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Editoria l
Los inversiones de carácter agrícoia

En el programa nac:onal para ordenación de las

inversíones, publicado recieníem^nte, se s^ñalan los

objetivos f undamentales para el sector agrario, ai que

se con^ede la gran importancia que la s tuación eco-

nóm:ca y condicionras específicas de muesfro país re-

quier^.

El incremenfo de las exportaciones fradicionales de

ca^rácfer agrícola, la sustitución de las importacianes

de alimeníos y materias primas, así como el aum^nfa

de las d spanibilidade^s de productos para atender al

creciente consumo intertor, bases f undamentales las

tres d^l programa de inv^rsíanes de carácier agrario,

tienen como fcctor común un aumenfo de la praduc-

ción agrícala que habrá de canseguirse, bíen por au-

mento de las rendimientos unitarios canseguidos por

el mejoramiento de lo^s métodos de cultiuo, bíen por

fransformac'ones de ferrénos para capacitarlos a su

máxima producción posible (transformacianes de se-

cano en regadío, concentración parcelaría, correc'ción

de suelos, dtc.).

La mcjora de los métados de cUltiva supone natu-

ralmente, como factor indispensable, disponer de los

e^lemenfos de todo orden qup canstifuyen la base de

1a producción (semillas, abonos, maquinaria adecua-

da, productos para las tratamíentos de las plagas del

campo, carburantes, etc. j, y a ello se ref iere el plan

de inversiones que comer^íamos.

Cuanto se inuierta en esfas atencionps se recogerá

multíplicado en plazo breve, y este axíoma funda-

mental, supanemos ha de pesar de manera decisiua

en los organism,os rectores encargados de armonizar

y ordenar, can las naturaeles preferencias, los presu-

pues^os anuales f ormulados deníro del plan nacíonal.

No se olvide que cuanio se refiere a aum^ntos de ren-
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dimientos unifarios en los cult'vas, tiene una reper-

cusió!n más rápida que el resto de las inv^rsiones, y

puede, al mismo tiémpo, influir en la solución al pro-

blema de la mano de abra en el campo, ya qus si los

rendimientas no aumentan, no podrá at^nderse con

la normalidad debida y s'n desequil:brío económico

el normal incremenio del cosfe de la mano de obra

en el campa y su cceniuada sustitución por ^lerta,en-

tos mecánicos, más cosfosos, pero de eficacia pro-

bada.

Queremo^s, por úlfimo, señalar la impott'ancia que

la técnica agronómica puede alcaruar en lo difusión,
tanto de los modernos métodas de cultivo y sus co-
noc:mi^ntos fundamentales cómo en Ia ejecuc'ón de

las transformaciones que se proyecfan.

En una información de este mismo númsro seña-

lamas con detalle cuanto se está haciendo muy reeien-

temerdte para la regeneración del olivar español, con

la enarme trascendencia económica que ello pued'e

fen^r en breue plazo para compensar el déficif ds gra-

sas camestibles que tanto se ha acusado y que es uno

de los f ines f undamentales del plan nacional de ín-

uers'ones en el secfar agrario.

Est:mamos, pues, fundamental la realizaeión de es-

itos trabajos de rendimíenío inm^diata, que pueden

verificarse+ en cantacto direcfo con los agriculfores,

sin necésidad de recurrir a otras campañas de propa-

ganda que, además de desorienfar a la opinión agrí-

cola, establecen muchas ueces diversidad de esfuer-

w^s en una obra que réqu'ere compenetración y el

apravechamienfo máximo de las energías disponíbles.

A esta ingente labor fambién puede coníribuír la

ciencia pura preparando, en colaboración con los en-

cargados de aplicarla a la agriculíura, bases f unda-

menfales de orden biológico susceptibles de plasmar

en nuevos métodos y procedimientos de cult'vo que

transforme, mejorándola, la economía agrícola de

nu^síro país.
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Aceleración de las obras
por el Instituto Nacional

de Colonización
Por

Cirt^(errzio ^aa^.rñvy

Ingeniero agtóncmo

Poderoso abreran,ias, escacandu y tal:uando simultáneamente
la acecíuia líXX-4-2.

La idea del riego de las, Bardenas, una de las

Zonas más inhóspitas de nuestra geografía pen-

insular, que comprende parte de las provincias

de Zaragoza y Navarra, data nada menos que del

año 1768.

Los proyectos de las grandes obras hidráulicas

para regar esta Zona son del año 1912 y la cons-

trucción clel .pantano comenzó hace treinta y un

ar"7os.

Por tcdo ello no puede afirmarse, como alo ien

poco documentado ha dicho, que estas obras son

« una de las grandes concepciones hidráulicas mo-

dernas».

E1 famoso Canal de Bardenas, famoso por el

tiempo que se lleva hablando de él, empezó su

copstrucc^ia.^. hace treinta y tres años, existiendo

tramos de canal terminados hace veintitantos

años, ,que tienen enraizados en su solera álamos.

de esa edad y con más de 12 metros de altura.

Las obras atravesaron por una serie de. vicisi-

tudes, empezándosE. en el año 1927 por la entonces
recién creada Confederación Sindical Hidrográ-
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fica del Ebro, que con su reconocido dinamistno

les dió.un.gran impulso, Más tarde, al languidecer

la Confederación como consecuencia de la im-

plantación de la República, las obras disminuye-

ron su ritma.
Posteriormente, nuestro Movimiento les volvió

a dar impulso, como a todas las obras hidráuli-.

cas, aprobándose con fecha 28-III-55 el Plan Coor-

dinado de Obras de la Zona dominada por la pri-

mera parte del Canal de las Bardenas. En dicha

Orden se limitaba la Zona dominada desde e1

Pantano de Yesa hasta el río Arbá de Luesia, con

una superficie total de G4.740 Has.; se dividía la

Zona en 37 Sectores. Se discriminaban las obras

que integraban el Plan Coordinado, así como el

ritrno a que habían de ajustarse los proyectos y

ejecución de las distintas obras del Plan, dispo-

niéndose, asimismo, que las Direcciones Genera-

les de Obras Hidráulicas y.de Colonización, al re-

dactar sus planes de trabajo para cada ejercicio

económico, cuidarían de que las obras de puesLa

en riego y colonización de la Zona quedasen. ajus-
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lat dw•a labnr de cub.^nladu, realirada decpués de c•ada voladura.
enmo ^^pera^•ión precia imprev^•indible Para la actua^ión de lo^

^•quipo^ de t•ar^a ^^ trannpurte.

Trac lac opera^^ionc^'precias de «t'ul:^dura y tiuLsoladon, los em-
Pu.iadnrec inician la excatacióp del ^•anal.

1'.n ece inficruo de pnlt^o, Io5 equipos traba,jarou en apretado
h:^z. eonctiluídn por un cnbsolador. ura de.tipedazadora y d^

traillas uesadas.

I,^^ti equipou mecánic^w se han es^^edido en tiu labor^al rhmoeer^
y emU,,.i:^r tr^.^^>< de r«^d ^^ttt„ caa^ de .^ei^tri^lere t^t:^elaaa^. tadas al ritmo que en la Órden aprobatoria del

Plan Coordinado se establecía.
A pesar de todo ello y del largo lapso de tiempo

transcurrido, las obras llevaban un ritmo menor

del previsto, y las incidencias entre 1a adminis-

tración y las dificultades técnicas encontradas por

los contratistas para ejecutar las mismas, a los

precios medios fijados en proyecto, arnenazaban

con prolongar indefinidamente los plazos de eje-

cución.

Fn esta situación, el Ingeniero Jefe de la Dele-

gación del Ebro del Instituto Nacional de Colo-

nización presentó un proyecto de cauce provisio-

nal en ticrra, por el que se podía adelantar el

I'sira la ejecuclón de los terraP'enew Se han utilizado car^as
selecclonudas de las e^caraciones eunti^uas, con ins lutervalus

precitiuc para dar tiempo ul ricgo y coiup:u^tado.
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C,a eficacia de los eqi^ipos ^nóciles de carga y transpurte cubre
►a.4 excacadoras se a^entuó en aquellns tramus en que el ^^o:u-
meu de la ezeavauióu ix^r encima de la rasantes superior del

canal era elevada.

I,a estrangulaciGn deI eauce en los rfipidos dcl canal dfsminuyó
la Ilbertad de mocimik^uto más eoncenieute para los equipus

pGSad^^.s.

riego de 27.000 Has. en más de dos arios a lo pre-

visto por el Ministerio de Obras Públicas.

Lste atrevido proyecto, que vibraba al son de

las necesidades perentorias de los secanos ara-

goneses encontró un decidido apoyo en el Gober-

nador civil de Zaragoza y una resonancia inusi-

tada en todo Aragón y fué el brazo de palanca

Un tractor con empu,(adora explanando la aceqnia príncipa.l
XXX-4-2.
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("on 1^^5 equipos mecánicos utiliradus se consii^uií^ ^m aac^abado»
de In^ taludev ryue nn requirió un ^ravotio refino a m:u^u

InmexliatamenU^ de t.er^ninar la expianu^•ión se ^^fe^^tud el re^^^^^-
[imi^•nto del ^•anal.



que movió y estimuló al Ministerio de 0?^ras Yú-

hlicas para ver de acelerar las obras y poder ade-

lar_tar al año 1959 lo que tenía previsto para los

años 1960-61.

A pesar de esta buena disposición, al llevar a
la práctica las obras, volvieron a aparecer difi-

cultades de orden técnico para terminar su eje-

cución en el plazo deseado, y muy principalmen-

te en lo que se refería a los grandes movimientos

de tierra, del orden de 800.000 m/3. que había

que excavar en terreno rocoso y transportar a
grandes distancias.

Nuevamente, el lnstituto Nacional de Coloni-

zación resolvió el ptmto muerto realizando esta

labor mediante el empleo de sus equipvs pesados
de movimiento de tierras, que han realizado una

brillante labor y cumplido su cometido antes de^

plazo previsto y con arreglo al detalle que se

especifica en la infarmación gráfica que acompaña

a este artículo.

Las obras de explanación dieron comienzo el

7 de julio y terminaron el 27 de diciembre de

1958. En cinco meses y veinte días se ejecutaron•

por tanto, unas obras que ninguna Empresa se

comprometía a realizar en el plazo de un año.

Terminada la cxplanación dcl Canal era preci^:^
enlazar éste con las redes de acequias de distri-

bución del agua de riego previamente construídas

por el Inst.itut.o Nacional de Colonización y par•

ello hubo que simultanear con la explanación dei

Canal el de las acequias principales en tierra, que

también hubieron de realizar los equipos de ma-

quinaria pesada del Instituto de Colonización.

Terminadas las grandes obras hidráulicas, pan-

tano y canal, el riego será una realidad inmedia-

ta gracias a las previsiones e ingente labor reali-

zada por Colonización, que tiene construída la

totalidad de las redes de distribución y desagiies,

hechas las primeras con acequias prefabricadas
o«in situ» , según zonas o clas°s de tei°reno; a la

nivelación de las tierras, ejecutada con sus gran-

des y modernos equipos de nivelación y a los nu-

merosos pueblos construídos, modernos, alegres

y urbanizados que proporcionarán adecuada ha-
bitación a los nuevos pobladores de estos rega-

díos, los cuales, antes de las obras de coloniza-

ción, eran unas deshabitadas zonas desérticas, ya

que el riego-y esto sí que es una idea moderna

de nuestro Movimiento-no se implanta por la

mera construcción de la gran obra hidráulica,

lcequia recundaria de dihtril^ucí(in del agua de rteKO, apreYsr
bricada» para e^^Car el cmitacto con el yeso del terreno.

Salto ea la acequia princiual en tierru Y.^CXh2, e,^ecuta^du
por los equipos mec:ínlcos•

Acequia principal XXVI-2, eu tierra con^tniída totalmente por
los equipos mecánicos y preparada para re2-iblr el asua del canad

de liardenas.
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sino que es preciso el calor y la labor humana de

Colonización para que el nuevo regante encuen-

tre sus tierras niveladas y preparadas para el

riego, que la distribución del agua se haga sin

pérdida y de una manera fácil, justa y equitativa,

a través de redes de acequias modernas, imper-

meables y de fácil conservación, y, por último, que

se facilite a los pobladores de estos nuevos rega-

díos la adecuada habitabilidad mediante la cons-

trucción de nuevos pueblos tal y como deben ser

hoy los pueblos (con agua, luz, urbanización, es-

cuelas, iglesia, colnercios, indust.rias, etc. ), en sus-

titución de los sucios e infectados chozos que po-

blaban las grandes zonas regables, cuando sólo

se ejecutaba por el Estado la gran obra hidráu-
lica y se dejaba el resto a la iniciativa privada.

Y ésta ha sido la labor realizada, que el minis-

tro de Obras Públicas, en su ílltima visita a las

obras de Las Bardenas, ha calificado de eficací-

sima y abnegada y que nosotros nos permitimos

destacar aquí, no par• estimular a los hombres que

la han realizado, ya que sabemos que no necesitan

de estímulo, sino para exponerla a la conciencia

pública, porque si todos los trabajos se realizasen

con la misma disciplina, espírittl de servicio y con-

ciencia profesional quizá pudiéramos Ilegar algún

día a imitar el milagroso resurgimiento de la

Alemania occidental.

El nuevo pueblo de Gl 13aY0. con todas las tierras que le rodean
ulveladas Y preparadas para recibir el agua de rieQO.

IZb
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Cultivo y variedades de guisantes para
ob iención de grano 'seco _

//^JL eJ.1C / !'[.a / ^"IarI^O O-70x

V Ingeniero agrónomo ^/

Recientemente, el Ministerio de Agricultura ha

dictado una Orden de 20 de diciembre de 1958

(Boletín Oficial del Estado del 7 de enero de 1959)

sobre fomento de la producción de guisantes de

nuestro país, reconociéndose con ello implícita-

mente la extraordinaria importancia que el culti-

vo de esta leguminosa tiene para la economía agrí-

cola española y dando estado oficial a una ten-

dencia que se acusaba cada día más en la agri-

cultura nacional.

Esta favorable coyuntura para el cultivo del
guisan.te va indudablemente a producir, al me-

nos en los primeros momentos., una cierta des-
orientación en aquellos agricultores de zonas don-

de el guisante no ha constituído hasta ahora un

cultivo típico. Precisamente es previsible que esta
deso.rientación sea más patente en los secanos,

ya que en los regadíos el cultivo de esta legumino-

sa es más conocido y, en general, no van a pre-

sentarse problemas de índole técnica o económica.

Pretendemos en este artículo dar a conocer los
puntas más importantes en relación con el cul-

tivo de esta planta en las zonas españolas aptas
para ello, así como una visión de conjunto sobre

las principales variedades cultivadas en nuestro

país y sus propiedades agrícolas y económicas.

VAItIEDADI►S Y TIP{3S.

^^. :El ,guisante es una leguminosa que pertenece
^1 género Pisu.m L., del cual se conocen varias es-
péciés .distribuídas muy ampliamente por diver-
sas zonas del globo. •Concretamente, en nuestro
país?^as' forrrias agrícolas perten:ecen a la espe•ie
F, sativurrt ^,. ; de ella. se cultiván actualmente en
las diferente► regiones españolas muchas varieda-
des y tipos.

No es posible, en la breve extensión de este
artfculo, establecer las características diferencia.^

les ^de los tipos cultivados en.nuestro país (1). Sí

creemos conveniente, en cambio, dar una clasifi-

cación elemental de las variedades botánicas cu]-

tivadas en España :

A) Vainas con «pergamino» (2), generalmen-

te dehiscentes en lá madurez.

B) Córola de culor violáceo; semillas pé-
queñas y pigmentadas; estípulas con Inan-

chas : var, arvense.

BB) Corola generalmente blanca ; semi-
• llas de mayor` tarnaño, de colar amarillo 0

verde (rara vez de utros colores): var. vulgare.

AA) Vainas sin «pergamino» ; indehiscentes

y arrugadas sobre las semillas.

B) Corola violácea; vainas anchas; semi-

llas rugosas y de color ^caoba : var. ma^cro-

ca,rpum. ^

BB) Corola blanca ;• vainas cilíndricas ; se-

millas lisas, de color amarillentó: var. sac-

charatum.

Las variedades empleadas para la obtención de

granos o semillas secas son únicamente ias dos

primeras y en especial la vulgare. Las variedades
macroca^pum y saocharatum son, respéctivame^n-

te, las denominadas c<Tirabeque» y«Cometodo»,
guisantes muy empleados •omo verdura, consu-
miéndose los frutos enteros (vainas y granos},por

la ausencia del «pergamino» , lo que les ha •e blan-
dos y agradables al paladar, Aunque los granos

secos son de buena calidad, se trillan qon difi-

(1) Pue•9e consultarse la obra del autor: Guisantes: Va-
riedades y •ultivo. Instituto Naciónal de Semillas Selectas.
Manual Técnico del Ministerio de Agricultura. Serie A, nú-
mero 19-1955.

(2) Tejido duro, que puede desarrollarse en las paredes
del fruto o valvas. Las vain8s que lo poseen Ao son ^omes-
tibles y ,on fácilmente dehiscentes.
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Cultivo de ^uisante aNegrrh^ en serauo. OG,Fn^ese la .eparactón
eutre hi ►eras de plantas.

cultad, ^orque la vaina seca no se runipe fácil-

mente.

La variedad arvense es el guisante de campo

o guisante forrajero, principalmente aprovechado

por la masa de forraje verde que proporciona. La

variedad vuZgare incluye los guisantes hortíco'.as

y los tipos de guisante cultivados en secano en

muchas zonas.

Desde el punto de vista de la producción del

grano seco nos interesan solamente las varieda-

des botánicas vulgare y arvense, sobre todo la

primera. Las denominaciones «bastas» y «finas»

a que alude la mencionada Orden del Ministerio

de Agricultura para diferenciar primariamente las

variedades comerciales, son, a nuestro juicio, un

tanto difíciles de precisar, sobre tcdo atendiendo

únicamente a los caracteres de la semilla. Los ti-

pos hortícolas, cuyo principal aprovechamiento

es e:^ verde, pertenécen todos indudablemente a

variedades «finas», pero muchos de esos tipos se

han cultivado y se cultivan can éxito en secano,

adaptándose a esas candiciones y mezclándose con
las formas «bastas» tradicionalmente cultivadas

en ese medio, creando con ello confusiones entre

los agricultores y en el comercio de estas pro-

ductos.
Pcdrían definirse las variedades cfinas» como

guisantes, hortícolas o de secano, que pueden ser-

vir antes de la madurez como verdura, una vez

desgranados. Las semillas secas pueden tener la

superficie lisa o rugosa, pero los tegumentos son
de escaso espesor y sus tejidos poco esclerosados;

cuecen sin dificultad y la piel o tegumento se se-

para fácilmente de los cotiledones.

Las variedades cbastas» proceden de tipos de

secano y tienen la superficie de la semilla gene-

ralmente lisa. Cuecen con dificultad, tienen los

tegumentos muy gruesos y no se separan fácil-

mente de los cotiledones.
Desde el punto de vista de la producción de

harina, las variedades «finas» dan un producto

de mejor calidad, más digestible y con mayvr por-

centaje de almidón que las «bastas». La riqueza

en proteínas es muy variable y depE nde esencial-

mente de la fertilidad del suelo y de la intensidad

de la simbiosis con los rizobios.

He venido observando que la5 variedades hor-

tícolas, «fínas», después de cultivadas en secano
preducen granos mucho más bastos que la semi-

lla ariginaria. La influencia del medio es decisiva

en este sentido, especialmente en lo que se refiere^

al ión calcio; así bajo forma de yeso esta influen-

cia se manifiesta por un engrosamiento d^e los te-

gumentos seminales y un empeoramiento de la

calidad, en general.

E1 color de los te^gumentos o de los cotiledones

de la semilla no es un índice para valorar la cali-

dad de la misma como materia prima para la

alimentación humana o del ganado. E1 mercado

actual, sin embargo, aprecia mucho más los granos

con tonalidades verdosas interior y exteriormente.

No existe otra razón, por otra parte, para justifi-

car esa preferencia que la de suponer que los de

color amarillo pueden ser guisantes verdes vie-

jos que se han decolorado, con lo cual las hari-

nas de colores verdosos demostrarían siempre pro-

ceder de semillas del año.

E1 tamaño de la semilla tampoco sirve para dí-

terenciar los típos finos de los bastos. Generalmen-

te, el comercio prefiere granos de buen tamaiio,

aunque los agricultores deben elegirlos de tama-

ño medio, porque está demostrado que son mas

productivos y los fenómenos meteorológicos in-

fluyen menos sobre ellos. Además, sobre todo en

secano, los guisantes de tamaño medio o pequeño

pueden ser empleados en caso necesario como

planta forrajera o abono sideral.

La superficie de la semilla tiene, en cambio, una

notable influencia en cuanto a la composición de
los guisantes. Los de superficie lisa almacenan

almidón en los cotiledones continuamente duran-

1 2 3 4 5
Tipos de tiemilla de gui:^antc: 1, lisa ^férica; 7, Iisa con hoyue-

IuF; 3, titiu ovalada; 4, rugosa cilf^idrica; 5, rugoca comú[^.
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V^rledad aDlara^illa de :\mérican.

te la etapa de maduración del frutu, hasta que

aquellos órganos quedan turgentes. En los rugo-

sos, por el contrario, el almidón se transforma
prontamente en glucosa, vaciándose lentamente

los cotiledones, con lo que las tegumentos se al•ru-

gan. De aquí que los gránulos de almidón sean

diferentes en uno y otro caso, debido a esa sacari-

ficación del mismo; los guisantes lisos tienen lc^.^

gránulos completos y tersos, los rugosos los tie-

nen resquebrajados, a consecuencia del proce,o

de disolución.
Por ello los guisantes de superficie lisa, a igual-

dad de las demás características, son más apro-

piados para grano seco, ya que conselvan fácil-

mente su almidón ; en cambio, los rugosos, más

ricos en azúcares del tipo de la glucosa, san me-

nos interesantes para aquel fin, por ser poca ap-

tos para fabricar sopas y purés, aunque induda-

blemente son mucho más dulces. Así, para la in-

dustria frigorífica, se prefieren siempre los gui-

santes i-ugoso^, que dan un producto más suave

y jugoso par su riqueza en monosacáridos.

Como vemos, los guisantES I•^Igosos son menos

aptos en general para producir grano seco que

los lisos^; pero si proceden de tipos hortícolas prn-

ductivos, pueden considerarse como «finos».

'lbdos lus tipos y forlnas de la variedad batá-

nica urve^^:.,•e se pueden ir.cluir dentro de l05 gui-

santes «bastus» , siendo la calidad de su grano seco

bastante deficiente, especialmente por el sabor

amargo que les caracteriza.

VAlEDAllES HN)COMENDA13Lb:^ YAKA ai3'1'ENCIóN

Uli7 (^UlSA^NTh:S «H'INOS»

Nu pcdemus abordar en este artículo la des-

cripción de las 50 variEY3ades conierciales de gui-

santes hurtícolas de que di^pone el merc•ado e^-

pañol de selnillas y cuya obtención está c•untrola

da por el Instituto Nacional de ^emillas S^lectas.

De ellas, cree^mos más amplianlente adaptables a

extensas zonas agrícolas las siguientes, agrupa-

das par su grado de precodidad :

^VIUY YFt;F:CtX'ES

Alaska (E,xp^rés^ cie Atask,c^).-Variedad de enl a-
me; semillas lisas, con hoyuelos, de tamaño pe-

queño, color verde pálido. Ciclo muy corto, paco

sensible a las heladas. Recomendable para casi

todas las zonas españolas, incluso las más frías.

Variedad «Negret».
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Vuriedad ccUancho».

tanto para siembras de otoño como de primavera.

Nlaravilla de A^nérica. - Mata baja ; semillas
rugosas, cilíndricas, de tamaño grande y color

verde pálido. Se adapta bien a todas las regiones,

excepto las muy frías. Es uno de los tipos más

precoces.

PR'ECOCES

Neyret (Petit Provençal), - Ciclo de 180-200
días. Mata baja ; semillas lisas, con hoyuelos, ta-

maño medio y color verde. Adaptable a todas las
regiones. Siembras de otoño.

Se^^ette E.,z^rrés. - Mata baja. Semillas lisas,
con hoyuelos de tamaño medio y color verde ama-
rillento. Recomendable para el litoral levantino
y Andalucía, en siembra de otoño. Variedád muy
productiva. ,

Australia bajo (Teléfono énano).^iclo de 200-
210 días. Mata baja. Semillas rugo'sas cilíndricas,

tamaño medio, color vérde amarillenS,o. Muy apta

para Levante y Andalucía en siembra d^e otoño e

invierno. Bastante rústica, aunque teme algo el

frío.

SEMITARDÍOS :

Gancho.-Mata baja. Semilla rugosa cilíndrica,

de tamaño medio, color verde amarillento. Reco-

mendable para toda España en siembras de oto-

ño e inviel-no. Resiste bien las heladas.

Lincoln:-Mata baja. Semillas rugosas cilíndri-
cas, de tamaño grande y color verde pálido. Adap-
table a toda España. Siembras de otoño e invier-
no en I.evante, de primavera en el resto. A1 co-
mienzo de su desarrollo crece lentamente.

Abundlancia de Bliss.-I^e medio enrame. Semi-
lla rugosa ►ilíndrica, de tamaño media y color
verde. Sensible a las heladas. Se adapta bien a
zonas templadas en siembras de primavera.

Auvernicc.-Variedad .de enramé.r Sémillás lisas

esféricas, de tamaño medio y color áxnarillo. Muy^.u
rústica. Recomendable para zanas frías° en siem-
bras de diciemb.re a abril.

TARDÍOS :

Nlaravilla de Etampes. - De enrame. Semilla

lisa esférica, de tamaño medio y color amarillo.

Varledad aLincoin».
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Muy resistente a^las heladas y adaptable a la zona
Central y Norte de E^paña, para siembras de
otoño.

S.e_ nador.-Variedad de medio enrame. Semi-
llas rugosas comunes, de tamaño grande y color
amarillo. Muy sensible a las heladas. Recomenda-
ble para zonas húmedas, pero no muy frías.

Las variedades «bastas» de secano no están su-

jetas a la producción ►^ntrolada por el Instituto

Naci^onal de Semillas Selectas, y su estudio y clasi-

ficación no han sido emprendidos racionalmente,

a pesar del gran interés que tienen para la agricul-

tura. En algunas.zonas se vienen cultivando trad^-

cionalmeníe muchos tipos que reciben nombres

diversos, corrYO^ arvejas, arvejos, chícharos, *.itos,

pésoles; bichos, guijones, etc. Desde un punto de

vista botánico, su inclusión en la clasificación de

variedades corresponde a la vulgare, aunque en

algunos casos esas denominaciones se aplican a ti-

pos y formas de 1a arvense.

Sería de gran interés que las var:iedades «bas-
tas» fueran estudiadas, clasificadas y mejoradas,
pues su aplicación a extensas zonas áridas espa-
^ñolas podrían constituir un notable beneficio para
la agricultura, especialmente camo plantas de al-
ternativa para ampliar e] típico «año y vez» de
nuestros secanos.

de agua, por lo que las mejores producciones se
obtienen en zonas de regadío o en aquellas en
que las precipitaciones, sobre todo en primavera,
son suficientes. Estos tipos, llevados al secano,
pueden dar buenos resultados si se consigue efec-
tuar las siembras con buen tempero y la nascen-
cia es uniforme, al misma tiempo que durante el
cultivo se dan las labores precisas para mantener
la superficie del ^ suelo bien trabajada, para evitar
la evaporación de la humedad. I1e todas formas,
en esos terrenos los cultivos dependerán siempre
de las lluvias, siendo en general las casechas una
función del agua caída. En último extremo, se
considera que con precipitaciones inferiares a 200
milímetros durante el ciclo vegetativo no es posi-
ble un cultivo remunerador en secano.

Para la humedad resultan épocas ct•íticas la

germinación y la fase que va desde la Horación

hasta la maduración del fruto. Especialmente, la

calidad del producto depende en gran parte de

que durante la maduración no se hayan presenta-

do temperaturas elevadas y vientos demasiado

secos.

En cuanto a suelos, los guisantes prefieren los

profundos y bien drenados, más bien sueltas, con

caliza suficiente ; temen los arcillosos en exceso

y los secos. Los suelos arenosos, neutros, sufi-

cientemente dotados de materia orgánica, son lo^

mejores.

EXIGENCIAS DE MEDIO

Dos modalidades pueden establecrse en el cul-

tivo de esta planta : regadío y secano. Para el re-

gadío se deben elegir tipos muy próductivos de

guisantes hortícolas, de fácil adaptación a la cli-

matología local, al lugar en la alternativa y a las

exigencias de mercado. Para el secano es preferi-

ble sembrar variedades «bastas», más resistentes

al frío y a la sequía, aunque menos productivas.

Sin embargo, muchos tipos hartícolas pueden y

deben emplear•e en secanas bien ]abrados o en

zónas sub‚úmedas,
Los guisantes tienen una resistencia de tlpo

medio eri relación a las bajas temperaturas. En

general, prefieren zonas templadas, de clima ma-

rítimo, pero pueden tolerar el frío, si no es muy

inténso y prolongado. Las heladas dañan a las
plantas jóvenes y a la floración; por ello deben

sei^rlbrarse en otoñó en zonas ►áIidas y en prima-

vera en las regiones frías del interior del país.

Teme, en cambio,^el calor excesiVo, prefirienda las

ternperaturas no'muy altas.

T^os guisantes hnrtfcolas precisan ahundancia

CULTIVO

Siembra. - Es preciso preparar bien el suelo

para las siembras. En las de otoño, después de

otra cosecha, por ejémplo, cereal, puede ser nece-

sario dar las labores de prisa, por lo que se puede

tener mayor tolerancia, bastando con una buena

labor de fondo (30-35 cm.), seguido de un gra-

deo. En siembras de primavera, can un ciclo muy

corto disponible, se debe ser más exigente en la

preparación del terreno, para que las labores^ayu-

den eficazmente a una buena nascencia y desarro-

llo radicular.

La szembra, como se ha dicho, puede hacerse

en dos épocas : en otoño o en primavera. La de

otoño se suele verificar en las regiones de invier-

nos suaves y para obtener verdura temprana (Le-

vante, Andalucía y zona templada del Centro y

Suraeste). Las siembras de primavera se deben

efectuar en las zanas de inviernas fríos o húme-

dos, con primaveras. tardías y, espe^cialmente, para

la obtención de grano.

Aún las variedades de ciclos más largos se adap-
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tan bien a las siembras d^el comienzo de la prima-

vera, can tal de que el verano no sea excesiva-

mente precoz. En muchas comarcas española^

puede sembrarse el guisante durante el mes de

varied.^d uAbundancia de til(ss».

febrero o comienzos de marzo, para obtener g^a-

no seco a primeros de junio.
La siembra debe hacerse siémpre en surcos, se-

parados una distancia variable, según las varieda-

des, épocas de siembra, humedad, calidad del sue-

lo, etc. Para el secano (variedades enanas) puede

ser adecuada una separación de 60 a 80 cm. ; para

el regadío, 40 cm. para las variedades enanas y

70 para las de enrame. La forma de preparar las

líneas depende, en el regadío, del tipo de riego

(ínundación, surcos, aspersión, etc.), y si bien es

muy corriente el empleo de caballones, no es sis-

tema muy recomendable. En el secano suele sem-

brarse en surcos que luego se tapan con un pase

de tabla ; la formación de caballones es muy cos-

tosa y no resulta económico su empleo en estas

t i erras.

Es importante que la siembra se haga síempre

con el terreno de tempero, enterrando la semilla

unos cinco cros. y procurando que no se forme

costra en el suelo para que la nascencia sea buena.

Para una separación de las hileras de 60 cros. son

precisos 80-100 kgs. de semilla por Hr. en siemh: a

a chorrilla; a golpes, unos 60-70 kgs. Ha.

Abonos.-E1 guisante precisa que el suelo esté

bien dotado de materia orgánica, aunque no en

exceso. Los estercolados deben hacerse, como mí-

nimo, con dos meses de anticipación a la siembra

y mejor aún en la casecha precedente. No suele

ser preciso incorporar abonos químicos nitroge-

nados, pero; en cambio, siempre es muy conve-

niente dotar bien los suelos en ácido fosfórrca y

patasa.

Para terrenos de fertilidad mcdia pueden se^

adecuadas las fór-mulas 4-8-3 a 5-12-6 en dosis de

500 a 600 Kgs. Ha., antes de la siembra. En siem-

bras de primavera es en muchos casos innecesa-

rio y antieconómico fertilizar con abonos quími-

cos, pues, sabre todo para los fosfatados y potási-

cas, no hay materialmente tiempo para que se

conviertan en formas asimilables de estos elemen-

tos. Para terrenos excesivamente ácidos, es reco-

mendable urr encalado con cal muy activa antes

de las siembras ; las escorias Thomas son un ex-

celente abono para estos tipos de suelos.

Labores.-Esta planta es bastante exige:rte en

relación con las escardas, siendo muy sensible a

la competencia con las malas hierbas. Las labo-

res entre líneas deben ser dadas con la frecuencia

suficiente para mantener siempre el suelo limpio

y bien labrado. Para estas labores son muy útiies

los cultivadores tipa Planet o los polisurcos arras-

trados por tractar, para lo cual la siembra debe

hacerse pensando en aquéllas y dejar la anchura

necesaria entre surcos para que se hagan con fa-
cilidad.

Riego.-El guisante cultivado en regadío pro-

duce cosechas más seguras y rendimientos mayo-
res, al mismo tiempo que la calidad, aun dentro

de la misma variedad o tipo, mejora natabl..men-
te. Allí donde sea posible, esta especie debe ser

cultivada en terrenos regables ; al menos un rie-

go en cada una de las épocas críticas, partYCUlar-

mente la de antes de la floración, es muy conve-

niente para una buena granazón. Naturalmente,

que el número y frecuencia de los riegos, así como
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su dotacián, es extremadamente variable. Como

norma general creo que no debe abusarse del em-

pleo del agua, especialmente en las primeras épo-

cas de la vida de la planta. En nuestros regadíos

suele bastar con cuatro o cinco durante todo el

ciclo.

Entutora^do.-Ya se ha dicho que esta opera-

ción es muy cara en general, aparte de que im-

pide la mecanización, tan importante para la eco-

nomía de este cultivo En el secano no es nunca

aconsejable, ni en la mayor parte de las casos

posible, siendo preferible cultivar tipos de mata

baja, menos exigentes y más rentables.

Recoleeción.-La planta demuestra con facili-

dad la época mejor para la cosecha del grano seco.

Las vainas maduras se secan, volviéndose amari-
llas, y si la madurez se extrema, puede sobrevenir

e1 desgranado espontáneo por la dehiscencia de

las legumbres. Si el guisante no se destina a sí-

miente, es preferible recogerlo un poco antes de

su completa madurez fisiológica, cuando aún las

partes más altas de la planta verdean y los úiti-

mos nudos del tallo tienen sus frutos inmaduros.

La pérdida de estos últimos frutos no supone

grave quebranto, pues si se espera el desgranado

pueden ser peores las consecuencias.

La recolección comienza por la siega de las ma-

tas (nunca deben arrancarse de cuajo las plan-

tas) para, previo un secado más o menos prolon-

gado en la era, llevarlos a la trilla. El secado debe

ser controlado, para no exagerar la pérdida de

humedad y, sobre todo, si el .secado es natural,

que no produzcan decoloraciones de los tegumen-

tos de los granos, que devalúan el producto ; el
ideal es dejar las semillas con un 12 por 100 de

humedad como máximo.

La trilla debe hacerse con máquina, para evi-
tar roturas de grano y acumulación de impurezas.
Las modernas máquinas cosechadoras de legumi-

nosas pueden verificar la operación en conjunto

y muy e^onómicamente. Algunas dificultades pue-

den presentarse, sin embargo, para el empleo dé

estas máquínas, si no se toma la precaución de

comenzar la operación cuando las matas tengan

cierto grado de sequedad; estando aún las plan-
tas con humedad superior al 20 por ] 00, no es, en

general, factible cosechar.

Recientemente se ha generalizado el empleo de

mecanismos pick-up, que recogen las plantas ali-

neadas previamente en el suelo, por la acción de

una segadora-hileradora, y que consisten en un

cilindro recogedor, una cinta sin fin que eleva la

masa de plantas y un mecanismo de trilla. Con

este procedimiento se tiene la ventaja de un se-

cado natural en el propio terreno, con pérdidas

mínimas de grano.

Las producciones de g7^ano seco, con el 12 pol^

l00 de humedad, son muy variables, como es na-

tural, pero se puede considerar una cosecha acep

table cuando én secano se obtengan 1.200 Kgs.

por hectárea y 2.000 en regadía

Lugar en las alterna^tivas.-El guisante, espe-

cialmente cuando se acierta en la elección de va-

riedad, es una magnífica planta para la alt^rnaii-

va, tanto en secano como en regadío. En el secano

tiene un puesto insustituíble detrás de los cerea-

les, particularmente el trigo, en cultivo de hoja

entera y en semibarbecho o barbecho semillado ;

en el peor de lcs casos, el enterrado en verde pro-

duciría óptimos resultados en años secos donde se

prevé una cosecha mala. En el regadío puede so-

lucionar problemas de encaje detrás de plantas

raíccs o tubérculos (remolacha, patata) con ínme-

jorables resultados.

Su apreciable poder de nitrificación, poI• los ri-
zobios, queda evidentemente muy disminuído al
obtenerse semillas secas, pero aun así es conside-
rado este cultivo, en justicia, como mejorante.
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Nacia u^ mejor ap^ouechamie^lo del agua de Iluuia
,

^!^^r c^^^rí^r ^. de c*^LQtu ie

Ingeniero agrónomo

Es evidente que la escasa pluviometría a que ^e

hallan sometidas muchas regiones del centro y sur

de España y la carencia de suficientes recursos

hidráulicas en las mismas constituyen obstácu-

los de cons:deración para el desarrollo de una

agricultura más intensiva, que permita obtener

mayores y más remuneradores rendimientos de

los cultívos y de la ganadería.
Pertenece también al conocimiento público la

división de España en dos zonas, la húmeda y la

seca, separadas ambas por la curva pluviométrica

relativa a una precipitación aproximada de 600

litros anuales por metro cuadrado ; perennemente

verde la primera y sin serios problemas de sequía,

contrasta rudamente con la segunda, reseca y se-

dienta, cuyos labradores no dejan de mirar a lo

alto, esperando siempre las tan necesitadas lluvias

que salven sus precarias cosechas, en trance de

perecer.
Lo que quizá no sea tan conocido es el papel,

ciertamente trascendental, que el grado de apru-
vechamiento de tales Iluvias representa para los

cultivos. Triste es que una gran parte del territo-

rio español reciba lluvias inferiores a los 400 ó

500 milímetros anuales; pero mucho más lo es

que un elevado porcentaje de tal agua caída no

sea aprovechada por los cultivos ni retenido por

el suelo.

La práctica ►e inadecuadas formas de laboreo ;

el cultivo de plantas esquilmantes que viene rea-

lizándose desde hace muchos años frente a la casi

total ausencia de cultivos forrajeras protectores ;

la escasez de estiércol, que ha determinado un

paulatino empobrecimiento del suelo en materia

orgánica, y la pérdida por arrastre de la capa su-

perficial de tierra en muchas zonas, han creado

en gran parte de nuestros suelos unas condiciones

estructurales y unas propiedades físicas caracte-

rizadas por su escasa permeabilidad al agua ; pe-

queño poder retentivo para la misma ; extraordi-

naria vulnerabilidad al arr astre y llegar a cons-

tituir un medio poco apropiado para la vida de la

microfauna de tales suelos, con la •ansiguiente

inhibición de la compleja serie de 'procesos quí-

micos y biológicos que eIlo implica: Por esto rro
es de extrañár el fenámeno, aparentemente para- -

dójicó, de que tras una liuvia fuerté e intensa

aparezca la tierra completamente seca a itnos po- '

cos centímetros de prófunelidad, hecho familiar

para nuestros labradores, Cuyas cosechas se ven

privadas de las preciosas reservas de humed-ad al-

macenadas en el s►elo. Dichas lluvias, en cambio,

determinan grandes dañós por arrastre y pérdidá

de tierra y no es raro produzcan en zonas inferio-

res temibles inundaciones.

Ha constituído para los técnicos y agricultores

de los países progresivos un serio motivo de ^re-

ocupación el estudio y observación de las diversa5

prácticas agrícolas conducen'tes, tantó' a úna dis- ^

minución de los daños causados por la erosióh

como á facilitar la permeabilidad del suelo para el

agua de lluvia.

En relación con todo ello creemos intéresante

dar a conocer en los párra%s que siguen una se- •

rie muy ' completa de trabajos y observaciones

efect►ados no haçe mucho tiempo en el Estado

norteartiericano de Tejas. Inmédiatamente pensa-

rá el lector que Tejas no es España y que sus

condicianes climatológicas, sus características

agrícolas y sus problemas económicos no coinci-

den con los nuestros. Esto es cierto, pero también
lo es que pueden señalarse grandes analogías. con

nuestras zonas secas, que abarcan la mayor part,e

del territorio español; por otro lado, las leyes

fundamentales de la conservación del agua y del

suelo son universales. Creemos, en consecuencia,

aplicables en todo a nuestra agricultura las deduc-

ciones obtenidas de los trabajos que comentamos.

Indicaremos como preámbulo que Tejas estuvo

sometida desde 1952 a 1956 a una pertinaz sequía.
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Ias comarras espaii^^ias más castigadas pur la sequía suelen ser
aquellas que preseutan maycres^ estraTos producídes por la_

erosión.

cifrándose las precipitaciones de lluvia durante los

años de este período inferiores a las de un año
normal en un porcentaje comprendido entre un

100 y un 200 por 100. Por el contrario, de marzu

a júnio de 1957 se registraron en muchas zonas

de dicho Estado fuertes lluvias, que llegaron a so-

brepasar los 500 y 600 mm. ; en otras zonas la se^

quía persistió. En relación con el efecto de tales

lluvias se observaron grandes diferencias : en unos

lugares las pérdidas de suelo por arrastre fueron

considerables y se inunQaron las zonas bajas,

mientras que en el verano que siguió los cultivos

y los pastos se vieron afectados por el calor y la

soquía. En cambio, en otros lugares los daños ero-
sivos fueron insignificantes o nulós, y llegada la

época del calor las plantas continuaron su frondo-

so desarrollo, gracias a las reservas de humedad

almacenadas por el suelo.

Fácilmente se comprenderá que estas dife'ren-

cias se deberían a los distintos procedimientos

de cultivo y aprovechamiento del terreno que fue-

ron empleados; pero lo que se adivina por intui-

ción fué comprobado en la práctica gracias a un

meticuloso trabajo.

A1 efecto, a finales de mayo de 1957 se practi-

caron sondeos en diversas zonas del Estado para

medir la profundidad de penetración en el terre-

no de la humedad debida a la lluvia caída duran-

te estos primeros m^^es de 1957. Dichos sondeos

fueron agrupados por parejas; los sondeos de cada

pareja en contrasté se verificaron e^n dos te-

rrenos muy pró^mos, de pendientes y caracterís-

ticas ^ completamente iguales y que habían reci-

bido la misma cant.idad de lluvia, pero uno de

ellos estuvo sometido a prácticas de cultivo o apro-

vechamiento conservadoras del agua y del suelo,

mientras que el otro carecía de las mismas.

De esta forma se realizaron en total 133 pares de

observaciones, distribuídas por todas las zonas

del Estado, procurando abarcar las más diver-

sas condiciones de medio : 40 pares de ob^erva-

ciones fueron efectuadas en terrenos de labor, 93

en pastizales, 64 radi ►al•on en áreas que habían

recibido más de 400 mm. de ]luvia, mientr^as que

69 lo f^treron en área^s con ^precipitacic^nes de 50 a

400 rrim.

Como era ^de esperar, hubo^^randes diferencias^
de profundidad de penetración del agua, dadas las

grandes diferencias de suelos y de lluvias; pero

analizando el conjunto de Iós resultados se llegó a
la con ►lt;^sión ^de que, en 1as tierras protegidas, la

penetración del agua fué dos ve^ces mayor que en

las tierras sin proteger. (Véanse los cuadros ad-
juntosJ

En los terrenos de labor las medidas conserva-
doras empleadas fueron los cultivos protect.ores,

tales como mezclas de gramíneas y leguminosas

anuales, que suministraron un pabellón vegeta]

para aminorar los efectos del impacto de la lluvia

sobre el suelo desnudo; los empajados o capas de

restos vegetales, hojas, tallos, etc., así como fuer-

tes estercoladuras, que cubren la superficie del

Ia vegetación pratense constituye ^uia magníttica cnbierta pro-
tectnra de la superficie del trrreno^
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<'ln el valie del ^e,:^ru tMurcia), los terrenoy cirdandautes, des-
pro^^iaos de ^•eKetariún, apenas rett.^nen el a;ua de ias llu^^ias;
en con^eeueueia. las cegas bajac sufren pertódleamente ecpa.n-

tt^r,as i.. uncLu•ione..

suelu, disminuyen la evaporación y lu enriquecen

en materia orgánica ; la construcción de terrazas y

el laboreo según curvas de nivel. En los terrenos

de pasto, las medidas protectoras fueron : estímu-

lo del crecimiento de la hierba mediante un pa^-

toreo racio:^al no muy intenso, abonados, empleo

de especies adecuadas, etc. ; establecimiento de

hoyos y surcos a nivel para retener el agua ; gra-

deos superfíciales para deshacer la castra furma

:,.,.
LL UI//AS MENORES DE 300mm.

LLUI//.4S ENTRE300 YSOOmm.

® LLUI^/ASENTRf500 Y700mm.

® L LUV/AS MAYORES ©► 700inm.

da, y donde crecieron arLustos y matorrales in-

útiles, extirpación de los mismos mediante arados

especiales accionados por potentes tractores.

Comparando las determinaciones efectuadas en

terrenos de labor y de pasto se observa una apa-

rente anomalía. En general, profundizó más la hu-

medad en los terrenos cultivados que en lus pasti-

zales, como puede deducirse de las cifras de los

cuadros adjunt.os. Y, sin embalgo, son sobrada-

mente conocidas las condiciones muy superiores

de las praderas con relación a los terrenos culti-

vados, en lo que se refiere a su estructura, permea-

bilidad, resistencia a la erosión y contenido en^ma-

teria orgánica (1). No obstante, analizando más

detenidamente las circunstancias en que se reali-

zaran es.tos trabajos, se ilega a la conclusión de

que tal anomalía no es efectivamente más que

aparente : tras varios años de pertinaz sequía, so-

metidas las praderas de esta zona por pura nece•-

sidad a una gran sobrecarga de ganado y sin posi-

bilidad de recuperación ni autorresiembra, esta-

(1) Véase nuestro artículo publia:do en esta revista en
mayo de 1956 titulado «i^,l cuaivo de prados en la luch^i
^•^ntra la erosihn».

Uistribución de laf Ilu^•1as caidas en el Fstado norten^nericano de Texas de marzo a junio de 1957.
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LUADHUI

Penetración de la humedad en terrenos de cultivo de Tejas
(mayo de 1957)

Tratamiento del trrrrnn
Númern

dc ub.rrvu-
Cl^^nre

Penrtr8ción
nn dia
rm.

C'ultivos de protección Ipradoc anua-
les, .^lcacere^, etc.) ... ... ... ... ... ...

Terreno sin t<iles cult.ivos de protec-
ción ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Superficie protegida con empajados.
r e s t o s ^-egetales, rastrojos altos,
fuertes estercol2dur^s, etc. ... ... ...

Superficie desnuda ... ... ... ... ... ...
Terreno dispuesto en terrazas y la-

brado según curvas de nivel ... ...
Terreno sin terrazas y cultivado por

procedimientos ortiinarios ... ... ...
Terreno proteg:do por varias prácticas

combinadas ... ... ... ... ... ... ... ...
TPrr'enn sln prntección ... ... ... ... ...

TOTAL DE PARCf;L,1S NHOT'F.G[DAS ...

TOTAL DE PARCELAS SIN PROTEGF.R.

13

8

R

13
13

40

40

^sn

luz
71

117

76

191
113

1 ►O

91

ban, al iniciarse las experiencias que comentamos,

en unas condiciones tan a;udiza^das de deterioro y

empobrecimiento que de praderas puede decirse

sólo poseían el nombre ; aun las que figuran en

el cuadro con buena cubierta vegetal distaban

mucho de las condiciones normales de un año
medio. No c^^ de extrañar, pues, que los pastiza-

les de Tejas na pudiesen astentar a la perfecclón
las características protectoras con que la Natura-

iezá les dotó.

1'ocas cc^mentarios más requieren estos traba-
jos. F.n ]cs cuadros figuran expuestos con todo de-

talle los resultaclos ohtenidos en muy diversos te-

('UAI^HU 11

l'^n.etrari.bn. de la ^rfcmcdad e^rr Kerre7ru.1 dP cultivo de Tejas
(ma^^o de 19b7)

Trntemtento del terreno
húmero

de uLeerve-

ciene^

Pen.trac^ón
med^e
cm.

Ruena cubierta ^•egetal conseguida por
p;storeo p o c o íntenso, abonados,
empleo de ^imientes adecuadas, ete.

Cubierta vegetal pobre o nula ... ...
Lxcaeación de hoyos y surcos para

retener el agua ... ... ... ... ... ...
Terreno sin hoyos ni surcos ... ... ...
Fxtirpación de arbustos mediante la-

boreo especial ... ... ... ... ... ... ...
Terreno sin laboreo especial ... ... ...

TOTAL UE PARCELAS DF, PASTO PRU-

TEG:DAS CON BCiENA CC'B[F:RT.1 t)

TR AT.IM^ENTO ... ... . . . . . . . . . . ..

64
64

a
9

^0
^0

93

T(YPAL DE PARCELAS DE YAS'TO COAI

POBRE CliB:ERTA VEGETAL O S_1

TRATAMIENTO DF. PR01'F,CG;ÓN .. 93

99
34

66
20

93

33

rrenos sometidos a distintos tratamientos, y sus

cifras son sobradamente aleccionadoras, mostran-

do las grandes ventajas obtenidas con el empleo

de adecusdas medidas de protección. Sólo nos res-

ta desear que estudios similares se realicen en

España y que se adopten más apropiados métodos

de cultivo en este país, donde tanto interés tiene

el apravechar debidamente sus escasos recursos
pluviométriccs y disminuir los estragos causa-

dos por la erosión y donde, por desgracia, tan

poca lahor de conservación y mejora de sus suelos

se había realizado hasta hace pocos años.



^aS deSplaVaCÍO^eS pOr Í^VBI3ÍO^ES QR IÍ^CaS C^SIÍCaS
^vr e4^^^onao ^ate^arc ^ópe^-o^zaH^Ca

ABOGADO

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado

del día 19 de febrero una O. M, del 12 de dicho

mes señalando el plazo para solicitar tales desgra-

vaciones. Era un vacío que presentaba la Ley de

'L6 de diciembre de 1957 (B. 0. del 27) y, cerrado

el círculo de disposiciones, nos parece oportuno

recordar los principales preceptos en esta materia.

Se eximen de tributación por el impuesto sobre
Sociedades las cantidad que estas Empresas, en
sus actividades de transportes, mineras y agrícolas
destinen de sus beneficios a previsión para inver-
siones. Esta extensión se extiende a las cuotas por
beneficios del impuesto industrial.

La exención dicha se aplicará si la reserva para
inversiones no pasa del 50 por 100 del beneficio
obtenido en un período anual que no sea objeto
de distribución, aunque es preciso que el beneficio
declarado no sea inferior al 6 por 100 del capital
desembolsado más las reservas. Pero sólo se con-
siderarán beneficios no distribuídos los que se de-
diquen a reservas, excepto la legal (si existiese),
previo acuerdo de la Sociedad, al aprobarse su Ba-
lance.

Si lo que prevale es la cuota mínima, el impor-
te exento no podrá exceder. del 50 por 100 de la
base de imposición.

Es preciso «materializar», o sea cfijar en cuen-
tas», la cifra acordada dentro del ejercicio en que
sea aprobada la reserva para inversión, hacién-
dolo en cuenta corriente de efectivo en el Banco
de España o títulos de la Deuda o«valores mobi-
liarios», pero si es en valores habrán de ser depo-
sitados en la Caja General de Depósitos, sin que
puedan estos valores ser figurados ni afectados a
préstamos o cuentas corrientes.

Estas reservas para inversiones las Empresas
pueden emplearlas en las siguient^s adquisiciones :

1. Terrenos, construcciones y viviendas para
obreros de la Empresa, necesarios para el desarro-
llo de su actividad.

2. Bosques en Empresas de esta finalidad o en

repoblación forestal y plantaciones arbóreas no

forestales.

3. Obras de regadío y de establecimiento y am-
pliación de industrias de transformación de pro-
ductos agmícolas.

4. Minas y canter•as si son objeto de la activi-
dad de la Empresa.

5. Edificios de carácter industrial.
6. Maquinaria industrial y agrícola.
7. Buques.
8. Elementos de transporte o sus equipos.
9. Construcciones de tipo ganadero, almacenes,

silos y cámaras frigor•íficas en fincas rústicas para

conservar sus propias productos.

10. Laboratorios o equipos de investigación
para los fines propios de la Empresa.

No se podrán nunca considerar como inversio-
nes, a los fines de nuestro estudio:

1. Las patentes, marcas o cualquier otro con-
cepto cinmaterial» a efectos del Activo.

2. Los edificios, instalaciones y mobiliario de
carácter comercial o administrativo.

Cuando se adquieran bienes de los diez casos

anteriores con cargo a las reservas, se figurarán

en Contabilidad, inventariados y contabilizados

independientemente de los restantes que pueda
tener la Empresa.

Si algún día se vendiera uno de los bienes así
adquiridos, su importe será considerado como in-
greso a efectos de determinar la base impositiva>
salvo que con su importe vuelva a realizarse otra
inversión de las mismas condiciones, es decir, de
alguno de los diez casos expuestos.

Los bienes adquiridos con estas reservas para
inversiones deben ser autorizados, pero las Em-
presas no pueden pretender que el tanto por ciento
contabilizado sea considerado como gasto, a me-
nos que se contabilice como nueva reserva para
ulteriores fines.

138



A(}RICULTURA

Sí el producto de enajenación de bienes adquiri-
dos con las reservas para inversiones es sometido
a gravamen o no se considerase como gasto, la
Empresa puede contabilizarlos en forma para de-
traerlos de la cuenta de^ Pasivo de la reserva pára
previsión.

Si una Empresa se liquidaes por cualquier cau-

sa y en su Balance de Sumas y Saldos figurase

como cifra la reserva de previsión, su importe se

adicionará al importe de las restantes cuentas. Lo

mismo se realizará en los casos de fusión o trans-

formación de Empresa, salvo que la nueva perso-

na jurídica mantenga dicha previsión.

Si la previsión o su materialización se empléara
en fines distintos al hecho, obli ►ará a la Empresa
a tributar entonces por las cantidades indebida-
mente dispuestas o aplicadas.

La exención de estas reservas para inversiones
son totalmente incompatibles con las que dentro
de alguna otra disposición legal puedan correspon-
der a ciertas partes del beneficio pr^cisamente por
razón de su aplicación o inversiones.

Si todo lo dicho afecta a las Sociedades, hay que
hacer la aclaración que la Ley de 26 de diciembre
de 1957 lo extiende a la persona física en las cuo-
ías por beneficios del Impuesto de Industrial, siem-
pre que lleven su contabilidad ajustada a los pre-
ceptos del Código de Comercio y que la reserva se
sujete a las mismas formalidades de contabiliza-
ción y materialización que antes se exponen.

Las desgravaciones a efectos tributarios se po-

drán aplicar también a las mejoras que se realicen

en las fincas rústicas cuyo líquido imponible haya

sido revisado para el ejercicio correspondiente,

siempre que tal líquido imponible sea superior a

170.000 pesetas en las condiciones de revisión del

líquido imponible de tales fincas, que se estudió

y explicó en el número de marzo de 1958 de esta

revista, y cuya lectura recomendamos.

Sólo hay que añadir a lo que entonces expusi-
mos que la cantidad a que s^e apliquen no podrá
exceder de150 por 100 de la riqueza gravada, siem-
pre que sea uno solo el contribuyente.

Las cantidades desgravadas a efectos de la con-
tribución, cuando hayan sido realizadas en la for-
ma expuesta, se deducirán de los ingresas brutos
en las liquidaciones anuales de la contribución so-
bre la Renta, cuando el empresario sea persona fí-
sica y no jurídica.

Claro es que si se hubiere enajenado una finca
adquirida con fondos de esta previsión o cuando
la misma se dedicara a otros fines, entonces sí que

entrarían a figurar en la declaración de Renta del
año correspondiente.

Después de la Ley de 26 de diciembre de 1957,

y en sus preceptos relativos al «Fondo de Previsión

para inversiones», es preciso examinar también

los de la 0. M. de 11 de febrero de 1958 (B. 0. del

15), que trata de las instrucciones para la práctica

de las revisiones de líquido imponible de fincas

rústicas, superior a 17U.000 pesetas, para, a ^onti-

nuación, llegar a la O. M. al principio citada de

12 de febrero de 1959.

Para no repetir todas los conceptos o explica-
ciones ya publicadas en esta revista, nos vamos a
referir únicamente a las reglas 16, 17, 18 y 19 de
la 0. M. de 11 de febrero de 1958, que son a las
que hace mención la de 12 de febrero de 1959.

Dice la regla 16 que se dirigirá instancia al De-

legado dé Hacienda de la provincia en donde ra-

dique la finca o la parte principal de la mísma.

Aunque la regla no lo declara, se supone que por• la

parte principal de la finca se entenderá la par•te

más extensa, aunque, como es sabido, puede que

ésta, por sus cultivos, por su falta de explotacio-
nes frutales, arbóreas, etc., no sea la parte prin-

cipal de la finca.
A la instancia se unirán : la descripción de la

finca con poligonos y par•elas, si los hubiere ;

cultivos de la finca, temporales y continuos, y

extensión de cada uno de ellos ; Memoria explicati-

va de la finalidad que se pretende con las futuras

adquisiciones y presupuesto financiero con proce-

dencia de fondos, importe de las obras para su

realización, su financiación, etc.

Según la regla 17, la instancia y su documenta-
ción se pasan al Ingeniero o Ingenieros del Ca-
tastro de la Riqueza Rústica para su dictamen,
comprobando la exactitud de lo manifestado por
el solicitante e informando sobre la posibilidad
y verdadero interés de las mejoras propuestas

Por la regla 18 se dispone que el Delegado de

Hacienda es la autoridad que puede aprobar lo

solicitado, y si esto se realiza deben iniciarse in-

mediatamente los trabajos de inversión o mejora,

y si así no se hiciera, es entonces (la 0. M. que

comentamos lo aclara y el lector debe fijarse en

ello) cuando deben materializarse en el Banco de

España o en la Caja General de Depósitos el 50

por 10.0 de la riqueza imponible no sujeta a tri-

butación por la desgravación concedida por el De-
legado de Hacienda.

Por último, la regla 19 fija la función de inspec-
ción de los Ingenieros (que ya dispuso la Ley de
26 de diciembre de 1957 en su artículo 40, en re-
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lación con el 112) para que comprueben si se da
la aplicación debida a las reservas. y si efectiva-
mente se han materializado las cantidades bene-
ficiadas en la desgravación, y ya hemos dicho que
el no invertir en firme las reservas y el no mate-
rializar la cifra debida ocasionan radicalmente la
pérdida del beneficio de exención concedido.

Como se ve en todo lo expuesto, como extracto
de las disposiciones vigentes, no s.e fija plazo para
instar del Delegado de Hacienda respectivo las
beneficios de la exención. Esto lo aclara la 0. 1VI. de
12 de febrero de 1959 (B. 0. del 18) y dice que la
solicitud se hará antes del 31 de marzo del ejer-
cicio económico en que hayan de surtir efecto.

Respecto a esta fecha, hemos de hacEr constar
que el plaza para la presentación de la ins.tancia
a que antes hemos hecho referencia t.al vez sea
corto, pequeño, insuficiente para las personas ju-
rídicas, como vamos a tratar de demostrar.

Una Sociedad cualquiera, aunque durante el

año lleve su cont.^bilidad al día, al Ilegar el final

del año forzosamente ha de experimentar un re-

traso preciso e inevitable para sus operaciones de

regularización, determinación de beneficios y cie-

rre. As.í lo reconoce la legislación fiscal y concede

un plazo más amplio que el de 31 de marzo de

cada año para la presentación de sus Balances.

Cuentas y Memoria.
Por ello puede presentarse el caso de que en 3]

de marzo una Sociedad cualquiera, por. no estar
terminada su contabilidad o, lo que también pue-
de ocurrir, por no estar aprobados por la Junta Ge-
neral el Balance y 1VIemoria del año anteriar, no
conozca o no esté aprobada la cifra para inversio-
nes que pueda producir la desgravación y que,
por tanto, no pueda ejercitar el derecho de pet.i-
ción ante el Delegado de Hacienda respect.ivo.

Y esto, que se nos argumentará que no tiene

gran trascendencia, a nuestro juicio sí la posee, ya

que es preciso inmaterializar la reserva para in-

versiones y que sobre dicho caso haya recaído el

informe de la inspección realizada par ]os Ingenie-

ros del Catastro. Además, la importancia la vem^^^

en la falta de uniformidad entre unos plaz^^s y

otros, dentro del mismo ámhito del legislador.

Pero el plazo est.á reglamentado y ya no cabe

(o no es de esperar) una rectificación del mismo,

por lo cual se hace constar a la Empresa que como

e^s muy interesante para la misma la desgravación

y, sobre todo, el poder realizar nuevas inversiones

dent.ro de los preceptos actuales deben imprimir

la mayor rapidez posible al cierre de su Contabi-

lidad y a la celebxación de la Junta Gener•al pre-

ceptiva para la aprobación de ]os resultados que

la misma presente, al objeto de poder acudir ante

el Delegado de Hacienda pai'a ejercitar el dcrecho

que se le concede en el aspecto que dejam^^ es-

tudiado.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
Coracterísticas de los vinos de Máloga

En el <<B. O. del Estado» del día
3 de marzo de 1959 se publica una
Orden del Ministerio de Agricul-
tura, fecha 24 del pasado mes de
febrero, por la que se modifica el
cuadro de características de los vi-
nos amparados por la denomina-
c:ón de origen Málaga del modo
siguiente :

Cias^s de víao y sus
deromínaciones Alcohol

Nlálag4 dulce color ... 14° a 23'
Málaga semidulce blan-

co ... ... ... ... ... ... 14" a 23°
Málaga lágrima.. ... ... 14° a 23'
Málaga blanco seco ... 13,5 a 23"

Precios máximos de venta ol público de las carnes de
ganado vocuno de segunda y fercera close

En el ccBoletín Oficial del Esta-
do» del día 7 de marzo de 1956 se
publica una Circular. de la Comi-
saría General de Abastecim_entos
y Transportes, fecha 12 del mismo
mes, por la que se establece que
los precios máximos de venta al
público en toda la nación para las
carnes de usegunda» y cctercera»
clase, sin hueso, de ganado vacu-
no, en sus diversas clasificaciones,
serán los siguientes, en pesetas por
kilo :

Clasificaciones 2.a clase 3.8 clase

Ternera ... ... 63,30 34,10
Vacuno menor 4•7,75 25,70
Vacuno mayor 4•1,45 23,50

Los impuestos y arbitrios muni-

cipales que rijan en cada locali-
dad serán incrementados p o r
cuenta del público consumidor.

En las provincias donde, en
atención a las circunstancias y pe-
culiar:dades propias, sea posible
reduc'r dichos precios máximos,
podrán los excelentísimos señores
Gobernadores civiles, Delegados
de Abastecimientos y Transpor-
tes, establecer las modificaciones
en baja a los citados precios que
se consideren razonables sin per-
turbar el régimen de libertad de
la c:rculación y comercio que es-
tablece la Orden ministerial men-
cionada, debiendo comunicarlo
previamente a esta Comisaría Ge-
neral para su conocimiento y
aprobación.

EI XXX Solón Interna^ional de Maquinaria Agrícola
Del 17 al 22 del mes actual se

celebrará en París la exposición
del ?kXX Salón Internacional de
Maquinaria Agrícola.

Para mayor esplendor de la ex-
posición co:ncidirá con la Sema-
na de la Agricultura (17-23 de mar-
zo de 1959), que comprende el
LXV111 Concurso General Agríco-
la, el XCVI Salón Internacional de
Avicultura y la LXXX Exposición
Canina Internacional, ocupándose
con todas estas exposiciones por
primera vez la totalidad de los te-
rrenos que comprende el Parque
de Exposiciones, situado en la
Puerta de Versalles, de París.

^No creemos necesar^o tener que
destacar la gran impontancia que
para la agricultura, los agricultores
y los técnicos tiene esta certamen,
en el que se ofrecen en el Salón
de Maquinaria treinta años de pro-
greso técnico al servicio de la agri-
cultura con la exposición de más
de 2.000 marcas en que 300 repre-
sentan a los veinte principales paí-
ses productores extranjeros en toda
la inmensa gama de máquinas y
útiles con destino a la producción
agrícola, vitícola, hortícola o fo-
restal ; una presentación racional
de los materiales, agrupados por
grandes categorías de utilización ;

todas las novedades y los últiinos
perfecc'onamientos de la técni^a
mundial, y las máquinas seleccio-
nadas por el Comité de la investi-
gación técnica por el progreso que
aportan a la mecanización agríco-
la. Además, habrá presentación
de material en funcionamiento y
en particular una importante expo-
sición del almacenaje de cereales
realizada por la Federación I^'acio-
nal de Cooperativas de Cereales,
con v^s'.as a resolver los problemas
de almacenaje que se presentan
en las explotac:iones agrícolas y en
las cooperativas.

El conjunto de esta exposición
será una síntes:s incomparable,
constituyendo un Centro interna-
cional único en el mundo de docu-
mentación y de vulgarización de
las técnicas de la mecanizac:ón y
de la mo!orización agrícolas.-
G. C.

Exposición de horti-
culiura y jardinería

de Dortmund
Cada dos años los horticultores

y jardineros alemanes exponen sus
trabajos y adelantos en una Expo-
sición Nac:onal. Este año tendrá
su emplazam:ento en el Ruhr, en
la ciudad de Dortmund. La «Aso-
ciación Central de Horti-fruti-flori
culturan hará demostraciones ilus-
trat:vas en un pabellón de 2.500
metros cuadrados. Del programa
entresacamos, por su importancia,
los siguientes números : 9 a 13 ju-
nio, Federación de los Viveristas
Alemanes ; 1 I y 12 junio, Sociedad
Alemana de Horti-Floricultura ; 25
y 26 de julío, Comunidad del T^ra-
bajo de los jard:neros y horticul-
tores Jóvenes ; 19 a 23 agosto, Jor-
nadas de los horticultores y jardi-
neros alemanes ; 4 a 6 septiembre,
U.nión de los pequeños hortelanos
y jardineros, y del 10 al 20 sep-
tiembre, la «Semana de la Euro-
paunión».
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EI Ministro de Agricultura inspecciona los
trabajos para la regeneración del oliyar

A los efectos de inspeccionar y
alentar la campaña emprendida
por la Dirección General de Agri-
cultura para conseguir rápidamen-
te la regeneración del olivar espa-
ñol, el excelentísimo señor Minis-
tro de Agricultura, don Cirilo Cá-
novas, acompañado del Director
General de Agricultura, don Anto-
nio Moscoso, y del personal técni-
co que dirige estos trabajos, se ha
trasladado a la provincia de Tole-
do, donde, de una manera deteni-
da, presenció los trabajos que se
realizan por las cuadrillas de espe-
cialistas de poda del olivar, así co-
mo los tratamientos masivos con-
tra el ccarañuelo» del olivo.

Durante esta visita, el Ministro
departió con los olivareros de los
diferentes términos visitados, alen-
tando a las Cámaras Agrícolas,
Hermandades y particulares a que
secunden y continúen esta iabor,
de la que tantos beneficios pueden
obtenerse, tanto en 1a esfera indi-
vidual como desde el punto de vis-
ta nacional para compensar el dé-
f:cit de grasas comestibles por el
que actualmente atraviesa el país.

En las prácticas desarrolladas en
el pueblo de Mora de Toledo, el
Min:stro de Agricultura escuchó
las peticiones formuladas por los
olivareros que en gran número
acuclieron a presenciar estas prue-
bas, de cuyo éxito creciente han
de lograrse en breve resultados in-
sospechados y para cuya consecu-
ción prometió la ayuda eñcacísima
de todos los Servicios Técnicos de
la Dirección General de Agricul-
tura.

Las campañas de poda que se
desarrollan están dirigidas por el
Ingeniero Agrónomo don Miguel
Ortega Nieto, Director de la Esta-
ción de Olivcultura de Jaén, el
cual, para facilitar y difund^r con
mayor rapidez sus ideas, las ha
condensado en un folleto con grán
número de grabados, que ha edi-
tado con todo esmero la Dirección
General de Capacitación Agrícola
del Ministerio de Agricultura.

Dada la gran importancia que
han adquirido estos trabajos, da-
mos a continuación una informa-

ción más detallada del desarrollo
de los mismos.

* s s

Se están desarrollando en la ac-
tualidad los planes de urgencia
que abarca las operaciones cul-
turales, entre ellas como más fun-
damental la poda del olivo, el
abonado y el tratamiento contra
las plagas tienen como objeto con-
seguir regenerar el olivar español,
con el fin de incrementar y regu-
larizar su producción, considerán-
dose que, a base de una actuación
intensa en estos tres aspectos, pu-
diera, en plazo no lejano, conse-
guirse un incremento de la produc-

ción que ha sido cifrado en un 30
por 100 de aumento sobre la me-
dia actual.

Los planes para conseguir esta
meta, confeccionados por la Direc-
ción General de Agricultura, es-
tán en pleno desarrollo, y por lo
referente a la poda, se están Ile-
vando a cabo los trabajos perti-
nentes mediante el desarrollo de
cursillos prácticos en las provin-
cias de Zaragoza, Teruel, Toledo,
Ciudad Real y Tarragona que, uní-
dos a los que habitualmente se
realizan en provincias tan olivare-
ras como Jaén, abarcan una zona
extensa clel olivar español.

Se trata en estos cursillos de po-
ner de manifiesto los métodos y
ventajas de una poda racional,
desarrollando las faenas los equi-
pos de podadores especializados,
compuestos, generalmente, de un
maestro y cuatro oficiales, a los
que se agregan los encargados o
podadores elegidos por el dueño

Prácticad de poda en loe oll^^are^ de Tuledo.
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de la finca, mientras se tsabaja en
la misma y asistiendo, además, los
propietarios encargados y obreros
de otros olivares colindantes, que
presencian, discuten y asimilan los
conocimientos que, de una manera
práctica, pone de manifiesto el
personal técnico que dirige estas
tareas.

Como ejemplo típico de la la-
bor que se puede realizar, y refi-
riéndonos a la zona olivarera ara-
gonesa, pondremos de manifiesto
el método de poda tradicional y
las modificaciones que conviene
intraducir. Las pequeñas variacio-
nes que existen de una provincia a
otra dependen solamente de la va-
riedad, bien sea la Negral o la Em-
peltre, pues mientras la primera
tiene un porte más abierto y rami-
ficado, la segunda es más vertica^
y con largos trozos totalmente des-
nudos, con lo cual está peor re-
partido el espacio que en la pri-
mera. Sin embargo, en estas va-
riedades casi no se verifica poda
de renovación, excepto con muy
poca intensidad en la región de
Sabiñán (Zaragoza).

Este tipo de poda se completa
con un poco de rebaje, que quita
la zona de más hojas y además se
procede a la extirpación de todo
brote en el interior de la copa, de-
jando desnudo y al descubierto
del sol y de las heladas las ramas
o armadura principal del árbol en
su parte interior, con lo que hace
aument.ar la vecería y disminuye
la resistencia a las heladas, ya que,
además, la savia ha de nutrir ex-
cesiva cantidad de madera, dismí-
nuyendo su concentración.

Fácil es, pues, presumir el co-
rrectivo de la poda anterior some-
ramente descrita : proceder a la
renovación escalonada del árbol,
extirpando ramas gruesas, iina o
dos como máximo al principio ;
rebaje moderado y aclareo exte-
rior de la copa restante. Como ob-
servación importante se considera
que no debe efectuarse poda al-
guna en verde en los árboles tra-

tados, a no ser las brotaciones de
la peana o tronco junto al suelo,
y asimismo tampoco procede acla-
rar las brotaciones en los cortes.

Para mayor eficiencia y segu-
ridad de no variar el sistema, se
s:gue el método de que la poda
siguiente en los mismos árboles
debe hacerse por la misma cuadri-
lla o equipo o, al menos, por ele-
mentos conocedores del método
seguido.

Se están obteniendo ya éxitos
completos y rápidos, a base de
convencimiento de los olivareros
que siguen de cerca estos trabajos
visitando los olivares podados y
observando el menor coste de la
poda con este método y asimismo
la reducción de gastos de re►olec-
ción y tratami^nto contra las pla-
gas, que disminuyen de manera
notable.

La consecuencia más importan-
te que se consigue en estos oliva-
res renovados y podados racional-
mente es su mayor resistencia a la
helada y una regularidad en las
cosechas.

Esta indicación somera de lo
que puede conseguirse con los tra-
bajos de poda, pone de manifies-
to la importancia que adquiere
esta operación y su repercusión
trascendental en la producción oli-
varera.

Por el momento, la labor de di-
fusión en las seis provincias don-
de se realizan estos trabajos, tie-
né un carácter demostrativo, eli-
giendo los términos municipales
adecuados, y, dentro de ellos, las
fincas más indicadas para que pue-
dan servir de ejemplo y permitan
la difusión que se pretende con-
seguir.

Por lo que se refiere a l04 tra-
tamientos contra las enfermeda-
des, hay que poner de maniñesto
que, para conseguir un mejor es-
tado sanitario de nuestros oliva-
res, se han intensificado extraor-
dinariamente los trabajos organi-
zados por la Sección de Plagas de1

Campo de la Dirección General
de Agricultura hasta el punto que
comprende las provincias de Gra-
nada, Sevilla, Toledo, Guadalaja-
ra, Córdoba y Jaé^ contra la pla-
ga del «arañuelo» del olivo con
una intensidad a tratar que puede
alcanzar 130.000 hectáreas.

En los espolvoreos que se están
ejecutando a base de DDT del 5
por 100 de riqueza, serán emplea-
das unas 2.600 toneladas, utilizan-
do una flota de 30 avionetas y el
concurso de un millar de aparatos
de motor de aplicación terrestre,
calculándose que el coste de apli
cación del tratamiento por cada
árbol equivale a poco más del va-
lor de medio kilo de aceituna.

Estas experiencias masivas que
se realizan para el «arañuelon es-
tá previsto que se utilicen para
combatir otras enfermedades del
olivar, como la «polillan, la «mos-
can, el «barrenillo» y ccrepilon,
cons"guiéndose con ello otra de
las bases fundamentales de la re-
generación del olivar español a
que nos hemos referido anterior-
mente.

En lo referente al abonado del
olivo, parte fundamental asimis-
mo de la conservación del vigor y
aumento de la producción en
nuestra zona de olivar, asim:smo
se procede a distribuir cantidades
importantes de abonos que, utili-
zados convenientemente, han de
poner de manifiesto a los olivare-
ros lo remunerador que resulta
esta práctica, tan poco empleada,
tanto por escasez en algunas oca-
siones, como por falta de conven-
cimiento de que su empleo es es-
timulante desde un punto de vis-
ta económico.

Afortunadamente, la situación
actual del mercado de abor.os ni-
trogenados permite destinar una
parte importante al abonadó del
olivar, con cuya operación se
completa el ciclo fundamental que
constituye la base de la regene
ración proyectada.

^ ^-^Ji^^_.^
^-^
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Bajo el signo de la Comunidad
Económica Europea, abrió sus
puertas el 30 del pasado mes de
enero la «Semana Verde 1959». La
tradicional exposición invernal ale-
mana de agrcuitura, jardinería y
s:lvicultura cuenta este año con 15
grandes naves de una superficie
de 50.000 me!tros cuadrados, des-
pertando, como siempre, la aten-
ción de la opinión pública alema-
na e internacional. Bajo la impre-
sión de la fusión económica de
Europa, los expositores extranje-
ros han pretendido, junto con la
agricultura alemana, hacer de la
Semana Verde una demostración
de sus esfuerzos.

Por ello los Estados l^nidos se
han decidido, después de una in-
terrupción de seis años, a una par-
ticipación representativa en la Se-
mana Verde. Los otros países par-
ticipantes por primera vez son lts-
lia, Dinamarca, Francia y Holan-
da. 15.Q00 tulipanes rosas de los
Alpes y otras flores convierten una
de las grandes naves en un paisaje
primaveral.

El progreso hecho en la cría de

anirnales y la técnica de la maquí-
naria agrícola ocupan este año un
lugar especial en la exposación.
El lema oficial de la Semana Ver-
de es el de oCiudad y Campon, y
el visitante ha pod:do informarse
de que la agr:cultura alemana hizo
en 1957 encar^os a la industria por
valor de 13.00'0 millones de marcos
y que 1,7 millones de personas ela-
boran y venden productos agríco-
las. Entre los temas de la Semana
Verde está también el del éxodo
del campo. Allí se ve que sólo el
12 por 100 de los alemanes del
C?este viven en el campo, y de
ellos el 4 por 100 de la agricultura.

Además del lema especial que
tiene esta Semana Verde hay uno
general común a toda exposición
de Berlín y que se ve claramente
si se tiene en cuenta que de las
4^ 16.000 personas que visitaron la
Semana Verde en 1958, más de
una cuarta parte llegaban de la zo-
na de ocupación sov:ética. Para
esos alemanes los pabellones de
las Ferias de la Funkturm son un
oasis desde el cual pueden par-
ticipar unas cuantas horas en el

desarrollo económico de la Euro-
pa. Esta s:gnificación de la ven-
tana de Berlín determina también
el carácter de esta Semana Verde,
para la que se esperan medio mi-
Ilón de visaantes.

Los v'sitantes del gran pabellón
de Silesia en la exposición de la
Semana Verde, que este año se
desarrolló con la consigna «El
hombre en la ciudad y en el cam-
po», se encontraron con una de-
mostración de las afin:dades y de
las diferencias entre la vida del
hombre del campo y el de la ciu-
dad.

Dos grandes columnas, unidas
por un puente simbólico, caracte-
rizaban este pabellón. Alrededor
de una de ellas se agrupaban, sin
rótulos innecesarios, los productos
agrícolas y alimentic:os y a'rede-
dor de la otra aparatos de radio,
televisión, máquinas lavadoras, bi-
cicletas con motor, etc. Se preten-
día convencer a los visitantes de
que la ciudad y el campo se ne-
ces.itan mutuamente. En este pabe-
llón también se mo:traba el des-
arrollo del Plan Verde y su articu-
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Vlsta general de una de las naves de la Semana VeTde de l3erlín 1959.

lación dentro del conjunto de la
economía política alemana, sin fa-
n-agosos datos estadísticos.

En el pabellón de la Prusia
Oriental estas relaciones recípro-
cas entre la ciudad y el campo apa-
recían no sólo en el aspecto econó-
mico, sino también cultural y so-

cial. Gráficamente se explicaban
las causas y las repercusiones del
absentismo. Una colonia de tipo
mixto, agrícola-industrial, interesó
mucho a los asistentes. Las asocia-
ciones juveniles de la ciudad y del
campo aprovecharon esta exposi-
ción para mostrar aquí los lazos
que las unen. Los organizadores de
otras exposiciones alemanas han
recogido algunas nuevas ideas que
piensan emplear en las futuras ex-
posiciones que se celebren en el
territorio federal.

El segundo centro de gravedad
de la Semana Verde del presente
año lo const:tuyen las representa-
ciones de 22 naciones que concu-
rriendo con sus productos han dado
gran realce a la exposición. Espe-
cialmente las naciones que forman
el Mercado Europeo Europeo se
han esforzado en afinar su propa-
ganda tratando de impresionar al
aclienten, en este caso los berli-
neses, con su agudo sentido críti-
co. Lo ustands» eran de una per-
fección verdaderamente ejemplar.
En ellos los visitantes podían com-
prar pequeños paquetes muestra
de los dwersos productos de cada
uno de los países concurrentes.

La industria alemana de alimen-
tación y las organizaciones agríco-
las que se ocupan de la venta de
los productos agrícolas han pro-
gresado mucho en la presentación
y en la propaganda de sus pro-
ductos en comparación con el año
anterior. No sólo es mayor la ofer-

ta, sino que la calidad de los pro-
ducxos es mucho mejor y están
más eficazmente expuestos. A pe-
sar de ello todavía han tenido que
aprender algo en los ccstands» ex-
tranjeros.

Los americanos hicieron un gran
esfuerzo presentando en Berlín y
en febrero un campo de trigo ma-
duro compuesto de medio millón
de plantas sujetas por listones cu-
biertos de tierra. Este campo de
mies, en uno de los grandes pa-
bellones de fondo oscuro, ilumi-
nado por reflectores y teniendo a
su borde una segadora trilladora
parecía el símbolo de la abundan-
cia americana. Señoritas america-
nas se dedicaban a asar, guisar y
preprar distintos platos en una co-
cina modelo del pabellón en un
esfuerzo por quitar de la mente del
europeo medio la impresión que és-
te tiene de que en U. S. A. sola-
mente se vive de conservas.

La casa Marshall contenía las
representaciones alemanas de unas
100 casas exportadoras extranjeras
de 20 naciones europeas y de ultra-
mar. Entre ellas estaban las de
países del bloque oriental que sos-
tienen relaciones comerciales con

la República Federal alemana, y
que no tienen interés de boicotear
la Semana Verde, como han vuelto
a intentar las autoridades de la
zona soviética de Alemania. A pe-
sar de este boicot, visitaron la ex-
posición muchos aldeanos de di-
cha zona y habitantes del sector
oriental de Berlín.

La exposición de ganadería ha
sido muy interesante, como de
costumbre. Los floricultores y hor-
telanos de Berlín han vuelto a de-
mostrar lo adelantados que están
y la importancia de su producción.
La industria de maquinaria agríco-
la mostró algunas novedades, pero
reservando como siempre Io más
importante y la concurrencia en
gran escala para la exposición de
la DLG, que este año será en
Frankfort del 3 al 10 de mayo.

Merece especial mención el
uCamino de los Vinosn, de Ale-
mania. Ornado con verdes pám-
panos a ambos lados de una ima-
ginaria calle, con decoraciones de
los típicos viñedos de montaña del
Rhin o del Mosela, este camino
está orlado de ustandsn donde se
despachan gran variedad de vinos
alemanes, desde los suaves blan-
cos del Rhin Hessen hasta los tin-
tos tipo borgoña del valle del Al^r.
Esta parte de la exposición atra-
jo a muchos visitantes.

En un acto celebrado por la
ccPropaganda Alemana del Vino»,
el ministro de Vitivinicultura del
Land Renania-Palatinado, Oskar
Stiibinger, ha dicho, entre otras
cosas, lo siguiente :

«Los mayoristas comienzan ya
el suministro de vinos baratos de
la actual vendimia récord a los
detallistas. Estos podrán vender
buenos vinos a precios entre 1,50
y 2,00 DM, la botella de 0,7 litro.
Se espera mantener este nivel de
precios hasta el empalme con la
nueva cosecha. Para dar salida a
los 4.8 millones de hectolitros de la
vendimia de 1958 la propaganda
hará un esfuerzo extraordinario.»

Se refirió también St►binger a
las afirmaciones del gerente de la
ccPropaganda Alemana del Vinon,
el consejero agrícola Cornelsson,
quien propone que se fomente el
consumo de vino en la República
Federal alemana para pasar de los
ocho litros por cabeza hasta unos
12 litros como meta. Compara el
ministro estas cifras con los 165 de
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Francia y los 100 litros de vino que
consume cada italiano. Para al-
canzar tal meta es preciso dedicar
mucha atención al vino de con-

sumo.

El presidente de la Hermandad
de Viticultura, Graf Matuschka-
Greiffenclau, advierte que el pre-
cio actual de 1,50 DM. es sólo un
SO por 100 mayor que el de antes
de la guerra, con lo cual si lo com-
paramos con los precios de otros
bie.nes de consumo es mucho más
barato. Respecto a la repercusión
del Mercado Europeo Común, el
conde Ma,tuschka cree que, a pe-
sar de ser mayores los contingen-
tes de importación, el aumento de
50.000 hectolitros no ejercerá una
presión apreciable en el mercado.

Se pronuncia el presidente por

la unificación de las leyes de vi-
no sen los países del Mercado Eu-
ropeo Común. Está de acuerdo con
Stiibinger de que la legislación ale-
mana tiene que adaptarse a la
francesa en lo que respecta a las
denominaciones de origen. Como

la producción alemana de vinos
no s:gnifica más que el 2,5 por
100 de la del conjunto de la pe-
queña Europa, tiene necesaria-
mente la República Federal ale-
mana que adaptarse en es^ta cues-
tión a la legislación de los países
cosoc:os. También el Benelux ten-
drá que hacer lo mismo.

En el discurso de inauguración,
en nombre del Gobierno, entre
otras cosas, el ministro de Agri-
cultura, Liibke, dijo así :

«Se ha escrito y hablado si no
seria ya tiempo de reducir la ayu-
da al campo. Como si se pudiese
hacer en la agricultura una políti-
ca que detenga las gigantescas os-
cilaciones y que pueda lograr de
un día para otro grandes modifi-
caciones. Esto no es posible en
modo alguno en un proceso de
producción tan lento como el agrí
cola. El incremento de los ingre-
sos que se logró para un total de
17.000 millones de D1VI, de tran-
sacciones superó al incremento de
los gastos habidos durante el año
en unos 800 millones de DM. Las
medidas tomadas para el abarata-
miento de los abanos minerales y
la prima a la producción de leche
de calidad (y que recaen en bene-
ficio del consumidor) costaron en
total 700 millones de DM. Si estos

renglories del presupuesto fueran
tachados, ^ dónde estaría el incre-
mento dé los ingresos ?^ Dónde
estaría el excedente ?»

En lo que respecta a la política
agraria del Mercado Europeo Co-
mún, dice que las mejoras estruc-
turales no sólo deben examinarse
en el aspecto mercantil, sino tam-
bién en el de producción. Aun
cuando la racionalización de las
explotac:ones que con ello se lo-
gre produzca cierta expansión de
la producción, no hay que desis-
tir de ella, como tampoco de la
divulgación económica o del em-
pleo de abonos minerales. Apro-
vecha esta ocasión el min:stro pa-
ra tratar del aumento previsible
del consumo en Europa y de la
posible distribución de ^xcedentes
a las zonas hambrientas de Asia y
de Africa valiéndose de organiza-
ciones internacionales. Lo que no
puede ser es que, dentro de Euro-
pa, una nación trabaje con sub-
venciones a la exportación y otra
con medidas restrictivas.

L►bke se mostró decepcionado
de que el Mercado Europeo Co-
mún no ha aportado modificacio-
nes sustanciales a este asunto,
dejando luego traslucir que las
propuestas de los países comiem-
bros del Mercado Europeo Común
para la formación de los contin-
gentes globales y de los contratos
de suministro a largo plazo no han
llegado tan adelante como las me-

Pabellón de silesia. dedicado a maquinurla a^rí^^ola. en la ^entena Verde
de F3erlín 1959.

didas del Gobierno de la Repúbli-
ca Federal alemana.

En cuanto a los precios de la
carne, se pronunció por una igua-
lación progresiva que dure unos
cinco años. El nivel de precios, so-
bre el que hay que lograr un
acuerdo en los próximos meses,
debe ser tal que la producción

agrícola europea sea rentable.

En este problema el ministro
dió la impresión, como ya se ha-
bía traslucido algo en otros pun-
tos, de que la evolución dentro del
Mercado Europeo Común no res-
pondía a lo que se esperaba.

El doctor W. von Hasselbach.
director de la Ofic:na Central de
Mercados y Precios, se dirigió a
los agricultores y a las amas de
casa diciendo que en el próximo
futuro los clientes de las tiendas
de comestibles no sólo comprarán
manteca de marca, sino también
patatas de marca, fruta de marca
y huevos de marca de origen ale-
mán. Se trata, pues, de llegar a
una producción agrícola de géne-
ros de marca con garantía cle ca-
lidad hasta el mismo consumidor.
Los agricultores alemanes quieren
exigirse esto a sí mismos para en-
frentarse con la competencia del
Mercado Europeo Común.

El doctor A. Moje, primer ge-
rente de la Asociación de Comer-
ciantes de ultramarinos, se pro-
nuncia por la formación, en pri-
mer lugar, de grupos rle trabajo
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para cada u.na de las especialida-
des de fruta y hortalizas, huevos y
patatas: Estas deben comprobar y
estud:ar las ofertas que existen en
el Mercado Europeo Común.

Según la propuesta de Moje, es-
tos productos deben seleccionarse
en tres categorías cualitativas. ' Pa-
ra la primera, que ya puede con-
siderarse capaz de concurrir con
el extranjero, es necesario cuidar
más intensivamente la calidad. Pa-
ra el segundo grupo, que todavía
marcha detrás cualitativamente de
la oferta extranjera, hay que lo-
grar, trabajando conjuntamente.
un aumsnto de dicha calidad. En
el tercer grupo deben compren-

derse solamente aquellos géneros
que sólo forzadamente son capa-
ces de subsist:r cuando la oferta
extranjera sea grande. Para estos
productos debe restringirse o aban-
donarse la producción.

Los representantes de los agri-
cultores en la Semana Verde ber-
línesa no parecían estar muy con-
formes con esta clasificación de
calidades. Los campesinos, según
afirmó en este acto el doctor von
Hasselbach, quienes ponerse en
condiciones de competir a la lar-
ga con todos sus productos fren-
te a la concurrencia del extran-
jero.

Cursillo iniensivo de viiiculiura y
enología

La Escuela Sindical de la Vid
procede por la presente a convocar
la celebración de un Curs:llo inten-
sivo de V:t:cultura y Enología con
arreglo a las siguientes normas:

fECHA Y DURACUÓN DEL

Cuaslu.o.

Se iniciará el día 8 del próximo
mes ^de abril y finalizará el día 30
de junio del año en curso.

CONDICIONES DE ADMISI'ÓN.

Para poder tomar parte en el
Cursillo será necesario tener un
mínimo de diec:ocho años de
edad, lo que se justificará con el
oportuno cert:ficado de nacimien-
to, que se presentará después del
examen de ingreso y una vez aci-
mitido.

Tado el que sea admitido al
Cursillo deberá acreditar, median-
te certificación expedida por un
Sindicato Local, Comarcal o Pro-
vincial de la Vid, Cervezas y Be-
bidas, 1-lermandad de Labradores
o Cámara Sindical Agraria, su
vinculación, de una forma u otra,
a los intereses vitivinícolas.

Para matr:cularse en el Cursillo
será preceptivo el abono de 250
pesetas en concepto de derechcs
de matrícula. No obs.Fante ello, el
S:ndicato Nacional de la Vid, a
propuesta de la Dirección de la
Escuela, podrá, en aquellos casos

plenamente justificados, exceptuar
del abono de estos derechos.

E?CAMEN DE 1NGRESO.

Los aspirantes a ingreso debe-
rán presentar en un plazo que fi.^
nalizará el día 8 del próximo mes
de abril una instancia solicitando
su admis'ón a dicho examen y di•
r:gida a la Dirección de la Escue-
la, y en la que se haga constar sus
condiciones personales y especial-
mente todo lo que haga referencia
a sus actividades viáivinícolas.

Dicha instancia podrá presentar-
se ind'stintamente en la propia Es-
cue'a Sindical de la Vid (Casa de
Campo) o en el Sindicato Nacional
de la Vid, Cervezas y Bebidas, pa-
seo del Prado, 18, planta 8.8

Admit:das estas instancias, se-
rán convocados para el correspon-
diente examen de ingreso, que
consistirá en problemas de Mate-
máticas elementales, cultura gene-
ral y nociones de Viticultura y Eno-
logía.

NÚ^TERO DE PLAZAS Y R^-

G1MEN DEL CURSILLO.

El número de plazas de alumnos
a cubrir mediante el examen de
ingreso de esta co.nvocatoria es de
50, los cuales habrán de presen-
tarse en la Escuela Sindical de la
Vid en la fecha en que previa
mente se les indicará a.fin de dar

comienzo a los estudios . que se
determ;nan en el plan de ense-
ñanza.

Se considerará mérito preferen-
te para la admisión, una vez efec-
tuado satisfactoriamente el exa-
men de ingreso, estar encuadrado
en las Juntas Social o Económica
del Sind:cato de )a Vid y, en todo
caso, desarrollar actividades vití-
vinícolas o tener interés por ellas.

El cursalo se celebrará en ré-
gimen de externo.

PLAN DE ENSEÑANLA.

Las asignaturas y prácticas de
las mismas que serán objeto del
Cursillo son las que figuran a coñ-
tinuación con un resumen de^ las
materias a desarrollar :

l. Ampelogra^ía y Viticultura.
Se realizarán prácticas de laboreo,
injerto en el campo y en el taller,
tratam:entos de enfermedades de
la vid, reconocimiento y clasifica-
ción de porta:njertos y viníferas,
poda en verde, etc.

2. Er^!o^gía.
3. Industrias derivadas. - Las

práaticas de esta asignatura en la
bodega consistirán en el examen
del mater:al de elaboración y en
el empleo de todas las instalacio-
nes para elaboraciones especiales.

4. Química Enológica. - Las
prácticas de esta asignatura se
desarrol}arán en los dos Laborato-
rios de Quím:ca, capaces para 50
alumnos y dotados de todo el ma-
terial preciso para la realización de
los anál^sis.

5. Microbio!ogía Enológica. -
Las práct'cas de esta as:gnatura se
realizarán en los Laboratorio de
Microbiología Enológica, con ma-
nejo de material de microscopía y
específico de microbiología.

b. Economía y legislación viti-
vinícola.

CoNFERENCIAS.

Durante la celebración del pre-
sente Cursillo se desarrollarán con-
ferencias sobre temas éspecíficos,
bien de carácter técnico o de eco-
nomía vitivinícola, figurando entre
ellos los correspondientes a asun-
tos tan interesantes como vinerías,
métodos para la elaboración ^de
vinos duces, empleo de los cam-
biadores de iones, levaduras sé-
leccionadas, situación de la vDti-
vinicultura en España, etc.

14t^



A(;Ft1ClJLTUY;A

MIRANDO AL EXTERIOR
PREOCUPACIONES AGRARIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

En 29 de enero, el Presidente
Eisenhower env.ó un mensaje al
Congreso relativo a la cuestión
agrar:a que representa una des-
viación de la política seguida has-
ta ahora por la Admínistración
norteamericana. Los Estados Uni-
dos se hallan en presencia de una
acumulación de excedentes agrí-
colas, que no solamente consume
grandes cantidades de dólares en
sosten.miento de precios, costes
de almacenamiento y transportes,
sino que representa un problema
casi insoluble el valorizarlos.

No obstante todas las medidas
tomadas para limitar la produc-
ción, el depósito de excedentes
crece constanteínente.

«La necesidad de reducir los in-
centivos para un exceso de pro-
ducción-dice el Presidente-se
ha ind:cado en los anteriores men-
sajes. Se ha subestimado el ritmo
con que la tecnología agrícola ha
avanzado y tamb:én ha habido
tendenc:a a subestimar el efecto
que el sostenimiento de precios
tiene para inducir a la produc-
ción. n

En efecto, la Administración y
los representantes de los intereses
agrar:o.^ en el Congreso han sub-
estimado la revolución que se es-
tá operando en el campo. En es-
tos últimos diez años la lucha en-
tre políticos, dirigentes agrarios y
econom:stas para ver quién hacía
más por los bolsillos de los agri-
cultores les hizo ignorar los gigan-
tescos esfuerzos de éstos para pro-
ducir más en menos superficie cul-
tivada.

Por otro lado, el Gobierno ame-
ricano tropieza con la Ley pública
número 4^80, que ordena la ex-
portación forzada de los exceden-
tes agrícola3, que cada día tienen
más el carácter de envío de rega-
lo a determinados países, y que
refuerza la oposición de otros Es-
tados exportadores de productos
agrícolas, por creerse sometidos a
una competencia desleal.

Por estas razones, la Adminis-
tración cree necesario una urgen-
te variación de la política agra-
ria seguida hasta aquí. El Presi-

dente propone prescindir del ac-
tual sostenimiento rígido de pre-
c.os, bajar el nivel de los mismos
y hacer más elástico el sistema de
subvenciones a la agricultura.

Tanto el sistema de sostenimien-
to de prec:os como el control de
las superficies cultivadas no han
dado los resultados apetecidos,
pues a pesar de todas las medidas
^ontingentes de tierras en culti-
vo, cuotas de mercado y la per-
manencia en barbecho de un cierto
número de hectáreas mediante el
Banco del Suelo-los excedentes
se acumulan en lugar de decrecer.

El Nres:dente dice que ha orde-
nado que se estudie nuevamente,
en colaboración con los otros paí-
^Ses exportadores,: cómo pueden
emplearse estos excedentes en rn-
terés del mantenimiento de la paz
y el bienestar de las países ami-
gos de todo el mundo.

Eisenhower se muestra partida-
r:o de la prolongación de la Ley
pública núm. 4tS0, pero que de-
ben cesar, no obstante, todos los
esfuerzos para aumentar la venta
de los excedentes para no alterar
el curso normal del mercado.

La petición del Presidente para
modificar el sistema de sosteni-
m:en,to de precios encontrará se-
guramente serias resistencias en el
Congreso por parte de represen-
tantes, tanto republicanos como
demócratas, de los Estados agra-
rios. La oposición demócrata, que
tiene una amplia mayoría en am-
bas Cámaras, se ha mostrado s:em-
pre partidaria del sostenimiento de
precios altos, mientras que el C^o-
bierno republicano quiere un des-
censo lento de los mismos.

Esta política de injerencia del
Estado en los asuntos agrícolas
condiciona la prosperidad del
agricultor americano, que le trans-
forma en un verdadero funciona-
rio disfrazado, puesto que e180 por
100 por lo menos de sus ventas de-
pende de 1as medidas en su fa-
vor. Esto lo saben ellos perfecta-
mente y lucharán con sus votos
para que se siga la situación más
conveniente para sus intereses par-
ticulares, pero también lo saben

los candidatos y obran en conse-
cuencia.

Por otra parte, los agricultores
son grandes compradores de apa-
ratos caseros, de abonos, de pien-
sos, de máquinas de todas clases
y también hacen «marcharn la in-
dustr:a de la construcción. Esto
quiere decir que la caída de lo^
precios agrícolas podría provocar
el derrumbamiento en cadena de
la economía americana, lo que no
es deseable en estos momentos.

Todo esto no lo ignora el mi-
n:stro de Agricultura, Mr. Ezra
Benson, que es agricultor e inge-
niero agrónomo, y que de tiempo
en tiempo y de incógnito visita ex-
plotac.ones rurales y «echa una
manon en los trabajos a fin de es-
tudiar directamente la vida d_ e los
agricultores americanos. 1 anto
cuando es reconocido como cuan-
do pasa inadvertido, suele almor-
zar con los granjeros y discutir
con ellos las cuestiones agrarias.
En estos menesteres le ayuaa tarn-
blén su esposa, que uauxiliau al
ama de casa y da carame.os a ios
niños. No será fácil al Yres.dente
modificar radicalmente las cosas
en un dominio en que su ministro
de Agncultura ha puesto tanto
cariño y hasta pasión. No obstan-
te, 13enson parece que está de
acuerdo con el Presidente en
abandunar el sistema actual y en-
cajar el sostenimientó de precios
con el mercado l.bre.

El Presidente Eisenhower pro-
pone en su mensaje las siguientes
alternativas :

Fijar el precio de los diez
productos subvencionados-entre
ellos tr:go, maíz y algodón-en
una determinada relación con los
precios de mercado mundial en el
pasado año.

Según las declaraciones del Pre-
sidente, la parte de estos preciós
se fijaría independientemente del
Ministerio de Agricultura y no se-
ría inferior al 75 por 100 ni supe-
rior al 90 por 100 del precio medio.

La otra alternativa sería, si el
Congreso rechaza la anterior pro-
puesta y quisiera seguir con el sis-
tema actual, el autorizar al minis-
tro para fijar un sosten:cniento
elástico de precios para todes los
productos agrícolas, incluso los do-
ce que están bajo cóntrol actual-
mente.
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En el mensajpe se dice que el
Gobierno hasta 1 de julio de 1959
tendrá invertidos en excedentes
9.100 millones de dólares, de los
cuales 7.600 corresponden al sos-
tenimiento legal de los precios.
Además, indica que al hacerse car-
go de la parte de cosecha no ven-
dida de 1959 el coste de almace-

BALANCE DE LA AGRICULTURA

naje, intereses y otras cargas as-
cenderá a 1.000 millones de dó-
lares anuales y que estos gastos
aumentarán, e invita al Congreso
a que se decida por un cambio
del actual sistema de sostenimien-
to de precios.

Los padres de la patria tienen la
palabra.

El año 1958 ha sido, en gene-
ral, año de cosechas abundantes.
La producción en Italia, conside-
rada en total, ha alcanzado un
nivel nunca conseguido, superan-
do en un 10 por 100 al año nor-
mal anterior a la guena, que fué
el año 1934.

Se sabe que en condiciones de
relativo equil.bro de producción y
de oferta y demanda, si hay un
aumento de disponibilidades apa-
rece inmediatamente una flexión
de las cotizaciones. Y esto es lo
que ha ocurrido, aunque no sola-
mente por la presión del aumento
de producción.

En los precios pagados para la
obtención de los productos agrí-
colas no se señalan variaciones de
gran relieve. Ha habido un ligero
aumento de los salarios equivalen-
te a un 4,4 por 100. EI coste del
d^inero ha permanecido fiel, es
decir, el interés del crédito, y se
ha notado una ligera flexión en su
conjunto, en el precio de los ca-
pitales circulantes.

En cuanto al precio de los abo-
nos, ha sufrido un aumento ape-
nas sensible, pero en los insectr-
cidas se ha producido una caída
notable del precio del sulfato de
cobre, que bajó de 19.000 a 13.000
liras los 100 kilos. Se observa tam-
bién un descenso del 4,7 por 100
en los piensos concentrados. AI
mismo tiempo han disminuído Ias
cargas sociales.

En cuanto a los precios percibi-
dos, casi todos están en disminu-
ción, excepto el precio de la le-
che, que ha aumentado en cerca
de un 10 por 100. Algunos otros
precios han mejorado, pero prin-
cipalmente por escasez de produc-
ción, como ha ocurrido con el
aceite de oliva, en que el pre-
cio ha ganado un 5 por 100, pero

ITALIANA EN 1958

la producción ha descendido en
un 40 por 100.

Por otra parte, hay aumentos
de precio que son absorbidos por
el contravalor de la mayor pro-
ducción. Por ejemplo, el caso del
trigo. Este año afluyó a la libre
contratación los cinco sextos de
la producción destinada a la ven-
ta. El producto acabará por ven-
derse a 750 liras menos por quin-
tal métrico que el año pasado, pe-
ro permanece invariable el precio
de excedentes valedero para la
otra sexta parte de la producción
y es puede calcular que en total
se experimentará una pérdida me-
dia general sobre la cotización de
1957 de cerca de 650 liras por
quintal métr:co. Pero en contra
de los 42.000 millones de menor
precio se presentan los 94.000 por
mayor cosecha.

También para el arroz el precio
medio de venta es menor que el
del año pasado, pero habiéndose
alejado excesivamente el precio
del arroz fino del precio del arroz
común, el precio del primero ha
cedido sin que ganara puntos el
del segundo, pero la producción
eset año es superior a la pasada
en b00.000 quintales métricos y
de óptima calidad, de modo que
la ventaja neta es siempre sen-
sible.

La manzana ha alcanzado un
precio casi la mitad que el año
anterior, pero la producción ha
superado en un 70 por 100 a la
del pasado año. Es de tener en
cuenta que los precios de 1957 fue-
ron muy remuneradores, pues en
gran parte de Europa la produc-
ción fué muy escasa.

El precio de los agrios ha des-
cendido en un 20 por 100, pero
también aquí se ha presentado una
mayor producción. También el vi-

no pierde un 20 por 100 pero la
vendimia ha producido un 40 por
100 más de mosto que en el 1957.

El ganado de matadero ha su-
frido al fin de la campaña una
disminución notable de precio, es-
pecialmente el vacuno menor.
Mientras que el ^ganado bovino
mayor de reforma solamente ha
experimentado un descenso del
10 por 100 el menor ha experimen-
tado un descenso de precio del
20 y aun del 25 por 100.

En resumen : se ve que los me-
dios de producción se han enca-
recido ligeramente. El volumen de
su empleo no se disminuirá sino
por el continuo progreso de la me-
canización y por la eficacia cre-
ciente de los medios técnicos que
el progreso industrial va poniendo
al alcance del agricultor. Se pue-
de, pues, decir que la agricultu-
ra itailana no ha gastado mucho
más en 1958 que en el año ante-
rior. Ha vendido a precios inferio-
res, pero el descenso general de
precios no ha anulado la ventaja
de la mayor producción. Se supo-
ne un producto neto superior a
los 90.000 millones.

No obstante este balance posi-
tivo, puede considerarse que el
año agrícola italiano no ha sido
un año de prosperidad excepcio-
nal, sino un año menos malo, pues
si en algunas producciones ha ha-
bido aumentos extraordinarios, la
flexión de los precios ha Ilevado
moderación a las magníficas pers-
pectivas,

El problema agrícola italiano es
un problema nacional, porque hay
que tener en cuenta que el 34 por
1 QO de la población activa vive del
campo y la renta por habitante de
este sector es casi la mitad de la
de los otros sectores económicos.

La entrada en vigor del Merca-
do Común Europeo obligará al
Gobierno italiano a emprender una
política agraria de ajuste de los
precios de mercado y de los pre-
cios de coste. Esta necesidad apa-
rece clara al considerar que, no
obstante el incremento favorable
de la producción agrícola, los pro-
ductores no obtienen satisfacciones
proporcionales en sus ingresos.

Para estar en condiciones de
competencia de precios y de igual-
dad de beneficios con los agricul-
tores de los otros países del Mer-
cado Común Europeo, los agricul-
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tores italianos, y con ellos el Go-
bierno, tienen que empeñarse en
una batalla que significa la me-
jora territorial, la mecanización y
todo ^cuanto pueda contribuir a
aumentar y a abaratar la produc-
ción agrícola.

Si se intenta una reducción de
precios de los productos agrícolas
para ponerse al paso con los que
puedan competir con ellos, esto
significa que se revalorizarían los
salarios y que, por tanto, la pobla-
ción podría consumir más produc-
tos alimenticios y aún le quedaría

poder adquisitivo para comprar
productos industriales. De aquí la
petición ^de los agricultores ita-
lianos de que la industria contri-
buya al descenso de los precios
abaratando los medios de produc-
ción que el agricultor necesita pa-
ra elevar el rendimiento de sus
tierras.

Esto, en teoría, es perfecto, pero
en la práctica es de difícil solu-
ción si no arriman el hombro to-
dos aquellos de quienes depende.
Prouidus.

Los problemas ecooómicos europeos y la t^c^ica agroaómica
El Comité directivo de la Con-

federación Internacional de In-
genieros Agrónomos (CITA), en
su reciente reunión en París, ha
acordado celebrar dos jornadas
de técnica agronómica en sus
relaciones con la solución de los
problemas económicos europeos
a través de los organismos Mer-
cado Común, Zona de Libre
Cambio, O. E. C. E., etc.

Tales jornadas tendrán lugar
en los días 27 y 28 de mayo pró-
ximo en una sala de la Federa-
ción de Cámaras de Agricultura
Francesa.

Tienen por objeto estas jor-
nadas poner de manifiesto la

^^Gr^dor¢^,

necesidad de que intervengan
en la realización de los planes
económicos europeos los técnicos
agrícolas, ya que precisamente
es la agricultura la que ocupa
mayor número de personas, y
que precisamente para aumen-
tar el bienestar humano es in-
dispensable que aumente el con-
.sumo por parte de los agricul-
tores, que son los mayores con-
sumidores de la industria varia.

Se analizarán los planes eu-
ropeos de organización econó-
mica en sus relaciones: 1, con el
equipo de que disponen los agri-
cultores (abonos, maquinaria,
insecticidas, etc.) ; 2, con el coste

de producción de los productos
agrícolas; 3, con la especializa-
ción de las producciones agríco-
las nacionales; 4, con el aumen-
to de las producciones vegetal y
animal ; 5, con la financiación y
recursos disponibles en agricul-
tura.

El Comité de la CITA comu-
nica que ya han aceptado como
ponentes de los varíos temas los
conocidos agrónomos profesor
Nicolaisen (Alemania), profesor
Larosse (Bélgica), profesores
Tardy y Noilhan, e Ingenieros
Leroy, Scoupe, Prault, Scoupe y
Delasnerie (Francia) ; profesores
Angelini, Baldini, Sibillia y con-
de Zappi Ricordati (Italia); In-
geniero ,doctor Feisst y profesor
Howald (Suiza).

Por España han sido designa-
dos como agrónomos los Inge-
nieros Castañón Albertos y Mo-
rales Fraile, ya que el Comité
de la CITA desea conocer la opi-
nión imparcial y autorizada de
los técnicos de un país que se
encuentra fuera de los proyec-
tos de organización europea.

Diversas asociaciones naciona-
les de ingenieros agrónomos, al

conocer los temas de estas jor-
nadas, han prometido una am-

plia colaboración, así como pro-
curar que asistan a ellas un buen
número de asociados.
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LA AGRICULTURA ALEMANA Y EL
MERCADO EUROPEO COMUN

(Conclusión.)

En el número de AGRICULTU-
RA cor;espondiente al pasado mes
de febrero cemenzamos a publicar
las interesantes conierencias, pro-
nunciadas pur eminentes especia-
lis`as, sobre la repercusión que en
la ag: icultura alemana puede te-
ner ei Mercado Común Europeo
(MECj en un ciclo organizado por
la D. L. G. (Sociedad Alemana de
Agricultura). Con este número va-
mos a terminar la reseña de dichas
conferencias.

El docter Musselmann se ocupó
de la explotación agrícola en vís-
peras del MEC. C.omenzó clasifi-
cando estas explotaciones agríco-
las (EA en abreviatura) en los si-
guientes grr.ipos : I.' , EA bien di-
rigidas y que no son famíliares ;
2.", EA medianas en cuanto al
rendimiento, con reservas de ren-
dimiento ; 3.", EA típicamente fa-
miliares ; 4.°, EA que no rinden, y
5.", EA especiales.

Para el prinrer grupo resalta que
la relación de gastos a ingresos irá
^iendo cada vez más desfavorable
para el agricultor, ya que los pri-
meros aumentan constantemente.
mientras que los ingresos ya har.
alcanzado e1 lími^`e superior, o, di-
cho de otro modo, se encuentran
ya en la rama horizontal de la cur-
va de rendimientos de Mitscher-
lich.

En lo que se refiere a los gastos,
aume.ntan, sobre todo los salarios,
y esto de forma bastante regular.
Esto es bueno por una parte, ya
que equipara el salario agrícola al
ind.ustrial ; pero, por otra parte,
la EA que ^trabaja con jornaleros
no puede cubrir el incremento de
los costes, ni por elevación de los
precios ni aumentando las cose-
chas. En cuanto a la EA familiar.
las circunstancias son más favora-
bles, ya que un aumento del coste
de la mano de obra supone un in-
cremento en los ingresos de los
miembros de la familia.

A continuación habla el confe-
renciante de la sustitución de la
mano de obra humana por máqui-
nas. Basándose en investigaciones
hechas por la D. L. G., explica

que los costes de lrabajo, esto es,
la suma de los gastos del trabajo
de hombres, animales y máquinas,
también aumenta continuamente
desde hace años.

En cuanto a las tan debatidas
simplificaciones de la marcha de
una explotación, solamente apor-
tan a dicha explota •ión un alivio.
siempre que en ell^s no _^ }raya
agotado al límite la posibilidad de
una organización racional. P o r
otra parte, tal simplificación sig-
nifica casi siempre un des^enso
natable de los rendimientos de
producc:ón. Pero esto es peligro-
^o, ya que, en la República Fede-
ral alemana, hasta un rendimiento
d.e IO.G^00 DM por obrero casi to-
das las EA trabajan con pérdida.
^ólo se asegura una ganancia a
partir de 15.OQa DM por obrero.

El doctor Musselmann llega a
las siguientes conclusiones :

I.^' Normalmente, y con la pro-
porción actual entre precios y cos-
tes, a mayores rendimientos de
producción corres^onden todavía
mayores ingresos netos.

2.' A pesar de una mecaniza-
ción creciente, no se logra en ge-
neral reducir los cosses de trabajo.

3." Dichos costes tienen una in-
fluencia primordial en los ingresos
netos.

4.a Si el rendimiento producti-
vo de la mano de obra baja de
15.000 DM por obrero, no vale la
p e n a, económicamente. seguir
trabajando.

Se exceptúan de las an`^ceden-
tes manifestaciones a las EA típi-
camente familiares, las EA en des-
arrollo atrasado y todas las EA es-
peciales, incluyendo las forrajeraa.

A1 disminuir los márgenes entre
coste y producto, puede llegar a
ser una fórmula correcta en mu ^
chas grandes explotaciones redu-
cir lo^s gastos de trabajo a costa
d.e la producción, siempre que el
margen aumente con ello. Por el
contrario, en lo que atañe a las
EA familiares, sólo interesa una
alta productividad. Pero esto, en
determinadas circunstancias, des-
emboca en aumentos tan conside-

rables de la producción total, yue
hay que esperar siempre una pre-
sión peligrosa en el mercado de
artículos alimentic:os agrícolas, y,
por lo tanto, sobre los precios de
]cs mismos.

Seg.uidamente se ccupa de la
cuestión de cómo hacer frente a
esta situación,

Pr:meramente hay que tratar de
hacer fuertes y resistenrtes a las
crisis a toda^s las EA, una por una.
Para ello tenemos en primer lugar
que formar reservas. A1 hablar de
reservas comenzaremos por acla-
rar que éstas ya comienzan crean-
do una abundante fertilidad del
suelo. dándole a éste buena canti-
dad de fertilizantes, sobre todo
ácidc fosfórico para varios años.
Pero fertilidad del suelo supone
también variación en la manera
de su explotación, por lo cual no
debe pasarse, a menos de entrar
en la zona peligrosa, de una al-
ternativa de cosechas múltiple a
una muy sencilla, como la de año
y vez.

Formación de reservas suponen
también el parque de máquínas y
los edificios, así como los animales
de la granja y la cuenta corriente
del agricultor.

Se sigue hablando mucho de es-
ta clase de explotaciones agrí-
colas sin ganadería. Considera es-
te tipo de explotaciones como un
arma de dos filos, excepto en cir-
cunstancias extraordinarias. Por
ejemplo, en una EA de 34,9 hec-
táreas de remolacha azucarera, el
rendimiento neto, una vez elimi-
nado el ganado lechero, descien-
de en la siguiente forma : para un
precio del IiRro de leche de ^,25
DM, en 57 DM/Ha. ; para 0,28
DM/I., en I 11 DM/Ha. ; para
0,30 DM, en 14^7 DM/Ha. Por lo
tanto, antes de desprenderse del
ganado es preciso hacer unos
cuantos cálculos y pensar si no se-
ría mucho mejor una simpliñca-
ción de la pro•ducción anímal.

Si, como consecuencia del Mer-
cado Europeo Común, empeora
todavía más ia relación entre in-
gresos y gastos, habrá que contar
con una modificación de la estruc-
tura agraria en la cual perdurarán
las grandes unidades y los mejo-
res emplazamientos. Unas modifi-
caciones de las EA bien dirigidas,
dice como ñnal el doctor Mussel
mann, semejantes a las realizadas

153



A G R I CULTURA

en ias de Suecia, son francamente
inevitables.

Los cultivos extensiuos, la simpli-
/icación de la ex/^lotación agrícola

y la fertilidad de Ics suelos

La simplificación de los traba-
jos es motivada en primer Iugar
por la falta de mano de obra y de
mecanización de la agricultura,
con todos los fenómenos anejos,
como elevación de jornales, etc.
Especialmente en algunos de los
suelos más fuertes de la zona hú-
meda y fría del oeste de Alema-
nia la mecanización total no es po-
sible en toda clase de cultivos. El
Mercado Europeo Común fomen-
tará esta evolución en muchos as-
pectos. El profesor doctor E. von
Bogu5laeski, de Giessen, que se
ocupa de este asunto, afirma que
no es lo mismo una simpliñcación
de la explotación que hacer más
extensiva ]a correspondiente rama
de la producción.

La política agraria nos llama la
atención sobre la decisiva impor-
tancia de la política futura de pre-
cios. En la práctica se presentan
y se resuelven casos concretos, La
ciencia es sobrecargada a menudo
exigiéndole respuestas a muchas
cueationes, por no existir general-
mente una serie de investigaciones
a largo plazo, las cuales, por otra
parte, no son muy fomentadas.

Cualquier simplificación de la
marcha de la EA repercute en la
forma de la alternativa de cose-
chas. La evolución actual, median-
te la cual hemos pasado del mo-
nocultivo a una verdadera alter-
nativa de cosechas de múltiples
hojas, dará seguramente marcha
atrás Itasta cierto punto.

Los datos de la práctica nos in-
dican que los rendimientos son
mayore^ con una buena alternati-
va de cosechas. Para enjuiciar los
monocultivos y el cultivo único de
cereales es muy decisiva la curva
de disminución a lo largo del tiem-
po. Todas las comparaciones con
las alternativas de cosechas corres-
pondientes de otros países de-
muestran un fracaso en el nivel
d.e rendimientos. En condiciones
favorables, como, por ejemplo, la
provittcia de Sajonia, ciertas sim-
plificaciones ocasionaron <<enfer-
medades lennas de alternativan,
fenómenos que aun ltoy pueden

observarse en algunas zonas de
cultivos intensivos. Lo mismo que
las características de un sitio no
son transferibles a otro, tampoco
las posibilidades de una alternati-
va pueder ]levarse de un lado pa-
ra otro sin ^ufrir modificaciones.

El conferenciante discute los
fundamentos más importantes de
las diversas posibilidades de apli-
car las alternativas de cosecha en
las distintas zonas de la Repúbli-
ca Federal alemana, basándose en
trabajos realizados por la D. L. G.
También trata sucintamente de
las explotaciones sin ganado.

Del tema anterior al problema
del abonado orgánico no hay más
que un paso. Aportando mucha
documentación trata de ello y de
las demás cuestiones de la ferti-
lidad del suelo, como fertilización
con abono sideral, con estiércol
de cuadra y de la acción compleja
de los abonos minerales y orgá-
nicos.

No podía faltar a continuación
una referencia al problema del
abonado con paja, cuestión de
que se ocupan las trescientas re-
vistas agrícolas que aproximada-
mente existen en Alemania en los
últimos años, y que abarcan sec-
ciones completas de los centros
de investigación más importantes.
Después de estudiar el asun^to en
todos sus aspectos, aunque no
muy ampliamente, no se atreve
Bogulaski a tomar una orientación
definida.

l.,a trans/ormación de mater:as pri-
mas agrícolas en com^etencia con

los países v^cinos

El profesor doctor A. Sommer,
del Centro Experimental de Grub,
cerca de Munich, trata de Ia ob-
tención de produc^to5 del agro
transformados, o bien, como los
germanos dicen, ennoblecidos. En
primer lugar y casi únicamente se
trata de la transformación de ve-
getales en carne, leche, huevos,
etcétera, en la granja o en explo-
taciones especiales.

El profesor Sommer tiene en
cuenta la situacíón actual, tanto
agrícola como de los d:ferentes
mercados que componen el con-
junto de la Comunidad Económi-
ca de la pequeña Ettropa, entre
ello^s Alemania occidental.

Debemos diferenciar claramen-

te, en nuestro esfuerzo por elevar
los rendimientos de la ganadería,
dos cuestiones :

a) Aumeato de la producción
total.-Considerando tanto la si-
tuación de sttministro y produc-
ción de Alemania como la ^3e los
demás países del Mercado Eu-
ropeo Común con los cuales aqué-
Ila mantiene intercambio de mer-
cancías, cualquier aumen,to de la
producción total alemana de car-
ne y leche no hará sino provocar
más dificultades de mercado y de
precios. La avicultura es una ex-
cepción.

b) Aumer:to de los rendimien-
tos par unidad.-Es necesario pa-
ra mantener la rentabilidad de la
unidad productora (vaca, cerdo.
gallina, etc.), y con ella la de la
explotación agrícola.

A1 lado de la cuestión de la pro-
ducción en cantidad debemos si-
tuar el de la calidad del producto.
Es preciso ofrecer al mercado ar-
tículos de presen,tación, clasifica-
ción y calidad, no sólo uniformes,
sino también de excelente clase,
dentro del ámbito del Mercado
Europeo Com.ún. cePero-recalcó
Sommer-esto no se debe dejar só-
lo en manos de los intermediarios,
sino que ya tiene que comenzar
e.n la granja, que es la que tiene
que encargarse de sostener y fo-
mentar la calidad. n

El rendimiento unitario citado
depende principalmente de la se-
lección y utilidad de nuestros ani-
males domésticos. Esto sólo pue-
de lograrse mediante los métodos
apropiados, tanto de selección co-
mo de alimentación, conservando
además la salud de los animales
en perfecto estado.

En lo que se refiere a cada una
de las especies ganaderas por se-
parado, ^se expresa Sommer en la
forma siguiente :

I.` Ganadería bouina. - L o s
aprovechamientos aleche>> y cecar-
ne>> se complement an en forma
sobresalíente por motivos de tra-
bajo, de alimentación y mercan-
tiles. Partiendo de estas bases, se
debe cimentar y realizar conse-
cuentemente dicho doble aprove-
chamiento.

Cuanto mayor es la necesidad
que existe en el mercado de gana-
do de sacrificío joven y bien ce-
bado, tanto más importante es el
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disponer en cada granja de vacas
sanas, productoras y fértiles, in-
cluso en lo que atañe a la econo-
mía de la producción lác.tea. Te-
niendo esto en cuenta, adquiere
especial importancia el registro
genealógico y de rendimiento, no
debiendo excluir éste el de carne.

En la cría y recría de terrreros,
así como en su cebo, adquiere
mucha importancia, desde el pun-
to de vista de fisiología de la nutri-
ción y, sobre todo, por motivos
derivados del mercado de produc-
tos lácteos, el empleo combinado
y que se complementa de leche
enkera y desnatada. Es preferible
seguir este método que el del em-
pleo exclusivo de leche sin des-
natar. En el sentido opuesto, debe
evitarse una completa sustitución
de las cantida,de, de leche nece-
sarias para el desarrollo del joven
animal con piensos u otros ali-
mentos. Pero si empleamos éstos
en su debida época y a dosis co-
rrectas, podemos obtener anima-
les bien desarrollados tanrto para
leche como para carne. El cebo
de vacuno menor, sopre todo de
becerros, puede h o y realizarse
económicamente en todas las ex-
plotaciones superiores a las cinco
hectáreas.

En cuanto a la alimentación cie
la vaca lechera, cada vez se con-
firma más que el empleo de un
buen silo y de piensos de calidad
no sólo permiten elevar los ren-
dimiento^ mismos, sino también
la rentabilidad, y muy especial-
mente la capacidad para prolon-
^ar la duración de dichos rendi-
mientos ; esto es, la constitución
de la vaca lechera se mejora mu-
cho.

2.' Gancdo porcinc.-La evo-
lución de la cría y sostenimiento
de cerdos ^igue dependiendo de
las exigencias del mercado. Cada
vez se acusa más la tendencia a
una disminución de las grasas, es-
pecialmente del tocino. Si bien es
completamente posible lograr cier-
tos progresos en este camino me-
diante una alimentación adecuada,
ase nos presenta la cuestión, al tra-
tar de lograr este objetivo, de si
podremos conseguir este unuevo
cerdo>> mediante la selección de
nuestras razas en combinación con
los concursos de determinación de
rendimienrtos de engorde y nutri-
ción animal, o si tendremos que re-

currir a un sistema de cruzamien-
tos con otras razas extranjeras^^.
Además, tampoco está decidida
aún la cuestión de la clase de cer-
do que concretamente se necesi-

ta en Alemania, prosigue Som-
mer, ya que no cree que les inte-
rese un tipo «baconn, tan marca-
do en Dinamarca u Holanda.

?."' A vicultura.-No menos de-
cisivas son las tareas que se le
vienen encima a la avicultura ale-
mana con el Mercado Europeo
Común. Lo único que es consola-
dor es saber que todavía se está
muy lejos de la saturación de los
mercados de huevos y de aves de
sacrific:o, en lo que se refiere al
consumo nacional alemán. Toda-
vía hay lugar a un aumento de la
producción total dentro de la na-
ción. No sólo habrá que pensar
más adelante en determinar cuá-
les son las razas que mejor con-
vienen en la Repúblira Federal
alemana, sino incluso qué organi-
zación moderna y orientada teri-
drá que dársele a la selección y a
la cría de aves, tratando de lograr
una autoeducación sistemática de
agricultores y avicultores con el
fin de alcanzar una alimentación
y una cría ripificadas en grado su-
mo de las aves domésticas, como
en forma ejemplar y sobresalien-
te sucede en Holanda y Dina-
marca.

Mecanización

El profesor doctor C. H. Denc-
ker, de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Bonn, fué el
encargado de tratar el tema de la
mecanización, cerrando el ciclo de
conferencias, antes de las palabras
finales del barón von Thiingen.

Comenzó afirma.ndo que la agri-
cultura alemana se encuentra en-
tre dos fuegos, o, como él dijo,
en una guerra de dos frentes, ya
que por una parte tiene que re-
sistir la presión de los altos sala-
rios industriales y por la otra tie-
ne que soportar, en el gran espa-
cio del Mercado Europeo Común,
la competencia con los precios de
producción de otros países. La
agricultura alemana cree poder sa-
lir al encuentro de estas dos difi-
cultades valiéndose de la mecaní-
zac^ón.

Pero para ello es necesario que
esta mecanización sea reaiizada

de manera consecuente. Primeia-
mente hay que partir del supues-
to de que el agricultor alemán ten-
drá que co.ntar, como le ocurre al
americano, con sólo un reducido
número de obreros cualificados y
bien pagados. Este número, en un
plazo de cinco a diez años, toda-
vía será muchísimo rnenor que
hoy. Y como el plazo de amorti-
zación normal de las máquinas
agrícolas es de diez a veinte años
(si queremos que los gastos de
amortización no salgan de unos
límites razonables^, ya hay que te-
ner en cuenta en las adquisicio-
nes que hoy hagamos de maqui-
naria nueva con tan escasa manc
de obra.

No cabe duda que algunas de
estas compras nos ahorrar'an, en
determinadas circunstancias, más
mano de obra que lo que sería im-
prescindiblemente necesario ; pero
hay que pensar que tales adquisi-
ciones carecerían de objeto si al
cabo de pocos años exigiesen más
mano de obra de la que pueda en-
tonces disponerse.

Para poder salir del paso con un
número total de obreros muy re-
ducido hay que seguír desde el
principio algunas reglas funda-
mentales, Cada serie de trabajos
debe estar completamente meca-
nizada, sin soluciones de conti-
nuidad. Si algunos términos de la
serie se dejan sin mecanizar, exi-
giendo más mano de obra, actua-
rán como freno de toda la serie
d.e trabajos.

Tampoco se debe incluir en nin-
gún trabajo, ni en período algu-
no, un hombre más de los impres-
cindibles. Esto, que se comprende
para las épocas-punta, es válido
también en los demás períodos, ya
que en las explotaciones muy me-
canizadas síempre existe ocasión
para diferentes actividades pro-
ductivas diferentes.

Finalmente, añadió el profesor
Dencker que los trabajos manua-
les que sea imposible mecanizar
no deben exigir grandes esfuerzos
corporales, pues en tal caso no
habria quien retuviese ya a los
obreros en el campo. La mayor
parte de las contravenciones de
estas reglas fundamentales provie-
nen de persistir en la idea de man-
tener las unidades umanuales>> co-
mo el haz, el saco, la paca, el ces-
to, etc.
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EI ferti.lizante fosfatado reconocido por
todos los Agricultores como de gran
rendimiento y comprobada vtilidad.

FABRICANTES NACIONALES

BARRAU. S. A . ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... Fusina, 6 ... ... .. Barcelona.

COMPAÑIA NAVARRA DE ABONOS QUIMICOS... ... Plaza del Castillo, 21 ... ... Pamplona.

ESTABLECIMIENTOS GAILLARD, S. A. ... .. Trafalgar, 64 .. _. Barcelona.

FABRICAS QUIMICAS, S. A. ... ... .. Gran Vía, 14 .. ... Valencia.

INDUSTRIAS QUIMICAS CANARIAS, S. A. ... ... ... Zorrilla, 2... ... .. Madrid.

LA INDUSTRIAL QUIMICA DE ZARAGOZA. S. A. ... Camino de Monzalbarba, 7

LA FERTILIZADORA, S. A. .

lló, 14, 16 y 18

al 27 ... ... ... ... ... ... ...

Av. de Alejandro Rosse-

Zaragoza.

Palma de

Mailorca.

PRODUCTOS AGRO-INDUSTRIALES PAGRA, S. A. Marqués de Villamagna, 4. Madrid.

PRODUCTOS QUIMICOS IBERICOS, S. A. .. ... Villanueva, 24 ... .. Madrid.

REAL COMPAÑIA ASTURIANA DE MINAS Avílés.

SOCIEDAD ANONIMA CARRILLO ... ... .. ... Alhóndiga, 49 ... ... ... ... Granada.

SOCIEDAD ANONIMA CROS ... .. . ... ... ... ... ... ... Paseo de Gracia, 56 ... ... Barcelona.

SOCIEDAD ANONIMA MIRAT ... ... ... ... .. . ... ... ... Plaza de la Justicia, 1... Salamanca.

SOCIEDAD NAVARRA DE INDUSTRIAS ... ... ... ... Consejo, 1 ... ... . . ... ... Pamplona.

UNION ESPAI^OLA DE EXPLOSIVOS, S. A. ... ... ... Paseo de la Castellana. 20. Madrid.
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POR TIERRAS MANCHEGAS
Se informa de los diferentes as-

pectos agricultores por tierras de

la Mancha, influenciados por sa-
ludables impresiones. En este mes
de marzo, el de ;os grandes altiba-

jos meteorológ:cos, el campo de
los parajes quijotesr_os ha salvado
la importante baza de su subsis-
tencia resistiendo las heladas y es-
carchas, que a buen decir no han
sido abundantes. Luego habría de
simul^tanearse con tiempo verda-
deramente primaveral y algunas
que otras lluvias que alcanzaron
como promedio los 17 litros por
metro cuadrado, y con estas hu-
medades tan oportunas se ha lo-
grado que algunas siembras recu-
peren su algo incierta lozanía, pues

presentaban grandes manchas

amarillentas y el campo todo, tan-
to lo temprano como lo medio y
tardío, ha acusado sensiblemente
este rieguecito.

Ya se sembraron todos los ce-
reales tardíos con buena semente-
ra y se encuentran muy avanzadas
las labores del «arrojaque>> en los
sembrados más tempraneros. Es
este sistema de laboreo sanitario
de las muy pocas faenas que van
quedando en la que se haga in-
dispensable la tracción de sangre
con el fin de evitar posibles daños
a las incipientes siembras. El trac-
tor tiene vedado el acceso a estas
prcpied.ades hasta que se vaya
general:zando la sembradura con
maquinaria adecuada, y es porque
los surcos conocidos de siempre
no pueden ser hollados por los
grandes neumáticos de los tracto-
res porque harían mayores daños
que beneficios ; de ahí que muchas
casas grandes de labor no hayan
llegado a eliminar sus caballerías
porque en algunas faenas son de
imprescindible necesidad.

En estas fechas> en que todo apa-
rece sembrado, es cuando puede
apreciarse sutilmente el gran pro-
greso que el campo de la Mancha
ha experimentado en relación so-
lamente con la última década, y si
se mira retrospectivamente no pue-
de por menos que llamar la aten-
ción el admirable aspecto que el
campo presenta en todos los órde-
nes. Se cuida éste con verdadera
solicitud y no se encuentra en to-
da la campiña un solo metro de te-

rreno que no aparezca cuitivado
con interés y prácticas modernas
en sus sistemas de cultivo y tra-
bajo. Los barbechos han sido con-
feccionados con marcado esmero.
muy superior al que en pasados
tiempos emplearan nuestros ante-
pasados.

En el presen,te ejercicio cerealis-
ta-que parece ser camino hacra
la normalización en los suminis-
tros de abonos y fertilizant^s-.os
labradores han incrementado su
uso de tal manera que han agotado
por completo todo lo disponible.
y ya han sido suministrados por los
organismos estatales, como adqu:-
ridos en el mercado libre ; el caso
es que el labrador ha llegado a
convencerse de las ventajas y su-
perbeneficios que encuentra con
su empleo y ya lo considera como
connatural en las faenas de semen-
tera.

Uno de los más progresivos
avances hacia la modernización
práctica de la agricultura lo ha ve-
nido a demostrar el empleo de los
herbicidas, pracedimiento con el
cual ha resuelto un problema que
ya iba siendo en verdad importan-
te ; tanto es así que, por ahorrarse
los trabajos de escarda, preferían
dejar las siembras a la mano de
D:os y que las malas hierbas se
enseñoreasen de sus terrenos. Hoy
el labrador manchego ha encajado
con diligencia impropia de su ca-
rácter reservón las rnodernas téc-
nicas de trabajo con verdadero es-
píritu renovador porque es el pri-
mer convencido de que con este
procedimiento consigue mayores
cosechas y contribuye aI engran-
decimiento de la Patria, que ha
pasado a ser exportadora de cerea-
les panificables cuando en tiempos
aún no muy remotos era a todas
luces deficitaría.

Con la reunión celebrada en Ar-
gamasilla de Alba ha finalizado la
primera parte de la campaña de
divulgación de estos modernos her-
bicidas. Se han llevado a efecto
siete reuniones en las localidades
de Villarta de San Juan, Manzana-
res, La ^olana, Llanos del Caudi-
Ilo y Argamasilla de Alba, habién-
dese proyectdo 23 películas agrí-
colas y sobre la materia. Han asis-
tido a las mismas más de un mi-

llar de agricultores y se han dis-
tribuído más de 1.200 publicacio-
nes sobre el tema tratado.

La segunda parte de esta cam-
paña ha de consistir en una sene
de demostraciones prácticas em-
pleando estos herbicidas en los
cultivos cerealistas de estos núcleos
de la zona de su influencia.

En estos trabajos al servicio de
las grandes causas no podía en-
contrarse ajeno la Agencia de Ex-
tensión AQrícola del Ministerio de
Agricultura. Este novel organismo
ha sido el más decidido paladín en
la propagación del uso de los her-
bicidas y sus diferentes utilizacio-
nes con las mayores garantías de
aprovechamiento según las condi-
ciones de temperatura, humedad,
vientos reinantes y estado de los
sembrados. El personal técnico.
totalmente idóneo en estos menes-
teres, ha atendido amplia y gratu.-
t amente a los labradores orientán-
doles con eficiencia en los diferen-
tes tratamientos.

Y nos encontramos con el aspec-
to algodonero en esta Mancha
donde su cultivo se encuentra en
los primeros balbuceos y que, sin
embargo, presenta caracteres de
franco optimismo la perspectiva de
su cultivo.

En relación con el pasado ejer-
cicio algodonero, las contratac:o-
nes se han elevado hasta el mo-
mento presente en proporciones
que superan ya el 50 por I00 de la
superficie anteriormente sembra-
da, esperándose, a pesar de lo
avanzado del período de contra-
tación, que este porcentaje se ele-
ve aún más con nuevas inscripcio-
nes en el censo de cultivadores de
esta planta malvácea.

Abona esta general aceptación
porque rnediante estuclios y ensa-
yos concienzudos se ha logrado
aclimatar una semilla cual es el tipo
^cAndalucían, que por ser de ciclo
corto es de mayores rendimientos
que las hasta ahora conocidas, que-
dando eliminado el temor de co-
sechas deficitarias porque se siem-
bra tardío y se recolecta ,tempra-
no ; en fin, garantías muy estima-
bles que al labrador no les han
pasado inadvertidas, ya que el año
pasado se han Ilegado a recolectar
hasta 2.800 kilos por hectárea en
franco regadío, que son cifras muy
de tener en consideración, y que
suponiendo que de primeras cali-
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dades arroje porcentajes de hasta
un 8'^ por IO^, se viene a demos-
trar que no existe cultivo alguno
de huerta más remunerador para
el hortelano.

En el aspeGto sanitario de la ca-
baña manchega es causa de gene-
ral satisfacción entre los ganade-
ros el haber sido abortada la fie-
bre aftosa, o glosopeda, que ma-
nifestada en la pedanía de Llanos
del Caudillo, del término munici-
pal de Manzanares, había sido de-
clarada oficialmente por el Gobier-
no Civil de la provincia. Aunque
el ganado afectado se encuentra
en el último plazo de los treinta
días de observación en el establo
donde se le recluyera, el cuerpo ve-
terinario que entiende en este caso
ha declarado que puede darse co-
mo eliminado este ataque y que
pasado este plazo de los treinta
días desde la aparición de la epi-
zootia de la fiebre af±osa se podrá
dar como extinguida oficialmente.
A las medidas tan enérgicamente
adoptadas desde los primeros mo-
mentos se debe el triunfo obtenido
en su localización y posterior con-
tención. La vacunación general
del ganado, el aislamiento riguro-
so, la desinfección de los establos.
la terminante prohibición del trán-
sito de ganado receptible de con-
tagio y la observancia rigurosa de
todo cuanto previene el capítulo V

del vigente Reglamento de Epizoo-
tias han colaborado a su total des-
aparición-

Y pasando al asunto del día en
estas tierras de la Mancha, que es
el del vino, nos es grato informar
que la situación del mercado vi-
nícola ha experimentado una se ►i-
sible mejoría. Ha cambiado el s^g-
no tan pronunciado de su marc}^a
bajista para llegar a hacer crisis e
iniciar un movimiento de recupe-
ración francamente esperanzador.

No cabe duda que las conversa-
ciones sostenidas con los excelen-
tísimos señores ministros de Agri-
cultura, Comercio y secretario ge-
neral del Movimiento por las Co-
misiones de la Unión Nacional de
Cooperativas del Campo, ]unta
Central de Bodegas Cooperativas
y el Sindicato de la Vid han obra-
do el prodigio de frenar la precipi-
tada marcha descendente que des-
de hace tiempo acusara el merca-
do de los vinos.

Las impresiones conseguidas en
estas entrevistas no han podido ser
más satisfactorias. No habrá im-
portaciones de alcoholes de mela-
zas para que la industria alcohole-
ra pueda subsistir con decoro y sus
negocios salven la fase crítica que
viven sin peligrar sus economías.
Habrá exportación de nuestros
caldos al extranjero, con lo que se

podrá dar salida a un contíngente
de v:nos que pesan como exceden-
tes aliviando la delicada situación
de este negocio, ya de suyo ruino
so para los vinicultores, que es in-
discutiblemente la principal fuen-
te de riqueza de estas tierras man-
chegas.

Las Cooperativas vinícolas y las
Cajas Rurales fueron objeto de pre-
dilección por parte de don Cirilo
Cánovas, tan entusiasta de estas
instituciones que son hoy día el
más fuerte puntal de la economía
agrícola. El mismo ministro dijo
a los reunidos estas palabras :
nLas Cooperativas necesitan ur-
gente ayuda, porque de llegar
a producírseles daños resultarían
damnificados porcentajes muy ele-
vados del censo agricultor espa-
ñol.» Estas asociaciones que pre-
cisan de largos años para consti-
tuirse, dada la idiosincrasia del la-
brador, pueden venirse abajo en
cinco minutos si cunde la desmo-
ralización entre los asociados, y si
por desgracia esto llegara a pro-
ducirse, habría de transcurrir mu-
cho tiempo, quizá décadas y si-
glos, hasta que pudiera intentarse
la constitución de algún nuevo or-
ganismo de modalidad cooperatí-
vista por estas tierras. El mov^-
miento se ha iníciado y se espera
con verdadera ansia el resultado.
:Vlelchor Díaz-Pinés.

SUS PIENSOS PUEDEN ENRIOUECERSE CON UN
ELEMENTO BARATO QUE LOS REVALORIZA

HARINA DE ALFALFA VILSA
le proporciona un elemento indispensable en todas sus composiciones.

ES-UN^,PIENSO ELABJRADO POR:

Praductos^ Agrícolas Deshidratados, S. A.
OFICINAS:

Sonta Teresa, 47

ZARAGOZA
FABRICA:

POAL (lérida)
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V-,}4^G ;̂ÓI^ C^

^^^sca!
^iEREALES Y LEGUMBRES

Las temperaturas benignas

durante la segunda quincena del

mes de febrero, con tiempo es-

table, días soleados y bastante

oscilación, o sea tiempo propio

de anticiclón, hablando en tér-

minos meteorológicos, así como

los chubascos que se han regis-

trado, alternando con claros en

la primera decena del mes ac-

tual, han representando en con-

junto un tiempo favorable para

el campo, determinante de una.

indudable mejora en las siem-

bras, que en general presentan

excelente a.specto, mostrando en

bastantes comarcas adelanto ve-

getativo para lo que es normal

en esta época del año. Incluso se

recuperaron en gran parte los

sembrados de las zonas baj as de

Andalucía occidental, que mos-

traban color amarillento por el

exceso de humedad.

En muy buenas condiciones se

han iniciado las ,siembras de al-

gunos cereales de primavera y

con normalidad han proseguido

la realización de las labores de

aricado, escarda y barbechera.

A1 final del mes de febrero co-

menzaba en algunas zonas de

Andalucía oriental la siembra

del garbanzo.

Se recolectan, con rendimien-

tos normales, las habas para

consumo en verde en las zonas

más adelantadas de la costa de

Granada y Alicante.

Con respecto al mes anterior,

los cereales están mejor en Cór-

doba, Huelva, Sevilla, Jaén, Avi-

la, Burgos, Soria, Valladolid,

Ciudad Real, Cuenca, Guadala-

jara, Madrid, Zaragoza, C'aste-

llón, Murcia, León, Baleares, Lé-

rida, Tarragona, Badajoz, Nava-

rra, Lugo, Pontevedra, Santa

Cruz de Tenerife. Están peor so-

lamente en Cádiz, Segovia y Cá-
ceres.

Sensiblemente igual en Gra-

nada, Málaga, Albacete, Huesca,

Alicante, Valencia, Salamanca,

Gerona, Logroño, Coruña, Ala-

va, Vizcaya, Oviedo, Santander y

Las Palmas.

Haciendo la comparación res-

pecto al mi.smo mes del año an-

terior, tenemos signo favorable

en Córdoba, Jaén, Avila, Burgos,

Valladolid, Cuenca, Huesca, Za-

ragoza, Castellón, Valencia, Sa-

lamanca, León, Baleares, Tarra-

gona, Logroño, Navarra, Lugo,

Pontevedra y Alava.

Signo desfavorable en Cádiz,

Huelva, Málaga, Gerona, Bada-

joz, Cáceres y Santander.

Sensiblemente igual están en

Sevilla, Granada, Segovia, So-

ria, Albacete, Ciudad Real, Gua-

dalajara, Madrid, Alicante, Co-

ruña, Murcia, Las Palmas, Santa

Cruz de Tenerife y Oviedo.

Respecto a las leguminosas, el

signo es positivo re.specto al mes

anterior en Huelva, Sevilla, Bur-

gos, Valladolid, Cuenca, Guada-

lajara, Madrid, Murcia, León,

Badajoz y Navarra.

Es negativo 2n Cádiz, Córdo-
ba y Cáceres.

Sensiblemente igual en Gra-
nada, Málaga, Albacete, Huesca,
Salamanca, Logroño y Las Pal-
mas.

Respecto al mismo mes del año

anterior, la comparación es fa-

vorable en Córdoba, Sevilla, Bur-

gos, Valladolid, Cuenca, Huesca,

León, Salamanca, Logroño y Na-

varra.

IIesfavorable, por el contrario,

en Cádiz, Huelva, Málaga, Bada-

joz y Cáceres.

Sensiblemente igual en Gra-

nada, Albacete, Guadalajara,

Madrid y Murcia.

VIÑEDO Y OLIVAR

Va muy avanzada la poda del

viñedo y está bastante intensi-

ficada la del olivar en las co-

marcas más tempranas. F'inali-

zó la recolección de la aceituna,

manteniéndose la impresión de

mejoría de la cosecha en las zo-

nas de recoleeción más tardía,

debido a que aún llegaron a

tiempo las aguas de diciembre.

Si hubiera llovido con un mes de

antelación la mejoría hubiera

sido grande. Como los chaparro-

nes menudean, el arbolado se va

a reponer de la larga temporada

de sed que venía padeciendo. En

menor escala ocurrirá lo mismo

a las cepas.

Respecto al mes anterior, el

olivar ha mejorado bastante en

Cádiz, Sevilla, Ciudad Real, Ma-

drid, Castellón y Badajoz.

PATATA

Se intensificó la plantación de

la patata extratemprana, así co-

mo la siembra de la primera épo-

ca, que se extendió a casi todas

las regiones, operación que se

realiza con normalidad.

REMOLACHA AZUCARERA

Ha finalizado totalmente el

arranque, con muy buenos resul-

tados, y se procede actualmente

a la siembra en las zonas más

tempranas de Andalucía.

TOMATE

En Canarias la producción es
superior a la de la pasada cam-
paña, y se confirma la deficien-
te cosecha de Alicante tanto en
cantidad como en calidad.

hRUTALES

Se ha anticipado la floración

de los de hueso, con el consi-

guiente riesgo, ya que existe el

peligro de posibles helada,s. Con-

tinúa la recolección de naranja

de segunda temporada, con al-

ternativas en su ritmo de arran-

que a causa de las fluctuaciones

del mercado exterior. Ha sido

abundante la floración de los al-

mendros en Granada y Málaga.
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LOS ^VIEE^.C^^1ll^5 DE PA'I'A'CAS
^ ^ ^^ Y^ LEC^UMI3F^ES

Generalidades. - La soldadura

de cosechas se va a realizar sa'-

tisfactoriamente, pues la coseclt:^

temprana em^pezó sus arranqun.;

muy pronto, desde luego antes de

San José, y la cosecha tardía o

vieja tiene todavía existencias, si

bien desióualmente repartidas en

Espa^ia, pues mientras en Galicia

hay sobrantes quizá excesivos, en

(^astilla sucede ]o contrario a cau_

sa de que las existencias ban rr -

sultado al^o menores que lo calcu-

lado.

Este buen aju^te de dos cuse-

cbas sucesivas estabilizará el pre-

cio de la patata, pues es sabido

la poca elasticidad en la deman-

da de este artícnio cnando, como

ahora sucede, la, otra; línea^ ali-

menticias están bien provistas ; de

este modo ^la gran cosecha que ,r

espera de patata temprana, si F1

mildiu no perturba el desarrollo

final de la mata, no sufrirá la

presión de sobrantes, que, aunque

ten^an una calidad inferior, pre-

sionan con sus precio,; bajo^.

Para la patata temprana uo ba

podido ser más propicio el at5o

meteorológico, con un invierno

suave, lluvioso, con cielo muy cu-

bierto, como que Levante parecia

una sucursal del _\orte- con ^u.>

montes reverdecidos; espartos, al.

bardines, tomillos y demás plan-

tas colonizadoras de lo_; otror.a se-

cos cabezos, lozanos y creciendo,

y los patatares, aunque cultivado,

en re;adío en ^eneral- ahradeci^n-

do el awa fina v lenta del c:elo ;

decimos que cultivadas en reoadír^

en general porque en los secanos

de Andalueía Occidental, espe-

cialmente en la provincia de Se-

villa, se ha sembrado en los cons-

tantemente llovidos secanos una

superficie de patata muy superior

a otros años, utilizándose hran

cantidad de semilla espúrea y pre-

sentandu la^ plantaciones hasta

este momento una magnífico as-

pecto.

(:ou ese perfecto ajuste que ^°u

cl tránsito de ^:Ste aiio se va a pro-

ducir no ha It.abido más que los

lógicos descensos tle precio que la

pérdida de condición de la patu-

ta vieja conservada va teniendo,

calculándost^ que, en general y en

comparación con el mes de febr^^-

ro, lo; precios han descendido en

patata vieja dr 0,10 a 0,15^peseta^

por kilo.

Natw•almente, la patata nuevu

,e ha iniciado con precio.; aitos.

aunque totalmente normalers ; só-

lo excepcíonaltnente el mercadu

de^ lujo de al^unas ciudade., cum ^

Bilbao ha pa^adu por las diminu-

ta^, patatas tempranas de la tierr ;-

tan apetitosa^ y acreditadas para

a^ados, cifras de basta siete pese-

ta= el kilo; pero esto ha sucedido

todu^ los a^ioa en un me.rcado cu-

linariamente exibente.

L.a verdadera patata temprana

se ba comcnzadn a arrancar ^ n

Málaaa v Granada a cuatro p•^^e-

tas, bajando a fin de mes a 3,80

peseta5 como precio ^tl aóricultor

cuando la patata 5e destina a ex-

portación, y a 3,25 la destinada a

consumo interior, que las plazas

del 1TOrte paoan al por mayor a

4, 75 pesetas r•I kilo.

Aunque la eosecba ^^xtratetnpra_

na se presenta muv bien, los ex-

portadores tienen serios temores
de qae Ía campaña uo sea favora-

ble, debido, por una parte, a que

los precios en e] Reino Unido son

bajos, y, por otra parte, a que e1

cambio especial concedido resulta

también bajo.

En Baleares se sigue el mismo

régimen comercial que en Can•:-

rias en cuanto al suministro de

patatas de ^^onsumo; con cl fin

d^^ mantener las islas libras de cs-

carabaju de patata, el déficit cir-

cunstancial de la tíltirrta época se

está cubriendu con patata dan^sa

e irlande,a; ^c calcula quc cun la^

mil toneladas últimamente lleria-

ilas y otras tnil anunci^^du, ,.^ nor_

malizará el suministro hasta la

próxima cosecha; la importanción

primeru ba atemperado cl precio

de la patata dcl ^z^^aí.5, pues su pr^^-

ciu al ptíblico de 3,80 pcsctas ^•1

kilo ba hecho qw• las siete ^^e5e-

tas el kilo que pa^ó el ptíblicu en

enero haya desc•endido ahora a al_

gu menos de sci_, pe,tictas.

Patata de siernbra. Puede cun-

siderarse la reciente campatia ex-

cepcional, tanto por la cuantía d:•

La coseclta como por las ventus lle_

vada: u cabo; a mediados de fe-

brcro se llevaban exportadas tone-

ladas 58.020, qae hoy han passdo

de 65.000 tonelada,, y no pueden

considerarse terminadas la,, v^^n_

tas, puesto quc ^queda cn cámaras

frigoríficas la patata de ^olpe pu-

ra las siembras tardías del Ceniro

de Espatia, donde definitivamPnte

se ba consolidado esta mo^lal'dad

de semilla, aunque no así en la.;

ronas de sertmda; co,echas, que

hace sentir la competeucia d^• lu

patata de primera cosechu de al-

^unas variedade, qtte el propio

a^ricultor se re.,crva como semill^i

para la se^unda.

La anti^ua distribución variet^:il

ha variado tm tanto, y así a mr-

diados de 1•ebrcro las venta, pnr

variedades, culidadc, ^- porcenia-

jes seguía la sibuiente eatructara :

VAftIEDA D Tm. „^„ sr ^,^
f,f1B^C^19

Arran Banner 15.972 27,5

Alava.. . l 5.481. 26,7

Ser^en . , . . . . _ 7.732 13,3

Palogán . . ._ 5.161 8,9

Víctor. 3.475 6,0

Alpha... ... ... . _ 3.139 5,4

Ginekc 2.744 4,7
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VARIEUAU 'Cm. ^/^^ de la
coeecha

Fleida.. , 983 1,7

Furore ._ 543 0,9

Olalla._ . . .,. ... 401 0,6

'furia .. 178 0,3
Roja Ririón... ... 163 0,3

Otras ... ... ... ... '1.048 3,5

Entre las variedades bajo la de-

nomrnaClon de ((Ott'a^» flburan CO-

mo novedades recientes las nuevas

espariolas, creación de la Estación

de Mejora de la Patata de Vitoria,

«Amboto», uArana 210», «Arana

168», «Goyan y « Duquesa» ; las

americanas «Kennebec» y «Pon-

tiac», junto a variedades antiáuas

que van batiéndose en retirada,

como «Iturrieta», «Gauna blan-

ca», «^Sabina», «Arlucea», c Bona»,

«Oetbote», c<Catriona», etc., que

se mantienen porque todavía son

objeto de demanda muy especí-

fica y localizada, cuyo mercado

intere;a ^atc:nder, pues por cir-

cunstancia^ ecolóaicas locales to-

davía mantienen su adaptación

con Pxito.

Precios. F;s patente el retroce-

so ñcneral de los precios en la

patata vieja y.así resulta inope-

rante la subida que la Comisaría

de Abastecimientos autorizó el

mes pasado, pues se ofrecen pata-

tas a precios inferiores a los de

tasa, especialmente los proceden-

tes de Galicia, que hacen ofcrtas

a 1,65 pe=,c tas sobre va ►ón.

Considerando aparte la patata

extratemprana, conserva buenos

precio,, en e; campo la de la re-

^;ión central (Madrid, Toledo,

Guadalajara} y Andalucía; y pre-

cíos bajos, Castilla la Vicja. Como

orientación a cete respecto se eita

que la^ Juntas Provinciaíes, que

establecen el precio medio báaico

del mes anterior para regular el

precio de compra de la patata de

siembro, ban sex3alado como pre-

cio de marzo para Bur^os el de

1, 7U, y para Palencia, 1,62, que las cifras que se dan ;e refieren a

coinciden prácticamente con los mercados populares y medios :

P L A ! A

Aguilar de Campóo ... .
Alicante ...
Almería ....
Andújar ...
Aatorna ... .
I3arcelona ..

Br1baU .

Burgo; ...
Castellón .
Córdoba . _ .
Granada .
Guadalajara
ÍlrlelVa ...
León ... .
Lérida
Lu^;o
Madrid -... .
Mála^a . . _
Murcia ... .
Orense ..
Orihuela
(wiedo ..

Palma de Mallorc.a ... ...

Pamplona ... ...
San Sebastián .. . . . _ ... .. .
Santo Dominoo de la C.
Salamanca ... ... ... ... ....
Santander ... ... ... ... ...
^eVl!!a ... ... ... ... ... ...

Tafalla . _

'1'oledo ..
Valencia
Vi;o ... ... ... ... ... ... ...
Vitoria ... ... ... ... ... .

%ara^oza . _ ... ... . .. .. .

Preciu
al a^ricultur

Yre^^io Precio
al por mayor al ^úblico

1,50-1,60
2,75 -

3,10^-3,30 (Nucvas^ -
2,40-2,45 -

1,50-1,55

1,70

2,25

2,20-2,25

1,40-1,45
2,20-2,25
3,25 ,(1\'uevas

1,50-1,7©

5,00

1,50-1,60
1,90

2,00-2,25

2,10

1,90-2,00

señalados por el comercio local.

EI cuadro adjunto resume la si-

tuación a fines de marzo, siendo

digno de señalar la prudencia en

los márgenes comerciales de m.a-

yorista, sobre todo si se compa-

ran con lo.a usuales en otros pro-

ductos a^rícolas libres, especial-

mentc en bortícolas y frutas.

En los már^;enes de minorista,

por diversa, causas, comercial-

mente norm^ale;, dada la estructu-

ra de esta modalidad de comercio,

hay mayores cifra; y, ^obre todo,

variaciones, haciéndose notar quP

2,45 -
2,10-2,15 (Vlelas) -
4,75-5,00 (\ue^^as) -

2,40
2, 50
2,50

2,60-2,70
2,00

2,45-2,50

2,60 2,60-4,00
) 2,fi0 (Vil•j;^s)
2,60-2,70
1,65-1,90
2,50-2,60

2, 20

2,90-3,50

3,^80 Irnl^^^^ ta^las_
Í 6,00 ^llrl ]^aís).

2,15 -
2,30 -

2, 20 -
2,20 -
2,25 -

2,00-2,50 3,00

2,40-2,70
?,20

2,10-2,20

Legttmbres.-Sigue habiendo es-

casez y precios cn el campo en

las escasas partidas que se ofre-

cen, que no están en armonía con

las tasas en destino, por lo qu^

las transacciones están casi total-

mente paralizada:• Mallorca no

ofrece ya judías, y sólo babrá es-

casas ofertas después de^ la siem-

bra de los sobrantes que diclra

operación arroje.

Prácticamente no se trata en

lentcja, mús quc con albunas o°er_

tas salmantinas, fuera de precios

de tasa.-,I. N.

)
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Reunión de la Comisión Internacio-
nal de Ingeniería Rural

EI Comité Director de la Comi-

sión Internacional de Ingeniería

Rural, compuesto por los delega-

dos de todas las naciones adheri-

das a la citada Comisión, tendrá

su primera reunión en París el lu-

nes I6 de marzo de 1959. En di-

cha reunión se tratará, entre otros

interesantes extremos, de la cons-

kitución de las Asociaciones Na-

cionales y su representación en el

Comité Director, de la edición de

publicaciones relativas al Congre-

so de Ingeniería Rural celebrado

en Bruselas y del programa de ac

tividades para los años 19.59-60.

La citada Comisión Interaracio-

nal ha sido reconocida por la

F. A. O., que le ha concedido el

Estatuto consultativo, y será, por

tanto, la indicada Comisión la que

informará en los diferen;tes países

a la F. A. O. sobre todos los pro-

blemas agrícolas que se planteen.

Por España aistirán a la men-

cionada reunión los Ingen_eros

Agrónomos don Guillermo Casta-

ñón Albertos (Delegado Nacional

de España en la C. l. G. R.) y don

Eladio Aranda Heredia, Presiden-

te de la Sección de Maquinaria de

la citada Comisión.

La exposición de productos ali-
menticios de Colonia

Hasta ahora participarán treinta

países europeos y de ultramar en

la Exposición de productos alimer.-

ticios de Colonia (ANUGA). Otros

seis países es'.án actualmente en

negociaciones sobre su participa-

ción. Durante los primeros tres

días, c sea del 26 al 28 de sep-

tiembre, la Exposición será sola-

mente accesible a los revendedo-

res. Todes los pabellones estaban

comprometidos ya a final de 1958.

Los grupos de exposición ^cEmpa-

quetado y Embalajen y ccLa Tien-

da Moderna» se complementarán

este año con otra exhibición e^-

pecial de «Propaganda y Decora

ciónv, mostrando las múltiples po-

sibilidades del servicio al cliente y

de la propaganda moderna para

la venta.

Movimiento de personol
f.AGL]NIEROS AGRONOMOS

Jtibil¢cio^zcs.-Don rlntonio Esteb<^n
de 3^,aura, don Manuel :VIartínez :^c-

riega y d^^n J^: ^_V[^iría Gerona Al-

mcch.

.Sup^^^-n^trmera^rios.-I)on Ricardo Es-

pin^^sa F'ranco. don Jos(^ San7 Pérez.
cion b'ran^•isco iVloreno Borondo, don

Fr^incisco L'.íaa Castillo v don Enri-

que (xran^i Enciso.

Asrensos. - A ViceprE^sidcnte d c 1

Consejo Superiar At;ronómico, d ci n
Lecpoldo b7en.^o de ltíñiga y Día3 ; a
Presidente dc Sección, don Emíli^mo
Enríquez Larrondo, don Carlos Gutié-
rrc^z Hernández, don Emilio Ordbñez
^tárquez; a Consejero Inspector Ge-
neral, don Juan Miranda González; a
Ingeniero Jefe de Primera clase, ^lon
Miguel Maxía Troncoso Sagredo y don
Elac3io Aranda Herc^lia.; a Ingeniero
Jefe de Segund^a clas^^, don .Jaime Pu-

jades de F'rías.

I^agresas.-llon Francisco 1•%]ías Cas-

tíllo, do q Tomás Nlillzin Valderrama,

^lon Joaquín 13ustum^antc García de
Arboleya, don José Ramón Cadahía
Cicuénder, don Adrián González 13er-

naldo de ^uirós, don Salvador Joa-
quín dc^ CaUanyes Torres, don Jorge
^ova:cs Lafarga, don Francisco Martí
P'^ibregat, don Jos€r Antonio Sandoval

I'uerta, don Lnrique Grana ICnciso,

don D^^sideriu ^"ida^l Murtín.

RNirt^yresos. - llon .Jos^^ neches de

Nicolá^.

Destinos.-A1 Servicio dc^ Defc^nsa
c<intr^^^ H raudes. don Luis Sanz Sanz.

J"o^nbramic^itos.-Consejerc^ Insp^^c-
u^r Gencral, con fun<^ión P7spr<^ial, ^^
it^m Yascual ('<3rriGn Carri<ín.

PEKI'POS ACI{[C'OI.AS 1)li1, I^:S'PAUI)

F^all^^c•inzi^^n.tos.-llon Uregori^^ Cas-
tañc^la Alon.^ci, don Luis <lc 'I'^^má^
^iiravctc^, don José Papinn.:a M^irga^l^^
} ctnn Julio Ct^^ai 31ont^;r^^ Pl^ira.

Sr^.jrnrri.vcm^^r^irros.-Uon l^: ^I u^i r^I u
\^;fuenl^^s I,úacz. dun Jo^^^ M^u^ín 39^^
nc^ndc^ IleviN, dnn .Iuan Antoni^^ ^1^^
C^íarc^^r P^lo ^i^^ f3crnal^é. ^I^m liamón
('arrcr^c; Arn^u. dun I,ti's G^u^c•ía (^^^-
nicz, don l;u^;^^nic I ► ^^rmú^lez A^^erc^,
^l^m lii^^ardo I+.^c:'urinza Mora]^:5 v clon
I^'^^rnzui^lo Alcns^^-Pimentc^l t'<^rc^z.

Asr^•ri..ti•os. - A P^^rit,o tiu^ei^i^ir ^1^^

^^ritneru cl^ise, don ^;e^ vtisio l;óm^^r,

(,tircía ; a Pcrito Sup^^i^i^^r ^1c ^egtmrla

cla^e, ^lon Miguel Gaya Gilabert; .-^

Pcrftu ^layr^r de primera cl<i5^^, don

Luis A1•s Itrinlein: a Pcrito b1nY^^r

^^e scgunda cluse, ^ion J^^b Montoya

C`arazo; a:VIay^or cic^ tcrcc^ra cla^^^. ^ion

.Tosé Estévez Pinal, ^lon Alfredo La;^«

.Iiménez y don Rafti<^l C'alvo Rodcrr^;

^i Perit^ primero, ^3^>n Josa^ Anton^^^

Lavín Puente, don Wence^lao 13c^nit^^

Alba, ^3on Luis Argiirlle^ n^^sorcna y

^lon Alberto lTaría Cc=lrillcro ('ah:^-

llero.

Ln^resrs.-Don Antonic^ It^^dulfu P(^-
rez. ^on Francisco Javi:^r Hivc^ro ^^
S^ánchcz Roni^^tc, don Jc^vi^ ].uis I+'.cc^^i
S^ínchez, cion Enrique J^1^u•ín Roj^is.
^ton Angel Rodríguc^z Rodríguc•r,, clon
Manuel ('arrc^tero Ramos. d^^n Tt^nnón
(`arreras Arnau. ^lun .Jos^^ Luis Uricl
Ortega, c3on JosE^ l^ernández 131^u1cc^.
^l^^n H^ifael Gúirez Gómcz, dcn Ju^u^

Antoniu cie ('<írcer Polo ^ie licrnabé.
don S;^nti^,go Suñol :Vlolina, don P'ran-
cisco Alcá^^:r Gonz^ílcz. ^i^n Ant^^ni^^
It^illo Home^ ri, don Adolfo Gnzmán
Sánc}^^z, don José Antoni^i Cardc:ñosn
^VIansilla, don José ^'ega ^Iartín dcl
('ampo, don .J^sé Lui^ del Carpi^ {'on-
^lc^. clon Anlonio Mateci Langa, don
l^omingo Aguad^ ('^ilvo _^^ don Antonio
Alrnansa Rulii^^.

D^stino,c.-A la Granj^^ 17Ypcrimen-

tril Agrícola dc_> V[ahón, rlon Alhcrto

^iOn111(i SÍY'Crfl]_ ^
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^^^^^^ ^^
I'ROHiB1C[O^ DE L:^1I'LEO ^ UTI-
LIIACIO^i COMO INJERTO DE LOS

PRODUCTORES DIRECTOS

En el 73olctín Of^icial del Estad^o

del día 1B dc marzo de 1955 se pu-
blica una Orden del Ministerio de

Agrictiltura. que dicc ^^t^sí :

La Orden de este Ministerio de 16
dc julio de 14):^5, por la que-transcu-
rrido el período absolutamente prohi-
bitivo para realizar plantaciones de
viñedo, establecido por e1 Decreto-Ley
de ^0 de agosto de 1959-se regtilaban
las futuras plantaciones, ^definiendo
con cristerio unifor•lme la orientación
del Gobierno en la materia, contem-
plando en lug'ar destacado la defensa
de la riqucza que supone la produc-
ción de los vinos de calidad y uva de
exportación, establecía en su número
octavo las normas a que habían de
atenerse los viveristas en cuanto a la
producción, comercio y circulación de
los medios dc multiplicación vegeta-
tiva, entre ellas la del apartado c),
por cl que sc les prohibía, hasta nue-
va orden, la plantación, venta^ y uti-
lización como injerto de los produc-
tores directos.

Como la indicada limitación ^e dic-
taba a,corde con el criterio que había
de mantener la Dirección General de
Agricultura, según facultades c^nce-
didas a la misma por el número cinco
de la citada Orden de 1G de julio de
1955 de condicionar las autorizaciones
de nuevas plantaciones a1 no empleo

de productores directos, para mayor
eficacia de dicha limitación, se hace
necesario ac'arar el alcance de la mis-
ma en cuanto ha de entenderse ex-
tensiva a]os viticultores y agriculto-
res en general.

En su virtud, estc Ministerio ha
tenido a bien disponer:

1.^ La prohibición que establcce a

]os viveristas el apartado c) de] ntí-

mero ocho de la Orden ministerial de

1G de julio de 1955, de emplear hasta

nueva orden la plantación, venta y

utilización crnno injerto de los pro-

ductores directos, ha de entenderse

extcnsiva a los viticultores y agricul-

tores en general que pretendan llevar

a efecto nuevas plantaciones de vi-

Il ed O.

3.^ Consecuentemente con la acla-
ración anterior, l^s plantaciones que
se realicen contravinicndo la prohibi-

ción a que se refiere, quedarán incur-
sas en ia clasificación de clande>tinas
aue establece el número uno de la
repetida Orden de 1G de julio de ;955,
y]e serán dc ap:icación los efectos

zlel ntímero cinco de la Orden de 8

de julio de 1(153, en relación con las

dc 30 de junio de 19b2 y 9 dejulio de

1948, que desarrollan los artículos 67

y 83 de1 capítulo IY, régimcn para

nuevas plantacioncs. del Estatuto del

Vino, Ley de ^6 de mayo de 1933.

1VIadrid, 9 de inarro de 1959.-Cá-

not'as.

►̂ t-acia de^

BOLETIN . OFICIAL
DEL ESTADO

Comcuno para la concesión de título.c
de Explotacióu agraria familiar prote-

gida en la provinciar de La, Corufia.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 28 de enero de 1959, Por la que

se convoca un cuarto concurso para la

concesi "on de tftulo de Explotación Agra-

ria Familía Protegida en la provincía de

La Corufia. («B. O.» del 11 de febrero

de 1959.)

Impuesta de plagas del campo.

Orde,n del Minísterio de Agricultura,

fecha 3 de enero de 1959, por la que se

exime del pago del citado impuesta a

los contribuyentes por rítstica con ri-

queza imponible que no exceda de 200

pesetas. («B. O.» del 12 de febrero de

195^9. )

Suspensión de couc^ión de nuevos be-

neficios a la producción agrícola.

Orden del Mí,nisterío de Agricultura,

fecha 28 de enero de 1959, por la que

se deja en suspenso la concesión de nue-

vos beneficios a la producción agrícola

en terrenos de nuevos regadíos o en se-

cano e,n las condiciones que se señala-

ban en las respectivas Ordenes míniste-

riales. («B. O.» del 12 de febrero de

1959.)

I^Ldnstria de trat^sformació^n. e iudustria-

lización de la leche eu la zona regable

del Guadlaua.

Orden del Ministeria de Agricultura,

fecha 3-de febrero de 1959, por la que

se constituye un concurso público para

ia instalación de una fábrica destinada

a ]a transformación e industrialización

de la leche en la zona regable del Gua

dia,na comprendida en la provincia de

Badajoz. («B. O.» del 13 de febrero de

1959.)

Vías pecuarías.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 11 de febrero de 1959, por la que

se aprueba la c:asificación de las vías

pecuarias existentes en el término mu-

nicipal de Castellar de la Frontera (Cá-

diz). («B. O.» del 16 de febrero de 1959.1

En el «Boletín Oficial» del lg de fe-

brero de 1959 se publican otras dos Or-
denes de dicho Departamento, fecha 11

de dicho mes, por las que se aprueba

la clasificación de las vías pecuarias de
los térmínos municipales de Asín (Za-

ragoza) y Carcabuey (Córdoba).

En el «Boletín Oficialu del 5 de mar-

zo de 1^959 se publican otras dos Orde-

nes del citado Ministerio, fecha 2'5 de

febrero, por las que se aprueba la clar

sificacíón de las vías pecuarias de los

términos municipales de Cabezas del Po-

zo (Avila) y Grazalema (Cádiz).

En el «BOletín O°icial» del 18 de mar-

zo se publica otra Orden del Ministerio

de A.gricultura, fecha 23 del pasado mes

de febrero, por la que se aprueba la cla-

sificacíón de las vías pecuarias del tér-

mino de Benaojaz (Cádizl.

En el «Boletín Oficial» del 19 de mar-

zo de 1959 se publican otras cuatro Or-

denes del referido Departamento y fe-

cha 28 de febrero y 7 de marzo de 1959,

por las que se aprueba la clasifícación

de las vías pecuarias existentes en los

t é r m i n o s munícipales de Penácula

(Huesca), O'.medo (Valladolid). Bercia-

nos del Real Camino (Leóin) y Pusbla

de Almenara (Cuenca).

En el aBoletín Oficial» del 20 de mar-

zo de 1959 se publican otras dos Orde-

nes del citado Ministerio, fecha 7 de

marzo de 1959, por las que se aprueba

la ciasi"icación de las vías pecuarias de

los términos municipales de Baena y Lu-

que (Córdoba).

En el «Boletín Oficial» del 21 de mar-

zo de 1959 se publican otras seís Orde-

nes del citado Departamento y fecha

21 de marzo de 1959, por las que se

aprueba la clasificación de las vías pe-

cuarias existentes en los términos mu-

nicipales de Ventura^da (Ma^dríd), Ale-

madinilla (Córdoba), Fuentelespino de

Haro (Cuencal. Fuente Tojar (Córdobal.
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Los Hinojosos (CUenca) y Jímena FPOa-

tera (Cádiz).

9lbergues para ganado.

Orden del Ministerio de Agrícultura,
fecha 6 de febrera de 1959, por la que
se declara obligataria la construcción de
albetgues para ganado lanar en varias
fincas de la provir.cia de Badajoz. (uBo-

:etín Oficiah> del 17 de febrero de 1959.)

('ontribuci+ín territorial.

Orden Ministerio de Hacienda, fe-

cha 12 de febrero de 19g9, por la que

se señala el plar.o para solicitar la dis-

gregacíón por inversíanes en fincas rús-

ticas con líquido imponible rebasado por

virtud de la Ley de 26 de diciembre de

1957. ( aB. O.» del lg de febrero de

1959. )

1?xplo^tacicín agraria familiar protegida

eu Lugo.

Orden del VIinaterio de Agricultura.

fecha 11 de febrero de 1959, por la que

se declara explotación agraria familiar

protegida a una finca de la provincia de

Lugo. f aB. O.n del 18 de febrero de

195:9. )

Concentraeión pan•elaria.

Becreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 12 de febrero de 1959, por el

que se dec:ara de utilida 1 pública la

concentración parcelaria de la zona de

Olmed•,llos (Soria). I«B. O.» del 21 de

febrero de 1959.1

En el «Boletín Oficiah> del 2 de mar-

zo de 1959 se publica otro Decreto del

mismo Ministerio, fecha 26 de febrero.

por el que se declara de utilidad pú-

bl'_ca la concentración parcelaria de la
zona de Villanueva de la Torre fGua-

dalajara).

Fincae manifie^tameutr mejorables.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 1'L de febrero de 1959, por el

que se aplica la Ley de 3 de diciembre

de 1953 a una finca situada en el tér-

mino municipal de Huerta ( Salaman-

ca). («B. O_» del 21 cie febrero de 1959J

Pe^ea del can^rejo en \a^urru.

Re^o:ución de la Dirección General de

Montes, Caza y Pesca F`luvial, del Mi-

nisterio de Agricultura, :echa 18 de fe-

brero de 1959, por la que se díspone la

modificación del período hábil para la

pesca del cangrejo en los centros de la

provincia de Navarra. («B. O.» del 4 de

marzo de 1 ^59.)

Cnnc:e.ciot?arias algodonera5.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 31 de enero de 1959, por la que

se prorraga el régimen de primas esta-

blecidas a favor de Algodanera de Cas-

tilla, S. A., hasta la terminación de la

concesión actual. (aB. O.» de] 2'4 de fe-

brero de 1959.)

L'nidades mínimaa de culti^o.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 19 de febrero de 1959. por ]a que

sc fija la unidad mínima de cultivo y ca del pantano de Cubillas (Granadai.

:a unidad tipo de aprovechamiento en (aB. O.» del 14 de marzo de 1959.)

la zona de Ullivarri-Arrazúa

(«B. O.» del 24 de febrero de

(Alava).

1959. c
En el «Boletín Oficial» del 18 de mar-

En el «Bolet!n Oficial» del 'L5 de i'e-

brero de 1959 se publican otras dos Or-

denes de] mismo Departamento y °c-

cha 17 de dicho mes, por las que se fija

la unicíad mí^ima de cultivo y la uni-

dad tipo de aprovechamiento en la zona

de Las Vegas de Pazos ILa Coruña^ y

Castillo Matajudíoe fBurgos).

Presupuestos generaleti del listado.

Orden del Ministerio de Hacienda, fe-

cha 26 de febrero de 1959, por la quc

se fijan los créditos que han de regir

durante el ejercicio económico de 1959.

^ aB. O.» del 27 de febrero y 2 de marzo

de 1959.)

Krpoblaciún farestaa obliRUluriu.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 26 de febrero de 1959, en re-

lación con la repoblación obligatoria de

dos fincas de las términos municipales

de Andújar y Marmolejo (Jaénl. («Bo-

]etín Oficial» del 2 de marzo de 1959.1

Uenominacicín de nrigrn ^lála^a.

Orden dei Ministerio de Agricultura,

:echa 24 de febrero de 1959, por la que

he modif'ca el cuadro de características

de los vinoa amparadas por la denomi-

nación de origen que fija el Reglamento

de 20 de octubre de 1937. f«B. O.» del

3 de marzo de 1959J

1'rudur•ciúu de patata seleecionada

de siembra.

Anuncio del Instituto Nacional para

la Produccíón de Semillas .Selectas, fe-

cha 20 de febrero de 1959, por ]a que

se relacionan las localidades que se des-

tinan en 1.959 para producir patata ori-

ginal, certificada y seleccianada de siem-

bra. (aB. O.» del 5 de marzo de 1959.1

t'rograma nacionat de ordenación

de in^^er,ciones.

Decreto de la Presidencía del Gobier-

no, fecha 12 de marzo de 1959, Por el

que se aprueba el programa nacíonal de

ordenación de inversíones. (rcB. O.» del

13 de marzo de ]959.1

ImPctrtacibn temporal ^de tiP+^ de tejido

de ^^ute para el envasado de patata de

exportación.

Orden del Ministerio de Comercio, fe-

cha 4 de marzo de 1959, por la que se

autoriza con carácter de excePción la

importación temporal de tipos de tejido

de ytrte que se utilizará en el cierre de

las cestas-envase destinadas a la expor-

tación de patatas. /aB. O,» del 13 dP

marzo de 1959. )

(•nnven-aciún del suelo agrícola.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 25 de febrero de 1959, por la que

se aprueba el Plan de Conservación del

Suelo Agrícola de] Sector XI de '.a cuen-

zo de 1859 se publica otra Orde^n del

citado Departainento y:echa 25 dc fe-

brero, por la que sc aprneba c] Plan

de Conservación de: Suclo A^rírola dol

Sector IX de la citada ruenca.

Cnto.c arrorero^.

Urdea del Ministerio de Agricultwa.

fedia 2^6 de febrero de 1959, por la que
se concede el carácter de coto arrocero
a una finca sita en los términos mu-

nicipales de iortosa y Ampoeta 17arra-

go^ :a). i aB. O.» del 14 cío marzo dc 1959.1

Ih•eriu. twícinio. de ccnta al ntíblico de
la carnc cíe :;anado cueunu.

Circtilar de la Comi>aría Gcneral de

Abastecimientos y Transportes, fecha 12

de marzo de 1959. por :a que se lijan

los precios máximos de venta al pítblico

de las carnes de ganado vacuno de se-

gunda y tercera clase. i«B. O.» del 17 de

marzo de ] 959.1

1'rohibiciútt de emPlear enmo in,jertcn^
lo^ prcr[luctores directok

Orden del ^Iinisterio de Agrlcultura.

fecha 9 de marzo dc: 1959, ,obrc prohi-

bición cie empleo y ut.ilización como in-

jertos de los productores directos. 1 cB'o-

letín Oficia:n del ]g dc marzo de 1959.i

\utorizacionev pro^ i^iunale. Fwru el cul-

tico dei arruz.

Resolución de la Direccíón General dc

Agricultura, fecha 26 de febrero de 1959,

por la que se hace pública la 99 rela-

ción de autorízacíones provisíanales pa-

ra el cultivo del arroz concedídos por el
Ministerío de Agricultura en las fcchas

que se indícan y con arreglo a lo dis-

puesto en el Decreto cie 28 de novicm-

bre de 1952. c«B. O.» del 18 de marzo

de 1959.1

\orma. para toma dc ntuestr.cs y an:í-

li.vis de mantcquilla.

Resolución de la Direccia,n General de

Sanidad, fecha 6 de marzo de 1959, por

]a que se dan normas para tomas de

muestras y análieís de mantequilla.

i«B. O.» del 19 de marzo de 1959.)

('omisiune^c f:ara ,jurl;ar Im traba.jos pre-

centado,v a Iuu concurso.e concocados para

la fevti^idud de h.ut Itiidro lttbradur.

Orden del Ministerio de Agriculttn•a.

fecha 12 de marzo de 1959, por la quc
se ^nombran Comisiones para juzgar los

trabajos presentadas a los concursos con-

vocados para conmemorar la festívidad

de San Isídro Labrador. f«B. O.» del

20 de marzo de 195.9.1

(:anadería^ dipluntadas.

Resolución de la LYirección General de

Ganadería, fecha 6 de marzo de 1959.

por la que se otorga el títu:o de Gana-

dería diplomada a una explotación ga-

nadera situada en el término munictpal

de Huesca. (uB. O.» del 23 de marzo

de 1959.1
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Cría de patas ponedoras
Don Gabriel Dlelgosa, Puigvert (Lérida).

D'esearia me orientaran para la cría de pafas
ponedoras: 1.° Qué clase es la mejor para dar
rendimiento en el llano de Urgel. 2.° En qué épa-
ca s° fienen que^ coger ^;ara una extensa puesta.
3.° Qué cu dados o preocupacionc-s se tienen que
tener. 4.° A qué temperatura tienen que esfar
y eI tiem,po. 5.° Alimentación para sus épocas.
6.° Bebida. 7.° Si tienen que tener parque por
obliga^ción o no. 8.° A qué fiempo empiezan su
puesta. 9.° Cuánto fiempo para dar resultado fie-
nen que estar. 10. Enf ermedades y méfodos pre-
uentiuas o curativos para las mismas. 11. Cuán-
tos caben por metro cuadrado.

I.° Por la perfecta adaptación a las diversas alti-
tudes y variantes climáticas de la heterogénea geogra-
fía de nuestra Patria, la raza «Kaki Campbell», entre
los patos, es la que da mejores resultados.

2.° El paticultor principiante puede optar por ad-
quirir patitas de dos meses de edad, nacidas a primeros
de mayo y recriarlas en casa, para que comiencen a
poner sobre el mes de septiembre ; pero como la cría,
con un poco de cuidado y atr^nción, es relativamente
fácil de realizarla con éxito, aun por personal deficien -
temente preparado, pero cQn a ficiórt, y como este tra-
bajo no requiere conocimientos especiales, el señor con-
sul^tante podía iniciar la paticultura en la primavera
-meses de abril y mayo-adouiriendo patitas sexadas
recién nacidas en una granja cle solvencia reconocida,
previa información, por su escrupulosa selección, sa-
nidad, vigor, puesta elevada, conseguida no a fuerza
de raciones estimulantes y procedimientos mecánicos,
sino como fruto de los excelentes factores genéticos,
acumulados por selección.

3.° Local abrigado capaz ^ ara la cría de patos, con
calefacción conveniente, bien ventilado, ausencia de
corrientes de aire, serán factores principales que coad-
yuvarán al éxito de la empresa. Después los que se
vayan enunciando en los apartados siguientes. Uno de
los principales es el de que siempre tengan la cama
abundante y seca, cambiándola si preciso fuera todos
los días, porque los pequeños animalitos son muy sen-
sibles a la humedad en esta edad.

4.° El aparato generador cie calor, al amparo del
que se cobi:arán los tiernos patipollos, ha de producir
un porcentaje de calorias que mantengan la tempera-
tura alrededor de los 33-35 grados centígrados durante
las primeras semanas, para irlas reduciendo paulati-

namente hasta dejarlas en la temperatura ambiente so-
bre las cinco semanas, momento en el que se puede
supr:mir la calefacción. Claro que esto no va bien du-
rante la cría invernal del pato, siendo propio de la
crianza de primavera.

Son buenos calefactores las estufas de diversos ti-
pos de carbón, orujo de oliva, eléctricas, «gloriasn, etc.

Aunque junto al calefactor haya exceso de calor,
los patipollos se acercarán o alejarán a medida que
aquél sea más o menos intenso. Se ha de evitar'por
todos los medios que la calefr.cción en los momentos
críticos de la cría-pr.meras semanas-sufra variacio-
nes bruscas, que pueden ser fatales. La temperatura
ambiente del local de cría ha de ser de unos I S a 20
grados centígrados.

Pasadas las cinco primeras semanas-si en el exte-
rior diese bien el sol y el termómetro marcase los 20
grados se puede sacarlos antes durante un buen rato-
se les dará salida al exterior, evitándose por todos los
medios el que se mojen hasta tanto no se cubran de
pluma. Pueden tenerse en paiques, praderas, etc. En
esta misma edad son muy asustadizos, siendo conve-
niente tratarlos con mimo y evitando la presencia de
otros animales que puedan perturbarlos.

A esta edad han pasado los días verdaderamente
peligrosos de la cría y ya pocas bajan se producirán,
mientras al principio fueron más numerosas. Si se ha-
bitúan a pasar el día fuera del local de cría o recría
se desarrollan más vigorosos y sanos.

5.° La alimentación se adaptará a las distintas fases
de su vida. La rac:ón de cría se preparará consideran-
do que debe reunir las condiciones precisas para de-
terminar un rápido crecimiento y desarrollo precoz. La
fórmula alimenticia puede prepararse la siguiente u
otra similar : Harina de maíz, 25 kgs. ; harina de ce-
bada, 15 kgs. ; harina de avena, 15 kgs. ; salvado de
hoja, 20 kgs. ; pescado de 50 a 60 por 100 de proteína,
20 kgs. ; alfalfa deshidratada, 5 kgs. A esta mezcla se
adicionará un complemento vitamínimo-mineral de los
que el comercio expende para pollitos, en proporción
del 2 por 100 y que contenga vitaminas A, B,, D8, por

lo menos.

Nos da muy buenos resultaclos el suministro de los
alimentos ligeramente humedecidos, no en forma de
pasta, sino de modo que queden muy esponjosos. Sólo
se preparará el amasi: o preciso para poner cada vez
en los comederos en cantidad que nunca será mayor a
la que puedan consumir en una hora aproximadamen-
te. Son muy voraces, por cuyo motivo conviene al
principio darles de comer unas seis veces al día. Des-
pués se va rebajando el número de suministros hasta
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unas tres veces, para dejarla luego en dos comidas
por día.

Cuando las pataas cumplen los dos meses de edad,
la harina de pescado se rebaja a un 12 por 100, incre-
mentándose el salvado en unos 4 kilos y Ios cereales
en 6. Se seguirá durante esta fáse dándoles las vita-
minas y minerales como durante la cría con idéntico
preparado, por serles muy necesario para su desarro-
llo posterior.

Se ha de vigilar la calidad de las harinas de pescado,
porque no todas las que hacen acto de presencia en el
mercado son recomendables, especialmente por el por-
centaje de sal, el cual nunea será superior al 2 por
1 Q0, y el de proteínas, al expresado en la fórmula. La
carencia de esta última en porcentajes notables retarda
el crecimiento y encarece la producción y el exceso de
la primera suele ser causa de serios trastornos.

A1 llegar a los cuatro meses de edad se introduce el
racionamiento de puesta, que sustituye al de recría.
Es que se acerca el momento tan esperado por el pati-
cultor, especialmente el principiante, y es preciso po-
ner los medios necesarios para no fracasar en el ne-
gocio.

Fórmula para la puesta ser^ irá la siguiente o similar :
Harina de maíz, 25 kgs. ; harina de cebada, 10 kgs. ;
harina de avena, 10 kgs. ; harina de trigo o triguillo,
IS kgs. ; salvado de hoja o menudillo, 15 kgs. ; pesca-
do, 50 a 60 por 140 de proteínas, 20 kgs. ; alfalfa des-
hidratada, 6 kgs. A cada 100 kgs. de harina se agrega-
rá un preparado vitamínico mineral que contenga vita-
minas A y D3, en la cantidad que indique el labora-
torio, y 3 kgs, de la siguiente fórmula, que la puede
preparar el propio paticultor adquiriendo por separado
los productos que se mencionan : Conchilla de ostras,
10 kgs. ; harina de huesos, 5 kgs. ; sulfato de manga-
neso, 125 grs. sulfato de hierro, 125 grs. ; ioduro potá-
s:co, 125 grs., y cloruro sódico, 125 grs. (El cloruro só-
dico se suprime cuando las harinas de pescado tienen
más del 2 por 100 de sal.)

De esta mezcla de harinas, vitaminas y minerales se
les darán 74 gramos por la mañana, previamente hu-
medecida, como se indicó para los patipollos, por
cabeza y día, y otros 70 por la tarde, y al atardecer,
una racioncita de grano en proporción de 25 a 30 gra-
mos por cabeza y día.

A1 mediodía, una buena ración de verduras la de-

^o^^
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voran con fruición, verduras que conviene darles des-
de las cinco semanas.

El número de comederos y el espacio para la colo-
cación de comederos se acoinodará al número de patas
ponedoras.

No aconsejamos utilizar durante el invierno la luz
artificial para iluminar las pateras durante la noche,
porque, si están bien seleccionadas, no ponen más cón
la prolongación del día por medios artificiales.

6.° Como bebida les basta el agua clara y limpia,
proporcionada en bebederos adecuados que, cuando
se trata de patipollos, se colocan un tanto elevados y
a su alrededor un armazón de tela metálica fuerte y
en plano inclinado desde el bebedero riasta el suelo,
con el fi.n de evitar que pisen el suelo mojado debido
a que cuando beben se les clesprende del pico un poco
de agua y cae, a través de la rejilla, al suelo, pues
es sabido que estos animales son unos «patosos» en
esios menesteres.

Una vez emplumados se les puede permitir el baño
o privarles del mismo. No les es indispensable, bas-
tándoles disponer de agua limp'a en piletas, bebederos,
etcétera.

7.° Por la experiencia que poseemos, los patos «I{a-
ki Campbell» pueden estar en completa libertad o clau-
surados con sólo disponer de pequeños parques, sin
que se noten diferencias notab!es de producción, pero
sí en cuanto a la incubabilidad, más pronunciada en
los huevos procedentes de Ias patas tenidas en libertad.

Para su alo;amiento no se precisan locales lujosos ;
son muy sobrios los patos y muy sufridos, siendo sufi-
ciente un cobertizo con antepecho o un gallinero abier-
to con antepecho que los resguarde de las inclemen-
cias del tiempo, de los fuertes vientos y de las lluvias
durante la noche. El espacio que precisan en el interior
del alojam:ento se calcula en un metro cuadrado para
cada cuatro o ci.nco patas, mientras en el parque pre-
cisan de un metro cuadrado por pata.

En los locales de puesta nunca conviene tenerlas en
grupos numerosos, sino en lotes de 20 patas como má-
ximo. Para ello basta dividir el local y los parques en
tantos departamento como se precise, colocando una
fuerte tela metálica de una altura máxima de 65 cen-
tímetros.

8.° Si la crianza y la recría se llevaron correcta-
mente, la puesta se inicia sobre los cuatro meses de

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

MARROD^^N
Y REZOLA, s.a.
ApaMado 2 LOGROf30
Paseo del Prado, 40 - MADRID
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INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
)FLn POLVO, para espolvoreo

O

Ueando indistintamente eate producto e^-

mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS llE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.
ARAAUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.
CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.

GARDAMA.

PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a inaectos, masticadores y chu-
padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarío^
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 POR:

IN^^ il Y lfl If Y NPE^iICR R6Rfl Y IR
Capitán Blanco Argibay, 55 (Tetuán)

Teléfono 34 39 40

MADRID
Director Técnico: Director Outmice

PEDRO MARRON
, inyeniero ayrónomo

y Preparador:

JUAH NEBRERA

edad ; pero conviene retardarla un poco, hasta los cua-
tiro y medio.

9:° Las patas uKaki Campbell», aun durante el se-
gundo año de ponedoras, dan muy buenos porcentajes
de huevos, pasado el cual conviene sustituirlas por otras
jóvenes. El año de puesta comprende desde que dan
el primer huevo hasta transc•.urridos los trescientos se-
senta y cinco días, y el segundo año desde este mo-
mento hasta pasado otro período de trescientos sesen-
ta y cinco días, y así sucesivamente.

10. Como enfermedades, aunque de ellas se ha-
ble en los tratados de paticultura, nosotres no cono-
cemos ninguna que merezca la pena por ahora en las
patas de la raza citada en el Centro oficial en el que
prestamas nuestros servic.os. Incluso se ha dado el caso
de pasar todo un mes a bajo (Y° con las camas heladas,
helada el agua y aún hubo pata que puso en ese mes
más de 20 huevos y no murió ninguna, a pesar de
haber días que la temperatura llegó a los - 14°.

Volvemos a repetir que con una cama abundante y
seca lo pasan bien dentro del gallinero o patera y saben
agradecerla.

I 1. Ya se ha dicho que en el interior de las pateras
se pueden colocar de cuatro a cinco patas por metro
cuadrado, mientras en el parque el cálculo se hace
de un metro cuadrado por patd.

José María Echarri Loidi
4.073 Perito avícola

Fabricación de harina de alfalfa

Un industrial

Desearía montar:
Unai fabriquita de harina de alfalfa, puesto

que en esta comarca= es un producto^ de gran
r^ndimiento y abundancia.

Les agradeceré rne informen el proced mien-
ta de fabricacióa, si es sim^lemente molida o
bíen hay que desecarla. P'ara ello dis^ongo de

un pequeño salto ác agua que ^uede desarro-

Ilar una ^otencia de 4{D C V., que me seruiría

para mover la maquinaria, y unas naU^s conti-

guas que bien podrían servirme /̂ ara almacenes

y secaderos.
Me interesaría conocer casas que se dediquen

a la ins^tala^c ón d^ dicha clase de fábricas y cos-
te de las mismas. Mc^ dicen sería alrededor de
unas 8(J0.0^0 pesetas.

Tam^oca dese-cha el proyecto de ^oder mon-
far en el mencionado salto^, y apravechando lo^s
locales, una pequeña industria conservera de

f rutos del país, tales coma tomate, ^imientos y

guisantes, y desearía saber si el monfaje d^ una

industria de este esfilo es casfoso, puesto que
ahora se comenzaría en ^equeña escala. Tam-

bién les ruego me indiquen marcas y fabricantes

de dicha maqu'naria.
Me interesa saber en qué consiste un secad^-

ro de maíz y si su instalación es cosfasa o si
bien con el secadero de alfalfa padría secar maíz.

Proce^dimienfo d^ fabricación.

Para fabricar harina de alfalfa previamente hay que

168



AGRICULTURA

deshidratarla. El procedimiento de fabricación es pi-
car la alfalfa verde, deshidratarla y posteriormente
molerla.

Con una potencia de 4d CV. lo más que puede mon-
tar es un deshidratador de 15Q kiogramos de produc-
ción horaria de alfalfa seca, Para la fábrica necesita
un edificio de 14,5 metros de largo y 6,5 metros de an-
cho y se:s metros de altura, con dos plantas, siendo ne-
cesaria bastante superficie de almacenamiento.

Casas que se dedican a estas instalaciones tenemos :
Autocampo, S. A., que tiene la representación de la
casa americana The Heil Co. ; la Biittner Werker, ale-
mana ; Petrie Mcnaught Ltd., de Inglaterra. No cono-
cemos ninguna casa espariola que corlstruya máqui-
nas de este tipo.

EI precio de la máqu:na de un secadero del rendi-
miento señalado es, aprox'madamente, de 1.500.Ofl0
pese^tas.

Respecto al montaje de una industria de conservas,
es difícil contestar sobre el coste, pues se pueden mon-
tar muchas clases de inatalaciones de concentrados,
congelación, etc., con coste muy variable.

En el secadero de alfalfa se puede secar maíz sin
ningún inconveniente.

Dionisio Martín
4.074 Ingeniero agrónomo

Herbicida para la vid

Don André^ Re^•uelta ( 11adr^d).

L^s ruego fengart la amabilidad de informarme
sobre trafados reción publicados referentes aI cul-
tiuo de cítricos.

Los tratados más recientes sobre el cultivo de los
agrios son los siguientes :

Rafael For•.t de Mora: ;cEl naranjo, su cultivo, explo-
tación y comerciou, Espasa-Calpe, S. A^, 1954.

H. J. Webber y L. D. Batchelor: «The citrus indus-
tryn, University of California Press.

H. Rebour-. c^Les agrumesn, Union des Syndicats des
producteurs d'agrumes^,, Argel, 1950.

De la obra citada en segundo lugar están publica-
dos los dos primeros tomos.

4.07^

Eusebio Gonzál°z Síciliu
Ingeniero agrónomo

Exclusiones de la ordenación de pastos

Don Dionisio Almonacid, HuPte (Cuenca).

Como propietario de una finca rústica de once
hectáreas, bajo una sola 1'nde, es^ero me digan
si a los ^fectos de segregación de la Comunidad
de /^astos será suficiente c,ercarla con un solo
alambre de es^ino /^or todos los s^tios accesi-
bles, incluso también de la precitada Comuni-
dad. Asimismo me dirán si al sembrar un erial
hasta la fecha de plantas dc prado de t'^o ^er-
manente ^uedo excluirla también de dichu Co-
munidad.

HORMIGU - EX
EN POLVO - EN LIQUIDO

Es un poderoso insecticida para combatir

toda clase de hormigas, talito en agricultura

como en almacenes y viviendas.

O R U G U I L
Insecticida en polvo para combatir la Piral

y la Altica, que atacan a la viña o a los cul-
tivos hortícolas.

Preparado de compuestos fluorados, a los
que se ha dotado de un gran poder adherente.

Es un poderoso insecticida de acción inter-

na, inofensivo para personas y animales do-

mésticos, pero de una toxicidad extraordina-

ria para toda clase de insectos masticadores,

ORUGUIL est,á indicado especialmente para
combatir :

Piral, gusano verde, oruga de rebujo o sapo

de la viña, altica, pulgón, coquillo o azulita

de la viña, orugas de hortalizas, gardama del

pimiento y de la patata, rosquilla negra de

diversos cultivos, etc., etc.

Solicite folletos e infor^nación a

Sociedad 8oú^ima de Bbo^os Medem
O'Donnell, 7 i^`"`'^ Teléf. 25 61 55

.
M A D R I D Apartado 995

Registrados en la Dirección General de Agricultura con

los números 333, 261 y 449.
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El Reglamento de Pastos y Rastrojeras aprobado
por Decreto de 8 de enero de 1954 excluye de la or-
denación de pastos las fincas que reúnan algunas de
las circunstancias siguier.tes :

l.a Aquellas cualquiera que sea su extensión y
que bajo una misma linde permitan una explotac:ón
pecuaria independiente de sus aprovechamientos de
pastos durante el año ganadero o pastoril, por ser
susceptibles de al:mentar un número de cabezas de
ganado igual o mayor que el rebaño que en la comar-
ca sirva de base a la custodia de un mayoral y su
ayudante.

Cuando una finca esté situada entre varios térmi-
nos, se tendrá en cuenta su total extensión.

2.a Los cerramientos, entend^éndose por tales las
fincas totalmente l:mitadas por obras de fábrica, em-
palizadas, plantas, alambradas, corrientes profundas
y permanentes de agua, accidentes topográficos u
otros signos exteriores capaces de impedir el paso
natural del ganado.

3.a Las praderas permanentes cuya producción
fun,damental sea el pasto. Si no estuvieran cercadas
y perturbaren notablemente el normal aprovechamien-
to del polígono en que estuvieren emplazadas, los ga-
naderos adjudicatarios de aqu,él podrán solicitar de la
Junta Provincial de Fomento Pecuario, a través del
Cabildo, su inclusión en el régimen de concentración
de pastos.

4.ft Los olivares, viñedos y regadíos, cuando algu-
no o varios de estos cultivos sean predominantes, a
cuyo efecto las Juntas Provinciales, previo inforrne de
las Jefaturas Agronóm:cas, deberán determinar el nú-
mero de plantas que por hectárea puede haber para
que se considere que existe dicho predominio.

5.a Las fincas o parcelas dedicadas a árboles fru-
Gales, cuandq las Jefaturas Agronómicas aprecien que
la entrada del ganado puede ocasionar notorios per-
juicios.

6.a Los montes catalogados como de utilidad pú-
blica.

7.a Los terrenos arbolados en período de repobla-
ción fore►taL

La exclusión ocasionada por cualqu:era de los mo-
tivos considerados anieriormente persistirá mientras
duren las causas que la motive.

Con estos antecedentes, el consultante puede dedu-
cir si la extensión de la f_nca rústica a que se refiere
puede estar comprendida en el apartado primero, y,
de no estarlo, estimo que un solo alamble de espino
no es suficiente para impedir el paso natural del ga-
nado a los efectos de considerar como cerramiento la
finca en cuestión.

En cuanto a la pradera del número tercero, el Re-
^rlamento lo único que dice es que la producción fun-
damental sea el pasto, aunque no estén cercadas, pero
siempre que no perturben el normal aprovechamien-
to del polígono en que estuvieran emplazadas. De
manera , que esta circunstancia hay que tenerla en
cuenta antes de comenzar a convertir el erial en pra-
dera:

Mauricio García Isidro
-.'^,-0^f? .::.::..::. :..._ ,..._ _. Abogado

^ cada o^
f^Idsr{^e âG[e ^ua.
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MACAYA, S. A.
Representante exclusivo para España de

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMOND (U. S. A.)

FRO11COl10RfS - UITICOItORfS - flGftICOITORES
CONTRA:

EL MOTEADO DEL DIANZANO Y PE-
RAL, CRIBADO Y LEPRA DEL DIELO-
COTONERO, n1ILDIU DE LA VID Y
PODREDUJIBRE GRIS DE LA UVA

Usad siempre el más moderno y efectivo fungt-
cida a base de CAPT AN

ORTHOCIDE
(en polvo mojable y para espolvoreo)

CONTRA:
PULGONES DE TODAS CLASES, ACA-
ROS, PSILAS, AL'1`IC^1 DE LA VID,
C=USANOS DE LAS UVAS, ^IOSCA DEL
^TEDITERRA N EO Y^i O S C, A D F. L

OLI ^-0
sólo conseguiréis su total esterminio con

ORTHO MALATHION 50
CONTRA:

INFINIDAD DE PLAGAS DE LA HUER-
TA, FRUTALES, GUS:INOS llEL SUFr
LO Y CONTRA LOS YARASI'POS DEL

G A N ADO

I S O T O X
(polvo mojable, líquido y para espolvoreo)

El producto de múltiples usos y reconocida efi-
cacia eu America

CO N TRA:
PLAGAS DE ENCINARES, PINARES,

OLIVARES, ETC.
Usad el nuevo producto efieaz y económico a base

de DDT

PERSISTAN
El más apropiado para espolvorear grandes ex-

tensiones de terreno

C E N T R A L.-BARCELONA: Vía Layetana, 23.

SUCURSALES.-MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Lufs Montoto, 18.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Ptas, 58.

Delegaciones en todas las capitales de provincias.

Tractor Fordson con motor Barreiros

Don José Balén, Sevilla.

Tengo un tractar "Fordson Major" d^l año
1948, de motor de gasolina, con oa^parizador para
poder consumir pefróleo agrícola, destinado para
el cultivo de olivos casi exclusiuamente. Del trac-
tor no tengo más queja qu^ del motor, por la que
he pensado a^licarle un "Barreiros Diessel". La
consulta se reduce u que me infarmen ustedes si
es aconssjable ese motor, ya quc po^r lo demcís
estoy contento con el fractor. Esfa transforrna-
ción tiene, además, la ventaja ^ara mí de poder
seguir utilizando todos los aperos^, la cual no es
siem>Jre fácil ni seguro para o^tra ^fi>JO de fractar.

La experiencia recogida de los motores ^^Barre:ros
Diesseln aplicados a tractores agrícolas es todavía pe-
queña, pero su aceptación para camiones hace supo-
ner que, acoplados al tractor ^^Fordson Major», tam-
bién darán buen resultado los motores de cuatro ci-
I'ndros modelo EB-4.

Es raro que el motor de petróleo agrícola no fun-
cione satisfaatoriamente si se vigila la temperatura del
agua y el engrase. Convendrá no olvidar que el motor
«Diesseln es por lo menos tan exigente en cuidados co-
mo el de petróleo si se quieren ahorrar reparaciones
antes de reemplazar éste por aquél.

4.077

Eladia Aranda Heredia
Ingeniero agrbnarno

Relación entre forraje y heno de alfalfa

Don Salomón García, Carrión de los Condes
(1'aleucia).

Quisiera saber qué fanto ^or ciento aproxima-
do pierde la alfalfn desde que se si^ga has#a que
está en condicianes de em;pacarse o meferla en
admacén. También a qué precio suele v^nderso
en verde a los industriales que la sccan y mve-
len, dtc.

La alfalfa en verde suele tener un 80 por 100 de
humedad, y cuando está en condic:ones de ser em-
pacada o almacenada, tiene entre un 1'S por 100 y
un 18 por 100 de humedad. La pérdida de peso refe-
rida al de la alfalfa verde es aproximadamente del
orden del 80 por 140 ; es decir, un determinado peso
de alfalfa verde se reduce aproximadamente a la quin-
ta parte una vez transformado en heno. Con 100 ki-
logramos, por ejemplo, de alfalfa verde se obtienen
unos 20 kilogramos de heno.

El precio de venta de la alfalfa verde es muy va-
riable, pues depende en primer lugar del precio de
mercado del heno de alfalfa, que varía bastante de
un año a otro y de una a otra época de un mismo año.
Por otro lado, el mercado de alfalfa verde para ser
secada y molida, está supeditado a la existencia pró-
xima de una instal.ación dedicada a ello.

Donde existen tales secaderos suelen realizarse can-
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tratos de adquisición de la producción en verde. EI
precio de compra variará según real:ce la entrega el
agricultor en fábrica, o bien la recoja el industrial en
la parcela, y dependerá sobre todo de la producción
total de la zona y de la demanda local o regional de
heno de alfalfa ; en el caso de que la zona productora
esté alejada del centro de consumo de heno depen-
derá también el precio de la distancia entre una y
otr y de los medios de comunicación.

Por todo ello nos resulta difícil hablar de un prec'o
más o menos exacto.

Si tenemos en cuenta ia pérdida de peso, el trans-
porte, el costo del secado y empacado o envasado, y
un beneficio industrial normal del secadero, podría
pensarse en un precio de 0,30 pesetas por kilo de
alfalfa verde situado en parcela.

Le damos esta cifra como simple orientación, ad-
virtiéndole que las diferencias, según circunstancias,
pueden ser notables.

Si piensa vender su producción de alfalfa verde a
un industrial de la localidad, tendrá ocasión de co-
nocer sus ofertas, bien directamente, bien por medio
de algún agricultor vecino que se encuentre en las
mismas circunstancias y que ya haya establecido con-
tacto con el citado industrial.

A la vista de estas ofertas, teniendo en cuenta la
pérdida en peso de la alfalfa verde y el transporte,
por un lado, y el precio a que podría vender el heno,
por otro, podrá deducir si le interesa henificar o bien
vender la alfalfa verde, evitándose complicaciones.

4.07d

Ramón Olalquiaga
Ingeniero agrónoma

Plantas que ocasionan la geluza

Manuel Hernández, Bejarín ( Granada).

Dispango de un pequeño coto con el que
/^ueden pastar unas cien ovejas, el cual es uen-
dido to^dos los años a un señar los meses de no-
v'em^bre hasta marza, d^sde cuya fecha dic°n
que no se 1JUede dejar el ganado en el monfe,
debido a que came'n unas mafas que abundan
mucho, que aquí les llamamos Salados negros,
y cuando ésitos florecen no quieren que las eoma
e1 ganado, porque dicen los pa^stores que des-

pués, cuando el ganado^ come en la rastrojera,
mu^ren a consecuencia de haber ingerido díchos
salados en la /^r:ínaoera, y mueren por luza, ^or
cuyo motivo el ga^nado no se queda fodo el año.

Desearía me informaran si a causa de eso pue-
de producirs^ la luza, y en to^do ca^o si hay al-
guna uacuna que pueda salvarlos de esa enfer-
medad y le laermita esfar en el coto todo el año.

Dentro de las dificultades para poder diagnost:car
enfermedades a distancia, creemos que la «luza» de
los pastores granadinos es la enfermedad que se co-
noce con el nombre de Geluza y también con el de
Basquilla, identificada científicamente como una en-
tero-toxemia.

En el fondo, esta enfermedad tiene una base para-
sitaria (gusanos de los géneros Hemonchus y Trichu-
rus, sobre todo) que, lesionando intensamente la mu-
cosa intestinal de las ovejas, producen infinidad de
puertas de entrada a la infección o a la tox:na, y como
los animales parasitados por la acción expoliatriz de
éstos tienen muy d'sminuídas y a veces agotadas las
defensas orgánicas, ccprendenn en ellos las enferme-
dades con más facilidad, siendo las bajas más nume-
rosas.

Nosotros desconocemos la planta denominada por
ahí «Salados negrosn ; podría ser tóxica, pasando su
princ.pio activo al torrente circulatorio de los anima-
les que la consumen a través de las heridas produci-
das por los gusanos ; pero también podría ocurrir que
esa planta fuese inofensiva y, sin embargo, el suelo
o los pastos donde se dé estuviesen contaminados con
los huevos y larvas de los parásitos, infestándose el
ganado fácilmente, muriendo después en el período
de la rastrojera, cuando los gusanos han alcanzado la
edad adulta, achacando a la planta efectos que no
tiene.

De una manera o de otra, de comprobarse lo que
nosotros exponemos, todo se reduciría a tratar siste-
mát^camente al ganado con antihelmínticos y a vacu-
nar también periódicamente contra la geluza, dándole
el veterinario de la localidad, a la vista de los enfer-
mos, las normas a seguir.

Para mayor seguridad le recomendamos el envío de
una oveja recién muerta y unas matas de «Salados
negros» al Laboratorio Pecuario Regional más pró-

SEMENTALES Y CERDAS DE CRIA PURA RAZA "LARGE-WHITE"
eon pedigree, de estirpe selectísima por pureza, fecundidad y precocidad.

VENDEMOS

productos en las siguientes fincas, donde pueden verse:

Finca «El Mirador», sita en Toledo, km. 65 de la carretera Madrid-Toledo.
Granja de la Hostería de Castilla, sita en Aranda de Duero, km. 160 de la carretera Madrid-

Irún.

Finca Granja de Guimara, sita en el poblado Granja de Guimara, km. 186 de la carretera
Madrid-Irún.

Datos en Madrid: Teléfono 53-26-99
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ximo, que es el de Sevilla (Trajano, número 2), o a
la Sección de Veterinar'a del Instituto Provincial de
Sanidad de Granada. Conocida la causa de la enfer-
medad, fácil será establecer el tratamiento adecuado.

4.079

Félix Tale'gón Heras
Del C'uerpo Nacional Veterinarío

Ahoyado mecánico del viñedo

Don 1^1ariano Pérez Campo, 1^ava del Rey

(Valladolid).

Tengo en ^royecto p!anfar esta tem^orada
cierta extensión de viñedo, ^ero me han surgido
varios problemas:

/.° No sé qué sistema emplear para hacer
las hoyas, ya que^ en esta reg ón hay muchísima
escas^z de mano de^ obra, además de lo suma-
mente encarecida que es#á ^ara esta clase de
frabajos. He oído hablar que existen unos apa-
rafos perf oradores, movidos por un motorcito
de gasolina, con los que' se^ pu^den hacer y da'r
la profundidad, anchura y largura deseada que
hay que hacer: Profundidad, 0,80-1 mctros; lar-
gura, 0,40-0,50 metros, y anc,hura, 0,30 metros.

Deseo me informen si se pueden com^rar es-
tois aparatos en el mercado y dónde. He oído
también que hay algunos que incluso se^ pue-
den cplícar a la foma de fuerza del tractor. Si es
así, les agradecería me dijesen dónd^ se puede^n
comprar.

2.b Los barbado^s emplcados en esta región
hasta ahora han dado muy malos resultados. Yo
quiero hacer a'ntcs de plantar un análisis de t.'e-
rras y con el ariálisis ^edir consejo a alguna Es-
tación de Vit'icultura sobre e1 barbado más a pro-
pósito a emplear can alguna garantía de buenos
resultados.

Ruégoles, pues, me informen dónde puedo
dirigirme para que me hagan dicho análisís con
la mayor garanfía.

l.° Efectivamente, los aparatos a que se refiere el
señor consultante existen y los hemos visto traba:ar
con excelente resultado, pero dudamos que actual-

mente puedan adquirirse en el mercado nacional, ya
que son de fabricación extranjera.

La f:rma Andreas Stihl, de Alemania, fabrica dos
modelos, accionados por motores de 8,5 HP. el tipo
KS-24•4 y de 5,5 HP, el tipo BL, capaces de hacer hoyos
de 35 centímetros de diámetro el primero y de 30 cen-
tímetros de diámetro el segundo, con profundidades
más que suficientes para sus necesidades, ya que lo
normal, sin ningún aditamiento, es de 1,30 metros•

Los dos modelos se trasladan y conducen por medio
de unas parihuelas soportadas por dos hombres, ya que
el peso del tipo KS-244 es de unos 52 kilos y el tipo BL
solamente 32 kilos.

La Casa Motocar, S. A., de Velázquez, 18, Madrid,
tuvo los citados implementos, pero actualmente no
dispone de ellos.

Aparatos acoplados a tractores de 15 y 30 HP., ac-
cionados por la toma de fuerza, los hemos visto tra-
bajar abriendo hoyos de 30 y 60 centímetros de diáme-
tro, con profundidades de 75 y 70 centímetros, respec-
tivamente. La firma Eberhardt, de Alemania, fabrica
siete tipos de perforadoras acoplables al tractor, pero
los de aplicación a la plantación de viña son los 4, 5 y
6, los dos primeros para 30 centímetros de diámetro
y el tercero para 60 centímetros de diámetro. Los pe-
sos respectivos son de 28, 30 y 65 kilos.

2.° Para los análisis de tierras, con vistas a la im-
plantación de un viñedo, puede usted dirigirse a la
Jefatura Agronómica de Valladolid, donde, además,
le aconsejarán el patrón que debe utilizar, ya que ac-
tualmente no func:ona ninguna Estac:ón de Viticultura
cerca de su residencia.

Luis Hidalgo

4.080 Ingeniero agrónomo

Espaciamiento conveniente de los chopos

Don Salvador Vera, Ejea de los Caballeros

(Zaraáoza).

Forma práctica de efectuar una plantación de
chopos en u'na finca marginal de un río. He
consultado algún folleto del Paírimonio Fores-
tal y las normas que ofrece están dis^tanfes de
las que normalmente ejercen los labradores de

NUEVA GRADA DE ANGULO FIJO Y RUEDAS NEUMATICAS

CONOZCA ESTA GRADA
Y NO COMPRARa OTRA

SE CONSTRUYE EN
TODOS LOS TAMAÑOS

FIDA IEFORMACION Y PRECIOS

J. CASTILLO

AVDA. CRISTO REY, 17 - UBEDA
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esfa comarca del valle del Ebro, ^obre todo en
lo concernienfe a la mayor o mcnor es^esura de
las plantas.

Cuanto pudiera decirme me será muy útil, y
si no, recomiéndeme algún libro sobre esta ma^
ter^a.

Suponemos que el folleto del Patrimonio Forestal
a que alude el consultante será el titulado «EI chopo.
Práctica de su plantación y tratamiento», del Ingenie-
ro de Montes don Fernando Jaime Fanlo, en el que
se contesta de manera sencilla y clara esta consul:a.

Ya en otras análogas hemos puesto de manifiesto
el corriente y grave error de hacer plantaciones den-
sas de chopos sin tener en cuenta que, al igual que
ocurre con los árboles frutales, hay un límite en el
que no por cultivar muchos árboles por hectárea se
obtienen mayores rendimientos en frutos o en ma-
deras.

El espaciamiento más conveniente dependerá de la
fertilidad y humedad del terreno, así como del desti-
no que haya de darse a la madera, ya que en una
plantación espesa no podrán obtenerse árboles de
grandes dimensiones, que tienen más valor en el mer-
cado como productores de piezas con mayor escua-
dría.

No pueden recomendarse en absoluto las plantacio-
nes densas de chopos, salvo en los casos excepciona-
les en que se cultive este árbol en forma intensiva,
verdaderamente hortícola, mediante el empleo de la-

\

\

bores, abonos y riegos, en terrenos fértiles. Normal-
mente un espaciam:ento de tres a seis metros, según
la fertilidad y humedad del terreno, estimamos que es
el más apropiado.

El folleto antes aludido creemos que podría ser de
gran utilidad para el consultante. Si desea adquirir
conocimientos más profundos en la materia podría
interesarle el libro titulado EI chopo y sus maderas,
de E. González Vázquez.

Ros^ndo de Diego
4.081 Ingeniero dc Montes

Plantación de castaños

Don José Orfiz, Pola de Lena ( Aslurias).

Prclt'e^ndo replantar y repoblar castaños en f in-
ca de 4.000 metros cuadrados de extens'ón su-
^°rficial, situada a más de 700 metros de altitud
y en paraje montañoso formado por castaña-
res maderables. Des^eo dedicar la ^lantación a
castañar, a mafa de castaño maderable. Ne-
cesito saber:

I.° Sección y profundidad dc los hoyos qu<^
han de recibir los arbolitos.

2.° Aboaado de la fierra para dichos hoyos
o (^ozas.

3.° Separación o distancia entre ejes de hoyos.
4.° Separación legal de hoyos y árboles a

todoa /oa o^/tlros neoesitan

F^.gF^^^

CAL

1', en peqoeAas oantidades, ot^oa e%mentos menor'ea
q^e fambién in//a^ren en e/ desar^ol/o de /as p/antas.

ESCORIAS THOMAS
contienen

18 a 20X^ de ócido fosfórico.
45 a 50'^ de cal activa y neurralizanre

6 a 8y^ de sílice.
2 a 4;^ de mognesio.
2,5 0 5;(, de monganeso.

CONSUlTAS iECNICAS A:

SERYICIOS AGRONOMICOS DE FOSPATOS THOMAS
EDIFICIO ESPAÑA TELEFONO 47 90 53 MADRID
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f ncas colindantes, caminos o bre^ñas y carretera
también colindantes.

5.° Variedades de castaño, ideal para un^a
plartifa!ción dc castaño triaderable, bien rcalizadcc.

6.° Viveristas es>,añoles que cultivan el cas-
taño.

7.'° Tamaño y edad conuenientes del casta-
ño ^ara hacer la plantación y mes y época me-
jor del año para realtzarla.

8.° Si conuendrá plamtar tres arbolitos juru-
tos en cada hoyo ;^ara ^reu°nir las ^érdídas qu^
hubiere en el trasralante y primera edad' de le^s
m smos.

El problema principal de las nuevas plantaciones
de castaños consiste en el peligro de ser atacados por
la enfermedad de la atinta», y, por desgracia, si no
ha llegado aún a su finca, no se encuentra lejos. Por
ello le aconse;io la plantación de castaños resistentes
contra esta enfermedad, que le podrá proporcionar la
Estación de Fitopatología Agrícola de La Coruña,
que dirijo, aunque quizá en este año no en toda la
cantidad que necesita.

La plantación para el fin que se propone debe ha-
cerse a una distancia entre plantas de tres metros,
con hoyos que como mínimo deben tener 30 centí-
metros en todos los sentidos, aunque, naturalmente,
sea más ventajoso hacerlos de mayores dimensiones,
de 50 centímetros o más. Es aconsejable echar una
palada de estiércol en cada hoyo, aunque no sea im-
prescindible, y lo mismo decimos de abonos mine-
rales, que podía ser de unos 200 gramos de una mez-
cla de tres partes de superfosfato, una de sulfato amó-
nico y otra de abono po^tásico.

No le aconsejo plantar varios castaños en cada
hoyo, pues sería un gasto probablemente no recom-
pensado. En cambio, puede poner algunos árboles en
vivero para reponer las marras que puedan produ-
cirse, con el mayor cepellón que sea posible.

4.Ott2
Pedro Urquijo Landa'luze

Ingeniero agrónomo

Remolque para Lanz y transporte
por carretera

Don Luis García Gómez, D7adrid.

Sienda propietario de un tractar "Lanz", y
siendo mi deseo el com^rar un remolque para
el acarreo de^ m,ies y grana a la Comarcal, m,u-
cho agradecería a usted tuvi^ra a bien informar-
m^ de todos los requisitos y elem:entos que le
tengo que montar al troctor laara poder e^ngan-
char dicho remolque.

También me inter^saría conacer ^t'adas las Dís^-
pasiciones que se rejiera'n al transparte por ca-
rretera con fradtor y remolque, así como distan-
cia máxima que ^uedo recorrer con los mismos.

EI traçtor «Lanz» está dispuesto para el enganche
de remolque mediante el habitual de pasador. No obs-
tante, la casa tiene aditamíentc• especial que lleva unos
amortiguadores de goma par^ evitar las trepidaciones

fuertes ocasionadas por diferencias de tracción, que
puede interesarle, debiendo consultar con la casa fa-
bricante de dicha marca.

Las Disposiciones que se ref:eren al transporte por
carretera con tractor y remolque agrícola las encon-
trará en los uBoletines OFiciales del Estadou siguientes :
20 de abril de 1951 (Orden del Ministerio de Obras
Públicas por la que se regula la utilización de los trac-
tores agrícolas en el transporte de productos y su circu-
lación por carretera), 6 de agcsto de 1954 (Orden del
M:nisterio de Hacienda rebajr.ndo la cuota correspon-
diente a los tractores agrícola;^ con remolque) y 17 de
abril de 1955 (Orden del 1YIimsterio de Obras Públicas
complemenetaria que regula la utilización de los trac-
tores agrícolas en el transporte de productos y su circu-
lación por carretera).

Saluador Font

4.033 Perito agrícola dei Estado

Secaderos de maíz

Don Rafael Delgado, Tarazona (Zaragoza),

He oído hablar de las secaderos de m.aíz a
base de fuego o electric'dad. ^Serían tan ama-
bles de indicarme las direcciones de casas cons-
tructoras de las mismos?

En realidad un secadero de maíz se reduce, aparte
de la edificación, al cálculo de los volúmenes de aire
circulante necesario y su calentamiento, o sea, del
ventilador y caldera que se precisan, y tanto uno
como otra se fabrican en España de buena calidad,
pudiendo encontrar las direcciones en cualquier re-
vista técnica, donde también se anuncian casas cons-
tructoras de secaderos. Pero, sin embargo, repito,
cada caso particular es diferente y requerirá un pro-
yecto que o bien se lo harán las casas o, como me
permito aconsejar al consultante, mucho me;or resul-
tado obtendrá e.ncargando dicho proyecto completo
a un ingeniero especialista, que, según los datos del
problema, le d:rá cómo tiene que hacer la construc-
ción, el combustible a emplear, caldera y ventilador
necesarios, etc.

En España hay ya en casi todas las regiones muchos
secaderos de distintos tipos construídos por las con-
cesionarias para la producción de semilla de maíz o
por otro sagricultores y sociedades, a quienes puede
preguntar quién les hizo el proyecdo y si están satis-
fechos con el funcionamiento del secadero.

Me permito también indicarle, por si le interesa,
que el Estado subvenciona la construcción de estos
secaderos, como se detalla en el folleto número 3 de
la serie «Auxilios al Agricultor», editado por la Di-
rección General de Coordinación, Crédito y Capacita-
ción Agraria, calle de Alberto Bosch, 16, Madrid.
Asimismo puede dirigirse para estos informes al Ser-
vic:o Nacional del Trigo o al Instituto Nacional de
Colonización, que son los dos organismos que con-
juntamente proporc:onan este auxilio al agricultor.

4.084
Manuel Gad°a

Ingeniero agrónomo
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Traetor con motor Diesel,refrigerado ^^or aire
(SIN RADIADOR , Y►NT1LAD O R NI AGUA j

Oislribuidores

ARANJIIEZ ( Madrid)...
SE V ILLA ... ... ... ... ...
GRANADA ... ... ... ...
CACERES ... ... ... ...
ALICANIE ... ... ... ...

VALENCIA ... ... ... ...
BARCELONA ... ... ...

VITORIA ... ... ... ... ...
PALENCIA ... ... ... ...

BEN.9VENTE (Zamora)
GUADALAJARA... ... ...
ALBACETE ... ... ... ...
ZARAGOZA ... ... ... ...
SALAMANCA ... ... ...
VALLADOLID ... ... ...

Casa Atíenza, Estaciones de Servlcfo.
Don Antonío Pascual de la Vega, Díana, números 2 y 4.
7riunfo Agrícola, S. L., Gran Vía, 52.
Marcelino Sánchez, S. A., Maquinaria Agrtcola, San Antbn, 4.
Don José L. Curt, Doctor Gadea, 26.
Central Agrícola Ingmar, Marqués de OrdoHo, 1.
Don Salvador Cebri^^a, Llano de Zaídía, núineros 1 y 2.
Casa Sistach, calle de Aragón, 190.
Talleres Peremarch, Av. de José Antonio, 27.
Don Cástor Langarlca Ibarrondo, Independencla, 15.
Almacenes Pinacho, calle de Burgos, 21.
Central Agrícola, calle de Miranda, 7.
Michaisa, Av. del General Mola. 14.
Motolabor. S. L., Francisco Aritio, 8.
«Las Cataratas», don Eugenío Roldán Fe11pe.
Comercíal Agrícola Martínez IIsón, S. L. Isaac Peral, 3
Amara, S. L., Torres Víllarroel, 1 IPuerta Zamoral.
aSotoN, Tudela, 2.
Michaísa, Av. de Roma, 38.

Delegación para Españo:

CIA. ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ C^TTO LEGITIMO, S. A

AVENIDA PIO XII, 100 - M A D R I D
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GALLARDO Y GÓMEZ (MANUELA).-
Biblioteca Juvenil. - Conoce
los /ru^tos de tu tierra.-6 folle-
tos.-Madrid, 1959.-Distribui-
dor : S. García Sanz, Fuen-
carral, 15, Madrid.

En estos momentos en que el
Minister'o de Agricultura se ocu-
pa de la t=pificación de los fruta-
les españoles, es muy oportuna
la aparición de eslos folletos d:-
vulgadores en que su autora, la

señorita Manuela Gallardo Gómez, acredita una vez
más sus dotes literarias y artísticas al ocuparse con
estilo fácil y elegante de distintas clases de frutales :
granado, almendro, membrillero y melocotonero, ade-
^nás de estudiar las moras comestibles y la distinción
con las venenosas, entre ias que destaca, aunque bo-
tánicamente no sea una mora, el fruto de Coriaria
mirtifolia, denominado vulgarmente roldón o embo-
rrachacabras. Otro de los folletos está dedicado al
pino piñonero. En todos eilos se dan datos muy inte-
resantes sobre las especies correspondientes y se mez-
clan con éstos otros eruditos, como la hipótesis sus-
tentada por la autora de que el granado era el árbol
del bien y del mal. Los dibujos que acompañan al
texto son también de la autora y de don Manuel Lo-
zano Gallardo.

MINlSTERIrJ DE AGRICULTl1RA.-DI-
RECCPÓN GENERAL DE AGRICUL-
TURA. - Anales del Instituto
Nacional de Inuesfigaciones
Aéronómicas.-VII, núm. 3.-
Ur. volumen de 709 páginas.-
Nladrid, 1958.

Este volumen de los Anales del
Inst.tuto l^^acional de lnvestiga-
ciones Agronómicas está dedica-
do a recoger las ex^eriencias con
uar;edades de soja realizadas du-

ranfe los años 1956 a 1^5^ por PUERTA ROMERO y
ALONSO MARTÍN DE EUGEN[O. De tan interesantes estu-
dios se deducen como recomendaciones prácticas las
siguientes, en cuanto a grupos de variedades más ade-
cuados para cada zona :

Andalucía Baja: Siemhras en abril, grupos VII y
VI ; mayo, grupos V y iV ; junio, grupos IV y III ;

julio, grupos III y 11.
Andalucía Alta: Siembras en mayo, grupo IV ; ju-

nio, grupo II I; julio, grupo II.
Granada : Todos los gr;^pos, según altitudes.
Litoral de Levante : S'e^nbras en marzo, grupo 1V ;

junio y primera quincena de julio, grupos I11 y II.

Cataluña Interior : Siembras en mayo, grupos IV
y III ; junio, grupos II I y lI.

Aragón y Rioja : Siembras en mayo, grupo I11 ;
primera quincena de junio, grupo II ; segunda quin-
cena de junio, grupo I.

Extremadura : Siembras a fines de abril y mayo,
grupos V y IV ; junio, grupos IV y lll ; primera quin-
cena de julio, grupo Il.

Castilla la Nueva : Siembras en mayo, grupo lll ;
primera quincena de junio, grupos II y I; segunda
quincena de junio, grupos I y 0.

Castilla la Vieja y León : a) Cuenca baja del Due-
ro. Siembras en mayo, grupo I I; en jun:o, grupos 1
y 0. b) Resto de Castilla y León : Siembras en mayo,
grupo 1; primera quincerra de junio, grupo ^.

Zona Cantábrica (costa) ; Siembras primera quin-
cena de mayo, grupo lIi ; segunda quincena de ma-
yo, grupo II.

Finalmente, las variedades recomendables para
cada grupo son las siguientes: Grupo 0, «Capital» ;
grupo I, aMonroen ; grupo II, uHarosovn ; grupo III,
ccC.lark» y ccLincoln» ; grupo IV, ccPerry» ; grupo V,
uDorman» ; grupo Vl, Odgen» y aLeen, y grupo Vll,
^cRoanoke».

Servicio de Extensión Agrícola.
uLa Vaca>>.-Publicaciones de
la Dirección General de Coor-
dinación, Crédito y Capacita-
ción Agraria.-Madrid, 1958.

La producción de forrajes y
piensos en los nuevos regadíos,
más los residuos de las industrias
agrapecuarias qu een ellos se va-
yar^ implantando, traerán como
consecuencia la supresión en esas
zonas del ganado lanar y su sus-

t:tución por el vacuno, hasta ahora predominante en
la costa cantábrica.

Por este motivo se considera muy oportuna la pu-
blicac'ón por el Servicic de Extensión Agrícola de
este nuevo volumen de sus folletos divulgadores, en
el que se recopilan varios trabajos debidos a desta-
cados especialistas, tanto Ingenieros Agrónomos como
Veter:narios, que tratan de los aspectos más intere-
santes relac'onados con la cría y explotación de la
vaca lechera.

Dichos trabajos son los siguientes :

La inseminación arfificial del ganado vacuno le-
chero, Carbonero Brava (Domingo), Veterinario.

IVÍáquinas de ordeñar, Carretero Ramos (Manuel),
Perito Agríco^a.

Toros semen.'ales y Teoría y^ráctica del ordeño,
Del Pozo Pelayo (Cándido)., Ingen:ero Agrónomo.

Elección de uacas lecheras por el t po y Alimenta-
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ción de la uaca 1°chera, Fernández Quintanilla
(César), Ingeniero Agrónomo.

La tuberculost's bouinn, González Alvarez (Rafael),
Veterinario.

Centrales Lecheras, Matallana Ventura (Santiago),
Ingeniero Agrónomo.

Instalación higiénica de uaquerías y Producción hi-
gién ca de leche, Olalquiaga Borne (Ramón), Inge-
niero Agrónomo.

Monta, gestación y pa>'to de la uaca y Cuidado y

laciancia de las ternero^s, Pérez y Pérez (Fél:x), Vete-

rinario.

Calendar:o rnefeoro - fenológico
^ara el año 1959.-Sección ds
Climatología en el Servicio de
la Meteorología Nacional. -
Ministerio del Aire.-Un folle-
to de 592 págs.-Madrid, 1959.

Como en años anteriores, se ha
pubiicado el Calendario Meteoro-
Fenológico para el año actual,
en el que, además de los datos
astronómicos, duración del cre-

púsculo, cálculo de las horas de salida y puesta del
sol, etc., se publican una serie de datos fenológicos y
un estudio del tiempo en España durante el año agrí-
cola 1957-58, así como las heladas y galernas ocurri-
das durante dicho año.

Acompañan a dicho texto distintos gráficos y ma-
pas referentes a la distribucíón sobre las temperatu-
ras máximas y mínimas de España durante el referido
año agrícola, así como los gráficos de tiempo y de
horas de sol.

vtv^Ras

Viueros de frutales, uides y plan-
tas de jardín.-Relación de vi-
veristas y establecimientos cle
Horticultura y Jardinería auto-
rizados. - Publicaciones del
Ministerio de Agricultura.-Un
folleto de 70 páginas.-Madrid,
1958.

^^_^ x^^^ ^^^ > El Servicio de Defensa contra
r^^^e ^^ f«^, ^^x ^,,^, u^,^.,:= publicado la relaciónFraudes ha

de viveristas y establecimientos
de horticultura y jardinería autorizados, en cumpli-

miento de lo establecido por Orden del Ministerio de
Agricultura, fecha 10 de marzo de 1947, cuyo texto
se inserta tamb:én en dicho folleto y por la que se
reorganiza la inspección y con?rol de los viveros de
plantas no forestales.

CARVALHO E VASCONCFLLOS. -
Ervas infestat^f^s das sea-
ras de trigo.-Publicacíones
de la Federaçao Nacional
dos Productores de Trigo.-
Un volumen de 404 pági-
nas.-Lisboa, 1958.

Se trata de un nuevo libro
del ilustre Ingeniero Agróno-
mo portugués, Profesor de]
Instituto Superior de Agrono-
mía, don Juan de Carvalho e

Vasconcellos, en el que se indican los modos de
evitar o combatir las plantas infestantes, con in-
dicación de las características botánicas de cada
especie, su distribución geográfica, sinonimias, mo-
dos de producción y forma de combatirla. Creemos
del mayor interés dicha publicación, que facilita-
rá la labor de lucha contra las malas hierbas de
los cultivos cerealistas.

OTRAS PUBLICACIONES

Spa^z.-Publicación de la Shell Petroleum Company

Limited.-1958.

Enviado por la Sociedad Petrolífera Española
Llull, hemos recibido el número 3 de la revista que
bajo este nombre publica la Shell Petroleum Com-
pany Limited, en la que se insertan interesante,s
artículos de muy diversas cuestiones, como son, en-
tre otros, el tratamiento del plátano con aceites
minerales, estudios sobre herbicidas, el efecto del
eldrín, dieldrín y endrín sobre insecto.s parásitos y
predatores, la productividad de la praderas en el
Reino Unido, etc. Completa dicha revista una inte-
resante sección de bibliografía y de informaciones
varias. Tenemos entendído que en breve plazo se
va a publicar una edición en español.
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