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Editorial
Las fururas plantaciones de viñedos

Lrr acusrr(la reaccidrt (lel mercado (le vittos, ett con-
iraste cnn la clej)resión (sue se nrartifc^staba a. pritLCi-
jlios elrl j)asnrl^) cerann, r^uclce^ a rlespertar et> 1(ts
re^l,riun<^s l^i^tit•i)tícolas esperanzas, que se trcrclucen. en
rrprc^nlios ^^ deseo.S para realizar nucvas j^lantaci.ones.

Las mcadiclas rlecrc^ta(las por el Gobierno en pl+^na
rrisi.,^ tu^;inron comu prinrera nteta. de ur„enria la sus-
pensiúa radic(tl de l(ts plantaciones clura/tte la cant-
paña 19.i-^l-S^, es (leci.r, en /.os munacntos actLU^les. El
alcance (le esta rlisposiciórx enten(Iernus que se limi^ta,
cnnto su textn di.ce, a u^rra cam paña, y parece natural
clue si. ésa es su correcta i.nterpretación, se regulen
las naeras j)lantaciortes con criterio orientado a evi-
tar soluciones t(ut. r(rdicales conto las quc s.^ aj)li<•rr.n
c^rx c^l momeruo acrual.

F,nten(Icrn)o.c, j)ues, (jue a partir de la j)róxinla. ca.m-
j)a.ira 1955-56, la.c j)lantrrciones de 1^iit<^dn encantina.-
cla,, a. rr>platttar aqru>/la,S comarcas procluctoras de vi-
nus típicus po(lrí^an ser (tutorizrt(las si-<vnj)re cjue no lo
im j)i^rla la presencia (le ahún. j)roblema local de ca-
r(ícter suci^al que exigiese oriettt^ación distirtta.

^Isi.t)rismo, las plarLtaciones para teva de nresa, rnuy
esj)erialmente aque>Ilas cledi-eaclas a lct exportaciúrr, cle-
ben., en rL7testra opiui^órL, ser autorizacl^as, siern j)re que
Ius n)ercaclos cxteriores sigart estintul(nulo este cnltic?o.

1'or otra j)arte, cxiste)t zonas tí.j/icas para la pro-
)lu-ccií)rc cle rinos cornttnes, (tue j/or no ser aj)ta., j)arrt
oU•a cl-n.ce (Ie cultit^o, y si.n^ralnrmente pnra el cultivo
econútnico <le los cereales, llabrán cle sc^r ohjeto tant-
bic^n (]e rc^j)lantrrcinnes 1)ara zrn mejor aprot^ecltamiert-
to de lo.S ten-enos, v excluvendo, nrrtlu•almente, en to-
(Ins b)s c^(tsos Ins pl(uttacinnes cle re^ar/íu, bien. sertrt
j)arn)artentes o ereLt[uaL^.c.

Quc^dan, por ríltimo, otras ^onas con terrert.ns aptos
pm-a. el (•uJti-r^o cerc^al y hoy plarrtadas eLx harte cle
t•iñerlo, erc las nue será forzoso establecer autoriza-
cinnes ^tte eriten la ruina (Ie las útstnlaciones i7ulus-
triales ho^^ ezisterttes, grrtrt(Ies borlegas v fábrica.c (le

('^irri^^nic . . ^.,-^U ^)t<is.
Auasidc^ . . . ;r.- ptas.
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alcoholes; j)c^ro com j)a,^inanclo esra necesidcrcl con la
de et^titar clztc si.^,>a c>n accmertto (^l ri^ñeclo en estns zo-
tLas, en. las (/tce f^tciltnente pue(le c(u)Ibinr•se el cul-
tiuo. Para ello podrí.a su^c^rirse cortceder las autori-
zacion-es cott un coczficiente (le recluccidrt cle las cej)(r.S
arranca^clas, 1)nclienclo sei)alar (Ii^c11o coefi^ciente j)ara
uno o c(trios a.ños ^- aument(trlo o clisminuirlo cle
acuerclu con la situacidn (Ic^l n)ercaclU 1•iti^•inícola.

SirL j)erjteicio c/e lo artterior, rirrlatralnec^nte, estinta-
ntos rtue, aurt dentro cle c^sta., zunas, j)ueclen existir
ten•c^nos mar^irLales mírs a^)tos j)arn el cultiro de la
t'iñrt ^^ <>n los cuales deben autoriznrse lrts j)lantacio-
]L( s e/Z Sa totalL(la(1.

F,stin:amos qu(^ lo cttt^e se clebc j)c^rse,^uir, cnmo oricrt-
ta^ci-ón ya aconsejada en todos los Con^resns Intervla-
ciorLalcs, es urta 1)olí.tica de calidacl, (lan(lo, por tanto,
prefer^enci.a ett las plarttaciones a las re^innes yae os-
► entatt (leLLOmitracinnes (lr> origen, sientpre, claro está.
con las limitaciones j)ara cl rc^^arlín r otra.c de carác-
ter local aue cnrtuen^a esiablecc^r.

En cuanlo al señalamienlo rlc ^onas j)ru(Iuctoras dc
ClC?a.S (1P n1(?.Sa, aSl COMO oh"as txj)CCt1S j)al'(L 1'LnO.S CUI)I11-

nes, no aptas j)ara otros ctcltil•ns, ^^ (rquellas ert que
la linti.tacidn alcruue cletertninaclos purcentajes, no
creenlos cju^e sea un jlroblema t^cnico cle difíril solu-
ción., cnn lo cual (jLre(1(n-ímL establecidas urierrtacio-
LLr^s jlara (n1e en- las diferentes comarcas vitiz;irz:colas
se tut^ieran. normas a nue atexe^rse para sas Juluras
plantac^iortes. Con estrrs reglas, ti'^ ILO ntu^^ a. Ia lar,^n,
podrírtrt et^i-tarse ]as tne(li^(las clue no sólo en E.+paira,
sino en el extranjern, con (lish:ntas nrodali(lacles, Itan
t.^nirln (tue a(lot)trrrse para hacer frente a ln ^rare_
crisis mundial (le la t^itii^inicultura.

Nu (jlrercmos termin(n• c^stas líneas sirt. insisli^r en cj1/e
la actu.al m^jnría en. el mc^rca^lo j>ue(Ie ser tr(ursitoria
^• cjue sien)pre ha dc^ estar j)cn^liertte de la ma^•or o
nxertor cuantía (le lrrs cosec.lta.S, l)or ln cual, cu(t^rttos
sc entu.Sirc,cnlan ho^ trarrr reali.zar nucl^as pla^uacione.c
al calor (le recienie.c precios, tienen (tue tener en cuen-
ta que el problema /ta dc resolt•erse paulatinamertte,
colx política de cali.rlacl y t)recios quc^ ittcre^nu.^ntelt el
consumo ^^ mediclas paralelas (tue eriten ed arnnento
i.rtmo(Ierado de la suj)erficie clel r+iñn(In.

f;1
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Extensión que deben tener las fincas
para obtener los máximos rendimientos

/ > / >
^^^•t ^^^^^Zt^^ l^^<<7c[.r-/^^<<<1^^^

c

Ingeniero agrónomo

Como h: I>uesto <le manificsto en ^Iiferentes ar-

tículos, los estuaios t^ue se vienen hacien^:Io por

la I^ . n. O. 0 1^ajo la protecciGn r,e esta cnti,^ad-

des.3e la cél^l^re conferencia de Hot-Spri_^gs, nos

han ^dEnlostraclo c{uc n^ás de la mitad dc los h^fhi-

tantes ^le^ ^loho p^.clecen h^:ml^re. bien porclue no

tengan los sufi_•ienies alimentos o por^auc ésto^

.^ea^1 deficitarios en los elementos inclispcnsahles

para ^l ^lcs^nvolvimicnto de la vitla nortnal de

las hombres.

^'c yuiero, por cl nlomcnto, insistir más quc

?i^;eramcnte c^n este tema, y no voy a tra_r a pri-

mcr l^lano esas tristes imágencs que de vcz en

cuanllo vc^n^os en las revistas y en los cin^s, de

nirios hambricntos en diierentes regiones de Asia,

de Africa y de ^,mérica centra' y mericíional, por-

que ya es bien sabi^o que el crecimiento aciual

dci númcro dc habitantes en el mun^^o parece por

^u cua:^tía una ,^j^losibn. ^f:^'a^^l^^ ^flía-<•un^o clicc

Aldcu^ ]Iutlr^}•-un nti^^-o contin^,^cntc dc 5^i.000

scx•.^ htnn^;nos n<f^•c c•n un l,lancla ^luc }^i^^r^lc

cc{IZtinuan^cnic i_^ntu»^^ral^lcr a ►•res clc licrra Elro-

ciucti^-^: ^^ un i;t^m:^ro <lc^:•onf{citlu flr• nuflc^l•ias }>ri-

m_ls irrcln^^lazal^lcs.» '1'o;Io lo cu^ll• tratlnci,Io a

ntíii?cr:^^, ncs llc^-a ^f la con^•]tfsifSn ^lc c{Ifc l^ara

a^imc;^tar a la hoblacifín vivi:nic cn el clía d^^ hoy

scria prcci^o clobla^• la prorlucc•ión a^t•ícula. I,u

que nos cl^li^a, cc;lno dcLc^f^ inc^r•rlsal^lc clc hum^l-

nicl_ tI, a resí^l^-cr estc prf^l^lcn^a, yuc c•s c^l ^lc m.f-

^, ct• irn;^ort^fncia v<^1 <1^^ m^lvor ul;;: nc•ia ^^n nucs-

tro 1>lancta. • ^

)_,(^;S C^U^ CStU(11^iY1 sU5 SoillCll)nC'ti SC hal^ T('llnl-

c',o en df^s a^rn;^acioncs hi^n dcfiniclas : la ^lc• lu,

pesim;stas, cluc• rrcen tr^í^.;^ica la situación I>ur l^í

destru, ció.^ de 'os suelos, y porqu:^ no encucn-

tran E^1 I;roce^Iimic^.^to pai^a consEgtlir cluc cl rit-
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AGR I CUI,TU[tA

ii^u> en ^^l mui^^^^^ de las pr^^^lucci^^nc^s alcance al

^j^^l <^r^^^•iiiii^^ntc^ ^1^^ la }^^^hl^^cicín; y^ la de los opti-

nli^ta^ ^^un^c•ic^ni;^s qtic, sit^^ malthu^ianisinos de

ilin^^^t^na clas^^, ^^c^n ;;r^^n^l^^^ }^r^ihal^ilidac3rs cle

^lCt't`('('1' ^O5 };IC'71('ti lYl(^Iti^)('11N^1^)'.e^. ^;C<1('1^15 8 121 tE'C'-

Il1C'Ll ^l'.;T(1YlOlllIC'^l V' ^l Llll^l ^)U('^1^3 C'll CU^111'O (jC SUC-

lc^^ t^^,l^i^-ía n^^ ^^s^^lotaci^^s. ahora bicn : muchos

^1^^ lo^ ^^uc. ^^^^nu^ yu, csl<<m^^^ incluí^l^>^ en c:stc úl-

tinut ^^ru^^u. rcc^m^>ccm^ts l^^s nttnu^r^^^as dificulta-

^lE^s ^^u^^ h^ihr,í ^^tic^ ^-cn^•cr ^^^^ra ll^^^-ar a la práctica

1<a^ iut^^li^las iu^,^^^ntes ^{ue, lrl;o l^i }>roteccicíil in-

tcrn^ici^^nal, ^l^^li^^r<ín tun^aisc con cl fin c^e quc las

i•í^;icl^i^ n^^rnl^i^ <^tic^ sc ^^^1^^1^'.ezc^u^ s^^ cum^^lan ^,

^^u^^ 1^^; ^^n^n•n^^^s ^^sfu^^rz^^s ^^u^^ ha^^ yuc d^^^^i<•ar a

^^^t^i l^ilx^r r^^•uli^,n efi<^accs.

I,^i r^^^^illi^^i^ín ^Ic^ csl^^ 1r^^^cer^^i^^n1a1 pr^>hlcma

^i^^ la ^iliin^^ni,i<^i^ín htin^<in^i n^s 11^^^-a com^> dc la

iii^^n^^ ^i f^^i•ulul^u• un^i sc^i•i^^ dc l^rc^^^^t^ntas a 1^^^

ec^^n<nnistas ^uhr^^ cliferent^^, l^tlnl^^^. <^ne parece^n

^^^r l^^s funcl^^n^cntales:

al Cómo ciebe sei^ la avuda ^^ loi; ^^aís^^s econ^í-

illicamente ^^ébiles.

h) Propoccicín en ^^ur dclx^n ^c^r a^ini^^nt^;^l^^^

las pr^^duccioncs a^rí^•olas de cada ^•lilt i^^u.

c! Stlpc^rficics c^uc clehc^n scr }^t^c^ta^ ^^n ^^^il-

l 1^'O.

^l) Organización clc ttn plan t^^cnic^^ a;;r^^n^^mi-

^•^^ con car,íctc^r univc^^•s71.

el Industrializacirín tu^^c^^tc ^lc^ l^i a^;i•i^•iilt^n•^i

^^n tocic^s ]c^^ países, 1<^ cual lle^-^l ^•^msi;;o la mr^^a-

nizaci^ín dc^ loc^as las ^^per^^ci^^ncs a^rícol^^s p^^,i-

h;cs.

fl :^bs^>i•ci^ín dc: l<i mano de ^^l^ra ^^cc^Tl^^nt^^ ^n

industrias n^anufacturc^ras v en ^^iras acti^-icla<3c^.

^l (lr^anización <3^^1 crn^stim^^ ti noi•n^^;s par^i

^^t^e e] valor de los pr^^^in^•to^ c^^m^^ense 1^^^ ^^ast^^s

^^ c^sti^nulc la producción.

}Il \'u^^^•^^ t^rclcnaci<ín cjc l^i ^,r^^^^i^^^l<i^l ^i^i•í^^^^l^^

^^i^ las naci^^ncs para ^^btenci• 1^>s nlázin^^^. rc^n^^i-

mi^^nir^^ c^n las pr^ulu^•c^ionc^• ^^t^^., ctc.

L,i^ p:u•^^i^l:^. lurnia^l;t^ rn Ia. t^;i;;unila^. ^^u^• nu pu^lríut c•uu.lituir nnni•a i;r;iu^l^•^ (in^•a,.
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Luv c•ulticu,c ^^u t^abl:^rc.v, que tanto abw^d^w w^ Li^^^ante.

C^^rno se ve, to^ias son de i^nl^^ortancia stima y

ofrecen el interés dc su no^-edacl; hero en este ar-
t-ícLilo voy a dai^ ctlenta al lector solamente de las

contcsYaciones al íiltim^^ ap<artado, que he ido en-

tt^esacando dc los lihros recientemente publicados

por los econornistas a^rícolas.

* * *

La mayor pat^te c^e los autores coinciden en con-

testar que la Agz^icultura, en su or^anización, del

t.ir^o ^Ic «artcsanía» , c5 ]a r^1ás amenazada de des-

aparición, y que únicamente en las ^rancies ex-

plotacioncs k^ien a^rr^up^^]as, con utillaje moderno,

quizá or•g^mizadas en forma cooperatista, se po-

dría encoutraz• el máxinio re^^diiniento.

Salen al haso de las oh,jeci^mes tan conocidas de

la disminución del r•endimicnto clc los productos

por dcs^ínimo en c^] tiabajo dc los obreros que no

scr^in prohictarios, diciendo que este argumento

tenclría la mi^ina fuerza que el que se hiciera de

que había que volver a los telares de artesanía

porc^t^e ]os oY^r'eros cle las fáhricas de tejidos tra-

hajarían con dcsgana. ^^or l^a misma raz^ín ^1^^ nu

ser ahora los propietat^ios.

René Durnont, pi•^ fcsor ^jcl Instituto Nacic^n<il

A^ronómico de Paris, en su li}^i^o recientem^^nte

hublicado (1 ), asc^ira «que la solución en lo fu-

turo le ^arece si^uacla, por un lado, entre los <ii-

versos tipos de cstructuras ^ocialistas c^^}>ac^^s cl^^

utilizar• el más alto grado cíc cc^uip^^, y l^oi^ otr^^,

en una organización ^igrícu'.a, tambi^n con un alto

grado de equipo, con una ^ran su^^ceficic unitaria

y con una estructut^a faznili^li^». Lo ^^ue lc cc^n^lti-

cc a«enfrentar las dos solucione5 quc constituyc^n

]a clásica oposición : I^^stados Unidos-Rusia».

Creyendo, adern^ís, «que ]a utilizacicín cje tin ma-

terial moderno, cada vez mayor y más es^^eci^^li-

zado, habr^í d^ favoreccr cn cl por^^^^nir-a falta

de un desarrollo cooperativo-la cuncentraci^"^n

capitalista dc la^ em^^resas, de la quc to^l<^vía no

existen muestras ni aun en los I+^stados LTnic1^^^».

(1) Dumont, René: a^con^mic Agri^^olc ^l:nis Ic t>>^^n^l^^».

I ibrairic Dallor. Ptu^•ís 1^:^^L Collcctioii pul>li^^^^ s^^us Ic palro-

nage de la Fondation Nationa] d^^ Sciences Politi^^u^^s.
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AGK I CULTUktA

A él no ]e cabe ciuda de «que la energía mecá-

nica ^-,i a promover una re^-oluci^ín abríeola, con

l^ro{',^n^las reformas en la estrtictura de la pr^pi^-

<l^^d, Iwr lo menos cn los haíscs quc quicran sr^uir

los a^,anccs ^Iel hro;reso>>.

Lo^ ^íntum^;s en^piczan a scr hien característi-

c^^s. I^^n ca^la t^no de los diFerentes ^i^^ha_rt^^mcn-

tos francc:scs, que cit.a, han desapareci^l^^ c-n mc-

r,os dc un aiio tm ccntenar de granjas. ^' c^^ ^7uc la

l^cqt^cria cs^'.otación, afiliada a una Cooperativa,

no utiliza :;encralmcnte el tractor más qlie para

el :^ o e1 10 por 100 de sus opcraciones, siendo

to^la^-ía trihutaria cle la arcaica y antieconómica

cner^,í^i <^nimal o humana. Y así octu're qtte, se^ún

Kl^^tlman, 800.000 ^ranjas fi•ancesas (la tercera

}^artc ^lcl ni^mero total de las c^plotaciones en

cstc lr^ís) no 1>roducen ni para alimentar fru^al-

mente a las t^^milias quc sobre ellas ^•iven.

jTn cjeml^lu no^ ufrece la cliferencia de rendi-

inientos entre una a^i^icultura primiti^•a 5^ tnia

eml^>resa moclerna técnicamente estahleci^aa.

«La producción de un dtiintal de cerealcs eli^e

de cinco a quince jorna^las de trabajo en ^^frica y°

en Asia. Treinta o cuar^nta días dc tral^^ajo hor

hectárea en I^,slo^-aquia Oricntal hru^lucen 12 a

l 5 cltiintales. I?stas mis^llas .lornadas hrocluccn l^

quintales en c] Oc^tc cle li rancia, inicntras quc en

el coraz^^n dcl «Corn ^13c1t» ^lc Ios Esta^^o^ Unitlos,

con ^ioce horas y nledia de traha,jo, cn una hectá-

rea culti^-ada con n^ia5z hík^rido, ^c ohtic^^c un rc^^-

climiento de 30 a(i0 ^Iuintales dc g^'ano...

En una agricultnra 1^lanificacla, las fincas con

^randes ^iitncnsioncs l^crmiicn l^^ conslrucción de

grandes cd^ficios en los quc las n^ani}^ulaciones se

siml>lifican extraordinariamente. En cllas se hue-

de adaptar a cada terreno la esl^ecie ^-e^Y^tal que

con^^en^a (no como en las l^equcña^ fincas, en ',^^s

ytie los l^ropietario. se ^^en rn la neccsida,l cle cul-

lais parcelaw en la^ti que la roca aflurat en su suixrficlc en las c^uc dificilment^e pue^le cmplcar^^c iui arado moderuu.
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AGFtICULTURA

i ivar e^species ^•e^etales en toda clase de terrenos).

l.a mecanizacicín cs mucho ►nás económica. (Un

bue,y con un^^ segadora-que siega una hectárca

por año-restlltan más caros por tmidad de super-

ficie que una moderna cosc:chadura en una explo-

tacibn dc 1.UUU hcctárcas.l La técnica moderna

agrunómica l^uede iml^lantarse en ellas, y no es

fácil quc sea asimilada por los innumerables mo-

destos pequcños propietarios. Naturalmcnte, que

también estas fincas grandes tienen sus inconve-

niente:^, c^•omu c^l aumento del burocratismo, el ries-

^,ro de una administracicín hipertrofiada y la cons-

t.itucibn de una clase de privilebiados; pero todos

cllos se compensan con las ventajas expucstas.

Y Dttmont termina con la siguicnte conclttsión :

« Es muy loablc que cada uno piense que e] motor

capitalista es más potente y más eficaz que el mo-

tor colectivista; pero esta opinión resultará inde-

fc^ndible si aquél, en lugar de demostrar su efica-

cia. se pone al rnlf>>^ti^»...

No se puedc^ discutir que hay que buscar solu-

ciones para resolver el problema de la alimenta-

ción humana. Es indefendib'.e que )•uropa Occi-

dental siga siendo deficitaria de los alimentos in-

dispensables para sostener los habitantes que so-

hrc ella viv^n. Y resulta más inaudito todavía que,

presumiendo de su cristianismo, importe sus «dé-

ficits» de países econónlicamente débiles. 1VIejor

dicho : esto, ^Idemás de vergonzoso, es ant ihuma-

no. Pero creer que la organización internacional

que se adopte ^•a a encontrar solución fácil a estos

l^rublemas es verdaderamente pueril.

Refiriéndose ílnicamente a la nueva estructura-

ción de la propiedad, debo confesar que me pare-

ce que es muy difícil que se haga en ciertas na-

ciones en las que su orografía no pcrmitc la me-

canización en muchísimas zonas.

Para justificar mis preocupaciones, no vacilo en

acudir a recoger unos datos de mi archivo sobre

la distrihución de las explotaciones agrícolas en

Europa occidcntal, de los que se deduce que 12

millones y mcdiu de cxplotaciones ocupan los 185

millones de hcctáreas cultivables-con excepción

de España-(nueve hectáreas por cada explota-

ción), porque demuestran mejor que cualquier

otro argumcnto que el fraccionamiento de la pro-

piedad agrícola en nuestro continente es enorme.

Y es interesante advertir que estas cifras se re-

fieren a cxp'.otaciones y no a parcelas, que serían

bien difcrente^s, ya que, por ejemplo, en l+rancia,

en 52 millones de hectáreas, existen 151 millones

de parcelas.

Pl'r0, adC'm^^s, }lli^' qUl' lenCr l'n CUl'Tlla qUC' CSa

industrializ^cción dc la ^i^rictdtura, ^i ]^i quc nos

conduce su mecanizacicín, de lan grandcs benc^fi-

cios, se habrá de encontrar frenada, ^Idc^más, lior

otros diferentes factores. Y ttn^l de ^us lin^it^lc^iu-

nes vendrá impucsta-conro hcinc>s dichc^--pur la

inflcxiblc dictadura cfuc•-toda^•í<I-si^tlc^ <^jcrcic^n-

do la Geo^;rafía 1lsica.

Todos ]os días pasan anic mi vist^l foto;;rafías

aércas de centen^u•e5 v dc milcs de hectárcas dc^l

suelo espat5ol, de tan c^xccpcion^ll oru;rafía, clue

me enseñan a la pcrfccción qu,^ :;r^^ndísimas cx-

tensiones se cuaivan en ladcr<^s. c•un inclinacio-

nes que no pcrmiten cl cml^leo dc^ lrac^tores (fi;;u-
ra L^'l. Vco t<mbi^^n inc•unt^cblc• núnu•ru •dc• lrlrcc-

las que #•orn^an cumo i^lotcs c^n 1^^^ v^^c^^u^lel^cs cu^cn-

do tienen tm pequeñc, c^pesor clc t i^ c•r<c ^u'ahle ^•

un poco de humedad (f ^. 2.'^).

Observo tarnbién todas csas vastas superficics

constituídas por los pequeños terrenos ahancala-

dos, como las quc tanto abundan en las t icrras dc

Levante, cuyo «ahancalamicnto» cs un ^dardc^ dcl

tesón de los a^;ricultores (fi;;. 3.°). Y por tod^cs par-

tes encuentro las imá^encs de fincas pequcñ,cs y

aisladas que provienen de roturaciones ^Inti^uas

de montes en ctiyas tic^rras aflora ]a roca y c^n los

que tan difictdtosamenle se mueve cl ^n•ado (fi;;n-

ra ^.a). Y tantas, tantísimas zonas cn las quc^ no

creo posible la formación de c^sas ^r^indes fincas

indttstrializadas pc^r causas dc^ las quc^ ahur^i no

voy a ocuparme. Pcro ^^tm cn muchos casos cabría.

además, formulal• ]a l^rcgunta dc si cumpc^nsarí^l-

mos las ^•cntajas ccunómic^^^ quc sc ol^luvic^ran con

la dcsaparición dc^ la pcqucl^n v mc^di^^na prol>i<^-

dad que tan <<lto valor ticncn c•n cl <^^pc^ctu scu•ial.

Una de las conclusiones de la 1Vat iunal C'at ho-
lic Rural Life Cunferencc, de 17stados i^niclos, dc^l

1G de abril de 19-T7, era ]a siguicnte :

«Fstamos convcncido^ dc quc nu cxistc tma

tendencia colectiva más pc:i^rosa dc• cumtmisn^o

que la presente concentración de I,i propiedad

productiva. T^as prácticas uronupulir^^duras dc la

tierra destruven cl espíritu de cmpresa privada

y rcduce nucstra poblacicín rur^ll al cstado dc^ t ra-

bajadores pruletarios. ^^o existe tma más se^ura

preparación para tm capitalismo cstatal quc la con-

centración de riquez^l en manos de unos pucus.»

Yo desearía fer^-ientcmcnte que sobre estc tcma

que apasiona a]os economistas, a los técnicos y a

los agricultores de otros paíscs, manifcstascn su

opinión ]os nuestros. Creo quc asunto dc^ tan cx-

cepcional importancia }^ien merecía la pena de

que fuera tratado con verdadero intc^rés.



las aheias soo muy heoelicios i s
2^ ROricullura Y ^aoaderia

POR

^a^^t`^^^^[o ^zrt^ (^^tlero

Ingeniero agróncmo

T^; ► cosa cicrta yue csos atlinirai^lcs inscctos son

mu^^ íitiles en A;ricttltura v Gana^lrría. l^ties con

su intcr^-cnción fa^^orccen tlc modo cttraordina-
t•io la l^roauccion dc fr>>tas ^- t<nnbién dc semilla
clc muchas l^lantas forrajcras, ^luc tiencn ^-^^lor

c^ccl^cional l^ara los bana^los. Pcro ni los a^ricul-

tores ni los ^anadcros sicnten simp^3tí^i alguna

por l^ s abc^jas, v así, no cs ctitraño que cuando
oven h^ibl^^r de ellas, ]cios cle prodi^arles elogios,

las dctcstan, hcnsan^lo en los 1^icot^lzos tan dolo-

rosos que pucdan dar, a veces con ^raves conse-

cucncias. Sc acucrc^an c3e a]gunos ^crcantcs trá^i-

cos, dc csos tan alarmantes quc los pctiódicos aco-

^en con prcfcrcncia, l^re^onán^^olos con minucio-

sos dctalles, ^en^^ralnicnte eta^•^rados y muchos

fantasca^^os, quc tanto a^ractan a los ociosos ha-

bituales v ^lcmás gente novelera.

Sicml^re, rn esos relatos, hay víctimas des;ra-

ciadas, a car^u de las ab°jas, y cl pcrioaist^i, al

haccr lo^ comentarios. suelc clavar cl a;;uijón

^°cncnoso de su hluma e^:citando a sus lcctores

conlra ^licños inscctos, a los que la humanida^,i

^lchc inucña ^ratitud ^or los inmcnsos bcncficios

^luc ci^ t^;clos los tict^,pos le h^^n l^roporci;^na^io.

N^iclic duda que las c^l.^ejas pican y quc sus pi-

cadas son muv dolorosas. Ycro esto no cs sufi-..
ciente ^^ara condenarlss en tono des}^rc:ciati^•o ^^

^ncnos con la saña que lo hacía el se^ior ^1<lrianu,

duei^o d:l ^intoresco y clelicioso merenclero ^lue

hav en la carretera d: ^'áceres a Salaman,^a• fren-

te a la estaci^>n del ferrocarril dr Ptierto ^lc R► -

Jar, yue a duicnes ^^a^^an por allí rccomicn^lu. l^tt_s

aqucl sitio es cncaniador. sol^rc to{lo cn ^^^crano, y

las ^^iandas quc sir^^en son muy gratas. l^or su

l^uena calic^ad v lo csmcrado de la present^^ci^ín,

dentz•o clc tm tono dc :;ran sencillez.

Una t,irde, a principios dc jtllio, micntras mc

cntusiasmaba contemhlando cl hcrmoso l^^^isa•jc

cle la tierra, que cstá a'. otro lado dc la vía férrca,

con su me,iia ladcra adornada de pumi^osos casta-

^ios, entences en fleración, luciendo el ^^istoso

man?o marfilcño que parece reculJrirles con su^

florc^, mc decía :

-I'refiero verme ante un toro de Miura cluc

ante tinas co]mcnas.

Y al prc^untarle por dué ]c inftn^dían tantu n•c-

clo las abcjas, me coiitestó:

-Siendo muchacho acompañé a un colmcncro

que iba a su colmcnar }^ara sacar la micl. iV^lc ha-

bía ilusionado con dejarme comer la que qu^sie-

ra. A1 pt^inci^io, me picaron varias, y no :cs ha-

cía mucho caso; luego me picaron más y cambió

la situación, pues las molestias se acentuaron, me
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hinché como un botijo y por la noche tuve un

calenturón fuerte. Desde entonces me infunden

esos bichitos ta] horror, que no duiero ni verlos.

Aquel coln^enero, sin duda alguna, era una ma-

la persona, pues de antemano sabía ctue las abe-

jas les picarían, ya que al quitarles la miel siem-

pre se defienden, enfureciéndose contra quienes

los roban ese tesoro, que han logrado jtmtar a

costa de tantos afanes y sacrificios. Sahiendo eso,

en modo alguno debib consentir yue el muchacho

se acercase a las colmenas, y si deseaba que vie-

ra las operaciones, haherle proporcionado careta

y guantes para que no le picaran.

La culpa de ese tan desgradable percance no

fué dcl inocente muchacho ni de las abejas, que

se defendían contra el despojo de que eran vícti-

mas. La culpa íntegra era de aquel insensato col-

mencro. Pero en todas las épocas abundan los

7nastuerzos - los due ahora llamamos gamb^-

^^ros-, gente inculta y de malos sentimientos quc

sc di^-iertc^n haciendo daño.

!:1 hl^^^ito rotitra las a^bejas.

En buena norma jurídica, no se debe fallar nin-

^tí^n p!eito sin estudiarlo detenidamente, procu-

rando e^^ilar así ]a posible condena de algím ino-

<^ente.

Fn este caso del peligro de las abejas, los fallos

contra ellas, de los cuales conozco muchos, son,

cn general, injustos. Los indocumentados despo-

trican sin reparo alguno-'.a ignorancia es muy

a^revida-contra ellas en forma categórica y ro-

tunda, como si pretendieran hacerlo sin apela-

ción.

Per^^ yo sal^o a su defensa, protestando contxa

quiencs las deni^ran y con la luz de la verdad pre-

tendo aclarar ]a ctzestión, planteando el problema

sin exa^craciones y limitándome a ponerlo de

acucrdo con la realidad.

I,rls ^^«ad^^ras dP las crbej«s.

Estos insectos pequeños-cada uno pesa, apro-

ximailamente, un decígramo, entrando, pues, en

el kilo^ramo tmos diez mil-tienen un aguijón

que, por su tamaño, sería insi^nificante de no con-

tar con un veneno muy activo, gracias al cual re-

sulta un azma poderosa, vcrdaderamente terrible.

Sin este arma, que Dios les ha dado para su de-

fensa, huhieran desaparecido de este mundo hace

milenios, pues la apetitosa y rica miel que las abe-

jas ^uardan cn sus panales, es muy codiciad^.i por

el hombre y por muchos animales, los cuales, si

no temieran a las tremend^^s picadas de ellas, s^^

la robarían hasta la í^ltima bota. en cuyo cas^>

morirían todas por hanlhre.

Pero ese arma es tlefensi^^a s^^^lamcnte, E>ues

Dios, con su infinita sabiduría, al proporcionarles

tanto poder, les ha condicionado su empleo con

tremendo rigor hara que no puedan abusar de él.

r11 efecto, les ha puesto el aguij^^n en forma dc^

arponcillo, y así, la duc lo clava, no puede luc^o

retirar]o, y cun los esfuerzos para conse^uirlu, sc

lo arranca, con parte de. sus intestinos, rnurién-

dose poco despué ► . De este modo, la clue pica lo

hace a costa de su vida y, con su maravilloso ins-

tinto, son habitualmente pacíficas; s61o cu^^ndo

se encuentran en gran apuro se sacrifican, utili-

zando el aguijón, y esto generalmente octn^re cuan-

do sienten peligro para su colmena, mostrándosc

entonces furiosas ante cl enemigo.

Estando alejadas de clla, sun inofensiva^, puc^

realmente no tendría razbn de ser su sacrificio.

y cualquier peligro c^ne noten procuran esc^ui-

^^arlo hu5^endo. La comprobación de esto es fá-

cil para quicn ten^a curiosidad en ello. Cuando

c^n las ferias los turroneros cxponen sohre ]a mc^-

sa-mostrador su mercancia acuden pronto las abc-

.las, atraídas p.^r la miel del turrón. quc procu^•^^n

llevarse; cualquicra pucde entonces ohscrvar c<í-

mo están afanosas en esa tarca, re^^oloteando ^>or

entre la chiquillería inquieta y bulliciosa quc Y^o-

dea la mesa, sin picarles, aunclue las espanlen.

I^ual succdc cn las fruterías cuando tiencn fru-

tas de jugos azucarados que tanto les apeteccn,

^;omo las uvas; sobre ellas se las ve presurosas v

con gtan avidez lihan<io el mosto de las dcsgaja-

das o estrujadas. Atentas a su ]abor, son indife-

rentes al trajín dc la concurrencia. E1 sentido de

la obligación par^ece tenc r en ellas tm carácte^• im-

peratii-o : la que sale de la colmena con tma rni-

sión determinada, va decidida a cumplirla, y con

obstinada pcrse^-crancia procura sal^^ar las difi-

c•ultades que encuentra.

Concl^.csión d^e estu pri^r^e^7^a p^arrte.

Las abejas solamente pican para defenderse dc

sus enemigos, pero jam^ís en plan a^resivo, y sien-

do esto indudable, no mereccn que se las conde-

ne, pues en todos los tiempos la justa defensa csta

permitida. Como esto va haciéndose muy largo,

de.jemos para otro artículo la terminación.

h8



fl emoleo tl2 uoa i u¢ua I r^^s^
o¢umática e i la uioilicacion

POR

^^^tez L^r^^v.tru:^ ^<<r.^^^^to

Director del Instituto de Industria Agraria
de la Universidod de Florencia

En el VIII ('ongreso Internacional de Indus-

trias :1^t•ículas del pasado año, que se celebró en

Nladrid, c^n una re'.ación genct•al titulada «Eqtii-

lto ItToderno y Nueva Instalación de )^]nología»,

se indicaha ^^l intrrés quc hahía deslx^rtado en e1

mundo ^-iníc•ola la aplicación dc una l^rensa alc-

tnana ^lue pudría Ilamarse «ncumática». Se trata

de la l^rcnsa a^^'illmes».

Ilahía hech^^ promeea a mi ^{uerido amigo y

colc^a. Ingcnicro Agrónomo scñor Jiménez Cucn-

dt^, de reser^•ar al lector e^ha^iol algun^i primicia

suhre ^•arias cxl^eriencias qtte teníamos en curso en

Italia ; manten^ro hoy ]a palahra dada cn su día.

iratando de ilu^trar aquello c{u^ podría pare^^cr

la primera e interesante conclusión oricntadora

rcfcrente al uso de otra «prensa netnnática» en

las }^rinci}^ale^ prácticas de la bodega, en las que

l^odría tcncr al>licaci^ín.

Sci•á ol^ortuno, por tanto, comenzar por dccir

algo sobre esta l^rensa «^^'illme^s» quc, bajo lia-

tcnte alrmana, se está ccnstrttyendo en Italia.

l^:^encialniente, esta prensa está constituída l^or

tu1 ?^^rgu tambor horizontal, con camisa de acero

inu>.idahle, perforada por innttmcrables pequctia^

hendiduras í'?ti.U00 l:^ar,^ el tiho mediol• v acora-

zada con anillos dc acci•o; dcntro de esta camisa

hay un pulmón intcrno construído d^^ goma ro-

busta, que se in[la fácilmente tnediante aire com-

l^rimido, y accionado l^or un compresor normal

que actíta más fácilmente con una válvula de

^•acío.

Entre el pulmón y la camisa de acero se halla

colocada la masa de ttva, o de pasta, o de heces

flítidas l^ara prensar. La ventaja de este sistcma

Pi^ensa aWíllmes» sobre rued3s

dehe consistir en la gradual inveccirín de aire yue

1>ueae ser impulsadu a la l^re•ión tlue ^r ^ltticra.

1laciendo así expc^rimentar a tod^t la masa ttna

presión elástica.

Ia^l líqnido, atravcsando las pe^lnetias hc•ndidtt-

ras de la camisa, fluye hasta ttn dcpósilo inferior

de conducción, también en acero inoxidahle. La

carga de la masa a prensar se harc a tra^•és de

una abcrtnra rectangular de la longitud dc todo

el tambor. Dicha carga >>ucde scr c^xpttls^id,l por

su peso por la mistna altcrtnra cttando cstá colo-

cada boca abajo; tanto I„ carga como la dcscar^a

es análoga a la forma de rcalizarla en las 1>rensa^

hnr;zontalcs.

lin motor, haciendo rodar el tambor, facilita

bicn la disit•ibución de la misma a l^ren^ar, va sca

el desmcnurado dcl orujo.

i?na vc^z llcno cl tambor con la carga dc brisa,

la l^resión racional se r^^aliza mediante cl juc:;o•

altc^rnado. d^ inflar y desinftar cl ptzhn^ín dc la

c^ímara dc aire. Se puede conseguir con presioncs

alternas acciones de di^gregación, de manera ^lue

someta la masa al máximo drenaje y, por consi-

guicnte, el ^nayor aprovechamiento de la pren-

sada.

i.os mejores resultados se obtienen cuando se
rc}^ite muchas veces este juego alterno en el tiem-

ho más rál^ido y actttan<io con presiones bastantc

ba jas.

I^n el caso de que la prensa nctim^ítica se ttti-

lice en vendimias para efectuar la pisa, bien sea

de u^•a desraspada o no, nosotros hemos encon-

trado que siempre es preferible recurrir previa-

mc^nte a i^na primera tritnraci^m, m^^rliante tma

h^t
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TABLA COMPARATIVA

l::1 T3 I U 1

Superficie donde se eJerce la pr^^-

S1 ► I1 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Prensa hidráulíca

0.9 Iu.:^

1 m.j

Presión sobre cm.- eduivalent^^ a

seis atlnósf(°ras ... ... ... ... ... . _ G kg.

Preslrin Sobce l^t sup^^rlYcie tot^21 ... 60 kg.

Presión por 1 cm.^- dc la ma^a so-

nletidu a presión ... ... ... ... ...

Dimensiones de la torta de orujo'i

I•esul*ante, equicalcnte a 1'5 d^•1

volumen primitS^•o ... ... ... ... ...

Forma d^• la tort,u do orujo quc

yucda ... ... ... ... ... ... ... ...

67 kg.

113 cm. (7^

18 cm. c5pesor

trituradora c'om]"in dc rodill^^s, lo quc significa tma

li^cra co^T^presic"m dc las pcpitas dc la uva. La

masa de Ii^,^c. ligcramenic iriturada, ^-iene trans-

p^^riada (lc^hués ^I ]a pren^a v somctida a una

t^resi(ín sti^i^ c. cc^n lo quc flt^^^e así fácilmentc el

most^, n^icntra^ cl rasp(^n no sblo (lucda íntegro,

^ino (Ittc facilita con su prescncia l^i salida dcl lí-

yuido. Si la uti-a ha sido tritttrada ^• atm aesras-

ponada prc^'iam(nic, p^tede introclt^cirse en el

tamhor con una l^^^lnl7a normal dc ^^cnaimia.

?^,^I]e]•icncia^ intere5antc^ hechas c^n Italia este

aiio comu c^jemplo. han d('mc^^trado (lue la prensa

«^^'illm^^s» l1a tcnido éxilo en la prcparaci(ín de

los mosto^ ti^ír^encs para haccr 1-inos cspumosos.

E1 mi^mo resultado se ha obtenidc^ cn ]a prcpa-

racihn dc los moslos de ^'inificacibn cn blanco. En

todos est^ls c^isos, !a pren^a «^^'illmc^,^ funciona.

en una l^la'.abra, como tm cscurridor cualquicra

de ^-cndimia para vinificaciún en k^lanco v en ro-

sado.

lle^l^u(^s de ]a ^ inificacic^n, la l^ren^a neumáti-

ca «^'illmcs» pt^cdc emplcarse en el segundo tiho

de opcracione^, cluc comprende el prensado de la

brisa fcrlncntada.

La movilidad dc la prensa, y su facilidad ^ara

tran^portarla sohre ruedas, permite facilitar la

carga y la jlrensada de la misma l^risa fermenta-

da dclantc c,lc cada tlno de los recipicntes donde

d
Prenss^ horizontal

O,J m.'

0.42 m.'

6 kg.

'l5,'? kg.

28 kg.

73 cm. ( '^

-]:• cm. ^^,Uc^sor

2--Í^Íi^^^ ^ ,

Pcensa uWillmos»

0,9 m.:^

4.J5 ni."

g kg.

'1^J7 kg.

;i:i0 kg

Z15 x 2Zy cn2.

a ^• '' `3 cm. cspcsor.

se ha realizadc^ la fermentación, sicmpre (luc la

abcrtura de lo^ misn^os csté a la altura con^•e-

nientc.

Una lcrcera serie de aplicaciones en la llodc;;a

es aquclla rcfcrcnte al escurrido dc las hccc^ dcl

^•ino, y en estc caso, cl empleo dc la prensa susti-

tuve ^t la filtracic^n a presión dc las mismas. Sí cl

tambor Está Ilcno de masa pastosa pue^ta en sa-

cos dc csparto o de sisal muy rí^;idos y cn tma

malla más hicn ancha, en dos o tres horas dc prc-

sión se obticnc del (^O a' 80 po]• 100 dcl lí(luido

qlte contiene esta masa de heccs frescas, sin ne-

cesidad de ejercer una eacesiva presión, de modo

que los sacos (lue la cn^-ttel^-en no scan dai^a-

dos, e^^itánduse la prc;yc^cci(ín dc la p^^sta. Se ob-

ti(:ne así un vino bastante limpio, dc rclati^^a óp-

tima calidad, a pesar de su procedencia. T^^sta

prensa puede sustituir, como sc ha dicho, al uso

del filt]•o-prensa comím para hcces, siemprc (lue

sea razonablemente clnplcada.

Se puede acon^ejar en ciertos casos, para cl me-

jor rendimicnlo de la operacicín, ]a adici(ín dc

tma pequel7a cantidad (] hor 1001 dc harina fdsil

para mezc'.arla a la masa, acelerar la presión y

conse^;uir la salida de un vino más lim}^io y trans-

parente. La carga de los sacos sc pu^de hacer con

tma bcmY^a, teni^nau cuidado de no e^cederse

demasiado en ]a car^a. F,sta observación es im-

i0
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p^^^^tante, ^^sp^^c;alnlente ^1, ^^ ► ca^^ ^e las masas Marcha del trabajo en la prensa "Willmes"
clc clifícil filti•^ación. Convicne, cn utros términos,

^,ilmentar el nílmero de sacos, con lo cual se frac-

ciona v se prensa mejor. Los sacos ^-an adosados

l^ien el tu^u contra el otro, sin dejar intersticios,

V Clesplles (Ie ^l^ll)^'T' CeI'1'aC10 ► R piensa, SC tiO11ICtC-
T`^mbor lleno ttil comienzo de 1^^ pr<^-

sión ... ... ... ... ... ... ... ... _. ...

rá, ante todo, a tma ligerísiina presión para per-

initir la prinlera y nlás abunt^antc^ salida del vino

dc los saco^ filtrantes.

[^:n el ca^o de cluc la marcha de la operaci^n lo

r^^quiera, o cuando cl líquido ticnda a aflojar su

fiujo de salicla, se atlmenta la presión, de inodo

C]t1C lle^lle a ll'CS atnlOSfeC'8S V, ('UnlO 171aX1rn0, 1"IaS-
Baló^ de preslon lleno, en p^rte, d^^

aire ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ta scis. La lahor de la carga rccluiere cei^ca de

media hora clc^ trak^ajo hor I;ai•te de dos operarios.

I^',n ^encral, pcro en condicione5 normales, el ren-

climiento del cino de heces reduicre en la pi•ensa

«^Dillrnes», tipu inedio, cerca dc la mitad del tiem-

po respectu ^ic un filtro-prensa ^le ^0 telas de Ei5

por Ei5 centíniclros. E;1 espesor <lc la torta es mí-
Balón de pr^sión muy lleno dc airi•.

nirno porclue ^^a clesde ti^es a cuatro centíinetros.

:^ diferc:ncia de las pi•en^as comtlnes, hiáráuli-

ca, ^•crtical, hol^izontal, a^í como de las prensas

continua^, la prensa neumática, antes de ejerccr

^uerte presiún sobre una masa contenida en tu^

hequcr^o ^^olumcn, está basacla, í'undamentalmen-

te, cn la acciGn de tu^a Y,aja presi^^n sobre la capa

(^e T11aSiI Cllstl'lI)Ll](la en L1na Supe1'Í1Cle n1UC110 I11^IS Desmenuzado dcl orujo ..

^;rande, se^tín ► ^uc^je aprccial•sc en los grabados

correspondientes.

En otras p^llabras, la presión unitaria es baja.

pci•o sicnclo la superficie sol^rc la que se ejerce

mucho mayur, la presión total cjerciaa es de estc

modo nlás ir^ten5o que aqueila obtenida con el

SlStenla (^e ^a pt'E'nS^^ rILC^TaLl11Ca.
Vaciado del orujo

Un esquenla de cómo funciona el pulnlón en el

interior del tambor, durante la compresión y la

descompresicín, es aquel que damos cíe la figura

esquematizada, ^lue incluímos pra que el lectot'

pueda seguir fácilmente la inai^cha de la opei•a-

ción de prensado.

Para obtenel• una idea de la diferencia en la B''isa• 45o d"^.^`

I'orma cn quc qLlcda el orujo prensado de la prcn- ^s^,^^io ^i,-E, 45o d^n.-^
sa ncumática «VVillmes» r^especto a aquel de la

prensa hiclráulica vertical y prensa horizontal,

pueden obsei•varse los diselios adjtmtos con los

datos que figur^an a continuación.

En conjunto, se puede decil• qtie, igualmente, neS^ués de i^ s^ziida ae iao iit^^oti
de mosto:

el tipo medio de la prensa neumática. consideran-
Brisa, 300 dm. ^ ... ... ... ... ... ...

do como tipo medio 1.000/75, tiene una supel•ficie
Espacio aire, 600 din.^^ ... ... ... ...

de compresi^ín clue, en igualda^l de cabida con la
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otra pi•ensa hidi•áulica, es seis veces t^layoi•, con

un espesor de la torta, que el líquido dcberá atra-

vesar, infcrior en 14 ó 15 veces a ac^uel de la pren-

sa hidráulica. Se explica, ^^ues, que con presiones

infer•iores se obten^an rendimicntos mayores en

calidaci organoléptica mejor. ^1 tipo medio tiene

una capacid^^d de trabajo c^n u^ a esti•tzjada y des-

rasp^da ^le 1.500 a 1.800 litros por carga; para

las heces la capacidad es de 450 litros. Este tipo

tiene de largo casi tres metros; alto, 1,30, y

ancho, 1,50, y pesa cerca de 1.000 kilogramos. ^1

con.presor suministra 800 litros de aire al minu-

to a seis atrllósferas.

Como conclusión de esta prinlera experiencia,

só'.o orientadura, podemos decir que este tipo de

prensa neumática ha c^}^tc^nido y^i e^n Italia ^in no-

taUle re^ultado de interés nicc^^ínic^^. (1(^stin^i<l^^ ,^

T'CT7C^IT', C^LllZ^l, 1T71(^OPi^lI11('S S:'I'V'll'lll^ ^llllll'Uti ('ll ^,1

modcrna bodega, sohrc to(lo cn a({uc^llc^s (lc ^r^^n

capacidad.

Una vez tiltiina^a la cs2^criencia (ic l,l E>r^^si^n^^

campaña ^^inícola ilali<ma, c•c^n gust^> v^>l^^cr(^n^us

a ilustrar a los lectorc^s c^^^ari^^lc^s a tra^^^^^ ^3c las

columnas d^ esta Rc^^i^l^ ,3c la^ ult(^riorc^s ^^l^^cr-

vaciones críticas quc }^oda^ilos ^^htcnc^r, ^^r^^m(^1 i(^n-

do un eaamet7 iná^ dct^^lla^^o ti^ c^^m2>1(^to ci(^l in-

teresante prohlema, (^tic }^uc(^c sc^ial,ii• un (^am-

bio de notablc im^^ortancia cn l^^ i^:^^^>1(^^ít^ mu-

^erna, como habrán tenid^^ (x•asiún tlc^ a}>rc^ci^lr l^^s

]°ctores int(re^a(^os cn e^ta;^ (^uc^ti^mrs.
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lo que da de sí una hectá -
rea de forra je en secano

PCR

^^ ^z^^,<<,^ ^ ll^a l^t'e
Ingeniero agrónomo

I_,a ^^usc^n^•i^i ^lc olotiada, p^^i• hahr^r lle^ado las

llu^^ias ^lcinasi^ic^o tarde, crcó, a fines del 5^, al

;;^mader^^ un ^rave problema, al que hubo de ha-

cer frentc a costa de cuantiosos gastos que no

^icml>rc cvitaron sensibles bajas c:n las piaras.

'1'al ^rez por ello resulte oportuno insistir en la

cli^•ul^aci^>n dc cuanto tienda a alig^:rar ]a pesa-

dilla quc la alimentación del gana^lo origina en

la, époc^^s cie pcnuria.

:^'o se tt•ata de nada nuevo. y sólo yuci^e^nlos

contrihuir a dE^shacer crrores, muy extendidos,

de quienes crcea^ que los métodos de ensilado de

forrajcs cstán reservados para los regadíos im-

l^ortantes y qu^^, adcmás, ello requiere elevadísi-

nias construcciones y maquinaria de difícil ad-
quisición.

No vamos a ocuparr_os aquí de describir los

tipos de silos que llaniaríamos modestos, en mam-

postería u otros materiales que pucde levantar

cualquier albañil de pueblo y quc, por tener al-

tura moderada, se llenan sin necesida^d de costo-

^a^ ensiladoras y sin desacñar, naturalinente, l^^s

^iltos silos de hormigón ni los cortaforrajes eleva-

dores, insustituíbles a^artir de cierto volumen a

ensilar; nos proponemos con^entar unos datos re-

co^,idos con toc^o cuidado, que creemos bastantc

est^resi^-os, acerca de '.as posibílid^ad^^s de una par-

cela ^lestinada a forraje en una finca absoluta-

inente ^^u1ga1•, de la que no se rie^a ni un surco.

Es una det^esa de ^>aste y]abor con al^;o de inon-

te y suclo ni bueno ni inalo. Una de tantas de cste

tipo como hay desde la parte Sur de Salamanca

hasta l-Zérida y desde ?os Montes de Toledo a Por-

tugal, las cuales son la base para un sector im^^^or-

tantísimo de la Cabaiia.

En ella se construyeron varios silos de 50 mE^-

tros c^íbicos cada uno, que se cargan por grave-

dad, picando el forraje con un humilde mecanis-

mo accionado por pcqueño motor. Junto a los si^

los, el terreno destinado a producir el forraje to-

dos los años, que se cultiva y abona normalmentc

y sirve de alcacel hasta bien entrado enero, pucs

se hace la siembra sin escatimar semilla.

Sabido es que en los años normales hay un

«bache» desde fines de septiembre hasta la rílti^

ma decena de octubre, más o menos, que corres-

ponde al perfodo anterior al brote otoñal. Lo mis-

mo los ganados que salieron a rastrojeras que 'os

qu se quedan en las fincas, pasan generalmente

unas semanas críticas, r^ue en el lanar coinciden
a menudo con las últimas de la gestación, en las

que la hierba todavía no ha asomado.

Si durante el verano pern^anecieron en la finca,

en ella pasan esta crisis, y los rnajadales, si los

hubiere, dificilmente van a reservarse como de-

bieran, por la avidez de las ovejas en consumir
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la hici^}^a ^'ccién apai•^cida y- la ciificultacl pat^a cl

^ana(I(^1•o (1<^ ofr(^c^crla5 otra cosa cluc pucda sus-

tiluirl,i. `^ ^i ^e s<^có cl rebaño, taml^oco ^e ^-e li-

hrc (lc^ <ufi•ir tm 1>^r•íocl^^ clc cscascz, ya qu(^ quic-

,^cs d(^.;l;laz^n^^in ^u^ l^i.^ra^ a otras ticrra:, si no

(^s fr^^nca l^i oloña(la, hrocuran rett•asar el regre^o

!^, pu^il^le, (^n cs}^c^ra de <^ncontrar el ct^artcl de in-

viernu «^-^siiclo» clc: ^•c^rcle, y esto, por desgt•aeia,

11O F1C'n11^1'(` FUCC^IC.

:^r^r•m<<Irn( nte, cl al^rovechamiei^to tern^inó y^^

en cl ^,:;ost<i(irru ^- cml;ieza c'. peregrinar l;or ei-

iias y^oto:. don(Ic los k^_aya, por cor(Icles v cañ^^-

clas, hacicnclo ticml,u... y h<.c•i(^ndo gastos, hasta

la fccha tc^}^c, quc^ r-icr,e (leterminada por aduella

otra cn qu(^ se cl(^cidib cchar ]us ^enlentale^. ^in

sah. r c^n ayucl (^ntoncc^ si las lluvias de octuhrc^

llebarían oh^,rttn^<is u^?^^s ^c^l^^erían l^^ cs}r^lda.

Y no ^uc^lc fal^<u^ I<i complicación c^le las crías

,mtir^i^i^^cla^. lo^ n^^cimir^nto^ en los cerde:(^^ o en

los ^rabones dc la Ilcnfc, coino rcc•ucrclu ^-i^^o dc^

los cot-dc^ros más tc^npr<^noti y ni^ís l^^i•.^c•c>cc^ c1(^ ]a

antcrior caml>aña, p^ara ac^^h^u• clc^ (^nrc^clv• 1^,^ in-

convenicntes del traslr^do.

^^ e^-ilar toclo esto, o al mc^nc^^ ^^ <it(^nliarl„ m(i

chc^, ticnde la consc^r•v^^ (Ic (mas lcmcl^ici^^^ <lc^ fo-

rrajc con qu(^ llcnar c' com}^licaclc^ c^st("^ma^c^ cl(^

nticstt•os anirnalc^ en talcs oca^ioncs, (^n clnc^ I^^

pastiza:c^s nada o casi :^<^cla puc^lcn ofr(^c'(^i^, Ilc-

vando un poco de tran(ltiiliclad a lo^ clu(^ no c^n-

cucntr•an ^ma soluc•icín inic^i•mcdi^^ cnirc lo^ cui^

^ahidc^ c^^trc^mos: c^ 1^,:(^na otoiiacla c^ huc^n^c }>a-

nc^i•a.

h^n estos climas templaclos es c^l c^^mienro clcl

otoño-cl otoño dcl cal(^n(lai^io-c^l mc^mc^nio d(,

abr•ir el silo y hrocli^ai^lo cc^n lar:;uc^ra. :^o im}>cn^-

ta clue cl lanar o cl ^^acuno no lo htihi(^^c^n (•^^mi-

do nunc^l; inmcdiatamcntc sc ad^^}^t^^n a(^llc^, ^^

íinicamente deb.^ cuiciar^(^ (le <l^^rl^^ si(^m}^r(^ en

comedcros, pues si se ciisti•iI>uyc }^or c^l sucln, lo

pisa el ganaclo y se clesp(^rdieia (in }iorc^(^niaj(,

mtiv allo del foi•rajc^ c3t^}^onihl(^.

I,o^ canalc^ c{u., se t^tilizan or(lin^^rian^c^nic^ }^a-

ra ^^•ano no sc^n al^ro}^iacio^ hara (^1 ^ilo, l^u(^^ rc^-

sultan pcquc^rios. I3a^t^i con aunu^nt^u• alf,ro la^

c?imensiones noi•malcs c;c aqt(éllo^ par^i <}uc' ('^^n^-

}^:an perfectamente ^u r^omc^ticlo.

i^:^timamo^ de interés consiclerar la^ (^ifc•^^^ cln(^

^c^ reficren al re^ultado ^ie este año cn l^^ finc^a an-

^c^s alu(jida, en la quc no c•a^^cí una sc^la ^;ota cl(^

cc ^sc^-

ll^^g^i

C^n^^icnc <<(l^•ci•t ir c}n(^ nc^ ^c^ l^c^<í la masa d(^

foi•rajc lograclo, sino ( 1 hro<lucic^ al ^ac<^i•lc^ cl(^1

silo para ^u disli•ibucibn ;il ^an^^cjo, o sca. c}ue y^^

h^^Iiía ^ufrido tma ci^ i•ta I^érdicla (ltn•^^ntr c^l }^ro-

t•c^^o quc lc c^m^•icrte cn silo ntiliz^chlc^.

Supcrficie s(^mbc'acla dc forrajc. ^o^ h(^<•t,írc^a^.

?'? ^íi-ea^. Sc^milla (^mpleacj^^. m(^z(•la cj(^ (•ch^icl^^ v

a^-(•na. (^anticlad clc^ silo oi,ic^nicl^^, ;3i.^^OO I:ilos;

ícl(^m ícl. po^• h(^clárcrc. 1G.tiStp l:ilu^. ILac•ic"m l^or

c•ahtza ^• día para ^;z^naclu lan^n^. 1,'?^^O kilu^;ra-

m^^5; íc}cin ícl. íd par;2 vactu^lc^, 11 ki'.^>f.;ramo^.

Crmcretánclonos al ^anaclo lanar, l^o(]cmos resu-

mir que con poco nr.í5 ci(^ clos h(^<^1ár(^as 5(^ han

c^l^teniclo ;i0.O00 raciones tle kilo ^• cuartc^, c^ue

c•cn•r•es}^^^nden a 1,3.^i00 racir^nes }^oi' hc c•l^ír(^,^. 1)i-

cho de otro inoclo: t'na hcc•tárca (lc ic•^•r(^nu <lc^s-

t inado a forraje, en un año c3c (^scas^^^ llu^'ias dc^

l^rima^'ci•a, ha pei•mit ido sostcncr c^n hu(^n c^stado

^^^ua cilir^^nt(^ (^l m(^s c}r^ ah^•il, ti^ }^or cllo la

<•h^^ h^^ra ^c(•c^ fué ^nal^^ ^• (^l fo^•raj(^ lam}^^^c•o

al cles^^rrollo c^nc cahía csh(^rar.
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^00 o^-ejas ^iurante cuatro semanas. Es ciei•to due

c] ^an^^do dis};^mía d^^ a^;ua pr^í^ima y salía dia-

;'1i1111Ci1íE- ^^l(1CC1' un cUl'^O c,^^l'CU, ^]eT'O tiC COTlI-

pren^le quc, ^la^ia 1^, ^ituación clel campo ci^ el

calamitoso nic^ d^ octubrc í^ltirno, cl apro^-ccha-

micnto cra ca^i ntzlo.

\u E^ai•ecc necesai•iu ^letallai l^i cuenta ^1^^ ^a^-

to^ 2^ara cietcrminar cl ^^rccio ^^ quc resulia el ki-

l^^^ramo dc silo. A prir.^cra vi^t,^ ^c apr,cia que

cs mliy modc^rado ti n^, c^iste a^imcnto c^.^tii^•a-

Ientc ^^ue cucstc mrn^^s.

1^,'1 ,^anado ^^^^cuno conlc y aprovcch^^ c^tc silo

tan bicn o m^jor quc cl lanar. No hacc falt^^ decir

quc cu^ntlo cl heno no <<bunda, cosa ésta demasia-

do frccuentc, si la dict^: ^jc paja ^• ramoneo a quc

Sc SUCICn SOlllc1('C ^215 V^1C^1S C^1171^)PT'^S T]11C'ntPc^^

llcg<u^ tuejores tiempos; se anima con un^i adición

ác silo, sc ha introduci^Io una me.lora notablc qu:

no tar^aará en acusarsc

En otra zona absolutamcntc clistinta, jtmto a

la Sicrra c3e (ruadat^rama, hemos cnsil^do centc-

n^^ en ^•erde, ^>or scr 1<^ ^^lanta duc en aquel ine-
cli^ pi^o^^orciona mayor masa de fot^raje por uni-

cia^i ^le supcrficic, con ^^l.^oducciones eYCelentes a

cunciición de abonai^ bie,^. Fste ^ilo ha sido consu-

miclo en e1 ^^igol- del in^•ierno por• ^•acas y ovejas

con muv bucn resultado.

Fllo tienc interés est^ecial en coinarcas de se-

rrania, cle ticrra^ centencras, donde la paja de tri-

^;^^ ^c^ consi^jcra casi un manjat^, y sólo abunda la

dc centeno en calida<1 ínfima, pero que sega^ja en

saz^ín y con^•crticia en silo, se transforma en un

alimcnto sa^^o y apetccik^lc.

Si por acntura, las circunstancias ftteran ^^ropi-

cia^ v^-iene Lma otor^^iúa temprana y abundantc,

c ►^^1^o la de 19^'?, por ciemplo, c^uc ofrecía hiei^ba

tieena no sólo en los majadales, sino en cua'.quicr

erial, e^i csos años en quc todo ohtimismo es i•azc-

^1a}_^le, si los silos est^in llenos, hay que fclicita^•

al :;^^n^i,lero, }^or<Iue no hace falta su conicnido ti^

recomcn;jarlc c^ue lo ^uar,^e para el arlo ^i;;uien-

iC', ln :^l ti^^7U1'lC'18C^ (^E (IL1C Sl ^C ObS^I'CZ LIY1^ ^"la]-

lancia mínima y clernental, la conservación dcl

proclucto es per•fect^ y no corre ^ l menor riesgo.

No ^^retendcin^^^ con clianto antecec^e lle^•ar m^I^

all^í d^ su justo límite l^s ventajas y^-irtudcs d^ I

silo. Ya se com^^rendc ^Ii.^c ntmca puede ^ustituir

a un l^uen picnso concer,±rado. I'or• otra partc, allí

dondc las legtmiinosas forrajeras, como la ti^era y

otros se culti^-an con bucnos rendimientos, es cla-

ro que pued^n obtenerse forrajes de mayor valor

l^titriti^^u. ^u ol^st^^ntc, i^^^^ l^^•nlo^ rcfcri^io al iu-

trrés quc cl forrajr ^^c ccrc^^l^^^ cn ^cc^u^o ^^r^^scn-
t^^. poi• tra'ai^se ^^c ^•ulti^-c^ c^>nc^cic^ísiu^^^ ^^ara cu^^l-

^^uier ^a>>^^<lero, ^^ur poco a^^ricultor c^uc ^ca, c^,n

^^^,^uriclac3 de ubtcncr ^aucn<^ ^^roducción, con cl

^encil]í^imo cnsilaje quc rtr^. nas rec^uiere conoci-

mient^^s ni I^r^^ct ic<^s c^^;ccia]cs ^- la cc^•tcza clc di^-

}^onet• c^^n cllo c1c tu^ alim^^nt^^ ^ic ^-^,lumc^^, muy
aclccuac]o p^ra t^umiantes, cl cur^l, ^i bi^^n i^o sci^í<^

razonablc su c•n^plc^^ c^^clilsi^•^^ ^^^^ra nhicncr es;^uil-

mos ^ic in^2^ortancia. cs tma ^,arant í^i ^ic con^^^r-

^^ación c3c1 reba^io y ahorro incstini^^blc dc ^^irn-

sos cuan^3o ul ^ana^Io no cncucntra comida.

h^; icr.^a ba sicio tr<^tado cn sus ^-<^ri^^s fac^t^i^

^•n mucbas publicacione5 tlc car^áct.^r ^^^ropccua-

rio. Sir^^c dc jusliíicación para la insistcnci^^ la

e^tt^añc-r.a clue aím ^c ^^bscr^•^^ cn los <u^Ibicntcs

^anaderos, cuanc3o al^uien alii•nia ^^uc un^r h^•rt^í-
r^a. rlc 1o^^rujc c^^ ,^•^^rrr^^o ^^ rn^^ ^,i•orlr^r^^^io^ies ^inrlu

e^^traor^lii^arins, ^s crrE^r^

nr^t^?^ rFrr^< <lc° u^i ^i^c.^...

rlr ^•^^,etr^trr ^^00 or^^^^ja.^^
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L^na dc la^ tn,^^ trascendenlales conquista5 de

la cicncia hioló^ica cn cstos últimos ticmpos lo

constituyc, sin duda albuna, el descuhrimicnto de

la téc•nica de con;;clación del semen ho^^ino.

Lsta técnica dc congclación nos permitc con-

servar cl semen almacenado, con su capac•idad fe-

cundantc normal, durante un año como mínimo,

5egiu^ han demostrado los investigadores ingle-

s^s. Se supone clue este tiempo de conscr^•ación sc

}^rolongará durante varios años; no ohstante, de-

}^e dejarsc transcurrir cl ticmpo neccsario ]^^ara ir

hacicndo los cot•respondicntes trabajo^ comproha-

torios ctuc confirmen esta suposición de tiet^^hos

de conticrvación superiores a un año.

Teniendo en cuenta esta dilatada conservación,

así corno la completa insensihilidad ante cualctuier•

medio de transporte, dehido a la dureza adquirida

er. la congelacicín, podemos darnos una ^dea del

formidah',e impulso que este procedimiento ha de

dar foi•zosamente a la mejora de la ganadería bo-

^-ina.

Meditcmos por un momento sobre la gran Ven-

taja quc representa el hecho de que cualquier

ganadero pueda disponer, almacenado en su pro-

pia exl^lotación o^ranja, de semen congelado de

toros situados en cualquier parte de] mundo.

El semen

cong

en la

elad o,

práctica

POR

^^^,i t^[^^ (^^^ri^^`n
c

^.t^^^ ^Ci

V e t e r i n a r i o

Lo antcriui•niente c^l^ucsto c^ c•osa quc cn ]a

actualidad no oFrece nin^tma dificultad dc tipo

técnicu y c^stá perfectameñte estudiado y e•xpcri-

mcntado. h^n Inglaterra funciona dcscle hacc ticm-

ho la or^anización coni^rcial para la oxportación

de semcn conge:ado, y su cotizaci<ín, ser.,^ín datos

due nosotros tenemos, cs dc sictc^ chelincs y scis

pcniques cada dosi^.

I^e ^lemania es factihlc igualmente haccr im-

Emrtación dc scmen congclado. Inc•luso dc cstc• úl-

timo país hcmos rccihiclo fichas gcncaló^ic•as dc

excclentes toros, de los cttalcs se l^odría recihir

semen a elección dc ]os intcresado^.

Cabe objetar que c^istr cl pcli^;ro dc cluc la c•on-

gelación del es}^ermatozoide proclttzca allcr^^cio-

nes de tipo ^;enético. l^^n efecto, tenicndo cn c•ucr^-

ta esta posibilidad, s_^ han somctido a t•i;;uro^a

observación 1as crías procedentes dc semcn con-

gclado, sin due hasta la fecha, cn los varios cien-

tos de casos de los cualc^ tenemos noticias dc ^^uc

se han obsc^r^^ado, sc ha5•a prescntado naua

anormal.

Dejando a un lado los detallcs dc la dc^licacia

técnica de congelación, daremos una li^;era id^^^^

del procedimiento.

En primcr lu^ar, cs necesario somctcr al se-
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La contribución sobre la renta
^oz ^^accr^cr•o ^urcía a^ae^zo

A B O G A D O

Uespués del proyecto que, en el utoiio de 1953, fué

presentado a las Cortes y retirado pur el seiior Mi-

nistro de Hacienda, se promulgó, con fecba 16 de di-

ciembre de 1954, una nueva Ley, que regula la exac-

ción de dicbo tributo, con un preámbulo en el que

se dice c^ue «los impuestos personales, o sobre la ren-

ta global, son los que exigen más cuidadoso desarro-

llo, tauto por constituir la piera fundamental y más

perfecta ^^le todo sistema tributario, co^no por ser los

de más difícil arraibo, al teuer que crear, parale.la-

mei.te, un clima propicio en el cuerpo contribuyen-

te». La observación q_ue contienen las anteriore^ pa-

labras es cierta, como lo es tatnbién la afirmación del

profesor de Hacienda y Derecho Fiscal de la Univer-

sidad de 1Vladrid don Sebastián Herrador, de que «la

economía estatal ejerce un inílajo primordial en todo

el de,arrullo económico del país; el Ministerio de

Hacienda es la piedra clave de Psa economía e,tataln.

En ^eneral, toda clase de impuestos directos produ-

ce una óran reacción entre los contribuyentes some-

tidos a su pago, por cuanto la periodicidad en la sa-

tisfucción de determinadas cantidades en tal concep-

to abobia economías no muy cimentadas, por las os-

cilaciones naturales en las fuentes de riqueza con los

tributos gravada3.

Si, además, se tiene en cuenta quc las contribucio-

nes directas (territorial, rústica y urbana) suponen

ínfimas cantidades en el presupuesto eeneral de in-

óresos del Estado (alrededor de 1.000 millones de pe-

setas, en relación con 25.000 millones del total), se

Ilega a la conclusión de que no merece la pena librar

batallas, uue no pueden ser decisivas, con los contri-

buyentes para obtener unas migajas en el crPCimiento

de tales impuestos directos.

Así lo ba entendido el leoislador, ya que, en relación

con el proyecto de 1953, esta Ley de 16 de diciembre

de 1954 ha introducido modificaciones de importan-
cia, procurando con ello captar sectores clue, basta
la fecha, estaban ausentes en el fichero de la l^irec-

ción GenE^al de Contribución sobre la Renta.

En cuanto a los tipos de gravamen, quedan exen-

tos lo^ inaresos inferiores a 100.000 pesetas anuales,
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men, previamente diluído en el citrato-yema, al

proceso de glicerinación. La adición de glicerina

ha de impedir que el espermatozoide sucumba a

los fenómenos de congelación y descongelación.

Después, el semen glicerinado se dosifica, divi-
diéndolo en porciones de 1 c. c., cada una de cu-
yas dosis es envasada en una ampolla de vidrio

[•:ncuv^• utilizad^^ i•u Alamanix para el trausport^e de semen
congetado.

que se cierra herméticamente. Entonces está en

condiciones de sufrir la congelación, que se efec-

túa ]enta y gradualmente. La temperatura nece-

saria para la congelación y posterior conservación

en este estado, se consígue mediante la evapora-

ción del hielo carbónico, fenómeno que produce

-79° C.

Para inseminar una vaca, no tendremos más

que abrir el recipiente que contiene almacenado

el semen, tom^^r una de las ampollas y sumergirla

en una vasija quc contenga agua a una tempera-

tura de 40° C. aproximadamente. Cuando observe-

mos la iniciación de la descongelación, tomare-

mos la ampolla con la mano y la mantendremos

en ella hasta la completa licuación. Llegado este

momento, abrimos la ampolla y podemos insemi-

nar la vaca de la manera corricnte.

El almacenamiento económico del semen con-

gelado a-79^° C. se hace en grandes cantidades

de millares de dosis en los llamados «bancos de

semen». Para el transporte entre los bancos y los

lugares donde ha de aplicarse a las hembras en

celo, se emplean unos envases-termo especiales,

capaces de contener un pequeño número de do-

sis (ver figura), cuya car,ga de hielo seco mantie-

ne la temperatura necesaria durante cuatro o cin-

co días. Si se pretende prolongar el tierupo de

conservación durante más días, basta con conti-

nuar alimentándolo con nieve carbónica obtcni-

da de ur^a butella de anhídrido carbónico líquido,

cosa que puede hace-rse en cl propio lugar de la

inseminación, sea éstc cual fuere.

Como podr<í deducirse de lo anteriormentc ex-

puesto, el semen congelado viene a resolver mu-

chos problemas ganaderos en los que hasta ^rhora

se tropezaba con grandes difict^Ilt,ades.

Con este nuevo procedimiento, cualquicr reba-

ño bovino puede beneficiarse de los mejores toros,

sin limitación de calidad, número, distancia a que

estén situados y sin tener en cuenta en muchos

casos su avanzada edad, enfermedades e incluso

muerte.

La importación de sementales será sustituída

en su mayor parte por la importación de semen

congelado en un futuro próximo.
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reduciéndose los citados tipos ctue han venido apli-

candOSe, hasta ahora, y a^í, por ejemplo, las bases

que antes se gravaban al ; por 100, ahora tributarán

al 2,50 y al 2,90; las que pagaban al 21, lo harán a

tipos comprendidos entre 3,85 y el 5,90. Entre el 7,55

y el 13,55, se liquidarán las ctue anteriormente su-

frían el 28,35, y así sucesivamente, hasta llegar a las

bases superiores al millón de pesetas, las cuales tri-

butaban el 46,20, reduciéndose el gravamen ahora al

33 por 100.

Las rentas de trabajo se desgravan en una tercera

parte de su importe, lo mte obedece a la naturaleza

personal del impuesto, crue no puede desconocer los

sujetos sobre quienes recae ni sus fuentes .producto-

ras. La desgravación se producirá respetando siempre

el mínimo de exención, fijado, como queda dicho, en

100.000 pesetas. Es decir, que no se deducirá de las

rentas su tercera parte con el límite dicho, sino que

se rebajará el tributo de aquellas rentas de trabajo

en dicl ► a porción, sin aue la cuota a des^ravar pue-

da exceder de la producida por 100.000 pesetas, si

la referida tercera parte fuese superior a esta can-

t idad.

Con ntímeros se comprenderá mejor la aplicación

de este precepto, seoún aclaración distribuída por la

Dirección General. A una reuta de 300.000 pesetas

líquidas, le corresponden 10.200 pesetas de cuota. Si

cstas rentas proceden exclusivamente del trabajo, se

reduce la cuota en un tercio, o sea qtte sólo pagan

6.800 pesetas. Pero si las rentas de trabajo ascienden

a 450.000 pesetas, no se desgrava en este caso el tri-

buto correspondiente a su tercera parte, que son

150.000 pesetas, sino solamente el de 100.000 pesetas,

que es el tope máximo establecido por la Ley. De

esta forma resulta aue 400.000 pesetas pagarán, en

general, 26.912 pesetas ; pero si proceden sólo del tra-

bajo personal, el impuesto queda reducido a 20.932

pesetas.

En las declucciones, en la base por los hijos, se han

hecho dos modificaciones sustanciales : se eleva a

10.000 pesetas la cantidad a deducir por hijo, que

antes estaba fijada en 3.000 pesetas, y de oira, la edad

se amplía a veintitrés atios, que ante^ eru la de vein-

titmo.

lina de las innovaciones tnás discutidas por la nue-

va Ley es la restauración de los signos externos, como

índice ^para la estimación ^de la renta imponible.

E1 artículo 28 de la Ley señala como signos exter-
nos de renta gastada o consumida, el alquiler del piso

que habita el contribuyente, el de cruintas, villas,
cármenes, torres, etc., y cualquier inmueble de re-
creo; los automóviles, coches, aeronaves, embarca-

ciones o caballerías de lujo ; la celebración de fies-

tas, recepciones, etc., excluyéndose el alquiler de lo^

locales destinados a industria, comercio o profesión.
Después de publicada la Ley, por orden de 1.° de

fe^brero de 1955, se reouló el aplazamiento y fraccio-

namiento de pago de las cuotas, recarcos y multas li-

quidadas por la Contribución Getaeral sobre la Hen-

ta; pero es en la Orden de 24 de enero del uito rn

eurso, que publica el Boletírc Oficial del Estczdo de

11 de febrero, donde, desarrollándose el texto de la

Ley, se determina quiénes están obligados a presen-

tar, en todo caso, la declaración de sus rentas.

Después de enumerar a ouienes desempetien car-

óos oficiales, tanto civiles como militares, y a quie-

nes pertenezcan a los ^.OI1sP,]OS de Administración,

la Orden ministerial incluye a los propietarios de fin-

cas urbanas, con líquido imponible superior a 50.000

pesetas, cualquiera que fuere el régimen de tributa-

ción a que estuvieran sometidas.

En cuantos a los propietarios y arrendatarios de

fincas rústicas, resultan afectados los que tengan lí-

quidos itnponibles superiores a 30.000 pesetas, en ra'^-

gimen de amillaramiento, y 50.0(}0 pesetas en rique-

za catastrada.

En e] apartado 2.° de la Orden ministerial se dice

que, conforme a lo prevenido en el artículo 28 de la

Ley sobre signos extcrnos de renta consumida, están

también obligados a presentar la declaración los que

posean o utilicen uno o varios automóvile^; los que

paguen de renia mensual, por su viviencla, más dc

750 pesetas, si los correspondientes arrendamientos

se hubieren efectuado antes del 1.° de enero de 1942;

más de 2.000 pesetas para los comprendidos entre

dicha fecha y el 1." de enero de 1945 o más de 3.000

pesetas si fueren posteriores a esta tíltima fecha. Tra-

tándose de viviendas ocupadas por sus propietarios,

éstos quedan obligados a declarar si la renta catas-

trada excede de 24.000 pesetas.

Los signos externos, aludidos con tauto gracejo por

Pemán en un artículo publicado en A B C, prodrr-

cen siempre, al tratar de ser interpretados, una ;ran

inquietud, por cuanto e^ peligroso confiar a distintos

criterios la calificación suntuaria que se supone, par

ejemplo, en quien posea o utilice un coche automó-

vil de turismo no oficial, porque éstos están excep-

tuados.

Los automóviles, en el 90 por 100 de los casos, hoy

no constituyen un lujo; sinantlarmente, los de tipos

«utilitariosn de menos de 15 H. P., representau una

verdadera «herramientan de trabajo para el médico

y para el veterinario, en los medios rurales; para los

abogados y procuradores, en la. grandes capitales, y

para los hombres de negocios, en general, inrluyen-

do los más modestos, como lo acredita quP a las diez
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de la matiana, por ejemplo en Madrid, en aquellos

lugares céntricos donde están ubicados Bancos y ofici-

nas r.o hay medio de aparcar un automóvil, ^ esto
signifiea que los propietarios de 1os mismo^s es gente

que trabaja y no desocupados, que a tales boras es-
tán todavía disfrutando de un descanso aue no ha
sido motivado por trabajo fatigoso.

Tampoco la renta mensual significa una base para

tener en cuenta el alquiler, en relación con presun-

ciones de grandes ingresos. Es sabido que los profe-

sionales tienen que pagar rentas superiores a las que

para ellos resultarían normales, no solamente por la

circunstancia actual de escase•r, de viviendas, sino qtze

lo impone el decoro y el ,prestigio que exite el pú-

blico que a ellos acude. Por esto resulta que, sin dis-

criminar la clase de personas que pagan los alquile-

res, el obligar a prestar ]a declaración a todos los que

enumera el apartado 3.° de la Orden comentada, re-

sulta un tazao peligroso, aunque es sabido que la de-

claración no siempre ha de resultar positiva, en el

sentido de satisfacer la contribución sobre la renta,

cuando, al liquidar las bases, no exceda la car,tidad

que la fundamenta, de las 100.000 pesetas.

Pero precisamente por estos escollos y porque,

como se dice en el preámbulo de la Ley de 16 de di-

ciembre, «hav que crear paralelamente un clima pro-

picio en el cuerpo contribuyenten, es pre,ciso no re-

cargar ]as declaraciones con un número excesivo, que

dé entrada a la inspección y, por tanto, a molestias

para quienes, en la mayoría de los casos, ostensible-

me:^te uo ^^stán comprendidos en la obliración de

tributar.

Quizá por ello, al utilizar los automóviles como

signo externo, se debió dividir la categoría de éstos

entre los inferiores a 15 H. P. y los de fuerza mayor,

que pudieran catalogarse como de «representación»,

reduciendo a éstos los que motiven la declaracicín

forzosa.

Lo mismo hemos de decir respecto a la otra decla-
ración, obligatoria para los que tuvieren tres o más

servidores. Nótese que no se dice aservidores domés-
tiaos», y, por tanto, comprende incluso a aquellos
que en una finca tengan relación o dependencia con

la explotacicín de la misma, afectando tanto a propie-
tarios como a colonos, y esto también ha de compli-

car de modo extraordinario la clasifi^cación de todas

esas declaraciones que afluyan a la Dirección Gene-
ral de la Contribución sobre la Renta, por conducto

de la D^elegación de Hacienda del d^omicilio del de-

clarante, cuando la base sea la obligación personal ;

pues si es la real, la declaración babrá de hacerse en

la Delegación de Hacienda de la provincia en que ra-
dique la parte principal de sus bienes o resida el deu-

dor que abor.e las utilidades, segítn los casos, y sienr-
pre antes del 30 de abril de cada ario.

Hasta ahora no sabemos cómo el Ministerio de Ha-

cienda piensa deducir de las bases acruellos gastos

que son necesarios para producir, por ejernplo, los

aprovechamientos en el campo.

En otra ocasión comenté las diferencias extraordi-

narias con que eran tratados los negocios industria-

les y de comercio y las explotacione^s agrícolas. En

el proyecto del a ►to 1953 se deducían para los hri-

meros todos aciuellos incrernentos dc; patrimonio qur

quedasen capitalizados en el negocio que los produ-

jo, en tanto que, cuando se refería a la agricultara,

únicamente se permitía excluir el 50 por 100 de las

inversiones y siempre que queden capitalizadas corno

mejoras permanentes, tales como edificaciones agrí-

colas, obras de puesta en riego, repoblacióu forestal,

viviendas para obreros y otras análogas, con lo que,

además de ser injusta esa reducción a un 50 por 100,

que no existe para ]a industria, qnedaban excluídas

inversiones tan «genuinas» y cctítiles» como adquisi-

ción de m.aaninaria agrícola, incretnenio o compra

de ganadería e incluso el dinero metálico nue mejo-

re el capital de explotación, cuya escasez posible-

mente sea una de las mayores desdicbas de nuefi-

tro agro.

En la nueva Lev de 16 de dicientbre, en el artícu-

l0 5.°, se dice q_ue para la deterrninación de la renta

ímponible se computará al sujeto del gravarnen la

suma anual de los ingresos que perciba procedentes,

entre otras luentes, de la propiedad de inmuebles y

derechos reales, explotaciorzes agrícolas forestales o

ganaderas, negocios comerciales e industriales, pro-

ducto del traba•jo o ejercicio de profesión y cualquie-

ra otra utilidad o beneficio no comprendido en los

epígrafes anieriores, cualquiera que sea su origen o

naturaleza.

Fl artículo 7.°, siempre de la misma Ley, genr"^ri-

camente (y hasta ahora q o ba sido desarrollado) dice

que de la suma de los ingresos brutos anuales se dc-

ducirán : los gastos necesarios para su obtención, los

de administración, conservación y reparación de los

bienes de que los ingresos procedan y los de seguro

v defensa de ]os dicltos bienes v de sus productos;

las amortizaciones necesarias para la renovación dc:

los instrumer.tos de producción, así conro las previ-

siones para la renovación y ampliación de los eqni-

pos indu^strial^es, dentro de los términos de la Ley dc

20 de dicieznbre de 1952 (y de las explotaciones agrí-

colas r.o se dice nada); el coste efectivo para el titu-

lar de los se^uros y cuotas sociales obligatorias, que

le origine el personal empleado por el mismo en la

obtención de sus productos o los que pague con car-
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►o a su propia retribución; las cantidades satisfecbas

por Pl titular al Estado, Provincia, Municipio o aso-

ciaciones o fundacion¢s benéficas; los impuestos in-

directos paoados por el contribuvente y que deben

recaer sobre el consumidor de sns productos ; las

contribuciones directas pagadas al Estado. Provincia
o Mtmicipio, y los derechos, tasas y arhitrios muni_

cipales o provinciales ; los gastos de carácter extraor-
c]inarict que baya tenido quc sufra,ar el contribuyen-

te durante el período de imposición por razones de

enfermedad o acaecimientos excepcioual^s no stmtua-
rios, 5iempre mie s^^ iustifinuen suficiPntPmente, A

.IUI(:T(1 DE LA ADMINISTRACT(l^; cle las rentas

de trabajo se desrravará siempre la tercera parte de

su importe, en atención a su propia naturaleza, con

el ]ímite máximos de 100.000 pesetas, como dijimos.

Para tranquilidad de los aficionados a la Lotería y

quiniclistas, el artículo 8.° cle^lara exentos los incre-

mentos de patrimonio rtue provengan de hPrencia, le-

gados, donaciones, premios de la Lotería nacional y

del Patronato de Apuestas Mutuas Deportiva^ Ben^-

fica^, prrmios nacionales para c^stimular Pl desarrollo

ile la literatura v bellas artes y el cobro de capitales

por razcín de contratos de se^nros o de amortización

dP cc^diila.5 con premio autorizado le^almente.

La cuntribución sobre la rcnta se introdujo bajo

sirno soc•ialista en naestro sistema fiscal, por la Ley

de 20 dr diciembre de 1932, fijando el gravamen a

partir de 100.000 pesetas, emiivalentes hov. se^,tín el

podPr artual admtisitivo de la peseta, a](1O0.000 clr

pesetas, comenzando el tipo i1P imposición c]e 100.000

pe^etas a 120.0(Nl por el 1 por 100, lle^ando la escala

al 7,70 para el primer millón v lo que excediera a ra-

zón del 11 por 100. En la escala actual comienza el

tipo en el 2,50 y termina, se^ún hemo^ visto. en el

33 por ^ nn.

Fn el año 1935 baja la citra exenta a 80.000 pese-

tas; por Ley de 16 cl^• diciembre de 1940 desciende a

70A0(1 pesetas; por lev de 6 de febrero de 1943 nue-

vamente baja a 6(1.000 pesetas el topP, v, antP el dis-

gusto mte había produci^do la introducción de los ^i^-

nos Prtcrnos, se snprime por Ley dr 11 ^le marzo

de 194^3, lo que había sido implantado por el artícu-

l0 28 dP la LPy de ^0 de diciemhrc^ de l93'?.

Prccisumente, por la especial idiosit;crasia del con-

tribuyente español y el descenso paulatino, ^pero

constante, del poder adauisitivo de la pe^eta, la can-

tidad topP o e,Xenta de tributar debió ser fijada. por

lo menos, en 250.000 peseta5, equivalente a 25.OOU

pesetas, o quizá menos, del atio 1930.

Y todo ello porque no se puede considerar como

incurso en otro bravamen suplemcntario a quien hoy

obtenna con su trabajo, con su industria, comercio 0

explotación acrícola, ganadera o forestal, 1(H).000 pe-

^etas anuales, ya que a nadie :,e le hubiera ocurrido,

r;n PI mencionado año 1930, setialar como tope de

un itnpue^to de este tipo la cantidad equivalente a

las 100.000 pesetas de ahora, qur eran 10.000.

Las declaraciones que se exigen con tanta profu-

sión; las investigaciones a que dan lugar nna vez he-

ahas, y señalar, el camino, crexn un ambiente que

ha de ser estudiado con sumo tino ^^ con lentitud cn

la adaptación }- sinoulannente estudiando las conse-

cuencias que los nuevos estipendios producen en Ia

economía nacional.

\'o es p^sible olvidar tampoco, c•uando se trata de

implantar tributos- con más o menos novedades, qnP

los negocios, industrialcs o agrícolas, atraviesan un

tnomento dr erisi^. Singularmente los agrícolas se

encuentran a^^obiado^ por la baja de^ los productos

en general, sin que los rastos para sn obtención ha-

yan disminuído, y, por el contrario, se ob.erva ten-

dencia a su aumento. La super^^roducción en algu-

uos de los frutos es evidente y lle,a al envilecimien-

to de los precios, como ]leva tres atios ocurrien,lo con

la patata y va a suceder, y ya ocurrió en 19^i3, con

la remolacha aznc,arera, v si a esto se at3ade ^rue en

el atio 1954 las Diputaciones Provinciales obttn ieron

autorización para percibir sobrr todos los pro^lucto^

de su jurisdicción hasta un 3 pur 100 de lo, respec-

tivos valores, y la^ Avuntamientos pudie^ron incre-

mentar el 17,40 por 100 de los líquidos imponible^

en la riqueza urbana y el 8,60 sobre la rtística ; si se

tiene en cuenta pue la Ley del Catastro dP 20 de di-

ciPmbre de 1952 ^upnso aumentos para la riqueza

irnponible en el camlto hasta de tres v cnatro ve^ces

la anterior por los cuadro^ de estimación aprobados-

todo acon^Pja que en la contrihución sobrP la renta,

cuando ^r refiera a explotacionc^s a^rícolas, la base

de la mi^ma sea mirarla cor, la rnayor objetividad v

Pspíritu tolerante, Pn l^i ,eguridad de que el proble-

ma dPl mundo, no sólo el español, consiste en con-

,olidar y ordenar la producción de amtello cTue es

más necesario, creando bases de riquezas nnPVas.

pero no cegando las fuentes, con imposicióu dP tri-

butos c{ur ha^an imposible la vida rtn•al.
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Miles de análisis han demostrado ^::
que el principio fertilizante que ^;

más escasea en el suelo español ^^
3':..

es el ::..::

ACIDO FOSFORICO ^':::_:.
..Abonad con 00::........SUPERFOSFATO DE CAL '::::....

como abono de fondo para devolverle la :_
fertilidad a sus tierras ^

FABRICANTES:

•:
:: Barrau y Compañía, Barcelona...
::
^ Compaíiía Navarra Abonos Químicos, Pamplona.
:: .
^^ Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona. 1=
:: ^:
;; Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid. :^
:: ^:
;; Fábricas Químicas, S. A., Valencia. ^
.. ..
:: ::
;; La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca. ^^
.. ::
:: ::
?^ La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza. ^^
. .;

;= Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid. ^;
.. :... ..
z; Real Compañía Asturiana de Minas, S. A. Belga.-Avilés. :E.. ..
:: ::
ç; Sociedad Anónima Carrillo, Granada. ::
.C ::.. ::
:: Sociedad Anónima Cros, Barcelona. ::.. ...... ..
^^ Sociedad Anonima Mirat, Salamanca. ;:
:: ::
..^^ Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya.-Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). ;;..
:: ::
^' Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona. ::.... .... ::
" Unión Española de Explosivos, S. A., Madrid. ":: ::.. .... ::.... •.. •..
^ Capacidad de producción: 1.750.000 toneladas anuales. ^^
.. ::..
:: ::
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
Normos de contratación de remolacha y precios para la

campaña azucarera 1955-56

En el Roletín Ofici.al del Esta-
clo del día 27 de enero de 1955
se puhlica >ma Ordcn del Minis-
terio ^le Agricultura, de 22 del
mismo mes, por la c^ue se dictan
normas de contratación de remo-
lacha y ]os precios para la cam-
pana 1955-56.

Se estahlece para la campaña
azucarera 1955-5fi una produc-
ción contratable ►lobal de tone-
la^la,v °.1?O.0O0 de remolacha azn-
carera.

Tenienclo r n cuenta la tradicio-
nalida^l ^lel cultivo e ín^lice de
necesi^lad a^ronómica dc e s t a
planta en cada re,ión, las fábri-
cas azncareras están obli^adas a
contratar el tonelaje de remola-
cha (111P, se establecP en el párra-
fo anterior, distribuído entre las
distintas zonas azucareras como
C1^rle :

^lobal a molturar antes señalado.
Las .luntas Sin^licales Regiona-

les Remolachem - Azucarera.g de
cada zona establecerán, de acuer-

^lo con los Sindicatos o Grupos
Remolachero^^a de sn jurisdicción

v lac fábricas azncareras, la dis-
tribución entre ]os arricnltores

dcl continnente de remolacha con-
tratable, tcniendo en ci^enta la

tradicionalirlad en el cultivo.

A^imismo. ^licbac ,luntas cuida-
rán de que la distribnción de se-

millas se realice en tiempo opor-
tuno, llevando la confrontación

v re^istro cle los contratos cxpe-

^lidos por las fábricas para mie

^^stos tenQan constancia oficial,

conservando de los mismos un

tercer ejemplar.

Las fábricas no están obli^adas
a recibir remolacha proc]ucida en

Tonrlaje mfiximo
de remnl°rhe

'l, O N A rontrnteihle

Tnnrlada+

l.° Ara!,rón, N^avarra v Rioja I^;I) flflll

^^.° Mdalucía (lriental _. 1 ;.> ^tl(1
4.° Valla^lolid. Palenci<r v Aranda ._ 1^f1`1 f)']II

5.° Asturias, León, Zamora v Salamanca. 11H1 fl^ln
C,• Andalucía (iccidcntal 2fHl.O(lll

7.° Alava v Miranda _ _ (t) (lfl(1

8.° Madrid v Toledo _ I'_'(1 O(lfl
9.• Huesca y Lérida.. 7fl Ofll)

10.° Bnrros. _ ... . ?;i.0(líl

Tntal , '?.1'?0.(1O0

La Secretaría General Técnica

^lel Ministerio, de acuerdo con la
marcha del cultivo, y a la vista
^le ]os aforos de cosecllas en las
di.aintas zonas, podrá competzsar

entre t^ stas las oscilaciones de cn-

tregas de remolacba efectivas o
previsibles de forma que cPiede
cubierto en ]o posible el tonelaje

superficie o fincas distintas cle la^
contratadas.

Consideran^lo el precio base de
fi40 pesetas para la tonelacla de
rcmolacha en las comarcas de ri-
clueza media, se establece la si-
^uiente escala de precios para las
diferentes comarcas con riqueza
^listinta a la media :

Pra,s.

León, Salamanca y "l.amo-
ra ('/,ona 4.°), y Bur ►os

(Zona 10.•) .. .. .... 675
Palencia, Valla^lolid, San

Martín de Rubiales a La
Vid (7,ona 4.°) ..._....... 670

Vitoria, Miranda (7. o n a
7.°), Línea de Fstclla a
Vitoria (Zona 7.°), Línea
de A 1 s a s ua Garinoaín
('I,ona 1.•) . . . . . . . . . . _ . . . . fi6tl

Hnete, Huelves, Villacañas.
D'[ora y Mascaraqne (%o-
na 8.°). Vetas ^lel Jalón v
del .l iloca, Línea de Bor-
ja, Línea de Tarazona a
Tudela (excepto ]a zona
de carros de Tudela) (Zo-
na 1.°) ........................ 650

Ve,a de Henares, Ve ►a del
Taju •ia (Zona 8.•), Ca.
drete a Muel, Línea de
Utrillas, Monzalbarba a
Buriuel, Línea de Sáda-
ba a Gallur (Zona (l.°),
Fuenmavor a Haro, Lí-
nea de Fzcarav a Haro
( 7,ona 7.°), Línca de Pne-
v0 A BP,lrO (%(lna 1.°^.

Asttn•ias (7.ona 5.°), Hnes_
ca a Vicién (7,ona l.°). 645

Castejón, Villaseca. Al^o-
dor, Toleilo. Villasc^lui-
lla, I^uerta v Villarrubia
(7.ona 8.°)> "l,aragoza y
su^ arrabales ('7,ona 1.°),
San .Iuan de Mozarrifar,
Villanueva de Gálle^o,
Sa^l Mateo de Gálle^o y
Zuera . . _ ... . . . . ... . . . . . . . fi35

R e c a j o v Lo ►rorio (7.0-
q a 1.°) .......... ...... .... (^3•>

Ara n; n e z, La. rnrancas
(Zona 8.•), Ca^e^la v Ga-
llipiczo (7.ona . (1.•) . .... 625

Ribafor a d a a 1^'ien^lavia,
Ca^lreita a Pitillas, Cas-
te.jón a Olvega. La Cartu-
ja a Fuentes ^lc lá,bm (7.0_
na l.°), Andalncía tlrien-
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AGRICULTURA

tal, menus la costa medi-
terránea y de la provin-
cia de Jaén desde Baeza
hacia Granada (Zona 2.^) 620

,larama Alto (Zona 8.^) ... 615
Líneas de Zuera a '1'ardien-

ta y a Jaca, Zonas de
Monzón de Cinca y Me-
nar;^uéns (►ona 9.a), Fi-
na de Fbro a Caspe, Lí-
nea de Puebla de Híjar
a 'fortosa (Zona 1.'), Se-
seña y Vega del Manza-
nares (Zona 8.°) .......... 61U

Andalucía Occidcntal (Zo-
na 6.a), costa mediterrá-
nea desde Málaga a Adra
(Zona 2.°) y parte de la
provincia de Jaén desde
Baeza h a c i a Córdoba
(Zona 6.8) . . .......... ... 600

Seseña-Mauzanares (tierras
regadas con aguas resi-
duale, procedentes de la
Real Acequia d e 1 Ja-
rama) . . . , . . . . .. . . , . . . , . 536

Si en alguna de estas comar-
cas, por las condiciones especia-
les del cultivo, la ríqueza media
de la remolacha producida fue-
se rnarcadamente distinta de la
normal en la misma, la Junta
correspondiente estudiará el pre-
cio a que se deba pagar esta re-
molacr.ha, elevando informe en la
Secretaría General Técnica de es-
te Ministerio, que resolverá en
definitiva.

Las Zonas azucareras para la
campaña 1955 - 56 serán las si-
guientes :

Zona 1.8 Aragón, Rioja y Na-
varra, con capitalidad en Zara-
goza.

Zona 2.^ Andalucía Oriental y
Jaén (Línea Baeza Granada), con
capitalidad en Granada.

Zona 3.° Zona cañera (Alme-
ría, Málaga y Sur de Granada),
con capitalidad en Málaga.

Zona 4.° Vnlladolid, Palencia
y Aranda de lhtero, con capitali-
dad en Valladolid.

7.ona 5.° Asturias, León, Za-
mora y Salamanca, con capitali-
dad en León.

Zona 6.8 Andalucía Occiden-
tal y.laén (Línea de Baeza a
Córdoba), con capitalidad en Se-
villa.

Zona i.^ Alava v Miranda de
Fbro, cor. ca^^italidad Pn Vitoria.

"Lona 8.8 Madrid y Toledo, con
capitalidad en Madrid.

"Lona 9.° Huesca y Lérida, con
capitalidad en Huesca.

Zona 10.a Burgo^, compren-
diendo ambas márgenes del río
Arlanza, en la parte que afecta a
esta "Lor.a, y la línea Burgos-So-
ria hasta Navaleno.

La delimitación geográfica de
las Zonas será la adoptada para
la campar5a 1954-55, cou las alte-
raciones consignadas en esta dis-
posición y aquellas otra; que la
Secretaría General Técnica de es-
te Ministerio estime conveniente
disponer, de acuerdo con lo que
se establece en e1 apartado 11 de
esta Orden. La citación de pro-
vincias o regiones no excluye que
parte de éstas puedan pertenecer
a otras zonás con arreglo a lo que
sea tradicional en la contratación.

La contratación en la provincia
de Asturias y parte Occidental de
Santander se limitará a la fábrica
enclavada en Asturias.

Queda prohibida la contrata-
ción de remolacha azucarera por
las fábricas fuera de la zona de
su emplazamiento.

Para la debida regulación en la
entrega de rentolacha p o r los
agrictiltores, las Juntas Sindicales
Regionales propundrán a la Se-
cretaría Ge •.eral 'I'écnica de cste
Ministerio nn plan de recepcicín
ordenada de remolacÍ •a pur lus

f •íbricas de sus zonas respectivati
para evitar transporles inútiles de
raíz y anomalías de recepción eu
báscula. I^;Sta. propuestas debe-
rán elevarse con la debida ante-
lación al arranque de la rernola-
cha para poder aprobar un plan
definitivo de recepción.

Si al iinalizar la cun • pa •ia de re-

cepción qormal en cada zona lo.
contingeutes de re, •nolacha con-
tratada no hubieran sido cubier-
tos por algunos aTricultores, vie-
nen obligadas las fábricas a rcci-
bir hasta completar a^luel contin-
^ente la remolacha producida eu
exceso por otros a^ricultores en
las superficies o parcelas afecta-
das por contrato.

Los agricultores remolacheros
de cada provincia tendrán repre-
sentación propia en la Junta Sin-

dical Regional de la Zona a qUe

pertenezcan.

Normas de distribución y precios de los abonos
nitrogenados

En el Boletín Oficial clel Esta-
do del día 29 de enero de 195:i
se publica una disposición de la
Dirección General de Agrictiltu-
ra, fecha 28 del mismo mes, por
la que se dictan normas sobre di,-
tribución de abonos nitrogenados.

Fn cumplimiento del artículo
quinto de la Orden ministerial de
7 de diciembre de 1954, la Direc-
ción General fijará la cantidad de
los diferentes abonos nitrogena-
dos a enviar a cada provincia, te-
niendo en cuenta a tal efecto las
necesidades de los cultivos.

Para el mejor cumplimiento de

las presentes normas se constitui-
rá en cada provincia una Junta
formada por el Ingeniero Jefe de
la Jefatura Agronómica (que ac-
tuará como Presidente), el Jefe
Provincial del Servicio Nacional

del Trigo y el Presidente de la
Cámara Oficial Sindical Agraria.

Las cantidades fijadas, seh ín el
número primero, serán situadas
en destino, tanto por fabricante^
como por importadores a travPs

de la red habitual, incluyendo en
ella la Llnión Nacional de Coope-
rativas del Campo.

IP abricantes e im^rortadores co-
ntunicarán al Presidcnte de dicha
.lunta Provincial la. car,tidadcs
de abonos, las localidades de des-
tino y los titulares de los alma-
cenes donde quedarán situados
los cupo^ correspondientes.

Si, a juicio de la citada Junta
Provincial, quedaseu desabastcci-
das al^unas zonas de la proviucia

se dará con toda ur^cncia cono-
cimiento de este hecho al impor-
t a d o r o fabricante abastecedor
para que subsane dicha deficien-
cia en el cupo asi^nado, o hie.n
para qne ]a .lunta solicite de la
Direccicí q Ger.eral de A^ricultnra
otro cupo con destino a la zona
desabastecida.

La entrega de^ fertilizautes ni-
trogenados de cualquier cla;e a
los agricultores se llevará a efec-
to por la Red Comercial Provin-
cial, sin necesidad de Sales y eu
la cuantía que dPrnandr eada
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a^^;ricultor, con la tínica obli^a-

ción por parte dcl distribuidor

ile^ no reba^ar los precios máxi-
mo4 cstablecido^.

^^ efectos estaclísticos, y para

mejor ordenación de la distribu-
ción de nitrorenados, los comer-
ciantcs remitirán, por quincenas,
un resumen de la3 ventas efectZla-

das, totalizadas a los días 15 y úl-
timo de cada mes, especificando
los cultivos para los que hayan
sido entre^ados en cada locali-
dad. De estas relaciones se envia-

r<ízl ori^inal y copia al In^eniero-

Presidentc de la ^unta Pro^rin-
f i:rl.

Sin embarbo, si las existencias

de mercancías en la provincia
respecti^•a no ofrecieran óarantía
de c}ue quedarán atendidas en su
momeuto oportuno las necesida-

il^•s de algún ctlltivo, dicba ,Tunta
propondrá tele:;rá[icamente, a este

Centro Directi^^o la distribnción

flt^ las cantidafle; fple estilne ne-

cesarias.

Quedan siu efecto las normas

flc^ di^tribucifín de abonos nitro-
^enados clictadac en 20 de di-

ciemhre de 1954, con excepción
de las contenidas en el número
tercero de las mismas ^obre par-

tes de movimiento de mercancías,
las cuale^ quedarán en vigor.

Con independencia de lo pre-
cedentemente dispuesto, el Servi-
cio :Vacional dcl Trigo llevará a
efecto, con arre ►lo a las r.orma^
que dicte, la distribución de los
cupos de abonos que le sean asig-
nados para cnmplimiento del Plan
de Intensificación de la Produc-
ción de Cereales o para fines de
regulaciól^ del mercado de dicbos
fertilizantes.

F,n el Boletín Oficia.l del Esta-

clo del día 30 de enero de 1955 se
publica nna (^rden del Ministerio
de A^rictlltura de 29 del mismo
mPS por la que se dispone que los
precios de venta al público por
tonelada, para mercancías enva-
sadas, etiquetadas y precintadas.
serán los siguientes :

Pta.s.

vitrato s ó d i c o, riqueza
15 1!2 por 100 de nitró-
►eno . . . . ... .. .. . . . . . . 2.650

.Vitrato de cal, riqueza
15 1^2 por 100 de nitró-
^eno . . . . . . . _ . .. . . . . . . . .

vitro-sulfato amónico, ri-
queza 26 por 100 de ni-

2.6^0

tró^Pno . .................... 2.950

EI centenario de las carreras de Ingeniero
Agrónomo y Perito Agrícola
CONCURSO DE TEMAS AGRARIOS

La Comisión Permancnte de la
conmeuloración del Centenario de
las Carrera., de In^,eniero Anró-
nomu v Perito :^,ríoola _v de la
fundación dP la FscnPla Central
de Anricultura, qne se celebrará
en octubrc^ del corriente alio 19ii7,
queriendo dar proeba del interés
qUe etl alnbas c'U^ect7vldadeS de,S-
pier^an lo, má; iulportantes pro-
blelnav relacionados con las acti-
^ iilade^ a;,rarias del país, ha pu-
hlica^lo las bases para la celebra-
ción de un concurso entre Inge-
nierf^^ A^,rónomos, Peritos A^rí-
cola. v anricnltores, en el que se
estahlecen, para cada tema, pre-
mio, de 40.000 ^• 30.000 pesetas v
accf^.,it; de ^.000.

F1 plazo de presentación de
traba;jo^ en la SPCretaría de la

Cf^misión, lurbano, 3, Madrid,
exuira el L" de junio de 195^.

Los temas sobre los que pue-
den presentarse trabajos son los
^iruientes :

Entrc Ingenieros .d^ró*lomo.s y
con el premio de 40.000 pesetas
para cada tema :

a) Mejora de plantas y su pro-
vección en la economía a^rícola.

b) Posibilidad de una ordena-
ción racional de culti^o,. v apro-
^-echamientos ante las necesida-
des de la población nacional y de
la producción agrícola de expor-
tación.

c) Industrialización de lma co-
marca para la revalorización de
stt producción a^,raria.

d) ^1T+^dirlas con^-enirntes para

la conservaf•icín ^ mejora de la

fertilidad dc If^^^ suelos.

e) Plan nacional de mecaniza-
ción y electrificación del campo.

^ Difusión de la técnica en el

campo.
^) Mejora del nivel de. vida de

los trabajac3ores a^rícola^.
b) Orientaciones para lu mejo-

ra ;'anadera de tma determinada
comarc^ o de lma especie pccua-
ria.

i) Plan nacional de mejora de
control lechero-mantequero.

j) Proyecto de códi^o de la ali_
mentación.

Entre Inr,rc^rri.eros agrónontos ^'

Peri.tos agrí^colas. indistintamente^,
con el premio de 40.000 pesetas
para cada tema :

a) Racionalización de los trans-
portes aQrícolas : vías, embalajes.

etcétera.
b) Aportaciones de la técnica

en el rnejoramiento de fincas.
c) l^esarrollo del cnltivo v uti-

lizac•ión de plantac industrialeg.
d) Plan nacional de luchas con-

tra pla;as.

e) La Topo;rafía al sPrvicio de
la A^ricultura.

Entre Perito.c a^rí.colas, con el
premio de 30.000 pesetas para ca-
da tema :

a) Mi^iol,es perm.anentes de los
peritos a^rírolas en el medio ru-
ral .

b) La mecanización de las pe-
qnelias explotacionec a,rícolas.

c) Redistribnción parcelaria en
los re^adíos.

d) Vías pecuarias a tra^-^s del
tiempo.

e) Aforos de cosechas en pie,
no^•malPS o sinieçtradas.

Erctre n^ricultores, con el pre-
mio de 3n.000 pcsetas para carla
tema :

a) nr^anización de la empresa
a!,raria.

b) Otro tPma de lihre ele(`Ploll
por los propios concnrsantes.

ES de dectacar, con el annnci^
de los tema^ ar.teriores, la impor-
tancia que en la conmemoración
de s1t centenario quieren dar l04
In=enieros a^rrónolnos v Peritos
a,rícolas e^paliolPS a los proble-
mas que hoy afectan de modo di-
recto a la econotnía del país en su
sector a_rario, contribuyendo a su
resolución con motivo de fecha tan
;Pñalada.
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Se acabaron las du-
das sobre si el aceite
que Vd. da a su ga-
nado tiene o no las
vitaminas "A" y "D"
que sus animales
necesitan tanto.

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA

PODEMOS DISPONER DE UN
PRODUCTO DE GARANTIA!

ACEITE CONCENTRADO DE HIGADO DE BACALAO
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

PREPARADO POR:

A. J. C R V Z ^r C iA. S. E N C.
Primesos preparadoree da vilamina "A" q"D" en Espaíi^

APARTADO, ev . PALENCIA Rea►^tro D. G. C+md^da N-°

LA AVEMINA NO SE VENDE A GRANEL
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MIRANDO AL EXTERIOR

CHILE ESTRENA UN NUEVO PLAN AGRARIO

Ya tenemos otro país con un
nuevo plan agrario. Un plan re-
cientito, calentito atín del horno
donde se ba cocido y con un tu-
fillo delicioso, que excita las es-
peranzas de los dtte viven de la
tierra.

1^:1 artífice de este nuevo plan
es el setior Ministro de Agricul-
tura de Chile. Quiénes han sido

los a^ udantcs, no ha llegado a
nuPStro conocimiento, pero sos-
pecltamos que algunos hayan sa-
lido de] vivero establecido en
Hon ►a.

Ita plan se ^desarrollará hasta
que ctmi^^la los cinco o seis atii-
tos, edad a la que mueren de
ntuorte natural casi todos los pla-
nes; pero algunos fallecen antes
o llegan a su fin tan canijos que,
más que planes, parecen espec-
tros de planes. No queremos pa-
ra Chile un accidentc de esta cla-
se ; deseamos que llee ^e a sn
utránsito» completo y orondo.

El plan, como todos los de su
clase, tiene por misión aumentar
la producción agropecuaria en un
40 por 100 en este caso, para lo
cual se le darán como tónicos es-
pecí(icos : primero, un aumento
de 2(>U.000 hectáreas de riego y
ura mejora de otras 100.000; se-
gondo, un aumento del área de
los cultivos anuales de un 15 por
100; tercerea, uua mejora técnica
de los cultivos, incrementando el
rendimiento medio por hectárea
en un 10 por 100 y un 25 por 100;
cuarto, una sustitución de los pas-
to.^ r:aturales de regadío y seca-
no por praderas artificiales, y
qniuto, una habilitacicín en el
Sur del país de 150.000 hectá-
reas para el cultivo mediante ro-
zas, limpias y drenajes.

Con este régimen se espera que
el plan cumpla su objetivo y lle-
hue en buena^ condiciones al final
de sus contados días.

Pero el plan necesita un apoyo
y éste es el desarrollo paralelo de
la ganadería, que contribuya a
conservar la fertilidad del suelo
v a equilihrar la alimentación

humana. Se trata de aprovechar
mejor los pastizales y de conse-
guir una alta producción de leche
y carne, especialmente. Un com-
plemento de esta política es el
cultivo de la remolacha azucare-
ra y la instalación, dtu•ante la
vida del plan, de tres nuevas fá-
bricas de azúcar.

Chile importa al a•o casi 50
millones de dólares en produc-
tos alimenticios ( carne, trigo, se-
millas oleaginosas, etc.), lo que
constituye una fuerte carga para
la balanza de pagos del país. 5i
no se toman las medidas adecua-
das para producir en su propio
territorio los víveres cpte se ve
obligado a importar, el peso de
esta partida desequilibrará cada
año más y más la balanza de
pagos.

La consecución de los objeti-
vos enunciados no se podrá obte-
ner sino al cabo de varios años
y por eso se calcula que el plan
llegará a su máxima expansión
en 1961. Los medios para la finan-
ciación están al alcance del país,
ya que no se trata sino de dupli-
car las inversiones que hasta aho-
ra han venido haciéndose anual-
mente en la agricultura y activi-
dades complementarias.

F.n efecto, en el año 1951 la^
inversiones estatales y privadas se
elevaron a 10.000 millot,es de pe-
sos; en el nuevo plan se prevé
tma inversión anual-de 1955 a
1961-de 18.000 millones. Una
política de créditos y empréstitos
facilitará el aumento de inve,r-

siones.

El plan, casi recién nacido, ha
comenzado sus primeros pasos
por las provincias cle Maule, Ñu-
ble ,y Concepción, con la ayuda
del Departamento Técnico Inter-
americano de Cooperación Agrí-
cola, que hace de nodriza.

Estos primeros balbuceos del
plan han demosirado las venta-
jas de la «coordinación»-palabra
de gran difusión hoy en el mun-
do-de los esfuerzos de las auto-
ridades ,y de los particulares. En-

tre las printeras se encuentra el
Ministerio clc Agricultura, la Cor-
poración de Fomento de la Pro-
ducción, el Ministerio de Obras
Ptíblicas y el Ministe^rio de Tie-
rras y Colo ►,ización.

Los créditos otorgados para ac-
tividades agropecuarias ascienden
al 52 por 1011 de las colocaciones
del Banco del Estado, suma que
excede de 9.000 millones de pe-
sos. La Banca privada mantiene
créditos del orden cle 6.800 mi-
]lones ; de modo que el total de
préstamos concedidos para las
actividades agrícolas y ^anaderas
alcanza un valor de 16.000 millo-
nes en númcros redor.dos.

El Gobierno se propone elevar
el crédito arrícola al máximo,
dentro de las posibilidades del
país, sin crear trastornos a la
ecor.omía nacional. La Sección
cotnercial del Banco del Estado
había invertido, hasta octubre de
1954, cerca de 2.000 millones de
pesos en compras de aperos, ma-
quinaria, semillas, abonos y ga-
nado selecto de Holanda para
que, por medio de créditos espe-
ciales, puedan llegar liasta los
agricultores necesitados de ellos.

El candente, eterno y« moder-
nou problema de la reforma agra-
ria parece que se ha enfriado y
queda muy vagamente aludido.
Sólo se sabe que el Ministro de
Agricultura considera factores an-
tieconómicos, tanto los latifun-
dios como los miniftmdios, y que

el Presidentc de la Repiíblica ha

sugerido a las Compaiiías de Se-

guros, Sociedades Anónimas y

Bolsas de Comercio la necesidad

de estudiar un proyecto de ley
que haga posible la formación de

sociedades anónimas para explo-

tar la riqueza agrícola no aprove-

chada en la actualidad por falta

de capitales.

Deseamos una buena infancia y

desarrollo al nuevo plan, que vie-

ne a enriquecer el acervo de pla-

nes con que cuenta cada metro

cuadrado de superficie producti-

va de la Tierra.., y si no que se

lo pregunten a la tierra eslava,

cuna de los planes quinquenales :

sobre cada hectárea hay un ras-

cacielos de planes, superplanes v

contraplanes.

R^
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EL ESTATUTO DE LA AGRICULTURA EN SUIZA

Después de largas discusiones,
y previa adopción por el Parla-
mento y por el pueblo suizo me-
diante un plebiscito, apareció la
Ley de 3 de octubre de 1951, lla-
mada «Ley sobre la mejora de la
Agricultura» o, simplemente, Ley
o Estatuto dc la Agricultura.

Como Ley apropiada para el
fomer.to de la agricultura, po-
seían los suizos tma anterior : la

Ley de 1893, cuyo fin esencial
era estimular el progreso agríco-

la. Esta Ley, con sus previstas
subvenciones para la formación
profesional, para cl fomento de

la ganadería, para las mejoras
agrícolas y para la protección ve-
getal, fué un buen instrumento
cuando la población agrícola sui-
za-apenas de tres millones en
total-estaba dedicada en un 36
por 100 a la explotación de la

tierra.
La industrialización del país,

en el tíltimo m.edio siglo, alcan-
zó un nivel tal que redujo, en

1950, al 18 por 100^s decir, a
la mitad-la parte de la pobla-
ción total-que había aumentado
basta 4.715.000 de habitantes en-
tre tanto-que vive de la agricul-

tura. Este 18 por 100, en 1953,
sólo ha recibido un 9 por 100 de
la renta nacional. Estas cifras

muestran cuál es la situacibn di-
fícil de la a ►ricultura helvética.

Contrariamcnte a la Ley de
1893, la de 1951 no tier,e por fin
principal la difusión del proore-
so técnico, sino que contiene dis-
posiciones que ofrecen la posibi-
lidad de orientar la prodncción,
de ampliar las salidas de los pro-
ductos, de regular la importación,
de facilitar la exportación de pro-
ductos a^rícolas y de dar direc-
trices en lo referente a la fijación
de los precios de estos artículos.
La Ley propiamente dicha se li-
mita a establecer ciertos princi-
pios ftmdamentale^ y, fuera de
éstos, trata solamente de deleña-
ción de poderes.

En la elaboración de la Ley v
de los reglamentos se ha ter.ido
cuidado-para no vulnerar el es-
píritu de la Constitución suiza-
de que las intervenciones oficiales
dosifiquen juiciosamente la liber-
tad y la restricción,

Muchos ven en la Lcy de la
Agricultura una limitación de la
libertad, comparable con las de
los a•os de la guerra; pero es
muy diferente, pues la Ley per-
mite libertad de movimientos er,
cuanto a la organización de la
producción y en cuanto a la res-
ponsabilidad de los agricultores;

la Ley supone que ésto^ no sumi-
nistrarán más que las cantidades
y las calidades que correspondan
a 1_as posibilidades de venta. Por
su parte, el Gobierno tenderá a
crear el clima económico favora-
ble a una organización racional
de la producción.

La producción agrícola suiza
-se^,tín experiencia-, cuando se
desarrolla en régimen de libertad,
está sometida a fluctuaciones de
precios tales, que a veces éstos
descienden del nivel necesario pa-
ra cubrir los nastos de produc-
ción. Por consiguiente, el agri-
cultor se ve oblinado a elegir en-
tre régimen de libertad, con gran.
des oscilaciones de precios, o so-
meterse a una regulación del mer-
cado que asegure precios estabili-

zados.
De una parte, la población sui-

za es bastante numerosa con re-
lación al volumen de productos
agrícolas disponibles y posee un
alto poder adquisitivo, y por otro
lado, hay falta de produccíón de
bastantes productos, de forma quc
el agricultor puede adoptar con
cierta facilidad un modo de ex-
plotación variado, en la seguri-
dad de que el mercado ofrece am-
plias salidas para sus productos

si sabe escogerlos juiciosamente.
Es decir, si sacrifica uu poco su
libertad para adaptar su produc-
ción a las necesidades del merca-
do. Esta es la opinión del legis-

lador.
La producción agrícola suiza,

por sus condiciones de clima }'
terreno, es cara y no puede con-
currir a los mercados exteriores
sino con productos de primera
calidad. Ya antes de la segtmda
guerra mundial se imponía un
cambio de orientación en la pro-
ducción agrícola para adaptarse
a las necesidades.

En el sector de la produccicín
animal-especialmentP la leche-

es donde pueden producirse con
mayor facilidad plé,toras peligro-
sas; pero esto no tieue más quc
una importancia relativa, pue^ la
a^ricultura suiza no satisl'ace lus
nece,sidades alimenticias de la l^o-
blación-en calorías-más que en
un 58 por 100 y, por tanto, le es
posible exportar sus excedentr,s
-queso, mantequilla, eta - y
cambiarlos por cereales panifica-
bles y secundarios.

Para ttna adaptación de la pro-
ducción a las perspectivas de ven-
ta bay que tener prescnte, como
yu bemos dicbo, que la agricul-
tura belvética trabaja con gastos
elevados, y si se trata de poner
cn cor.diciones de llevar una vida
independiente al mayor ntímero
posible de familias catnpesiuas
-otro de los objetivos de la
Ley-, la reducción de la prodnc-
ción en una rama no puede jus-
tificarse si no se ofrece nna com-
pensación en la otra. Por eso la
Ley y los renlamentos dedican
un espacio considerable a los me-
dios para Favorecer cl cnltivo dc.
la tierra y permiten medidas pa-
ra fomentar determinados culti-
vos, como, por ejemplo, el de ]us
cereales secundar i o s, mediante
primas; el de la colza, compro-
metiéndose el Gobierno a adqni-
rir la cosecha de una dete,rmtna-
da superficie; ^l establecimiento
de pronramas de cultivo, no for-
zosos, sino a título de indicacicín,
etcétera.

Los medios arrícolas, en su ma-
vor parte, reconocen la necesidad
de ajnstar la prodncción y esta-
blecer un cierto equilibrio entre
el sector veretal y el sector ani-
mal. Para cquilihrar, en este sen-
tido, la producción, sc considera
necesario extender la superficie
dedicada a tierras labrantías has-
ta las 300.000 hectáreas, lo que
equivale, poco más o menos, al
27 por ]00 de la superñcie culti-
vable disponihle en la Confedc-
ración.

Otra cuestión que la Ley pro-
cura ornanizar es la rerlamcnta-
ción de la exportación e impor-
tación de productos agrícolas. Sni-
za es un país en el cual, por sn^
condiciones naturales, los gastoti
dc 1a producción agríc,ola resul-
tan mayores que en otros v en
dnnde la protección adnanera n^
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puede ser muy alta por las nece-
sidade. de expurtur productos in-
dustriale5, No obstante, la Ley
perrn.ite la posibilidad de regular
los arribos a la frontcra v de obli-
gar a los importadores, si fuera
necesario, a adquirir mercancía
suiza en una proporción equitati-
va el: relación con sus compras
cn el extraujero. Esta reglamen-
tación se refiere exclusivamente a
los productos que se obtienen
también er. el territorio nacio-
ual. Siu embargo, ert casos excep-
ciouules, cuando la contpetencia
se hacc intolerable, sc puede de-
rogar temporalmente el principio,
se^tín el cual la limitación de las
lle^ada► s no se aplica más que a
los productos del rnismo oénero.
Todo el tnando debe poder abas-
tecersc abundantemente, para lo
cual el déficit de la producción
naeional se compensa cot2 la in2-
portación; pero ésta se re^,ula
de modo crue no produzca extor-
sionc; en el mercado ir.terior.

En lo referente a los frutos de
estacicín, tales cotno las frutas y
las verduras, se aplica el sistema
llamado de las tres fases. En la
primera fase, cuando la produc-
cicín nacional es nula, la itnpor-
tación es libre ; cuando aparece
el producto suizo en el mercado,
la entrada de la mercancía ex-
tranjera .̂ e limita a lo necesario
para complemetttar la prodncción
nacional, y la tercera fase corres-
ponde al período en que el país
se satisface a sí misrno.

El principio rnás importante
de la Ley de la Aoricultura es el
ciue tiende a ascgurar a la pobla-
ción campesit:a nn in^reso equi-
tativo, para lo cual reconoce al
prodlrctor el derecho a obtener
precio^ que cubran sus bastos. El
artículo 29, que es el determi-
nante en la materia, dispone cpie
lus utedidaa previstas deben apli•
carse cle forma que permitan a
los productos agrícolas suizos de
buena calidad alcanzar los pre-
cios que cnbran los gastos medios
de prodacció q en las empresas
a^rícolas explotadas de ur.a ma-
ncra racional y verificados en con-
diciones normales. Estos ^astos
se calctilan durante ur, período
de varios alios. También se tie-
nen en cuenta los intereses de
otras ramaá de la economía y las

condiciones de otras clases de la
población.

Acluí no se trata más que de
un principio. El Estado no ^a-
rantiza rei la venta de los produc-
tos ni su precio. F.s decir, no car-
^a con ellos, como en Am:^rica;
ni garantiza los precios, como en
Ir.^laterra.

Los áastos que se tratan de cu-
brir son aquellos que correspon-
den, por re^la general, a la me-
dia de tres atios y se justifican por
medio de la contabilidad, correc-
tantente llevada en empresas bien
dirigidas. EI re^lamento ^;eneral
determina las rerlas esenciale;
para el cálculo de los gastos de
producción y enumera sus ele-
mentos. Los cálculos de los pre-
cios se fundalnentan en los de va-
rias campa •as, porctue el precio
que se fija no tiene más que un
valor indicativo, no son precios
garantizados. (Aqaí debemos re-
cordar al curioso lector que el
franco suizo es de las pocas mo-
uedas que han permanecido casi
estables-tuvo también su corres-
pondiente devaluación volunta-
ria-y, por lo tar.to, los precios
no sufrPn más que las oscilacio-

Las inunclaciones del campo francés
Consideradas al principio como

sin importancia, la inundaciones
de Francia han adquirido caracte-
res de catástrofe nacional. La ci-
fra de 314.300 hectáreas inunda-
das dan idea de la rna^;niritd de
los darios causados. Uu semana-
rio francés aorícola-Terre Nou-
ve!!c-ir.dics que el domin^o 23
de enero, cuando la crecida del
Sena adquiricí su punto culminan-
te P ►I París, cada bora eran arras-
trados 100.000 metros ctíbicos de
tierra, es decir, la capa ]aborable
de una finca de cuarenta bectá-
reas. En los recientes noticislrios
proyectados en mlestro p a í s se
aprecia la Pnorme extensión al-
canzuda por las inur.dacione^ v los

daños en la agricultura y la ^a-
nadcría.

Además de la ayuda estatal se
han abierto suscripciones ptíblicas
en diferentes capitales y oroanis-
Inos, en ut^ ^esto de solidaridad
nacional similar al que en ocasio-
nes semejantes sur^,ió en mtestra
patria para remediar a los agri-
cultores danmificados. El gran ntí-
mero de cabezas de gauaclo abo-
gadas, las fincas dastruídas, las ca.
sas derrumbadas, las cosecbas per-
didas, que suman cantidades in-
eentes, ^rlstlflCA q plenamente la
anáustia del pueblo francés y la
preocupación oficial y privada por
buscar soluciones a tan gravP de -
5astre.

^ea ^s^ed MUNDO AGRICOLA
Dirección y Administración: Calle de Bidasoa, 6- M A D R I D

ne^ uaturale; características dcl
mercado. Por otra parte, el país
tiene una gran reserva de oro
due, incluso, le produce preocu-
paciorles.)

Volviendo a los precios, indi-
cativos, corno bemos dicho, éstos
dcben conservar Ima cierta esta-
bilidad, puesto que el precio es
el factor principal para lu venta
de ttna mercar.cía.

No obstante todas las precau-
ciones, en la producción agrícola
es lInpOS1bIP. de evitar ciertos mo-
vtttllen[os de sobreproducción;
para ello la Ley prevé iniciativas
especiales, a corto plazo, para
absorberla. La Confederación, en
estos casos, puede participar en
los gastos ocasionados por el al-
macenaje de los excedentes y to-
mar rnedidas de interés general
para facilitar la venta.

La Ley es el fruto de lar^as ^dis-
cusiones y del acuerdo entre los
difereutes arupos económicos del
país, y para áu aplicación, los in-
tereses generales de la nacicín no
se pierden nunca de vista..., pero
siempre bay mornentos en que al-
guien no está contento.-Provi-
clus.

59



- t,'_"^^^- - _. - --._a^^- - -- _ - . < ^ - - - ^ _ < , ?F- ^
- . .,_ _ , . - . . . _ ^ .. _ r.... . ^z',._. ^ _ =+-L-^?L - -- - ^-'-^ _._^

f ÍI.IQ.UCt. ^ _. a • . . ^ ^Lt.ci ^^íi.l^i ^C(J' .
7cz v1r el^1928 e^ el ' concurJcr u^ébm.do e^n ►s !a d'^^z 1lid^r-

^mfii^.a.dPl f.(ri,d ^^ra^a^̂ N^acv+^lacLvnzl^cr Lv,ctvr, ^^enert^z la^m.^zt' ^'^Qn conz -
^:e^i^cca can !na c^u^ ^, c.^^rorr^erde n^ar^^IPl.o.^excPlen^r n^sc^lta^.da^ v,5^^u^dos,
cnn^^y^uendvcc^a tnaór^^ , cv^,r^loy^c^e6Q, qupde.yr.ccpJ.deltiem^olrw^uuridP^iyu,en Lw.6a -
^c^^o a^^iia ''!m n^xt^ar 9^ ^ dahd u^cu-.^o fe er/^Gr'en7n .

1^^ ^^r^e^nTn un ^va rrr.odeLo^ d^^uzla a.i.v^eladura ^n.Ui. coR ^ta^rí^ mejo^•a^ ea
^tt di.^e^a, yct.p com.óina.da. mn elelQ.c^a,d.or^ del tnulo^; al qus 1e a,ct^tla am ^um.a ^en^
^lez, /v^^^,^r^rma u^r t^j^ ^^do, e^o,^r^.,:.^vy de se^.^ll^ ^rur.k^^, en Ga nc^^el«cu^n dp
^^rn^, ' , aam.iizoJ ^ etc. .^a ur^a y a e1 Go^niCi^lQ.da carz la^r,a-
faizuz de mandQ del e.Gp^+acLv^- hie^iti'r,uLic.v. Una acce.ua '" d:e braao.t

^virt^
a!e^ ^ ^^̂ ^a^ '^ `r.a^a^ ^ ^«^a^ ^-
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Aplicaciopes de los riegos por aspersión
Tcóricamente, el riego por as-

persicín tiene aplicEición ^n todos
lo; cnltivos, inchxso en aquellos
que normalmente se cultivan en
secano, y el cantino a nuevas
aplicaciones del riego uor lluvia
va avanzando, y no sólo en cen-
tro.4 experimentales, sino en los
propios cultivos llevados por aeri-
cultores; cualquier revi_;ta a;rí-
cola atnericana ofrece hoy un
curso de sistemas de riego por
lluvia sin más que leer los nume-
rosos anuncios de las casas cons-
tructora., de equipos más o nxenos
portátiles, más o menos cómodos
y rápidos de montaje y desmon-
taje, e incluso en la propaaanda
no faltan ilustracior.es de riegos
por aspersión en trigales, por ci-
tar un cultivo preferentemente de
^.ecano, pues para ello se invocan
ventajas anerciables, como econo-
mía de agua, de xuano de obra,
de preparación de los terrenos
regados por este sistema e inclu-
so en muchos casos de aumento
de la precocidad y productividad
de los cultivos.

Evidentemente bay todavía mu-
chos problemas relacionados con
el riego por aspersión que hoy no
están suficieutemente tratados.
Entre otros citaríanxos ecox;omía

de a^ua en las áreas desérticas de
baja hnmedad relativa en la at-
mósfera. ^ Cuánta es evaporada
por la superficie enorxnemenic.
multiplicada de las infinitas par-
tíctilas de a^ua dispersas en el
aire? ^,Cuánta a^ua es asimilada
por la planta a través de las ho-
jas? ^,Es mayor la incidencia de
ciertas er:fermedades de los órña-
nos aéreos?

Sea como sea, es el caso que los
partidarios del sistema aumentan,
y así se ve a los viticultores de
Arnelia, medio árido, empleando
cada vez más el sistema ; en el
alñodón, maíz y otras plantas se
aprecia nna variación más homo-
^éuea dc la^ semillas, y no diga-

mos nada de aquellos cultivos
rara los que el rie;o por asper-
sión se ha mostrado ideal, espe-
cialmente en flori^ultura, borti-
cnltura (coles, lecbugas, judías,
frPSales, p^tatares, cebollas, etcé-

tera), fruticultura (aplicable so-
bre todo a frutales de formas ena-
nas o reducidas, como manzanos,
pcrales, ciruelos).

Me^xción especial nterecen los
c.xltivos de abrios, donde las ven-
tajas de este riego se ntu.ltiplican,
a pesar de que el naranjo es
planta que necesita humedad en
la; raíces y buena ihxminación y
atmósfera más bien seca en la
copa. Las ventajas de nn bnerto
reaado por aspersión son, entre

otras, las siouiexrtes :
a) Hay una liutpieza periódi-

ca de bojas, tan conveniente para
crcar dificultades a la multiplica-
ción de los piojos y eliminar el
polvo, abundantísimo en el Le-
vante espaixol en las orillas de las
carreteras, con cuyo polvo parece
se encuentt•a tan a busto el piojo
rojo.

b) Con el riego por aspersión
se, incorporaría con economía mi-
croelenxentos xmiy necesarios al
naranjo, aportados por sales solu-

bles, como sulfato de manganeso,
^ulfato de cinc, sulfato de cobre,
etcétera, asimilables por las bojas.

c) vo se apelmaza el terreno
tanto como reaando por tablares
o haciéndolo por surcos, cou lo
que la capacida^i de infiltración
del suelo para el aóua es mayor.

d) 1Vo e^ necesario el abanca-
lado y nivelación perfecta y cos-
tosísima, tan característica de
xmestros huerto;.

e) Se suprimeu caballones, re-
bueras, escullas y ahorques, cuya
re^ onstracción anual es costosa.

f) Se pueden espaciar las la-
bores superficiales, incluso su-
primiendo las que normalmente
se dan a mayor profundidad.

En definitiva, bay grandes op-
timismos, bien f^^ndados por otru
parte, sobre estc sistema, y pre-
cisamente en los países como Es-
paña, en que el agtxa es el pro-
blema fundamental de loa culti-
vos, bien nor su escasez, bien por
la falta de ener^ía para movili-
zarla, es dox.de más cabe bacer y
propa^ar en pro de este sistema.-

J. N.

La recolección tle la patata prematura
Desde bace algunos axios se va

extendiendo en aln mos países la
recolección temprana de las pa-
tatas antes de que lleouen a su
completa madurez.

En patatas de consumo esta
recolección tetnprana está bastan-
te extendida, pues si bien con
ella se obtiene menos cosecha, los
tubérculos obtenidos se pueden
vender antes en el mercado, ob-
teniendo así precios remunerado-
res. Otra ventaja de la recolec-
ción temprana es que el terreno
queda antes listo para labores y
preparación de la cosecha si-
^,nxiente.

En patatas de siembra sc va
también realizando en a]^unos
países la cosecha temprana, pues
de este modo se obtienen tubércu-
los más sanos, especialmente en
io cjtxe afecta a las enfermedades
de virus.

En los países en que existe un
buen servicio de inspección de

plantas- como sucede en Holan-
da, la recoleccióu temprat:a en
patatas de siembra es obliñatoria
y se fija cou anticipación para las
clistintas variedades. Por ejem-
po, el Servicio de Control bolan-
dés (N. A. K.) fijó para 195,^. las
fechas de arrauque, se;ún varie-
dades, que se indican en el cua-
dro adjunto.

En los países donde el Servicio
de Inspección no esté tan des-
arrollado como en Holanda no
hay fecha obli^;atoria de realizar
la recolección y, por tanto, la re-
colección temprana es voluntaria
y sólo la realizan los geuetistas
cuidadosos, que tienen en cuen-
ta la obtención de un tub^rculo
sano.

Como la recolección temprana
supone una disxninución de la
cosecha, el cnltivador tiene un
perjuicio con ello y, por tanto,
si piensa econbmicamente, sólo
la realizará cuan^?o el tubérculo

9]
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que ven^a lo sca a precio supe-

rior.
1^1 que compra una patata de

siembra qne ha sido recolectada
temprano, aprovecha la d o b 1 e
ventaja de obtener un tubérculo
sano y cle que el tubérculo es de
pequeño tamaño, con lo que ob-
tiene más en tm kilo y, por tan-

to, necesita m e n o s kilos para
sembrar tma hectárea. Si esta re-
ducción del tamaño supone, por
ejemplo, que ten^a que emplear
un 15 por 100 menos de semillas
por hectárea, es ló^,ico que estas
semillas las parase a un 15 por

100 más caras.
Estas ideas empiezan a exten-

derse en Alemania y al^unos com-
pradores de semillas de patatas
pa;an ya a los genetistas que les
entre^;an tubérculos recolectados

temprano tres tnarcos más por

quintal métrico de semillas.
•En los países en donde los ser-

vicios de inspección de semillas
está suficientemente desarrollado
y hay obligación de recoger cada
variedad a una época detertnina-
da, en el precio de las semillas
de cada variedad se ha tenido en
cuenta e s t a circunstanc.ia para
compensar al cultivador los da-
itos que le origina la recolección

temprana.
Como la recolección temprana

tiene por objeto impedir que los
tubércttlos siáan creciendo, en al-
^;unos casos se arranca la parte
aérea y en otros se destruye ésta
con al^ún producto químico. Des-
pués, cuar.do el tiempo lo permi-
te, se sacan los tubércnlos de la

tierra.

GRUPOS CLASF:S

Grupo I (Eerstelinn).. ^

^

Grupo II (Bintje)......

Grupo III (Alpha).....

Grupo IV (Rode Star).

M E D I O D I A N O R T F

8 de julio.... 15 de julio.
12 de julio.... 19 de julio.
12 cle julio.... 19 de julio.

19 dc julio.... 26 de julio.

15 de julio.... 22 de julio.
19 de julio.... 26 de julio.
19 de julio.... 26 de julio.
26 de julio.... 2 de a^osto.

16 de julio.... 23 de julio.

23 de julio.... 30 de julio.
23 de julio.... 30 de julio.
30 de julio.... 6 de a^osto.

19 de julio.... 26 de julio.
26 de julio.... 2 de agosto.
26 de julio.... 2 de abosto.

2 de aáosto.. 9 de agosto.

las variedades de plantas resistentes a los virus
Todas las plantas de cultivo

son atacadas re^ularmente por

distintas enfermedades, produci-
das por bacterias, honbos e inseo-
tos. Además de estas enfermeda-
des hemos de tener en cuenta las
producidas por virus, que en los
tíltimos atios se han extendido
bastante, sin duda debido a que

^u naturaleza ya es conocida y
hat permitido observarlas mejor
que antes.

Las enfermedades de virus se
ori^inan en la planta cuando a
través de una herida, ►eneral-

tnente de las hojas, penetra el vi-
rus, que se desarrolla en el inte-
rior de la planta.

La tran^misión snele ser de
una planta enferma a una sana,
unas veces por contacto y muchas
veces a través de insectos.

Los síntomas que presenta la
planta enferma de virtts son muy
variados y suelen consistir eu to-
nalidades distintas de colores, en
forma de mosaico, y las hojas se
suelen arrollar o bien adquirir
deformaciones, así como defor-
mación de los brotes.

Las consecuencias de las plau-
tas enfermas por virus e: una dis-
Ininución de la producción, quc
a veces lle,.+ I+usta el 5(1 por 100
y en otro.5 casos empeoramiento
de la cali^lail, como disminucicín
de la riqueza en aztícar de la re-
molacltr.+. I^;n hortalizas quc se
comen por ,us I+ojas como espi-
nacas y lechanas, los virus pro-
ducen alteracione; de éstas, yue
las hace destuerecer mucho.

Cuando los viru, se trausmiten
por insectos, wt utedio eficaz de
comhatirlos es la destrucci^ín dc
^^sto^^. La seleccióu de los tnhércu-
lo_^ .^auos, en el caso de lay pata-
tas, prudncc plantas sanas.

Los medios de, colubale o d^•
selección son de una cficacia tnu-
mentánea, pues bay que repetir-
los todos los año.^ ^^ a la lar^a rc-
sultan caro^. Lo tnejor es la ob-
tención de variedades resistentes
a los mismos.

L a s dislintas variedades de
plantas presentan rirados varia-
dos de resistencia a 1os viru^.
romo :

1) Tolerccrtcia.-En este caso,
la infección no se manifiesta al
exterior. La planta euferma pa-
rece ho ser dañada por el viru^
y la producción e^ sencillamente
lu mistua que ^la de plantas sanas
o li^eramente inferior. La l^lanta
tolerante l^>uede tran,mitir la en-
fermedad a otras plantas sanas.

2) Resisten^ia-. -Las distintas
variedades presentan diferentes
nrado. de infección cuando se las
infecta artificial o naturalmentc.

3)^ Stcpersensibili^a^1. - Aleu-
nas variedades no presentan lo,
síntomas de los virus debido a
una supersensibilidad, que con-
siste en que una vez c^ue el viru,
ha penetrado en la planta, las cé-
lulas inm,^diatas al punto de pe-
netración luchau conlra el virtts,
localizando su acción. Eu este ca-
so la infección se nota por puutos
o manchas en los puntos de pe-
netración,

4,) Icamu^iidad. - La presentan

al;unas variedades silvestres y

las plantas no se enferman aun-
que se haga la infección. La in-
munidad consiste en que, por
reacciones determinadas, la plan-
ta consi^ne destruir al virtts una

vez penetrado en la mistna.
Los dai+os producidos por los
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viru^ Ilan hecho que los investi-
gadores se preocupen de estas en-
1'ermedades e intenten producir
variedades resistentes a los mis-
mos.

Fs clásico el ejelnplo de la ca-
ña de aztícar, en la clue la enfer-
medad del mosaico originado por
virus parecía que iba a destruir
las l^lantaciones de caila de azú-
car cn Java. EI cruzamiento de
una variedad cultivada con otra
silve,stre resistente al mosaico per-
miticí obtener una nueva varie-
dad de buena caidad y resistente
a esta en°ermedad.

En América del _vorte apare-
ció, durante la primera guerra
mundial, una enfermedad en la
remolacba azucarera (curly-top)
que producía ñrandes mermas en

la cosecha. Por selección de es-
tirpes, primero tolerantes v des-
pués persistentes, se ba consegui-
do combatir esta en^ermedad.

EI mosa:eo del tabaco, también
en^ermedad de virus, ^e ha podi-

do combatir utilizando la resis-
tencia de ^^icotiana Glntinosa a
esta enfermedad. Por cruzamien-
tos con vicotiana Digluta y luego
con la variedad de tabaco «Ken-
tucky 16n se ba podido obtener
una variedad resistente a e^ta en-
fermedad, que ya está muy ex-
tendida en Estados Unidos.

F..n otras plantas se conocen
también distintas variedades de
virus, y el problema de la obten-
cióu de variedades resistentes se
intenta resolver siempre de la
misma manera, es decir, buscan-
do variedades silvestres resisten-
tes a la en:'ermedad y mediante
cruzamientos obtener nuevas va-
riedades, con las buenas caracte-
rística, de la variedades cultiva-
da^ v la resistencia de las espe-
aies silvestres.

En cada caso, el problema a
reeolver ofrecerá distintas dificul-
tades y sólo la investinación pue-
de conseguir la buena solución.
J. it. S.

de horticultores, de los prodnc-
tos de semillas y de la tarifa que
hay que pabar.

Las muestras a elaayar ^e eu-
vían a la Estacióu de Ensavo de
Semillas, acomparlada, de un for-
mulario, en el que conste el nont-
bre de la explotación, nornbre de
la variedad y nombre del grupo
a que pertenece, así como poder
rerminativo. La Estación de Se-
millas asi^na un ntímero a cada
muestra, y éstas, con su corres-
pondientes ntímero,, solt envia-
das a la Comisión (:eniral pura
los ensayos, que tienen lu;ar bajo
e1 ntímero correspondiente, di^
modo que no se aabe el notubre
de la variedad ni el dueño de la
misnla. A1 final de las ensayo^
sólo se publican lo^ nombres dc
las variedade^ que han resultado
buena.;.

Los etaayos se rculizan bajo la
dirección de un jefe, que or^;aui-
za éstos y divide a sus colabora-
dorea en grupos, a los yue enire-
ga unos formularios para clue
anoten en los mi;nlos sns obser-
vaciones. .AI tiual .^e ven las olr-
servacior:es realizaalas y se caca la
conclu^ió^l, publicando lo^ resnl-
tados obteuido5 en « ^artnerti-
dende» y «Aarbo^ for Gartneri».

De cuando eu e.uando se reali-
zan controles de las semillas apro-
badas para ver si realrnente si-
guen siendo buenas v^e venden
c o n el certificado correspon-
diente.

F,n estos ensayos colaboran, co-
Ino bemos dicho, Lorticultores,
comerciantes y funcionarios, y co.
mo no se conocen los nombres de.
las variedades, las observaciones
suelen ser justas y de gran valor
para la práctica.

Además de estos ensayos de la
Comisión Ce n t r u 1 se re<tlizan
otro^, cou má; rletalles, por lus
Institutos del Estado ,que requie-
ren varios ario.c v se limitan ;ólo
a al^tmas variedades.

la selección de hortolizas en Dinomarca
1)esde 1920 funciona en llina-

marca tma Comisicín Central pa-
ra el h;nsayo de Variedades de
Plantas Hortícolas. La idea de es-
ta Colnisióil fué de la Asaciación
de Horticultores Raneses (Almin-
deli^ I)ansk Gar[nerforenin) v de
ella forman parte horticultore^.
productores de semillas y funcio-
narios. Antes de 1920 eran las Es-
tac•iones oficiales las que realiza-
ban experiencia, con variedades;
pero estas experier,cias, por ser
má^ cuidadosas, requieren más
tientpo, mientra, que las que abo-
ra realiza la Comisión Central son
más rápida, y no suelen durar
más de dos años.

Conlo no se puede ensayar to-
rlo: Ic. año; todas las variedade.^,
•e realizan cada año ensayos de
alguna^ variedades, formándose
de este modo unos ciclos, de tal
1118flP^a f^Ue eOtl P,l t1P,tllp0 SP, plle.-

deq e.u,.avar todas.
"l'odo horticnltor tiene de^recho

a P.rlVlar lllla muestra para SU en-

^aVO a la (-.OInlSlon ^P,Iltral, clP.ii?-

pre que demuestre tiue, por lo

mer.os, desde bace tre: años e,

propietario tle la variedad de que
se trate. El remitente ha de pañar
una tarifa determinada, que varía
de unas plantas a otras y que, por
ejemplo, para 1a coliflor es de 50
a 60 coronas.

Los ensayos se realizan en 40
sitios distinto; e^n tres o cuatro
repeticiones y, ger.eralmente, du-
rante dos años seguidos. Los en-
sayos no tienen por objeto deter-
minar cual es la mejor variedad,
sino comprobar aquellas que sean
realmente buenas, las cuales reci-
ben ur. certificudo al ñi111 de los
en,ayos.

Los en,avos suelen costar unas
30.00(1 corona, anuales, cuva can-
tidad se consi^ue por aportacio-
q es del F,stado de las asociaciones

OFERTAS Y DEMANDAS

NEC^SITASE PERITO AGRICOLA; Dírección exn:otación importante, re-

gad'o, secano, ganadería. indispensable informes téc:iicos y^ ne:•sonales. R.i-

z^in: Adnlinistración AGRICULTURA.

^33



aGR 1 CULTUIiA

Las experiencias con nuevas va-
riedades en el extranj ero

Los países exportadores de se-

millas aárícolas suelen realizar
experier.cias en el extranjero con
sus nuevas variedades. Estas ex-
periencias tienen un doble obje-
to : en primer lugar, dar a cono-
cer la nueva variedad en el ex-
tranjero, y en segundo luoar, es-
tudiar las posibilidades de adap-

taciór. de estas variedades a los

distintos suelos y climas. Como
resultado de estas experiencias se
puede aconsejar la exportación a
cada país de las variedades más
aptas para el mismo.

En la áltima lista de varieda-

des belba, sección de patatas,

existen 1B variedades holandesas,
14 alemanas, dos bel^as, dos in-
nlesas, una francesa y una ameri-
cana. La lista de variedades fran-
cesa contiene, ib almente en su
sección de patatas, las sióuientes
variedades : francesas, 18; ale-
manas, 15; holarrdesas, 14; in-
glesas, ocho ; cbecoslovacas, dos,
y americanas, una.

Análo^amente sucede con ce-
reales, lebuminosas y forrajeras,
lo que nos indica que todos los
países prodnetores de semillas ha-
cen hran esfuerzo en dar a cono-
cer éstas en el extranjero, a fin
de aumentar la exportación de las
mi^mati.

Las experiencias de nuevas va-
riedades en el extranjero se rea-
lizan :

1) Por el ^enetista tnismo que
envía sus variedades.

2) Por los exportadorca que
mandan las variedades existentes
en el comercio de su país.

3) Por los institutos de expe-

rimentación.

En cuanto a Holanda, las expe-
riencias de nuevas variedades en
el extranjero se realizan por e1
Instituto de Ensayos de Varieda-
des (Instituut Voer Raseenondar-
zoek), en abreviatura, I. V. R. n.,
que trabaja en colaboración con
la Fundación para la propa^,anda
de semillas a!^rícolas y de patatas
(Stichtin^ voor Pootaar^lappelen
en Landbouwzanizaad p r o p a-

ganda).

Desde hace albrznos arios, el

I. V. R. O. envía al extranjero,

bratis, una serie de muestras de
semillas aórícola; para determi-
nar, mediarae las respectivas ex-
periencias ^u comportamiento en
los distintos suelos y climas. En
1953-54 ha enviado, por ejemplo,
55 toneladas de patatas a 41 paí-
ses (13 de Europa, 11 de Asia,
seis de Africa y 11 de América) y
6,8 toneladas de semillas agríco-
las a 34 países (19 de Europa,
siete de Asia, tres de Africa, tres
de América y dos de Oceanía).

Las experiencias holandesas se
realizar. en colaboración con los
agregados a^róuomos en los paí-
ses respectivos, con los emigran-
tes holandeses y con los institutos
agrícolas de estos países. Como
resultado de estas experiencias se
puede recomendar a los genetis-
tas las variedades que pueden ex-
portar a cada país.

ntras veces las experiencias de
variedades er. el extranjero se
realizan en colaboración interna-
cional, como sucede con el lino y
con la cebaiís cervccera. En 1953
el Instituto Holandés de Lir.o e5-
tableció tres campos de experien-
cias de variedades de lino, con-
jrmtamente, en Holanda, Bél^ica
v Francia.

En 1954 las experiencias se ex-
tei_dieron a Inglaterra, Irlanda
del Norte y Dinamarca. F.n 1955
se ampliarán a Suecia, Austria y
Alemania Occidental.

Desde 1950, e,l « Barley Com-
rnittee», de la «European Browe-
ry Convention» (E. B. C.), or ►a-

niza experiencias de variedades

de cebada cervecera en Holar,da,
Bél^ica, Francia, In^laterra, Ir-
lauda, Dinamarca, Suecia, Norue-
na, Suiza Austria y Alemania Oc-

cidental. En todos estos paíscs se

ensayau unas ocbo variedudes
para ver su comportauriento en
cada uno de ellos. La Comiaión
Europea de Cebada Cervecera se
reiíne uua vez al airo para di.ticu•
tir los resultados y publica des-
pué^ un informe.

La Fundación de Coordinaciór.

v Cultivo de Cereales PaniCica-

bles (Stichting voor Coordinatie

van Cultuur en Ondcrzoek van
Broodoraan), en abreviatura, Co-
cobro, de Wacer.in^en, rraliza.

desde 1952, una serie de experien-
cias en varios países europeos con
2^ variedades de tri^o de invier-
no, nueve variedades de tri^o dr
primavera, cuatro variedades dP
cebada de invierno y cinco varie-
dades de cebada dP primavera
con épocas distintas de. siemhra
para estudiar la iniluencia de la
temperatura y lon^itud de los
días.

La F. A. O. y la O. E. E. (:.
realizan a su vez también expe-
riencias internacionales con al^u-
nas plantas agrícola^.

Estas experiencias corr r.uevas
variedades en el extranjero ^on
convenientes tanto para el país
que las organiza como para el
país donde se realizan, pues si el
primero puede con ello anmentar
su exportación, el se^undo puede
importar con rnayore ► rarantías

de éxito.

SE VENDEN COLECCIONES COMPLETAS

DE

^^A(TRICULTURA''

I 23 TOMOS ENCUADERNADOS CON PASTAS DE TELA

INGLESA Y EL INDICE GENERAL DE MATERIAS

I^ ------- - -
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La depuración sanitaria de los agrios
Alguna, plantas poseen la pro-

piedad de producir dos o ntás
embriunea de nna setnilla, cons-
tituvendo la poliembrionia; una
de las plantas, y rara vez dos
plantas remelas, proceden de uu
embrión gantético, formado por
la fecundación de la célula fe-
tnenina por la masculina, y las
re,tantes plantas se originan de
embrione^ agaméticos, en l05 que
no bu intervenido ninrtín r lemen-
to masculino.

F.ntre las plantas que tienen
r,ta propiedad figuran el mango
ctrlltero, limonero, mandarino,
uaranjo; pero es sobre esios úl-
timos agrios en que más se ha
profundizado en su estudio, bas-
ta alcanzar aplicacione5 interP-
,antes.

IIoward B. Frost es el genetis-
ta de la Estación Experimental
de Kiverside (California), que
desde 1926 viene trabajando en
este tema, hasta desarrollar su
sistema de neophvo,is o rejuve-
neeimiento de clones, que han
Ilevado al éxito de introducir co-
mercialmente el clun de limo-
nero I?ureka, llamado Frust's Nu-
cellar Eureka, que además de
con-,ervar el tipo, características
y liroductividad del clon origi-
nal, presenta la gran ver.taja de
no sufrir la psorusis (una de la^
numerosas virosis del naranjo v
que se halla en Valcncia instala-
da en los ir, jertos Wáshington
Navel sobre naranjo agrio) ni las
m e n o s conocidas enfermedacles
Dry Bark y Shell Bark.

Es evidente que no intervinien-
do en la formación de e^to^ em-
briones elemento masculino al-
guno ban de conservar los carac-
teres maternos, igual que lo pue-
de bacer el injerto co q yentas de
ese árbol madre, pero con la ven-
taja de no trar,smitirse las virosis,
que por reproducción sexual tie-
nen su vía normal de propara-
ción.

Los embriones agaméticos son

además más vil*orosos que las
plantas injertadas y por ello ma-
nifiestan mPnos precocidad de
produccicín, mayor desarrollo ve-

getativo, h u j a s juveniles más

grandes, espinas abundantes, lar-
ga^ tnovidas, a la vez que varias
enfermedades no se presentaban
en estas plantas.

EI doctor Frost ha conseguido
también líneas nuevas de la man-
darina Satsuma Owari, de mayor
producción que la línea vieja ;
usimismo, líneas nuevas de Valen-
cia late existen en Riverside, fuer-
tes, inmunes a la psorosis, pero
de d^bil rendimiento, por lo que
uo han tenido éxito cotnercial.

T'eóricamente, abre amplios ca-
minos de trabajo en las especies
de a^rios de mayor valor cumer-
cial, naranja dttlce, limón y man-
darina, en las que precisamente
la poliembrionia es no sólo más
frecuente, s i n o más múltiple,
frente a otras especies. como el

pomelo, que carece de tal pro-
piedad.

Es posible que el cada vez más
creciente grupo de las virosis de
los a g r i o s (psorosis, tristeza,
Slubborn disease exocortis) ten-
gar tm medio de control en el
de,arrollo de las líneas nuevas de
Frost, de igual modo que en la
patata es la hibridación, que per-
mite crear plantas madres (cabe-
zas de familia) sanas, pero con la
enorme ventaja a favor de los
a^rios que en la patata es preci-
so un largo proceso de seleccién
^enealógica, costuso y aleatorio.

En el mango no ha tenido aún
aplicación práctica la poliembrio-
nia, entre otras razones por tener
su cultivo menos importancia eco-
nómica, ser, hasta ahora, una
planta sin degeneraciones aparen-
tes y sobre todo porque un exten-
so ^rupo de variedades, las lla-
madas indias, carecen de esta ver-
dadera anomalía sexual.-J. N.

Movimiento de personal
[NGEVIEItOS AGRONOMOS

F^tllr^^ imiento.-I). Alfanso de Gr^^-

do Cerezo y D, b'rancisco Ga^cía de
Cáceres Crucillas.

S2cperrzi,rntcra^r^ios.-D. ,Iaime de Zu-

zuárregui y de Martos (I. N, de Colo-
nización).

Ascensos. - A Consejero lnspector
^eneral, [^t. Ignacio Gallástegui Artiz
(Supernumerario) y D. .Juan Cayetano
Villar López.

Keingresus.-D. Isidro Lur Fernán-

dez de Luz y D. Manuel Santolalla dc

Lacalle.

DesYinos.-AI Instituto Nacional de

Inve^tigucicnes Agronómicas, D. Ma-
nuel Antón Pastor y D. Jeslís G:u•c`a

de Diego López.
.Vo^rnbra^n^entos. - D. Kamón Este-

ruelas Rolando, Agregado Agronómi-

co ^r l^t Embajada de España en París.

PERI'1'OS AGRICOLAS

Jts^bilacionc^,^. - 1). Mariano Sánchez^

G^thriel Olmedo.

Fnl(ec^in2ie^rtn.ti.-D. Pedro Ariza Ro-

^ales.

Supcrnn7nrrarios.-D. Juan José AI-

timiras Durán (S. O. I. V. R. E.).

=isce^esns.-A Superior de primera

clase, D. ^Ianuel García-Pelayo; a Su-

p^erior de segunda, D. Manuel Lamar-

ca Martínez; a:Vlayor de primera, Don

Serafín ^loro^ Salc_du t5. A.) y D. Ro-

mán Gómez Infante; a Mayor de se-

gunda, D. Miguel Espín Díaz.

Kei^n!/r^esos. - D. Ricardo Colorado

Arévalo.

In,qr^sos.-D. Joaquín Martín de Hi-

jas Lut:nl;o.

Destirros.-A la Jefatura Agronómi-

ca de Cáceres, D. Juan ^ianuel Rome^

ro Nevado; a la .1_f<itura Agronómica
de Cuenca. D. Perpetu^ García Más;

a la Jefatura Agronómica de Teruel.
D. Enrique Baigorri Martín; al Ins-

tituto N. Investigacioneti Agronómicas,
D:^ María A. García; a ta Jefatura Agro-

nómica de Málaga, don Antonio Lima

Chacón y don Francisco Tortosa Mar-
tínez; a]a Jefatura Agronómica de
Navarra, don Manuel González de Cas-
tejón y Martínez de Pisón ; a la Je-
fatura Agronómica de Oviedo, don Ra^

món Ruiz López; a la Jefatura Agro-
nómica de Salamanca, don Manuel
Garcfa Hernández; a la .lefatura Agro-
nómica de Santander, don Kamón

García Ortiz; a la Jefatura Agronó-
mica de Teruel, don Ramón Navarro
Navarro y don Luis Ostal[ Pérez, y
al Instituto Nacional de Inevtigaeio-
nes Agronómicas, don F'e^liciano Her-
nández Sebastián y don Luis Sieg-
friel Heredia.

Nombranaietctos.-A1 Instituto Na-

cional Agranómi ►o, don César Flores
Fernández, don .iosé García-Salilinde
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la conservación de nuevas varie-
dades vegetales

La obtención de rma nueva va-
riedad de planta requiere uno,^
trabajos ^enéticos realizados du-
rante varios años. A1 cabo de este
trelllp0 se puede lanzar la nueva
variedad al mercado para su mul-
tiplicación y cultivo por los agri-
cultores. A partir de este momen-
to hay que realizar la selección
de cor_servación de la variedad
obteirida liara evitar que se em-
peore. '

De no realizar la selección de
cor.servación multiplicando anual_
rnente la nueva variedad, con el
tiempo se desmejora, debido a
varias causas, como son mezcla
con otras semillas, ataques de en-
fermedades y cruzamientos con
otras variedades.

La selección de conservación
tiene por objeto evitar las causa^
que de^eneren la variedad, con-
servándola en su estado e inclaso
tratando de mejorarla.

La selección de conservación
se debe realizar anualmente o por
lo menos con mucha frecuencia
y coraiste en elebir anualmente
al^unas plantas, unas 100, qtze
rerínan las características típicas
de la variedad, realizando de^-
pué; en el laboratorio una nueva
selección de esta: plantas, elimi-
nándose aquellas que ^io nos pa-
rezcan buenas.

Al año si^;uiente se siembran
separadamente I a s semillas de
las plantas esco^idas, realizríndose
durante el desarrollo numerosas
observacior:es con objeto de eli-

minar las plantas qtte uo nus
;usten.

A1 ario siguiente se vuelven a
sembrar las semillas de 1a.9 plar_-
tas conservadas en pequerias par-
celas, de las que se eliminan
aquellas que ro nos satisfagan.

Continuando así durante va-
rios años Ileoaremos a obtener
abundante semilla original, que
Servirá para la multiplicación de
la variedad.

H'n variedades de origen híbri-
do se necesita algrín tiempo para
llegar a la homoci^osis y, por
tanto, es corriente ^ que las nue-
vas variedades obtenidas sean me-
nos homogéneas que lu son las
variedades que ]levan más tienr-
po en cultivo.

Si la ;elección de conservaciór^
se realiza frecuentemente y con
cuidado, e.^ posible lleoar incluau
a mejorar la varieclad que ,e con-
serva. La selección de conserva-
ción es, por tanto, un trabajo ^r-
nético, que debe considerarse co-
nto continnación al qt^e ac rcalizt ►
para obtener una nueva vuriedad
v, por tanto, debe de realizarlu
el renetista que ha ubtoni^lu la
variedad. En algunos p^rises, no
obstante, este trabajo cle ,elec-
ción de conservación de la varie-
dacl es rcalizado por terccra, per-
^onas.

Uebemos cle insistir en la im-
purtancia que la cleccicín annal

de 1 ► lantas tiene para la cor,serva-

cióta de la variedad, ptres si las
f► lantas elegidas no correspondie-

;en a las características de la va-
riedad se comprende que en lu-
^ar de conservar e incluso nreju-
rar la variedad obtendríamos el
efecto contrario.

Las parcelas de conservación sr
deben de aislar de las otras par-
celas de cultivo mediante fajas de
plantas distintas, que eviten even-
tual mezcla durante la recol^^c-
ción e incluso la posibilidail dr.
al^rú: cruzamiento indeseado.

Con objeto de, evitar qne acci-
d e n t e s tnetcorolcí^icu, (seqrría,
btmiedad, fríu, etc.) pttdicruu es-
tropear las parcelas dt^ conse^•va-
ción e, conveniente cstablecr^r f^y-
tas por duplicado en sitio^ di,tin-
to.^ 1)ara ase^urarse cunira estoc
pusibles accideutcs.

A veces, para dar a la variedud
tnás adaptabilidad a di^litau^ tc-
rrenus y clima^, se realizan mez-
clas de distintas líaea; de carsc-
terísticas diferentes.

En determinadas re};ione: exis-
ten arín variedades locales ^lue ,c
adaptan bier. a estas re^iunes y
qt ► e nos interesa couservar, La
conservación, en estos cusus, ^e
realiza s i n seleccióu especiul,
aplicando los ^ni^todo, ordinario.^
de cultivo d<_^ la rehión.

h^n lus Institutu, y l^;st<u•ioues

de mejora se poscen nwuerosas
coleccione, de plarrtas que sirven
de padres l^ ► ara lo, cruzcnuientoti.
La conservación de csta^ colr.c-
ciones baV ((rIP, realizarla pericí-
dicamente pa)•a evitar que las se-
millas pierdan eu poder germimi-
tivo, Get:erahuente se sicmbran
en oada variedad un par dr lúreas
y en la recolección se conserva
una de e11as y, dentro dc esta lí-
nea, las plantas que he estimeu
más representativas.-.I. l3. 5.

•
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^.ERP:ALES Y LEf,UMBRtiS.

El catIlpO, en general, está es-
pléndido. EI a^io 55 no ba podi-
do entpczar bajo mejores auspi-

cio^. Ha ]lovido bastante, pero

no rnrtcitaao, como dicen en los
pueblos, Lo que pasa es que es-
tamos ya poco acostumbrados a
ver llover y, desde luegi), ba caí-
do agua durante casi todos los

días dP la segtmda yuiucena de
enero v basta el 2 dP este mes,
inclusice, ya que la Candelaria
plor(í ilc firrne, tii bien las canti-
dadP.^ recogidas por la: pluvió-
m:^tro; I:o so q de ^ran considera-

ción, :alvo en La Coruria (1^0 li-
tro:), San Sebastián (113) y Lu-

go. M^ís de SO litros se han reco-
gido ca Cuenca, Santander, León,
Gerona y Córdoba. Entre 25 y 50
en "Lamora, Burgos, Soria, Sala-

manca, Madrid, Toledo, Ciudad
Real, Albacete, Cáceres, Badajoz,
Barcclona, Jaén, Granada, Sevi-

lla y Málaga.
DP todos rnodos, no se ha per-

dido ni nna ^ota, por lo amoro-

samerlt(^ quP caía. Lo ntás nota-
ble P, (lue las temperaturas han
sido, y siguen siendo e.^: la pri-
tneru decena de estP me.5, que
hasta abora tiene pocos síntomas
de 1 o c u r a, proporcionalmente,
muv alta>, hasta el pnnto de que
no rPCUrdatno^ un invierno me-
jor, va due las heladas, hasta eIt
Soria- ban reaultado rarísima^.
Como no somos los más aucianos
de la loc,alidad, estas afirmacio-
qe^, ^IP,de lue^o, no ^nieden en-
cerrar ^ r a n trascendencia. Sin
Pntharno, los agrienltores, vier,-
rlo ,u, siembras «como nn jar-
(lín», nu ocultan sus tPmores pa-
ra el futuro, pues eu los a^ios dP
estas característica> lo^ cereales
todo lo echan en crccer para arri-
ba y no hacia abajo; ea decir,
que no existe rai^ambre, y cuan-
do la planta pida apremiantP-
mPr_tP agua y alimento en las úl-
timas fases de su vida vegetativa.
fallará Pl sumini ►tro. O sra, c^uP

tenemos nna bonita casa, pero
edificada sin cintientos; por eso
las matas no ahijan y se encama-
ráu a las primeras de cambio.
Los agricultore. que han tenido
la curiosidad de arral:car alguna
de ellas han visto con dolor el po-
co trabajo que eso cuesta, por-
due están montadas al aire, como

los diam^mtes. También es sabi-
do que esto, alios hortelanos son
muy propicios a la invasión de
malas hierbas. Y todo esto sin
contar cou las beladas, que si no
acndieron cuando mejor se las
conlleva, r s posible que no dejen
dP presentarse, aunqne sea con
retraso, para coger a la planta
más desprevenida. No queremos
enr.egrecer el panorama, p e r o

bueno será no echar las campa-
nas a vuelo antes de su bora.

Merced a las continuadas llu-

vias v a la suavidad increíble de
la temperatura, los sembrados
bau mejorado mucho con respec-
to al mes anterior, especialmente
er, Huelva, Cádiz, Córdoba, Gra-
uada, Albacete, 7'arragona, LP^ri-
da (secano), 7,ara^oza (al Norte
,y en las Cinco Villas), Logro •o.
Aleva, Lngo, (^rense, Se^ovia,
"I'oledo, Ciudad Real, Cáceres, Se-
villa, Málaga, ,laén, Baleares, 'I'P-
ruel, Navarra, Pontevedra, Sala-
manca, 7,atnora, Valladolid, Pa-
lencia, Burgos, Avila, Cucnca,
Guadalajai•a y Madrid.

En algunas zona^ de Albacete
las lluvias resultaron escasas y cn
otras se ba retnediado la pPrdida
dP simiente, gracia^ a la buena
marcha que llevan la; plantas.

La nascencia dP lo. ;emhrados,
últimamente fué buena en Huel-
va, Cádiz, Guipúzcoa v Ash^rias.
E^: Grauada nacicron muv bien
la, habas en secano,

F,I aspecto de la^ siembr^IS es
bueno en C^erona, Lugo, Bada-
joz, Zamora, Pontevedra, Cuet^-
ca- Valladolid (en donde han ga-
nado el retraso (Tue llevaban).
Guadalajara, Madrid (con ma^-
nífico Polor, adPmác) c 'HnPSC--c.

Muy bueno en Sevillu, 1_r,(ín.
Segovia v Cáceres. Excelente en
Avila, Cádiz y Tarragona (total-
mente recuperado el retra,o). lu-
superttble er, Ccírdoba. Con ex-
traordinario dPSarrollo, en Jaén
y Badajoz.

En Alava, Ciudad Real, Lugo,
BaL^arPS, Granada y- Le(ín el des-
arrollo e, francamente excesivo,
siendu de temer que las beladas
tardía, o cualquier otro contra-
tiempo den al traste con las fun-
dadas esperanzas achtales. Tam-
bién va adelantado el regadío dP
Valencia, gracias al tiempo ver-
daderamente primaveral (lue allí
reina. En Salamanca hay parce-
las encharcadas, atmqne por el
momer,to no inspiran temorPS. En
Alicante el tiempo peca de seco
y caluroso para la estación en
que nos encontramos. 1?n lo. te-
rrenos regularmente proviaos dc
humedad, las siembras están nor-
males, habiendo recobrado el re-
traso ir.icial que, dimanaba de lo
tardío de la siembra. Como es
natural, en donde Ilovió poco,
los campos tienen tm aslrecto dP-
ficiente.

En La Coruña están muv hien
el tri^o v el centeno. En Orense,
este tíltimo. En Gerona, todo; los
cereales y las babas,

Peor en Murcia, Albacete, Va-
lencia, Castellón (por la seruía)
y Lo^,roño. Igual en Soria y Viz-
caya (trigo).

Con las precipitacioncs no ex-
ce;ivas, sobrevenidas con al;nín
espaciamiento v el tiempo tan bo-
nancible, se han concltrido las
siembra5, en buenas Pondiciones,
en Cádiz, ValcnPia (en secano).
Cueitca (tardías), Las Palmac (con
buen ^^rado rle bumedad en e] te-
rreno) y PalPncia (en rPradío v
lo más tardío).

En f^uiptízcoa pudo al fin con-
C1tdlrSe de sP,mbrar el tri;o, ope-
ración ciue se hi•r.o con retraso por
hahPr venido así la rr.coleccicín
del maíz, tras Pl clue va. En _As-
turia, acabó la .ie^mbra del cPn-
teno v atín continnaba la de al-
^rttnaS parCP.la^ dP trI!,̂ o ('ital7do

nos transmitían est.n; impresio-
nes. Concluyó Pn 1Tavarra v%•a-
ragoza )a siembre del triro, qnP
sigue a la remo]acha Pn la alter-
nativa. En Madrid ^ '7,am^ra cP
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^embraron trigos y cebadas de
ciclo corto. 1';n Las Palmas empe-
zó la siembra del maíz (grano).
En Baleares, la del garbanzo.
En Murcia (al Noroeste) no se
pudo sembrar por falta de hume-
dad y la na^cencia r.o fu^^ buena;
hace falta que llueva por el ca-
lor primaveral, que dese,ca las

tierra,.
Han empezado las escardas en

Cádiz, Granada, Valencia, Cas-
tellón (en deficlentes condicio-

nes), Sevilla, .laén (zor,as más

tempranas), Baleare, (con gran
anticipación). Gradeos en Bada-
joz y Granada. Aricos en Sego-
via (centenos), Zamora y Valla-
dalid (er: lo más adelantado).

Continúa el alza de rastrojos

en Palencia, Guadalajara, Ciu-
dad Re.al, Málaga, "/.aragoza, Va-
Iladolid, Segovia, Cáceres (con
retraso). Prosiwen las labores del
barbecho, en general, en buenas
condicio^.es en Hue^ca, Palencia
(a favor de las escasas lluvias),
Lérida, Logroño, Toledo, Jaén,
Zamora, Avila, Maclrid, Málaga,
Alicante (al norte y al sur de la
provincia, porque en el resto hay
poco tempero).

Algunas labores preparatoria,
para las siembras de primavera
se han efectuado ya en Logroño
(en inmejorab 1 e s condicior,e^),
Ciudad Real, Teruel (cebadas y
avenas de ciclo corto), Navarra
(maíz en regadío), León (en me-
dianas condicior.es por exceso dP
humedad), S o r i a, Guadalajara.
Madrid y Toledo. F,u Salan,Anca,
7.amora, Guadalajara y Badajoz
las Iluvias paralizaron el laboreo
de lav tierras, que ya se han
reanuclado.

F;n Alicante contintía la reco-
lección de habas de verdeo con
escasa producción. En Valencia.
los resultado, son satisfactorios.
F.n Málaga, la operación se e,^e-
eUta P,n btlP.naE ('()nd1C10IIPS.

VINF.DO.

Actualmente se Ilractica la po-
da en los viliedos de Huelva, Se-
villa, Lugroilu, Málaga, Tarrago-

na, Avila, Gerona, Alava, Caste-
]lón, Albacete, Murcia, Huesca,
Zaragoza, La Corutia, Orense, Pa-
lencia, Burgos, Ciudad Real, Cá-
ceres, Seûovia, Cuenca, L érida,

Poutevedra, Vavarra, León } Va-
lladolid.

Laboreo de arado en Sevilla,
Tarragona, Málaga, Avila, Gra-
nada, Segovia y Alava (en buer.as
eondiciones).

De alzar, en (lórdoba (con muy
buen tempero) y Cuenca. Se dió

la primera reja invernal en Alba-
eete, Gerona y Zamora.

Cavas er. Granada, Pontevedra.
Lérida v Segovia. Abonados en
Navarra. Descalce, en Vallado-

lid. Eq Logroño y Huelva se
arrancaron las cepas, cuya pro-
ducción no ,!s va económica o
porque estaban muy deficientes.

En la zor,a vitícola de Alicante
ha novido poco. En cambio, en
León y Zamora se espera que en
los viñedos se, acuse el beneficio-
^o inllujo del añnla caída.

F.n Alicante se acabó de reco-
lectar la uva «Aledon, que ha re-
;ultado este atio dotada de mag-
níficas condiciones para la cor,-
servación, por lo cual alcanzó
tnuy buen precio,

OLIVAR.

Finalizó la recolección en Huel.
va, Cádiz, Murcia (litoral), Cas.
tellón, Valencia (salvo algtín pun-
to aislado), Navarra, Salamanca
y Cáceres. Va muy adelantada en
Logroño y retrasada en Cuenca
a causa de las lluvias,

Contintía dicha operación en
Córdoba, Mála^a (zor.as del inte-
rior), Granada, Jaén. Tarra^ona,
Gerona, TeruPl, Hne^ca, "l.ara^o-
za, Alava, Guadalajara, Ciudad
Real, Avila y Toledo (en buenas
condieiones).

La recolección del fruto hubo
de interrumpirse en Jaén y Gra-
r.ada seis veces por la lluvia.

Las lluvias restiltaron muy tar-
días, por lo cual cu influjo ha

sido principalmenlr el cle mrjo-
rar el arbolado. Siu etubarro, aún
puede atribuirse a ella, alhtín
aumento de peso Pn el irutu, yur
iba más retrasado, dr al^^una^
provincias, como Cádiz, 5evilla,
Albacete, Córdoba, 5alamanc•a,

Guadalajara, Madrid, .laér. y Gra-
uada. Puede señalarse la mejoría
en el arbolado en .lar^n, Lf^ricla ^•
Ciudad Real. I'e actr^ +lu c^^ lo
anterior, y segtín las tíltitua. im-
presioues, la cosecha es peor que.

la pasada en Huelva, Cádiz, Se-
villa, Córdoba, Mála^a, Granada,
Valencia, Castellón, Baleare,, 7.a-
ragoza, 'Carra^ona (en cantidacl ^
en calidad), "I'eruel, Salamanca.
Albacete, Avila y Cáceres.

Por el contrariu, re,ulta ntejor
en Jaén, i_u^^roño, Alava, (:uen-
ca, Guadalajaru, 7'oledo, Ciudacl
Real y Vavarra.

En Murcia es francamente lua-

la. En Alicante, la beni^r.idad
de la temperatura ha favorecido
a la ntosca, cuyos daños son im-
portantes. En las zuna^ alta^, los
aceites son de calidad y varia-
bles en el resto, con una pruduc-
ción total sentejante a la pasada.

F.n Guadalajara se obtienen
rendimientos normales. Y a r a

Huesca y Gerona se confirman
las impresiones anteriores. F;n
Teruel, el restlltado es medianu.
así como en Salamanca. F:u ^a-
varra hav mejor cuseclta qur• rl
atio pasado, a pesar dP clnc• ,e
cayó bastante fruto v ctue las tenl-
peratura^ del otoñu fueron má.^
bien baja..

Está muy uvanzacla la elallura-

ción en Haelva. (:asi ha tern ► ina-

do la molturación del fruto c•n

(.adl'L. (;ontintía en Tarra^ona.

cnyos aceite^ ,alen eon poca aci-

dez. Lo^ de Huelva v.laéu Iier,en

bnena c•alidad.

T I Ñ 0 D I S I N A Unico producto para combatir
la Tiña o Coscuta de la Alfalfa

Basta un solo tratamiento y la Tiña desaparece para siempre

Enviamos por correo un paquete como muestro.-Precio: 24 pesetas

Soliciten pedidos a

INQUIZA - Calle Lourdes, 1- ZARAGOZA
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En La Corrnia se celebr^_tron cun
curmal concurrencia las ferias ^
mcrcatlos habituales durante el pa-
sado mes, } las operaciones fue-
ron bastatete nttmrrosas en ^anatlo
porcinu y vacuno, quedando sos-
trnido, los precio^ en todas la^
e;pccie,;. Fn (h•ense, la concu-
rrencia fué mayor que la del mes
utaerior, habiendo aumrntado rl
^ttímeru ^Ic transacciones, tanto en
ganado dr viila como ^le abasto.
Los precios acu,an su.;tenimientu
en tuila clasr ^le garado, excepto
en el vacuno juven ile abasto y en
las trrnrras, en lus cuales se re-
ristró nn alza franca. En Ponte-
vr,dra, normal co^ncurrencia en ña-
nu^lo y bastante ntúurro de trar,-
sacciones, destacándose una gran
activi^lad en ►anado porcino. Los
pr^ cios persisten en alza para el
ganado de abasto y sostenidos pa-
ra rl cnballar.

En Santander, nurrnal concu-
rrencia de ganado vacuno y escasa
de lar.ar, cabrío y porcino. Las
transacciones fueron, en ^eneral,
uumerc,as, manteniéndose los pre-
cios del gunailo vacuuo, en tantu
que el lanar, cabrío y porcino ex-
perimentaron una li^;era subi^la,
mientras que el caballar continúa
la baja inicia^la hace variu^ me-
tiP,s.

1^:^: :11ava se celebraron los mrr-
ca^los tratlicionales, con ^rau con-
currencia de vaca, v bneves de
(rabajo, normal ^1^^ ltorcino y es-
ca,a ^le las dernás especie,. La5
transacciones fueron re^nlares. e?c-
ceptu para el cahallar, purs pu^•-
^IP ^lecirsr quc nu exi^tieron. Lae
cotizacioncs queilaron ..ostenidas,
^alvo w^a li^;era alza experimen-
ta^la por el porcino de cría. Sr
exlturtó ^anado vacuno a las pru-
^^incias vasconavarras, v purcino.
a Castilla y Aragón. En Gniptíz-
coa, poca concurrencia y tran^r.tc-
cioa^. reducidas a precio^ en alza
para cl vacuno vi cerdos cebados
v cin variaci^ín par^^ la^ drmá^ c,-

^/i ^+^^^ ^^^,,,^
®

pecies. FI crntio ^;anatlero nu ha
experimentado variucicín v es bue-
no el estado sanitario. Et. Vi•r.ea-

}'a, nortnal concnrrencia ^le hana-
^lo, excepto ^le lanar y cabrío, que
cscaseó mucho. Las operacione.,
fueron pocas y a precios ^que de-
notaron .^Iza para el vacuno }' pur-
cino ^le cría y recría. El esta^lo
sanitario ilr la ganadería es satis-
factorio.

En León ^e han celebrado di-
versas frria^ v mercados, con me-
nor concurrencia qne ru el mr^
anterior, efechián^lose escaso nú-
u^rro ^le transacciones. salvo para
rl ^anado porcino, tanto de cebu
como de sacrificio. Hubo alza et.
rl precio de los ñanados de vi^la.
de leche y de trabajo, y rn e.l por-
cino de toda edad, mientras que
continnaron sosteni^dos los precio^
ilel caballar, lanar y cabrío.

Er. Salamanca, normal concu-
rrencia ^le vacuno, lanar, porcino
Y muy escasa de cabrío y caba-
11ar. Se realizaron menos trans-
acciones que el mes anterior, v
los precios causaron poca varia-
ciór. para ]a mayor parte dr la^
especies, salvo una ligera baja en
cerdos v tma elevación rn el mu-
lar de ^destete. Se exportó ►ana-
do a las provincia., limítrofes y
al mercado ^le Ma^lrid. En 7a-
mora, hubo mucha concurrencia
de gar,ado en las ferias y merca-
^los celebrados durante el mes,
efectu^índose re^ular núrnerc^ dr
trasaccionrs en todas las e^pe-
cies, a precios sostenidos, con la
única excepción ilel ^auado ca-
hallar, que contintía en baja.

Fn Avila, bastante concurren-
cia ^lr toda clase de ganado y nu-
ntrrosa • transacciones. a precios
sostenido; e incluso cor, li^era
alr,a en el vacuno v cordero,. El
rana^lo porcino procedi^í, princi-
palmente, de Extremadura, v ^e
exportb ganado rle vida pa?•a Ma-
^Irid, Se^^ovia v provinri-.t, levar-
tinas. vo se han relebrado frrias
durante el mes rn Bur^os, y lo^
mrrcadu^ hahitnalr^ se virron hu-

c.; ct;,tciirridos, con regular ntí-
mero de trasacciones y precio^
cor_ ligera^ oscilaciuue^. 1?n Pa-
lencia, normal concurrenci^i de
eanado bovino y porcino y esca-

so de las ilPrnás especies. La^
transacciones fueron iambi^^n cn
rrduc i d o ntímrro, c•ontinnan^lu
sostenidas tudas lcts cotizaciones.
H:n Soria, los mercatlos esttnie-
ron poco concurridos, asistieudu

^anado lanar y porcino de cebo
y recría, en los que las trausac-
ciones fueron numerosas, experi-
mentar.do una li^era alza el ga-
q aclo porcino de cebo. En Valla-
dolid se caracterizarun los mer-
cat3os celebrados ^ltu•ante el mes
po^• la poca concurrencia ^le^ ani-
males, careci^^nrlo, la mayoría de
ellos, de importat;cia. Las trans-
acciones fueron escasas y los pre-
cios sostenidos en general, ex-
cepto los de porcino, que experi-
mentaron una li^era alza. 5e ex-
portó ganado a la provincia de
Segovia, sobre todo ►anado vacu-
no y al^una^ partidas de cerdos a
Palencia.

F.n Huesca, regular concurreu-
cia de ^anado caballar, y prerio^
sostenidos ea la feria de Barbas-
tro. F.n los mercados habituale,.
el ganado purciuu tuvo pocu con-
currencia y se re^istraron prrcios
en alza, efectuánilosr bastantes
operaciot:es. 1';I estailo sanitario

es bueno, aunque^, en porcino
existr un pequetio focu ^lr pestr.
En Teruel, .:e limitó la activi^lad
comercial a las transacciones rea-
lizadas en las tni5mati finca,, por
no haberse celehra^lo Ferias ni
merca^lo. ^lurante el mcs, prrdo-
minando las oprraciones reali^a-
^las en rauadu ovino y porciuu.
ltrincip.tlmrnte rl prinrero. 1':n
laragoza, esrasa cuncurrencia ^
^trecios sostenidos, Pxcepto para
el ^anado caballar, que susticne

la baja. El censo óana^leru sufri^í
las oscilaciones propia, dr la ^pu-
ca en las especies afcctada^ pur
crías y sacrificii^.

En ^Tavarra. • ^,rm.^l conrurrra-

9Sa
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cia de vacuno y porcino y escasa
de lanar, cabrío y caballar. F.n
los precios se rebistró lióera alza
para el ganado vacuno y de cer-
da cebado, liñera baja para el la-
r.ar y sin variación para las res-
tantes especies. En LoDroiio, nor-
mal concurrencia v transacciones
numerosas a precios, e q ;eneral,
sostenidos, excepto para el gana-
do caballar, en el que se observa
una li^era tendencia al alza.

h.n Gerona no se celebraron fe-
rias durante el mes, y respecto a
lo. mercados, estuvieron normal-
mente concnn•idos de gaeado bo-
vino y porcino, mantcni^,^ndose
las cotizaciones firmes en todas
las especies, aunque con li^^e,ra
baja en el ganado porcino ceba-
do. I±;n Lérida, también la cotica-
rrencia fué normal en loda clase
de especies, si bien las operacio-
nes resultaron escasas, annque, en
^;eneral, hay demanda de ^anado
vacuno joven cebado. Los precios
del ganado lanar y caballar ^per-
manecieron sostenidos y, en cuan-
to al bovino, la demanda existen-

te ha provocado una ligera alza,
así como en el porcino de deste-

te, mientras que el cebado no ha
tenido demanda por parte de]
mercado consumidor de Barce-
lona.

Fm Tarrabona, concurrencia es-
casa y pocas transacciones, a pre-
cios sin variación. El esta3o sa-
nitario es bueno, por 1laber des-
aparecido el pecfueño foco de rlo-
sopeda que existía.

En Ciudad Real, la persisten-
r^ia de l:as lluvias ha deslucido y
mermado la concurrencia de sa-
nado a los mercados habituales,
así como también la existencia de
al^unos focos de viruela ovina.
Ii.n Cuenca no se celebraron fe-
ria.9 ni mercados durante el mes,
efectuándose muv pocas transac-
ciones entre particulares, a pre-
cios sostenidos. F.n Guadalajara
puede decirse otro tanto, mien-
tras que en Madrid ha habido es-

casa concurrencia, en ►ereral, en
los mercados celebrados, expcri-
rnentándose en los precios una li-
^era alza en todas las especies.
En Toledo, merliana concurrencia
y bastante animación en 1as com-
pracentas efectuadas, a precios
con li^era tendencia al alza.

Er. Albacete, poca concurren-
cia, excepto para corderos de
abasto v r e á u 1 a r número de
transacciones, a precios con una
pequeria baja en todas las espe-
cies. F.n Alicante se celebraron
los tradicionales mercados sema-
r:ales, con poca concurrencia v
re^ular número de transacciones,
excepto en ganado lanar, v algn-
taas más en el porcino. Los pre.-
cios acusaron sostel:imiento en
esta especie v en el bovino, alza
en el lanar y^ baja en el caballar.
En Castellón, normal concurren-
cia y numerosas transacciones, a
precios sostenidos en general, me-
nos para l05 del porcino, que
causaron alza en el referente a
lechones. En Murcia, buena con-
currencia de ganado y auimación
en las operaciones, que se vcn
estimuladas por las prometedo-
ras perspectivas agrícolas. Conti-
núa el alza moderada en las es-

peciea de abasto. En Valencia,
poca concurrencia ,y buen r.úme,ro
de transacciones, a precios inva-
riables, excepto para lanar y:por-
cino, que subieron algo.

En Badajoz no se han celebra-
do ferias ni mercados durante el
mes , efectuándose muy pocas
transacciones, a precios sosteni-
dos, y en Cáceres, donde tampo-
co hubo ferias, los mercados ha-
bituales tuvieron normal concu-
rrencia, celebrándose escaso ntí-
mero de transacciones, a precios.
en ret:eral, sostenidos, si bien el
porcino ha experimentado un li-

reI'O dP.scens0.
En Cádiz, escasa concurrencia

de ^^anado de las distintas espe-

cies, quedando las cotizaciones
con tendencia alcista en el „,̂ ana-
do bovino, debida, principalmPn-

te, a la escasez de reses en con-
dicior.es de sacrificio en esta épo-
ca del ar5o. F.1 ranado porcino

mantiene su elevación anterior, y

el resto de las especies quedan
sin variación. En Huelva- poca
cor.currencia de ^anado, cele-
brándose los mercados tradicio-
nales en este mes, con escaso ntí-
tnero de transacciones, sin varia-
ción sensible en los precios con
respecto al mes anterior. En
Granada, normal concurre::cia de
esta clase de especies, si bien se
cfectuaron escasas traraacciones

a precios invariable^, procedien-
do el ganado de la proviucia, ex-
cepto el porcino, qtte .rcudirí
también de Córdoba, J ac^n y Mú-
laga. En Jaén contiuúa algo pa-
ralizado el comercio ganaderu,
no habiéndose celebrado durante
el mes ferias ni mercados, efec-
tuándose la actividurl ca^merciarl
v pocas transacciones er,trc par-
tic^tdares. Tampoco se celebraron
feria^ ni mercados en Sevilla v
(:órdoba. En Almería, en PI mer-
cado de Huercal (h^era, no con-
currió ranado cab^tllar y las
trar.sacciones realizarlas furrron en
bastante cautidad, a precios sos-
tenidos en el vacuno v eu alza pa-
ra el ranado cabrío y lrorcino.

SITI'ACION DE LOR PASTOti.

I!:n getteral, puede decir.^e, co-
mo r:ota predominante rn toda,
las rei;iones espariolas, el aspecto
inntejorable que presentan lo,
pasta;, debido a las abundanU^^a
lluvias y a lo br;ni^no del in-
vierno.

Tal ocurre en las provincias
ralle^as, continuando en ellas la
recogida del nabo forrajero, que
da rendimiento norntal. Eu As-
turias cotnenzó la sieoa de valli-
co cor: abtmdante rendimiento.
También se recogió el nabo fo-
rrajero. En Santaude.r, las pra-
deras presentan peor aspecto que
el pasado mes, pero rnucho mejor
que en la misma época del año
eutterior. La reco]ección rlel r.ahu
forrajero ha dado muy buen reu-
dimiento. I^ual que en Vi•r.caya y
en Guipúzcox. En Navarra han
mejorado mucho los pastos y en
Salamar.ca ha terminado la mon-
tanera.

h'^n Bar^o.. Avila, Soria, Cuen-
ca, Madrid y Ciudad Real tam-
bién han experimentado una ex-
traordinaria mejoría lo^ pastos,

lo qne i^ualm^•nte ocurre en la.
proviucias aragonesas y navarras.
E q Lr^rida se m-^ntiene en nna}
buenas condiciones la remolaeha
forrajeru. Mttrcia es una de la^
pocas pro^-incias en que esta si-
tuación de los pastos no e^tá en
relación con la dcl resto de Fs-
paña, y en las provi!:cia, andalu-
zas prosigue el aprovechamiento
de hierbas, que se presentan con
^ran ahur.dancia.
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L05 MEt^CAUU^ DE YArI'Arl'AS
Y LEGl1M131^E^

Generrrliclades.-Por esta época

de 1952 existía un angustioso ex-
cedente de paiata dc 5iembra ^.
,obre todo, dc patata de consutno
en todas las zonas tardías e^pañu-
las, y ntuv cspecialmente en Ala-
vu, llur^oy, P. ► lencia v León; he
calculaba q! ► r• exi^tían en marzo

211(LUUO toneladas Ile patata sin
posibilidad de venta, y esto llevó
a ve ►:der el a^,ricultor patata has-
ta a 0,30 pe•etas en kilo; en la.^
zona, ntás afectadas se palió si-
tuación tan dramática con una do-
blc• ayuda estatal : por una parte,
el Mini^terio de A^ricultura pri-
mó notablelnetae las exportacio-
nes para que el comprador pu-
diera pa^ar precios más altos al
arricultor, ^• la consecuencia fué
alcanzar 39.600 de exportación de
patala vieja, de ellas 1'2.000 tone-
lallas a Estados Unido: v 1`l.Of10
t^neladas a Marruecos españo].

En este momento no hemos lle,-
gado a tal estado de cosas, porque
la producción ha sido mucho me-
nor, tanto por inferior rendimien-
to, del orden del 60 por 100 que
en 1952, como por menor super-
ficie de siembra; pero el fer:óme-
uo de subcunsumo .e ba acentua-
do, haaa c•onducir a precio,; }lor
debajo del costo, como en Santo
Dotninro dl• la Calzada, con su^
O,:i8 peseta.. el kilo, aunquP cier-
tamente, h a y a qne reconocer en
este caso rfue para lle,,arse a tal
cotización ha tenido que existir
tumbién u^Ia falta de calidad en
el ^;fne^rll,

E:I ,ubl•ousumo eti dehido, entre
olras cosas, al buen tic.npo exis-
tPr.te, con oferta de abundante v
harata verdura: a retraimiento,
por falta Ilr. calida/l y la baja de
precio.^, no 5ólo a esta falta de dr-
manda v calidad, sino tambiPn al
i ►nporle dr las tas,as de precios en
mercado, tan importantes c o In o
Barcelona, y al retraimietrto en
la. compras de lon comerciante^
que e^lleran la patata temprana
con mucha anticipac•ión, como que
probahlemente a nt e d i a d o s de
mcu•zo se lanzarán l a s primeras
partidas v en cantidade^ muv_ su-
^teriorec a las dr^ otroc año^.

Así el agricultor no se ve muy
animado a la siembra de la pa-
tata ^ ha dr haber en con jur,tu
tn^a reduccióu de ^nperficie, que
atín hará bajar la cosecba de lo,
]8.(}00.000 de quintales obienidos
e_ ► 1954 frente a 42.0^00.O0(1 dc
quintales en 1951, con el efecto
tan de.,tacado en los prec•io5 que
antes hemos indicado, y así, para
dar más idea de ello rccordamos
que en marzo de 1951 la putata
estaba al ptíblico en Madrid ^ a
3,50 pe^etas el kilu, y en diciem-
bre del mismo año, a 1,40 pesetas
rl kilo.

vo queda otra solución que es-
potaáneamente las supenicies se
udapte:I a la nueva demanda y qt:e
las caliclade; se rnPjoren, pues r.^-
tc de la falta cle c•alidad es an tn^:l
del come.rio de nuestra produl•-
ción a^rícola, y no hay duda que
no sirve de or^ullo nacional leer
en los órganos del comercio in-
ternacional Ilel me^ de enero que
rtuestras nuranjas son presentadas
inferiormente a las pale5tinas; que
las cotizaciones de aceite de salvia
yuposlavo son un 500 por 100 me-
jores a las españolas, por ser aqué-
lla más pura v mejor destilada ;
que las patatas e.n el mercado in-
terior r.o se ^puerlen comparar, ni
a gran distancia, en presentacicíu
(calibrado, envasado, b e l I e z a,
limpieza) y pureza dc_ variedad
con los ^éneros medios de Holan-
da, Francia, Estados Ur.idos, etc.

La normalización del comercio
/IP lu patata de consumo en 1•;^-
paña y el criterio rígido y exigen-
te para su curnplimiento sou dos
nec•esidades para sanear el conter-
cio, aumetaar el aprecio del con-
sumillor, ser remunerador el cul-
tivo y más Inotivos a los que en
est^u mismas c•olulnnas y en diver-
sos mímeros se viene haciendo rc-
fcrPnci<I.

T,us cultivos.-Actualmente ^ólo
^e han efectuado las siembras eI:
las zona, tempranas, y en las tar-
días, hasta la cota de unos 35(1
Inetros s. n. m. ; estas tíltimas no
1 ►an nacido atír., pues se ban efcc-
tuado en febrero; pero las pocas
ciembra^ dP octubre v las r1P no-

viembre v pr^:_cipiu. de clicietn-
bre están muv adelantadas. cou
buen desarrollo v con tnbérculo^
que en este tncmemo tienen ciu-
co centímetros de dirimetro. Esta-
son las patatas cuyo co ►^^umo y ex.
portación se realizará a partir del
15 de marzo en la.^ r.nna^ coste-
ras de Andalucía.

En cambio. las siembra^ más
tardía; de diciembre y enero han
tet:ido en al^;unas •r.onas (La Ma-
reslna, Ve^a Baja del Se^ura, et-
cétera) un pequeño contratiempu
por las beladas de febrero, qu^•
retrasarán el arranque.

I,cts exportncio ►tes.-h:h de Pspe.-
rar que desde fines de febrero,
que empieza la cxportacicíu Ile pa-
tata temprana c^: ► naria, hasta pr;n-
cipios de jur:io, que termina la
de Catalu ►Sa v Valencia, no se iu-
terrampa la actividztil exportadu-
ra a}^loco que las circunstancia^
sean l,>ropiaias, superando en todo
a las patata.. competidoras.

Como siempre, será ln^laterra
nuestro mejor mercado, y no sólo
en esto, sino también en otros pro-
ductos agrícolaa, c•omo uva de Al-
Inería, pulp:► de albaricoque, to-
mate, cebollas, y ocupa destaca-
dísimo lugar en el cor.sumo de
nuestros plátanos y a^rios, como
que son dos economía, perfecta-
mente complementada,.

Canarias, como en años anterio_
res, exportará principctlmente las
^^ariedades Kin^ Edward v lip tu
date, dos v<u•iedades in^lesas biet:
i`onocidas, la primera de las cua•
lz>s casi no e: conoc•ida en la Pen-
íitsetla, y la segunds fu^° amplia-
mente cultivada, pero que hoy ha
visto reducida tnucho stt superfi-
c•ie, a pe^ar de su buena calidad.

Eu la Península, para la expor-
tac•ión, sólo se, cultiva la Roy,al
Kidney, y este ^ año se ensaya la
ex[ratcmprana Arran Pilot.

La cuestión de la variedad pett-
in::ular má, adecuada para este co-
mercio merrl•e .er ►uc•ditarla, puc.
si efectivantente parr•cc que ésta
es la que má^ alielece e^l Inercadu
inclés, por otro lado la adyuisi-
ción de su ^eInllla crea verdade-
ro; problem^ ► ., yu rlue scílo en Es-
cocia se obtienen limitada^ canti-
^dades, que el a •ricultor rro cul-
tiva s i n o con tma serttridad de
venta, y de venta prcclsamente, Pn
Rspalia, casi tínir•n paí^ quh uti-
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liza tal variedad (Marruecos tam-
bién exporta y compite con nos-

otros, pero sus semillas son casi
todas de procedencia francesa).

En otra ocasión se ha tratado

del problema de la continuida^l

de que los aspirantes a importa-
dores hagar, contratos previos de
siembra P,n h^bCOCIa, COIT10 antano,
pues el sistema de concursos de
importación es evidente una di-
ficultad para t a 1 e s operaciones

previas ; la consecuencia es que
ar:te la necesidad se trae toda la
semilla que se rebaña, y es en este
aspecto que puede mejorarse mu-
chísimo, sobre todo la presenta•
cicín de la semilla inglesa, ^ a no
dudarlo no de las rnás per ectas
hoy.

La cam^.aña pasada fué muy fa-
vorable para la patata española,
pues las canarias se, cotizaron en
Covent Garder., en febrero, a ocho
peniques la libra ,frente a 6,5 pe-
niques las marroquíes; y las pa-
tatas lavadas Royal Kidney de Má-
laga, en el mes de m.ayo, se coti-
zaron a un penique más pc?r libra
que las dP la concurrencia.

O t r o s mercados se continúa_i
presentado difíciles, como el fran-
cés, por el prateccionismo a ul-
tranza de la mercancía marroquí,
y el alemán, por la dificaltad de
competir co_: Italia, que con ua
s i s t e m a ferroviario directo con
Alemania, eficaz y rapidísimo, no
permite que nosotros enviemos en
igualdad de condiciones; cabría
para España una perspectiva fa-
vorable, como es el deseo alemán
de comprar para dar una satis-
facción al debido equilibrio de
nuestra c^enta con ellos; pero los
exportadores por sí solos no pue-
den correr el riesgo, muy proba-
ble, de perder en aquel mercado
dominado por Italia, además que
este afi^, por esas mismas dificul-
tades come.ciales bispa::o-alema-
nas, r.o tuvimos casi semillas para
el gusto germánico : Santa Lucía.
Erdgold, Erstelge, ete.

Precios.-Los preeios han caído
mucho d e s d e enero por causas
que ya se apuntaron.

Esta depreciación no ha s i d o
por igual en toda España ; en ge-
neral, en las zonas tempranas ha
sido mínima, así como en las co-
marcas próximas a los ^randes

centros de consumo, y en Galicia,
donde la cosecha fué francamer.te
deficiente; pero, er: cambio, ha
sido intensa la baja en Castilla.

En el inmediato futuro no se
ver. posibilidades de mejora, y la

P L A L A
Precio

nl r^ricullor

diendo por debajo de (1,6(1 pese-
ta^ el kilo.

En el cua^h•o que ^e incluye se
observan estos precios, cuya ir,fe-
rioridad con relación a l05 de la
crónica anlerior e; patente:

PHECIO POI{ \1^\'Oli

Comprn vrntn

Aguilar de Campóo ._ 0,50-O,fiO 0,5U-0,711

Alicanie. .

Barcelona

Bilbao .

Burgos ..

Granada..

0,50-0,611

L,10-1,25
(1,95-1, l 5

Prrrio

i•.onsumid^,r

1,75

O,90-0,95 1,15

Haro ... ... . ... 0,45-0,50

León .. (1,5O 0,5:i

Lugo ... ... .. 0,8(1

Madrid ... .. 0,90-1,00

Orihuela . _ . .. . .. ... --

Málaga ... ... . -

Salamanca -.. _ . 0,75-0,8(1 f1,85-(1,90

Santar.der _

Sevilla ... ... ---

Tafalla ... .. (1,7(1-0,75

1,25-].,40 1,4(1-'^,00

1,5(1 -
1,15-1,2( ► -

l,(>n-1,05 1,'?5-1.:i(1

O,gS-1,0( ►
1,20-1,25 1,4U-1,8(1

Valencia ... _ - 1,15 I. I ^-L5(1

Vega Magaz ... ... - 0,65

Vitoria . .. . _ . 0,60-0,65 (1,6;i

incipiente industria feculera y la
expansión que se esperaba tuvie-
ra en 1955 no han servido apena.^
para paliar el problema.

En este sentido, y a pesar de
la situación de descantento de los
agricnltores productores de semi-
lla, han tenido tma patente su-
perioridad en relación con sus mis-
mos vecinos, que están hov ven-

Alcalá, 178
MADR I D

Teléfono
25 81 46

TODO PARA LA$ INDII$TRIA$ LACTEAS

HANTEQIIERIA : Deanatadorsa y clarlilcadoras WEBT-
FALIA de todas caDacldadee y de fabrlcaclón eueca.
Mantequeree, smasadoras, montadorae de nata. Edu1-
poe lvdustrialee AHLBORN, etc

QIIE3ERIA : Cubae de cua,^ar, mesaa de entremlao, Dran-
eae, moldea, tablas, cus^o y colorante CHR. HANSEN'8.

GECHERIA: Paeteurizadoree de Dlscea AHLBORN (Ale-
manial y RAIIER (Dlnamarca) y de fabrlcacibn naclo-
nal. Refrigerantee bidonea, cuboe de ordefio, medido-
ree, botellea, cápswlas de aluminlo ALñA, embotellR-
doras, capsuladoras, coladorea eanltarlos LACTA, de-
Póeltos. homhas, etC.

CONDENSERIA: Concentradorea EVACb.
ANALISI3: Material de aniliels ORI(3INAL <3ERBE7Ei.
REF'RI(3ERACION : ComDresoree alemanee A H L B O R N

hasta 2b0.000 frigorire.

Legunibre^.-En todas las pla-
zas se han a^iriuado lo, precios,
especialmente de las ju^lías, ha-
biendo para el cor.;nmidor abun-
dantes ofertas en todas las clases
y tipos; ,on e,specialmente apre-
ciadas las mejore5 calidadcs que
tienen grandes precios diferencia-
les, pa^ado; cott gusio r. ►^ la^ cin-

dades.-.I. N.
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LSENEFICIOS A LA PRODUCCI01

^1GIZICOI,A EN TEHItENOS DE NUE-
l'O REGADIO O EN SECANO EN LAS
COND]CIONES QUE SE SEfvALA?^

En el Boletín Of2eial del Fstn-do del

día 25 de enero de 19^^ se publica
una Orden del Ministerio de Agricul-
tura, cuya parte dispo^itiva dice así:

L^^ Yrnd.ttc•tns.-Los productos agrí-

colas que pueden alcanzar los benefi-

cios establecidos en la p^resente Orden
scrán los siguientes: Trigo y algodón

^en secano o rc^^gadío), y los que deter-
mine en cada caso el Ministerio de

Agricultura para los casos especiales
en terrenos de saladares o marismas.

Z r^ Ten•enos. - Para poder desfru-

tar de los beneficios a que se refiere
la presente Orden,los productos agrí-

colas expresados en el apartado ante-
rior habrán de obtenerse en terrenos
que se a,justen a las modalidades si-

^;uicntcs:
;+) Terrenos de regadío de nuevo

c^stablecimientu, cuya transformación
se rcalicc p^or iniciativa y a expensas

+Ic^ los particul^u•es, con o sin auxilio
cconómico de los Organismos oficia-

les, siendo indispensable que el caudal
de agua que se utilice a tal efecto pro-
ceda de concesiones o alumbramien-

tos no utilizados hasta la fecha.

hl Terrenos de regadío de nuevo
catablemiento en zonas denominadas

regables, como consecuencia de las
obras hidráulicas realizadas por el Es-
tado, ,y cti,ya transformación se reali-
ce por iniciativa y a expensas de los
particulares, c^n o sin auxilio econó-

rnico de los Organismos oficiales, con
caudales de agua no utilizados hasta
lu fecha, siempre y cuando ésta no se
nu^rme a oU•os cultivos de regadío.

Cluedan exceptuados de stos bene6-
cic;s aqucllos terrenos o extensíones
cnclavadas en zonas declaradas de in-
terés nacional por la actuación del
Inst.ituto Nacional de Colonlzación. y

yue a propuesta de dicho Instituto de-
cermine el Ministerio de Agricultura.

c) Te^rrenos de secano no compren-

didos entre los afectados por la Le^-
de :i de noviembre de 1940 y disposi-
ciones complemcntarias que voltmta-
riamente se roturc:n para cultivo de
trigo, y aqucllos otros que, ^iun afec-
t^+dos por la citada Ley, se realiccn en

c^llos me]^ras para la conservacicín y

;,umcnto de productividad del suelo,

talc^5 como despedregados, nivelacio-

nes y,+bancaladns con muros de sos-
tenimiento. de piedra, siempre que el
coste de la me.jora suponga por ]o me-

nos el triple del líquido imponible por
hectárea de la tierra a que afecte.

En ]:a nuevas roturaciones puede

admitirse que se haya rea]izado no se
reulice previamente en el año anterior

cil ctiltivo del U•igo o del algodonero
un barbecho blanco o semi.llado con

Ic^guminosas.

d) Terreno^ dedicados a viñedo en
los quc: voltmtariamente se arranquen

sus plantaciones por los agricultores
para destinarlos al cultivo del trigo 0
del algodonero,según se preceptúa en

el Decretoley de 10 de agosto de 1954
y en la Orden de cate Ministerio de

2(i de octubre del mismo año.

3.^ Saladares ^ marismas.-En los

casos e^peciales de saladares y maris-
mas, el Ministerio de Agricultura po-
drá considerar las circunstamcias de

la petición, autorizando o denegando
la posible concesión de beneficios, con
determinación del^ cultivo que en cada
caso sea aconse,lable, incluyendo en-

tre ellos el arroz; y plazos para gozar
de los beneficios, sin las limitaciones

impuestas por esta Orden.

Para estos casos, las peticiones ^ se
elevarán a la Dirección General de
Agricultura eomo trámite previo para

los respectivos expedientes que, en
caso de recaer resolución aprobatoria.
seguirán después la tramita^íón nor-

mal.

4 d Superficie.-Los beenficios ^que

se otorgan por la presente Orden afe ►
tarán a terrenos cuya extensión no sea
inferior a una hectárea, salvo cuando

se trate de tierras de viñedo que se
arranquen voluntariamente, en cuyo
caso la extensión del terreno no debc

scr inferior a media hectárea.

5:^ Productns a^ e:r.tira,q^u^ir.-Las fin-
cas que actualmente, por no haber
vencido e] plazo de validez, mantienen

derechos de aptitud para concesión de
beneficios o primas a la producción

de remolaaha o arroz, los podrán se-
guir disfrutando, si optan a ello, hasta
agotar los plazos concedidos, en las

condiciones que se fijan en el aparta
do 6:n de esta Orden.

6 <^ Benefici^os.-Los beneficios que
se conceden a los productos agrícolas

mencionados serán disfrutados por los
cultivadores directos de los terrenos
que retínan las condiciones estableci-
das, y que para la próxiua cosecha sc-

rán los siguientes:

a) '1'rigo.-Prima deta de 70 pese-
tas por quintal métrico para el agri-

cultor.
b) Arroz.-Prima de 80 céntimos

de peseta por kilogramo sobre el ►upo

de entrega obligatoria que le corres-

ponda.
c) Remolnchn.-Prima del 20 por

100 sobre cl precio bas^ que se esta-

blezca para la c.+mpaña próxima.

d) Alpodón,.-Libre d'.sposición deY

7U pór 700 dc la fibra <^htc^nida del al-

godón hruto que se cnU•egue proce-
dente de ]as parcelas acogidas al ró-
L;imen de reserva, segtín lo dispuesto

en las Ordenes c9e este Ministerio de

IS de enero de 1952 y 5 de marzo de

1^)^3, para las zonas algodoneras aco-
gidas al rógimen que establece la pri-

mera de estas disposicioncs.

7.^ I'lazos de d2crqcicSn.-La dura-

ción de los derechos concedidos por

la presente disposición, serán los si-

KLl lent('S :

A) En ^ecano :

a) Terrenos no comprendidos entrt

los <ifectados por lr:t Le,y de 5 de no
viembre de 1940 y disposiciones com-

plementarias que voluntariamente se
roturen para cultivo de trigo: tres
años.

b) Terrenos incluídos cn la citada
Ley, pero que se realicen en ellos las
mejoras a quc alude el extremo c) de
1+:+ norma segunda de esta Orden : has-
ta tres años, segtín el importc de las
obras.

c) Terrenos dedicados al viñedo en
los que voluntariamente se arranquen
sus plantaciones para dedicurlas al

cultivo del trigo o del algodonero:

tres atios si la productividad de la
viña es de uno a uno y medio kilo

gramos rt^ uva por pie, y cinco años
si la pruducción es superior a un ki-

logramo y rnedio cíe uv^t por pie.

B) En regadío:
a) De trc; a cinco ^+rtos, segtín el

importe de las oltras.
b) En terrenos de viñedo, tres años

,i la producción del viñedo es de dos
a tres kilos de trva por pie, y cinco
años si la producción cs superior a

tres kilos de uva por pie.

De acuerdo con el ítltimo párrafo
del apartado 6^ de la Orden ministe-
rial de 2^ de oclubre de 195^, si el

arranqtte voluntario del vitiedo se ini-
ció en ]954 y se tcrmina despuí^s de]
31 de marzo de lfl^:+, los plazos se re-
ducirán un año por cada cosecha que

hubiera podido obtenerse de haberse
Cerminado antes de csa fecha, norma
aplicahle ]o mismo en trrenos de se-
cano que de regadío,

Los pl:vos discrecionules estableci-
^los en ]a presente Orden para Ins te-
rrenos de rc^gr+dío scrán fijados en ca-
cla caso, a propuesta de las JPfaturas
Agronómicas, por la Comisaría Genc-

ral de Abastecimientos y Transportes.
Una vez cumplidos los plazos seña-

lados, las tierras afectadas dejarán de
disfrutar de^ estos beneficios. No obs-
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tante, cuando después de cumplidos

estos plazos, las tierras se destinen
única y exclusivamente al cuItivv del

trigo, podr'á admitirse una prórroga

de dos años para los regadíos y de uno
para los secanos, con independencia
de la fecha en que se iniciaron los de-
rechos de reserva y Ordenes ministe-

riales que los autor•izaron.

8.° Los beneficios sobre productos

^tlimenticias (trigo, arroz y remola-
cha) se otorgarán por la Comisaría
Gener•a] de Abastecimiento^ y Trans-

portes, cluedando a cargo de este Or-
ganismo la tramitacicín de] oportuno

expediente. En todos ]os casos se con-

siderará trámite preceptivo el previo
certificado de la Jefatura Agrvnómica

de la provincia donde radica la finca
sobre aptitud de los terrenos, debien-
do ^abarcar dicho díctamen, entre otros

cxtremos, la comprobación de que los
mismos reírnen las condiciones espe-

cificadas en ivs opartados anteriores,
con la propuesta de duración de los
beneticios, teniendo en cuenta el coste

por hectáreas de la trar.sformación
realizada.

9^ Las superficies que s^ benefi-
cien con cultivos de remol<rcha se a jus^
Carán a las limitaciones señaladas en

la Orden del Ministerio de Agr'cultu-

ra de 'l2 de novíembre de 1952 y Cir-
cular de la Dirección General de Agri-

cultura de 1 de diciembre del mismv
año.

En ningún casv se tramaarán expe-

dientes para la concesión de benefi-
cios sobre el cultivo de arroz, si las
tierras no tiene concedido coto arro-

cero o autorización para este cultivo,
de acuerdv con lo dispuesto en el De-
creto de 2^ de noviembre de ^952.

]0. La concesión de los beneticios

para el cultivo de al^odón, er. lvs te-

rrenos a que alude el apartado `L.^ de

esta Orden, compete al Ministeriv de

Agricultura, e-jercitándose de modo

efectivo pvr la Dirección Ueneral de

AgC1CUltllra.

] 1. Es requisito inclispensable que

las fincas que soliciten los beneficios

de referencia r^ean visitadas, antes dc
extenderse los certificados correspon-
dicntes, por personal Lécnico de la Je-
fatura Agroncímica correspondiente.

Las visítas a las fincas, previa so^
licitud de los interesadvs, deberán rea-
lizarse, cuandr^ menos, en dos ocasio-
nes: la una; antes del primer certifi-

cado. y la segunda, antes de recoger
la cosecha.

En la prirnera visita se reconocerán

los terrenos y las obras realizadas, así
como las posibilidades de las inicia-
das o proyectadas, cuidando de apre^

ciar todas y cada una de las circuns-
tancias que se expresan en estas nor-
mas comv prrci5as para la extensión

del correspondiente certificado de ap

titud.

En la segunda visita se cvmprobar•á
la termin.+ción o estado de las obras
proyectadas, y se afor•ará con la ma-
yor aproximación posible la cosecha

existente en pie sobre las parcelas
efectadas, indicando el rendimiento
probable de ]vs cultivos objeto de ]os
beneficios de que se trata.

Madrid, l9 de enero de 1955.-Ca-
uestan^.

TRASLADO A FIVCAS DEL. I. N. C.
DE FA.I^IILIAS ('AMPESINAS AFEC-

TADAS POR E^PROPIA:'IONES

En el Boletín Ojici-al deL ^stadu del
día 1 de febrero de 1955 se publica un
Decreto del :4íinisterio de Agricult.ura
cuya parte dispositiva dice así :

Artículo 1:^ Siempre que como con-
secuencia de un expediente de expro-
piación forzosa se estime necesario el
traslado de todas o parte de las fami-
lias campesinas de un Municipio 0
Entidad local menor, la entidad u Or-
ganismo cxpropiante, antes de proce
der al ,justiprecio, remitirá inexcusa-
blemente al Instituto Nacional de Co-
lonízación relacíón nominal de los ve-
cinos que han de ser trasladados, con
expresión detallada de los que son cul-
tivadores personales de tierras en prv-
piedad o en arrendamiento, número
de familiares de los mismo^ y descrip-
ción de sus bienes afectados por la
expropiación.

Art. 2^ EI Instituto Nacional ^de
Colonización, teniendo en cuenta los
datos que figuran en la relación y
cuantos pueda proporcionarse en los
informes que al efecto solicite, estu-
diará el problema social que a su vez
se planteare, asr como la pusible ^o-
]ución del mismo, mediantc> el trasla-
do de ]as familias afectadas que vo-
luntariamente ]o soliciten, a ]as zonas
de regadío en las que el lnstituto des-
arrolla su actividad o a las fincas que
al efecto adquiera por compra volun-
taria o por expropiación forzosa, con-
forme a las normas que r•egula la ac-
tuación de este Organismo, en los ca-
sós de expropiación por razones dc in-
terés social.

Art. 3.^^ La propuea[a del lnstituto
será sometida, en todo caso, a la aprv-
bación del Consejo de Ministros, y si
la misma ]a acepta, el Instituto reque
rirá, por conducto de la Alcaldía res-
pectiva, a los cultivadores personales
afectados por el expediente para que
manifiesten, en términv de quince

días hábiles, si desean ser trasladados
a las fincas de este Organismo para su
instalación en las misma.s.

Art. •4 ° La instalación de las fami-
lias que acepten el tr•:+sladn a la^ fin-

cas o terrenos del Instituto Nacional

de Colonización se hará por cl mismo

discrecionalmente, teniendo en cuen-
ta las circunstancias que concurren cn

cada caso y procediendo a ad,judicar
a cada uno lates o parcclas de terre-
nos de independencia económica due

puedan servir de base a la constitu-
ción de patrimonios familiares.

Art. 5.^ Para ]a amortizaciú:^ cle]
valor de los bienes que se adjudiquen
a cada una de las familias trasladadas.

el Instituto Nacional de Colonizacibn
destinará en primer tér•minu una can-

tidad comprendida entre el HO por l00

y e] importe tvtal de lo que cada ex-
propiado deba percibir como pr•ecio 0

indemnización de todos ]os bienes que
se le exprvpien; entc:r.diéndose sub-

rogado el Instituto de ]vs derechos de
los expropiados qu^ voluntariamente

hubieren solicitado el traslado a que
se refiere el art. 3.^ de] prescnte De-
creto, a cu,yo efecto éstos, al fvrmu-

lar la petición, habrán de conferir por
escrito a dicho Organismo su rep•re-
sentación, para que éste actúc en nom-
bre de los mismas en el expediente

expropiatorio, desde que se inicien ]as

actuaciones para determinar el justv
precio hasta e] momento del pago, que

habrá de hacc:rse directamente al Ins-

L1tUCU.
Ar•t. t;.^^ (,^uedan exceptuadas cíe ]o

dispuesto en el artículo anterior las
cantidades que se abonen a los partl-
culares como indemnizacibn por cam-

bio forzoso de residencia, gastos de

viaje por traslado famliiar, transporte
de a,juar y elementos de trabajo y jor-
nales perdidos dur•ante el tiempo ín-

vertido en los referidcn traslados, de
las que podrán disponer librementc
los interesados.

Art. 7 ^ Las familias que desen ser

trasladadas a rincas del Instituto po^
drán colocarse con el carácter de cul-
tivadores provisionales hasta tanto se
acuerde la instalación definitiva como
colonos, en cuyo mvmento, si no les
convienen ]os lotes o parcelas que se
les ofrezcan, podrán optar pur perci-
bir el importe íntegro de la exprvl,^^ia-
ción de sus bienes sin más ohligación

por parte del Instituto. ^

Art. 3.^ En los casos en quc sca
necesario ]a erección dc^ nueva Enti-
dad local, ►onforme ^+ lo pre•visto en
el art. 95 de ]a Ley dc• expropiación
forzosa, el Instituto qucdará subroga-
do en los der•echos dc la Entidad des-

aparecida o afectada por la expropia-

ción, interviniendo en el c^xpedientc
correspondiente de la misma y hacien-
do efectivas cuantas cantidades deban

abonarse a e)]a por el expropiante, las
cuales pasarán a formar parte del pa-

trimvnio de ]a ntteva Entidad.
ArL 9o Se faculta al Ministro de

At;ricultw•a para dictar cuantas dis-
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posiciones sean necesarias o conve-
nientes p.;ra la ejecucitin e interpre-
tación de lo di;puesto en este Decreto.

Así lo d:sponi;o por el presente De-

creto, d<rdo en ^ladrid a'?1 de enero
de 111,5:i.-FRA\CISCO FRANCO.-El

í^linistro de Agricultura, Rajael Ca-
vestan^ )^ de Arzdtcn^a.

y Toledo. («A. O.» del 28 de enerro de

1955. )

Fxt^acta dê
BOLETIN OFICIAL

DEL ESTADO
I^,statuto ge^c^ral del Co!egfo de IuKe-

nleros de ^lonte.,.

Orden del Minísterfo de Agl'ícultura,

facha 1'L de enero de 195b, por la que

se aprueban los Estatutos generales del

Cotegio de Ingeníeros de Montes. i«Bo-

letín Of:cial» del 17 de enero de 1955. )

ro de 1955, por la que se dicta.l normas

para la aplicacíón del artículo 1^ de l;t

Ley de 15 de julío de 1954, sobre arren-

damíentos rústícos. (aB. O.» del 22 de

enero de 1955. ^

F.s^ediente de clusificacióu

de t•íati necuariati.

('oncc:ntración ^rarcelur9a.

Orden del Mínísterío de Agricultura,

fecha 12 de enero de 1955, por la que

se aprueba la primera parte del Plan

de Mejoras Territoríales y Obras de Con-

centración Parcelaria de la fínca de Val-

derachas ( Guadalajaral. IaB. O.» del

18 de enero de 1954.1

En el aBoletin Ofícíal del Estado» del

7 de febrero de 1955 se publíca un De-

creto del Mlnísterio de Agricultura, fe-

cha 21 del pasado mes de enero, por el

que se declara de utílidad públíca la

concentraclón parcelaría de la zona de

Erenchun 1Alava).

En el «Boletín Oficlal» del 9 de fe-

brero de 195 5se publican tres Decretos
del Minísterio de Agricultura, fecha 21

de enero de 1955, por los que se decla-

ran de utllidad públlca las concentra-

ciones parcelarias de las zonas Hinestro-

sa IBurgos), Pedrosa del Princípe IBur-
gc'; ) ^ Morón de Almazán 1 Soria ).

PrórruRa del elercicio de la caza ntayor.

Orden del Mínísterío de Agrfcultura,

fecha 15 de enero de 1955, por la que

se prorroga el eJercício de la caza ma-

yor. («B. O.» del 19 de enero de 1955.)

Obligutoriedad de utilización

del csíframo.

Orden dr la Presidencía del Gobíer-

no, fecha 17 de E:nero de 1955, por la

que se exceptúa a determinada fabri-

caclón de lo establecldo en la Orden

de esta Presidencia, de 3 de marzo de

1954, sobre obltgatoriedad de utilízacíón

del cáfiamo, t«B. O.» del 20 de ene^ro

de 1955. ^

Vormas .utra anlicación del urtículo L^'

de Ia Ley sobre Arrendamientos Rtíqtdcos.

Orden conjunta de los Mtnísterios de

Justícía y Agrícultura, fecha 12 de ene-

Orden del Minísterio de Agricultura.

fecha 17 de enero de 1955 .POr la quo

se aprueba el expedíente de clasí'icación

de las vías pecuarias exístentes en el
término munícípal de Sa:^ta Cruz de

Moya (Cuenca). («B. O.u del 22 de ene-
ro de 1955.1

Repoblación forevtal.

Decreto del Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 1 7de enero de 1955. por el

4ue se declara obligatoria la repoblación

forestal de diferentes montes de la prc-

víncia de Lugo. («B. O.» del 23 de ene-

ro de 1955. )

Tratuntiento obllgatorio co_tra 1'"t!; pia-
gac de eucinares y alcornocalec,

Orden del MSnisterío de Agrícultura.

fecha 21 de enero de 1955, por la que
se declara oblígatorío el tratamiento

contra las plagas de encinares y alcor-

nocales en las provincias de Córdoba.
Badapoz, píceres, Madrid, Toledo, Sa-
lamanca y Gerona, (aB. O.» del 24 de
enero de 1955.)

Reneficios de la producció!t agrfeola en

terrenos de llue^OS regadío5 o cn tiecano

en las CondlCloneF eue ^e ^efutlau.

Orden del Mínisterio de. Agr:cultura.

fecha 19 de enero de 1955, sobre bene-
ficios a la producción agrícola en te-

rrenos de nuevos regad`os o n^ecano

en las condicíones que se sefialan. i«BO-
letin Oficial» del 25 de enero de 1955.1

(•nnrtrucción de uiberquer

1).nra el ganadu.

Orden del Ministerío de Agricultura.

fecha 21 de enero de 1955, sobre cons-

truccíón de albergues para el ganado

bovíno en la sprovíncias de Badajoz, Cá-

ceres, Cíudad Real, Salamanca, Sevilla

Normas de contrataclón ^e remolacha
r nrecios nara la camnafia 195:S-Sf.

Orden del Ministerío de Agrtcultura,

_echa 22 de enero de 1955 ,por la que

se díctan normas de contrataclón dc

remolacha y precíos de la mísma en las

díferentes zonas para la`campaña azu-

carera 1955-56. ( aB. O.» del 2? de ene-

ro de 1955.1

Autorizacioues prot isionales gara

cl cttltivo del arroz.

Admínistración Central. - Dlsposicíón

de la Dirección eGneral de Agrlcultura.

fecha 15 de enero de 1953, haciendo

públicas las XXXV y XXXVI relación

de autorizacíones provisíonales ^para el

cultivo del arroz, concedídas por el Mi-

nísterío de Agricultura en las fechas

que se indican y con arreglo al Decreto

de 28 de novíembre de 1952. 1 aB. O.»

del 27 de enero de 1955.1

^iu•ma. de dltitribución de abouos

nltroRenados.

Adminístración Central. - Lísposición

de la Direccíón General de Agricultura.

fecha de enero de 1955. díctando

normos para la dístrlbucíón de abonos

nítrogenados. ( aB .O.» del 2g de enero

de 1955. )

Preclos m;íximov de ce!ita e:- loc abunoti

nitroAenadoç.

Orden del Minísterio de Agrlcultura,

fecha 2 9de enero de 1955 ,por la que

se fíjan los precíos máxímos de veata

a lagrlcultor de los abonos nitrogenados

importados. ( aB. O.» del 30 de enero

de 1955. )

Preciuti máxinros y minimov ^:: secano

part la^ •r.ouas regables de ^almucll.

Decreto del Mínísterio de Agr:cultu-

ra ,fecha 21 de enero de 1955, por la

que se rectifican los precios m^áxímos

y mínimos, en secano, aplicables a los

terrenos dominados en la zona regable

de Valmuell, del término municipal de

Alcafiíz (Teruel). (aB. O.a del 5 de fe-

brero de 1955. ) •

'l.ouas oli^•areras de tratamiento

obliRartorio del arafwelo.

Orde ndel iMnisterto de Agricultura,

fecha 31 de enero de 1955, por la quc

^e `tjan, para la actual campaña, las

zonas ollvareras de tratamiento obl'ga-

torio contra la plaga del arayuelo del

olivo. ^«B. O.» del 5 de febrero de 1955.^

(bucurtio nar.t Ia adauisición

de inseeticiduc.

Administración Central. - Disposfcion

de la Díreccíón General de Agrlcultura.

fecha 1 de febrero de 1955, anunciando

concurso para la adqulsición de tnsec-

tlcidas. ( aB. O.» del 5 de febrero de

1955J
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Explotación de una heredad adquirida

Un bttrgelé,.

S^e presenta. la oportttnidad de comprar una
heredad de terretto, cont pttesta. de parcelas di-
serrtinadas por el cctnt po, suntando en con junto
la superfici.e total n_ue se me ofrece la cantidad
de ciento .ochenta _ti^ nueve hectáreas v media
(189,50) .

F,sta superficie se descompone en la siguien-
te forma.: ^

Hectáreas

Parcelas perdiclas ... _ _ 15,3404
Parcelas

didas,
que, aun cua ►tdo nstán per-
son sttsceptibles de ponerse

en cultivo ^^ dar centen^o ... . 6,5355
Parcelas q^ue pttede^n regarse ,por te-

ner pozos hcchos, aztn cua.tulo nl
crturlrrl no es abu::clatzte ... ... .. 10,8420

Y i.ñ.edo . . _ . . . . 2,4577
Pareelas en cul'tivo cu.tualmente, de

cereales (de barbecho v sem.brado) 154,3300

Total 189,5056

Interc>sa saber:

1.° ^Cónto se valora el terreno, con. el fin de
hacer la. cttenta ^• saber el i^alor _jasto o_ue debo
de ofrecer por todo?

Z.° C+ntre las tierras yue^ ^^stán perdidas hay
rtlgunas que no son susceptibles de cultivarse
ni de centeno. Unas noroue el terreno es tan.
mctlo oue,^ posiblentente, no pagurían los gastos
de notterlas en cultit^o, y otras que, aun cu^zndn
dieran algo, rto contpensarían los gastos de aca-
rrc^o de las cosechas (nue habría ctue hacerle a
lonto de cabctllería por hab<>r sido nodea^das de
viñ^c^dos y habría atte mtdar reclantartdo la ser-
vidumbre, lo cual, nosiblemente, no com pen-
saría). ^r7tté fi.nctlidad se podrí.a dar a estas
parcelas p^ara obtenc>r de ellas al^tín bennficio?

3.° En estas nccrcelas perdi.das da la. impre.-
sión- (a si-ntple, vista) oue (mlta superficie de lo
rttte dicen los títulos de propiedad, sospc>chán-
dose oue son los colindantes, ^ue se han ido
ntetiendo disintuladantentc>, pttes en algunas rto
existen linderos ni )titos o mojones. ^Qué h^a-
bría n.ue hacer para recu perar el terreno, va
que el vetuleclor no responde de la capctcidad
rle las parcelas y^ hay ttr.te dar cotno buena la
que fi^ura en los mencio ►tados titulos de pro-

piedad? ^ Se nuede exigir, además de la pose-
sión, alguna inciemnización o renta a. los in-
trusos?

4.° En las tierras perdidas, susceptibles de
ponerse en cultivo se daría bien el centeno, pero
después ^crué rotación se ^^odría hacer? En este
térntino ntunicipal se da muy bien la mielga
conto planta espontánea, trero aun cuatulo he
querido sentbrarla en alguna parcela de las que
yo cultiuo n.o he podido encontrar sémilla. ^ l'o-
drían decirme dónde encontraría esta clase de
sintiente? En caso de no poderme hacer cort
ella., ^sería aconseiable la esparcet.a?

5^.° Como dispongo áe ganado vacuno de le-
che, ganado de cerda, la ►tar y muletos, nte in-
teresaría saber nué rotaciones serían aconseja-
bles ert el terreno de regadío, pero teniendo ert
cuenta vue aouí se da muy bien la veza.forra-
jera, aue solemos sembrar sobre los rastro jos
de cebada que han sido estercolados para sem-
brar la cebada, luego cogentos una cosec.ha de
veza para grano, y después de una labor dc^ a.l-
zar el rastro jo de veza sembramos trigo, que-
dando la tierra de barbecho a continuacicín de
la casecha de trigo. Con ello suprimint.os un aito
de barbecho e^n esta clase de tierras. Por ta^tto.
ti• como ya en secnno conseguimos la veza, sería
conveniente tenerlo en ou^enta por si f uera ntás
interesants sustituirla por otra forrajera que,
fijando también nitrógetto en el suelo, diera más
catttidad de f orra je en el regadío.

6.° Como queda manifestado que dispone-
mos de cierto ntímero de cabezas de .ganado, in-
teresaría algunos ejentplos de rotaciones que
serían coni;enientes en este terreno, teniendo
on cuenta ^tue el S. N. T. nos obligaría a sem-
brar de trigo un ntímero de hectáreas que, e ►t
esta provincia, me parece aue es del 33 por 100
de la superficie total que se cultiva desde el
año 1900 (no estoy seguro). En estas rotacio-
nes podrían entrar como cereales el trigo, la ce-
bada, la avetut y el cnnteno. Conto forrajeras,
la alfalfa, oue se da. m ►̂ zy bien, mun cuando se
ve de cuando en cuando algtín corro de cúscu-
ta, el trébol (que nunca se ha sembrado, pero.
a mi juicio, se daría bien er:tre el trigo quc> se
sembrase en re^adío), la veza., el ntaíz forraje-
ro, ntaíz híbrido para grano, patatas (nue tam-
bién se dan bien hasta en secanos frescos aquí)
y, por si las cosas cambiaran, también sería in-
ternsrtnte tener en cuenta la rentolacha azucare-
ra o/orraiera, con el fin de intensificar la po-
blrtción ganadera.
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^.' l;l número dc^ ccrbezas de ganaclo es como
s L^;xLP, :

Cabezas

{^^acurxo cle leche 14
La^Lar . , _ . 130
Fquiaxu cle recría (muletns) _. 14
Cerda ( clc^ recría, nuulres y semental) 8
Cercla (crías pnra el cebo)
Cerda (crías ^^ara venta al clestete

6

o cebo J

Estas cabezas rle ^anaclo se ampliarían si^^ se
ctclquiriesen las parcc^las objnto cle c^cta consulta.

8.° En el caso pcerticular de lcr reza, ^- ex-
puesta ct grcuxdes ras^os la. sítuacidxt cle esta ex-
plotacióxx con resper.to a los g^anados _y mi deseo
de cultivar le^unxinosas, persiguiendo las clns
finaliclcidcs (alimentación de ^anad.os y fijación
cle ni.tr•ó^eno cn el suelo), ^cómo he cle a^rove-
cha^r la i^eza? ^En v^erclc? ;,Llenif icada? ^ En
grano? /►n c•aso de convenir caprovecharla cn.
verde u henificaclrr, ^clebu clar el cnr^e alto w
^provechar el resto comi.é;xclolo las ovejas a picu
o enterrarlo inmedintrrmentc cle reco^ido el fo-
rra je ^

9." Fn. e^l caso clel anartado l.^, n_ue 1LUbie-
ra oue hacer la rotación del cc^nte,xxu corL la es-
parceta, serrz con^aenientc^ no deicrr entrar al ga-
naclo lartrrr turra aprov^ chnr nada, ya que, si
no estoy eq_uivocrtdo, la esparceta tienc la yenxa
por do •ule brota, a flor de tierra, ^^ habría el
peligro de crua las oveins al rcter la esparcetcr
destruvesen también la ti•enxa a ^ue^ aludo, con
lo ry^u^e se dcstruiría la praclera. ^^'s ci^erto esto?

10. Y, por xíltimo, interesaría conucer, ade-
m:ís de la cnntestación a los uprtrtados a •tt^s con-
sigrxados, Luxo^ o ti•arios ejemplos clc^ exnlotnc•ión
clel terrerxo 4_ue puecla L7xdlcfLCIO.

De la amplitud conter_iila e^n la consulta que nos
ocupa, se decluce ^ a_ue al ^étior consultante se le pre-
senta oportunidad para atnpliar su exhlotación con
la adqui^icicín de una ]teredad compuesta por parcP-
las distintus, co5u nntv corriente, yá que para los cotos
redondos, ann existiendo, tendrían otra orientación

di;tinta nuestras rr,spuestas, en la parte principal eco-
uómica, de alóuna; de las preguntas qur .olicita.

L° Valoración : sobre este punto, sieudo parcelas
sueltas, distribuída. por el te^rmino municipal, como
ya i^ndica, hace a^rn^acioues de parcelas Iterdida,,
parcelas de tierras centeueras, tierra5 de re^udíu yue
Ilamamos eventual, alco de viñedo r', l0 1^n • :damental
de la heredad, llamamos cereal secano.

En cuanto al valor jtrto cle las ^arcelas e.n los di,-
tintos grupos de aprovechamicntos, es ntuv difícil
consiánarlo, va que sot. diferexttes los puntoti de vis-
ta de1 vendedor y comprador, y de una utanera obje-
tiva, aunque claro está, i^nterviene siempre, sin po-
derse des}>render de ello, la parte afectiva rlel ven^le-
dor y la orientación, idea de la explotacióu }^ futw•u
del comprador.

Si está hecho el Catastro, con la re^^isicí q ^tc,riódica
que de los valores de los til^^os se efectúa, ^i^ tiene vn
una base de valoraciÚn d^^+ las distinta, parcelas, se-
^ún calidad de las tierras v cultito de^ la^ mi^;mas.

El líquido impotiible de la5 distinta^ parcelas, ca-
pitalizado al S por 1.00, nos ^la un valor de la^ nti^mu.
que se pnede ]lamar oficial, sientl^re má; bajo quc el
real de la tierra y al que el veu^ledor no se avendr.í
a ceder.

Deberá tencr más bie^n eq cuenta tuta heric de cir-
cur.stancias pat•u cada tierra, cotno son : cu fácil ac-
ceso, estar junto a carretera o caminu., bucnas v bien
determinadas servidumbres, extensióxt de la.ti parce-
las, su calindancia con alí,ntra, de la^^ tierras del 8e-
t5or bur^alÁs y, sobrc todo, clase de ti^•rra.

En las de regadío, que, al ittdic•ar ^^ue el catulal
uo e^ ahundante, llatnaruo, rc^,a^líu r^ventual, lo pri-
mero que debe teue.r Pt: cuenta e^ la cantidad de a^ua
c•on que ^e cuenta en máxitno e^tiaje, l^artiendo del
supuesto que sea^n tierras ^le fondo, francas y, en una
palabra, buei:a^.

Por lo que se refiere al vi ‚e^lu, puecle .,uceder quc.
esté en tierra.; de ladera, li^era= o cascajo^as, intpro-
pias para el eultivo de cereal cou bueno^ ren^limien-
tos, que determinaría .u cuntiuuucicín ile vi^iedo, v'a
que de otro modo, sie^atdo tná.^ de do, hect^rcas etz
tierras de buen rendimiento de cereale;, aciualmen-
te las tierras de vitiedo ticnen un gravamen edte ^uiu,
siendo aconsejable en este caso el de,cr^pado, aco-
óiéndo^e así a los heneficios de bmtificari^íu del cul-

tivo del tri^u.

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

.• ^^U^^^ r^t,:,tt^t^
CTIL 1?N TOU:1s F.LAS^OR.1('IONI^:S

F^I:F.VIPI,:•7.:A :1 3 IfIllKACI.I(':1^

20

MARR4DAN
Y REZOLA, 5. ^.
Apartado 2 LOGRO^10
Paseo del Prado, 40 - MADRID
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Cotno orientación, y a la vista de las circunstancias
expuestas, a la vez que te^niendo en cuenta la poten-
cia de adquisición de tierras en la zona, ^e puede q

dar como cifras entre las que puede oscilar el valor
de la hectárea de cereal secano, dad^ el número de
hectáreas, número de parcelas y variación de calidad
de las mismas, como térmir.o medio de ocho a diez
mil pesetas la hectárea. Las de regadío eventual po-
dría ser de veinte a veinticinco mil F^resetas la hectá-

rea. Para el viñedo, se^ítn fuerza de las cepas, sani-
dad, uniçormidad. etc., de ocho a diez pe,etas

por pie.

Los otros do, lotcs, sin itnportancia económica, se-
;tín se desprende de la consnlta, se podría elevar un
poquito el valor de lo, otros grupos entrando en la
compra toda^ ellas o bien, por dar alguna cifra, a mil
pesetas hectárea las tierras centeneras y quinientas

las perdidas.
?.° 15-34-30 hectáreas : tierras perdida^.---El ser

malas las tierras éstas, como dice que mo son suscep-
tibles ni del cultivo de centeno, puede ser la causa
de no tener capa de tierra arable, perdida ésta por
erosión del tiempo, estar en ladera pendiente, er, dan-
de en otro tiempo habría bosques, es muy difícil rc-
cuperar la tierra de labor v solamente intentar la re-
población forestal co^n las mismas especies de las que
en tiempos llevaron esas tierras, ya que la plantación
de vitiedo está prohibido en la actualidad, pues,
como usted dice, están mttchas de ellas rodeadas de
viñedos. También, puesto que dispone de un rebaño
de ovejas, y luego de adquirir estas tierras, le acoa^-
sejarí^t la compra de otro rebatio de lanares, cabría
^embrar estas tierras de esparceta, Rue, a partir del
se^,undo año. podrían pastar en el campo la. ► ovejas,
v sólo al cabo de cir.co o seis año, cultivarlas de
^^ereal.

También poclría ser solución adquirirlas para lue-
^;o cederlas a los colindantes.

3.° C,ontintía la respuesta sobre estas mismas tie-
rras ane llama perdidas.-A no responder el vende-
dor de la capacidad de las parcelas, indica aue et:
los títulos de prot^iedad no especifica la superficie
de las mismas v_ sólo consi^na los linderos ; si es así,
nada se puede hacer, a mi juicio, mientras aue si ya
nos vendiesen superficie determi•-^ada. se podría ir a
la comprobación de las tierras lim.ítrofes, v, en evi-
tación de ulteriores complicaciones, sietnpre perjudi-
ciale, para el señor consultante, sería muy interesante
hacer lo crue apumto er. el apartado 2.° : ofrecerlas
a los dueífos de las tierras colindanies, fundándose
en lo que se debe pretender y se aconseja en bie^^
de la explotación, true es aumentar la superficie rle
la tierra, incluso realizando la venta a plazos sert^n
cosecha obtenida.

4.° 6-:i3-35 hectáreas : [ierras centeneras.-(^ue
haya alounas matas de mielaas no quiere decir que
se diera bien la alfalfa, ^ue e,s la mielga cultivada,
que requiere para un cultivo normal tierras pro^un-
das y no pedreaosas. En estas tierras sería interesan-
te cultivar unos años la esparceta, sembrándola a
finales de invierno o primeros de primavera, sin de-
jar entrar el ganado el primer atio, y en los sucesi-
vos después del último corte, para aprovechar el re-
brote ototial, sí podría aprovccharlo hinn Nl ^^anado

INSECTICIDA AGRICOLA

LCK
MARCA REGISTRADA

EL MEJOR
Insectitida de contccto a bose
de emulsión de aceite mineral

en los siguientes tipos:

INVIERNO:

VERANO:

BANANAS:

ESPECIAI:

ESPECIAL-L:

extermina loe huevo y larvas que
invernan en los frutalea.

contra todas las cochinillas del NA-
RANJO, OLIVO e HIGUERA.

conteniendo NICOTINA, el produc-
to más efícaz contra PULGONES.

con DDT, contra gusanos y orugaa
de frutalea y plantas en tlerra.

conteniendo LINDANE, producto de
la máxima garantia.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA Al OPERADOR

NIACAYA, S. A.
CASA CENTRAL:

BARCELONA: Vfa Layetana, 23, pral.

SUCURSALES:
MADRID Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
BILBAO: Rodrfguez Arlas, 33.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
GIJON: Francisco de Paula Jovellanos, 5.
MALAGA: Tomás lieredia, 24.
PALMA DE MALLORCA: Arco de la Merced, 37.
ZARAGOZA: Escuelas Pfas, 56.
TARRAGONA: Avda. Ramén Cajal, 9.
VIGO: Policarpo Sanz, 33.
LERIDA: Avda. José Antonio, 14.
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lanar, y a los tres años levantar la esparceta v culti-
varlo de cereal, tal vez dos años sin barbecbo, con
'?00 kilos de snperfosfaio hor hectárea y, al cabo de
[res o cuatro a ►ios, volver otra vez con la esparceta.

5.° y G.° 70-84-20 hectáreas : cultivo de regadío.-
Antes ^le nada quiero consigtlar nnestra coincidencia
con el selior de Bur^os en la explotación conjunta del
^anado con la agriculttlra, lo Rue siempre debe exis-
tir perfecta unión v no dependen^^ia de u.no con la
otra. En tal sentido, la alternativa o exhlotación de
la tierra en re^adío debe te^nder^e a ser orientada ha-
^•ia la ^anadería, máxime contando ya con un nnIT1P,-
ro v variPdad de cabezas de hanado dc rc^nta propio
del re^adío, como es el vacuno de leche, lanar v
cerda.

Llna alternativa podría sea• la si^niente : quinta
parte de supcrficie, alfalfa, Ru^ duraría enatro o ein-
co aíios. ntra qninta ]^arte, remolacha azucarera o fo-
rrajera ; le^ antada la remolacha, labores espaciados
v abonado, sembrar tri^,o, atle hasta me^^liados de
e^nero ee pul^de sembrar con Pxito el Schribanx 1-L•
una vez r.acido el tri^o, v cnando se le fuera a dar
el primer rie^o, en abril o mavo, ca.^o de carecer de
lla^ ia. convenientes, sentbrar sobre el trino trYbol
violeta. para c^lle al se^,ar el tri^,o tener va hecha la
pradera de trc^bo1 violeta, d^índosele n,n rie^_o para
lo^,rar un buen corte por lo menos ha^ta el oto ►io, c1uP

no entr'aría el ^,anado a pastar, v al a ►►o si_^uiente te-

nemos una buena pradera ^le trébol, rtue, con los rie-
;,^os prc^cisos, me ►_os qne la altalfa, nos daría, por lo
meno^. tres Inuv bnenos cortes a consumir en verde,
v el tíltimo rebrote de otoño sí lo podría aprovechar

el ^anado lanar, pero con mucho cuidado, mejor
elland0 n0 ten^a humedad la plar.ta ; se levanta el
rastrojo de trébol con m.edio barbecbo V preparar la
tierra para plantar patatas o maíz arano, riue cual-
quiera de las dos plantas darían muv buenos rendi-
mientos, _v con la tierra nluv beneficiada empezaría-
mos otra vez con la renTOlacha, cahe^za de alternati-

va. A1 rotnrar la alfalfa, se pondría rn la roturación
remolacha, crue ec la tlrimera planta de aliernativa.
v en la tierra mle sale ^le ^ratata^, ^Pmbrar alfalfa
otros cuatro o cinco a •os. La alternativa sería. por
tanto, alfalfz ► fuera de alternaiiva. renlolacha. tri^o-
trPbol, trébol-patatas o maíz.

Cer^^al s,^cLn:o.-Ya sólo no5 ctueda por coniestar a
la explctación de las tie^rrac rle cereal secano. Para
una co^^te^tación concreta v aluplia haría falta cono-
cer dPtalladalnente la^ caracte^rí^tica^ de las di^tinta^
parcela ^. co^a Rue t ►iiede suplir el ^f>ñor con,nltar,te.
dada .u pericia v el entusiasmo a^,rícola, a la vista dP
la., idea^ nue^ le exponelnos, contando- como sabemos
dispone, con elementos v maquir,aria dP cnltivo sn-
fici^^ ►;t^^^ v mle an cualuuier mcnuento pue^lr conatl-
tarnos lo ^Ine le interese.

li.n la^ tierra., de veca mle sean frP_^c•a^. snprimir en
absoh^to el harbec}lo, semhrando todoe los a ►ios ce-
reales con ]abore^ de ^^rada itlmediatameute de la
trilla, alzru• e q m.omP±ao oportr ► no ahon<irlo aLlP-
cuado.

Dada la extensi^u de las fincas, e^ obli^atoria la
5iembra de le^;uminosas, Rue, en el caso del consul-
tante, ^^a viene haciendo por nnectro consejo, con vi^.-
ta^ a 1(l^ a^lrll^'P,e11a1111e11Y09 por la ^!'an8derla v mP.t(Tra
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de las tierras, y, por tantu, segair con esta orienta-
ción, llegan^]o por lo meL:os a unus 30 Lectúreas, qae.,
según tierras, sembraría veza eu septirmbre o nui-
^antes forrajeros en febrero ; Segando la primera e.n
mavo en tierras ligeras y las otrati a liuale. rlc jl ► nio
eL ► t ierras fuertes no fresca^. Los ra.^trojo^ de e^ta^
le^,uminu^as los a^rrovecbará bien el nanado lanar, v
5enuid<unente, ^i e^ posible, alzarlas u. por lo ntr^nos.
dar ur. buen pa;e de grada para poner la tierra cn
condiciones de aprovechar la lluvia y poder alzar en
5eguida, ecbandu en estas tierras el estiércol para
sembrar cebada, completando con al^,^o de supcrfos-
fato; dejando deslrués de la cebada barbecbo para
selnbrar ]uego tri^;o con un abo ► :ado minc ►•al a^lecu^l-
do v conveniente.

La veza y cuisante^s forrajeros se^ados a 1•as de tic-
rra en momento en que se inicien las lerumbre, o
ujoru;as», henificada se conserva muv bien v da bnr^n
_•endimiento para todos los ^anados, quedando la tie-
rra en inmPjorables condiciones para el cultivo .^i-
^aiente.

Será co^nveniente siembrc estas le^uminosas i•on 10
^a !^15 por 100 de cebada para tener mejor la sie^a.
tratándose de ^e^ar forraje para henificar. Al^;nna
parcela IP intcresaría ^emhrarla sin ^,ram.ínea v re-
colectarla lrara ^„^rar.o, disponiendo así rle ^emilla
para el a ►io si^nliente^.

La alternativa sería : barbecbo, trigo, le^unlinosa^,
cebada.

(;on e^ta^ lí ►^c^: ► ^, r.reo haber interpretado los deseu..
del consnltante, ofreciéndome tlara aclararle cnal-
qtlier duda o ampliación de lo dicbo, en la l^ stación
Experimental Agrícola de Palencia, ofrecimie^lto ^^ne
cxtiendo a los rlemás a^ricttltores v lectore.s dc AGRI-
f.ULTURA.

Rarn.ón Pelav . I sín
3.443 Ingeniero agrónomo

Problemas que plantea
un subarriendo

Don Antonio Lacndentl, Jacn (Hue^ctl).

Tert^o una finca deturnlincula Val de Ravos.
arrerulacla a utr colono; rle este a.rrenrlanriento
tnrt^o L[rt contrato, c^n el cual cstír. irtcluírla. otra
fi^nca dertonzirtada Campo del Barranco.

.-1 pesar de Za cláuszcla rtríncero 5, est-,^ arren-
^latari.o ti^>ne srcbarrendcula la. prim.era /inca a
s^^is subarrendatarios (cl^> los nue cobra 18 rln-
bles clc trigo), qwcdcí.ndole adenlás para r^l la
mitari a.proainiadarnettte cln. la. fi ►tca. 11^ est^^
suLarri^nclo, aue existe, rlesde el arrieruln jn•i-
nri.tia•o (o .cea rlesrh el rriro 19^1.7, v no habien^lo
contrato Jti^cim^ns este dc^ 19'1,9^, es príblico mi
conoci.ntiento ^- rtrr^la h.e rlicho de él, sino qur^.
si rrt rcl^una nca,cirín nre han. ,pregantatlo al^o
los subarrendatari^ns, ro le., hr' contr^starhr qur^
sólo c^uería. e^nte^nrlr>rmr^ con el ^^rimi.tir^o arren-
rlatario.

TZ año pasado, por ser mnla cosn,clza v nu
ltaber tri.go, se dejó sin cohrar para cobrar c^sts^
allO l0 C10.S,

Ah.nra, al lle^ar a cnbrm^. nos r^ncnntramn..

111



AGRICULTUKA

que algu►tos de los subarrendatarios quieren
pagar en dinero (me encuentro enteraclo d^ la
disposición que existe de cobrar los arriendos
en di ►tero, al precio señalado por el Servicio
Nacional clel Trigo, sin nr^mios ni bonificacio-
nes, o se-a a dns neseta,c en. el ,presente aito).

Hasta la fecha, toclos los ^^años me l.os ha pa-
gaclo el arre ►ulatario en trigo.

Creu nue tengo obligación, si ellos auieren,
de cobrarles en di ►u^ro, pero ^ruisiera saber:

^Puedo cl.esneclir al arrendcrtario apoti•^zndomP
en la cruinta conclic,tió ►t?

Pudiendo rles_nedir a.l arrendatario, ^ ptteclo
también hacerlo con los subarre ►tdatarios?

^Me enc^tentro en alnuna. obligación de aten-
cler a lns subnrretulatarios, clado el caso d^ que
estov enterado de los subarrie ►ulos?

^Puedo _nerlir al arrendatario ntás arriertclo,
si.endu nue él cobra., en nroporción, más de lo
yue pagct?

^ El subarrendatario puede paear equitativa-
m-^nte nor su parte a razón dc lo oue paga el
arrenclatario o, nor el contrario, nuede éste ne-
dir del subruriencl,o lo or^e quiern.?

Aunque él tiene derecho a_nastar en las fin-
cas obTeto de este contrato, ^ p,u^ede cleiar pas-
tar a otro si ►t t^agar, ya gue el subarriendo no
lo permite?

El subarriendo v la cesión, en cualquier forma, de
los aprovecbamientos prircipales de fincas arrenda-
das realizado por el arrendatario es motivo suficiente
para la resolución del contrato de arrendamiento y,
por consiguiente, causa para desahuciar al colono.
No es obstáculo para ello el que ten^a usted conoci-
miento de la existencia de los subarriendos desde
bace tiempo, pues esta circunstancia sólo podría in-
terpreiarse como un consentimiento tácito por parte
de nSted, v a cste respecto, la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo es cate^órica y tiene declarado que
es causa de desahuciu el subarriendo, atm con el con-
sentimiento cxpreso o tácito del arrendador, ptte^ r.o
pueder. la5 partes contratantes realizar válidamente
lo due la Lev prohibe (seantenci.a de 5 de diciembre
de 1946) v c_rue la autorización del arrendador para
subarrendar no puede dar vida al subarriendo ni
restar eficacia a la acción de desahucio, pues no se
pUP,dP, admitir como acto válido v eficaz el que está
expresamente pruhibido por la Lev (seuter_cia de 29
de encro de 1953).

Si se desahucia al arrendatario por subarriendo,
terminan también los subarriendos, ló^icamPnte, pues
terminadu el rontrato prir,cipal, los secundarios, de
ál derivados, 1^a•^ de se^uir la mi^sma suerte.

Pnede usted desahuciar, al mismo tiempo que al
arrendatario a los subarrendatarios ; pero entende-
mos crue no es necesario, si bien, aun e q el caso de
que r.o los desahucie, los subarrendatarios pueden
personar.;e en el juicio a título de tercero que tiene
interés en el asunto.

De lo que queda expuesto se deduce que no tiene
usted ninguna obligación con los subarremdatarios y'
que no debe nsted entenderse con ellos para cobrar-
les renta al^nma. pues en P,SYP, supuesto podría consi-

derarse que erat: arrendatarius directoç de llste,ll y
no subarrendatarios. La renta pactada pur el arrc:^-
damiento es la que debe usted percibir di:•ectantrtete
del arrendatario, pero en su equivalente en dinero.

Esta renta puede variarse o modificarse, bicn si rn
ellu están conformes el arrendador v cl arrendatario
o mediante la revisión judicial de la misma, que ptte-
de promover cualquiera de los contratantes, si co^t-
sideran la renta baja o excesiva, respectivumer.te.

F.n el contrato se expresa que el cultivu de las }in-
cas arrendadas es de cereales y bortalizas v, por tan-
to, parece ctue el aprovechamiento de pastos de las
mismas es secundario. Ftn este supuesto, el arrenda-
tario puede ceder estos aprovechamientos sec•unda-
rios conforme se expresa v con la, limitaciones que
se establecen en el artícttlo 4.° dr la Le^• de 15 dr
marzo de 1935.

Ilr/c^fo ►tso Rebnllo

3.444 Abogado

Importación de plantitas de olivo

T)on Agustín Serrano, Mndrid.

Quiero pluntar olivus, teniendo alt,r(tlL viveru
preparado de codales, pera no tne gusta la va-
riedad.

Me ofrecen de Italia p1a^Ititas de ulivo silves-
tres propias para plantaclas ar^uí y ser después
injertadas.

^Consideran ustedes práctico esto? ^ ^^r^rá.n
muchas las pérdidas? ^Co ►tvendría más traer-
las injertadas? ^De qué edad? ^Sería práctico
el hacer .aquí un semillero para producir aquí
estas plantitas? ^Cuítl será la meior época de
plantación?

Sin género alruno de duda, el mejor sistema de
Inultiplicar el olivo es el natural, o sea criando el
acebuche en vivero v]ne^^o iniertándolo en la varie-
dad c_rue se guiera explotar. i^ ^ta multiplicación na-
tural produce árboles más resistentes, vi •orosos v
longevos Rne la artificial v es la empleada casi exclu-
sivamente en Italia, crue, subre todo en la regicín dc
Pescie, posee mucho^ viveros, en los ctue siembran
la acebuchina, v, previos varios trasplantes, cuando
está el arbolito con la cruz formada, a los seis u ocho
años de su plan±ación. lo venden o, lo ctue e,ti Illas
corriente, lo injertan en las variedades allí más fre-
cuentemerte cultivadas y los venden a los dos o tres
años de lraberlo.5 injertado,

Los viveros que vintos nosotros en Yescia, hace mu-
chos años, se dedicahan tínica v exclusivamente en-
tonces, a e5ta mtiltiplicación de olivos y por eso 1e-
nían aquPllos olivicultores todas stts necesidades de
plantación cubiertas; pero, desgraciadamente, en Es-
palia no ocurre lo mismo v por eso sus olivicnltores
tienen c_rue apelar a la mtiltiplicación artificial, por
estaca o ^arrote, •eneraltnente.

T+.l traer plar,ta. de Italia lo encuentro dos incon-
venientes, y es tmo que con el lar^o transporte pue-
de^t no Ile;ar en las debidas c,ondiciones veretativas
v c^ne restiltan dema^iadu caTa^. Y Ps utr^ quP si las
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trae ,ya injertadas, ^7ue es allí lu má, c•unveniente,
pueden no ac^limatarse aquí debidaznente.

Nnestro consejo leal v sincero a don A^;nstín Se-
rrano es ^lue haga una prueba trayendo de Italia 15
ú 2(1 hlantitas de olivo silvestre sin i.njertar y, una
^ez bien enraizadas, los injerte eon la variedad rjue
más le ^uate. Segtín el coste y resultado práctico, así
procederá en lo snce^ivo.

F,n cuanto a hacer aquí un semillero para cubrir
^ns ueeesidades, no se ^lo aconsejamos, porqne ten-
^lría rtue ^•spe^rar, por lo tnenos, ocho o diez años para
tener olivos en conrliciones d^• su plat_t^aeibn definiti-
^^a en el terrenu v esto snpone ur.a p^rdida de tiem-
pu enorme.

La mejor r^poca de plantaci^ín es ]a del invierno.
antes siempre que eznpiecen a iniciar^e los ^rrimeros
^íntotnas ^le veretac•icín primaveral.

Francisco rle la Puerta

3.445 Ingeniero agrónomo

Riego de parcelas contiguas

Don Florencio Rodrí^uez, Jarandilla (Cáee-

reQ).

Poseo una finca nue rle^sde hace n:á^s de vei.zz-
te ai:os t^erz^o rr^^nndo con las aguas de u ►e arro-
yo. hrzs a,guas .tiobrn ►ttes de mis rie^os las zztili-
zan otrn.c trc^s propi^etarios rle finctzs, para lu
cual todos zztili^antos una re^uera o caur•e rle
clerivación del arrovu.

Hasta ahora han venido hrrciéndose los rie-
^os sin suscitarse cuestiones rle conzpetencia en-
tre urtos ti• otros, pero ahora los tres propieta-
ri.os citados pret<>-^nrlr^n ^^ue dii•idantos las a^uas,
a lo ^zue hasta alrnra mr> he onur^.ao ^• preten-
rlen asianis ►no pasar por nzi finc^ ^- llevar agures
rle utras trrocerlencin., n^rr la ^•itrula rega^lera.

^Qué rlr^bn hacer t>rrrrr lr,nrnr ntte sean respe-
tarlos ntis rlerechns?

Por llevar utilizando las a^wt^. .u^ti^r^rn que sin pe-
ríorlos de interrupción. dttrante má• ^le ve^inte años.
todrts, n;ted v ellos, ^tiener, le^,ítimo^ dereehos adqni-
ridos. Y uacd tiene el derecho ^rreferente a hacer los
rie,u^. Pr.ru e^ a^^un.;rlable r^ue trate ile le^,alizar su

i
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^
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sitnaeión, para lo t•ual deberá diri^,ir^e al In^;enierrr
,lefr de lo, Servicios Hidrár^licos de la Confederación
de] "Cajo en Madrid, Alievo. Ministerios. ... ... ...

Deberá presentar ana instancia solicitando la le^a-
lización de la concesión y]tabrá rle in^licar la cautida l
de arua rlne selicita, quc debe ser i^nal a la rlne ha
veniilo utilizanr3o, t^ara que durantP el Perí^^d^ rlP in-

a Ez c^ e^t
rryre3aaGiê ^7iua
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INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

O

Usando indiatintamente este producto eli-

mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAÑUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS ;1IELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.
GARDAMA.
PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-

padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarios

ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-

via o riego, por lo que tiene persistencia so-

bre la planta.

FABRICADO y DISTRIBUIDO POR:

I tlO ^ SIRIfl IERRVf^IICR N á NNRIR
Capitán Blanco Argibay, 47

Teléfono 34 39 40 - M A D R I D

Oirector Técnico: Director Qu(mice

PEDRO MARRON
y Preparador:

in9eniera a9rónamo J U A N H E B R E R A

formación ptíblica de ,u Ilr,tición nu l^ur,^lau l^re^r,n.
tar reclamacione.^ lu; ^lemás usuarios del awa.

llesde luego, éstos no pue^len pasar por su finca sin
una concesión a^lmini^trativa a ►.áluga a la tjue uste^l
debe solicitar v siempre que demue^tren la neccsi^la^l
dcl paso y^lel establecimientu de la servidtnnhre.

3.446

Instalación de luz eléctrica
en casa de campo

d ►► t ►►nin Aguirre

Iiig^niero de Camínos.

J. I'érez Caminer^^, Ledigoe ( Palencin).

1 es run;o mi^ ia^lirnte ►t /os prnc^^^limicnto.c
yue puedu pott^cr c^n^ prírcti.cra prrrrz ^/otar ^/e luz

eléctricn unrr c^^sn de cam^m, ^lúnrl^^ l ►u^ ^lo do-

cu»u• ►ttarnte sobre estc ►rtitu► tu ^' si ►^xistc^ a1^;tí►i
nrr^►tismn o rli..posición ^^• ► e fnci.lile j►royeclos

v remediu,. para ^^nn^^r en pr►ícti^•a el pruycctu.

F;1 procr^limientu ►n^ís se ►:cíllo es contral: ► r e•1 su-
minisiro de energía P l^ctrica, tomán^lola ile ulrunu
línea de tensiGn no muv elcvada otte pase cerca ilc
la casa de cam^io. En cste caso hay une rebajar a
unos 130 voltios la tensiór,, qne pnede ser tle unos
3.0O0 a 6.000 ^oltios.

Si no havi cerca de la finca ninruna línea o si, aun
estando ^^róxima, es éstu ^le mnv alta ten.,i^ín, co ►; lo
que, prácticam^nte, no se po^lrá utilizar i^ara tomar
de clla una potencia peaneña, es nece^ario instalar
en la casa de campo un ^rupo alectró^_eno, formado
ilor ur, motor de ^^asolina, o mejor ile ras-oil, aco-
pla ►lo con un ^enerador eléctrico, pue le proitorcio-
nará la ener^ a necesaria para el alumbrado que de-
sea instalar.

Los ^rupos más utilizados itrodncen corriente alter-
na, como la ^le las líneas ^le la^ empre^as distrihui-
doras. Cnando ^•stán bien nrovecta^los v tiencn hne-
na re^,ulacicín ^^íministran lni .cin oscilaciones. Si va-
ría la velocida ►1 ►lel ^;rupe. oscila la inten.itln^l ►lr, la
luz v, naturalmente. si el m^tor n^ fur.ciuna, la^ lám-
paras se apa^an.

('on un ;rut ► u nue pru^lt ► zca corrieni•• c^ntinua v
e^^t^^ prnvi^cto ^le^ batcría ^le acttmnluilorc.. itne^lc te-
ner lnz a to^la: horas, aun^TUe no ftn;cione cl ^rupt^.
siempre tr_ne r^ ► est{^ ►lescar"ada la hatcría. La con-
servaci^n tle ^•^ta es al^ro dclica ►1a v, tlcwle ]nr.!,o. cl
co^te ^le cste ^i^tPm^ es bastant-• más eleva^lo m ► e ^•1
^le corricate alterna.

Puedc ►lt}cumentar.,e ^ohre esia; cue5ti^nes en cnal-
t'ui^r obril<t tle ^ul^,ariracib ►:^ q_ue lralc ilc la ►^lcctri-
ci^la^l en la finca ^le camPo.

Como crco ► ^tie e;a locali ►lail no ► litita ►nucLo ilc
Saha^tín. ^l^n^lc ha^ emJ ► re.^a ^li^trihui^lora, le con-
vendrú informar.^;r acerca tle si e^a emitresa tiene t ►
no alguna línca ^^r^xitn^► a la finc•a tlel señttr consnl-
tante.

Fn ca^^o ne!,ati^^o ilebe iliri^,irse a al^nua ile l,ts ca-

sa, es^ ► ecializa^las en electrificaoión rural o cn i ► í.,t. ► -
lació^^ ^le ^ruTt^; f+lectr<í,eno • . Fn lo; ntí ►neros d^^

asta Revista fi«nran, se^ ►► ramentc. tlireirione, tle a1-
^nna. rle ^li^.l,, ► ^ ^•a:a,. .41 ,c^li^•ilar ^^re,ií^inf•^t^t^ 1P ► •-
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drá que puntualizar tná; que en esta constdta, indi-
cando Pl mímero de lámpara; que desea instalar y las
potencias de ellas, así como situación y detalles de la
finca, que acaao forma nar*^ de alguna explotación
añrícola. Con estos dato: I^ podrán iuformar acerca
del coste de la instalacicí :` de la posibilidad de ob-
tener los auxilios que para la electrificación de fin-
cas agrícolas puede otorgar el Instituto Nacior.al de
Colonización, se^tín se detalla en la página 239 del
ntímero de A^etct^^•roxa correspondiente al me3 de
abril de 19^3.

heopoldo Manco de Zízñ.iga
3. ^47 Ingeniero agrónomo

Adquisición de parcelos
para completar finca

Don Angel Linares, Iícrrera de Pisuerga (Pa-
lencia).

llace unos aizos adquiri una finca de secano,
transfornaándola se^ui,damenta en re^adío, nze-
di.an.tc obras costosas, dotándola de casas vivien-
rlas para obreros, tra ►zsformador de ertergía
eléctrica, etc., y nze faltrut por adnuirir unas
parcelas, cuyos dtzei:.os rur ,podrán nuzzca va.riar
el cudtivo de secano en las misma,c. Con ante-
riorida<l hic.e gesti.ones para. aue me las ceclie-
ran, pero su e^oísmo lle^ó al m^á,xirno, aparte
rle que creo están en su d.>reclzn al no ceder una
cosa que es suya.

Deseo saber si existe alguna Lev uue obligue
rz estos dueizos de parcelas a cederlas a un. par-
ticular. C,aso de no existir L ey, qu.é sería lo
acorzse jable.

Una de las parcelas está en arrerzdamiento, y
el due►ro me la cedería gust.oso, Pero el colono
no la cecle. Deseo saber si alguna disposición
me amPara en este caso.

Como aclaración he de advertir que las par-
celas son pequeizas, de 0,87 hectárea,c la ma._vor,
y son en.total cuutro.

Las Leves de expropiacior.es, tanto la antigua como
la moderna de 16 de dicie,mbre de 1954, publicada
en el I3oletín Oficial del 17 del mi^mo diciembre,
parten de la base de que solamente pueden ser apli-
cables a los casos de expropiación forzosa por cau^a
de utilidad^ ptíblica o interés social a que se refiere
el artículo 32 de1 Fuero de los espaíioles.

Para un objeto particular no cabe la aplicación de
tal Ley ni existen disposiciones q_ue amparen la obli-
gación de ceder parcelas en el caso a que el setior
cansnltante se refiere.

El que los propietarios reaueridos se quieran apro-
vechar de la covuntura es cosa que sucede todos los
día5, v tan sólo la parcela que está en arrendamien-
to pudiera cotnprarla el consultat;te, siempre que el
colono no se le considere como privile^iado por pa-
•ar, a todos los propietarios de tierras que lleve eIl
arrendamiento y las aue posea propias, menos de
4,0 quintales métrieos de trigo v el cultivo sea direc-
to v personal- pne^ si se considera como contrato

protegido nada adelantaría el consultante con la
compra.

:Vlatzricio García lsidro

j,34^ Abogado

Tuberculosis del olivo

Uon José Sorinno, EI Arnhal ( ^evilla).

Las ramas que les envío corresponclen a oli-
vos de ^ste térnzirzo de Ara.hal (S<vil/a), y como
pueden ver están fuertemente atacarlas, a.quí
diceu que de los hielos; yo creo se trata de la
en.fernzerlad llamada, tuberculosis del olivo, pues
como tal se nuerle ide ►ztificar, se^tín los libros
de cultii^o }^ enfcrmedades del olivo quc poseo.
Pero cumu .tie trata de tsxtos mu.v anti,^uos (el
nzás morler^eo de 1926), les agradecería me i^ ►:-
dicasen si efectivamente se trata de esa enfer-
nz.edad v tambic^;z su tratami.ento.

Igualmente les ruego me indiouen bibliogra-
fía ntoderna sobre este asunlo.

Las mttestras de ramas de olivo que r.os rentite es-
tán atacadas por la enfermedad conocida vulgarmeai-
te con el nombre de atuberculosis» o«verru^as,^ v
que produce la bacteria 13acterium. Savastanoi.

La infección de esta enfermedad ,•e produce por las
beridas o lesiones, y, por consi^^uietae, los a^rieta-
mientos de la corteza que se orininan, con los fríos y
heladas facilitan la penetració.. y ori^^inan esos tu-
mores en rosario, que se aprecian en las muestras re-
cibidas, y quc tie^nen más ^ravedad que las infeccio-
ne^ corrientes en forma redondeada de «verrugan.

Así, pues, las heladas r.o son la causa directa de la
enfermedad, sino que han provocado un mavor des-
arrollo de ella en pies que ya se hallaban i,nfectados.

Por correo recibirá unas notas, en las que se deta-
llan las prácticas recomPndablPS para contener o li-
mitar los daños en lo posible.

Migzzel Renlloch

3.4-t9 Ingeniero agrónomo

Reparcusió^ de parte de la contribución

Don Manuel Morcno, ^adrid.

Tengo una f inca arrendada cr pastos, labor y
nzontanera. Resulta que ]ror la subida de la con-
triliución, ésta viene a ser su^perior a la quinta
parte de la renta que me pa^an los arrnrzdata-
rios y tengo entendido nue cllos debe,n satisfa-
ce^rnze esa cantidad cnre sobrepasa.

Como suelo hacer nn poco de carbón, los
arrendatarios aleean oue el Catastro tuvo en
c.uerzta el carlanneo nue se podía hac.er en la
finca y, no benc^firimzdose e/los ds esta cosa, no
tienen, por lo tan^-^- n_ue na^ar el exredente de
contribución.

L es agradeceré nze indinuen cuáles son mis
dnreclzos respecto a este asunto.

Antes de la Ley de 20 de diciembre de 1952, el
arrendador de fincas rtísticas tenía derecho a reper-
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cutir sobre el arrendatario aquella parte de la con-
tribtzción rústica que excedía del 20 por 100 de la
renta satis£echa por éste ; pero en la actualidad, y
en virtud del artículo 7:^ de la precitada Ley, «los
arren•dadores de fincas rústicas tendrán derecho a re-
percutir sobre los arrendatarios la contribución co-
rrespondiente a la diferencia en.tre el canon arren-
daticio y la rictueza imponible. A tales e£ectos no se
cansidera como contri.bución el Recargo para Segiz-
ros Sociales en la Agricultura, que continuará ínte-
gramente a cargo del arrendatario».

El canon arrendaticio no es lo qzae figura en los
documentos catastrales como re^nta, sino el importe
de lo aue el propietario perci.be de los arrendatarios.

El Catastro, al hacer sus valoraciones, tiene en
cuenta los productos de la finca, y c^t el caso del co^-
sultante figuran, entre otros, las le^ias aue pueden
transformars^ o no en carbón y, por tanto, r^o es mo-
tivo de snbida de la contribució^a el earboneo ctue se
lzace en la finca, pero en cambio po^drá figurar, si
se estipula ea^ el contrato de arrendamiento, entre los
componentes del eanon arrendatieio.

i'ieente I^ols

3. ^50 , Ingeniero aPróroinc

Int^rpret^ción d^ Orden Ministerieal

Mntrnalidad de í'atronos Agrícolas, La Oro-

tava (Tenerife).

^ Pued.e uraa a;cla3-acióat de ^a Direcciócz ^ene-
ral de Previsión, publicada en la Revista deI
irabajo de febrero de 1954, página 202, en Re-
solrcción de ^9 de no.viembre c^ 1953, anular
l'a ®rden del Ministerio de Traba_jo de l4 de
noviembre de I953, ,pablicada en el Boletín
Oficial de 21 cle noviemb^•e de 1953, ,aclarato-
ria de la de 1.1 de abril de 1953, sobre la no
obligación de ll'ewar en la rama apropecuaria
los libros de Haberes o Salarios?

Las l^ireceiones del 1tlinisterio de irabajo están
autorizadas para interpretación de la legislaeión la-
boral y sus resaluciones tienen cateboría de Orden
1Vlir_isterial, por lo que está perfectamente en regla
lo obser^-ado por nuestro consultante.

3.47'I

Alfonso Esteban
Abogado

Arrend^rmiento d^ finca imp®rtante

I)on José Graza, Jafre (Gerona).

Soy nro,pietario de variccs fincas eri el Bajo
Ampurdan, y de algunas, cultivador directo; pe-
ro la pe4ueña canacidad de mis campos entor-
pece una producción a base de maquinaria y
en escala.

Mi nasión sería ,poder alcruilar alguna f inca
en Lérida o Aragón para poder satis f acer mis
ambiciones ^grícolas. Una extensión de l00 hec-

®/^9S^V^^S ^ ®A^^9^^/^iS

MANCA HI^.GISTItAUA

BASCUI^A 11^1EI'AL1CA CON APARATO SUSPENSOR

BAL ANZAS DE PRECISION, ANALISIS Y
APARATOS DE PESAR DE TOUAS CLASES

HIJA DE ALFONSO GARCIA
CASA fUNDADA EN 1899

FABRICA: FERROCARRIL, 24 - TELEFONO 27 53 24
EXPOSICION Y VENTA: PASEO DEL PRADO, 24 - TEF- 3918 69

MADRID

TENER UN APARATO DE PESAR «IDEAIb
ES ASEGURARSE UN BUEN CONTR9L

I
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táreas con buencz antitutl para el cereal sería una
finca ideal.

De su benevolencia puisiera saber si podrían
orientarnte sobre qué narte es mejor de los lí-
mites antedichos x^ara encontrar tierras aconcii-
cionadas. También d^sconozco propietarios que
me o f rezcan posibilidades de arriendo. En f in,
czcantos datos u o f recimientos me pued.an f aci-
litar nce sermi de^ gran interés _v les estaré muy
agradecido.

^ Saben si alguien .ha realizado buenos bene-
ficios con exploGaciones semedantes?

Aunque aio es fácil A^oder conseguir una finca en
arrendamiento de las características _y condiciones que
señala el consultante, nuede dirigirse a los numero-
sos agentes, procuradores y corredores de fincas ra-
dicados en las princihales noblaciones de las provin-
cias de Lérida, Huesca y Zaragoza, donde quizá pu-
diera dar con lo deseado. En cualquier guía podrá
hallar las direcciones de estos intermediarios.

Dichos agentes le informarán, y, conao la indicaba,
es muy difícil que encuentre fincas de las condiciones
requeridas en el llano de Urgel, ni en la provincia de
Zaragoza, ni quizá en el Samontano. Quizá pueda
hallar algo en Los Monegros; pero tenga en cuenta
que esta zona es muy seca y de cláma extremado y,
por. tanto, con producciones medias bajas. El trabajo
se desarrolla en condiciones duras y difíciles, tan di-
ferentes a las de esa provincia, de clima mucho más
suave, aparte de los perjuicios que causan los fuertes
vientos del Norte.

Teniendo en cuenta lo que antecede, y dadas las
especiales condiciones de esas tierras de la cuenca
del Ter, así como la proximidad a].os mercados de
Barcelona, Gerona y Figueras, y la magnífica situa-
ción de las tierras de esa nrovincia, con vistas a la
producción de frutas v nrimores para la exportación

HIN[OS4°
^ „ta^Tnta

I^ ,.$rir^to.r .:^^ ^ fP^ir. erat^ ^° °^°

^AI}1ACiNES COMERCYllLE S- RV1D^ de IaRAZA-T€LF. 39497- $EVIiIA I

a los principales mercados europeos, es por lo que
creo que pueden d.edicarse a la mejora de los méto-
dos actuales de cultivo ; a la implantación de nuevos
regadíos y perfeccionamiento de los ya existentes ;
a las plantaciones de frutales, tales como manzano,
peral y melocotonero, hoy casi abandonadas en la
provincia de Gerona, a pesar de que los frutos son
cada día más solicitados y se venden a elevados pre-
cios ; al cultivo de :primores de tino hortícola, tal
como la lechuga trocadero, alcachofa o tomate tardío
con destino a la exnortación. Con tales transformacio-
nes no cabe duda c^ue se conseguirfa un más elevado
rendimiento de esas tierras, sin necesidad de tener
que salir sus cultivadores de su propio medio de tra-
bajo.

3.452

Luis Cisneros

Inaeniero agrónomo
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LEÓN GARRE (A.).-Técnica de
la ^roducción vegetal e indus-
trias fitógenas: ^lrboricultura.
Un tomo con 930 pááiraas, 720
grabados y 27 láminas.-Colec-
ción Aárícola Salvat.-Barce-

lona-Madrid, 1955.

Co^nti^nuando 1 a publicación
del ^Ñlanurcl de -lgriczrltura, de]
Catedrático don ANICETO LEÓN
GARRE, ahora sale a la luz el
cuai•to tomo, dedicado a arbori-

cultura, plantas de adorno, conservas e industrializa-
ción de productos vegetales.

Comienza el referido libro coll uu capítulo dedi-
cado a la arboricultura en óeraeral, y dentro de ella
indica los fundamentos de la fruticultura. Sigue des-
pués con el estudio de la vid, su importancia en Es-
paña, características aoronómicas y un detenido exa-
men de la industria vinícola. Otros dos capítulos ana-
lizan el cultivo del olivo y sta industrialización, así
como la preparación _v elaboración de la aceitur.a de
rnesa.

La citricultura es estudi.ada con todo detalle no sólo
en el aspecto a^ronómico, sino también en el econó-
mico, exponiéndose el problema de la naranja en Es-
paña v los aue plantea la competencia con otras nue-
vas zonas productoras. Otro capítulo está dedicado al
estudio de los frutales de mesa y de pepita, termi-
nar..do por indicar un conjunto de especies que, sin
tener dichas características, son interesantes por su
fruto (al^ara•obo, castaño, noaal, avellano, palma da-
tilera, etc.). La fruticultura subtropical y tropical es
revisada rápidamente, con indicación de numerosas
especies, er.^tre las aue destacan, por su importancia,
el plátano, la piña, l.a chirimoya, el cacaotero y el té.

I^espués analiza el autor los principales arbustos
árboles cauchíferos, oleaginosos, medicinales, etc., y,
tras un capítulo dedicado a la selvicultura, se estu-
dian las plantas de adorno y su cultivo, con indi.ca-
ción de su importancia económica y de las directri-
ces esenciales de la fruticultur.a v jardinería contem-
poráneas.

En el capítulo dedicado a conservas se exponen los
últimos adelantos sobre estas industrias, de tanta im-
portaneia para el comercio de numerosos productos
ayrícolas, y finalmente hav ur eapítulo en el que se
analiza el moderno concepto de la quimurgia anrí-
cola, es decir, la aplicación de la ciencia y la tecno-
lo^ía a l.a transformación industrial de los productos
o subprductos aa ícolas, en cuya cuestión está ac-
tuando tan brillantemente el In^;eniero señor RAFOLS.

En resumerr, el nuevo volumen del 11'lanuccl agríca-

la del señor LECíN GARRE es muy intere^ante y están
recobidas con claridad y concisión las más modernas
orientacioaaes y datos sobre las distintas euestiones que
en él se tratasi.

HERNeiNDEZ RANIOS (,luan).-Las
laeredades de agrcas de Graaa
Canaria. - Un folleto de 105
páñinas.-Madrid, 1954.

En esta publicación se reúuen
los artículos aparecidos durante
el año 1951 en A^RICULZ'uRA que,
juzbados de áran interés por la
Junta de Solidaridad de las He-
redades de Aguas de Gran Ca-
naria, han sido reunidos e ilus-

trados en este folleto, editado por dicho Organismo.
Empieza cora unos antecedentes históricos y econó-

micos de Canarias, para explicar después el porqué
y cónro nacieron los Heredades de Aguas. A conti-
nuación se estudian las tres etapas por las cuales han
pasado sucesivamente dichas Heredades : las de las
aóuas m^anantiales, las del aprovechamiento de a^uas
de lluvia y la captación de aguas subterránes. Tras
una sebunda parte, en que ae estudia con a an cono-
eimiento de causa el pasado, presente y porvenir de
las Heredades, se termina con un epílo^o dedicado a
comentar la Ley de Aguas.

TÉLLE"L (R.) y CIFERRI (F.).-

Trigos arqueológicos de Espa-
r"ra.-Un volumen de 129 pá-
ginas.-Publicaciones del Ins-
tituto 1Vacional de Investiáa-
ciones .Agronómicas.-Madrid,
1954.

En este trabajo se recopilan
los estudios hechos por los auto-

_ , res para determinar las especies
a que pertenecen las semillas de

trigo encontr°adas en diversos luaares de nuestro país.
Como dichos granos estaban carboni.zados, lo pri-

mero que hicieron los autores fué estudiar la de-
formación de los ^ranos producida por la carboniza-
ción, para poder después deducir, por semejanza, las
especies a que pertenecían los granos encontrados.

La más antiáua encontrada en los yaci.mientos pre-
históricos espatioles es la Triticum aestivum, en el
amplio sentido actual de esta especie botánica, que
abarca T. vulgare y T. compactum, habiéndose halla-
do en los yacimientos de la edad de bronce del sud-
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e^te de la Península ; es decir, dos mil aixos antes de
Jesiicristo. Desde aauella época, y por e.spacio de unos
diez siglos, no se encuentra ninguna muestra de trigo
común, volviéndose a hallar en Bañolas en la pri-
mera c dad de hierro. La especie '1'. dicoccuni apare-
c°e oclao siglos antes de ,lesucristo, en el Iaorte de Es-
paqia, v se difunde por las cuencas de los ríos Ebro y
Duero.

l^,n yacimientos arclueológicos relativamente recien-
tes se halIaron granos de la especie T. turgidum, si
bien el nxímero y volumen de las mue^stras no es su-
ficiente para formular nixagxíx, juicio sobre la intro-
ducción v difusióx ► de esta especie en Espaxba.

Cale,nclccrio m,eteor^o-f^enolmgíco.-
Publieaciones de la Sección de
Climatología del Servicio Me-
teorológico ^acional. Cin vo-
lume3a de 15d págix:as. - Ma-
drid, 1955. ^

7'ras 1as secciones habituales
de esta elase de publicaciones,
se insertan en este tomo diver.-
sos e interesantes trabajos, entre
los elue destacan el de don Jo^^^

MARíA 13 oRENZE, sabre la posibilidad de que haya ter-
xayixxado un periodo de grandes oscilaciones pluvioxné-
tx^ic.as ; v otro sobre la frecueneia de las Iluvias exa
Madrid.

Iiesearch on foorl pa•eser•tia.tioaz in
the Unitecl Kingcl.oria. - lder
Majesty's Starionery ®ffice.-
56 págixias.-Londres, 1954.-
Dos cl^elines.

^' Como respuesta a consultas so-
bre informació : respecto a las
organizaciones oficiales y senai-
oficiales en el €^eino Unido han
sido publicados artículos cortos

i'. recientemente exx Foocd Scíence
^; ^ ..., Absta•car,ts, detalia.^do los traba-

jos en marclaa en varias institu-
eiones. Esto l.ibro recoge precisamente estas activida-
des, las clases de investigación que se siguen en cada
centro y el personal dedicaclo a las mismas.

Las invest;igaciones de referencia se ocupan del pro-
ceso de conservación, del almacenaje y del transporte
de los alimentos. ldesnecto a las acti.vidades un:iver-
sitarias, el a2ttor nos^invita a la consulta ^de <cScie^ntific
idesearch in Britis Universities, 1951-1952».

Comprende las 'xnvestigaciones en Cambridge, Lon-
dres; Aberdeen, Htxll, Maidstone, Leatherhedad, Chip-
ping Camnden, Bristol, St. Albans, Cllorleywoods,
Sbinfield, I^irkhill, Edimburg, Slough, Tolwórtlx.

L.a lista de actividades de todos estos centros es tan
larga, que no podemos dar una eompleta refereneia;
^pero, en general, comprende :

Conservas en latas y de refrigerac>ión rápi:cla para
frutos v s^egetales, coxaservación de Ixarinas, ídexn de
productas lácteos ,ídem de arenques., ídem de pesca-
dos, conservación en barcos y vagones, patoloáía de
las conservas, estudio de almacenes y embalajes.-
.J. A. V.

CIIE^A " óYEZ (,^regorio). - l.a

palomee e%cporí^istrc. ^Su er•áe^ y

e^du,cació^a.-Un folleto de .L28

páginas.-Biblio^teca La ^ran-

ja.-^ara;oza, 1^54.

Se trata de la primera publi-
cación de una nueva Biblioteca,
titulada aLa Granja», en la que
se estudian todos los aspectos de
las palomas deportistas, siendo
1^:.. principales puntos tratado.s

los ^iguientes : Los axitepasados de la paloma depor-
tista ; la paloma bueho^na ; cónao se crí.a la paloma
deportista; distinción del se^xo; educación del palo^-
mo; e1 palomar v sus accesorios v alimentación, hi-
giene y enfermedades, para terminar coxa la reglamen-
taeión rdel deporte de^ la suelta y la terminoloffía más
empleada en el ntismo.

Gran éxi4o ^sá6forá^^

El S^1El(^^ Y L0^ C^L^i^O^ D^ ^^C^^d
PoR

PEDBt^ MELA
INGENIERO AGRÓNOMO

La obra más completa sobre el cultivo de los
cereales y leguminosas de secano, con Ias mo-
dcrnas orientaciones sobre el cultis>o de los suelos

áridos.

S U17ARIO

Control edafológico de los suelos áridos. La-

bores superficiales ,y profundas.-Descripción y
aplieación de los abonos de alta eoncentración,-

Adaptación,y cultivo de variedades de gran pro-
ducción.-Medios de lucha contra el vuelco, asu-
rado, insectos y enfermedades criptogáxnicas.-
Aplicación de los métodos de cultiva de Hal.let,
J. Tull, Campbell, Benaiges, etc.-Alternativas
de cultis-o típicas de varias regiones españoles.--

Mejora genética, etc.

Un tomo de 700 páginas, con numerosas lámi-
nas en color, lujosamente editado en papel

ccPrinting».

Pedidos :

EDIC1®IdES "AGR®C:IEIVC:iA"
San Clemen^e, 13, 1.° dcha. - ZARAGOZA
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y Sodio. Fluosilicatos, Sulfa-
to y Jabón nicotinado. Ci-
trol (contra plagas del na-

ranjo), etc.

Desgorgogil (contra gorgo-

Anticriptogámicos, Caldo
Bordelés, ^eralsono, Car-
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