. La Diptrtación Provincial
}^ los Ayuntamientos de los pueblo^
agrícol^ts clel sector han eolaborado
muc6o cn los dctalles de organiz<i-
cicín v cn la fin^inciaci<ín dcl cer-
t^^men.

Pormenores en torno al certamen

^^quello yue con^enz^í hace dos
añus a modo de tentativa, casi sin
pretensiones, ha alcanrado una apc-
tecible ein^a gracias a( esfaerzo de
cosecheros, exportadores y autori-
clades. Porque la eapcctación en
torno a los actos que allí se celc-
bran es grande. En los primeros
dí^is de exposición visitaron la sede
hortofrutícola milc°s cle personas llc
^;aclas de todos los puntos de la pro-
vincia r dc las clc V^alencia, Murcia,

Albacctc v Aln^ería. Un bar-restau-
rante ha f^u^cionado constantementc
en cl interior del recinto ferial, ofi-c-
cicndo al público en tocíu momcntu
en sus más variadas f6rmulas culi-
iin^trias: alcachofas Eritas con ajos,
en tortilla, escabechadas, asadas, al
horno cun piñones, con aditamentos
clc carne pic.ida, etc.

h'luchas fírmas nacionales en la feria

Numerosas firmas nacionales, dcl
comercio y la industris^ vegetales,
asisten a este acontecimicnto, de
rran importancia para Alicante v
para Almoradí, v para todos los
pueblos ^^grícolas de esta provincia,
que son muchvs. El mímero dc
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«stands» se eleva a medio centenar:
en ellos se muestra al público todo
lo relacionado con abonos, iusecti-
cidas, mayuinaria para la agricultu-
ra, etc.

Del n^ísmo modo ba clespertado
en su día la naturai curiosidad el
I Certamen Poético, dentro de la

feria, al yue han concurrido autores
de toda España. El plazo de admi-
sión finalizará el día 15 de diciem-
bre, y a él han sido invitados tam-
bién a participar los poetas extran-
jeros que lo deseen.

Emilio CHIPON'I'

En 1968 la exportación alicantina
de tomate ascendió a 550 millo-

nes de pesetas

Los conserveros murcianos y alicantinos han
adquirido grandes cantidades para envasar

y para zumos

EI tomate seco, una modalidad que puede
tener éxitos futuros

Con motivo de las últimas tor-

mentas y trombas de agua su-
fridas por el campo alícantino

se había especulado sobre el

posible daño que la excesiva

agua caída había podido produ-

cir en uno de los productos del

campo alicantino con mejor sa-
lida a los mercados del exterior:

el tomate. En la provincia ali-

cantina supone no menos del 35
por 100 de la exportación. En

1968 la exportación de nuestra

provincia en el capítulo tomate-

ro supuso la cifra de más de

550 millones de pesetas entre

los 1.579 millones de pesetas

exportados por el país. Los com-

pradores más poderosos fueron
Reino Unido y Alemania Fede-
ral.

Los daños

no han sido importantes

Comenzaron a salir vagones

de Transfesa con destino a mer-

cados del exterior, cargados del
ex.quisito fruto. La perspectiva

de la exportación fue, desde el

principio. muy buena. Los vago-

nes de ferrocarril, debidamente
acondicionados para el trans-

porte de esta mercancía, están

Ilevando nuestros tomates a los

mercados europeos, como an-

tes dijimos, pero con preferen-

cia a Inglaterra y Alemania.

En el campo de E!che, y en el

bancal, se empezó a pagar el

fruto entre las 2,50 y 3 pesetas
el kilo, y en Muchamiel y San

Juan, a unas 5 pesetas. En el

Mercado Central de Abastos de

Alicante, y para el público con-

sumidor, los minoristas lo coti-

zaron entre las 9 y 10 pesetas el
kilo.

Mucho tomate
para la conserva

Los conserveros de las pro-
vincias alicantina y murciana
han adquirido grandes cantida-

des de tomate alicantino para
la conserva. También se han
vendido buenas partidas para
la conversión del fruto en zu-
mos.

Y finalmente queremos desta-
car en esta pequeña crónica la
moda/idad nueva para el toma-
te pequeño. Se seca al sol, es-
polvoreándolo de sal, y debida-
mente seco se guarda para
venderlo en los crudos días del
invierno. Con é1 se condimenta
uno de los platos típicos de la
provincia: el "soparet alicantí"
(cena alicantina tradicional),
consístente en una morcilla de
cebolla del campo de Mucha-
miel, una sardina de bota, unos
ajos tiernos, un huevo frito,
unas habas fritas, unas alcacho-
tas y cuatro piezas de tomate
seco, que con e/ buen vino de
Monóvar, es un bocado exqui-
sito.

Emilio CHIPONT
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f^o^m¢ i^c^emeoto de la e ►plo^acióa de
alialia e^ ua^ios té^mioos maachegas

Donde hay regadíos producidos
por los nuevos pantanos, bien; y
c{onc{e no, se excava la dura tierra
y se aIlora el agua a^mquc esté min^
pro(unda. EI caso es contar con el
«preciado líquido» para transformar
la fisonomía de sus campos y consc-
guir una riyuera hasta ahora ne};a-
da. No todo va a ser trigo ( digamos
que en la provincia de Ciudad Real
se cultivaban en 19(7 tmas 170.000
hectáreas y yue actua(mente sólo se
ctdtivan 170.000; es un descenso sa-
ludable, por supuesto), viñedo u
olivar. Tanto o más intcresan hov
la remolacha, el trr^íz y la alfalfa.
Precisamente esta ídtima, la alfalfa,
gana «mucho terrcno»...

[ lay puehlo que recoge a) año, en
scu cinco o seis cortas corrientes,
alrededor de cuarenta millones de
kilos de alfalfa, producida masiva-
mente en un período de escasamen-
te media docena de años. Fsta enor-
me cantidad de forraje, bicn empa-
cado, sale a diversos puntos del país.

Camiones
carganclu alfalfa
cn Ar^amasill:^
de [11h;i

Sábese que cn un solo día cargaron
cien camiones.

Ls una dclicia ver la campit^a, quc
recuerda las de la ve^;a };ranadina del
Genil y valcncia del Turia; en ver-
dad qae deshace el trillado tópico
de los ocres dcl paisaje manchego.
Es cl mila};ro del agua, que abculda
y fecunda generosamente las planta-
ciones. Casi todas ésras, naturalmen-
te, se riegan por aspersión, habiendo
miles de «chullitos» por e1 tértnino,
soltando a^ua incesantemente.

Esta abundancia de agua posibi-
lita otras especies, además dc la re-
molacha azt_tcarera y el maíz: la ce-
bolla, la patata, el ajo. Pero yuiz^í
gane a todas, a todas juntas, la al-
falfa. Y buena prueba de que ha
sido acertada la política agraria em-
prendida en cstos lugares es la in-
tensa demanda que existe. I^1 ir y
venir cíe grandes vehículos transpor-
tando balas de alfalfa harto lo tes-
timonian. Se corrige la emigración
y hasta en ocasiones se plantea l^^
inmigracíón.

Y... ZCómo van «las tablas» del Guadiana... ^
Prosiguen las quejas de los cíen-

tí[icos, pero prosiguen las obras de
desecación de márgenes del Guadia-
na y, más aún, de sus aíluentes. No
hay comentarios oficiales, sino pri-
vados. Y los privados hacen creer
que la Comisaría de Obras buscará

soluciones, con reparo en las aguas
para evitar la desaparición de los
patos, los can^rejos y la flora, sin
menoscabo de limpiar las tierras e
idoneizarlas para apropiados apro-
vechamientos agropecuarios. Quizá
sea así.

A G H I C U L T U R A

1^1,^nzanos dc I,i Msincha

1^1ANZANOS

^1lmendros, perales, manzanos, ci-
ruclos, etc., van asomando por los
campos manche^os, a veces alternán-
dose con el viñedo _̂^ a veces sulos
Como los manzanos plantados en la
zona de Valdepeñas, yue prometeu
mucho v que puedcn estimular ^t
otros labradores tradicionalmente
reacios a buscar innovacíones. La
l^lancha de pan y vino -con aceite
en medio- v<t tras cl frutal, como
va ha ido tras cl m<^ír, la remolacha
v la alfalfa. Nunca cs tardc.

l;L A"I_AFRAN

^llabrá ezpoctación? ^No la ha-
hrá? Y mientras los azafrancros des-
hojan, no la cl^isica marí;arit,i, sino
la aurirrojímorada rosa, en gran par-
te mondada va, con los clavos tosta-

Cogiendo rosa con ochenta años
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dos y a la espera de los precios re-
muneraúores, que lo serán tanto
más si hay salida al e^terior. Por-
que 9.000 ó 10.000 pesetas por w^
kilo de estigmas antójaseles poquita
cosa. Máxime cuando ya estuvo a
20.OOU...

Por cíerto que en algunos lu^a-
res se ticnde a aumentar- el área aza-

tranera, sumando unos celemincicos
a 1a exístente. Y otro hecho cierto:
que recogen las flores viejos y niños,
porque los jóvenes escasean en el
mcnester como en cualesquiera otros
del agro. La emigración deja sus
hueflas; esto es, sus faltas.

Juan DE LOS LLANOS

CRONICA DE SEVILLA

Buenísímo remate de la cam^aña algodonera
Como en su oportunidad hubo

de informarse a través de estas
crónica^ sevillanas, el cultivo
del algodón pasó en sus prime-
ras etapas por el período más
difícil que se recuerda en los
años de existencia de esta pro-
ducción: la primavera, pródiga
en Iluvias, entorpeció de tal ma-
nera la nascencia, que hubo ca-
sos de efectuarse hasta cuatro
resiembras. Y con todo, cientos
de hectáreas se hubieron de
abandonar y en parte pasaron
a engrosar en el regadío la ya
extraordinaria siembra que del
girasol se había hecho en el
seeano.

Más de un mes de retraso Ile-
vaba el algodón en el mes de
junio; el desaliento era general
por las pocas posibilidades de
cosecha que se preveían, dado
el aspecto pobrísimo de las
siembras. La prueba a que se
veían sometidos los labradores
era durísima, máxime cuando la
inmensa mayoría del cultivo es-
tá en la actualidad en manos de
modestos agricultores que siem-
bran en parcelas propias o
arrendadas, los últimos en subi-
da proporción. Pero ha servido
para demostrar el arraigo y la
fe que el algodór^ tiene en las
zonas de riego de la provincia
de Sevilla; porque se supo lu-
char a brazo partido y contra
toda esperanza para sacar el
cultivo adelante. Providencial-
mente, tales esfuerzos no fue-
ron vanos.

Premio a aquella fe y entu-
siasmo por el algodón parece
haber sido el verano suave en
temperaturas, que permitió un
desarrollo tardío, pero muy vi-
goroso, de las plantas. Por otra
parte, las plagas inquietaron po-

co. La aiarma mayor la promo-
vieron ataques de enaermedades
criptogámicas, favorecidas por
la humedad excesiva y que en
algunos puntos tuvieron intensi-
dad grave. Pero en el conjunto
de las aproximadamente 30.000
hectáreas de algodonal, la sa-
nidad de la campaña fue fran-
camente buena.

EI verano propicio hizo ade-
lantar mucho al algodón. Su si-
tuación era espléndida el 31 de
septiembre. Pero se decía, con
toda la razón, que "aquello" era
;^ueno, magnífico, extraordinario,
pero para que hubiera sido el
estado de las siembras a fines
de agosto y no un mes después.
Tan tarde ya, el que la formida-
ble muestra de cosecha Ilegara
a lograrse dependería de un
otoño seco y primaveral. Porque
si no Ilovía y las temperaturas
se mantenían altas, la cosa se
lograría; pero, ^y si Ilovía y los
fríos se echaban encima rápi-
dos?

Ni una ni otra cosa ocurrió.
Octubre se comportó con los
algodoneros de la manera más
idealmente favorable posible: el
resultado es que, a principios
de noviembre -aun con el mes
de retraso que se Ilevaba-, se
ha podido dar culminación a la
primera recogida con un algo-
dón buenísimo en cantidad y
calidad. Los 2.000 kilos por hec-
tárea en primeras recogidas se
ha dado abundantemente. Todo
algodón de "primera especial",
o sea, beneficiándose del pre-
cio máximo de 25 pesetas kilo
de algodón bruto. Porque esa
ha sido otra inesperada ventaja
del año: el incremento que es-
pontáneamente han concedido
las entidades desmotadoras so-

bre el precio contratado, pagarl-
do a dos pesetas más el kilo.

La segunda recogida marcha
también muy bien, dado que el
tiempo sigue seco, salvo algu-
nos chaparrones desperdigados
que cayeron en estos últimos
días.

La campaña algodonera de
1971, que tan decepcionante-
mente se iniciara, está teniendo
un fina! que ni soñarlo podían
los algodoneros a principios del
verano. La única queja que se
e^cucha es que por causa de
la extremada ^equedad del tiem-
po, el algodón pesa poco. Es
el "pero" inevitable de las co-
^as del campo, pero que en esta
ocasión es una queja peque-
ñita.

Dadas las circunstancias tan
favorables, el postrado y decaí-
do ánimo de los algodoneros del
inicio de la campaña se ha tro-
cado en renovado entusiasmo
por el cultivo. Sin embargo, los
males de fondo de algodón no
están resueltos. No convendría
perder de vista la verdadera ca-
ra del problema, aunque de mo-
mento la situación aparezca su-
perada. EI algodón sigue siendo
una producción afectada por
muy graves problemas que ame-
nazan su porvenir, en tanto que
vemos cómo las exportaciones
de fibra de algodón van en alza.
Hasta el 31 de agosto, las com-
pras en exterior sumaban 2.598
millones de pesetas, un 159 por
100 más que en igual período
de 1970.

SEQUTA

EI reverso de la alegría algo-
donera son las caras largas y
preocupadas de los ganaderos
y cuantos tienen hechas o pre-
paran siembras de otoño, como
es el caso de los cereales y la
remolacha. Todo lo bueno que
el tiempo fue para los algodo-
neros, es malo para ellos. Los
pastizales perdieron práctica-
mente la otoñada: hay 14.000
hectáreas sembradas de praten-
ses, que fracasarán a falta de
Iluvia. En este aspecto, el otoño
seco -repetición de lo que el
año pasado ocurriera- es una
verdadera calamidad para el
campo sevillano.

D. D.
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CRONICA DE LA RIOJA

la UTECO riojana cumple su 25 aniversario
Crónica apresurada de un cuarto de siglo
Ileno de realizaciones y de esfuerzos

LOGROÑO. ( I^e nuestro corres-
ponsal. )

La Unión Tcrritorial dc Coope-
rativas ciel Campo cumple este año
el .YXV aniversario de su creacicín
en nucstra provincia. Desde el año
19^6, su labor ha sido eficaz, cons-
tante y positiva para nuesu•o cam-
po. I.a Kioja campesina, que es la
mejor v mayor parte de la provin-
cia, ha visto surgir una recí com-
plet^t de cooperativas del más diver-
so género, que han hecho posible
el trabajo comunitario v cl esfuer-
zo colectivo.

El aniversario es importante por
lo que ha signifícado y puede sig-
nificar este organismo cn el pano-
rama de nucstra riqueza humana.
De ahí que yueramos cleciicarle un
recuerdo y realizar una breve his-
wria de c^mo empezó, cómo dio sus
primeros pasos v cómo se desarro-
Iló hasta el momcnto a c t u a 1 i<t
Unicín Territori<tl de Cooperativas
ciel Campo.

llesde los primeros años del si-
glo existía en la t^rovincia una red
de cooperativas del campo ( enton-
ces Sindicatos Agrícolas ), que cons-
tituían la que se denominaba Fede-
ración de Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos de la Rioja. Su actividad fue
grande, dedicándose al suministro
de abonos, recogida de cereales, ela-
boracicín de vino y molturación cle
trigo.

P o r causas clcsconociciats, hacia
1929 esta I^^eáeracibn desapareció,
dejando deudas penciientes v un mal
sabor de boca respecto al coope-
rativismo enn-e los agricultores rio-
janos.

Casi todos los Sindicatos Agríco-
las existentes entonces se clisolvie-
ron, yuedando tan sólo algunos su-
pervivientes en Abalos, Alberite,
Urtniuela, San Asensio, Azofra, Nal-
da, 13xt5ares, etc., h^^.sta un número
que no llegaba a la docena.

En 1942, a( publicarse la vigen-

te Ley de Cooperacicín, yuisu darse
nueva vida al movimiento coopera-
tivu. Er^tn muv recicntcs los hec{^os
a yue nos hcmos refcrido v l^ts di-
Eicultacles, al menos cn un princi-
pio, muv_ ^randes. Los viajes, re-
uniones y actos dc divulgación, así
como los resultados obtenidos, hi-
cieron puco a poco renacer la con-
fianza y se consiguió, por un lado,
que aquellos Sindicatos Agrícolas
(;atólicos se tr_lnsformasen en Co-
operativas, y, por otra parte, que
cumenzaran a crearse entidades nue-
vats al amparo de la nueva legisla-
ción.

Así, ya el 13 de junio pucio ce-
lebrarsc la rcuni6n constitutiva de
la Unión 7'erritorial de Cooperati-
^^^ts del (:ampo, contánclose cun 1-!
cooperativas.

lle est^ts 1^ cntidacles e^istcntes
cntonces, ni una sol^t tenía activida-
^1cs distintas a1 suministro dc abo-
nos, semillas ^^ piensos a sus aso-
ciados. Eran, pues, clcl tipo más ele-
mental. Pronto emperaron a surgir
las primeras almazarxs o trujales de
aceite, siendo la primera la consti-
tuiúa en Valvercie en junio de 19^}7.
E loy existen 23 almazaras cooper^i-
tivas, que encuadran a 5.9-46 agri-
cultores.

Costó más constituir la primerx
hudega cooperativa, lo que no se
logró hasta mayo de 1953, en Mu-
rillo de Río Leza. En la actualidacf
son 20 las que eYisten, con una pro-
ducción media de treinta millones
cle litros.

También sc abordó por estc or-
ganismo el problema de la meca-
nización del campo. Se crearon co-
operativas que disponen de maqui-
naria a^rícola ( tractores, cosechado-
ras, trilladoras, etc. ) a disposición
dc los socios para su utilización.
Por otra parte, hay 27 cooperati-
vas de cultivo con^unitario de la
tierra, que agrupan 1.169 socios y
4.459 hectáreas de terreno.

Aún hay más: 33 molinos de
piensus, dos ^;ranjas avícolas, dos
deshiciratadoras dc alfalfa, una co-
operativa almendrera, seis fábricas
de conservas, tres hornos para co-
cer pan, una lechera, etc.

Incluso las entidades agrupadas
en la Unión ezporta q sus producto^
a In^;laterra, Canadá, Francia y la
Repítblica llominicana, d o n d e se
conocen nuesn•os vinos embotella-
dos de las bodegas de Alfaro, Ause-
jo, Cenicero o San Vicente de la
Sonsierra v el tomate en conserva,
así como los encurtidos de Aldea-
nueva del Ebro, Alfaro, Albelda,
Nalda y «Riojalna».

Por íiltimo, v como complemen^
to, se está tratando de montar una
red bancaria, al servicio exclusivo
de las cooperativas del campo y sus
afiliados. A este fin, y desde 1969,
se ha creado I^t Caja Rural Provin-
cial, que actúa de acuerdo con otras
Cajas o secciones de crédito de tipa
^ocal diseminadas por la provincia,
además de ir creando delekaciones
en aquellas localidades en las yuc
no existe Caja local.

En resumen, más de 20U coope-
rativas del campo de toda clase exis-
ten hoy, al cabo de estos veinticin-
co años, en todos los rincones de
la provincia. I' 36.389 labradores co-
nocen bien este hecho, engrosando
sus filas v prestándoles la más cá-
lida colaboración. El valor de sus
instalaciones supera los mil millo-
nes cie pesetas.

Ahora comienran otros veinticin-
co años y los proyectos se amonto-
nan. Gracias al cntusiasmo de es-
tos hombres se ha conseguido trans-
formar el panorama agrícola de l^^
Rioja. Esperamos que esta línca si^a
su niarcha ascendente.

Arturo CENZANO
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Logroño, escenario de las I Jornadas
Técnicas del Pepinillo y Encurtidos

LOGROÑO. ( De nuestro co-
rrssponsal.)-La capital riojana
ha sido escenario de las I Jor-
nadas Técnicas del Pepinillo y
Encurtidos, que han constítuido
un suceso de gran importancia
dentro del panorama agrícola.
EI encargado de abrir estos días
de trabajo fue don Julio de Jáu-
regui Alonso, a quien acompa-
ñaba su hermano Javier. E Ise-
ñor Jáuregui, economista por la
Universidad de París, es quien
comercializa casi la totalidad de
la producción del pepinillo fue-
ra de nuestras fronteras. Era la
persona indicada para la entre-
vista.

-^En qué tanto por ciento
sale nuestro pepinillo fuera de
España?

-Sobre un sesenta por ciento.
-^Principales puntos de des-

tino?

-Inglaterra, Estados Unidos,
Canadá, Francia, Holanda, Sui-
za y Australia. Hay otros países
a los que podríamos exportar,
pero los más trabajados son /os
citados anteriormente.

-^En qué condiciones se
manda el pepinillo?

-La gran mayoría del produc-
to se manda a medio elaborar,
en barriles. También mandamos
proóucto en fresco, que ellos
e/aboran después.

-^No podría elaborar Espa-
ña y mandar fuera los produc-
tos, ya convenientemente prepa-
rados?

-Sí, podría hacerlo, pero no
en ta gran cantidad que expor-
tamos. En el campo de la ela-
boración tenemos muy serios
competidores, entre los que Ita-
lia es el primero. La labor que
nos corresponde hacer en estos
momentos es mantener los mer-
cados conseguidos, al mismo
tiempo que vamos infiltrando
productos elaborados.

-^Por qué no se puede com-
petir en productos terminados y
en frescos semiacabados?

-Para la elaboración harían
falta unas cuantas cosas de las
que, de momento, carecemos.
Las industrias tendrían que unir-
se más aún y, si hay treinta fir-
mas, que fueran tres. De este

Fsta máyuina, procedente de IIungiia, supone o intenta suponer una innovación en
la recogida del pepinillo. Fue presentada oficialmente en una finca de la Diputación
I'rovincial en la clausura de las I Jornadas Técnicas del Pepinillo y Encurtidos,

que se han celebrado brillantemente en la capital de la Rioja

modo, /as posibilidades de fi-
nanciar medios serían mucho
mayores, y la organización, he-
cha desde una so/a cabeza, mu-
cho más clara. Esta es la difi-
cultad: para elaborar se hace
preciso invertir, que precisamen-
te es lo más dificil.

-EI pepinillo fresco o semi-
acabado tiene buena acogida en
el extranjero, ^por qué?

-Tenemos una programación
bien monta^^a, gracias a la cual
seis meses antes de llegar el
fruto lo tenemos colocado, evi-
tando riesgos. Además, conta-
mos con una calidad constante
y un afán de superación conti-
nuo, con que se cuenta sin co-
nocer el producto. Por otra par-
te, las cantidades que podemos
ofrecer ahora son grandes, y a
un consumidor le resulta mucho
más fácil hacer un pedido a una
misma casa para no tener que
andar buscando por cinco o seis
para conseguir una cantidad de-
terminada. Esta dificultad la te-
niamos antes, pero la hemos
superado.

---^Y los precios?
-Se ha jugado mucho con

los prs^cios. Ahora aquello pasó
a la historia. Hemos seguido
una política que garantiza un
precio, y ya no vale ni exista
aquella competencia entre los
productores, de la que sólo sa-
lía ganando el comprador. Esta
seriedad nos ha beneficiado a
todos.

-Además del pepinillo, ^con-
tamos en la Rioja con algún otro
producto al que valdría la pena
promocionar?

-Los mercados que podrian
conseguirse para la coliflor, la
cebolleta o la csreza, por ejem-
plo, serían muy similares a los
que tiene el pepinillo. Por ello,
seria muy interesante promocio-
nar estos productos.

Buenas perspectivas para la
agricultura riojana. Será cues-
tión de trabajar. EI momento es
bueno.

En la clausura, las autorida-
des provinciales y miembros
participantes dieron esplendor
al acto. Fue un bonito broche
final a unas jornadas de trabajo
en las que realmente se ha tra-
bajado.

Arturo CENZANO
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UNA RAZA DE CODORNIZ QUE NO EMIGRA:

Causa verdadero impacto el pro-
greso sin precedentes que represen-
ta en la fauna cinegética española
esta nueva raza de codornices.

Como todos sabemos, la caza de
la codorniz es realmente apasionan-
te y cuenta con una verdadera le-
gicín de enamorados. Pero tenía el
grave inconveniente de que la co-
dorníz silvestre ( «coturnix cotur-
nix» ) q u e anualmente nos visi-
ta está cada vez más escasa y ade-
más realiza la emigración al conti-
nente africano con tal sigilo y rapi-
dez que desaparece como por arte
de prestidigitación; hasta el extremo
de que lugares fuertemente poblados
de codornicc:s q u e d a n sin una
en pocas horas. Con unas corrien-
tes de aire caliente o el ejemplo
de otras aves t a m b i é n migrato-
rias y la especial captación de los
estímulos telúricos que Dios le im-
primió, adquiere su instinto ( esa
«memoria transmitida a través de las
células germinales» según reciente
teoría) su potencia máxima y reali-
za su emigración abandonando nues-
tro suelo, que sólo utilízó para sus
fines reproductivos.

Teniendo en cuenta este proceder
inevitable de la codorniz salvaje y
de la revalorización que adquiere un
coto permanentemente poblado por
esta simpática gallinácea, ha nacido
esta nueva raza denomínada codor-

LA CODORNIZ
DE COTO

niz de coto. Esta codorniz de coto
es en su aspecto externo igual que
la silvestre, posee un vuelo muy rá-
pido, maravillosos reflejos y viveza
para buscarse el sustento en el cam-
po y esquivar a las alimañas. Se re-
produce, por sí sola, en libertad, ha-
ciendo nido y criando varias polladas
al año. Es, en suma, igual que la
silvestre, excepto en el detalle bá-
sico y esencial de que no emigra.
Todo esto la hace imprescindible
para repoblar cotos de caza, logran-
do plenamente lo que hasta ahora
no se había conseguido: un coto per-
manentemente poblado de codorni-
ces. Habiéndose comprobado que se
retiran poco del lugar de la suelta.
Se ha comprobado también que es
tan definitivo el resultado de esta
nueva raza de codornices, que ya
son muchos los lugares de nuestra
geografía donde hay codornices du-
rante todo el año, resultando inex-
plicable, para los aún no enterados,
el cambio que con respecto a la emi-
gración ha dado esta especie animal.
Desde luego que sin estar informa-
do de que existe esta nueva codor-
niz a cualquiera le resulta inverosí-
mil que desde la creación del mun-
do vengan emigrando año tras año
y ahora ( exactamente hasta que se
empezaron a hacer las primeras suel-
tas en diferentes lugares ) se encuen-
tren verdaderas colonias en épocas
en que, desde toda la vida, estaban
ya en Africa. Hemos visto artículos
en revistas del ramo donde obser-
vadores y hombres de ciencia han
comprobado este nuevo sedentaris-
mo de la codorniz y procuran en-
contrarle explicación con los más va-
riados argumentos. Y sólo existe
uno: esta nueva raza de codornices,
que al no emigrar está transforman-
do la población de esta especie en
miestra patria.

Debemos dejar bien sentado que
no se trata de un simple cruce entre
codorniz asiática y europea. No. Una
hibridación lleva siempre, quiérase
o no, el consabido desdoble, cum-
pliéndose las leyes de la herencia y
saliendo matemáticamente en la des-
cendencia ( según los cromosomas
que entraron en la fórmula genética
de cada ejemplar ) unas que emigran
y otras de vuelo lánguido y que por
su escasa secreción de androsteroides
no caen cluecas y, lógicamente, es
totalmente nula en libertad su re-
producción, puesto que los homo-
zigotes en uno y otro sentido son
inevitables y se oponen al fin de re-
población perseguido.

Esta codorniz de coto a que nos
venimos refiriendo es una nueva raza
con caracteres fuertemente arraiga-
dos y transmisibles a la descenden-
cia en toda su integridad con conti-
nuidad ilimitada. Han sido arduos
los procesos de selección seguidos
sobre la más sólida base genética,
con crianza en pedigree y prueba de
progenie en multítud de líneas, ya
que sin estos requisitos, aunque sean
largos y laboriosos, no es posible ob-
tener una raza perfecta para el fin
deseado.

Contamos, pues, ya en España con
una codorníz sedentaria que pone a
nuestra piel de toro en una situa-
ción de privilegio, puesto que van
poblándose cotos con esta codorniz
a ritmo de vértigo, con tangiblc va-
loración en la cinegética hispana.

A todos los lectores de AGRI-
CULTURA quc deseen más detalles
les contestaré por carta con mucho
gusto y completo desinterés.

Bornos ( Cádiz ) .

Francisco VEGA BAENA
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Estadísticas

VIÑEDO

SUPERPICIE DE UVA DE MESA

(Campaña 1970-71)

Cultivo ú nico Cultivo asociado Total
Provincias (Ha.) (Ha.) (Ha.)

A,bscete . 73 73

Alicante ... 13.730 13.730
.ilmería 8.424 8.424
Avila ... I .370 230 1.600

(?adajoz 10.319 2.830 13.149

1?aleares ... 130 130

^^arcelona ... 22 22

Cáceres ... .. 490 210 700

Cádiz ... ... 450 100 550

Castellón .. 4.075 74 4.149
C^udad Real 670 670

Córdoba ... 44 44

Cciuña ... 30 30

Gc•rona ... 17 17

G:a^^ada ... 737 737

(::u^.dalajara 180 20 200
Huelva ... 334 315 649
(aén . 343 343
Las Palmas 1.300 1.300
León ... ... 50 50
Lérida ... ... 465 85 550
Logroño 550 550
Madrid ... .. 1.810 1.810
Málaga ... ... ... ... 3.625 1.128 4.753
Murcia ... ... ... ... 3.358 90 3.448
Navarra ... ... ... ... 460 120 580
Salamanca ... ... ... ... 510 250 760
Santa Cruz de Tenerife 500 500
Sevilla ... ... ... ... 372 372
Soria ... ... 80 80
Tarragona ... 300 300
Teruel ... 120 120
Toledo ... ... 510 510
Valcncia . . 21.645 21.645
Valladolid .. 920 920
Zamora ... . 1.605 1.605
Zaragoza ... 1.060 1.060

ToTnL 80.678 5.452 86.130

FuENTE: Ministerio de Agricultura.

Plantaciones autorizadas en
las tres últimas campañas

Plantaciones de viñedo aU10-
rizadas por el Ministerio de
Agricultura en las tres últimas
campañas, en zonas con Deno-
minación de Origen y en pro-
vincias productoras típicas de
uva de mesa, de acuerdo con la
vigente legislación hasta la últi-
ma y reciente campaña 1970-71.

VINIFICACION

^.AMPANA 1968-69

L 1 eclríreas

Alicante ... ... ... ... ... ... 255
Cariñena ... ... ... ... ... ... 972
Cheste . .. ... ... ... ... ... ... 83
Jerez-Xérés-Sherry .. . ... ... 583
Jumilla ... ... ... ... ... ... 648
Méntrida ... ... ... ... ... ... 407
Montilla y Moriles ... ... ... 656
Panadés ... .. . ... ... ... ... 8
Rioja ... ... ... ... ... ... ... 218

TOTAL ...

CAMPAr►A 1969-70

3.830

Hectárcas

Alicante ... ... ... ... ... ... 206
Cariñena ... ... ... ... ... ... 452
Cheste ... ... ... ... ... ... 28
Jerez-Xérés-Sherry ... ... ... 47(1
Jumilla ... ... ... ... ... ... 553
Méntrida ... ... ... ... ... ... 226
Montilla y Moriles ... ... ... L07-}

TOTAL ...

86

3.095
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CAMPAÑA 1^70-71

Alicante ...
Cheste .
ierez-Xérés-Sherry
.f umilla ... ...
Méntrida ... ... ...
Montilla y Moriles ..
Panadés ... ... ...
Rioja ...

'ro•rn 1.

UVA DE MESA

CAMI'ANA 1968-69

i Í CCt tll'Ctts

275
5

282
281
210

1559
203
227

3.042

Hechíreas

Alicante ... 194
Almería ... 216
Badajc^z 7
Málaga 49
Murcia ... 132
Valcncia 152

T()TAI. 750

Alicante ...
Almería
Badajoz ...
Castellún

^.AMPAÑA ly7U-71

1lcrtúrcd_

Málaga ... ...
Mw^cia ...
Valencia

una
la del hombre
sobre la
naturaleza

ASISTENCIA
TECNICA EN
TODA ESPAÑA

278
32
20
26
26

82
8^1

>-18

^^ ' ^^

it ,S.A.
FRAT JUAH, 12-ifIEFONOS: 41b179-4I7909 ^il6AO 1J ^ ^

723

CAMPAÑA 1)6^)-7O

LlecGárea.r

Alicante 154
Almería 120
Badajoz 2
Murci^t ... 106
Valencia 83
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA DE EXPORTACION
DE AGRIOS 1970-71

EI Servicio de Inspección Fi-
topatológica del Ministerio de
Agricultura ha pub/icado recien-
temente unos interesantes tolle-
tos relativos a/as campañas de
exportación 1970-71 de agrios y
cebolla, asi como unos estudios
comparativos de las exportacio-
nes de dichos productos en seis
campañas.

Reproducimos a continuación
gran parte del folleto titulado
"Informe-resumen de la campa-
ña de exportación de agrios

Variedades

Limones ... ... ... ...
Mandarina Clementina ...

»
»

Común ...
Satsuma ...

Naranja AmarBa ... . ...
» Blanca común ... ... ...
» Cadenera y Castellana ...
» Salustiana ... ... ... ...
» Navel ... ...
» Navelina ...
» Navel late ..
» Sanguina ...
» Valencia ...
» Vetna ...

Pomelos ... ... ..

Total ...

1970-71". Los datos se refieren
desde el principio de la campa-
ña hasta e/ mes de mayo.

LA EXPORTACION EN RELA-
CION CON LA COSECHA

La cosecha prevista fue de
2.370.940 Tm., habiéndose ex-
portado 1.201.847 Tm., lo que
representa el 50,7 por 100. EI
detalle por variedades queda
reflejado en el resumen que a
continuación se ofrece:

Exportación

Cosecha Total % en relación
cstimada con la cosecha

123.170 36.036 29,2
142.980 119.029 83,2
44.250 13.301 30,0

199.180 164.602 82,6
21.100 15.421 73,1

111.410 11.799 10,5
111.820 26.514 23,7
90.460 55.556 61,4

855.630 528.770 61,7
100.610 68.171 67,8
22.200 5.482 24,6

326.770 116.859 35,8
65.310 17.845 27,3

149.050 22.669 15,2
7.000 1.403 20,0

2.370.940 1.203.457 50,7

Destacan por sus fuertes por-
centajes de exportación Clemen-
tinas (83,2) y Satsumas (82,6),
mientras que Blanca Común

Campaña 70^71 Campaña 69/70

Meses Exp. mensual Exp. acumulada Exp. acrurruladu Di/erencius

Septiembre. . . . . . . . . 4.447 4.447 L676 2.771
Octubre ... ... ... 46.872 51.319 44.805 6514
Noviembre ... ... ... 306.092 357.411 276.826 80.585
Diciembre ... ... ... 278.912 636.323 587.343 48980
Enero ... . .. ... ... 212.279 848.602 861.879 - 13.277
I^ebrero ... ... ... 141.739 990.341 1.052.475 - 62.ti4
Marzo ... ... ... ... 131.933 1.122.274 1.239.432 - 117.158
Abril . . . . . . . . . . . . 60.247 1.182.521 1.382.338 - ] 99.817
Mayo ... ... ... ... 19.326 1.201.847 1.476.220 - 274.373
Agosto ... ... ... ... - - 1.551.722 -

(10,5) se sitúa en el último lu-
gar.

Sanguinas, Vernas y Valencias
han sido fuertemente dañadas
por las heladas, lo cual, unido
al hecho de ser las dos últimas
variedades las preferidas para
el almacenaje en frigorífico, jus-
tifica los reducidos porcentajes
de exportación en esta cam-
paña.

DESARROLLO DE LA
EXPORTACION

La fecha de iniciación para
la campaña de exportación de
agrios fue fijada en el 18 de oc-
tubre, día en que comenzó a ex-
portarse la Satsuma, seguida el
día 9 por Clementina y el 19 por
Navelina. Se observa un adelan-
to de varios días con relación a
las fechas iniciales de la cam-
paña anterior, que fueron el 18
para Mandarinas y el 28 para el
grupo Navel. Este adelanto no
corresponde a una precocidad
en la maduración de los frutos,
pues a consecuencia de los fríos
habidos desde el 27 de febrero
al 7 de marzo de 1969 se había
producido un atraso considera-
ble en la brotación y cuajado de
los frutos. De todas formas, la
exportación comenzó a un gran
ritmo, como se observa en el
cuadro resumen que a continua-
ción se ofrece:

724



Las altas cotizaciones obteni-
dos en los primeros envíos fue-
ron acicate para incrementar el
ritmo de exportación que se
mantuvo muy fuerte durante to-
do el mes de noviembre y pri-
mera semana de diciembre. Pe-
ro pronto comenzaron a produ-
cirse los primeros contratiem-
pos. Las elevadas cotizaciones
a que antes se hacía referencia
acarrearon una subida de los
valores "forfaitaires" del 6 al 19
de noviembre en la C. E. E., pre-
cisamente cuando aquéllos ten-
dían a la baja.

A continuación, el exceso de
oferta de Satsumas y Clementi-
nas repercutió en las cotizacio-
nes, adoptando las autoridades
de la C. E. E., en primer lugar,
la medida de suprimir las pre-
ferencias arancelarias para el
grupo de mandarinas españolas,
lo que supuso una elevación de
los aranceles del 12 al 20 por
100. Esto se mantuvo desde el
24 de noviembre al 21 de di-
ciembre, ambos días inclusive.
Desde el 5 al 16 de diciembre
tuvo que sufrir además una tasa
compensatoria de 3,8 dólares
por 100 kilogramos.

Esta situación dio lugar a la
intervención de la Junta Regu-
ladora, que propuso una serie
de medidas, entre las que cabe
destacar la prohibición de ex-
portar los calibres más peque-
ños de mandarinas, y la regula-
ción de sus salidas a los países
de la C. E. E., Suiza y Austria.
Estas medidas entraron en vigor
a partir del día 24 de noviembre.
Posteriormente, a partir del 4 de
diciembre, y en vista de la gra-
vedad de la situación, se hicie-
ron más enérgicas, adoptándose
para los países de Europa Occi-
dental la suspensión temporal
de los envíos de mandarina co-
mún (salvo en envases de lujo)
y Monreal, limitación de calibres
para Satsuma, clementina y na-
ranjas, suspensión de inspección
en frontera y elevación del ín-
dice de madurez a 6/1.

A partir de estos momentos, la
Junta Reguladora fue proponien-
do semanalmente las variacio-
nes que las circunstancias acon-
sejaban, y que afectaban prin-
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cipalmente a la cuantía de los
cupos de exportación y a los ca-
libres admitidos.

Del 5 al 9 de febrero, el grupo
de mandarinas volvió a sufrir la
pérdida de preferencias arance-
larias, a lo que no fue ajeno la
escasa condición que por esas

fechas presentaban Satsumas
(principalmente) y Clementinas.

PAISES IMPORTADORES

A continuación se resumen las
importaciones de cítricos efec-
tuadas por nuestros principales
clientes:

Campaña 1970/71 Campaña 1969/70
(Hasta el 31 de mayo) ( Hasta el 31 de agosto)

Países
Tm. % Tm. %

Alemania Federal ... ... ... ... 420.003 34,9 541.606 34,9
Alemania Oriental ... ... ... 32.305 2,7 19.414 1,3
Austria ... ... ... ... ... ... ... 1.927 0,2 2.612 0,2
Bélgica ... ... ... ... ... ... 83.619 6,9 103.718 6,7
Checoslovaquia ... ... ... ... 26.135 2,2 32.177 2,1
Dinamarca ... ... ... ... ... 12.172 1,0 12.416 0,8
Finlandia ... ... ... ... ... ... 4.952 0,4 5.365 0,3
Francia ... ... ... ... ... ... 345.528 28,7 439.818 28,3
Holanda ... ... ... ... ... ... 90.896 7,6 123.079 7,9
Noruega ... ... ... ... ... ... 14.352 1,2 20.217 1,3
Polonia ... ... ... ... ... ... 5.859 0,5 21.680 1 4
Reino Unido ... ... ... ... ... 108.290 9,0 119.632

,
7 7

Rusia ... ... ... ... ... ... ... 3.301 0,3 19.006
,

1,2
Suecia ... ... ... ... ... ... ... 22.936 1,9 32.231 2,1
Suiza ... ... ... ... ... ... ... 24.422 2,0 47.848 3,1
Otros países ... ... ... ... ... 6.760 0,5 10.903 0,7

Total . . . . . . . . . . . . 1.203.457 100,0 1.551.722 100,0

Las exportaciones efectuadas según asociaciones de países
han sido las siguientes:

Campaña 1970/71 Campaña 1969/70
(Hasta el 31 de mayo) (Hasta el 31 de agosto)

Tm.

F.. F. T. .A. ... ..

Países del Este ...
Otros países ... ...

184.116
941.705

70.931
6.705

To tal . . . . . . . . . . . . 1.203.457

15,3 234.956 15,1
78,2 1.209.630 78,0
5,9 100.021 6,4
0,6 7.115 0,5

100,0 1.551.722 100,0

EXPORTACION POR MEDIOS DE TRANSPORTE

Según los distintos medios de transporte,
siguiente resumen:

se puede ofrecer el

Campaña 1970/71 Campaña 1969/70

Tm.

Ferrocarril . . . . .. . .. .. . . . . 641.730
Carretera ... ... ... ... ... ... 467.082
Marítima ... ... ... ... ... ... 94.645

'I'o t a l . . . . . . . . . . . . 1.203 .457

53,3 875.521 56,5
38,8 520.097 33,5
7,9 156.104 10,0

100,0 1.55 ] .722 100,0
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Se observa una disminución
en porcentaje en el ferrocarril,
así como en la vía marítima, con
el lógico aumento en la carre-
tera.

PRECIOS EN EL CAMPO

En esta campaña hay que re-
saltar el hecho de que en los
meses anteriores a su iniciación
se habían efectuado escasísi-

mas transacciones, rompiendo
la tradicional costumbre valen-
ciana de comprar "a ojo". Como
causas se pueden señalar las
restricciones de créditos sufri-
das por los comerciantes y la
trayectoria descendente de los
precios en el campo durante la
campaña anterior, pero quizás
la principal y más duradera sea
el convencimiento general de
que ya hay exceso de produc-
ción, por lo que los exportado-

res no se ven forzados a arries-
gar en compras anticipadas lo
que pueden encontrar en cual-
quier momento a precios razo-
nables e incluso bajos.

A título meramente orientati-
vo, se ofrecen a continuación
los precios medios alcanzados
por las principales variedades
de cítricos en la región valencia-
na expresados en ptas/arroba
de 12,780 kgs.:

Octubre Noviembre Diciembrc Enero Febrero Marzo Abril Mayo

ILf andarinas:

Común ... ... ... ... 50- 55 45- 55 40- 50
Clemcntina ... ... ... 105-130 80-100 70- 90 120-180 -

Clemenules ... ... ... 150-160 120-130 120-130 110-125 120-135

Monrcal ... ... ... ... )0-100 70- 80 60- 65 40- 60 -

Satsum.^ ... ... ... ... 100-120 GO- 80 35- 60 70-100 -

Narurzjus:

Bl. com^m ... ... ... 30^ 40 25- 35 30- 40 30- 40 -

Caclencra ... ... ... ... 50- 60 45- 55 35- 45 ^}0- 45 -
Navcl ... ... ... ... ... 50- GO 45- 55 40- 55 70- 90 80-100 80-100 100-125

Na^^elina ... ._ ... ... 70- 85 55- 75 50- 60 - -
Salustiana ... ... ... 55- 70 50- 60 ^45- 55 GO- 80 75- 90 85-100 - -

Sanguina ... ... ... ... - - - (0- 70 60- 75 GS- 90 80-100 -

Valencia ... ... ... ... - - - - 100-120 110-140 I 30-150 140-170

Verna ... ... ... ... ... - - - - so- ^o ^o-> io l00-1?5 IIO-i3o

Insistimos en que se trata de
medias aproximadas, pues es
sabido que en cualquier mo-
mento, debido a variaciones de
precocidad, calidad, sanidad,
etcétera, para una misma varie-
dad existen precios muy distin-
tos. Sobre todo después de la
helada de principios de enero,
ha sido posible encontrar par-
tidas desde invendibles hasta
otras muy escogidas que se han
cotizado a niveles superiores a
los señalados.

En general, los precios han
sido decepcionantes para los
agricultores. Las diversas vicisi-
tudes sufridas por el comercio
durante los meses de noviembre
y diciembre se reflejaron en el
campo, reduciéndose al mínimo
el número de transacciones, cir-
cunstancia especialmente mo-
lesta para los propietarios de
Satsumas y Clementinas, que
veían pasar el período en que
esas variedades se en►uentran

en sus mejores condiciones, sin
encontrar compradores, aún a
niveles bastante bajos.

Como consecuencia de las
heladas, muchos propietarios
vieron totalmente perdidas sus
cosechas, además de dañados
los árboles. EI hecho de que se
hayan vendido a precios muy
altos pequeñas partidas que por
estar situadas en lugares más o
menos resguardados pudieron
librarse de los efectos de las
bajas temperaturas, no salva la
mediocridad general en que la
campaña se ha desenvuelto en
este aspecto.

Es necesario destacar aquí la
actuación del F. O. R. P. P. A.
al fijar precios mínimos para la
fruta destinada a la industria,
estableciendo al mismo tiempo,
a su cargo, la concesión de pri-
mas de 1 pta/kg. para las Blan-
cas, 1,10 ptas/kg. para las San-
guinas, 1,20 ptas^kg. para las

Vernas y 1,25 ptas/kg. para la
Satsuma.

Las fábricas debían paga^
precios variables entre 1 pta. y
1,85 ptas/kg., según el porcen-
taje de zumo, que no debería
ser en ningún caso inferior al
20 por 100. EI precio para Sat-
suma se estableció en 2,50 pe-
setas/kg.

Las cantidades previstas para
ser absorbidas por la industria
fueron: 75.000 Tm. de Blanca,
20.000 Tm. Satsuma, 50.000 Tm.
de Sanguinas y 15.000 Tm. de
Vernas y Valencia; es decir,
en total 160.000 Tm., de las que
han sido industrializadas unas
145.000 Tm.

La entrega comenzó en la ter-
cera decena de enero, finalizan-
do prácticamente en mayo.

La falta de fruta con un míni-
mo de calidad es, indudable-
mente, lo que impidió que se
completase la cantidad prevista.
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CLIMATOLOGIA
EI principal fenómeno meteo-

rológico que hay que comentar
es, naturalmente, el frío, que por
dos veces se ha abatido sobre
las zonas productoras de cítri-
cos.

La primera helada tuvo lugar
a finales de diciembre y princi-
pios de enero, siendo los días
más fríos el 1 y 2 de este mes.
En algunas zonas de Castellón
y Valencia se Ilegó a- 5 y
-6° C, ocurriendo algo simi-
lar en la región murciana. EI
daño fue ligero en el arbolado,
pero muy considerable en los
frutos, por lo que no es de ex-
trañar que a partir de este mo-
mento se notase un gran des-
censo en el ritmo de exporta-
ción.

La segunda helada se produ-
jo en la noche del 6 al 7 de
marzo, registrándose tempera-
turas similares a las de la pri-
mera. Sus efectos han sido en
este caso más acusados en los
árboles, por encontrarse éstos
en savia y con la brotación ya
iniciada. En los frutos fueron
menores debido a que gran par-
te de la cosecha había sido ya
recolectada, especialmente en
las zonas habitualmente más
frías, así como también al ma-
yor índice de madurez. Es indu-
dable que los daños producidos
en el arbolado en determinadas
zonas no dejarán de tener re-
percusión en la cantidad, preco-
cidad y calidad de la próxima
cosecha.

Estado de los frutos
Los cítricos han sido general-

mente presentados a inspección
limpios de plagas.

Una vez más hay que resal-
tar el éxito de los tratamientos
masivos contra le Ceratitis capi-
tata, organizados y fuertemente
subvencionados por el Ministe-
rio de Agricultura y que prácti-
camente han eliminado este gra-
ve problema para la exporta-
ción.

La salida masiva de Navel y

Navelina desde octubre dio lu-
gar, como suele ser habitual en
todos los principios de campa-
ña, a la comercialización de fru-
tos en insuficiente estado de
madurez. Conviene hacer hinca-
pié en este problema, que sería
fácilmente evitable si existiese
una consciencia general del
desprestigio que causa a la bue-
na fama de nuestros cítricos en
los distintos mercados.

EI retraso en la floración co-
mo consecuencia de las heladas
habidas en enero y marzo de
1970 originó la abundancia de
fruta de flor atrasada, lo que
afectó principalmente a la Sat-
suma, que en muchas partidas
no ofrecía un mínimo de presen-
tación y calidad.

Las Iluvias de diciembre afec-

MoTlvo

Helada ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Exceso de acidez ... ... ... ... ... ...
Falta de madurez ... ... ... ... ... ...
Falta de «condición» ... ... ... ... ...
Exceso de cámara ... ... ... ... ...
Negrilla (Fumago) ... ... ... ... ...
Cochinillas ... ... ... ... ... ... ... ...
Barrenetas (Myelois, Cryptoblabes)
Ceratitis capitata ... ... ... ... ... ...
Otru motivos ... ... ... ... ... ... ...

To•r,^ t.

En conjunto, la cantidad
de la exportación total.

taron a Satsuma y Clementina,
que, a partir de entonces, flojea-
ron frecuentemente de condi-
ción.

Las heladas dañaron a todas
las variedades, aunque, como es
natural, las de segunda y terce-
ra temporada, totalmente en ár-
bol al sobrevenir los primeros
fríos, fueron de las más afecta-
das, así como los limones de la
región murciana. Las Valencia,
normalmente situadas en rinco-
nes más cálidos, sufrieron afgo
menos.

Como es normal en campa-
ñas en que se padecen heladas
graves, éste ha sido el principal
motivo de rehusos, como se
puede observar en el resumen
de los mismos que a continua-
ción se ofrece:

Cantidad ( kg.) °'o sobre la exportación

18.832.790 61,0
2.313.627 7,4
2.140.491 7,0
1.521.408 5,0

794.963 2.6
6-}.730 t1,2
2G.000 U,1
24.290 0,1
12010 0,0

5.128.783 1G,G

30.R59.092 100,0

re husada supone el 2,57 por 100

La eleccibn del portainjetto idáneo es
contrt las enfcrmcdadcs viróticas y

aspccto fundamcntal hoy clín p.ar,t lo lucha
el desarrollu en :;cnernl iie l,t citricultur;t
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r^^o^o^s^a c^^ar^^r^s^^s^ ^^^^ao^^ooo
I Simposium Nacional de Herbicidos

Durante los días 2, 3 y 4 de
noviembre ha tenido lugar en
Madrid, en la sede de la Casa
Sindical, el I Simposio Nacional
de Herbicidas, en el que han
participado 400 asambleístas,
pertenecientes a los servicios
del Ministerio de Agricultura,
Sindicato Nacional de I n d u s-
trias Químicas, empresas priva-
das y otras organizaciones.

La organización ha corrido a
cargo de la Dirección General
de Agricultura y del Sindicato
Nacional de Industrias Quími-
cas, con la colaboración de la
Dirección General de Capacita-
ción Agraria, la Hermandad Na-
cional de Labradores y Gana-
deros y la Asociación para la
Mejora del Cultivo de la Remo-
lacha Azucarera.

C o m o patrocinadores del
Simposio han figurado las ca-
sas siguientes: BASF Española,
Sociedad Anónima; Bayer His-
pania Comercial, S. A.; Desarro-
Ilo Q u í m i c o Industrial, S. A
(DEQUISA); Dow Chemical Ibé-
rica, S. A.; Geigy, S. A.; Hoe-
chst Ibérica, S. A.; I ndustrias
Químicas Argos, S. A.; Insecti-
c i d a s Benavent; Insecticidas
Cóndor, S. A.; Demicap, S. A.
(Elanco); Macaya Agrícola, So-
ciedad Anónima; Primma, S. A.;
Productos Cruz Verde, S. A.;
Química Ibérica, S. A.; Nexana;
Industrias Químicas, S. A.; So-
ciedad Petrolífera E s p a ñ o I a
Shell, S. A.; Zeltia Agraria, So-
c i e d a d Anónima; Industrias
Químicas Serpiol, S. A.

Ha sido Presidente del Comi-
té de Honor S. E. el Jefe del Es-

tado, don Francisco Franco Ba-
hamonde.

Las ponencias han sido las
siguientes:

"Parte General", a cargo del
Ingeniero Agrónomo del Institu-
to Nacional de Investigaciones
Agronómicas, don Manuel Arro-
yo Varela; "Nuevos Productos",
a cargo del Ingeniero Agrónomo
del antes citado Instituto don
José María del Rivero; "Aplica-
ciones", a cargo del Ingeniero
del mismo Instituto don Fer-
nando López de S a g r e d o, y
"Cultivos", a cargo de don Juan
Costinchar, de Cruz Verde.

Durante las sesiones de tra-
bajos se han presentado un ele-
vado número de comunicacio-
nes, con proyecciones de dia-
positivas y películas.

En el aeropuerto de Cuatro
Vientos tuvo lugar la I Demos-
tración Internacional de Aplica-
ción Mecanizada de Herbicidas,
presentándose un total de 21
elementos, de ellos cuatro aé-
reos, es decir, dos avionetas y
dos helicópteros especiales pa-
ra pulverizaciones.

Tanto el acto inaugural del
Simposio como su clausura fue-
ron presididos por los Ministros
de Agricultura y de Relaciones
Sindicales, don Tomás Allende
y García-Báxter y don Enrique
García Ramal, respectivamente,
quienes pronunciaron importan-
tes discursos.

En el acto inaugural pronun-
ció unas palabras de exposición
el Secretario del Simposio y
Presidente del Sindicato Nacio-
nal de Industrias Químicas, don
José María Mújica e Iza.

CONCL U S I ON ES OE l SIMPOSIU M
- Dada la creciente escasez

de mano de obra, así como la
necesidad de mejorar los rendi-
mientos económicos, promover
campañas en favor de los herbi-

cidas y de su adaptación a las
técnicas de cultivo.

- Que la maquinaria para
aplicación de los herbicidas sea
homologada.

- Fomento de la investiga-
ción básica sobre botánica ge-
neral, fisiología vegetal, bioquí-
mica, ecología y fitosociología,
etcétera, con objeto de comple-
tar la investigación sobre herbi-
cidas.

- Que se facilite a los Orga-
nismos que divulgan las nuevas
técnicas agrícolas los frutos de
las investigaciones para que
sean incluidas en sus cursos.

- Potenciar la Comisión de
Herbicidas, en su triple dimen-
sión de organismos oficiales,
empresas privadas del ramo y
Sindicato Nacional de Industrias
Químicas.

- Estimular la acción con-
junta de empresas del ramo, a
través del cauce sindical, para
el fomento del empleo de herbi-
cidas, de acuerdo con las direc-
trices del Ministerio de Agricul-
tura y las previsiones de estímu-
lo contenidas en el III Plan de
Desarrollo.

- Recomendar a las empre-
sas de! sector su adecuación a
la nueva problemática que se
planteará como consecuencia
de un mayor uso de los herbi-
cidas.

- Promoción de una adecua-
da política industrial y comer-
cial conducente a la obtención
de la calidad de los productos
que proporcionen al agricultor
un efectivo servicio hacia el
mismo.

- EI Simposio de Herbicidas
tendrá, en principio, carácter
nacional y bianual.

- Para ampliar el contenido
del citado Simposio, no obstan-
te su carácter nacional, se inci-
tará a participar a organismos
internacionales, así como a los
sectores interesados de otros
países.

- Es recomendable la elabo-
ración de una terminología uni-
ficada en cuanto se refiere a la
tecnología de la escarda quí-
mica.

- Se advierte la necesidad
de una política arancelaria de
los herbicidas no producidos
por la industria nacional.
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IV JORNADAS TECNICAS DEL MARKETIHG DE Más de 20o partici-
ALIMENTACION Y BEBIDAS EN "HOGAROTEL 11" pantes en 1a "Land-

en Tuinbouw Rai 72"
Programadas para los días 25

y 26 del actual, en el Palacio de
Congresos del recinto de "Ho-
garotel 11", las IV Jornadas Téc-
nicas del Marketing de la Ali-
mentación y Bebidas, organiza-
das por el Comité del Salón y
el Club de Dirigentes de Mar-
keting de Barcelona, abarcarán
los siguientes temas: "Produc-
tos congelados", "Stocks de
mercancías perecederas", "Co-
mercialización de verduras con-

geladas", "Impulsos de compra
del consumidor", "Promoción
en el punto de venta" y"Polí-
tica y control de stocks". Un se-
lecto cuadro de ponentes y con-
ferenciantes tendrá a su cargo
el desarrollo de cada apartado.
Estas jornadas profesionales se-
rán de gran interés, especial-
mente para detallistas y comer-
ciantes al por mayor del ramo
alimentario.

EXPOSICIONES ALEMANAS
La gran exposición de la D. L. G.
(Sociedad de la Agricultura

Alemana)

Exposición Internacional
de Técnica de Lechería

en Francfort

Esta gran exposición bianual
tendrá lugar en Hannover del
28 de mayo al 4 de junio de
1972, abarcando:

I. Maquinaria y Tractores.

II. Informaciones de econo-
mía y de mercado. Em-
pleo de la energía econó-
mica doméstica.

IV. Máquinas y aperos para
cultivos intensivos, fores-
tales y paisaje.

V. Producción animal. Ex-
posición de ganados. Ali-
mentación, construcción
y técnica en ganadería.

Del 8 al 12 de septiembre de
1972 se celebrará esta exposi-
ción, que abarca:

Maquinaria para centrales le-
cheras; máquinas de dosificar y
envasar, materiales de embala-
je, clasificadoras; la técnica del
frío y del clima acondicionado;
equipo para hacer helados;
abastecimiento de agua y ener-
gía, técnica de regulación; ve-
hículos de transporte y equipo
de recepción; higiene; materias
aromáticas, aditivos, cultivo de
hongos; técnica de laboratorio;
técnica de oficina y del cálculo;
dispositivos para la venta de le-
che; recipientes y frigoríficos
para el productor de leche; fe-
deraciones, organismos, prensa
del ramo, formación y extensión.

(Exposición de Agricu/tura
y Horticu/tura)

Hay más de 200 participantes
inscritos para la Exposición de
Agricultura y Horticultura "Land-
en Tuinbouw Rai 72".

Lo mismo que en el año 1970,
todas las salas de Exposición
del edificio de la RAI de Ams-
terdam estarán ocupadas para
esta Monográfica Bienal, que
tendrá lugar desde el lunes 17
hasta el sábado 22 de enero de
1972.

En "Land- en Tuinbouw Rai"
serán exhibidos tractores, equi-
pos, máquinas, herramientas y
otros aparatos utilizados en el
campo de la agricultura y la hor-
ticultura.

"Land- Tuinbouw Rai" está
organizada por RAI AMSTER-
DAM, bajo los auspicios de la
"Federación de los Equipos de
Agricultura".

Por tercera vez, sucesivamen-
te, un concurso tendrá lugar en-
tre los participantes industriales
de esta exposición. Se invita a
los concursantes a enviar dise-
ños de maquinaria que puedan
contribuir a modernizar y mejo-
rar el trabajo a realizar, obte-
niendo nuevos métodos en la
agricultura y horticultura.

PREMIO AGRICOLA AEDOS
Este destacado y acreditado

premio, primero en España ins-
tituido para estimular la produc-
ción de obras sobre temas agrí-
colas y ganaderos, se convoca
por duodécima vez, con una do-
tación de 75.000 pesetas.

a) Dicho importe correspon-
de a los derechos de publica-
ción de la obra y no puede ser
fraccionado.

b) Los originales concur-
santes deben ser inéditos, de
una extensión mínima de dos-
cientos folios mecanografiados
a doble espacio y una sola cara;
se presentarán firmados por su
autor y con indicación del do-
micilio, al secretario del premio
(Consejo de Ciento, 391, Barce-
lona-9). Deben ir acompañados
de una selección de ilustracio-

nes adecuadas y, de ser posi-
ble, inéditas.

c) EI plazo de admisión de
originales finaliza el 15 de febre-
ro de 1972.

d) La obra premiada será
publicada por Editorial Aedos.

Las bases completas del pre-
mio pueden solicitarse a Edito-
rial Aedos, calle de Consejo de
Ciento, 391, de Barcelona-9.
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VI CONGRE50 NACIONAL DE
MEDICINA Y SEGURIDAD DEL
TRABAJO

YIGO-1971

La participación agraria destacó cuatros puntos:

• la empresa agraria

• las máquinas

• los conductores

• los reglamentos

ñana. Pronunció la conferencia
inaugural, sobre el tema "Plan
Nacional de Higiene y Seguri-
dad" el doctor González de la
Puerta, quien destacó la impor-
tancia de la presencia en las
reuniones de la Seguridad Agra-
ria.

La seguridad Ilega al campo.
La afluencia masiva de !a ma-
quinaria, en los medios rurales,
ha traído consigo un aumento
tan alarmante de los acciden-
tes que obliga a incorporar, con
más importancia que nunca, al
sector agrícola dentro de la N'.e-
dicina y Seguridad del Trabajo.

Reuniones

Divididas en Conferencias,
Ponencias Centrales y Mesas
Redondas, tuvieron como sede
principal la Escuela Náutico-
Pesquera, siendo también cen-
tros de trabajo La Casa del Mar
y La Casa de América, situadas
todas en el Paseo Marítimo de
la citada ciudad.

Inauguración

Bajo la presidencia del Minis-
tro de Trabajo, Excmo. Sr. D. Li-
cinio de la Fuente, tuvo lugar la
inauguración el día 27 de sep-
tiembre, a las doce de la ma-

Las m<'lquin^^s deben ser co^cebidas se-
gún norm^^s ^1c scguridad. Anres de sa-
lir al mercu^lo ^lcben Ilevar incorporados
I<^s clcment^^s de pcoCCCCión necesarios

Conferencias

Se pronunciaron seis confe-
rencias, que afianzaron el cono-
cimiento de los problemas de la
Medicina y Seguridad del Tra-
bajo, y cuyos títulos y autores
fueron los siguientes:

Dr. González de la Puerta: "Plan
Nacional de Higiene y Segu-
ridad".

Ponencias

Se desarrollaron las siguien-
tes ponencias:

Dr. Baselga Monte: "EI médico
de empresa ante las enferme-
dades comunes y profesiona-
les".

Dr. Malboysson Correcher: "EI
trabajo de los jóvenes".

Dr. Juvanet Sort: "Educación
sanitaria en la empresa".

Dr. Alonso Pedreira: "Problemá-
tica de la accidentabilidad y
enfermedad profesional en
Galicia".

Mesas Redondas

Componente fundamental del
Congreso, y complemento de las
Ponencias, fueron las Mesas Re-
dondas, que tocaron los más di-
versos temas, siempre dentro
de la tónica general de Seguri-
dad e Higiene.

Se de^arrollaron las siguien-
tes:

Dr. Serigó Segarra: "Salud men-
tal".

Dr. Sangro Torres: "Ergonomía".

Dr. Martín Celimendiz: "Socie-

A)

)

dad Española de Medicina del
Trabajo" .

Sr. Barreras Barret: "Gerencia
y medicina de empresa".

C)

D)
Sr. Salas Rubio: "Inspección del

trabajo".

Pe^ca en el mar. Sistema
de frío y congelación. Pa-
tología específica del pes-
cador.

EI accidente eléctrico en
la industria.

Patología digestiva en la
industria.

EI riesgo de accidente con
aparatos de elevación en
la obra civil.
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La inedida de las vibraciones producidas por las má-
yuinas agrícolas, sobre pista artí{icial, es base de
partida para aminorar sus perjudiciales efectos sobre

el organismo humano

E) Tratamiento de la informa-
ción en Medicina de Em-
presa, proceso y análisis
de datos.

F) Cirugía del aparato locomo-
tor en accidentabilidad la-
boral.

G) Psicopatología laboral.

H) EI riesgo de accidente y
enfermedad profesional en
trabajos agrícolas y fores-
tales.

I) EI accidente y enfermedad
profesional en la industria
química.

J) Proyección laboral de ATS
de empresa. Técnicas ac-
tualizadas.

La Mesa Redonda
de Agricultura

La presencia de la agricultu-
ra en los Congresos Nacionales
de Medicina y Seguridad del
Trabajo demuestra que su ma-
durez, su progresiva adaptación
al progreso industrial y su in-
evitable secuela de accidentes
y enfermedades profesionales
va siendo un hecho innegable
que necesita la atención de la
medicina, psicología, sociología
y de la técnica para contrarres-
tar los efectos que repercuten

La seguridad debe estar presente en cualyuier
manifestación de la vida agrícola. Por otra parte,
la potencia de las máyuinas y las duras condiciones
de trabajo ponen de maniCesto la qecesidad de
codificar nonnas y eaigir el uso de los medios

de seguridad

gravemente sobre sus hombres.
Fue coordinada por el exce-

lentísimo señor don Eladio Aran-
da Heredia, quien comenzó por
presentar una breve historia de
la agricultura y su evolución ha-
cia la mecanización, así como
el estado actual de la misma,
base de conocimientos para po-
der unificar a los diversos Téc-
nicos en Seguridad realizando
una labor conjunta.

Los temas de discusión, que
abarcaban todo el ámbito agrí-
cola, se dividieron en cuatro
puntos principales:

- La empresa agraria.

- Las máquinas.

- Los conductores.

- Los reglamentos.

Subdividiéndose, a su vez,
cada uno en tan innumerables
apartados, que podríamos decir
que era un índice completo de
una obra que se podría titular
"Las mil y una facetas de la
agricultura actual".

Se presentaron diversas co-
municaciones, más de las que
se podían leer en el espacio de
tiempo disponible, indicando el
interés por los temas agrícolas.
Destacaron las correspondien-
tes a ruidos y vibraciones en

las máquinas agrícolas, empleo
de productos fitosanitarios, cua-
dros y cabinas de seguridad en
tractores, etc...

Las conclusiones más impor-
tantes de esta mesa redonda
se refieren a la promoción de la
enseñanza de /a seguridad a
distintos niveles, dotación de
becas para la investigación so-
bre temas de seguridad, norma-
lización de las medidas de se-
guridad, formulación de normas
para lograr el dictamen técnico
del accidente y estudio estadís-
tico de las fichas así obtenidas
y elaboración de un Código que
permita hacer obligatorias las
normas de seguridad.

Actos sociales

No faitaron, para descanso de
los congresistas y entreteni-
miento de sus acompañantes,
toda clase de actos; recepción
del Ayuntamiento de Vigo, ex-
cursiones a Portugal y por las
Rías, comidas y cenas que cum-
plieron su doble objetivo de dis-
traer y unir a los participantes
y que culminaron con la entre-
ga de Premios y Distinciones al
Mérito Científico y con la Pere-
grinación a Santiago de Com-
postela, que dio fin, el día 1 de
octubre, a tan importante acon-
tecimiento.
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I Centenario de la Real Sociedad
Es añola de Historia Nafuralp
Se celebró una revnión científica de alto nivel

^ot ^4`^etÍv ^u►e^^ia ^^far^iu^

Dr. Ingeniero agrónomo del I. N. I. A.

Durante los días 2 al 5 de no-
viembre del presente año de 1971
se ha celebrado en Madrid el I cen-
tenario de la Real Socíedad Espa-
ñola de Historia Natural, que fue
fundada el 15 de marzo de 1871,
siendo la sociedad científica más an-
tigua de España. Las jornadas cien-
tíficas conmemorativas se han des-
arrollado, en los locales del Conse-
jo Superior de Investigacíones Cien-
tíficas: Serrano, 119.

Los Ministerios de Educación y
Ciencia y de Información y Turis-
mo han patrocinado y colaborado en
la celebración de estas Jornadas
Científicas, junto con el C. S. I. C.
y otras entidades. La Presidencia de
la Comisión Organizadora del Cen-
tenario ha estado a cargo del doc-
tor Alía Medina, actual presidente
de la Real Sociedad Española de
Ilistoria Naturai.

Inauguración

La sesión de apertura tuvo luagr
el día 2 de noviembre a las once
de la mañana, y fue presidida por
S. A. R. el Príncipe de España.

Tras unas acertadas palabras del
doctor Alía Medina, en las que hizo
hincapié sobre la conservación de la
Naturaleza ( motivo que iba a impe-
rar fundamentalmente a lo largo de
las jornadas ), tomó la palabra el ex-
celentísimo señor don Pedro Laín
Entralgo, que nos obsequió con una
magnífica conferencia: «Cien años
de Ciencías Naturales en España.»

Disertó el conferenciante sobre la
historia de la Sociedad, a lo largo
de sus cien años de existencia, apli-
cando a este estudio el método de
las generaciones, y recordando con
afecto los nombres de nuestros cien-

tíficos, en el transcurso de las su-
cesivas etapas de la Historia Natu-
ral de España. El señor Laín Entral-
go mantuvo al auditorio pendiente
de su autorizada palabra, y su expo-
sición de una hora se hizo realmen-
te corta por su erudición y ameni-
dad. Terminó insistiendo en la nece-
sidad de la investigación básica, y
de la defensa de la Naturaleza, y
dando la consigna de hacer, enseñar
y exigir. Hacer: investigar sin tre-
gua, y a ser posible, contando con
la abundancia de medios que pide
un país europeo y occidental de 34
millones de habitantes, pero de no
contar con esa abundancia, hacer
siempre lo que se pueda, sin desfa-
llecer. Enseñar: comunicar nuestros
conocimientos a los que comienzan,
lo cual conduce a un enriquecimien-
to mutuo ( del discíptalo y del inves-
tigador ). Exigir: pedir con insísten-
cia a los que nos gobiernan la ayuda

que debe merecer nuestra ínvestiga-
ción.

Después de más de veinte años de
modesto investigador, es reconfor-
tante escuchar de voz tan competen-
te como la del profesor Laín En-
tralgo la expresión de unas ideas que
a lo largo de la actuación profesio-
nal del autor de este artículo fueron
anclándose con firmeza en su for-
ma de pensar.

Coloquíos

El día 2 por la tarde tuvo lugar
un coloquio sobre La Real Socie-
dad Española de Historia Natural y
la Investigación, y en la tarde del
3, otro sobre «La Real Sociedad Es-
pañola de Ilistoria Natural en la
Enseñanza y Divulgación C i e n t í-
fica».

Ambos resultaron muy interesan-
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tes, y la asistencia de socios fue nu-
trida.

Conferencias

Se desarrollaron cuatro conferen-
c i a s, verdaderamente importantes,
como era de esperar dado el nivel
científico de los conferenciantes.

El día 3, a la una del mediodía,
el profesor Eduardo de Robertis
( autor, con los profesores Nowins-
ski y Sáez, del inapreciable texto ti-
tulado «Biología Celular» ) disertó
sobre «Ultraestructura y función de
las sinapsis», refiriéndose a las si-
napsis en las terminaciones de las
células nerviosas, aportando muchos
datos de sus recientes investigacio-
nes. Aun los no entendidos en la
materia pudimos intuir la trascen-
dencia de estos descubrimientos. El
profesor De Robertis recibiría pocos
días después la investidura de Doctor
«Honoris Causa» por la Universi-
dad de Madrid. Casualmente, el día
4 tuvimos la fortuna de coincidir en
la mesa con el profesor y su esposa,
y como los grandes investigadores,
se nos reveló fundamentalmente sen-
cillo. El profesor De Robertis es di-
rector del Instituto de Anatomía
General y Embriología de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

A las tres y media de la tarde del
día tuvimos la conferencia del pro-
fesor Heywood: «La moderna taxo-
nomía vegetal», en la cual, entre
otros interesantes aspectos, nos hizo
ver la patente escasez de taxono-
mistas. Un elevado porcentaje de
especies, tanto vegetales como ani-
males, se encuentran aún sin des-
cribir. La Botánica es básica para la
Conservación de la Naturaleza, por
tanto esta última necesita induda-
blemente del sistemático ( para con-
servar, primero hay que conocer ).
A1 terminar su conferencia hicimos
notar al profesor Heywood que lo
expuesto nos había resultado un
tanto desalentador, y él nos insistió
en que su disertación se había ce-
ñido a la estricta realidad de los he-
chos. El profesor Heywood es di-
rector del Departamento de Botáni-
ca de la Universidad de Reacling
( Gran Bretaña ) y secretario de
«Flora Europea», de la cual se en-
cuentran ya publicados dos volúme-
nes, estando próxima la aparición

del tercero. Es un gran conocedor
de la flora española y de nuestra
lengua, que habla a la perfección.

El día 5, a la una del mediodía,
tuvo lugar la conferencia del profe-
sor Emile den Tex titulada «Grupos
y series de facies metamórficas y
sus relaciones con las condiciones
físicas de la corteza terrestre». El
profesor Den Tex pertenece al Ins-
tituto de Geología y Mineralogía de
la Universidad de Leiden ( Ho-
landa ) .

Por último, a las tres y media
del mismo día 5, tomó la palabra el
profesor Giuseppe Montalenti, di-
rector del Instituto de Genética de
la Universidad de Roma, que diser-
tó sobre «La variabilidad y el am-
biente: Factores de evolución», ofre
ciendo primeramente una revisión
histórica sobre las interpretaciones
de las relaciones entre organismo y
ambiente, para terminar resaltando
las importantes aportaciones de la
genética de poblaciones al esclareci-
miento del problema, e informando
de los mocíernos estudios sobre po-
limorfismo enzimático.

Sesiones científicas

Se han presentado del orden de
79 trabajos en Biología y unos
50 en Geología, exponiéndose el re-
sumen de cada comunicación duran-
te un tiempo de quince minutos.
Todos estos trabajos serán publica-
dos por la Real Sociedad Española
de Hístoria Natural.

En Genética ( especialidad del que
redacta estas líneas ) se presentaron
ocho trabajos, cuatro de ellos por
ingenieros agrónomos. De éstos tres
lo fueron por el equipo que dirige
Rico Gutiérrez ( jefe del Departa
mento de Genética en la Universidad
I'olítécnica de Valencia ) , comenzan-
do Rico con la comunicación: «Si-
mulación genética». 1: «Una técnica
nueva»; s^guió Núñez Viñals con:
«Simulación genética». 2: «Estruc-
tura y respuesta a la selección»; con-
cluyó Baselga Izquierdo con: «Si-
mulación genética». 3: «Respuesta a
métodos de mejoras en estirpe ce-
rrada en poblaciones animales». Zu-
beldia Lizarduy presentó la comuni-
cación titulada «Criterios de selec-
ción para precocidad en plántulas de
patata ( Solanum tuberosum L. ) ».

Realmente es impresionante el

cúmulo de posibilidades que ofrece
esta recientísima rama de la Gené-
tica: la Simulación. Esta nueva téc-
nica simula procesos de transmisión
genética de la información en pobla-
ciones; y consiste básicamente en
el empleo de lenguajes de progra-
mación de alto nivel, en conjunción
coct modernos sistemas de acceso al
ordenador y la programación de fun-
ciones susceptibles de ser integradas
en otras de más alto nivel. La apa-
rición en escena de las técnicas de
la simulación ha tenido lugar ante
la imposibilidad de desarrollar ana-
líticamente modelos de transmisión
genética incluso muy elementales.

Zubeldia ofreció datos sobre la
apiicación, en los años 1959 a 1966,
de un criterio para diagnosticar pre-
cozmente plántulas (procedentes de
verdadera semilla ) que darían ori-
gen a clones tardíos, en un progra-
ma de obtención de nuevas varieda-
des de patata de ciclo corto ( tem-
pranas o precoces), que el autor
desarrolló durante su estancia en la
Estación de Mejora de la Patata
( I. N. I. A. ) de Vitoria; y a la vis-
ta de los resultados obtenidos, pre-
sentó un modelo que sirve para ana-
lizar genéticamente la herencia de
la precocidad en la patata. El crite-
rio utilizado ( descubierto por el
autor) es el siguiente: las plántulas
con ápice erecto dan lugar a clones
tardíos ( por ello dichas plántulas se
eliminaban ), las de ápice péndulo
responden normalmente a clones
tempranos.

Clausura

A las cinco de la tarde del día 5
tenía lugar el acto de clausura con
unas palabras del doctor Alía Me-
dina; previamente se proyectó una
hermosa película sobre el coto de
Doñana, con la cual tuvimos que
conformarnos los que por no dispo-
ner de tiempo no pudimos unirnos
a la excursión que se realizó al re-
ferido coto al concluir el centenario.

Para terminar diremos que, coín-
cidiendo con la finalización de los
actos del Centenario, ha sido crea-
do dentro del Ministerio de Agri-
cultura el «Instituto Nacional para
la Conservación de la Naturaleza»
( I. C. O. N. A. ) , lo cual produjo
una lógica satisfacción entre los na-
turalistas asistentes.
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Agricultura de Euro a Occidental en Tenerife

XXIII Asamblea General de la CEA
Por E. Morales y Fraile

En el marco maravilloso de
las Islas Canarias, precisamen-
te en Santa Cruz de Tenerife, se
ha celebrado la XXIII Asamblea
General de la actual Confedera-
ción Europea de la Agricultura
(CEA), reuniendo unos 500 con-
gresistas de 19 países de Euro-
pa Occidental y de 17 organis-
m o s internacionales guberna-
mentales y no gubernamentales,
como: Consejo de Europa, FAO,
GATT, AIAG, CITA, CIA, CICA,
CICRA, CIEC, COPA, CIBE, UIP,
FIPA, LECE, FIL, ACWW, así co-
mo 26 ponentes de 15 países de
Europa Occidental. EI Ministro
Mansholt, Vicepresidente d e I
Mercado Común Europeo, no
fue invitado por sus declaracio-
nes cerca de COPA.

La que fue Comisión Europea
de la Agricultura (CEA), en
1948 se transformó en Confede-
ración. A principios de siglo era
el único organismo internacional
que anualmente r e u n í a a los
agricultores. A fines de verano
los grandes propietarios se da-
ban cita en diversas capitales
europeas, examinaban sus re-
sultados y trataban de mejorar-
los para la siguiente campaña.
Tal Comisión era, pues, la que
organizaba los únicos grandes
congresos anuales agrícolas.
Esos grandes señores de la
agricultura patriarcal charlaban
de sus problemas e intentaban
después de que los Gobiernos
aceptasen sus conclusiones o
puntos de vista. EI Marqués de
Vog ►e fue Presidente de la CEA
durante muchos años. Era tam-
bién Vog ►e terrateniente, Presi-
dente del Consejo de Adminis-
tración del Canal de Suez y pro-
pietario del Champagne de Móet
et Chandon. Un gran señor en
todos los sentidos de la pala-
bra y muy querido en todos los
ambientes. Los demás miembros
de la CEA eran figuras señeras
en sus países como Fudakov-
sky, en Polonia; Profesor Laur,

en S u i z a; Vizconde de Eza;
Conde de Montornés; Cánovas
del Castillo, en España, etc. To-
dos eran unos excelentes ami-
gos de la "belle époque" de
Europa.

Asistimos a muchas Asam-
bleas generales anuales de la
CEA de entonces. Seguimos
asistiendo también antes de
nuestra Cruzada, durante la Cru-
zada (como observador oficio-
so, frente a Ios delegados oficia-
les de Madrid) y después, cuan-
do todavía no había sido admiti-
da la España nacional en ningún
organismos internacional. P o r
tanto, creo que preparamos el
terreno para su admisión, co-
mo sucedio con la FAO.

La CEA, al cambiar su nom-
bre en 1948, amplió su campo
de acción; sin embargo limita-
do a Europa Occidental, por
cuestión de principios, sobre la
propiedad de la tierra. Durante
muchos años la CEA insistió en
la necesidad de "conservar la
propiedad familiar", como ins-
trumento frente al comunismo
y su penetración en nuestra vie-
ja Europa Occidental. La CEA,
indudablemente, ha evoluciona-
do, dado que hoy colabora con
otros organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales.
Siempre asiste a todas las ma-
nifestaciones europeas occiden-
tales y su Secretariado conoce
perfectamente todos los proble-
mas, los cuales trata de encau-
zar merced a"grupos de traba-
jo", donde intervienen los espe-
cialistas más destacados en los
variados aspectos de la econo-
mía agrícola, tomando tal pala-
bra agrícola en su más amplia
acepción.

En Tenerife se inauguró la
Asamblea con la presencia de
todas las autoridades agrícolas
sindicales isleñas, otras autori-
dades civiles, militares y ecle-
siásticas, Cabildo Insular, direc-

tivos de la CEA y Ministros de
Agricultura y Relaciones Sindi-
cales de España.

Importantes discursos fueron
pronunciados. Los que durante
el año escuchamos discursos
de diversos Ministros de países
del Oeste y Este europeos, ob-
servamos que gracias a los me-
dios de comunicación e inter-
cambio de ideas, las inquietu-
des de los varios Ministros son
similares. "La sociedad del fu-
turo espero depare un mejor
porvenir para el problemático
mundo de /a agrícultura" ( doc-
tor N i e r m a n, Presidente de
CEA); "Es necesario ajustar la
oferta agraria a /as nuevas de-
mandas de la tecnología, así co-
mo también un ajuste en /a ven-
ta de los agricultores" ( Ministro
Allende); "Falta solidaridad en-
tre los agricultores" (Ministro
García Ramal".

Ha sido la tercera vez que la
CEA se reúne en España, des-
de que la Organización Sindical
se adhirió: en 1953, en Sevilla,
y en 1962, en Madrid. De este
modo los diversos miembros
conocen la especial agricultura
industrializada y progresiva del
archipiélago canario, v i s i ó n
complementaria de la agricultu-
ra peninsular.

.

Los agricultores europeos si-
guen siendo un grupo social de
inferior categoría y los minis-
tros de Agricultura occidentales
siguen preocupándose de que
ellos alcancen el nivel de bien-
estar que ya han logrado o es-
tán logrado los otros grupos so-
ciales que actúan en los demás
sectores económicos.

Pero también estas ideas no
son totalmente nuevas y que ya
empezamos a escuchar desde
1923 cuando comenzamos a in-
tervenir en la vida agrícola in-
ternacional en el Instituto Inter-
nacional de Agricultura en Ro-
ma, o sea el primer organismo
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mundial que empezó a actuar
e n 1905.

EI desarrollo económico ha
^acilitado, de forma acelarada,
la emigración campesina, des-
apareciendo el paro. Los agri-
cultores eligieron otras activida-
des mejor remuneradas, pudien-
do mejorar su alimentación al
recibir salarios más altos.

La tecnología cambió la agri-
cultura, la disminución de po-
blación plantea dificultades a
las empresas agrícolas y a los
que se quedan en el campo. De
otra parte la enorme capacidad
productiva obliga a frenar cier-
tas producciones para evitar los
excedentes. Las empresas y los
agricultores intentan adaptarse
a las nuevas condiciones que
les presenta la moderna agri-
cultura.

Para lograr las nuevas estruc-
turas se precisan fuertes inver-
siones, pero el agricultor teme-
roso sólo pide el numerario que
está seguro podrá reembolsar,
aunque sean viables cifras muy
superiores.

Es curioso observar que el ki-
logramo de carne de ave es casi
igual en los varios países, sea
de Este o del Oeste europeos,
y, además, que se mantiene
constante desde hace años. Se
trata de una fuerte y desarrolla-
da industria en pocos años, con
sus crisis de superproducción
consiguientes.

La política de precios y mer-
cados es un instrumento com-
plementario esencial en la polí-
tica de cambios estructurales,
en la cual están empeñados to-
dos los países.

Los estímulos estatales no
son siempre secundados. Exis-
te temor al gigantismo en las
explotaciones agrarias, frente a
los minifundios inviables.

EI último "gran tema" que se
reproduce por todas partes se
refiere a la ordenación del es-
pacio verde o defensa de la na-
turaleza.

Durante este año deberé asis-
tir a un par de reuniones inter-
nacionales donde tan "gran te-
ma" será considerado en pri-
mer término. Y se seguirá ha-
blando durante muchos años,
hasta que se puedan adoptar
las disposiciones necesarias, a
la vista de lo que ya van consi-

guiendo algunos países. Por un
lado se recomienda el empleo
de fertilizantes y plaguicidas, y
ahora se dice a los agriculto-
res: conozca bien los productos
que emplea y úselos siguiendo
rigurosamente /as instrucciones
que le den los técnicos.

. . .

"La sociedad rural frente a la
agricultura de mañana" consti-
tuyó una interesante aportación
presentada por el doctor inge-
niero de Montes, Mombiedro de
la Torre, vicepresidente de la
C. E. A. y presidente de la Her-
mandad Nacional de Labrado-
res y Ganaderos.

En Berlín, para el año próxi-
mo, a fines de verano antes de
las jornadas de la Olimpíada,
tendrá lugar la XXIV Asamblea
general de la C. E. A.

C o m o europeos pensamos
que los problemas técnicos de

Vaca y dos crías de dos meses de la nueva empresa del C.^mpo de Montiel
«Explotaciones Puerto de Vallehermoso, S. A.»

Modelos Barreiros

Importante explotación ganadera
En la XI Feria del Campo de

Manzanares hemos visto-y ad-
mirado, naturalmente-espléndi-
dos ejemplares "pedigree" de
bovino de leche procedentes de
la nueva explotación agropecua-
ria asentada en el Campo de
Montiel, sobre el río Azuer, y en
la que es parte integrante don
Eduardo Barreiros.

Modelos en su género, gus-

la agricultura son similares para
el Este que para el Oeste. La
C. E. A. deberá abrir hacia el
Este, como ya venimos hacien-
do en otros organismos inter-
nacionales con los cuales cola-
boramos con la C. E. A. Es cu-
rioso comprobar que existiendo
relaciones comerciales con to-
dos los países del Este europeo
se mantenga todavía una línea
de separación para los inter-
cambios de las ideas técnico-
agrícolas. Hay que buscar las
soluciones incluso en los erro-
res que otros cometen, hay que
prescindir de las denominacio-
nes de origen, si tales solucio-
nes son aplicables.

iDebemos trabajar unidos pa-
ra mejorar la situación de la
agricultura de n u e s t r a vieja
Europa!

E. MORALES Y FRAILE

tan mucho estos animales, algu-
nos de ellos de más de 1.600 ki-
los de peso. La citada entidad
propende a criar abundante ga-
nado para carne y ya tiene pas-
tando unas dos mil cabezas, ci-
mentando una excelente reser-
va para nuestro país, deficitario
de carnes de consumo.

JUAN DE LOS LLANOS
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El III Plan de Desarro -
Ilo , como desafío al

Prese^tació^ del tractor PRO-ESPI^ñI^ ^úmero 10.000 empresario español
EI pasado día 24 de noviem-

bre tuvo lugar en el Palacio de
Exposiciones y Congresos el
actos de presentación del trac-
tor Pro-España de John Deere
número 10.000, cifra que refleja
el número de unidades de expe-
riencia que trabajan ya en el
campo español, y a las que hay
que añadir las exportadas.

AI acto asistieron, entre otras
personalidades, el señor Minis-
tro de Comercio, don Enrique
Fontana Codina; señor Director
general de Promoción y Des-
arrollo del Turismo, don Este-
ban Bassols Montserrat; señor
Director general de Capacita-

ción Agraria, don José García
Gutiérrez; señor Director gene-
ral de la Producción Agraria,
don Fernando Abril Martorell, y
el señor Director general de In-
dustria Siderometalúrgica, don
Carlos Pérez Bricio.

EI programa consistió, des-
pués de una rueda de prensa,
en la que se expuso como parte
integrante de la mísma el ex-
tracto del III Plan de Desarro-
Ilo, la entrega de un monumen-
to a la agricultura al Palacio
Nacional de Congresos y Expo-
siciones y un tractor secciona-
do para enseñanza al Ministerio
de Agricultura. (CIDA.)

EI pasado 24 de noviembre,
con motivo de la presentación
del tractor número 10.000 de la
serie Pro-España de John Dee-
re, el Ingeniero Agrónomo don
Ricardo Medem pronunció una
conferencia en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Madrid.

Tras aludir a dos de los temas
de mayor trascendencia de
nuestra época, los temas filosó-
ficos y los económicos, el se-
ñor Medem centró su análisis
en el de un tercero, que definió
como tema del desarrollo socio-
económico, en el que inciden
naturalmente los dos anteriores.

Característica esencial del
desarrollo socio - económico,
aquí y ahora, es su sentido de
cambio, y la puesta en tela de
juicio de viejos esquemas y
dogmas hoy inútiles por anacró-
nicos.

EI texto del III Plan de Des-
arrollo, publicado recientemen-
te, constituye la respuesta de la
Administración Española a los
problemas del presente y del fu-
turo inmediato; pero, como se-
ñaló el orador, dicha respuesta
entraña un reto al empresariado
de nuestro país.

Efectivamente, sin un profun-
do cambio de mentalidad, de
métodos y de gestión, sería
prácticamente imposible cubrir
los objetivos del Plan, que, no
debe olvidarse, aunque a veces
así haya ocurrido, tiene objeti-
vos económicos y sociales,
siendo característica esencial
de este III Plan el énfasis pues-
to en sus aspectos sociales. Es
aquí precisamente donde se le
crean al empresario español
las mayores complicaciones, ya
que nuestro país aspira -por-
que además lo necesita- a in-
tegrarse en niveles económicos
a escala internacional en para-
lelo a una vigorosa política so-
cial.

Don Carlos Rein dirigiendo la palabra a los periodistas en la
rueda de prensa, que sigaió a la conferencía pronunciada por

don Ricardo Medem

El señor Ministro de Comereio, don Enrique Fontana, escucha
atentamente las palabras que le dirige don Carlos Rein en el

acto de presentación del tractor Pro-España núm. 10.000
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^ANO - RovER Feria Técnica Internacional de la Maquinaria
EN KENILWORTH

AgtÍC0^8 de ZBPagOZa

Una "montaña rusa" y el
"Land Rover" que hace el nú-
mero 750.000 en la cadena de
fabricación, que fue regalado a
la organización "Swiss Aid", que
Ileva a cabo una campaña con-
tra el hambre, formaron part:
del "stand" montado por la Ro-
ver Company en la Real Expo-
sición Agropecuaria que tuvo
lugar recientemente en Kenil-
worth, situado en la región cen-
tral de Inglaterra. EI valor total
de las exportaciones de vehícu-
los "Land Rover" sobrepasó re-
cientemente los 400 millones de
libras esterlinas. Durante el pri-
mer día de la Exposición se
anunció que el valor de los trac-
tores y maquinaria agrícola de
fabricación británica exporta-
dos durante los primeros meses
del año en curso se elevó a 105
millones de libras esterlinas, su-
perando en más de cuatro millo-
nes la cifra correspondiente al
mismo período del año pasado.

Fabricante: The Rover Co Ltd.,
Solihull, Warwickshire, Inglate-
rra. Agente en España: Metalúr-
gica de Santa Ana, S. A., Gene-
ral Mola, 113, Madrid-2.

La VI Feria Técnica Interna-
cional de la Maquinaria Agríco-
la tendrá lugar del 8 al 16 de
abril de 1972, momento el más
apropiado para que el agricu^tor
programe sus adquisiciones de
maquinaria cara a la campaña
agrícola.

Como centro de orientación,
FIMA viene siendo el aconteci-
miento señalado para hacer pre-
sentación de máquinas nuevas.
Uno de los más preciado galar-
dones perseguidos por los fa-
bricantes de maquinaria agríco-
la en los concursos que cada
año convoca FIMA. Junto a él,
la concesión de distintivos para
señalar a aquellas máquinas
que estén dotadas de elemen-
tos de seguridad para sus usua-
rios.

La aceptación de los concur-
sos del Día del Agricultor al re-
conocer las actuaciones de me-

jora comunitaria y de adopción
de nuevas técnicas agrarias tie-
ne segunda edición en FIMA-72.

También ha organizado la Di-
rección General de Agricultura
coincidiendo con FIMA-72 de-
mostraciones prácticas de li-
neas de transporte y aplicación
de productos, y que se verifica-
rán en la finca que el I. N. C.
tiene en La Alfranca, a pocos
kilómetros de Zaragoza.

Especial importancia tiene la
IV Conferencia lnternacional de
Mecanización Agraria, organiza-
da por la Asociación Nacional
de Ingenieros Agrónomos con la
colaboración del Centro de In-
vestigación y Desarrollo Agrario
del Ebro. EI tema de esta cuar-
ta convocatoria, que ha de traer
a Zaragoza a científicos, técni-
cos y expertos de todos los con-
tinentes, es de extraordinario
interés: "Transporte Agrario".

Cabina basculante para tractores
En la Real Exposición Agro

pecuaria celebrada hace poco

en Kenilworth, Inglaterra, uno

de los productos inscritos en la

competición por la Medalla de

Plata otorgada por la Real So-
ciedad Agrícola consistió en es-

ta cabina "Sta-Dri", que se

inclina hacia atrás, destinada a

los tractores de marca "Ley-

land". La nueva cabina, dotada

de un sólido bastidor protector,
reúne una característica intere-

^ante, consistente en que la par-

te superior de la e^tructura se

puede inclinar hacia atrás, para

poder Ilevar a cabo operaciones

de entretenimiento de mayor o

menor importancia sin necesi-

dad de retirarla. Toda la parte

superior se puede quitar fácil-
mente desenroscando dos per-

nos y extrayendo dos pasadores
de fulcro.

Fabricante: Sta-Dri ( Cabs. ) Li-
mited. Whitefield Road, Bristol,
Inglaterra.
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TRACTOR "GIGANT - 500"

La casa Schanzlin presenta
como novedad en la serie de los
tractores "Gigant" el tractor es-
pecial tipo "Gigant 500" con
motor Diesel de cuatro cilindros
marca Mercedes-Benz 58 CV.,
con tracción a las cuatro rue-
das.

Los expertos califican este
tractor moderno como de máxi-
ma calidad entre los productos
de la técnica de hoy. La direc-
ción enteramente hidráulica, en-
granaje de tractor con ocho
marchas de velocidad con regu-
lación hidráulica, marcha a ra-
lentí y supermarcha, doble em-
brague en seco, eje de direc-
ción y mando, con diferencial
frontal con bloqueo y equipo
técnico con toda clase de co-
modidades, son partes integran-
tes de la fabricación en serie.
Un favorable peso propio, pre-
sión mínima sobre la tierra, cen-
tro seguro de gravedad, bastan-
te distancia al suelo y la cons-
trucción breve, baja y estrecha,
permiten una utilización univsr-
sal en las viñas, huertas, jardi-
nería, plantaciones de lúpulo,
en la agricultura y bosques en
general, y además en los servi-
cios comunales, en la industria
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y las construcciones de carrete-
ras y edificios. Una amplia se-
rie de aperos garantiza su em-
pleo durante todo el año.

Además, el programa de la
casa Schanzlin abarca tractores
especiales con 14, 25 y 35 CV.
de capacidad, con o sin tracción
a las cuatro ruedas; motopulve-
rizadores y atomizadores, moto-
binadoras, motosegadoras y má-
quinas universales a motor,
aprobados en más de cuarenta
países.

Aclaradora electroquímica
de remolacha azucarera

En la sección Eurotechnik de
la Real Exposición Agropecua-
ria, celebrada recientemente en
Kenilworth ( Inglaterra), una em-
presa británica exhibió un apa-
rato aclarador electrónicamente
accionado, de despuazamiento
longitudinal, que se puede aco-
plar a una rociadora convencio-
nal de cultivos, que trabaja entre
hileras. EI nuevo aparato, desti-
nado primordialmente a la remo-
lacha azucarera, tiene la misión
de suprimir la escardadura ma-
nual; proporciona un ahorro
económico considerable y es
capaz de aclarar 0,4 hectáreas
por hora, en comparación con
los 14 hombres-hora, aproxima-
damente, que suele exigir el tra-
bajo manual en análogas con-
diciones de cultivo. EI nuevo
aparato, denominado " Selecta-
plant", aplica una substancia
química destinada a destruir
cierta proporción de las plantas,
para permitir que otra pueda
desarrollarse plenamente sin fal-
ta de espacio. EI equipo incor-
pora una caja electrónica de
control que, al captar unos im-
pulsos transmitidos por una son-
da, funciona en combinación
con un dispositivo preajustado
detector de distancias, cortan-
do el chorro y protegiendo de-
terminadas plantas a intervalos
uniformemente espaciados.

Fabricante: E. Allman and
Co. Ltd., Birdham Road, Chi-
chester, Sussex ( Inglaterra).
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Exr►tuN^Ertv
COMERCIO EXTERIOR CON CUBA

Las relaciones diplomáticas de España con
Cuba se han mantenido en los últimos años a pe-
sar de las diterencias de regímenes políticos de
ambos países. También se han seguido mantenien-
do contactos de otro tipo, pero han sido las rela-
ciones comerciales las que han tenido un mayor
desarrollo, con un importante aumento en los últi-
mos años a partir de 1963.

Las compras de España se limtan fundamental-

mente a dos productos: azúcar y tabaco, mientras

que nuestras ventas están mucho más diversifica-

das, comprendiendo tanto bienes de consumo

como bienes de equipo. Se puede decir que la si-

tuación era satisfactoria para los dos países.

Pero he aquí que se ha producido la crisis, se-

gún indica la noticia difundida en la prensa sobre

la decisión de las empresas cubanas de suspender

embarques de tabaco hacia España. Hace unos

meses se había producido otro síntoma de la crisis
con la retirada de la flota pesquera cubana de los

puertos canarios.

La causa de esta decisión unilateral cubana no

es de estos momentos, pues hace meses que las

conversaciones hispano-cubanas no Ilegaban a un

acuerdo definitivo. Recordemos que Cuba es el

primer exportador de azúcar del mundo, y que di-

cho producto representa un porcentaje muy eleva-

do de sus exportaciones. La exportación de azúcar

es vital para Cuba, pues de ella depende que pue-

da importar otros bienes necesarios para su des-

arrollo.

Hasta 1959, fecha de la revolución castrista, el

principal cliente era Estados Unidos. Pero poco

después de aquélla se rompen las relaciones di-

plomáticas y comerciales entre los dos países. Para

Cuba no hay otro remedio que buscar otros clien-

tes, siendo la URSS el más importante, que le com-

pra azúcar por motivos más políticos que comer-

ciales.

Es evidente que, para Cuba, las ventas de azú-

car y de tabaco a España son de gran interés. EI
acuerdo se basa en un "clearing" en el cual no se
realizan pagos de divisas, sino que se anotan las
compras y ventas en los dos países.

Como es sabido, la tendencia actual de la pro-

ducción de remolacha azucarera en España es fuer-

temente creciente, con lo que las necesidades de
importación de azúcar en los últimos años han ido

disminuyendo, previéndose que se pueda Ilegar

incluso a la autosuficiencia. Como consecuencia, la

postura española en las conversaciones con Cuba

establecía una limitación en las compras de azú-

car por parte de nuestro país.

Las exportaciones españolas han venido siendo
superiores a las exportaciones cubanas, alcanzan-
do la deuda a unos 21 millones de dólares por par-
te de Cuba, y con posibilidades de Ilegar a los 96
millones de dólares en caso de verificarse los con-
tratos de exportaciones españolas a largo plazo.
Se comprende que, con una disminución de sus
ventas de azúcar, la situación iría empeorando.

Parece que para hacer frente a esta situación se

limitaron las licencias de exportaciones a Cuba

por parte del Ministerio español de Comercio. Por

su parte, las empresas cubanas de exportación
(estatales) decidieron suprimir los embarques de

tabaco.

A finales de octubre parece que la situación em-

pezó a mejorar, iniciándose el regreso de la flota

pesquera a Canarias. En noviembre empezaron a

Ilegar de nuevo a puertos españoles barcos con

tabaco procedente de Cuba. A finales de noviem-
bre se reanudaron las conversaciones hispano-

cubanas.

Sería lamentable y perjudicial para los dos paí-

ses que no se consiguiera Ilegar a un acuerdo

y disminuyeran las relaciones entre Cuba y Espa-

ña, dos países que, a pesar de la disparidad de
regímenes políticos, tienen grandes razones para

seguir siendo amigos.
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MINISiER10 DE AGRICULiURA
Organizado por la

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA

Y CONCURSO ^ DEMOSiRACION INiEflNACIONAI OE
RECOLECCION MECANIIAUA UE ACEIiUNA

en JAEN
Plano de situación de la finca

Finca:"FUENTE LAPEÑA"
iFRM1^^0 MUNI^;IPAI. :JF A^tiDU1Gt'

, rr N IV, Madr^^C a ^^a^.:

^^, 329rc

Lugar de las pruebas:

FINCA

FUENTE LAPEÑA "

Término Municipal de

ANDUJAR (Jaén)

HORARIO: de 10 de la mañana a 2 de la larde

DIA 14 DE ENERO DE 1972

COLABORAN:
Sindicato Nacional del Olivo
Sección Agronómica de Jaén
Estación de Olivicultura de Jaén

y el

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA.

PARTICIPAN:

Más de 20 Casas de Maquinaria representando a SEIS países

Organizad vuestro viaje a esta MAS DE 30 MAQUINAS DIFERENTES
grandiosa Demostración que os

ofrece el Ministerio de Agricultura TRABAJ AN D 0 S I M U LT A N E A M E N T E
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RUSI^i Comentarios a unas experiencias

Esteril ización del gusano de la s manzana s (CYd ia Pomonella ^
La esterilización sexual se

eiectúa por dos métodos: por
suelta masiva de individuos es-
tériles entre la población natu-
ral o por esterilización de los
insectos en los lugares de su
habitat natural. La elección del
método ^e determina por las
peculiaridades biológicas d e I
insecto, posibilidades prácticas
de su cultivo, disponibilidades
económicas, etc.

Actualmente, en nuestro país
y en el extranjero aumenta la
investigación del peligroso pa-
rásito "gusano de las manza-
nas" .

En el Canadá, por medio de
la suelta de individuos estériles
en proporción de 40 mariposas
tratadas por una normal, el nú-
mero de éstas disminuyó tanto
como por medio de los trata-
mientos químicos.

Son conocidas las dificulta-
des de la crianza masiva de los
insectos en condiciones artifi-
ciales. Además, no existen prue-
bas convincentes de que la po-
blación criada en laboratorio
resulte suficientemente capaci-
tada para competir con la na-
tural.

En el BNI IZP se efectúan du-
rante cuatro años investigacio-
nes sobre la esterilización quí-
mica de la población natural de
la Cydia pomonella. Se funda-
mentan en el principio de la
captura de adultos con la ayu-
da de diversos manantiales de
rayos ultravioleta en combina-
ción con hormonas sexuales de
hembras vírqenes, y en la pos-
terior esterilización de los in-
sectos, por medio de un trata-
miento de aerosoles químicos,
en una cámara aislada. Desde
el principio de los experimen-
tos se evidenció la posibilidad
de otra solución del problema,
que combina los racionales ele-
mentos del método de la esteri-
lización de la población natu-
ral con los de la suelta de indi-
viduos estériles sin crianza ar-
tificial: durante el otoño se re-
cogen en los huertos larvas en

estado de diapausia, se conser-
van en adecuadas condiciones,
se desarrollan hasta los esta-
dos de crisálida o mariposa, se
las esteriliza y se sueltan entre
la población natural.

EI fundamento para este mé-
todo fue el extraordinariamente
bajo número de la población in-
vernante (frecuentemente me-
nos de una larva por árbol ), y
la muy alta del otoño, en el pe-
ríodo de entrada del insecto en
diapausia ( 85 y más larvas por
árbol en la región de Voronez).
La recogida de las larvas per-
mite soltar en la primavera una
cantidad de individuos estériles
que sobrepasa en mucho el nú-
mero de la población i n v e r-
nante.

En el otoño de 1967 fueron
recogidas 5.600 I a r v a s para
conseguir mariposas a partir de
individuos en dipausia, en las
condiciones del laboratorio. La
mayor parte de ellas, después
de la diapausia, alcanzó el es-
tado de huevo hasta el de ma-
riposa.

Los gastos de la recogida de
los insectos en estado de dia-
pausia no fueron grandes, par-
ticularmente en los casos en
los que se utilizaron bandas co-
lectoras, que permitieron au-
mentarla en cuatro o cinco ve-
ces. En determinadas condicio-
nes es posible conservar el ma-
terial biológico durante el pe-
ríodo otoño-invierno, y emplear-
lo en la primavera, según las le-
cesidades.

Parte de las larvas (30 por
100) perecen durante la con-
servación y salida de la dia-
pausia, a causa de hongos, vi-
rus y otros motivos. Sin embar-
go, la magnitud de las pérdidas
es pequeña, en relación con las
tenidas en la Naturaleza, donde
el número de insectos al termi-
nal el invierno Ilega al mínimo.

EI recuento de la cantidad de
larvas, efectuado por nosotros,
antes y después de la inverna-
da, permite presuponer que pa-
ra el exterminio de la población

del insecto es posible crear una
relación de individuos estériles
y fértiles de 100 a 1.

Los cálculos teóricos y la
práctica de Probers, en el Ca-
nadá, demuestran que incluso
una relación más baja da resul-
tados esperanzadores. Se en-
tiende que los datos ofrecidos
por nosotros pueden variar am-
pliamente según los años, en
dependencia de la eficacia de
las medidas de protección, el
desarrollo de las plantaciones,
zonas geográficas, etc.

V. F. Diachenko, Profesor de
Ciencia Agrícola.

De la revista del Ministerio de
Agricuitura de la U. R. S. S.
"Protección de las Plantas",
agosto 1971.

Traducción: Luis de la Puerta
Castelló.

Producción de proteínas
BP y ANIC S.p.A., subsidiaria

del ENI, entidad estatal italiana,
han formado una nueva compa-
ñía, Italproteine S.p.A., para pro-
ducir proteínas en Italia utilizan-
do el proceso BP, el cual per-
mite obtener levaduras proteíni-
cas a partir del petróleo.

Se ha previsto que Italprotei-
ne S.p.A., en la que participan
BP y ANIC S.p.A. con un 50 por
100 cada una, construya una
planta en Cerdeña para produ-
cir 100.000 toneladas anuales de
proteínas extraídas de parafinas
lineales según el proceso BP.
Para este fin, una compañía afi-
liada a ANIC suministrará, bajo
contrato a largo plazo, las ma-
terias primas necesarias.

BP espera comercializar pró-
ximamente proteínas producidas
en una planta de 4.000 tonela-
das anuales, situada en Grange-
mouth ( Escocia) . A finales de
este año comenzará a funcionar
una planta mayor en Lavera
( sur de Francia) , cuya capaci-
dad superará las 16.000 tonela-
das anua!es.
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Conse^vao/ón de /a Natu^a/eza

BURROS SALVAJES , EN CALIFORNIA

Muchos burros, descendientes de los yue
prestaron enorme servicio a los conyuis-
tadores amcricanos, dcsplazados por cl
desarrollo de la mecanización, viven hoy
día en zonas abandonadas y han adyuiri-
do la habílidad y el ínstinto de los ani-

males salvajes

Los burros, como los caballos y
tantas especies y variedades de fru-
tos y hortalizas, fueron Ilevados por
los españoles a América.

En lo que respecta a los Estados
Unidos, el burro fue un elemento
más que colaboró en la fulgurante
conquista del Oeste americano en
los duros días de la fiebre del oro,
sirviendo como utilísimo animal de
carga a los mineros y primeros po-
bladores. Pero la rápida transfor-
mación del Oeste norteamericano
desvalorizó pronto los servicios de
este animal domesticado, y muchos
de ellos, abandonados, fueron con-
centrándose en zonas apartadas, cons-
tituyéndose auténticas manadas de
burros salvajes.

Burros salvajes

En todos los estados del Oeste
parece existen barros en estado sal-

D/F/CULTADES DE APL/CAC/ON DE LA LEY

vajc, pero es en California donde
son mayores las concentraciones y a
la vez las atenciones que se le pres-
ta por parte de los legisladores. Se
considera que en distintas zonas del
estado de California existen más de
cuatro mil burros salvajes.

Como es lógico, estos burros crean
sus problemas, yue, como están re-
lacionados con el genérico tema de
la conservación de la Naturaleza, tan
tardíamente tenido en cuenta en Es-
paña, creemos oportuno comentar,
recogiéndolos de un boletín del De-
partamento de Agricultura de Cali-
fornia.

Recordemos que las zonas en las
que se asientan estos asnos salvajes
son bastante secas y desérticas, por
lo yue no es de extrañar las ansias
de estos animales en la búsqueda de
agua y su afán en merodear en su-
perficies reducidas en torno a un
manantial, venero o poza de agua
existente. Este continuo merodea-
miento de los burros en torno a es-
tas fuentes acuosas ocasionan exce-
sos de pastoreo y pisoteo que es-
torban y ponen en peligro la exis
tencia, por pura competencia, de di-
versas especies de pájaros y peque-
ños mamíferos salvajes.

La competencia también aparece
en relación a la ganadería de algu-
nas explotaciones particulares limí-
trofes a estas zonas, sobre todo en
los casos en que los burros invaden
sus propiedades y pastizales, habien-
do sido particularmente perjudicial
esta competencia para el caso de re-
baños de ovejas «Big Horn».

Pero, por otra parte, estos burros
empezaron pronto a ser codiciado
blanco de cazadores y, al mismo
tiempo, su carne cotizada como par-
te básica de la preparación de ali-
mentos para perros, aparte de otros
usos.

Legislaciorz^e.r

Ya desde el año 1939 la legisla-
ción californiana prohibía la muerte
o caza de los burros salvajes con fi-
nes de uso como carne para alimen-
to animal.

Sin emb^trgo, la caza de los bu-
rros se vio incrementada, por lo que
en 1)55 y 1957 se enmendó La an-
terior disposición, declarándose qu^
cstos animales son propiedad del
Estado y yue su poscsión por parte
privada solamente sería posiblc con
vistas a su empleo como animales
domésticos, recreativos o de carga,
debiéndose obtener el correspon-
diente permiso del Ministcrio de
Agricultura para su captura.

La creación de unos refugios par.^
burros creó problemas con postcrio-
rídad. Tan desaconsejable es permi-
tir la extinción de los burros en Ca-
lifornia, considerado como una es-
pecie más a conservar, como crear
una excesiva concentración de ani-
males, que puede ocasionar inconve-
nientes y perjuicios a propiedades ve-
cinas a los refu4ios. El contcol se
debe centrar entonces en los pcrmi-
sos concedidos para capturas, pcro
también en los destinos de esos bu-
rros, ya que incluso puede haber un
falseamiento de ]a ]c,v con posterio-
ridad a la concesión del permiso.

Es curioso también advcrtir yuc
al estar este refugio colindante con
el Parque Nacional dcl Valle de la
I^^luerte, bastantes burros se pasah^an
a los dominios de este parque, don-
de eran cazados, por lo que en los
permisos de cahturas que se exticn-
den se exige la obligatoriedad de
un adicional permiso del Servicio de
Parques Nacionales para la captura
de burros en ese Valle dc la Muerte.

Iloyo abicrto por los burros salvajcs cn
las zonas desérticas dc (;nlifornia cn su

afán de encontrar at;ua
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Tubcría dc meciiai pulgada rota por los
hurrus. (Foto Fred )ones.)

Dificultades
dc apliració^z de la Ley

De todas formas, se hace difícil
la aplicación de estas disposiciones.
Incluso no se considera fácil la dis-
tinción entre un burro salvaje y otro
domesticado. También pueden con-
fundirse los animales capturados con
previa autorización de aquellos otros
burros procedentes de importaciones
de otros estados.

I,n una ocasión, cuando se denun-
ció al poseedor de unos burros que
no poseía la pre^^ia autorización para
su captura -en los muchos contro-
les que se hacen-, el juicio poste-
rior fue favorable al nuevo propie-
tario sobre la base de defensa de
los impuestos yue los granjeros pa-
gan sobre los burros en sus terre-
nos, lo que les da derecho a la ob-
tención de los productos de sus tie-
rras.

Ha existido tambíén la posibili-
dad de matar estos burros con per-
miso especial en los casos en que

AGRICULTURA

los daños por ellos ocasionados eran
especialmente perjudiciales.

Como se ve, la conservación de
la naturaleza, en algunos casos, se

encuentra implicada con problemas
que lógicamentc se relacionan cas^
siempre con los intereses particu-
lares.

UN CABALLO SEMENTAL FAMOSO

Las célebres piaias de caballos
salvajes que existían en el Viejo
Oeste americano han ido desapare-
ciendo. En aquellos tiempos histó-
ricos era popular la captura a lazo de
estos caballos por los no menos cé-
lebres «cow-boys» americanos. Co q

posterioridad los avioues fueron un
excelente ausilio para estas captu-
ras, actuando principalmente sobre
la base de dirigir las galopadas y
las estampidas de estos caballos in-
tentando acorralar a toda la piara
en una depresión del terreno a mo-
do de cañán.

Muchos de estos caballos salva-
jes fueron célebres después de su
captura utilizándose en circos, ro-
deos o ranchos importantes. Otros
muchos eran vendidos a comercian-
tes para la preparación de alimen-
to de perros.

Pero quizás el más famoso, al
mismo tiempo que el de mejor es-
tampa, fue un hermoso semental pa-
lomino capturado en el Desierto Ro-
jo de Wyoming, en 1945, y al que
se le dio el nombre de Polvoreda
del Desierto ( «Desert Dust» ) . Aun-
yue no existe absoluta seguridad de
la ascendencia de este caballo, se
ha tenido siempre como un descen-
diente de un semental de Kentucky
que se escapó con dos yeguas en
1903 hacia los terrenos baldíos de
Wyoming. Este caballo, que apare-

ce en la foto, de cinco años, de
color cremoso - planteado, pesaba
1.200 libras y era el jefe de una
piara de 30 yeguas cuando fue cap-
turado. ( De «The Growth of a Na-
tion». )
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LEGIS'Lp^10N
Plantaciones, replantaciones y re-
posiciones de viñedo en 1971-72

En e/ Decreto 2096/71, publi-
cado en el 'Boletin Oficia/ del
Estado" del dia 20 de septiem-
bre de 1971, se regu/an las nue-
vas p/antaciones, replantaciones
y reposicionss de viñedo en /a
campaña 1971-72. Dichas nor-
mas se basan en /as estab/eci-
das en e/ "Estatuto de la Viña,
el Vino y los Alcoholes", aproba-
do por Ley 25/1970.

Habiendo entrado en vigor la
Ley 25/1970, de 2 de diciembre,
"Estatuto de la Viña, el Vino y
los Alcoholes", en cuyo título
primero se dan las normas por
las que debe regirse el régimen
de plantaciones de viñedo, tan-
to para !as nuevas plantaciones
como para las replantaciones y
reposiciones, procede dictar el
oportuno Decreto en relación
con lo establecido en el título
primero y en especial en los ar-
tículos 35, 39 y 45 de la citada
Ley.

Pueden ser autorizadas sin li-
mitación de superficie las nue-
vas plantaciones de viñedo para
vinificación con las variedades
que se especifican en las si-
guientes zonas protegidas por
Denominación de Origen:

Alella: Garnacha negra, Gar-
nacha blanca y Pausar.

Alicante: Monastrell.
Cariñena: Garnacha.
Jerez-Xeres-Sherry: Palomino

y Pedro Ximénez.
Jumilla: Monastrell.
Málaga: Pedro Ximénez y Mos-

catel.
Montilla-Moriles ( zona de ca-

lidad superior): Pedro Ximénez.
Panadés: Macabeo, Xarello,

Parellada, Moscatel, Garnacha,
Cariñena, Monastrell y Tempra-
nillo

Priorato: Cariñena, Garnacha
negra y Garnacha blanca.

Ribero: Treixadura, Godello,
Albariño, Garnacha, Mencia y
Brancellao.

Rioja: Malvasía de Rioja, Viu-
ra, Tempranillo.

Valdeorras: Jerez, Godello,
Garnacha, Alicante y Mencia.

Valdepeñas: Cencibel.
Pueden ser autorizadas las

nuevas plantaciones de uvas de
mesa o para pasificación, sin li-
mitación de superficie, en las
comarcas típicas productoras
de las provincias de Alicante, AI-
mería, Barcelona, Castellón, Má-
laga, Murcia y Va!encia, siempre
que se efectúe con alguna de
las variedades siguientes:

Aledo ( Aledo de Navidad,
Real ) .

Alfonso Lavallé.
Cardinal.
Franceset (Chasselas doré).
Italia.
Moscatel de Málaga ( Mosca-

tel de España, M. Romano, M. de
Alejandría, M. de grano grueso,
Zibibbo blanco).

Ohanes (uva de Almería, del
barco, de embarque, blanca le-
gítima).

Regina.
Reina de las Viñas.
Roseti ( Rosaki, Dattier de

Beyrouth).
Sultanina.
Valencí.
Tienen derecho a la replanta-

ción del viñedo en la misma par-
cela los viticultores que hayan
procedido al arranque de la vi-
ña dentro de los siete años an-
teriores a la fecha de la replan-
tación, siempre que la viña estu-
viera legalmente establecida.

Sólo se podrán efectuar re-
plantaciones c o n variedades
preferentes y teniendo en cuen-
ta las características de la finca.

Quedan autorizadas las repo-
siciones de marras en los viñe-
dos legalmente establecidos,
siempre que el número de pies
a sustituir no exceda en cada
parcela del 5 por 100 de las vi-
des útiles. Estas reposiciones
podrán efectuarse con la misma

variedad que domine en la par-
cela objeto de la reposición,
siempre que éstas sean varieda-
des autorizadas.

La reposición de marras en
número superior al 5 por 100
de las vides útiles deberá ser
solicitada previamente de las
Secciones Agronómicas y ten-
drá que efectuarse necesaria-
mente con variedades autoriza-
das.

En los viñedos de nueva plan-
tación en los que no hayan
transcurrido más de cinco años
desde que la misma se hubiera
producido, se podrá efectuar la
reposición de marras, cualquie-
ra que sea el número de las
mismas.

A) VARIEDADES PREFERENTES Y
AUTORIZADAS PARA VINIFICACION

I. izr:ciun cni.i.r.cn

a) Variedades prelerentes:
Albariño.
Alicante.
Brancellao-Brancello,
Caiño-Cachón.
Garnacha.
Godello.
Jerez-Palomino.
Loureira-Marques.
Mencía.
Treixadura.

b) Variedades autorizadas:

Albarello.
Albillo-Albilla.
Ferrén-Ferrón.
Gran Negro.
Macabeo.
Mouratón.
Negrón.
Seusén-Sousón.
Tempranillo-Tempranilla.
Torrente-Torrantes.

iiecw^ cnN^r,^^skicn

a) Variedades prelerentes:

Ninguna.

b) Variedades autorizadas:

Albarín negra.
Beltza (Vascongadas).
Jerez.
Mencía.
Verdejo negro.
Zuriya (Vascongadas).

IZICGI(IN U[L Ul^l^_NO

a) Variedades preferentes:

Albillo.
Alican'e-Tintorera.
Garnacha - Tinto aragonés.
Jerez - Palomino.
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Malvasía.
Mencía.
Prieto picudo.
Tempranillo.
Tinto de Madrid.
Verdejo - Verdeja.

b) Variedades autorizadas:

Calagraño.
Cañorroyo.
Gualarido.
Tinta de Toro.
Tinta mollar.
Tinto país (Burgos).
Tinto Jaén.
Verdejo negro.
Viura.

^}. REGION DEL ALTO EBRO

b) Variedades autorizadas:

Bobal - Bobos - Requeno.
Cins aut.
Esquitxagos - Merseguera - Es-

canyavella - Escanyagos •
Sitjes.

Planta - Sumoi blanc.
Garnacha rosada.
Malvasía de Sitjes rosa.
Pedro Ximénez.
Subirat - Malvasía.
Sumoi - Sumoll.
Trepat.
Vinyater - Pansa valenciana.

^. REGION BALEAR

a) Variedades preferentes:

Moscateles.

Malvasía.
Merseguera - Verdosilla.
Monastrell.
Moscatel.
Pedro Ximénez.
Planta de Pedralba.
Tinto fino.
Tintorera.

b) Variedades autorizadas:

Airón.
Embolicaire.
Escañavella.
Forcaya.
Garnacha tintorera.
Ptanta nova.

It. REGION ANDALUZA

a) Variedades preterentes:

Graciano.
Malvasía.
Mazuelo - Mazuela.
Moscatel de grano menudo.
Tempranillo.
Viura.

b) Variedades autorizadas:

Garnacha blanca y tinta.
Palomino.

S. REGION ARAGONfiSA

a) Variedades preferentes:

Cariñena - Mazuela.
Garnacha basta.
Garnacha blanca.
Garnacha común.
Morastell.
Viura - Macabeo.

b) Variedades autorizadas:

Alcañón.
Bobal.
Juan Ibáñez.
Moscatel blanco.
Negralejo.
Parraleta.
Parral.

C^. REGION CATALANA

a) Variedades preferentes:

Cariñena - Samsó - Crussilló.
Garnacha - Lladoner.
Garnacha peluda - Lladoner

gris.
Macabeo - Viura.
Malvasía de Sitges - Malvasía

grossa.
Morastrell-Monastrell-Verdiell.
Moscateles.
Parellado - Mon'onec - Marto-

rella.
UII de Liebre - Tempranilla -

Verdiell.
Xarel-lo blanco-Cartoixá-Pen-

sal-Pansar-Pansalet.

b) Variedades autorizadas:

Fogonea.
Pensal blanco.
Moll.

ó. REGION EXTREML'ÑA

a) Variedades preferentes:

Garnacha.
Macabeo.
Mantua.
Moscatel.
Palomino.
Pedro Ximénez.

b) Variedades autorizadas:

Cayetana blanca.
Pardina.

^. REGION CENTRAL

a) Variedades preferentes:

Albillo.
Bobal.
Garnacha - Aragonés - Tinto

de Navalcarnero.
Jaén.
Monastrell - Morastrell.
Tempranillo - Cencibel - Tinto
fino - Jacivera.
Tinto de Madrid.

b) Variedades autorizadas:

Airen - Valdepeñera.
Garnacho tiniorera.
Macabeo.
Moravia.
Pardilla - Pardillo.
Tintoreta.
Verdoncho.

tO. RIiGION LEVANTINA

a) Variedades preterentes:

Bobal.
Garnacha.
Macabeo.

a) Variedades preierentes:

Palomino de Jerez.
Palomino fino.
Pedro Ximénez.
Moscatel.

b) Variedades autorizadas:

Baladí.
Baladí verdejo.
Garrido fino.
Mantúa de la tierra.
Cirial.
Garnacha.
Perruno.
Rome.

I ► . REGION CANARIA

a) Variedades preferentes:

Listán.
Malvasía.
Moscatel.

b) Variedades autorizadas:

Breval.
Común de Las Palmas.
Listán negra.
Negramoll.
Moscatel negro.
Pedro Ximénez.
Vijiriego.

B) VARIEDADES TEMPORALMENTE
AUTORIZADAS PARA VINIFICACION

Se consideran temporalmente auto-
rizadas todas las variedades actualmen
te cultivadas no incluidas en las Iistas
referentes a cada región quc figuran
en el apartado A).

C) VARIEDADES PREFERENTES Y
AUTORIZADAS PARA UVA DE MESA

1. Preferentes:

Aledo.
Alfonso Lavallé.
Ana María.
Cardinal.
Corazón de Cabrito.
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Chasselas.
Chelva.
Imperial - Napoleón - Don Mariano -

Marianas - Murciana - Ohanes Ne-
gra - Regina Negra.

Italia.
Lanjarín.
Manto negro.
Miguel de Arco.
Molinera.
Moscateles.
Ohanes.
Reina de las Viñas.
Rosagi - Rosetti - Regina.
Sultanina.

2. Autorizadas:

Albillo.
Brevol.
Eva o Beva de los Santos.
Listau.
Macabeo.
Malvar.
Malvasía.
Malvasía de Sitges.
Malvasía grossa.
Man'úa de la tierra.
Planta Nova.
Quiebratinajas.
Ragol.
Rome.
Royak.
Viura.
Vizaca.
Valencia blanco.

3. Temporalmente autorizadas:

Ninguna.

D) PORTAINJERTOS AUTORIZADOS

Número 99. - Ríchter - Ber:andieri por
Rupestris Lot.

Número 110.-Richter-Berlandieri por
Rupestris Martin.

Número 3309. - Couderc - Riparia por
Rupestris.

Número 41-B.-Millardet-Chasseias por
Berlandieri.

Número 161-49.-Couderc - Riparia por
Berlandieri.

Número 420-A. - Millardet - Berlandieri
por Riparia.

Número 196-17.-Coudert-(Mourviedro
Rupes'.ris) por Riparia Martineau.

Número 34-E.-Montpellier (Foex)-Ber-
landieri por Riparia.

Número 333-E. - Montpellier - Cabernet
por Berlandieri.

Número 44-53.-Malague (Riparia Gran
Lampiña - Rupestris Lot) por Cordifo.

Número 1616. - Couderc - Solonis por
Rupestris.

Número 31. - Richter - Berlandieri por
Novo Mexicana.

Número 228-1.-Castel-Solonis por Ru-
pestris Lot.

Número 8-B.-Teleki-Riparia por Ber-
landieri.

Número 56B.-Teleki (Kober) -Riparia
por Berlandieri.

Número 6736R.-Castel-Riparia por Ru-
pestris.

Rupestris de Lot.

RI;GIONI ► S VITIVIN[COLAS

1. Región gallega.-Provincia de Co-
ruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

2. Región cantábrica.-Provincia de
Asturias, Santander, Vizcaya, Gui-
púzcoa y la parte de Alava no in-
cluida en la del Alto Ebro.

3. Región del Duero.-Provincias de
León, Zamora, Salamanca, Palen-
cia, Valladolid, Burgos, Soria, Se-
govia y Avila, excepto lo incluido
en la reg;ón central.

4. Región del Alto Ebro.-Provincias
de Logroño, Navarra y la parte de
la provinc`a de Alava conocida
como Rioja Atavesa.

5. Región aragonesa.-Provincias de
Huesca, Zaragoza y Teruel.

6. Región catalana.-Provincias de
Gerona, Barcelona, Tarragona y
Lérida.

7. Región balear.-Provincia de Ba-
leares.

8. Región extremeña.-Provincia de
Cáceres y Badajoz.

9. Región central. - Provincias de
Madrid, Guada'ajara, Toledo, Ciu-
dad Real, Cuenca, Albacete y el
partido judicial de Cebreros, de
la provincia de Avila.

10. Región levantina.---Provincias de
Castellón, Valencia, Murcia y Ali-
cante.

11. Región andaluza.-Provincias de
Huelva, Cádiz, Málaga, Almerfa,
Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada.

12. Región canaria. - Provincias de
Las Palmas y Santa Cruz de Te-
nerife.

g^^r^^a^^^ ^^a
^^at^^oa ^r^oc^o^a ^^a ^s^p^^^

^ ia^ p^•cuarias

Ordenes del Ministerio de Agricul-

turs por las que se aprueban las cla-

;;ificaciones de las vías pecuarias en

los términos mt:nicipales de Moratalla

(Murcia) («B. O.» 10-9-711, Arenillas

de Río Pisuerga, Torrecilla del Monte,

Atapuerca, Palacios de Río Pisuerga

(Burgos), Marugán, Perorrubio (Sego-

via.), Villacuañán ILeót.i), Algeciras (Cá-

diz), Arconada (Palencia) («B. O.»

5-10-751. Carataunas (Granada), Rioja

(Almeria), Torrequemada (Cáceres), Val-

farta (Huesca) («B. O.» 6-10-71), Binies

(Huesca) («B. O.» 7-10-71), Canal de

Berdein (Huesca), Calig (Castellón),

Puebla de Vallbona. Domeño (Valencia)

I«B. O-» 8-10-71).

zora (Castellón), central lechera en Sa-

badell (Barcelona, centro de manipula-

ción de productos hortofrutícolas en

Moncada (Valencia) («B. O.» 10-9-71),

centro de manipulación de tubérculo en

Fo,yos ( Valencia) ( «B. O.» 11-9-71) .

Ordenes del Ministerio de Agricultura

por las que se declaran comprendidas

en zona de preferente localización in-

dustrial agraria a una ampliación de

almazara en Jabalquinto (Jaén) («B. O.»

11-9-71), ampliación de almazara en

Pegalajar (Jaén) (aB. O.» 13-9-71).

Orden del Ministerio de Agricultura

por la que se incluye en la Red Frigo-

rífica Nacional a una instalación frigo-

rífica de Carlet ^Valencia) («B. O.»

11-9-71).

seño-Turces, Socamiño-Circes, Leíro-Vi-

lacoba, Viños-'Pronceda, Vízoño (La Co-

ruña), E1 Cañavate (Cuenca), Siencs

(Guadalajara), Sau Miguel de Orbaray,

San Salvador cie Guntín ILugo), Freljo,

Rebordachá, Laorá, Viveiro (Orensel,

Valbuena de Pisuerga (Palencia), Ba-

nat:`_es, Lagartones, Remesar, Ribacltt-
mla, Santeles IPontevedra), Villavieja

de Yeltes (Salamanca), Espinosa de Bri-

cia (Santander), Enclnas (Segovía), La

Barbolla, Borchicayacla, Fuetitelaldea.

Monasterio, Pardices, La Resilla, Torral-

ba de: Moral (Soria), Rueda, Ean Pa-

blo de la Moraleja (Valladolid) («B. O.»

24-9-711, Azcamellas (Soria) («B. O.»

`LS-9-71) .

Inductria. agrariaa

Ordenes del Ministerio de Agricultura

por las que se declaran comprendida5

en sector industrial agrario de interés

preferente a industria láctea de Alma-

l'oncentracióu pa,rcelari<t

Decretos del Ministerio de Agrictlltura

por el que se declaran de utilidad pít-

blica las concentraciones parcelarias de

la^; zon^5 de Llerena IBadajoz), Redui-

11^, de1 Campo. Santa Inés (Burgosl, Be-

I'lat;a^: del campo

Resolución de la D. G. de Agricultura

por la que se fijan ]as zonas de trata-

miento obligatorio conrta el repilo del

olivo en la cFmpaña de ctoño 1«B O.»

fi-9-71) .
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Cautpafrt,^ de cercules 1971-7)'. y 19i2-i3

Decreto 2044/71, de 13 de agosto, del

Ministeno de Agricultura, por el que

se regulan las campañas de cereales

1971-72 y 1972-73 («B. O.» 4-9-71) .

C'entrales lechera^

Decreto '1050;71, de la Fresidencia del

Gobierno, poi• el que se modifica par-

cialmente el articulo 78 de) ReKlamen-

to de Centrales Lecheras y otras In-

dustrias Lácteas («B. O.» 8-9-71).

Crédllo a ht Investigacibn ugraria

Condictones generales aplicables al

Conveiiio de Crédito entre España y el
Banco Internacional de Reconstrucción

y Fomento para Investigación Agraria

( «B. O.» 10-9-71) .
Convenio de Crédito tiúmero 768-SP

entre España y el Banco Internacional

de Reconstrucción y Fomento de fecha
28 jttilio 1971 1.cB. O.» 10-9-71) .

^ucrilicio de cerdos

Resolttt:ión de la D. G. de Sanidad

por la que se dictan normas sobre re-

conocimiento de los cerdos sacrificados

en domicilios particularea («B. O.» 11-

9-71).
\'itiedos eIt 19^1-i°

Decreto 2036/71, de 13 de agosto, por

el que se regulan las nuevas planta-

ciones, replantaciones y reposicíones de

viñedo en la campaña 1971-72 («B. O.»

`10-9-71).

Competcnclas profcslonalcs

Decreto 2094/71, de 13 de agosto, por

el que se regulan las facultades y com-

petencias profesionales de los Ingenie-

ros Técnícos de especialidades agrícolas

( «B. O.» 20-9-71) .

.luxilios

Decreto 2252,- 71, de 23 julio, por el

que se dictatt normas para la conce-

sión de auxilios de colonízacíón local

cott destino al arranque de olivos en

las provincías de Tarragona, Granada

y Jaéu ( «B. O.» 23-9-71) .

Ordenación rural

Decretos del Minísterio de Agr'_cultu-

ra por los que se declaran sujetas a

ordenación rural las comarcas de Ma-

ceda (Orense), Sarria (Lugo), Santiago

y Arzúa (La CortuSa) I«B. O.» 24-9-71).

Zona regablr

Decreto del Mtnisterio de Agricultu-

ra por el que se declara de alto inte-

rée, naciunal la colonización de la zona

regable del Valle de Sarría (Lugo)

( «B. O.» 24-9-71) .

.lcuerdos internacionalcs

Ltstrumento de ratificación del Con-

vettio relativo a la Fijación de Salarios

mínimos en la Agricttltttra 1«B. O.»

'28-9-71).

Tr:tnsporte dc >;rauo

Orden del Ministerio de Comercio so-
bre nortnas para el transporte de gra-

no a granel («B. O.» 29-9-71) .

\ enta [le leche

Orden de la Presidencia del Gobier-

no de 5 septiembre por la que se pro-

híbe la venta de leche natural sin hi-

gienizauión en Toledo y Talavera de

la Reina ( «B. O.» 4-10-71) .

l'atata tle sicmbra

Orden del Miuisterio de Agricultura

de 30 septiembre sobre variedades y

calibre de patata de siembra que pue-

det? ser objeto de importaeión en la

campaña 1971-72 ( «B. O.» 8-10-71) .

Cooperatit'as

Decreto '1396/71, del Ministerio de
Trabajo, de 13 de agosto, por el que

se apnteba el Reglamento de Coope-

ración (<tB. O.» 9-10-71).

('antpaf^a vinico-alcoholera 19?1-7"

Decreto 2409!71, de la Presidencia del

Gobierno, por el qtte se regula la cam-

pafia vinico-alcoholera 1971-72 («B. O.»

11-10-71).

l'oucentraeión parcelaria

Decretos por :os que se declaran de
utiltdad pitblica las concentraciones par-

celaría, de las zonas de Anda ( Alava).
Ayueles, Miraveche ( Burgos), Carabias,

Navalpotro ( Guadalajara), Balboa de
Trabada ( Lugo, Añorbe, Munizábal, Oba.
nos (Navarral, Bustillo del Páramo de

Carrión ( Palenclal, Corral de Ayllón.
Fresnu de la Fuente ( Segovía), Calto-
jar, Círufales del Río, Rello ( Soria),

Novés ( TOledo), Olmos de Peñafiel (Va-
lladolid) («B. O» 19-10-71).

industrias agrarias

Ordenes del Ministerio de Agriculttt-

ra por las que se incluyen en sector

industrial agrario d°_ interés preferente

a una central lechera a instalar en

Avila («B. O.» '1.1-10-71), ampliación .'e

la industria de deritados de manzat:a

en Víllaviciosa IAsturias), central hor-

tofrutícola en Viloví de Oñar (Gerona),

centro de man:pulación de productos

hortofrutir_olas en Genovés 1 Valencia)

(cB O.» 23-10-71), central hortofrutico-

la de Alquería de la Condesa (Valen-

cia («B. O.» 27-10-711, planta de obtet:-

ción de mostos concentrados en Gact-

día (Valencia), ?ndustria láctea en A'.-

bacete (capital) («B. O.» 28-10-71).

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra por las que se declaran comprendi-

dos en zonas de preferente localizaciótt

industrial agraria a secadere de maíz

en Andújar (Jaén), industria de desma-

nillado y empaquetado de plátanos en

el Put:rto de la Cruz (Santa Cruz ^e

Tenerife), centra' hortofrutícola de Ma-

drigalejo (Cáceres), central hortofrut.í-

cola de Plasencia (Cáceres) (aB. O »

23-10-71), secadero de maíz en Méri^a

IBadajoz), industria dc desmanillado y

AGRICUI^TURA

empaquetado de plátanos de Barloven-

to (Santa Cruz de Tenerife), almazara

en Arjotta (Jaén), secaderos de maíz

en Mérida (Badajoz) 1«B. O.» 27-10-71),

almazara.s de aceite en Baeza (Jaén)

( «B. O.» 28-10-71) .

(':uupa0a uzuoarcra 1971-7°

Resolttción de la Prasidencia del

FORPPA. por la que se dan normas para

la liquidación de las subvenciones con-

cedidas a ios ctQtivadores de remolacha

y caña y a las fábrícas azucareras en

la campaña 1971-72 («B. O.» 12-10-71) .

Prulo^ cítricov

Orden del Ministerio de Comercio de

7 octubre 1971 sobre normas regulado-

ras del conveuio exterior de frutos cí-

tricos («B. O.» 14-10-71).

.llpiste

Orden del Ministerio de Comercio de

7 octubre sobre establecimiento del de-

recho regulador sobre el precio de im-

portación del alpiste («B. O.» 15-10-711.

Reproduccibn ganadera
Decreto 2499/71, de 13 de agosto, so-

bre normas reguladoras de la reproduc-

ción ganadera ( cB. O.» 19-10-71).

('entrales lecheras

Ordenes de la Presidencia del Gobier-

no de 30 septimbre 1971 por las m•c

se resuelven los concursos convocados

para la concesibn de centrales leche-

ras para el suministro de Guadalajars

(ca.pital) y 117 municipios de aquella

provit;cia y para Santander (capital)

y otras localídades de aquella provill-

cia («B. O.» 21-10-71).

Orden de la Presidencia del C;obier-

no por la que se establece el régimen

de obligatoriedad de higienización de

leche destínada al abasto público en

Lérida (capital) («B. O.» 28-10-71).

caeé

Convenio Internacional del Café de

1968 («B. O.» 22-10-71).

Tipo de interév

Orden del Ministerio de Hacienda de

21 octubre de 1971 por la que se mo-

difica el tipo de interés básico del Ban-

co de España («B. O.» 22-10-71) .

Caza

Resolución de la D. CU. de Montes,

Caza y Pesca Fluvial pcr la que se

hace p►blico el actterdo suscrito cntre

el Servicio de Pesca Continental y la

Hermandad Nacional de Labradores y

Ganaderos sobre proteccibn a los cul-

tivos («B. O.» 23-10-71).

Patata dc siembra

Circular del In^titttto Nacional de Sc-

millas y Plantas de Vivero por la que

o dictan normas que han de, regir e]

convenio de la patata cle siembra en

la campafia 1971-72 («B. O.» 30-10-71).
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consu^r^s
Duraciones mínimas de coutratos de arrenda- Serie histórica de precios del limóu.

miento.

D. José Luis Bretón Lasante. Villamediana
( Logroño) .

Soy uno de los muchos españoles que, aun-
que me guste el campo, no me dedico total-
mente a él. Mis padres, que son unos peque-
ños agricu/tores, por su edad no pueden aten-
der la tierra como hasta ahora lo han hecho.
Por esa razón, este año han arrendado varias
fincas y para /a próxima campaña de siem-
bra piensan arrendar e/ resto. No han hecho
ningún contrato; simplemente han acordado
de pa/abra el importe de la renta.

Como es muy posib/e que pueda atenderlas
persona/mente, desearía me comunicasen los
derechos que con este sistema ha adquirido
el arrendatario y también el tipo de contrato
que habría que extender para que estos dere-
chos que pueda adquirir queden limitados al
menos tiempo posible; de ser factible, a una
sola campaña, aunque todos /os años, si am-
bos lo estiman conveniente, renueven el con-
trato.

Es conveniente que los contratos de arrenda-
miento de fincas rústicas se hagan constar por es-
crito al menos en documento privado en el que se
especifique la fecha de comienzo del contrato y
su terminación, teniendo en cuenta si son o no pro-
tegidos, o sea, si la renta es inferior a 40 quintales
métricos, y el cultivo es personal.

En los corrientes, no protegidos, la duración es
de tres años para rentas inferiores a 5.000 pesetas,
y las superiores tienen una duración mínima de
seis años con las respectivas prórrogas, que son
de quince años para los inferiores a 5.000 pesetas
y de seis para los superiores a dicha suma, según
el artículo 9.'^ en relación con el 10 del reglamento
de 29 de abril de 1959.

Cuando son protegidos, la duración tiene prórro-
ga por períodos de tres años hasta un máximo de
cuatro períodos, según el artículo 84 del mismo
reg lamento.

Estas son las duraciones mínimas con sus pró-
rrogas legales, que son las que hay que tener en
cuenta antes de contratar.

5.703

Mauricio García Isidro

Abogado

D. Antonio Hernández Legaz. Generalísimo,
número 98. Alcantarilla (Murcia).

En /a revista AGRICULTURA (año 1968, pá-
gina 643) consta una serie históríca de pre-
cios de/ limón percibidos por los agricu/tores
desde el año 1953 al 1967. Siéndome de in-
terés e/ comp/etarla con los correspondientes
a los años posteriores al último citado hasta
el últímo que se tenga registrado, les agra-
decería me indicasen si están e/aborados y,
en caso de no poder facilitármelos, en qué
fuente los podría encontrar.

La serie histórica a que se refiere en su consul-
ta corresponde a los "precios percibidos por los
agricultores" elaborados mensual y anualmente por
la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Agricultura. Los datos correspondientes a los años
posteriores son los siguientes:

1968: 8,38 pesetas/kilo
1969: 10,52 "
1970: 6,93 "

Se trata de precios medios a nivel nacional, pero
también se elaboran precios a nivel regional. Las
fuentes de información son las publicaciones de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Agricultura, y en particular "La Agricultura Espa-
ñola" (anual), y otras publicaciones específicas
relativas a precios.

Pedro Ca/dentey

5.704 Dr. Ingeniero Agrónomo

Impermeabilización de terreno.

D. Fernando de Rada Luengo. Finca "Dehesi-
Ila la Sierra". Corral de Almaguer (Toledo).

^Cómo se podría impermeabi/izar de la for-
ma más rápida, sencilla y económica una par-
cela de unas cinco hectáreas de ladera de
monte, cuya vegetación principal es tomillo,
maraña coscoja y encinas, para que el agua
de lluvia no se filtre y corra por su superficie
para alimentar un algibe, cuya agua se des-
tina a consumo humano?

La impermeabilización de terrenos no es sen-
cilla, y menos aún económica con vistas a la ali-
mentación de un algibe. EI recurrir a impermeabi-
lizantes de tipo bituminoso se considera de un
coste excesivo para estos fines.
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A juzgar por la vegetación que se indica hay en
la parcela, es de suponer que exista poco suelo
y, por tanto, que la infiltración no sea alta, por lo
cual se estima como única solución viable el tratar
de guiar las aguas de escorrentía mediante surcos
o"ag ►eras" separadas de 30 a 40 metros y que,
sin pendientes excesivas, para no dar lugar a que
se formen barranqueras, Ilevarán el agua a un co-
lector general que desaguará en el algibe.

De adoptar esta solución debería colocarse un
arenero a la entrada del algibe para decantar el
material sólido que pueda arrastrar el agua y que
iría mermando la capacidad del algibe si se deja
entrar libremente en él.

5.705

Jorge Aguiló Bonnin

Dr. In}^eniero A^;rónomo

Bibliografía sobre análisis de suelos y plantas.

D. José Jiménez, Calle Cristo, 1. Villanueva
de la Sierra (Cáceres).

Les agradecería me remitieran el título y
el auto^ de algún libro que dé información
práctica, detallada y suficiente de cómo ha-
cer un análisis de la tierra.

También me interesaria algo que haya es-
crito sobre cómo hacer un aná/isis toliar.

Estoy interesado también en adquirir, si /o
hubiera editado, un libro sobre poda de/ oli-
vo de/ señor Ortega Nieto.

Les ruego que me manden ustedes, apar-
te del títu/o y autor de estos libros si los hu-
biera, la editorial o librería donde puedo di-
rigirme para comprarlos.

A) Análisis de sue/os:

"Ensayos rápidos semicuantitativos para la ca-
racterización de los suelos con fines agrícolas".
Librería Agrícola, Fernando VI, núm. 2(Madrid), o
Librería Dilagro, General Britos, 1(Lérida).

"Técnica del análisis del suelo", Guitian. Libre-
ría Dilagro.

B) Aná/isis de suelos y plantas:

"Análisis químico de suelos", M. L. Jackson.
Ediciones Omega, S. A. Casanova, 220 (Barcelo-
na), y Librería Mundi-Prensa, Castelló, 37 (Ma-
drid-1).

"EI diagnóstico de suelos y plantas", J. López
Rutas. Ediciones Mundi-Prensa, Castelló, 37 (Ma-
drid-1 ).

"Methods of Analysis for Soils Plants and Wa-
ters", Homer D. Chapman, Parker F. Fratt.

EI libro "La poda del olivo", de J. M. Ortega
Nieto, se le envía por correo aparte.

José Ferreíra L/amas

5.706 Dr. Ingcniero Agrónomo

AGRI('L'LTUR9

Técnico diseñador paisajista.

D. José Francisco García. Coudres (Astu-
rias).

Me dirijo a ustedes para informarme de al-
gún centro de enseñanza en donde se pueda
adquirir por correspondencia la preparación
de "Técnico Diseñador Paisajista" o algún
otro medio por el cual me puedan proporcio-
nar datos sobre esta preparación, por la cual
muestro gran interés.

No tenemos noticia de ningún centro español
que ímparta esas enseñanzas por corresponden-
cia; por otra parte, la profesión de Técnico Paisa-
jista no existe como tal en nuestro país. En las
Escuelas Técnicas de Ingeniería Agrícola y Fores-
tal suelen darse con frecuencia cursos de conte-
nido amplio sobre jardinería y paisaje, a los que
pueden asistir personas ajenas a sus enseñanzas.

Puede usted dirigirse a Mercurius, Apeldoorn
(Holanda), centro de enseñanza por correspon-
dencia que prepara ,entre otras cosas, para "Des-
sinateur paysagiste", utilizando textos en francés.

5.707

1VIáquina zanjadora.

Angel Ramos Fernández
Dr. Ingeniero de Montes

Agropecuarias del Mar Menor, S. A. Los Nie-
tos ( Cartagena) .

En la Revista núm. 460, del mes de agosto
de 1970, publican una fotografia en /a pági-
na 451, fotografía núm. 7, refiriéndose a una
máquina zanjadora Davis T 50.

Les agradeceríamos nos informaran de la
dirección de /as casas vendedoras o cons-
tructoras de dicha máquina, pues no he sabi-
do encontrarla en el mercado local, o de otra
máquina similar.

Según nos consta en nuestros archivos de ma-
quinaria agrícola, los tipos existentes en el merca-
do de zanjadoras Davis son los T 500 y T 1.000.

Le sugerimos que, para una mayor ampliación
de su consulta, se dirija a la casa central, Pares
Hermanos, S. A., Buenaventura Muñoz, 20 (telé-
fono 2251420), Barcelona, 5,o bien a la delega-
ción de esta casa en Andalucía, cuya dirección es
Luis Montoto, 132, AC (teléfono 257202), Sevilla.

Ramón de /a Serna
5.708 Perito Akrícola

Fosa séptica.

D. José A. Rodríguez Tenreiro (farmacéuti-
co). EI Ferrol del Caudillo.

Como suscriptor de /a revista de su digna
dirección, me dirijo a usted para rogarle me
den toda c/ase de intormación acerca del
caso que me alcanza: una fosa séptica.

Los hechos son que, en mi residencia de
verano, el vecino co/indante COn mi casa de
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campo ha sustituido su antiguo pozo negro
por una construccción más o menos bien he-
cha que ha dado en llamar "fosa séptica",
tan solo a ocho metros de mi pozo de agua
potab/e.

Le agradecería a usted me indicasen sus
asesores si hay algo legis/ado sobre /a distan-
cia a que ha de situarse la "fosa séptica" de
mi referido pozo.

Caso de que ampare el derecho de ir con-
tra esta construcción, le ruego me informe
sobre la vía a seguir y procedimiento adminis-
trativo o judicial.

La Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, aún
vigente, dice en su art. 19 que todo propietario
puede abrir libremente pozos ordinarios para ele-
var aguas dentro de sus fincas aunque con ellos
resultasen amenguadas las aguas de sus vecinos.
Deberá, sin embargo, guardarse la distancia de
dos metros entre pozo y pozo dentro de las pobla-
ciones, y de quince metros en el campo, entre la
nueva excavación y los pozos y estanques, fuentes
y acequias permanentes de los vecinos.

EI artículo 20 especifica que para los efectos de
esta ley se entiende que son pozos ordinarios
aquellos que se abren con el exclusivo objeto de
atender al uso doméstico o necesidades ordinarias
de la vida y en los que no se emplea en los apa-
ratos para la extracción del agua otro motor que
el hombre.

La autorización para abrir pozos ordinarios cuan-
do sea en terrenos públicos se concederá por la
autoridad administrativa a cuyo cargo se halle el
régimen y policía del terreno.

Ahora bien, cuando se trata de una fosa séptica
destinada naturalmente a recibir aguas fecales, ha
de regirse su apertura por las Ordenanzas Muni-
cipales, que prescriben la distancia en estos ca-
sos; pero desde luego debe ser la suficiente para
que no exista contaminación en las aguas del pozo
del consultante.

Este aspecto es de tipo sanitario, y el consultan-
te debe denunciar la construcción de la fosa sép-
tica en el Ayuntamiento de la localidad, y, en su
caso, en la Inspección Sanitaria de la Provincia
si no le hiciesen caso en el Ayuntamiento.

Mauricio García lsidro

5.709 Abogado

Comercialización de habas de verdeo.

D.^^ Carmen Fra de Torrecillas. La Cañada-Mo-
raleja ( Cáceres).

Como suscriptor de la Revista, he decidi-
do dirigirme a esa sección de consu/tas en
solicitud de información sobre direcciones de
casas que se dediquen a la compra de habas
de verdeo para ponerme en contacto con
ellas, ya que dispongo de una considerable
cantidad y me es necesario co/ocar/as lo an-
tes posible.

Se trata de calidad selecta. Ruego me con-
testen a la menor demora posible.

Un sistema normal de comercialización de horta-
lizas frescas suele consistir en la venta a un al-
macenista o mayorista de origen, el cual se ocupa
de remitir la mercancía a los mercados de con-
sumo nacional y extranjeros. Esta venta suele ser
en firme, es decir, que el mayorista le abona un
determinado precio por la mercancía. En algunos
puntos suelen existir mercados locales, en donde
se realizan las transacciones. Otro sistema suele
consistir en la venta en centros de consumo. La
forma más normal es el envío de la mercancía a
un asentador del mercado central, el cual la vende
a los detallistas, liquidando posteriormente al ex-
pedidor, descontándole una comisión como pago
de su gestión, así como otros gastos habidos ( car-
ga, tasa, etc). También puede vender directamen-
te al detallista, pero el sistema es más complica-
do, pues para ellos necesita una organización ade-
cuada.

Otro sistema es la venta a las modernas cadenas
de distribución (se trata de cadenas de supermer-
cados, cadenas voluntarias de detallistas, etc.). En
general este tipo de venta suele basarse en con-
tratos o acuerdos previos a la recolección, a la
siembra. Dado que se trata de una "cantidad con-
siderable" de habas de verdeo de "calidad selec-
ta" y dado que se trata de una época en la cual
la oferta es escasa, la salida lógica es hacia los
grandes mercados nacionales de consumo, ya que
los mercados pequeños no suelen tener capacidad
de absorción de una mercancía como la suya. Le
recomendamos en especial los mercados de Ma-
drid y Barcelona.

EI sistema más cómodo para usted sería la venta
a través de un almacenista local. Pero si estos al-
macenistas no existen en su localidad o si le ofre-
cen precios excesivamente bajos, le recomenda-
mos que visite el Mercado Central de Madrid (Pla-
za de Legazpi) o el mercado central de Barcelo-
na, Mercabarna (Zona Franca), y se ponga de
acuerdo con uno o varios de los asentadores para
el envío de la mercancía.

También puede intentar ponerse de acuerdo con
alguna cadena de distribución. Una de ellas es
Simago, Cartagena, 34, Madrid-2.

Si va a dedicarse a producir hortalizas en años
sucesivos, le recomiendo que tenga previsto la
posible venta con una cierta antelación, para evi-
tar que tenga que malvender.

EI año próximo está previsto que empiece a fun-
cionar un mercado en origen en la zona de Don
Benito-Villanueva de la Serena. Aunque esté diri-
gido principalmente a las frutas de la vega alta del
Plan Badajoz, es posible que pueda ser útil para
la salida de hortalizas procedentes de otras zonas.

También le recomendamos que en todo momen-
to esté informada de la situación de los mercados.
EI Ministerio de Agricultura tiene un servicio de in-
formación de precios y mercados que publica un
boletín diario, en donde se indican los precios en
los principales mercados centrales y zonas de pro-
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ducción. Puede dirigirse a la oficina de Badajoz,
calle López Prudencio, 5, teléfono 223634, ó a la
Sección de Precios y Mercados del Ministerio de
Agricultura, paseo Infanta Isabel, 1, Madrid-7.

Le adjuntamos un ejemplar de dicho boletín.

5.710

Pedro Caldentey
Dr. Ing. Agrónomo

Pintura de herrajes de establo.

D. José Ortiz. Arzobispo Blanco, 14. Pola de
Lena (Asturias).

Necesito pintar e/ herraje de mis establos,
tanto en el interior como en /as verjas ex-
teriores.

Quisiera saber si existe algún producto
quimico-comercial que e/imine el procedi-
miento tradicional del lijado previo a la pin-
tura.

En todo caso espero me asesoren en esta
fase y qué pintura es la más adecuada a es-
tos tubos e hierros ,los cuales quiero pintar
directa y personalmente, siendo protano en
el oficio de pintar.

Exísten en el comercio productos a base de re-
sinas, pero resulta muy caro este procedimiento,
para quitar el óxido de los herrajes de un establo.
Por tanto, no hay más remedio que limpiar con
cepillo metálico y a continuación darle dos manos
de minio o de oxidrol de Titanlux, y a continua-
ción la pintura del color que se elija.

Francisco Moreno Sastre
5.711

Contrato de aparcería.

Dr. Ingeniero Agrónomo

Ramón Guin Monzó. Dr. José Cornudella, 13.
Juneda (Lérida).

Tengo una propiedad de 5 Has. de tierra,
plantada toda ella de frutales en producción,

casi toda Blanquilla de Aranjuez, y ahora, por
tenerme que desplazar a otra loca/idad, la
cedo a medias a un vecino, por cinco años
prorrogables, pero quisiera hacer/e un con-
trato en el cual, el día de mañana, no pudie-
se encontrarme con dificultades, si es que
quisiera quedarme otra vez con la finca, y lo
que pretendo de usted es que me facilite este
contrato.

Tengo que marcharme pronto de viaje, así
es que tendria que obrar lo antes posible en
mi poder.

EI contrato de aparcería se regula por el Regla-
mento de 29 de abril de 1959, en sus artículos 43
y siguientes.

La duración es la convenida por las partes, se-
gún lo concertado con las demás condiciones,
pero hay que tener en cuenta que cuando el pro-
pietario no quiera continuar la aparcería podrá el
aparcero optar entre el abandono al propietario
del cultivo de la misma o su continuación como
arrendatario de una parte de tierra proporcional
a su participación, con todos los beneficios que le
otorga la legislación especial. Sin embargo, no
puede el aparcero ampararse en este derecho
cuando la aparcería duró ya el período máximo
que para los arrendamientos fija el art. 9.° del Re-
glamento, que son seis años, para las rentas supe-
riores a 5.000 pesetas, con prórroga de otros seis
años, mediante aviso del arrendatario, y cuando
la renta es inferior a 5.000 pesetas, el período le-
gal mínimo es de tres años, con prórrogas sucesi-
vas durante quince años.

Estos son los datos que tiene que tener en cuen-
ta el señor consultante para redactar el contrato
que le interesa.

Mauricio Garcia lsidro

5.712 Abogado

O^ERTA DE CQ LECCIONES DE "AGRICULTURA"
Algunos antiguos suscriptores de AGRICULTURA han comunicado a esta Editorial su deseo de ofrecer la colección

completa, encuadernada en rústica por años sucesivos, a partir del año 1929, en cuyo mes de enero apareció el primer

número de nuestra Revista, hasta el í^ltimo año de 1970.

Con esta comunicación traspasamos los deseos de estos antiguos suscriptores, muchos de ellos ya jubilados y sin interés
actual por los problemas agrarios, a cuantos agrónomos, empresarios, bibliotecas o nuevos suscriptores pretendan la adqui-
sición de estas interesantísimas colecciones, en cada uno de cuyos volúmenes anuales aparece el índice, por autores y
materias, del año.

Aquellas personas interesadas pueden dírigirse a esta Editorial y nosotros ]es pondremos en contacto con los ofertantes.
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SECCION DE ANUNCIOS BREVES

DEMANDAS
Y OFERTAS

Vcndo tractor Sasma DEUTZ
A. K.-60, de dos a tres años,
nuevo, por necesidad de rue-
das. Razón: M. J. J. ROBINA,
LLERENA (Badajoz).

EQU I POS
AGRICOLAS

Riegue por aspersión con ins-
talaciones BAUER Bombas su-
mergibles GARVENS. Montal-
bán, S. A. Alberto Aguilera,
número 13. Teléfono 241-45-00.
Madrid. Agencias y talleres de
servicio con repuestos origina-
les garantizados.

C A B I N A S METALICAS
PARA TRACTORES «JOMO-
CA». Calle Lérida, número 61.
BINEFAR ( Huesca).

«ESMOCA» , CABINAS ME-
TALICAS PARA TRACTO-
RES. Apartado 26. Teléf. 200.
BINEFAR ( Huesca).

I INVERNADEROS I

«GIRALDA». Prida - Hijos.
Resolana, 40. Teléfono 610700
(35-42). SEVILLA.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinos trituradores marti-
Ilos. Mezcladoras verticales.
DELFIN ZAPATER. Caudi-
Ilo. 31. LERIDA.

I PESTICIDAS I

INDUS"i-RIAS AFRASA, Já-
tiva, 10, Valencia. Insecticidas,
Fungicidas, Acaricidas, Herbici-
das, Abonos foliares, Fitohor-
monas, Desinfectantes de suelo.

FORMULADOR, la materia
actíva yue usted necesita para
sus formulados, se puede ob-
tener dc nuestros Principales
en el estranjero. Rogamos, pues,
se sirvan pasarnos sus consultas
tanto para importación dirccta
como para compra en plaza.
Sírvanse dirigírse a ESPAÑO-
LA DE DESARROLLO FI-
NANCIERO, S. A.: Sagasta,
número 30. Madrid (4). Te-
lex 27444. Tel. 2248710.

I PROYECTOS I

Francisco Moreno S a s t r e,
Dr. Ingeniero Agrónomo. Espe-
cialista en CONSTRiICCIO-
NES RURALES. I'royectos y
asesoramirnto agrfcola. Alca-
lá, 152. Madrid-2.

PERIAGRO, S. A. Proyectos
agrícolas. Montajes de riego por
aspersión. Nivelaciones. Movi-
mientos de tierras. Electrifica-
ciones agrícolas. Construcciones.
Juan Sebastián Elcano, 24, B.
Sevilla.

Cálculos de nivelación de te-
ttenos por ordenadores elec-
trónicos. Riegos, explanaciones,
b a n c a 1 e s, etc. Información:
AGRIMECA. Plaza de Améri-
ca Española, número 3. Madrid.

PROAGRO, oficina de estu-
dios y proyectos agtícolas. Es-
pecialización en regadíos y ges-
tión de explotaciones. Duque
de la Victoria, 3. VALLADO-
LID.

AGROESTUDIO. Empresa
de Servicios Agrarios. Gestión
y dirección de explotaciones.
Asesoramientos. Estudios. Valo-
raciones. Proyectos. Avenida de
Bruselas, 62. Madrid-2.

I SEMILLAS I

Forrajeras y pratenses, espe-
cialidad alfalfa variedad Ara-
gón, 585 hectáreas, cultivos
propios «ZULUETA». Teléfo-
no 82-00-24. Apartado 22. Tu-
^1ela (Navarra).

Semillas de Hortalizas, Forra-
^eras, Pratenses y Flores. Re-
món Batlle Vernis, S. A. Plaza
Palacio, 3. Barcelona-3.

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número 23.
Especialidad semillas hortíco-
las. En vanwardia en el em-
pleo de hítridos. Apartado 21.
Teléfot,o 303 y 585. Telegra-
mas «Semillas». CALAHORRA
( Logroño ) .

PRODUCTORES DE SEM1-
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 SELECCIONADA DE
SIEMBRA», precintada por el
Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas.
APARTADO NUM. 50. TE-
LEFONO 21 70 00. VITORIA.

SEMILLAS URIBER. Pro-
ductora autorizada núm. 40. Se-
millas Forrajeras y Pratenses.
Teléfono 222097. Calle Predi-
cadores núm. 10. ZARAGOZA.

I VIVERISTAS I

PLANTONES DE OLIVO.
Variedad Picual. José Moreno
Cabrera. C/Fuente de D. Die-
go, 8. Jaén.

AGRUSA. Frutales para pro-
ducciones superiores: almendros
(floración muy tardía), meloco-
toneros, manzanos, perales. Agri-
cultores Unidos, Mollerusa ( Lé-
tida). Teléfono 223.

VIVEROS G A B A N D E.
Nuevas variedades en Perales,
Manzanos, Melocotoneros, Nec-
tarinas y Fresones. Camino de
Moncada, núm. 9. LERIDA.

VIVEROS VICENTE VE-
RON. Arboles frutales, fores-
tales y de adorno. Calle Sixto
Celorrio, 10. CALATAYUD.

VIVEROS JESUS VERON
Y CIA, S. A. Arboles frutales
y semillas. Apartado 79. CALA-
TAYUD ( Zaragoza).

VIVEROS LAZARO. Arbo-
les frutales, almendros. Calle
Sixto Celorrio, 43. CALATA-
YUD (Zaragoza).

VIVEROS SANJUAN. Fruta-
les: variedades selectas comer-
ciales, ornamcntales y dc som-
bra. Teléfono 2 y 8. SABIÑAN
( Zaragoza ).

VIVEROS VAL. Frutales,
variedades de gran producción,
ornamentales y jardinería. Te-
léfono 23. SABIÑAN ( 'Lara-
goza).

V I V E R O S SINFOROSO
ACERE'TE JOVEN. Especiali-
dad en árboles frutales de va-
riedades selectas. SABIÑAN
( Zaragoza ).

PLANTA FRESON CALi,-
FORNIANO LXEN'I'A DE
VIRUS. Elevadas produccio-
nes. Variedades: TiOGA, SI^
QUIDA y F'RESNO. Rafael
Rodríguez López. C/ Cardenal
Benlloch, 89. VALENCIA-l0.

VIVEROS MANUEL VE-
RON VAL. Frutalcs - Varieda-
des selectas comerciales - Pics
clonales - Catálogos grutis. Callc
Sixto Celortio, 33. CALA'1'A-
YUD (Zaragoza).

VIVEROS CATALUÑA, So-
ciedad Anónima. Arboles fru-
tales, nuevas variedades en me-
locotoneros, nectarinas, almen-
dros floración tardía y fresas.
LERIDA y BALAGUER.

I VARIOS I

UNION TERRITORIAL DE
COOPERATIVAS DEL CAM-
PO. Ciudadela, 5. PAMPLO-
NA. SERVICIOS COOPERA-
TIVOS: Fertilizantes y produc-
tos agrícolas. Comercialización
de uva, vino, mostos. Piensos
compuestos «CACECO».

CERES, Revista de la FAO
(Organismo de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
la Alimentación). Un año (seis
números): 350 pesetas. Pedidos
a LIBRERIA MUNDI-PREN-
SA. Castelló, 37. Madrid-1.

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^.
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AG1tICULmUFtA

^DESEA VD. CO^.A^^RACION E^ICA^?

Si tiene algo que proponer, ofertar o demandar, si necesita personal, si le interesa algún cambio, utilice
esta ECONOMICA Sección de nuestra Revista.

Con toda facilidad puede rellenar este Boletín, utilizando un casillero para cada palabra, sobre la base de
una escritura perfectamene legible -a poder ser en letra de molde- y enviarlo a esta Editorial Agrfcola Es-
pañola, S. A. Calle Caballero de Gracia, 24. Madrid-14.

con domicilío en ... ... ... ... ... ... ... ...

en la calle/plaza de ... ... ... ... ... ... ...

Número de inserciones continuadas ... ...

Forma que desea de pago ... ... ... ... ...

... provincia de ... ... ... ... ... ... ... .

TEXTO DEL ANUNCIO

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 ?2 23 24

25 26 27 28 29 I 30 I 31 32

Precio del anuncio por palabra: 10 pesetas.

Mfnimo de palabras: 10.
Nuestros SUSCRIPTORES tendrán un descuento del 20 í^ .
Las órdenes de publicidad deberán ser dirigidas directamente a esta Editoria^ 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 caracterfsticas de esta Revista.

La revista AGRICULTURA
Se puede adquirir y solicitar informes y suscripción en las siguientes LIBRERlAS:
Librería Francesa. Rambla del Centro, 8-10. BAR-

CELONA
Librería Hispania. Obispo Codina, 1. LAS F'AL-

MA;; G. CANARIA.
Librería Maraguat. Plaza del Caudillo, 22. VALEN-

CIA.
Librería Santa Teresa. Pelayo, 17. OVIEDO.
Librería P. Y. A. Santa Clara, 35-37. ZAMURt1.
Librería Vda. de F. Canet. FIGUERAS (Gerona).
Librerfa Sanz. Sierpes, 90. SEVILLA.
Librería Manuel Souto. Plaza de España, 14.

LUGO.
Librería Rafael Gracia. Morería, 4. CORDOBA.
Librería José Pablos Galán. Concejo, 13. SALA-

MANCA.
Librería Hijos de S. Rodríguez. Molinillo, 11 y 13.

BU,RGOS.
Librería Royo. TUDELA (Navarra).
Librería I'apel y Tinta. José A. Primo Rivera, 12.

JEREZ (Cádiz).
Librerfa Papel y Artes Gráficas. Av. José Anto-

nio, 35. VIVERO (Lugo).
Librería Bosch. Ronda Universidad, 11. BARCE-

LONA.
Editorial y Librería Sala. Plaza Mayor, 33. VICH

(Barcelona).

Rafael Cuesta. Emilio Calzadilla, 34. SAN'PA
CRUZ DE TENERH^'E.

Librería Escolar. Plaza de Oli, 1. GERONA.
Librería Herso. Tesifonte Gallego, núm. 17. AL-

BACETE.
Librería Dilagro. General Britos, 1. LERIDA.
Librería y Papelería Ibérica. Meléndez Valdés, 7.

BADAJO'L.
Librería y Papelería Aspa. Mercado Viejo, 1. CIU-

DAD REAL.
Librería Jesús Pastor. Plaza Santo Domingo, 359.

LEON.
Librería Aula. Andrés Laquero, 9. MURCIA.
Librería Ojanguren. Plaza de Riego, 3. UVIEDO.
Librería La Alianza. Av. Villanueva, 10. BADA-

JOZ.
Librería Celta. San Marcos, 29. LUGO.

Librería Agrícola. Fernando VI, 2. MADRID..
Librería Villegas. Preciados, 46. MADRID.
Librería Moya. Carretas, 29. MADRID.
Librería Dossat. Plaza de Santa Ana, 8. MADRID.
Librería Díaz de Santos. Lagasca, 95. MADRID.
Librería Mundi Prensa. Castellón, 37. MADRID.
Librería Rubiños. Alcalá, 98. MADRID.
Librería Bailly Bailliere. Plaza Santa Ana. MA-

DRID.
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y acople sin gancho

{^Sp@rioreS

ádaptados
o su terreno
o cultivo
con tubería
de aluminio

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

r

`

Bombas
verticales
paro pozos
profundos.

DELEGACIONES:
r----- ------- - -- --------+

-BARCELONA.- Carreras Candi, 34-3ó.- Tel. 240 32 04 ^,^ Ruego me envíen folleto informativo. ;
MADRID.- Cea Bermúdez, 66.- Tel. 44911 50 ^
SEVILLA.- Asunción, 44.- iel.- 27 05 00-08-09 iVALENCIA.- Navellos, 8.- Tel. 3182 30 ^

Don ^-- - - -- --- - - - --- .----.-. -..-- __.. _.. --..-.-... _
^

^
VAIIADOLID.- Gabilondo 5.- Tels. 23 80 05 - 23 91 14 ^ ^,

...............................................................Calle .....-.-_- . - ^ZARAGOZA - Sun Vicente de Paul 2913 50 ^52 - Tel ^^. , . . . ^.
Distribuidores en todas las provincias. : 4 Gudad -.....-.._......- -- -- -...- .. - _ _ - --- - _ .- _ ....-_ ... ^

^-----------------------------------^


