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Editoria (

La desgravación fiscal de ^los vinos, como
estímulo para la exportación

Ezz reciente editorial nos ocupábanzos de la situa-

ción del mercado vizzícola, abordando el aspecto del

comercio interior, con sus incidencias ^ posibles so-

luciones, alguna de las c2cales; como la relacionada

con las plantas embotelladoras, ya está poniéndose

e^z marcha.

Anunciábanzos asiznisnzo que cuando se publica-

sen las disposiciones correspondientes a la desgra-

vación fiscal volveríanzos a ocuparzzos de cuanto se

relaciona con la exportación de nuestros caldos.

La Orden del Ministerio de Hacienda de 21 del

pasado mes y las disposiciones complementarias

tierzdezz a abrir un nuevo cauce a la actividad ex-

portadora, que había descendido peligrosamezzte en

las dos últinzas campañas.

El millón y medio de hectolitros que aproxinza-

damente puede suponer, como media, la exporta-

ciózz de vinos y otras bebidas alcohólicas ezz años

normales, parece queda reducido a rrzenos de uzz

millón de hectolitros en el pasado año 1960, a pesar

del notable incr^emento que ha experimentado la

correspondiente a nuestros acreditadísimos vinos

de Jerez, que alcanzarozz la cifra récord de 330.000

hectolitros.

Queremos, pues, señalar el carácter estimulante

que para nzcestro comercio exterior de vinos tiezzen

las disposiciones de desgravació^z fiscal que conzen-

tamos, asi como la justicia de darles un carácter

retroactivo desde 1 de octzzbre de 1960, para cor.z-

pensar los envíos que, aunqzze no en mucha c7ta^z-

tía, se han realizado en condiciones de competen-

^ España .................. ................... 15 ptas.

Números Portugal y América Latína ......... 18 ptas.

^ Restantes países ......................... 20 ptas.

cia difíciles y en espera constazzte de q2te se pusiera

ezz vigor la medida protectora anztnciada.

La cuarttía de estas devoluciones, que aparecen

relacio^zadas en otra sección de este número, tiende

a compensar los impuestos indirectos de toda clase

que gravarz al vizzo, ^ aunque en algztzzos casos de

caldos que superan en poca cuantía a las 10 pesetas

por litro, ezzviados a grazzel, o a las 7,50 para vinos

ezrzbotellados, ^ aun las mistelas, en los que la des-

gravación establecida puede llegar a ser inferior a

la cornpensación que se venía cobrando por devolu-

ción del impuesto de alcoholes, consideramos que,

ezz yeneral, constitzt^e una a^uda sustancial que,

unida al sistema de suministros de alcohol de re-

posiciórz, es mucho más iztteresante que las otras

soluciones que han ve,nido ensayándose, pri7n^r; -

mente a base de la ca^a de compensación, de fu^z-

cionamiento tazz lento e irregular, y suprimida hace

ya tiempo, y aun de la devolución del impuestQ de

fabricaciórt de 5,60 pesetas por litro de alcohol ex-

portado.

El problema de fozzdo plaztteado para una grazz

parte de zzuestras exportaciones de vinos es el de

la care^stía del alcohol ví^zico precisa ezt determina-

das elaboracio^tes, ^ que para ciertos tipos, cozno

por ejenzplo los vinos base para destilación con des-

tirzo a Alernania, que precisan adición inzportante

de alcohol vínico (holandas), les coloca fuera de

mercado, por no poder competir con otras nacio-

nes exportadoras de estos tipos de caldos q2ce em-

plean el alcohol a precio internacional.

Nuestras exportaciones normales, aunq2ze en vo-

lurnen no superen sino eRCepcionalmente el 8% de

la cosecha, tienen, en cambio, un valor económico
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znucho más importante. Y aunque hasta el momen-

to, con excepción de la zona de Jerez, antes men-

cionada, no han resuelto las crisis vitivinícolas que

periódicamente se presentan, es de esperar que a

base de estas medidas (convenientemente comple-

tadas, para subsazzar los casos anteriormente seña-

lados) alcancen un desarrollo que por su continui-

dad y el valor económico de los productos exporta-

dos constituyan u^z puzztal importantísimo de nues-

tra economía vitivinícola.

Para ello ha de precisarse uzza labor de conjunto,

en la que no solamente sea el Estado el que con sus

medidas protectoras jacilite desde el punto de vis-

ta económico la exportación de nuestros caldos, sino

que siguiendo la política de calidad, q2ce hoy se

impone en todos los mercados internacionales, los

productos que se lancen a la exportación tengan la

calidad y presentació^z que puedan alcanzar perjec-

tamente las elaboraciones en las distintas regiozces

vitícolas españolas.

El juncionamiezzto perfecto de las denomi^zacio-

nes de origen, con la colaboración de los sectores

interesados, viticultores, vinicultores y comercio de

exportación; la introducción de las técnicas moder-

nas en las elaboraciones que contribuyan por u^za

parte a la obtención de tipos selectos, de buena

presentación y conservación, y por otra, a resulta-

dos más económicos cuando el volumen de las mis-

mas lo permitan, puede^z abrir nuevos horizontes

al comercio de exportación de nuestros vinos y, co-

mo consecuezzcia, afianzar la economía vitivinicola

de tantas reqiones españolas, a merced hoy de las

bruscas oscilaciones que experinzezztan, tazato el

mercado exterior, como la exportaciózz.
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EI aceite de oliva puede mejorar mucho,
si se moderniza la industria elayotécnica

^o z

1. ENSENANZAS DE LA L'LTIMA CAMPANA

^. ^l^CozaGcs ^
Ingeniero agrónomo

La última campaña ^aceitera, la «mayor del siglo»

en cuanto a cantidad para algunas zonas andaluzas,

no lo fué asimismo en calidad. El intenso ataque de

la mosca hizo sus estragos, a más de dañar al fruto ;

luego dejó su huella en el aceite, ya que, aparte de su

peor sabor, su acidez inicial fué importante y pro-

gresiva conforme avanzó la zafra. Las eontinuas llu-

vias dieron lugar a un fruto grueso, del que se espe-

raba mayor proporción de aceite, mientras que su

contenido era muy grande en agua. De todos modos,

la última cosecha española fué grande, superior a la

media y mayor que en algunos de los otros países

mediterráneos. Por ello los aceites finos, los de me-

nos o de un grado de acidez salieron bien y logra-

ron precios que en algunos casos hasta superaron en

13,50 pesetas a los de la campaña anterior.

Este mayor precio, casi inesperado para muchos

almazareros, y luego la dificultad que encontraban a

La colocación de los aceites de peor calidad tiene que

hacerles pensar que la calidad del aceite, como la de

todos los productos, debe ser la bandera de combate

para las campañas sucesivas.

De las 500.000 toneladas que en números redondos

puede suponer la última campalia, sólo unas 100.000

serían de hacia el grado de acidez ; así que en el resto

habrá mucha cantidad de alta acidez, e incluso para

su consumo en el mercado interior será necesaria la

rectificación. Es fácil calcular lo que se ha perdido

por diferencia de calidad, que en tan considerable

cantidad supone una cifra ingente, que hubiera pa-

gado incluso la modernización de gran parte de la

anticuada industria del país.

La mejor elaboración se impone, tanto para aumen.

tar la cantidad de los aceites directarnente exportables

a los países consumidores como para mejorar el su-

ministro nacional.

^racGe

Cuando la Reina Madre de Inglaterra, en 1952, vi-

sitó el Pabellón español de la Feria Británica de la

Alimentación, fué obsequiada con unos platos típicos

de nuestra cocina, condimentados con aceite de oliva

también español. Mostró su real agrado por tan ex-

quisitos manjares; pero a la vez indicó su extralieza,

ya que sus amigos, que vuelven de viajes por Espalia,

le habían hablado del fuerte y destacado sabor espe-

cial de las comidas españolas, debido al mal aceite

de oliva. Así que parece que donde deberá empezarse

a consumir aceite bueno es dentro de España, ya que

los turistas después serán los mejores propagandistas

de la calidad buena.

2. SE CULTIVA Y PODA BIEN EL OLIVO EN ESPANA

Quien recorra nuestros olivares y también conozca

cómo se cultivan y podan los de otros países sabe que

aquí se trata mejor al olivo. Lo que todavía no abun_

da es la recogida del fruto a mano, directamente del

árbol, sin emplear las largas varas. También puede

observar quien viaje fuera de España que la recolec-

ción se hace mucho antes y que casi antes de Navidad

suele terminar, y sólo en años de excepcional cose-

cha se verá que en enero queda alguna almazara fun.

cionando. La recolección del fruto debiera hacerse

por «muestreo» y cuando ya esté en sazón, sin espe-

rar ni al paro obrero ni a que las lluvias y vientos

ayuden a la caída del fruto.

3. LA LAVADORA ES INSTRUMENTO INDISPENSABLE ^1^

Más del 80 por 100 de la aceituna destinada a la

elaboración del aceite es recogida del suelo, en don-

de muchas veces está varios días, iniciando su fer-

mentación. Con piedrecitas, tierra y otras impurezas

(1) Debiera ser obligatoria en loc prayectos. Alguna Jefatura
AQronómica así lo entiande.
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L'n^i a^^lntar^an•a r^at•^.io^uaid ua^ra moltiu^a^r uuw^ 13 bonelwdas a^t día de ae^eitana^. ^11 fo^ud^r s^e ven, las b:wide;ja^s d^o^nde s^e colora^ lm
ac^eittu^a^ en e^s,Vtra^ de ser bril^:u^•a^da. Más^ adela^u:Ge se ve la mhquin^, combinada: la^ca^dora, triturndora, buCiduru e^n i'río (^n e^l
a^mbiente de^lre ha,b^er un^u^s `).3^ C.) y distribuidrnr^^^ a^utoan^tica d^e^ masa ^obre las ^^itis^eos filtra,utes. Ca,tii e^n pri^n^*r p^l$,n^r a^par
re^ce^n^ dos supe^r^n•eusav mu^^nublu^ctue^ti, co^n lo^s boanbin^es y dos m^a^toires inK,om^porado^_r• M17:ís cercu ^'^^^uas^ ad ob^r^eru^, situa^ia prú^i-
mk^ al ee^par<uQo^r ^•entriYugo^, quc Yuncionri, a G.541M re^^olucáune,5 por minutq sii^ ,^multiiu^nar el aceite. A la^ iz^quicrda, e9 c:^^rritu

ro^^ti Ini. oru,juti p^ agct^atiarti y el alma^én de los mi5lnoc; a^ la^ dere^cha:, lai k^u^Qega, de a^c^e^^ite.

es frecuente que pase a los molederos, donde forma

todo un amasijo de suc.iedad que no favorece nada a

la bueua calidad del aceite. No se admitiría en plan

sanitario ^que nin^tín fruto sea presentado en el co-

mercio procedente del suelo y embadurnado de barro

para que el consumidor se encargue ^de limpiarlo, y

menos permitir que tales imptu•eras pasen a formar

parte del producto elaborado.

Pero más expresivo de lo que podamos decir a fa-

vo^• de la necesidad del lavado nos lo indica ver un

motitón ^de piedrecitas y fan^o que se ha reunido du-

rante la última campatia Áracias al trahajo de una

lavadora instalada en una almazara modelo italiana

Rapanelli que ha trabajado dm•ante sesenta días. Al

final de la campaita e.^as impm•ezas supusieron un

2 por 1Od ^de ^la aceituna entregada para la molienda

por una Coo^^erativa que aplica sanciones a sus aso-

ciados con el fin de que se esmeren en entregar pro-

ducto lo más limpio posible.

Esos dos kilos de suciedad por cada cien de pro-

úucto parece que era en otros atios interesante que

queda^e en algunas almazaras donde el orujo se pa-

^aha muy caro. Pero si pensamos que en este año

los orujos casi no valían los cincuenta céntimos el

kilo, el Ĉran datio ocasiouado a la calidad del aceite

no compensa el mayor peso de los orujos. Adernás,

lo-s polvos finísimos y ciertas sustancias paean a los

aceites, impidiendo ^lespués su clarificación y buena

pre.,entación.

Cuando la reooeida se hace ^directamente ^del tírbol,

como es corriente en al^unas zonas espar"^oles y mucho

más fuera de nuestro país, entonces el lavado es me-

nos neceaario, pero siempre conveniente. Por lo me-

nos elimirta ramas y ho;jitas cuya clorofila aumenta

el color verdoso de los aceites, y el polvito fino hace

como papel absorbente dnrante la elaboración y se

lleva mucho aceite.

Otro de los buenos efcctos del lavado es que arras-

tra al^o de acider en los primero.; días de la elabora-

ción, y que a me^lida que avanza la campaña esa di-

fei-encia de acidez a favor del lavado, sobre todo cnan_

do la aceituna procede dc las trojcs, es cada ver

mayor.

^. LA TR]TURACIÓN O ^IOLII:NDA

La molienda por i•ulos produce pasta; excesivamen-

te finas y también puedP ori^inar alho de emulsión
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de ace^ite. El lar^o recorrido ^que la pasta tiene ^que

efectuar desde el eje del moledero basta la periferia

del rulo e; tiempo que pe^rmite un lar^o contacto con

el aire, oxidación que Favorece la acidificación. La

masa sufre también un eierto recalentado por la pre-

sión de los rnlos y con ello ^pier^lc al^o de fra^ancia.

Otro de^ecto es que con los rulos no es posible ^ra-

duar el ^;rue,o de la ma^a molirla.

F1 aceite es un líiiuido delica^lo, c^ue con facilidad

wbsorbe los olore,, y riebe evitarse el menor contacto

cou el aire ^desde qne se inicia la molienda ha^la que

se obtiene la se^^araciún de las ^otitas de aceite de

los alpechines. Talr., operaciones deben ser todo ]o

rápiila.^ c^ue sea l>.^^ible v en amhiente cerrado.

La nzolienila moderna ^e efectúa ya sea por cilin-

di•o,Ĉ o mediant:^ martillos. L,os cilindro^ pueden te-

ner el inconveniente cle ,ufrir mayores da •os que los

martillo.;, cuando por cualrpuier motivo entra en ellos

cualauier objeto ^luro, a pe^ar del lavado, como pie_

dras e incluso trozoa de herrar1uras. Fn los molederos

de martillos con rapidez ;e ^ustituyen las cribas rotas

por tales objetos. Lo importante es que ni los cilin-

dro; ni los martillo:^ deben calentar la masa, como

sucede con 1os rulos.

‚ , BATIDORAS SIN TER1t0

Una vez obtenida la masa es conveniente que pase

a ser batida en aparatos que son similares a los que

se emplean en panadería, con el fin de favorecer que

las ;otitas de aceite Se de=prendan de la complicada

masa, ^resnltado de la molienda del fruto del olivo,

que es también e] más complcjo con re^pecto a todos

los frutos oleaginoso^ vegetales. Sólo en los días más

fríos y cnando el ambiente no está calentado, cosa

muy conveniente que lle^uc entre los 20 ^a 22 brados,

entonces es cuando podrá ser necesario que la masa

aceitosa ten^a una temperatura que no exceda de los

25 grados. Esto no e^5 necesario si vemos cpie existen

máquinas cpae sin calentado ahuno dejan salir el acei-

te perfectamente.

Es en esta fase de la industria elayotécnica en la

que surrieron máquinas muy diversas, alcrmas con

cierto éxito, y que se inspiraron más o menos en la

célebre del Marqués de Acapulco, buen oliv^arero y

almazarei•o andaluz crue la dicí a conocer hacia e]

1924. Tal má^quina o extractor de aceite de oliva tuvo

su difusión e incluso fné imitada fuera de nuestro

país.

Durante la última campatia bemos vi^to funcionar

diversos sistemas rle extractores, unos mejores, otros

no tan satisfactorios ; pero que todos bien ^atendidos

dan un aceite «viraenn y que para la ^campaña de

D^o un cerro así, dom^d'^e^ ha^y ce^rca^ d^et mtllóar d^e kilos^^ de aceitnna,.
no s^e pued^e^ ^lreteuder obtener aaeites de >rala ^lcidez. Pu^a Ine°n
ueonnpeu^ru e^ste deSaStre se^ e5tá. ponien^do^ de^ mada con^Ĉtruir
aoru,Me^^aS», o.^E.a fábru•a^ d^e eatra^•ción^ d^e aR^eite^ nentro^ ryn^e.
9rrl•zclada crrn ^e7 a^c?cite^ ^de gt^a^n acidcz dé una me^dia toierable.
i,NO^ sería mejor sa^car de^ la u^e^ituna la ma,^^or prupa^rc'ión dr

ac^ite d^e esca^a acid^e^z y bue^1 saUor aYr7itad^P

calidad no deben ile ser despreciado;. De alauno de

ellos sabemos que la in^lu,tria. italiana (1) e,tá dis-

puesta a íabricarlo y lanzarlo a los rlcmás países me-

diterráneos; luego no debe ,^er tan de^spreciable ^u

resultado, aunque todavía no e^té muy ^lifundido ^u

empleo entre los almazareros r(ne tienen a gala obt.A-

ner calidail.

Los extractores son máquinas ^ue no agotan total-

mente los orujos, por lo que necesitan como cornple-

mento las prensas--^londe esas pastas parcialmente

agotadas rompen menos ca^achos-o bien la deseca-

ción para pasar ^a las orujeras. Lo importante es qne

los extractores al sustituir ^a las batidora^ no suponen

introducir una máquina más, ^^sino reeml^^lazar una y

lo^rar tnayor canti^lad de aceite fino, vercladeramente

(I) La patente española scrá d^fundida en todo el mundo por

una Casa ita^iana.

Ia^ lava^dora, que deh^eria ser obligatomia para^ mnc^ho^s de n^ne^s-
tro:g almaza,r^eros, indioa la Kran^ sucie^dad dne tie^ne^ la aceitun^a^,
a pesar de^ 9uel erti algtU^^o^s casos se^ hably de limpi^e^za^. I^;ai la
l,a^v^udor^ elmtpleada e^n wia^ a1m^^rznra^ e^sperimea^^tai ^en e7 a^ño^
p^asa^do se o^btuvieron- utt ^^ por i00 de pieclra^s y t'a^ngu^ que, sin
ellat hubiera^^n i^dn ^a ame,jo^ra.r» la ealida^d d^el areite, pa^ c^i^n
gran ac''idez a^l prin+^ipia d'e^ 1^^^ c•am^rra^ña^. Po^r e91o en^ la^ ^^Ima^aa,ra
e^rpe^rime^itad la^ aT^eites sali^erun ,yie^m^pre con ea^i un rr2d^o de

a^^ei^dez e^n^^ menos due eu otr.^^, d^e tipo^ n^or^m^al ^' sin lacarlnra,.



7. LAS PRENSAS Y LOS CAPAGHOS

Desde haee cinco auias funciona este separadoz centrífuga y bas-
ta con ver Ia fotogra^ffa paxa camprend^er qne si cstá eu, su sitio
es parque e1 alm^arzarero an^daluz comprendc quE es una máquina
títil. Gl aae9tc sale 1'impio y pnede ser envasada inmediatamente,
sin haber paea^do veinticuatro hom'as en contacto^ con el alpechín
en los pocillos, don^de adquiere el mal sabor y acidez bie'n Ga

racterfsticos.

«virgen», o sea antes de que pase a las prensas y se

mezcle con los alpechines.

Hemos observado que todos los industriales están

de acuerdo en que no deben calentarse las masas ; pero

]uego caen en fabricar termobatidoras, porque los

clientes lo exigen, y aunque siempre se hacen con

el buen propósito de que no superen los 25 grados,

en la práctica tal temperatura es muy desbordada por

los maestros de fábrica, quienes creen que la tempe-

ratura les ayuda.

Ó. D'OSIFICACIÓN DE LA MASA

La distribución de la masa sobre los discos filtran-

tes en capa uniforme se hace por medio de aparatos

sencillísimos en los demás países mediterráneos; los

hemo visto funcionar como cosa corriente e incluso

en Portugal en la pasada campaña. Los orujos que-

dan mejor y más uniformemente agotados, aparte de

la limpieza, menos necesidad de que los obreros me-

tan sus manos en la masa, y todo ello va en beneficio

de la calidad del aceite.

Los numerosos industriales españoles que vieron

funcionar esta máquina ^l^ze laron muy bien impre-

sionados, dado su sencillo sistema y lo práctico de

sra empleo.

Un eargador automáticc, de los diafragmas metá-

licos transportando los discos filtrantes Ilamó la aten-

ción, por la economía de, mano de obra que ello su-

pone. Los diafra^mas de chapa, que cualquier herre-

ro de pueblo puede construir, al distribuir mejor las

presiones, facilitan la salida del aceite y evitan rotura

de capachos. Los orujos salen mejor agotados y con

mayor ilniformidad.
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La máquina que suprima el empleo de los capachos

todavía no se ha descubierto en el Mediterráneo ; se

la está esperando desde hace muchos arios, y muchos

son los que han experimentado y patentado máqui-

nas que todavía no están difundidas en el mercado.

Las máquinas que funcionan perfectamente con

cualquier otra semilla oleaginosa y que depués han

tratado de adaptarse a la pasta de la aceituna no han

tenido éxito, ya que la pulpa uniforme de los demás

frutos oleaginosos no presenta la complejidad de la

oliva, constituída por capas diversas y sustancias di-

ferentes, conteniendo un hueso cuya trituración des-

pués desempeña un papel, facilitando con sus aristas

la mejor separación de las gotitas de aceite del resto

de la pulpa. La gran cantidad de agua y otras sustan.

cias líquidas due integran la aceituna constituyen otra

dificultad para la separación de las gotitas de aceite.

Una presión fuerte conduce a la emulsión, la produc-

ción de la conocida «papilla», y una vez metido el

aceite en la papilla no se encuentra método f.ácil y

comercial que lo separe. Una presión corta dejará el

orujo sin agotar, y entonces es mejor el capacho y la

prensa.

Con todos los inconvenientes resulta que el capa-

cho de esparto es necesario, y cuanto más basto deja

con más facilidad que el aceite se separe, así que, aun-

que ello supone un renglón de gran importancia, du-

rante muchos años el capacho será necesario.

Si pensamos que la rotura de capachos en la cam-

paña anterior habrá significado una cifra muy próxi-

ma a lOS 200 millones de pesetas, se comprenderá la

gran importancia nacional que tienc actualmente tal

aprovechamiento del esparto. Con esa cifra se }^^abrán

beneficiado los quc tienen el esparto en tierras muy

malas, sin otro aprovechamiento posible, y, sobre to-

do, numerosísimas familias de modesto artesanos, que

son los que a mano confeccionan incluso de noche

esos capachos, toscos o más perfectos, y reciben una

excelente compensación. Es evidente que siendo el

capacho barato-los hay hasta de 25 pesetas-, cuan-

do empieza a estropearse, antes de que esté demasia-

do entrapado y sucio, se elimina y se pone otro nuevo.

Fuera de España, no cxistiendo el esparto tan ,abun-

dante, es natural cpre se utilicen otras ^fibras textiles

que para nuestras almazaras son de precio prohibiti-

vo. Del nylon, el cual empieza a ser usado por alma-

zareros cuidadosos, que nrocuran sean lavados con

cierta frecuencia, tenemos los mejores informcs. Todo

e^ cuestión de ver la conveniencia, dado su mayor

precio, en relación con su lar Ĉa duración y el cui-

dado que su uso exige.
( Can tinuará . )



las legumi^osas de gra^o eo la Ng^icultu^a ¢sDa^ola
^o^ ^osé ^l^G.`^ / I^GaÍco

Ingeniero agrónomo

En el número anterior de esta revista el

autor destacó la importancia que tienen

las leguminosas de grano para la agricul-

tura en general y para la espafiola en par-

ticular, definiendo al mismo tiempo sus

principales caracteristicas y propiedades.

Ahora hace un ensayo de clasificación

de las mismas, agrupkndolas según su inte-

rés para nuestras condiciones agricolas e

indicando algunas normas para su posible

mejora, con una breve descripción de las

mismas.

CLASIFICACIÓN DE LAS LEGUMINOSAS DE GRANO POR SU

INTERÉS PARA LA AGRZCULTURA ESPAÑOLA

A) Especies de interés comprobado para Espa-

fia en general o para determinadas zonas en par-

ticular y cuyos aprovechamientos son actualmente

empleados en la nutrición humana y del ganado,
proporcionando alimentos de buena calidad y va-
lor nutritivo, o como piantas mejorantes y abonos
verdes.

B) Especies de probable interés para nuestra
agricultura. Su cultivo debería ser introducido sólo

en deterrninadas circunstancias y en algunas zonas.

Su utilidad no está sancionada por la práctica o no

está plenamente reconocida por el mercado agríco-

la, aunque pueden llegar a alcanzarla.

Sería preciso experimentar su cultivo y aprove-

chamientos. Hasta ahora no se han realizado es-

tudios sobre su introducción y adaptación a la agri-

cultura española. En la breve descripción que se

hace más adelante de estas especies se ha creído

interesante aconsejar su posible distribución en

aquellas regiones donde posiblemente sería intere-

sante su cultivo.

^ox

C) Especies de dudoso interés, pero que debe-

rían ser estudiadas y ensayadas para su posible

aplicación a nuestra agrfcultura en determinados

casos. Sus características, propiedades y valor co-

mo alímentos son casí desconocidos para nuestras

condíciones agrícolas y económícas.
D) Especies que no tienen ningún interés, tanto

por sus características agrícolas como sus propie-

dades nutritivas.

ESPECIES DEL GRUPO A

GARanxzo. (Cicer arietinum L.)

La superficie cultivada es de 280.000 Has., con
una producción total de 1.400.000 Qm., distribuídas

principalmente por las provincias de Badajoz, Cór-

doba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Toledo y Za-

mora, aunque se cultiva también en otras muchas.

La mayor parte del cultivo actual es rudimen-
tario, y excepto en algunas zonas como Fuentesaú-
co, donde se cultiva esmeradamente, constituye un
cultivo de relleno en barbecho semillado. Para me-
jorar su cultivo debería tenerse en cuenta: desti-
narle suelos apropiados, evitando los yesosos; prac-
ticar una fertilización racional; emplear varieda-

des resistentes a la rabia (Philosticta rabiei), de
mejor calidad y más productivas. Sería muy inte-

resante ensayar las nuevas variedades obtenidas en

la India y el Pakistán.

LENTEaA. (Lens esculenta Moench.)

Cultivada en 42.000 Has., con una producción to-
tal de 285.000 Qm., distribuídas principalmente por

las provincias de Albacete, Cuenca, Granada, Sala-

masca, Toledo, Valladolid y Zamora.
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los cultivos, en general, son mezclas heterogéneas

de tipos, líneas e incluso variedades. Aparecen

mezcladas incluso con otras variedades botánicas

(L. cicera L., L. aphaca L, y L. tinqita^zics L.). Qui-

zá a esas mezclas se deba su toxicidad (lath^ris-

nzo), pues no es probable que las semillas de L. sa-

tivus produzcan esos efectos tan intensamente.

Daría óptimos resultados una labor de selección

y mejora de tipos y variedades, utilizando material

español y portugués. Muy interesante el estudio

del L. hirsi^tus como planta forrajera.

Generalmente se realiza un defectuoso cultivo y

abonado para esta especie. Se emplea bastante

como abono sideral.

Iln.ta^c > (rul^^ ^li^l :^Ih^^r.i^in.

Cultivo en general defectuoso, con escasas labo-

res, fertilización pobre y variedades muy mezcla-

das, incluso con vezas, algarrobas ,y yeros.

Mejorar los tipos existentes, utilizando material

autóctono; ensayar alg^unos exóticos, como la va-

riedad Dupuyensis o lenteja francesa, y estudiar su

resistencia a la salinidad y su aplicación para zo-

nas salitrosas de los nuevos regadíos sería de la

mayor importancia.

Por su resistencia al "jopo" debería cultivarse en

muchas zonas para sustituir a las habas, guisantes

y otras leguminosas de grano sensibles a^esa pa-

rásita.

ALMORTAS O GUIJAS ^LCI^YLI/711S SClt27J'ZCS L.^

Se cultivan 34.000 Has., con utia producción to-

tal de 225.000 C^m., sobre todo en las provincias de

Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León,

Palencia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora.

Hay excelentes y numerosas variedades, aunque
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HABAS D3 SECANO 0 CABALLARES. (V2C1.Q fQ2JCl L.,

var. eq2ii^ta. Pers.)

Se cultivan unas 122.000 Has., con 863.000 Qm.

de producción total en secano, repartidas sobre todo

por las provincias de Badajoz, Cádiz, Córdoba, Se-

villa, Huelva, Jaén, Málaga y Granada. Algo ni^enos

en Castilla la Vieja y León (Burgos y Zamora) y

mucho en Baleares.

Se utilizan también para enterrar en verde y

como plantas forrajeras.

El principal problema actual es la intensa infec-

ción por el "jopo" de los terrenos donde entra el

haba en alternativa. De difícil solución, este grave

obstáculo, cuyo progreso es evidente, sólo puede ser

ISuli^i^ dc I,i ^arl^•^lail <<.A,na dulcCn.



soslayado cultivando otras leguminosas de grano

menos susceptibles a esta planta parásita.

No existen variedades resistentes, y los divErsos

métodos propuestos hasta la fecha para combatirla

no han demostrado e°icacia. En las zonas exe_7tas

de esta plaga deberían tomarse medidas enérgic^ ^

para evitar su extensión.

Numerosas variedades pueden ser obtenidas del

material de las diversas zonas productor<ts a par-

tir de "cultivars" y en especial de las variedades

botánicas minor y equina. No se ha intentado aún

la mejora de estos tipos, trabajo de indudable in-

terés y del que pudiera derivarse la obtención de

una mayor resistencia al "jopo".

^uizá también fuera interecante la introducción

y estudio de tipos de estas variedades procedentes

del Norte de Africa y algún otro país mediterrán^o

como Italia, Grecia, etc.

HABAS nE xuERZA. (Vicia. faba L., var. ^^aa^or Harz.)

Aproximadamente se cultivan en España unas

25.000 Has. de regadío para grano seco, con una

producción total de 350.000 Qm., aunque no siempre

de tipos perienecientes a la variedad major.

En todas nuestras zonas hortícolas tí.pi.cas (Gra-

nada, Murcia, Sevilla, Valencia, Lérida y Alicante)

se encuentra principalmente este cultivo, aunque

por otras muchas también.

Sin duda ninguna poseemos las variedades y ti-

1'lunta de lenlejn, ^^^er^ú^^ I;ariilina.

Ilu^j^^ Ĉ rrutu ^lc Ver.^ con,f^n.

pos mejores del mundo, por su calidad y rendi-

mientos, y aunque la selección y uniformidad de

los cultivos no sea perfecta, seguramente es la le-

guminosa de grano cuya mejora es menos necesa-

ria. Las variedades tales como Muchamiel, Agua-

dulce, Granadina, Mahón, I^amillete, etc., están

completamente adaptadas a nuestras condiciones

de medio.

ALBERJÓN O ALVERJÓN. ^V2Cia ^lar•092B72S2S L.)

Según los últimos datos estadísticos, se siembran

an.ualmente 7.400 Ha^. de esta leguminosa_ Sin em-

bargo, la distribución por provincias, atribuyendo

a algunas de ellas la mayor superficie cultivada,

debe ser objeto de comentario.

Con el nombre de alberjón o alverjón se conoce

también en ciertas zonas a algunas especies del

género Lathyrus (aunque no a las almortas, guijas,

muelas, arvejones o titos), y es de suponer que en

las estadísticas citadas quedan incluídas aquellas
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especies junto con el verdadero alberjón o Vtcia

narbonensis L., cuya zona de cultivo se limita ac-

tualmente a algunas zonas de Andalucía y Extre-

madura.

Planta de extraordinario interés para extensas

zonas de nuestro país, no sólo como productora de

grano, sino para obtención de forraje y abono side-

ral. Su capacidad de adaptación y su precocidad

pueden tener una gran aplicación para todas aque-

llas zonas de inviernos suaves y primaveras tem-

pranas.

Entre esta especie y su variedad serratijolia pu-

dieran conseguirse algunos tipos seleccionados de

diversa aplicación.

VEZa coMí^rr. (Vicia sativa L.)

Se cultivan unas 60.000 Has. para la obtención de

grano seco, con una producción total de casi

400.000 Qm. Las provincias más productoras de

esta leguminosa son: Badajoz, Burgos, Granada,

Jaén, Málaga y Toledo.

Realmente no puede decirse que los cultivos per-

tenezcan únicamente a la especie Vicia sativa o

a su variedad leucosperma, pues es corriente en-

contrar una mezcla bastante heterogénea con otras

especies del género Vicia, cultivadas y espontáneas.

Hasta la fecha, aunque se han efectuado en nues-

tro país algunos trabajos para describir, mejorar

y seleccionar los tipos y variedades, no es suficien-

te esta labor para completar un estudio cuyo inte-

rés es indudable. Debe darse preferencia a la con-

secución de tipos y variedades adaptadas a diver-

sas zonas y aplicadas a la alimentación del ganado,

así como para utilizar como forraje verde y para

abono sideral.

ALCnxxosn. (Vicía monanthos Desf.)

En España se cultivan aproximadamente 165.000

hectáreas de esta planta, con una producción total

de 970.000 Qm. de grano seco. Su cultivo se con-

centra en las provincias de Avila, Madrid, Sala-

manca, Segovia, Toledo, Valladolid y Zamora. En

menos escala en Badajoz, Burgos, Ciudad Real y
Cuenca.

Leguminosa de gran interés por su resistencia a

la sequía, al frío y a los suelos de mala calidad, pu-

diera extenderse su cultivo si se estudiaran sus nu-

merosos ecotipos. Se utiliza poco para forraje y para

enterrar en verde.

YExos. (Vicia Ervilia Willd.)

Anualmente se cultivan unas 100.000 Has. de ye-

ros, con una producción total de 743.000 Qm. de

grano seco.

Planta típica de nuestros secanos; se cultiva en

casi todas las zonas secas y árídas, aunque princi-

palmente en Burgos, Toledo, Ciudad Real, Cuenca,

Segovia y Valladolid.

Debe hacerse notar que en muchas ocasiones los

cultivos de yeros son en realidad una mezcla de le-

guminosas cultivadas e incluso espontáneas (al-

mortas, diversos latiros, algarrobas, vezas, etc.). Una

labor de selección y mejora, aunque fuera rudi-

mentaria, sería de gran provecho. Con mucha fre-

cuencia las partidas de semillas secas aparecen

agorgojadas intensamente, siendo muy depreciado

el producto. Deberían llevarse a cabo campañas de

divulgación sobre el tratamiento del gorgojo en el

campo.

Aunque esta leguminosa pudiera ser sustituída

en muchos casos por otras especies más producti-

vas, especialmente por vezas comunes y guisantes

de secano, su resistencia al frío, a la sequía y su ca-

pacidad de adaptación a suelos pobres hacen de

ella un cultivo insustituíble para muchas zonas.
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Hlgu^as ^efleNiu^es sobre la Hg^icul(u^a espa^ola
^or ^uac^ dP ^ara / Viefv

Ingeniero agrónomo e Indusirial

ZQUIERE DECIR ESTO QUE NO DEBERÍA RECOMENDARSE EL

AUMENTO DEL OLIVAR EN TIERRAS BUENAS, SINO MÁS

BIEN LO CONTRARIO?

Creemos que sí. Las políticas agrarias^ han

de ser paulatinamente aplicadas, sin exagera-

ciones, y mucho mejor por convencimiento, de-

jando en libertad a los cultivadores, después de

las prudentes recomendaciones que haga la Admi-

nistración.
En las tierras de primera clase plantadas de oli-

var se podría ir a esa disminución lenta, sustitu-

yéndolo parcialmente por cultivos anuales, com-

prendidas, como hemos dicho, plantas industriales

y oleaginosas. Incluímos en esta consideración a los

olivares de regadío, que con mayor razón no de-

ben subsistir; excluímos solamente a los de aceitu-

na de verdeo, mientras sean fuente permanente de

divisas. Los olivares en tierras de segunda o no de-

berían sufrir totalmente esa disminución o sería

más lenta aún, según se desarrollase ese plan na-

cional.

Estas asociacíones de cultivos no son extraSas

en todas las zonas olivareras; puede citarse como

ejemplo la tierra de Barros, en Badajoz.
No compartimos la admiración incondicional ni

las alabanzas exageradas de muchas gentes por el

aceite de oliva, llamado también "licor o regalo de

los dioses". Particularmente nos agrada muchísi-

mo, pero no por ello dejamos de reconocer que to-

dos esos elogios, que vienen muy de antiguo, pro-

ceden de que las civilizaciones clásicas, en varios

milenios, tuvieron su asiento en el mar Mediterrá-

neo, cuna del árbol de Minerva, y cantaban ese

producto genuino de tal área.

Por otra parte, su valor bromatológico no hay que

elevarlo a esa categoría mitológica de bondad ; sal-

vo unos 150 millones de seres como máximo, hasta

más de 2.500 millones que hoy pueblan el mundo,

desconocen esta grasa vegetal y, sin embargo, vi-

ven... y ganan además campeonatos.

Solamente habríamos de preocuparnos de que se

produjese sobradamente para asegurar siempre la

exportación, ya que tiene un valor-oro superior a

otras grasas. Y si al mundo le diese por tomar este

aceite, o nuestra propaganda lo lograse, no duda-

mos que entonces deberíamos aferrarnos a este cul-
tivo; pero, repetimos, por su considerable valor

en divisas. Con un kilogramo de aceite de oliva

parece que se pueden adquirir dos de soja.

Aunque en otro orden de magnitud sobre susti-
tuciones o supresiones de cultiva, estamos presen-

ciando actualmente, y con libertad, el descenso acu-

sado de la producción y consumo del garbanzo,

base del famoso "cocido", considerando consustan-

cial con la vida familiar de España, sin que se pro-

duzcan trastornos de ningún género.

Huelga decir que si para las grandes zonas de

secano reclamamos una transformación industrial
a fondo, en donde primero hay que proceder a ello

es en las zonas olivareras, simultáneamente con la

paulatina, pera importante, sustítución de cultivos
propuesta.

PERO INDUDABLEMENTE CON LAS TRANSFORMACIONES

APUNTADAS QUEDARÍA MUCHA MANO DE OBRA EN LAS CIR-

CUNSTANCIAS PELIGROSAS ANTES DESCRITAS. ^CÓMO IR

PALIANDO ESTOS INCONVENIENTES?

Con la industrialización de las regiones agríco-

las... ^Que no es nada fácil? Lo sabemos, pero aun-

que dificultoso, no imposible, con una densa red de

distribución de energía y una masiva formación
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profesional, agrícola e industrial en los pueblos,

como prolongación de la escuela primaria, que pre-

pararía, de un lado, eficazmente para la explota-

ción agrícola -cultivos, ganadería y montes- a

quienes tuvieran que seguir ocupándose de estas

actividades por que se adaptasen más a ellas, y de

otra, dando preparación industrial o de servicios a1

resto de la población, para que en los mismos pue-

blos, o en todo caso en las cabezas de partido, se

creasen individualmente, o agrupadamente tam-

bién en hermandades, gremios, cooperativas, peque-

ñas industrias de todas clases -comenzando por

las ganaderas (lácticas, cárnicas, frigoríficas, tex-

tiles, de conserva, etc.) y forestales (celulósicas,

madera, productos químicos...), sin que querarnos

decir artesanías tan sólo- para poder abastecer a

las mayores y mejor situadas estratégicamente, con

independencia completa de las materias primas,

puesto que hoy día lo fundamental de una indus-

trialización es la energía. Pequeñas industrias que

podrán producir a buen coste, frente a la gran in-

dustria, compensando sus pocos o nulos gastos ge-

nerales, y bajo coste de mano de obra, su menor

rendimiento zndustrial.

De aquella energía, bien hidráulica y térmica, o

en un día no lejano, nuclear, se dispondrá en Es-

paña, no lo dudamos, de la necesaria para situarla

en cualquier punto del territorio nacional.

Si antiguamente se consideraba fundamental

que la grande y media industria radicara al pie de

los cotos mineros que suministraban la primera

materia, o de los puertos o ríos navegables por

donde pudieran llegar, hoy ya no es tan necesa-

rio, pues muchísimas industrias son de las deno-

minadas sintéticas o de transformaciones de pri-

meras materias producidas por todo el país. Así

se está extendiendo la industria por todo el mun-

do, fuera de los primitivos y grandes países indus-

triales.

Comprendemos el arduo problema que todo esto

envuelve, pero estimamos que quizá no quede otra

solución para el porvenir histórico de nuestro país.

Claro es que para esa progresiva y muy difun-

dida industrialización es necesario, además de esa

intensa preparación de las masas y de una evi-
dente y franca ayuda extranjera, sin obstáculos por

nuestra parte de exenciones tributarias y aduane-

ras, crédito industrial fácil, rápido y muy contro-

lable; intensa colaboración de los organismos de

ahorro, locales o provinciales, mejores conocedores

que nadie del medio rural, su psicología, seriedad

mercantil, etc. Esto no quiere decir que sean in-
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dustrias protegidas, al uso corriente de esta pala-

bra; han de producir a costo internacional, pues

para eso se les proporcionan otras ventajas.

PARECE QUE ESTO ESTÁ MUY BZEN. PERO SI LOS PRECIOS

DE LOS PRODUCTpS DEL CAMPO MEJORASEN LOS RESULTA-

DOS DE ESAS ECONOMÍAS DEFICIENTE5, NO TENDRÍAMOS

QUE EMBARCARNOS EN EL COMPLEJO PROBLEMA DE LA

INDUSTRIALIZACIÓN DE ESAS GRANDES ZONAS

Obsérvese que para nada nos hemos referido, has-

ta ahora, a la coyuntura de precios de los produc-

tos que dominan esas zonas. Existe el peligro, y no

es ninguna locura -pensando un poco con el es-

píritu europea que necesariamente tendremos que

imprimir a todas nuestras actuaciones-, que algún

día el trigo, ese producto fundamental de las al-

ternativas, tuviese un precio al cual muchísimas

tierras de las zonas a las que nos venimos refi-

riendo dejasen de cultivarlo y tuviesen que pasar

al régimen forestal y de pastos a que antes aludi-

mos. Pensar que unos precios teóricos sostengan in-

.4GtZICULTUItá

definidamente esa situación, no lo estimamos ade-

cuado; debe adoptarse ya, planearse, mejor dicho,

una estructura agraria que, huyendo tanto del mi-

nifundio como del latifundio, proporcione a cada

empresario agrícola la producción más idónea, a

coste normal o internacional, sin empeñarse en sos-

tener determinadas producciones, por muy legen-

darias que sean. Quizá esto sea más bien un proble-

ma de técnica jurídica que agronómica, pues en lí-

neas generales, mientras nuestras leyes sobre la
herencia y el Código Civil amparen el derecho ab-

soluto del "pater familia" para dividir igualitaria-

mente sus bienes territoriales, será imposible evi-

tar el minifundio.

A primera vista pudiera parecer esto un intento

de retirada, de recluirnos sólo en la explotación fa-

miliar y manual, casi autónoma o autárquica, con

pocas relaciones exteriores, contrario en apariencia

a cuanto llevamos dicho. No es así; en esa nueva

estructura ha de jugar de manera decisiva la so-

lución cooperativa al máximo, esto es, en sus va-

rias acepciones, con el consiguiente pleno meca-

nicismo y subsiguiente disminución de la población
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activa agrícola, pero con mejores producciones to-

tales y "per cápita".

SE HA MENCIONADO ANTES EL ESPÍRITU EUROPEO. ^'I'IENE

QUE VER ALGO CON LOS LLAMADOS MERCADO COMÚN EU-

ROPEO 0 ZONA DE LIBRE CAMBIO^ ^CONVENDRÍAN A

ESPAÑA ESTAS SOLUCIONES^

Desde luego. Por circunstancias muy conocidas y

de todos sabidas, que arrastramos desde siglos,

nuestra economía adoptó un tipo que pudiera lla-

marse "erizo", limitada a la producción de lo que

la naturaleza nos brindaba y cierta tendencia a

"autoabastecernos", que reducían mucho nuestras

necesidades y nuestro comercio con el exterior. Es-

to se apoyaba, de una parte, en que nuestras ex-

tensas y ricas posesiones de Ultramar durante si-

glos nos permitieron vivir casi totalmente al mar-

gen del mundo, digamos de Europa y aun del Orien-

te, para las especies. Y de otra, porque las luchas

de reconquista, religiosas y políticas en que estu-

vimos comprometidos reforzaban nuestra posición

de aislamiento.

Después vino, a principios dei siglo xlx, la pér-

dida de nuestro Imperio colonial, y con ello que-

daba España reducida a sus propias posibilidades,

que antes vimos lo muy precarias que eran, y son,

y lo poco que nos hemos preocupado por que me-

joren notablemente.

Es indudable que a partir de 1820 -con un rea-

lismo que no es quizá una de nuestras virtudes

raciales- pudimos y debimos rectificar rápida-

mente, disponiendo el mejor ordenamiento econó-

mico de nuestro solar con los conceptos que el

mundo entonces tenía, e incorporarnos de hecho a

Europa, con todas sus inquietudes políticas y eco-

nómicas, cuando poca después se iniciaba la era

industrial de hace un siglo. Sólo se acordó años más

tarde como gran medida financiera y salvadora

la desamortización de los bienes de la Iglesia, cre-

yendo que se resolvían así todas nuestras angus-

tias económicas, a las que al principio aludimos.

Pero así como los siete siglos de la Reconquista

de España justifican en parte nuestro lento distan-

ciamiento de Europa -del mundo de aquella épo-

ca-, también las guerras civiles del siglo pasado y

el constante malestar político aumentaron el foso

de aislamiento -tanto económico como político-

con nuestros vecinos de Europa.
Nuevamente en 1939, al término de nuestra gue-

rra, pudimos orientar nuestra economía -enton-

ces deshecha- hacia Europa y el mundo en ge-

neral; hechos muy conocidos, espontáneos unOs ^

obligados otros, reforzaron nuestras tendencias

autárquicas, que, aun habiendo logrado notables

progresos en varios aspectos, no acortan la sepa-

ración que tenemos de la Europa occidental. En-

tre 16 países de esta parte de Europa, figura España

en último lugar, en uno de los índices económicos

más característicos -comercio exterior habitante

año-, sin llegar a 40 dólares, casi la mitad del in-

mediato anterior.

En estos momentos nos encontramos otra vez en

una coyuntura histórica; es un hecho que a los seis

países del Mercado Común y a los siete de la Zona

de Libre Comercio exportamos la inmensa mayoría

de nuestras genuinas producciones, agrícolas prin-

cipalísimamente. En tanto no tengamos otra pro-

ducción que exportar -he aquí por qué prestamos

tantísima importancia a la industrialización de

nuestras regiones agrícolas-, parece indudable que

hemos de unirnos a esos países para conseguir una

mejora evidente y lo más rápida posible de nuestra

economía.

En esta unión, que deberá ser bien estudiada,

es seguro que nos reservarán unos plazos pruden-

ciales para que nuestros objetivos de industriali-

zación sean plenamente conseguidos y no queden

ahogados en flor. Esto es, que si en el Mercado Co-

mún, por ejemplo, se han fijado unos plazos rela-

tivamente cortos para la supresión de las barreras

aduaneras, a España, cuando llegue el caso, es ló-

gico y natural que se le concedan de mayor am-

plitud.

A PESAR DE TODO, SEGUIMOS CREYENDO, COMO NOS HAN

ENSEÑADO DESDE NIÑOS, QUE NUESTRO PAÍS ES RICO.

^NO ES CIERTO^

Ha sido una catastrófica y falsa ensefianza.

Aparte de las no muy extensas zonas húmedas del

Norte, indudablemente tenemos zonas muy ricas y

bien aprovechadas en el Levante y Sur de España,

en sus islas y en los grandes secanos ricos de An-

dalucía y Extremadura. Pero es poco comparado

con el total. Estudios recientes internacionales dan

a nuestro país para sus 550.000 kilómetros cuadra-

dos de extensión una equivalencia del orden de

250.000 kilómetros cuadrados con clima óptimo eu-

ropeo (25-30 Qm. de trigo por hectárea). Con nues-

tros 30 millones de habitantes, esto quiere decir

que tenemos, prácticamente, una densidad un ter-

cio más fuerte que Francia, país considerado como

rico.
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En resumidas cuentas, con esta exposición hemos

querido expresar una inquietud grande, que mu-

chos indudablemente sentimos sobre la forma en

que viene desarrollándose la agricultura en una

gran parte de nuestro país. Cuando las circunstan-

cias del medio -clima y suelo- aconsejen unos de-

terminados aprovechamientos que son normales en

lugar de otros, y además propios de cada época o
período histórico, los que fácilmente son adapta-

bles a las nuevas técnicas, que la humanidad en

evolución constante irá creando, no es prudente ni

aconsejable oponerse a ello y alterar ese natural y

ordenado fluir de los tiempos.

La mejoría de nuestra agricultura, tanto con dis-

minución de costos como por elevación del nivel de

vida de las masas campesinas, tendrá que arrojar

un excedente enorme de población, que, necesaria-

mente, habrá de absorberla una industrialización

que hay que crear en las ^nismas regiones agrícolas,

la cual se conseguirá tanto más rápida e intensa-

mente cuanto más rica sea la agricultura de las

regiones que queramos transformar.

Que esto es fácil de decir y no así su realización,

lo sabemos. Estamos seguros de que nuestra Ad-

ministración preveerá prudentemente las acomoda-

ciones y transformaciones que las estructuras na-

cionales requieran, en relación con las internacio-

nales, y para recomendar las evoluciones que asegu-

ren el mejor porvenir y la continuidad histórica de

la Patria.
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h °euas ^o^quistas , d¢^lro de ^uesVo s istema de Potla
^o z l/^RN[OK pa ^o ^r^ca z

La investigación de un sistema, y a veces la de

una sola de sus normas, se puede decir que no ter-

mina jamás. Por ello es tan frecuente en esta cla-

se de trabajos que se consuman incluso generacio-

nes sin siquiera haber vislumbrado el fin. De aquí

que si se valorase la paciencia del que investiga,

por este solo hecho habría que catalogarlo como un

ser muy distinto de los demás. La investigación

exige vocación, obsesión y renunciamiento, y al que

no posea estas cualidades, investigar se le hace im-

posible.

Cuando en la investigación acompaña la suerte,

después de haber enfocado certeramente el proble-

ma, y de esta forma se llega o se cree haber llega-

do a la meta, el más mínimo e imprevisto detalle

abre nuevos horizontes, en los que con frecuencia

se vislumbra un posible resultado más perfecto, que

no siempre llega a calificarse de esta manera.

De aquí que, por intrincada, difícil, absurda y

hasta imposible que parezca una solución, de existir

la más mínima probabilidad de acometerla, la in-

vestigación tiene que seguirla, con despre^;io de las

horas de trabajo y de las molestias que requiera. Y

todo ello sin regatear un lujo igual de detalles y

atenciones, tal que si se tratase de comprobar la

solución que se hubiese seleccionado como segura.

En la investigación no caben el cansancio, el des-

aliento ni el abandono ; antes de abandonar la in-

vestigación exige haber agotado todos los recursos

capaces de conducir a esa mayor, aunque proble-

mática, perfección, que en ocasiones nunca se Pn-

cuentra, aunque en otras, detrás de la solución que

parecía más imposible, el éxito está escondido y es-

perándonos.

En las parcelas experimentales de nuestro siste-

ma, cuyo objetivo, para nosotros obsesionante, es la

búsqueda del más amplio sistema auxiliar de raíces,

tropezamos con un caso que investigamos sin fe ni

esperanza, por estar basado en experiencias des-

echadas en los primeros tiempos experimentales; y,

sin embargo, nos ha conducido ello a una variante

cuyos resultados, por visiblemente más perfectos,

nos han obligado a variar mucho de lo hecho y
aconsejado hasta ahora.

El sistema que en éste y en anteriores artículos

venimos exponiendo fué concebido a la vista de un

viñedo al que a sus cepas se les había dejado un

sarmiento sin cortar. Es decir, se le había practi-

cado lo que en lenguaje vitícola se llama "poda con

rastra".

Este sarmiento nos condujo a pensar en la po-

sibilidad de una producción de raíces, de ser en-

terrado, y que la absorción de estos órganos po-

dría constituir una sensible ayuda para la crianza

del fruto de la cepa, y más aún, para el fruto que,

por medio del sarmiento, se incrementa.

Llevamos lo concebido a la práctica, en la for-

ma que muestra la fotografía número 1, y las raí-

ces; se produjeron. Pero el resultado final fué bien

distinto al por nosotros imaginado, ya que a mi-

tad del ciclo, sin duda alguna por falta de la in-

dispensable humedad, el desarrollo radicular que-

dó frenado, y al fruto del sarmiento no se le apre-

ció mejor crianza ni a las cepas la más mínima

mejoría en su vegetación. Pero la emisión de raí-

ces, aunque deficientemente desarrolladas, nos hi-

zo concebir la esperanza de mejorar aquel resul-

tado, y ello nos obligó a continuar.

La falta de humedad creímos poderla remediar

variando la profundidad del hoyo en que se había

de enterrar el sarmiento, ya que de esta forma se

situaba la parte productora de raíces en un medio

acuoso más abundante que el del año anterior;

pero para nada tuvimos en cuenta la colocación

del sarmiento, y ello nos sumió en un nuevo fra-

caso, pues aunque logramos abundantes raíces, la

dirección de su desarrollo nos demostró que éstas

habían nutrido principalmente la vegetación im-
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productiva e inútil del sarmiento, que por esta

causa se convirtió en predominante.

Con este resultado habíamos conseguido un acep-

table desarrollo radicular y una crianza algo su-

perior a la de las cepas que se dejaron con el sar-

miento suelto, puesto que la glucosa sólo varió en

menos 0,80 grados con el de las cepas testigo y

poda normal, en tanto que la diferencia entre el

grado de éstas y el de las cepas con el sarmiento

sin enterrar fué de 1,20 en el mismo sentido. Pero

con ello el sistema no estaba logrado, pues tales

resultados no pasaban de ser una conquista vulgar.

Ni éste, ni los anteriores fracasos, nos hicieron

desistly de la empresa, sino derivar hacia nuevas
variantes, capaces de corregir las deficiencias apre-

ciadas. Para ello enterramos totalmente la parte

del sarmiento que consideramos innecesaria para

producir fruto, ya que de esta forma -pensamos-
la totalidad de los nutrientes absorbidos por las

raíces auxiliares, forzosamente tienen que pasar a

los distintos órganos de la planta, al mismo tiem-

po que colocamos el sarmiento arqueado por en-

cima de la cabeza de la cepa madre, para que en
esta posición más vertical y, por tanto, más de

acuerdo con las leyes botánicas, restarle dificul-
tades a la marcha ascensional de la savia; el re-

sultado fué una reducción de las raíces.

Y así apreciamos que cuando se conseguían

abundantes raíces, la savia derivaba hacia el ex-

tremo inútil e improductivo, y cuando lo coloca-

mos para que esto no ocurriese, las raíces se re-

duj eron.

Tras muchas experiencias, que renunciamos a

describir, llegamos a conseguir las dos metas per-

seguidas: raíces abundantes y que el producto de
su absorción nutriese el fruto del sarmiento. Y

ello fué cuando enterramos el sarmiento forman-

do un amplio codo en el suelo, practicándole an-

tes una torsión en la parte que había de quedar

enterrada, para facilitar la emisión de raíces que,

en muchas• ocasiones, comprobamos no podían

perforar la cutícula que envuelve el sarmiento.

No es extraño que piensen algunos de los que

desconocen los trabajos de investigación, que mu-

chas de esas variantes pudieron realizarse en un

solo año, y a ello les podemos contestar que las

modificaciones en 1 a s experiencias, generalmente

se basan en consecuencias de las anteriores, y de

aquí la paciencia que en un principio hemos di-

cho que se precisa para investigar.

Cuando, con los resultados anteriormente di-

chos, creíamos haber logrado un resultado muy

satisfactorio, apreciamos, en un grupo de parcelas

AGR I CU LTU RA

Núm^ero 1
Colucaciúu inicial del sa^rmiento cuaaLdo come^uzamos la^ inves-

t^i^acib^u del sístema^.

tratadas con la variante inicial, que con constantes

reformas e igual esmero seguíamos cultivando, que

sus raíces no sólo eran mucho más abundantes,

sino que se habían desarrollado en dos grupos per-

fectamente definidos (foto 2).

La comprobación de dichos extremos nos dió pie
para una nueva y apasionante investigación y, en

el gran número de campos experimentales que le

dedicamos, los resultados fueron concluyentes, pues

sin excepción y con una asombrosa uniformidad,

las raíces fueron muy abundantes, y los dos gru-

pos tan visibles como se aprecia en las fotogra-

fías. De estos grupos, uno había nutrido el fruto

y la vegetación de la parte del sarmiento arquea-

l^iím^er^ 2
L^a direccióu dc las^• raSces^ dc ca^da grupo^ in^dica la t^ra^°e^ctaria^

que siguib ^a savia^ y, por taa^^to, el s^ector que alimentó.
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AGR I C'U LTU RA

Número 3
Obsérve^nee los dog án^gulos qwe se forTnan y cáma las dos grupos

de ra,íces estáu l^erfectam^ente limitados.

da sobre la cabeza de la madre, y el otro había
conducida su savia hacia la vegetación producida

por las yemas del extremo del sarmiento que se
dejaron fuera del suelo.

Si analizamos la distribución de las raíces en

los dos grupos dichos y el aprovechamiento de las

sales minerales que éstos absorben en el suelo,for-

zoso es reconocer que la nutrición se produce de

acuerdo con la trayectoria que indican las raíces

de cada uno de los grupos y, tomando esto como

base, se puede afirmar, sin lugar a duda, que la

producción de raíces de cada uno de los grupos es

muy superior en raicillas capilares a las que posee

la cepa madre, con la ventaj a, sobre el sistema ra-

dicular de ésta, que el del sarmiento queda situado

en un suelo mucho más rico y activo y, por tanto,

donde las raíces disfrutan de una más amplia y

fácil respiración, fenómeno de gran trascendencia

para su desarrollo y cumplimiento funcional, co-

mo ampliamente trataremos en nuestro libro, pró-

ximo a publicarse, y en el que demostraremos bo-

tánicamente que es una de los puntos fundamen-
tales del éxito del sistema.

La absorción que realiza el grupo de raíces B

(foto 2), cuando se deja crecer libremente la ve-

getación D, es totalmente inaprovechable, aunque

sólo causa el perjuicio de privar al terreno de la

cantidad de elementos minerales que le extrae, de

los que solamente una pequeña parte habrfan de
ser aprovechados por las cepas, ya que en su ma-

yoría son absorbidos en las zonas altas del suelo,

lugar donde estas plantas no tienen raíces capi-

lares o las tienen muy escasas ; ni de donde las

aguas percolantes los pueden arrastrar hasta don-

de se encuentran las raíces absorbentes de las ce-

pas. Perjuicio que, si aún no hemos logrado anu-

lar, sí por lo menos logramos aminorarlo con la

poda en verde de esa brotación inútil en el orden

productivo, pero necesaria por el incremento de

raíces que nos ayuda a lograr.

Como ciertamente no constituye ninguna venta-

ja la pérdida de nutrientes, por mínima que sea

su cantidad. Para evitarlo, recurrimos a diversas

podas en verde ; unas, basadas en el tiempo, y

otras, en la longitud de los brotes que deben per-

manecer; pero sus resultados y práctica, debido

a la extensión que requiere, sólo podemos enun-
ciarlos, reservándonos una exposición más amplia

para el libro que tenemos anunciado, cuyos ejem-

plares, na obstante nuestro esfuerzo, y confiando

vencer todas las dificultades que se nos presentan,

llegarán a poder de los viticultores interesados en

los primeros días del mes de junio, es decir, con

tiempo suficiente para estudiar y realizar esta im-
portante operación.

Con esta poda en verde se provoca intenciona-

damente el desequilibrio entre el grupo de raíces B
(foto 2) y la vegetación D, cuando en parte es cor-

tada, y ello es aprovechado por el otro sector C

del sarmiento, es decir, por el que produce y cría

el fruto, que entonces se aprovecha de la anorma-

lidad producida para succionar parte de la savia

que correspondía a la vegetación mutilada.

A1 ejecutar esta poda pudimos comprobar que

en el sector afectado del sarmiento, la vegetación
queda paralizada por un determinado tiempo, más

amplio en las regiones de escasas lluvias y verano

seco y caluroso, en tanto que el otro grupo de raí-
ces se robustece, sin duda alguna, porque parte de

la absorción de las raíces correspondientes al gru-

po mutilado pasa a nutrir el otro grupo.

Con un caso que en la práctica han tenido que

observar muchos agricultores, vamos a aclarar el

fenómeno que se produce en las cepas. Cuando a

un arbolito en formación se le quitan los brotes

que arroja por el tronco al iniciar su vida, y se
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le dejan solamente unas hojas en 1a copa, con la

absurda pretensión de que se haga más alto y

crezca más rápidamente, en lugar de conseguir lo

que se pretende, se le sume en una vida lánguida

y miserable, cuando no se seca o se "ahoga", como

dice la gente de campo. Pero este caso no se da,

aunque se le haga esa poda exagerada, si el arbo-

lito tiene uno de esos brotes que a veces surgen

de una yema profunda, en cuyo caso la vara prin-

cipal queda estacionada y sin apenas crecimiento,

en tanto que el tallo o brote adventicio llega a

convertirse en vara o tronco principal.

Pues esto es lo que hemos logrado en las cepas:

aprovecharnos del brote, en tanto que nos es útil,

y frenarlo cuando sabemos que ha cumplido su

misión, no sólo para que no siga consumiendo ele-

mentos nutritivos del suelo, sino para que éstos
deriven y sean aprovechados por la parte del sar-

miento que con su fruto nos va a reportar una uti-

lidad, y si hay sobrantes, que pasen a reforzar la
nutrición de la cepa.

Vamos a tratar de demostrar la dicho por me-

dio de un análisis de las fotografías insertas. Al

sarmiento de la foto número 3 se le practicó la

poda en verde, y por ese motivo el grupo de raí-
ces A es menos potente que el grupo B. En la mis-

ma foto número 3, el vástago C no engrosb exa-
geradamente porque la producción de carbohidra-

tos se redujo, en este sector de la planta, en pro-

porción a las hojas quitadas, y por este motivo,

las ra.íces quedaron frenadas, en tanto que al sar-

miento de la foto número 4, como no se le hizo
la poda en verde (aunque, desgraciadamente, en

la foto no figuran los sarmientos) y las hojas no
desaparecieron, la producción de carbohidratos fué

normal y, por tanto, como las funciones fisiológi-

ca y metabólica no se interrumpieron, el vástago B

engrosó normalmente.

AGR I CU L.TU RA

Niímero 4
Como a este sa^rmientc^ no se le pr^^^^Yicfi la. P^1a en ve^rde, los
tlos Erupoe ^le raLoes ha^r lugrado^ iin ilcsarrnllo^ aprosi^iia^da^u^ente

isu ^ l.

En esta fotografía se observa también que aun-

que los dos grupos de raíces tienen un desarrollo

bastante aproximado, el vástago del sector B es

bastante más grueso que el del sector A, cosa que

pensamos se debe a que en tanto que el sector A

tuvo que consumir la mayor parte de los nutrien-

tes que le suministraban sus raíces en alimentar

el fruto, el sector B no tuvo esta carga y todos

los elementos nutritivos que sus raíces le suminis-
traron los convirtió en madera.

Como aclaración final, diremos que las raíces

que se aprecian en las fotografías insertas no re-

presentan sino una parte de las que produjeron

esos sarmientos, ya que sacarlas íntegras no es po-

sible, y mucho menos en toda su longitud.
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ECOS DEL EXTRANJERO

Un grito de alarma.
^oz ^zan^ zr2c^Hez íffozvaÍ

... nos viene de Italia. La revista "L'Italia Agrico-

la" lo publica bajo el título "El humo hace daño,

pero todos fuman", y aborda, en tono festivo, un

problema cuya gravedad aumenta de día en día.

Júzguenlo ustedes mismos:

"Yo solamente como manzanas si está dentro su

gusanito; así tengo la seguridad de no morir en-

venenado, aun a largo plazo, con todos esos produc-

tos que vosotros, los agricultores, utilizáis hoy día

para sacarle más y más dinerillo a la fruta bella

y sana", me decía, guiñándome un ojo, un amigo

mío con gran experiencia, adquirida leyendo todo

lo que la prensa, hasta aquella que se autodeclara

técnica, ha escrito en más de una ocasión acerca de

los insecticidas a base de ésteres fosfóricos.

Contuve la tentación de preguntar a mi interlo-

cutor si conseguía comportarse de la misma mane-

ra frente a frutos como cerezas, fresas, etc., para

no complicar demasiado las cosas y para no poner

más a prueba su erudición. El había expuesto una

teoría personal a la que había llegado por el ins-

tinto de conservación; podía ser peligroso intentar

apartarle de ellas, tanto con ironía como con argu-

mentos serios. Además, las teorías de este tipo se

desvanecen rápidamente frente a las sugestiones

de la gula, de la fantasía o del buen gusto. Si no

fuese asi, constituiría un atroz peligro para la hu-

manidad, que debería conformarse con vivir como

en los tiempos de Adán y Eva, supuesto que las re-

glas de la higiene de entonces (además de las de la

moral, salvadas gracias a la hoja de parra) pro-

porcionasen mayores garantías frente a los incon-

venientes tan temidos por mi amigo.

Este de los ésteres fosfóricos, o productos con

características semejantes, no es más que uno de
tantos conocimientos que llegan, en forma frag-

mentaria, al sensible oído del consumidor; pero

hay muchos más. Así podemos citar el conflicto

organizado en Italia por la presencia, en cantidad

excesiva, del "Parathion" en una pequeña partida

de aceite de oliva, que tuvo como consecuencia in-

mediata una verdadera desbandada en busca del

aceite en su propio origen, en fincas, que acabaron

comprándolo donde podían, para venderlo luego a

precio muy remunerador.

Pero ^qué diremos de las terribles consecuencias

que producen en el organismo las grasas animales?

Hacen aumentar el porcentaje del colesterol en la

sangre; secuela inmediata: el infarto cardíaco.

Guerra, pues, sin piedad, a las grasas animales,

comprendida la noble y perfumada mantequila,

portadora de peligros hasta ahora ignorados. Con-

sumid, pues, más margarina; eso dicen sus pro-

pagandistas. La única pequeña pega que puede po-

nérseles es que el colesterol en la sangre -cosa

científicamente demostrada- proviene del uso ex-

cesivo de las grasas en general, y no sólo de las

animales. Detalle sin importancia.

Sobre ello nos llega la noticia de Holanda de per-

juicios serios ocurridos a los consumidores de mar-

garina, que han obligado al Gobierno de aquel país

a cerrar algunas fábricas y retirar el producto

puesto ya a la venta, hasta en el exterior. Asi que...

^tampoco la margarina? Entonces ^qué...?

i Ah !, pero aún hay más. ^Qué no podría decirse

de los pollos que, alimentados con productos que

contienen pequeñas cantidades de hormonas, ame-

nazan con su presencia a la humanidad que los

consume, en su continuidad misma? Bastó en Ita-

lia que el ministro de Sanidad promulgase una ley

prohibiendo el uso de tales productos hormonales

para que el temor sacudiese al consumidor en lo

más íntimo de su ser y para que la venta de pollos

bajase a cifras irrisorias, tan irrisorias, que llegó a

comprometer seriamente la economía de las gran-

jas, a pesar de que la medida... era puramente pre-

ventiva. Claro que la gente seguía comprando aves

procedentes del extranjero -en todas partes cue-

cen habas-, sin preguntarles, tal vez por diferen-

cia de idioma, qué habían comido.
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4GRICULTURA

No pretende este comentario ser una filípica con-

tra el consumidor, objeto, por otra parte, de las

más diversas influencias y propagandas, no siem-

pre todo lo bien intencionadas que sería de desear.

Lo cierto es que el humo hace daño y todos fuman.

El alcohol es perjudicial y todos beben. El "para-

thion", las grasas animales, las hormonas son pe-

ligrosos, pero todos comen y la vida media es cada

día más larga, según dicen las estadísticas, que, es-

peremos, no mentirán...

Hasta aquí el artículo de la mencionada revista

italiana. ^Qué podemos añadir nosotros? Intente-

mos, aunque sea sólo por una vez, sacar provecho

de las enseñanzas ajenas y no caigamos en los mis-

mos errores que ellos ya han corregido.

Sin duda alguna, el consumidor español -latino,

como el italiano, al fin y al cabo- es• tan impre-

sionable o más que aquél. Será, por lo tanto, utilí-

simo para el agricultor no abusar de los productos

artificiales, utilizándolos en las dosis prescritas por

los técnicas y únicamente aquellos que estén ava-

lados por la experiencia y por el prestigio de la casa

productora. No olvidemos que una desbandada pro-

ducida en unas horas por un descuido en un mer-

cado puede tardar meses, quizá años, en volver a

sus cauces normales.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
Regulación del comercio de huevos

En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 18 de febrero de
1961 se publica la Circular 1/61
de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes,
fecha 1 del mismo mes, por la
que se regula el comercio de
huevos para la campaña 1961-62.

El comercio y circulación de
huevos continuará siendo libre
en todo el territorio nacional,
sin otras limitaciones que las
que se determinan en la presen-
te Circular.

Quedan en libertad de precio
los huevos frescos (con cámara
de aire inferior a 6 mm., yema
bien centrada y clara firme y
translítcida), uniformes, de cás-
cara limpia, íntegra y normal,
envasados bajo marca comercial
responsable, con precinto de ga-
rantía, con determinación de su
contenido en orden a la clasifi-
cación de peso.

Para aquellos que no reúnan
las condiciones señaladas en el
artículo anterior y para los pro-
cedentes de cámaras frigorífi-
cas, se fijan los precios máxi-
mos de venta al público si-
guientes:

y finalizará cada uno de los dis-
tintos períodos serán las que se
expresan a continuación:

Período primero : desde 15 de
febrero a 15 de agosto.

Período segundo: Desde 16 de
agosto a 14 de febrero de 1962.

Con objeto de que la Comisa-
ría General pueda disponer de
una reserva en cámaras frigo-
ríficas que le permita regular el
abastecimiento en la época de
escasez de producción, las Co-
operativas avícolas pondrán a
su disposición, a través del Gru-
po Nacional de Mayoristas del
Sindicato Vertical d e Ganade-
ría, la cantidad de tres millo-
nes de docenas de huevos fres-
cos procedentes de granjas, a
entregar durante los meses de
abril, mayo y junio del año en
curso, en los frigoríficos que se
señalen.

E1 precio a aplicar a estos
huevos, necesariamente supe-
riores a 45 gramos por unidad,
a pie de frigorífico y sin emba-
laje, será el siguiente:

De 46 a 50 gramos, 18 pesetas
docena.

frigoríficos se almacenarán d e
tal manera que sea posible, en
cualquier momento, la compro-
bación de su estado de conser-
vacíón, y, a su vez, que permita
ta salida, en primer lugar, de
las entradas realizadas en fe-
cha más atrasada.

Los huevos que se destinen a
protección en frigoríficos debe-
rán estar libres de toda man-
cha de tierra, huevo, sangre o
estiércol, etc. ; sin grietas o ra-
jaduras o descoloridos por con-
tacto con paja húmeda o ba-
rro, y la cámara de aire no será
superior a 5 mm. en el momen-
to de su almacenamiento. Las
condiciones organolépticas de-
berán ser las normales.

La salida de cámara de los
huevos afectados por esta pro-
tección será dispuesta por la
Comisaría en la época más con-
veniente a los intereses del con-
sumo.

Con independencia de lo es-
tablecido en el artículo ante-
rior, y a fln de conservar igual-
mente el sobrante de huevos en
los meses de mayor producción,
para ser consumidos en los pe-
ríodos de escasez de puesta, se
autoriza la entrada de huevos

De peso unltarío de De peso unítario de De peso unitario de De peso unltarío su-
41 a 45 gr., con peso 46 a 50 gr., con peso 51 a 66 gr.. con peso perior a 55 gr., peso

Clase de huevos Perfodos mínimo por doc, de mínímo por doc. de mínimo por doc. de mfnímo por doc. de
492 gramos 552 gramos 612 gramos 660 gramos

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

1•° 27 30 33 35
Frescos ... ... ... ... ...

2.° 30 33 36 38

^ 1° 22 24 27 29
De cámara ... ... ... ... 2° 25 27 30 32

Estos precios serán incremen- De 51 a 55 gramos, 21 pesetas en frigoríficos, en los que serán
tados con los impuestos munici- docena. almacenados por los respectivos
pales vigentes en las respectivas De más de 55 gramos, 23 pe- entradores bajo su responsabi-
localidades de consumo. setas docena. lidad, con libertad de disponer

Las fechas en que se iniciará Los huevos introducidos en su salida cuando lo estimen con-
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veniente, para ser comercializa-
dos dentro de los precios tope
a que se refiere esta Circular.

La entrada y salida de hue-
vos debe participarse, e n todo
caso, por los respectivos conser-
vadores a la Delegación Provin-
c i a 1 d e Abastecimientos y
Transportes correspondiente en
el momento d e producirse, a
efectos de contabilización. Toda
partida de huevos que no haya
sido declarada y s e encuentre
almacenada en frigoríficos, se-
rá considerada como clandesti-
na, exigiéndose la oportuna res-
ponsabilidad, tanto al entrador
de los huevos como al propie-
tario de la cámara. Igual res-
ponsabilidad será exigida si no
se notifica oportunamente la sa-
lida de huevos del frigorífico.

Todos los huevos que se in-
troduzcan en cámaras tendrán
q u e estar clasificados, hacién-
dose constar en los envases la
fecha de entrada en el frigorí-
fico, y deberán reunir las mis-
mas características que las se-
ñaladas para los huevos de pro-
tección en el artículo 4.^^

La conservación de huevos en
cámaras frigoríficas, de acuer-
do con el artículo anterior, po-
drá ser realizada:

a) Por los Grupos Sindicales
de Mayoristas e Importadores
Huevos.

b) Por la Unión Nacional de
Cooperativas del Campo y s u s
Cooperativas o avicultores.

c) Por los industriales frigo-
ristas legalmente establecidos.

d) Por los Organismos o per-
sonas que para ello autorice ex-
presamente la Comisaría Ge-
neral.

Todos los establecimientos de-

tallistas de huevos tendrán obli-
gación de colocar en lugar bien
visible de los mismos un cartel
en el que se hagan constar los
precios de venta al píiblico de
los huevos, incluídos los arbi-
trios municipales.

Asimismo, encima de la mer-
cancía dispuesta para la ^venta,
deberá fijar otro cartel con la
clasificación en orden a su pe-

^urouechamieu^o del agua de Iluuia eu las pra^eras de Oklahoma
Con objeto de determinar la in-

fluencia que la cubierta herbácea
de una pradera ejerce sobre la pro-
fundidad de penetración d.el agua
de lluvia en el terreno, se han rea-
lizado recientemente diversas ob-
servaciones en algunas de las pra-
deras naturales típicas del Estado
norteainericano de Oklahoma.

En el rancho ecRed Rock», pró-
ximo a Elk City y con más de 5.0'00

hectáreas de extensión, se locali-
zaron tres parcelas de terreno muy

próximas entre sí y con pendiente,
espesor de suelo y características

totalmente similares. La primera
parcela se encontraba con un pas-

to en una situación clasificada co-
<<pobre», con la hierba clara y ra-
quítica a causa de un pastoreo ex-
haustivo y prácticas de aprovecha-
mientos inadecuadas ; la segun^a
parcela, con la hierba algo más
espesa, estaba en situación <<me-
diana» ; por último, la tercera par-

cela, mejor tratada y con un cés-
ped denso y vigoroso, fué clasifi-
cada como de condición c^exce-

lente».

Tras una tormenta de hora y me-
dia de duración, en la que se regis-
traron 42 milímetros de precipita-

ción, se observó que en la parcela
d.e pasto upobre» la humedad ha-
bía penetrado únicamente 76 milí-
m.etros en el terreno, que presen-
taba, por otra parte, evidentes se-
ñales de escurrimiento y erosión.
En la parcela «mediana», los sig-
nos de escurrimiento fueron meno-
res y la penetración de la hume-
dad alcanzó los 254 milímetros. La
parcela de pasto con condición
uexcelente» mostró una penetra-
ción de humedad de 762 milíme-
tros.

Ensayos similares se realizaron
en el área caliza de Chester Fry,
al sur de Oklahoma, Durante una
lluvia torrencial de dos horas de
duración, en un pastizal de condi-
ción cepobreu sometido a un inten-
so pastoreo la absorción de agua
por el terreno fué de 30 milímetros
en los primeros quince minutos de
lluvia, de 2,5 en los quince últimos
minutos y de 101 durante el total
período de dos horas. En un pasti-
zal anejo de condición uexcelente»
la absorción de agua en las dos
horas fué de 254 milímetros, va-
riando de 51 milímetros en los pri-
meros quince minutos a 26 en los
últimos quince minutos de la pre-
cipitación.

so y precio, a fin de que el pú-
blico no pueda incurrir en con-
fusión.

La tolerancia máxima que se
admitirá en la venta de huevos
al detall será de dos gramos por
unidad, considerándose c o m o
infracción la falta superior a
24 gramos en docena, de un
promedio de dos docenas sobre
tres elegidas al azar.

Maquinaria para extracción continua de aceites de oliva
separando el agua de vegetación

n BARATA POR SU C08T0.

n PRACTICA POR BU GRAN RENDIMIENTO.

n INCOMPARABLE POR LA CALIDAD DE LOS ACIITES LOGRADOS

PIDA INFORbSffi Y REFERE:IdCIAH :

MARRODAN Y REZOLA, S. A. - INGENIEROS
A P A R T A D O 2 PASEO DEL PRADO, 40
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AGRICULTURA

MIRANDO AL EXTERIOR
CHINA PROCURA MECANIZAR SU AGRICULTURA

Periódicamente el g e n e r al
Chang-Kai-Chek an u n c i a el
próximo derrumbamiento del ré-
gimen comunista en China. Las
últimas noticias procedentes de
Formosa son que el hambre do-
mina la parte Sur del país y que
los aviones nacionalistas arrojan
víveres a la población famélica.

Quizá estas noticias hacen que
la táctica del general sea ahora
distinta de la que pensaba se-
guir hace algún tiempo. Su idea.
era invadir el continente e ir re-
clutando partidarios a medida
que la invasión se fuera exten-
diendo. Hoy parece ser que es-
pera un levantamiento en el
país para acudir en ayuda del
foco rebelde.

El régimen chino está aún en
estado efervescente, la pugna
entre Mao y Li está en un equi-
librio inestable. Mao, como es
sabido, ha fundamentado el ré-
gimen comunista en la clase ru-
ral, campesina, mientras que Li
pretende apoyarle en la clase
proletaria industrial, según mo-
delo soviético. Por el momento,
y dado el escaso desarrollo in-
dustrial del país en compara-
ción con las inmensas masas
rurales. domina todavía la con-
cepción campesina. La constitu-
ción de las "comunas" ha crea-
do un ejército de trabajadores
del campo, que alcanza a 590 mi-
llones de hombres y mujeres
agrupados en unas 26.000 comu-
nas que comprenden cada una
de ellas de 20.000 a 70.000 al-
mas.

Este inmenso ej ército trans-
forma rápidamente la estructu-
ra agrícola del país. En dos años
han transformado en regadío
más de 30 millones de hectáreas
y puestas en cultivo una gran
parte de ellas.

Como consecuencia de estas
mejoras, la producción agrícola
ha aumentado considerablemen-
te en los principales víveres, co-
mo cereales, arroz y legumino-
sas. La cosecha de estas princi-
pales plantas, considerado como
récord antes de la revolución, se
elevó a 139 millones de toneladas

en 1936, y en 1958 se han con-
seguido 350 millones. Entre 1957
y 58 la cosecha aumentó en un
7J por 100. El rendimiento me-
dio por hectárea de 1955 a 1958
se elevó de 14,6 a 28 Qm.

Todas estas mejoras y aumen-
to de producción no son sufi-
cientes para poner al abrigo del
hambre a un país de más de 600
millones de habitantes, en que
la población crece de una mane-
ra vertiginosa.

El procedimiento drástico de
someter al campesino a una es-
pecie de trabajo forzado hace
pensar a las mentes occidenta-
les que la clase rural se rebelará
un día y será el principio del fin
de tal brutal método. Pero a es-
to hay que tener en cuenta que
estos procedimientos son des-
cendientes directos de los vie-
jos sistemas "pao-chia" o res-
ponsabilidad del grupo por los
delitos individuales, que fueron
introducidos en China hace
1.500 años, y que la presión so-
bre el campesino ha sido siem-
pre muy intensa, y que las es-
paldas de la clase rural están
muy endurecidas por los siglos
que llevan soportando la carga
del país y las depuraciones de
estos ítltimos años.

El verdadero peligro del régi-
men es el hambre, el fantasma
que ronda siempre sobre China.
La última cosecha en el Sur del
país parece que ha sido catas-
trófica. Dos o tres años de es-
casa producción agrícola sí pue-
den dar al traste con Mao, Li y
camaradas. Si el soldado hoy fiel
al régimen llega a conocer que
sus padres y hermanos perecen
de hambre en la alejada pro-
vincia, puede romper con el par-
tido y arrastrar al país a una
nueva g^uerra civil para sacudir
la actual tiranía.

Este miedo al hambre hace
que el Gobierno de la China pro-
cure por todos los medios au-
mentar la producción agrícola.
Las "comunas" han realizado
una labor interesante, pero han
fracasado en aumentar la pro-
ducción agraria al doble, como

pretendían los señores de Pekín.
La movilización de Ia masa cam-
pesina no ha obtenido sus ob-
jetivos, y ahora lo que se pre-
tende para lograrlo es forzar la
mecanización de la agricultura.
Confiesan ahora que en 1958 por
la institución de las "comunas"
se perdieron 10.000 millones de
días de trabajo -probablemen-
te por la resistencia pasiva de
los campesinos- y que aquéllas
"no han resuelto la dificultad
entre los esfuerzos para dar un
salto en la producción y la fal-
ta de brazos".

El periódico "Peking Review"
confiesa: "A pesar del rápido
aumento de la producción agrí-
cola, no disponemos de produc-
tos agrarios suficientes para las
necesidades del desarrollo indus-
trial y para satisfacer los de la
elevación del nivel de vida del
pueblo. La falta de brazos se
presenta ya en la industria y se
hará más patente en la agricul-
tura."

Las "comunas" que fueron
establecidas como núcleos de
una sociedad comunista se
transformarán a largo plazo en
ji7acas del Estado mecanizadas.
Un primer grado de mecaniza-
ción se pretende llevar a cabo
en cuatro años ; la explotación
mecanizada de la mitad de la sti-
perficie cultivada, en siete años,
y la total mecanización y elec-
trificación, y por tanto la indus-
trialización de las "comunas", en
diez años. Otros cuantos plane-
citos de los que están ahora tan
en boga.

Hasta ahora sólo se trabaja
mecánicamente el 5 por 100 de
la superficie cultivada, pues la
agricultura china dispone sola-
mente de 59.000 tractores. Se
considera un importante paso
para la mecanización la instala-
ción, con ayuda rusa, de una
moderna fábrica de tractores

en Lojan, que producirá anual-
mente 15.000 unidades de oru-
ga de 54 CV y después de 75 CV.
Otras fábricas de tractores exis-
ten o se levantarán en Chang-
chun, Tientsin, Harbin y Shan-
ghai.

La mayor importancia se da
para los próximos años al fo-
mento de la producción de ape-
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ros de mano y semimecanizados
y de pequeñas máquinas en las
llamadas "fábricas" de las co-
munas, que el año 1959 fabrica-
ron 225 millones de aperos y he-
rramientas, desde guadañas y
rastrillos de mano hasta bom-
bas para riego.

Mediante el nuevo movimien-
to de masas para establecimien-
to de la mecanización se espe-
ra, en primera línea, liberar
fuerzas laborales para la indus-
tria. En la nueva campaña, los
comunistas chinos se enfrentan
con un círculo vicioso : sin un
desarrollo previo de la industria
pesada y la realización de un
programa socialista de indus-
trialización, una modernización
de la técnica agrícola es impo-
sible; pero al mismo tiempo, sin
una modernización de la técnica
agrícola no puede obtenerse una
completa socialización de la in-
dustria y, por tanto, un alto ren-
dimiento industrial. China se
enfrenta hoy con las mismas di-
ficultades que Rusia al princi-

pio del tercer decenio del siglo,
cuando Stalin, al mismo tiempo
que forzaba los planes quinque-
nales de industrialización, ensa-
yaba llegar a su objetivo con la
colectivización de la agricultura.

En China han surgido, al la-
do de las dificultades técnicas
del nuevo programa agrario, re-
sistencias políticas contra una
total mecanización de la agri-
cultura. La oposición, entre
otros argumentos, esgrime el de
que "la mecanización destruye
el sistema tradicional de cultivo
e inutiliza la valiosa experiencia
de los agricultores". También en
la directiva del partido han sur-
gido diferencias referentes a1
enorme gasto que representa
una rápida mecanización y si el
Estado ha de ser el solo realiza-
dor y sostenedor de esta nueva
revolución.

Hay tiempo para discutir,
pues hasta una completa meca-
nización de la agricultura, Chi-
na tiene que recorrer un largo
camino.

UN EXPERIMENTO EN EL APENINO EMILIANO

En la zona montañosa de
Quargniento, la Cámara de Co-
mercio de Bolonia, con la cola-
boración de las Inspecciones
agrícolas y forestales departa-
mentales y provinciales, el Co-
mercio de la Grande Bonifica-
zione Renana y otras entidades
e instituciones de crédito, orga-
nizó un centro para el empleo
combinado de la técnica agríco-
la en una vasta zona de los Ape-
ninos. El fin del ensayo es com-
probar la conveniencia del em-
pleo de nuevos medios de pro-
ducción para las pequeñas ex-
plotaciones y buscar el método
mejor para ofrecer estos medios
a los pequeños cultivadores.

El centro creado -Icta- ope-
ra en el valle del Idice, en el
término de Monghidoro, sobre
terrenos de 30 fincas asociadas
situadas a una altitud que varia
entre los 450 y 700 metros, es de-
cir, que se trata de un terreno
movido, con colinas. De las fin-
cas asociadas y adheridas al
centro, 13 se llevan en explota-
ción directa, 16 en aparcería y
una en administración. El área

total que suman las treinta fin-
cas se acerca a las 500 hectáreas,
de las cuales 225 son de labor y
el resto son de bosques y pastos.

A fines de repetición de la ini-
ciativa se eligió una zona que
presenta características agronó-
micas y climáticas comunes a
muchas otras regiones de la cor-
dillera. En el trozo elegido pue-
den distinguirse dos partes: una
a la izquierda del Idice, consti-
tuída por terrenos bien expues-
tos y suficientemente profundos,
y otra a la derecha del torrente,
con terrenos mal expuestos y de
constitución arcillosa.

En la primera parte las explo-
taciones agrícolas están bastante
agrupadas y, salvo algunas ex-
cepciones, tienen extensiones
que permiten una buena explo-
tación técnica y económica. En
la segunda se presenta una dis-
persión y pulverización de la
propiedad.

La revisión del sistema de ex-
plotación que se hizo al princi-
pio del experimento aconsejó
reducir progresivamente la su-
perficie destinada al cultivo ce-

real para dedicar mayor exten-
sión a la producción forrajera
y aumentar la cría de ganado.

Como se trataba de terrenos
sometidos a sequedad estival, se
buscó el conseguir una reserva
de humedad mediante labores
profundas llevadas a cabo con
potentes tractores.

Previo un análisis de las tie-
rras, se procedió a una fertiliza-
ción racional y se recurrió al
empleo de semillas de plantas
forrajeras seleccionadas• y acli-
matadas. Teniendo en cuenta las
características a.gronómicas de
la zona, los técnicos llegaron a
determinar una mezcla de legu-
minosas y gramíneas que ha per-
mitido obtener una producción
muy elevada por hectárea.

Se ha dado una importancia
notable a los cultivos anuales,
dando resultados satisfactorios
el sorgo forrajero, el maíz híbri-
do de ciclo corto de maduración
y las leguminosas de grano que
se vienen empleando sistemáti-
camente para elevar el conteni-
do en proteínas de las mezclas.

El programa de mejora del
ganado, que sigue una dirección
que sirva para reconstituir la
conexión entre la montaña y la
1•lanura, que se había interrum-
pido al motorizar las explotacio-
nes del llano, que antes compra-
ban en la montaña el ganado
vacuno de trabajo, ha permiti-
do obtener excelentes resultados
tanto cualitativos como cuanti-
tativos, facilitados por la insta-
lación al lado del almacén del
centro de un aparato de mezcla
de piensos, por el saneamiento
de los establos, por el aumento
de disponibilidad de forrajes y
de pastos y por la constante ayu-
da del director técnico apro-
piado.

La meta alcanzada ha sido
confirmada en la I Muestra-con-
curso de Monghidoro, en la que
los ejemplares expuestos han
mostrado la evidencia de los
progresos sensibles conseguidos
en lo que respecta a la precoci-
dad de crecimiento y a la apti-
tud para la producción de car-
ne, en relación con el tipo me-
dio de la raza bovina romagnola,
que es la que se explota en las
zonas montañosas.

Otra mejora introducida en el
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terreno zootécnico ha sido la
creación de gallineros raciona-
les para la producción de huevos
para incubar, y cuya marcha
económica es más que satisfac-
toria. Los avicultores del centro
Icta se han asociado a otros de
la zona para la creación de un
comercio mediante el cual es po-
sible la adquisición colectiva de
piensos y de ejemplares selec-
cionados y la venta de pollos y
huevos. Se trata de un organis-
mo cooperativo que permite no-
tables economías en los gastos y
garantiza mejores provechos.

También la cría del ganadó de
cerda y lanar se ha emprendido
sobre nuevas bases, y los resul-
tados, aun cuando aún no sean
definitivos, se presentan muy in-
teresantes.

La experiencia debe conti-
nuarse durante cinco años, y los
resultados expuestos hasta aho-
ra corresponden a tres años; no
son, por lo tanto, aún definiti-
vos, pero no obstante, puede ya
afirmarse que el centro Icta ha
confirmado la tesis de que la vi-
sión conjunta de los problemas
de las fincas de montaña, por lo
menos en la región apenina,
conduce ciertamente a su solu-
ción.

Los datos sobre los resulta.dos
obtenidos son muy reveladores.
La producción de forrajes ha pa-
sado de un rendimiento de 54,53
quintales de heno por hectárea
a una producción de 83,55 quin-
tales métricos. El trigo ha al-
canzado una media por hectá-
rea de 33 quintales métricos. Los
cereales menores y los forrajes
han permitido disponer de una

cantidad anual de piensos de
453.065 unidades forrajeras, con-
tra 292.930 en el año 1955-56.

Por el sistema de adquisicio-
nes colectivas se han podido
comprar íntegramente alimen-
tos proteicos, minerales y vita-
mínicos que anteriormente eran
prácticamente desconocidos, y
que han hecho posible la cría
de ganado según las instruccio-
nes precisas de los técnicos.

El balance parcial de la cría
del ganado lanar, que se inició
en 1958, es consolador, y lo mis-
mo se espera para los cerdos. Se
han introducido en la agrupa-
ción algunas cerdas selecciona-
das que procurarán animales
para la cría familiar. La pro-
ducción de carne ha pasado de
77 quintales métricos a 96 y ha
dado un rendimiento bruto de
3,5 millones de liras.

Este experimento, seguido con
interés por técnicos italianos y
extranjeros, permite aún dedu-
cir una dirección de economía

Reu^io^es de la Co^missio^
Coincidiendo con el Salón de

la Maquinaria Agrícola, han de
desarrollarse en París los días 9,
10 y 11 de marzo próximo va-
rias reuniones de trabajo de la
C I. G. R. para tratar los temas
siguientes:

1. "Recolección y conserva-
ción de forrajes".

2. "El tractor porta-útiles".
La organización corre a cargo

de 1'Association Française d e
Techniciens et Maitres d'oeuvre
de Génie Rural, que ha elegido
el Centro Nacional de Estudios

rural para la resolución de los
complejos problemas actuales de
las regiones del Apenino, consi-
derando que la agricultura en
estas zonas de montaña está
principalmente estructurada por
pequeñas explotaciones aisladas,
desde el punto de vista econó-
mico y financiero, y que, por
consiguiente, no están en dispo-
sición de defenderse. El centro
ha afrontado una empresa en el
plano técnico y económico-so-
cial que seguramente servirá pa-
ra elaborar los planes de inter-
vención en la futura fase evolu-
tiva de la agricultura apenina.

La pequeña empresa hoy es
viable sólo a condición que en-
tre, en unión de otras, en un or-
ganismo productivo que haga
descender los costes y más fá-
cil la defensa de los precios, que
evite la dispersión de las ener-
gías y, sobre todo, que permita
la aplicación plena de las más
modernas técnicas agrícolas.

PROVIDUS

luter^atio^ale du óe^ie Rural
de Maquinaria Agrícola (C. N.
E. E. M. A.) de Antony, cerca de
París, para reunir a los especia-
listas europeos de la maquinaria
agrícola y cuantos técnicos y
agricultores deseen participar
en estas reuniones de trabajo.

Cualquier información sobre
el programa puede solicitarse de
la Estación de Mecánica Agríco-
la, Ciudad Universitaria, Madrid,
o directamente de la Secretaría
de la 3.^ Sección de la C. I. G. R.,
Parc de Tourvoie, Antony (Sei-
ne), Francia.

VIVE NOS SANJUAN

a
;

I^STABLECIMIENTO
DI^: ARBORICUI.TURA

Arboles Frutales, Ornomentoles, Moderobles, Rosoles, etc.
g^AD pOI^.QLtL R.EOONOOIDA. ^ZPOR.TACION A TODAB LAS PROVINQIAB DS ESPARA

^' S A B I ÑÁ N DE ZARACiOZA) ^ A STOL CITIID

/ Yantwar un prertlsio siemDre con bzito oreclente durants a^ia de oohenu añoe de nuMtn
hind^clón no oonotitu^e un atiĈr. sino el resultado de uns honradez comerci• mantenids oon

tseón ^ b1^ cimenbrda.
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Los costos de producción en la agricultura
En el último número de la re-

oisfa AGRICULTURA, y bajo el
título "La renta agrícola en 1960",
reproducimos para nuestros lecto-
res ^arte del estudio hec}IO ^or

cuadro obtenido de la publicación
AGRI / 165 de la F. A. O. para
1954-55 a 1958-59 ( con conversión,
en lo que a España se refiere, a la
actual paridad) :

P A I S
Precio medio

en $ UBA/Qm.

Nr,nd^miento

por I In,/Qm,

Ingrr.eo medio

pnr Ila. ^ G^A

Suiza ... ... ... ... ... ... ... 14,99 29,6 444
Bélgica ... ... ... ... ... ... 9,24 34,2 316
Alemania (Occ.) ... ... . 9,84 29,0 285
Holanda ... ... ... ... ... . . 7,06 37,4 264
Noruega ... .. . . . . .. . .. . . .. 1 1,93 21,6 258
Reino Unido ... ... ... ... 8,15 31,2 254
Finlandia ... .. . ... ... ... ... 14,12 15,7 222
Irlanda ... ... ... ... ... ... 7,70 27,4 21 I
Austria ... ... ... ... ... ... 9,62 21,5 207
Italia ... ... ... ... ... ... ... 1 I ,34 18,0 204
Francia ... ... ... ... ... ... 8,63 22,3 192
Suecia ... ... ... ... ... ... ... 8,20 22,2 182
Grecia ... ... ... ... ... ... ... 9,50 13,5 128
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,48 8,6 90
España ... ... ... ... ... ... 8,33 10, 3 86

Oficina Agrícola, S. A., y ^ublica-
do en su Boletín informatiuo co-
rres^ondiente al pasado mes de di-
ciembre. Hoy campletamos aque-
Ila información con otro ca^ítulo
del mencionado trabajo que se re-
fiere a los costos de ^roducción en
la Agricultura.

En -diversos países de la Europa
occidental se está llevando a cabo
una amplia labor de implantación
y vigi:ancia de contabilidades agrí-
colas que permitirá a los Gobier-
nos seguir con más acierto que
hasta ahora las oscilaciones de los
costos y determinar la interrela-
ción e influencia de las modifica-
ciones de factores externos al sec-
tor agrícola sobre éste. De todos
modos parece equitativo y justo
que en España se estudie la educa-
ción de los precios a la nueva si-
tuación, no manteniendo inamovi-
bles precios establecidos en 1957,
antes de producirse todos los cam-
bios consecuentes a las medidas
estabilizadoras.

Sobre todo, nos fijamos en el tri-
go, base fundamental de muchas
economías, cuya inamovilidad es a
aodas luces injusta.

Para los que usan el tópico del
precio comparativo y sin más co-
mentario exponemos el siguiente

Debemos advertir que estos pre-
cios no se hallan homogeneizados
en cuanto a humedad ; no obstan-
te, los consideramos suficiente-
mente expresivos y puede que mu-
chos economistas, para sa:varse de
su afirmación condescendiente so-
bre la t^protecciónn que se brinda
a la agricultura española se vean
obligados a recurrir a la diferencis
del poder adquisitivo del español
medio con relación a los demás eu-
ropeos, a las implicaciones socia-
les, a las medidas políticas, etc.

^ Por qué no hablar un 'enguaje
común ? Hablemes de la estructu-
ra del costo y aun prescindiendo
de la plusvalía excesíva del factor
tierra y su renta llegaremos a la
conclusión de que en el co^to de
producción del trigo intervienen
los siguientes factores con la esti-
mación porcentual que se con-
signa :

Materias primas :

Semilla ... ... ... ... ... 10,00 °^^
Fertilizantes y atros. 12,00 ^ó

Mano de obra ... ... ... 9,70 °,^o

Tracción :

cultivo ... ... ... ... ... ^ 3,ao %
Barbeclios... ... ... ... 8,00 %,
Aperos y máquinas. 13,00 %

Gasto^s exr.,lotación ... 10,00 °o
Seguro ... ... ... ... ... ... 1.50 %
Renta de la tierra ... ... 22,80 °^

TOTAL... 100,00 %

De estos factores debemos eli-
minar a efectos comparativos la
renta de la tierra porque en ella
pueden intervenir factores no in-
trínsecos a la actividad agrícola.
Respecto a los demás puede decir-
se lo siguiente :

Semilla: El costo en España es
menor en función del menor valor
del trigo.

F^ertitización y otros: Aunque las
disposiciones adoptadas en 1960 a
este respecto por el Gobierno co-
rrigen en parte el daño, fijamos
al final de la página los incremen-
tos de precio experimentados en
España tomando como base (100}
los elementos nutritivos y su pre-
cio en la campaña 1955-56.

En definitiva, en los países eu-
ropeos el índice de precios agrí-
colas percibidos por el agricultor
ha crecido con mayor rapidez que
el índice de incremento de los fer-
tilizantes, con independencia de
las subvenciones fijadas ; en Es-
paña, no,

EI cuadro de incremento de pre-
cio de los fertilizantes y la estabili-
dad de .os precios agrícolas en el
último período nos indica clara-
mente de qué lado, de los agricul-
tores españoles o de los pertene-
cientes a otros países, cae la ba-
lanza del precio de los abonos.

Ahí queda la rectificación alcis-
ta del arancel, promovida el 2 de
junio de este año, incrementando
en 420 pesetas por 1^m. los arance-
les del 10 por 100 y derecho fiscal
del 5 por 100 ya establecidos para
la mayoría de los nitrogenados de
gran consumo, como medida de
protección a la industria nacional.
Si bien ello se compensa, en lo que

Nitrn^enadoe Poafóricos Putáeicoe

1956-57 ... ... 102 121 126
1957-58 ... ... 104 122 163
1958-59 ... ... 114 132 150
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al trigo se refiere, con la prima
beneficiosa a la industria nacional
fabricante de abonos nitrogenados
y al agricultor triguero, se encare-
ció sensiblemente el abonado de
los demás cultivos.

Mano de abra : Aquí evidente-
mente la ventaja cae del lado del
empresario español en proporción
muy notable, aunque afortunada-
mente desde 1957 se haya produ-
cido el alza de los salarios agríco-
las, oscilante según zonas entre el
30 y el 40 por 100.

Tracción.-No se trata aquí de
enjuiciar el precio de tractores y

Materias primas:

Semilla ... ... ... ... ...
Fertilizantes y otros ...

Mano de abra... ... ... ...

Tracción:

Cultivo ... ... ... ... ...
Barbecho ... ... ... ...
Aperos y máquinas ...

(^astos explotación ... ...

Renta ... ...

TOTALES ... ...

máquinas, sino el de su funciona-
miento. Estimamos que en España
este coste de funcionamiento osci-
la entre un 5 al 20 por 100 más alto
que el de los países de la Europa
occidental.

Quedan así analizados los facto-
res en relación a los demás países,
pero habida cuenta de los datos
aportados y en lo que al precio del
trigo se refiere, podemos definir
el aumento que sería necesario fi-
jar como precio del trigo en rela-
ción a 1957, aceptando como bue-
na la estimación de la estructura
porcentual del costo. (Véase el

Incretoento
coeto (actor Intluencia costo

10,00 1,20 12,00
12,00 I,ll 13,32

9,70 1,35 13,19

13,00 1,30 16,90
8,00 1,30 10,40
13,00 1,30 16,90

10,00 1,20 12,00
1,50 1,20 1,80

22,80 - 22,80

100,{?0 119,31

cuadro que se inserta en esta mis-
ma página.)

Según esta consideración, y d e-
jando congelada la renta de la tie-
rra y por el simple aumento del
costo de los factores, el precio del
trigo debería incrementarse en el
19,31 por 100. Por otro lado, el
nuevo precio resultante aún sería
inferior al precio internacional gra-
vado con los derech-os arancela-
rios y fiscales, en cuyo estudio y
dictado es de suponer hayan cola-
borado los más responsables crite-
rios. Si el comercio de Estado ha
de servir para anular medidas
equilibradores del sector agrícola,
no parece equitativo se manten•;an
aquellas que, gravando su activi-
dad, conviertan en desleal la com-
petencia extraña.

Recientemente se ha resuelto un
convenio para la importación de
trigo, resultando adjudicado al pre-
cio de 70 ^ la Tm. C. I. F. en nú-
meros redondos. Aplicado a este
precio el cambio oficial, incremen-
tado en la partida arancelaria
10.01, resulta un precio de 6,41
pesetas kilo, al que habrán de su-
marse los gastos de desestiba,
transporte interior, gastos banca-
rios, etc.

Es sabido que el precio del trigo
actual en España oscila de 4, y0 a
5,20 pesetas kilo.

PROp/FTAR/O -AO/P/CULTO^Q • ^A/VADFRO ^
PAlIA SUS CERCADOS, UT/6/CE NUESTIpOS -
POS TES DE NORM/çdN
4/BQADO.

TIPO AQRICOLA TIPO JAROIN

SOL /C/TE CATÁL O CO y PREC/O.S A:

VIGUE TI^S MADRI D, S.A. ST^f oT224 862R'°
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Cursos sobre poda del olivo
La Dirección General de Agri-

cultura está desarrollando un pro-
grama encaminarlo a conseguir el
incremento de los rendimientos
unitarios de los actuales olivares y
el aumento del área destinada a
nuevas plantaciones mediante cam-
pañas de poda, divulgación de las
labores más racionales, tratamien-
tos contra p:agas, abonado, etc. Só-
lo a base de la mejora del olivar
actual se calcula que podría conse-
guirse regularizar una producción
tan sometida a la vecería, con un
aumento que podría oscilar entre
el 20 y el 25 por 100 de las cose-
chas.

Como parte de dicho programa,
la Dirección General de Agricultu-
ra viene organizando desde hace
cuatro años cursos prácticos de po-
da del olivo óajo la dirección del
ingeniero Agrónomo Jefe de la Es-
tación de Viticultura de Jaén, don
J. Miguel Ortega Nieto. En estos
cursos intervienen Ingenieros espe-
cializados auxiliados por Maestros
podadores, que constituyen briga-
das volantes que se desplazan a las
diferentes provincias olivareras pa-
ra demostrar en ellas la eficacia de
los sistemas racionales de poda me-
diante lecciones experimentales y
con la actuación de los diversos
equipos. Por ello es completamen-
te indispensable la necesidad de
repetir en las mismas provincias y
an en los mismos términos munici-
pales estas campañas para asegu-
rar la eficacia de una poda bien
dirigida.

Se iniciaron estas campañas en
las provincias de Toledo, Ciudad
Real, Zaragoza, Teruel y Tarra-
gona, habiéndose ampliado con
posteioridad a las provincias de
Córdoba, Málaga, Granada, Jaén,
Cáceres, Badajoz, Logroño, Na-
varra, Sa'.amanca, Sevilla y Cádiz.

El éxito alcanzado por estos cur-
sillos que comentamos es tan cla-
ro, que cada año se amplían las
campañas a nuevas provincias a
petición de agricultores y autorida-
des provinciales. Así, este año se
han incluído como nuevas las pro-
vincias de Jaén, Málaga y Gra-
nada, aumentándose tanto el nú-
mero de aprendices como los días
de actuación.

l...a campaña actual empezó en

diciembre en las provincias más
tempranas de Cádiz, Sevilla, Ba-
dajoz y Huelva. En febrero y en
marzo se irá desplazando el per-
sonal por el resto de las citadas
anteriormente, a compás de la
marcha vegetativa del árbol, apro-
vechándose el mes de enero para
hacer por primera vez en Jaén unos
cursillos a los que asisten más de
cuarenta aprendices de las distin-
tas provincias en donde se han de
realizar operaciones de poda para
que se formen prácticamente en
el oficio bajo la dirección de acre-
ditados maestros de Jaén, que
atenderán perfectamente a los
aprendices, puesto que cada maes-
tro enseñará solamente a cuatro
de ellos.

Estas brigadas, de regreso a su
provincia de origen, se incorpo-
rarán a las cuadrillas de podado-
res para ir realizando la poda en
los distintos olivares que gustosa-
mente ofrecen los propietarios para
realizar unas lecciones teórico-
prácticas al aire libre en presen-
cia de numerosísimos agricultores,
que no pierden detalle y solicitan
continuamente aclaraciones, sin
perjuicio de volver varias veces en
el transcurso del año por los oli-
vares científicamente podados para
ir comprobando las diferencías
entre el nuevo sistema y el tradi-
cional.

En el desarrollo de estos traba-
jos, las Diputaciones provinciales
y Cámaras Agrícolas ayudan para
contribuir a los cuantiosos gastos
que la campaña origina. En las co-
marcas donde existen Agencias de
Extensión Agrícola, éstas colabo-
ran, de manera eficaz, en estos
trabajos.

El recorrido de la zona olivarera
española de Sur a Norte sucesiva-
mente y sin interrupción, permite
el estudio comparativo y de con-
junto de nuestros olivos, aprecian-
do cuáles son los problemas más
importantes en cada zona para la
recuperación del buen estado del
arbolado, no sólo en cuanto a
poda, sino respecto a otras moda-
lidades de cultivo. Rápidamente
resumiremos las impresiones que
se recogieron en la última cam-
paña.

En Sevilla se observó que el oli-

var estaba deavitalizado por po-
das abusivas, tanto el de molino
como el de verdeo. En el olivar
muy joven se enseñaron las prác-
ticas de poda de formación, tan
decisiva para la futura vida del
árbol. En los olivos de mediano
edad se recomendó que no se pro-
cediese al afrailado. En el olivar
de verdeo, considerado hasta aho-
ra intocable, se preconizó la nece-
sidad de armonizar la buena pre-
sentación del fruto con la de evi-
tar el envejecimiento prematuro de
los árboles.

En Córdoba se requiere un trato
especial para la mejoría y reforma
de la variedad «Hojiblancau, es-
pecialmente en las zonas de las
grandes producciones. Hay que
eliminar a todo trance los defectos
de la poda de formación, tal como
se venía haciendo. En Baena y
Puente Genil se comprobó la ne-
cesidad de completar los benefi-
cios de la poda con lo que resulte
de los estudios de nutrición, pues
se supone que debe existir en las
tierras un gran déficit de ácido fos-
fórico.

En Ciudad Real hay zonas que
reaccionan muy bien en la poda
de renovación. En otros olivos ya
viejos y empobrecidos es necesa-
ria una contención grande, ya que
aquéllos vegetan en suelos de poca
fertilidad. Se conoce la necesidad
de mejorar las labores y el abona-
do. En esta provincia existen zo-
nas muy indicadas para planta-
ción de nuevos olivares, es decir.
que es zona de porvenir. Hay in-
terés por parte de los agricultores
y como los aceites que se obtienen
son finos, pueden revalorizarse con
miras a la exportación.

De la provincia de Toledo ape-
nas hay que hablar en lo tocante
a estos puntos, puesto que está ya
muy arraigado el sistema de poda
que allí llaman propiamente de
Jaén, cuya divulgación inició con
gran entusiasmo el malogrado In-
geniero Agrónomo don Julio Par-
tearroyo en 1943. Como la ante-
rior, se estima que es una provin-
cia de gran porvenir para el cultivo
del olivo, para el cual existe gran
entusiasmo, pues los agricultores
no solamente se ocupan de la
poda, sino que se nota ya una me-
joxa en el laboreo y en el abonado.

También en Badajoz se ha des-
pertado un interés enorme por esta

93



4 í: í^r. 1 í: [7 L Y' C3 !^ -

forma de podar. El olivar de di Ĉha
provincia estaba muy necesitado

de ello, pues los errores anteriores
habían llegado al límite, llevando

a los olivos a formas extrañas,
quizá las más exageradas que se
han visto. Se comprobó el auge
que está teniendo en eata provin-
cia la aceituna de verdeo.

En Cáceres el olivo tiene unas
características muy especiales, di-

manantes del clima y del suelo.
Por otra parte> las enfermedades

atacan con mucha fuerza al olivar.
No surtirá la poda el debido eFec-
to si no se da una gran batalla a
las plagas y se trata de cor.regir
el suelo. Los olivicu^rtores cacere-
ños se han convencido de que la
poda que venían practicando no
solamente era irracional, sino que

resultaba cara. Se verdea la varie-
dad manzanilla, logrando precios
que compensan lo que hubiera
sido bajo rendimiento de aceite.

En Zaragoza se vicí en el rega-
dío mucho ataque de negrilla y co-
chinilla. No inspira gran interés el
o:ivar en regadío, y, si no estuvie-
ra prohibiclo hacerlo, muchos oli-
vos serían, sin duda, arrancados.

Es posible que con la poda que se
precomza, con el rebaje moaerado
y la renovación de ramas gruesas,
se cambie de criterio o por lo me-
nos se vea aumentado el beneficio.
Aquí sería de interés ensayar el
cultivo asociado en regadío.

En T'eruel estas enseñanzas son
muy necesarias dada la gran cali-

dad de sus aceites. Los olivareros
confiesan que esta poda es la úni-
ca palanca capaz de levantar el
olivar. En algún pueblo, como Ca-

laceite, ya se indica que es inne-
cesaria la presencia del Servicio

porque en años anteriores han
aprendido la lección perfectamen-

te, teniendo en cuenla que esta
provincia fué la que primero se

interesó por la poda y a raíz de la
helada de 1956 reclamó la presen-
cia del Ingeniero Director de la
Estación de Olivicultura de Jaén

para que estudiase aquel olivar y
pusiera las medidas pertinentes de

mejora, que se circunscribieron
principalmente en la poda. Gra-

cias a ella, el olivar semihelado ha
reaccionado bien, pero es preciso
completar su efecto con abonados,
labores y tratamientos adecuados.

En -1'arragona se aprecian dos
zonas típicas : la del Campo de
Tarragona, a base de olivo Arbe-
quín, y la comarca de Tortosa, en
la que impera la variedad Farga.
Requiere la provincia un plan es-
pecial por estar ya rozando el lí-
mite económico del cultivo. Les
Servicios técnicos han estu.diado un
fenómeno especial consistente en

la caída prematura c^e hoja, em-
pezando por la que va en la ma-
dera de dos años. Se creyó que era
un desequilibrio existente entre la
transpiración y la fotosíntesis, pero
más bien se atribuye ú:timamente
a un debilitamiento general del
árbol por el ataque de repilo, que
es endémico y refuerza los efectos
de la negrilla y de la cochinilla.

Nombramientos en la Delegación
I^ acional de S indicatos

En la reciente combinación

de Mandos sindicales, han sido

designados: Don Enrique Bar-

celó, Jefe Nacional del Sindi-

cato de la Vid, Cervezas y Be-

bidas; don Manuel Mendoza,

Jefe del Sindicato de Ganade-

ría, y don Víctor Andera, Jefe

del Sindicato de Frutos y Pro-

ductos Hortícolas.

Movimienio de ^ersonal
T\GENLN7ROS AGRONOMOS

Jubilaciones.-Don :Vlanuel FernJn-

dez-F'igares Méndez y don Juan Iba-
rra Pera1.

Supernwmerah-ios.-Don César Fallo-
!a García, don Luis Ruiz Lla^nos y
cton Adolfo Borrero Fernández.

Asccns^^os^.-A Consejero Inspector
General, don Juan José Fern^ndcz
Uzquiza y don José Benito Barrachi-
na; a Ingeniero Jefe de primera cla-

se, don Juan Antonio Lara Nieto; a

Ingeniero Jefe de segunda clase, do^^
José M^iría Elena Hernández; a In-
geniero primero, don Pablo Quinta-
nilla Rejado, don Juan de Torres Pro-

fitós, don Joaquín Ral^inal del Val,
don Enrique Liró Perro, don Joaduín
Vera González, don Antonio Aguirre
Azpeitia y don José Fernándcz Fer-

nández.

Px^cedene^ia esq^ecial.-Don Emilio

Gómez lTanzanares.

Ingr°esos. - Don Alvaro Pla^nchuelo

Prieto.

Re^ngresos^.-Don José Joaquín G^ir-
cía del Castillo D^artín.

DesCinns.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Albacete, don Enrique ^avarro

1VIartínez y don Angel Gómez Martí-
nez; a la Jefatura Agronómica de

Cuenca., don Luis Ballesteros Aguiló;
a la Jefatura Agronómica de León,

don Joaquín Delgado García; a la

Jefatura Agronómica de Lugo, don
Pedro Manuel Sevilla Vélez; a la Je-
fatura Agronómica de Teruel, don
.Iosé Humanes Guillén; a la Estación
de Viticultur,a y Enología de Reque-
na, don Jesús Antonio Sánchez-Capu-
chino Llorens, y a la Jefatura Agro-
nómica de ;VIelilla, don Juan F'rancis-
co Lópcz-Pando Montcro.

PEItITOS AGRICOLAS DEL ESTADO

Supernumerar^io.-Don Enrique Gi-

nesta Hervás, don Miguel Azuara del
,l^Iolino y don Julián Molinero Domín-
gUez.

In,qres^o.-Don Julián !V'Iolinero Do-

mínguez.

Desti,nos.-A la Secretaría General,
doña Concepción Tudela Herrero; a
la Jefatura Agronórnica de Avila, don
Salvador C'orts García-Ochoa; a ;a
Jefatura Agronómica de Las Palmas.
don Antonio Guerra Suárez; ,a la Je-
fatura Agronómica de Palencia, don
Carlos Fide1 Miguel Barrigón; a la

Jefatura Agronómica de Soria, don

Emilio Cuellas Rodriguez; a la Je-

fa^tura Agronómica de Guadalajara.

don Emilio Siegfricd Fuertes y don
Antonio Alvarez Aguirre, y a la Je-

fatura Agronómica de Lugo, don Ra-

món García Arranz.
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LOS FORRAJES EN ITALIA
En la revista italiana Semen-

ti Eletti se publica un intere-
sante artículo en el que se re-
cogen las novedades genética•s
que últimamente han apareci-
do en dicho país. De él entre-
sacamos para nuestros lectores
las relativas a plantas forra-
j eras.

La reciente aparición de un
hfbrido de maíz americano de-
nominado "Mielmais", específi-
camente forrajero, parece ser
que va a tener interesantes re-
percusio^nes en Italia, dado la
gran productividad de este hí-
brido, obtenido por la técnica de
esterilidad masculina.

En cuanto a avenas, existe en
dicho país la variedad "Angéli-
ca", de Bonvicini, resistente al
encamado y adecuada a cultivos
en mezcla por su hoja estrecha,
si bien dicha variedad tiene que
s•er únicamente utilizada en zo-
nas de poco intensos fríos in-
vernales, aunque tiene más
resistencia a éstos que las habi-
tuales variedades de ciclo pri-
maveral que actualmente se em-
plean. Se están estudiando tipos
resistentes al frío y probable-
mente se podrá obtener una bue-
na selección a base de una po-
blación italiana titulada "Ros-
sa maremmana".

El Instituto de Genética de
Bolonia ha obtenido dos razas
de haba caballar, denominadas
"Vesubio" y "Vulcano", de se-
milla pequeña y resistente al
frío.

Las vezas tienen una numero-
sa gama de variedades cultiva-
das y espontáneas, procedentes
de las especies sativa, villosa,
pannonica, narbonensis, etc.

Las variedades procedentes de
Viciá Villosa tienen valor pa-
ra cultivos de otoño por su po-
sibilidad de utilizarse en mezcla,
por la resistencia al frío y por
la facilidad del rebrote; en con-
traposición a estas ventaj as, tie-
ne el inconveniente de ser la se-
milla más costosa. La especie
pannonica es bastante similar a
la villosa, pero se presta mejor
que aquélla para su cultivo en

mezcla. En cuanto a las varie-
dades a base de las especies
narbonensis, son de unas carac-
terísticas intermedias entre la
villosa y la sativa y tienen has-
ta ahora poca aceptación.

En sorgos existen tres varie-
dades fundamentales: las deno-
minadas "Rosso Lombardo" y
"Nero Minnesota" corresponden
a la especie vulgaris, y la "Gen-
til", procedente de la especie
exiguum. Las tres tienen muy
buenas cualidades : la primera,
por el alto porcentaj e sacarino ;
la segunda, por su precocidad y
gran talla, y la tercera, por su
buena capacidad de rebrote ; pe-
ro las dos últimas son menos
apetecidas por el ganado.

En los últimos años se han lo-
grado numerosas selecciones

italianas y extranjeras, como la
"Satiro" y la "Saturno", proce-

dentes de la especie exiguum, y
la "Soave" y la "Sirri", de la

especie vulgare. Recientemente
se han importado en Italia nu-
merosos híbridos americanos, al-
gunos con fórmula abierta y
otros con fórmula cerrada, co-

mo son los "Lindsey", "Camel-
sorgo" y"Asgrow". Su alta pre-

cocidad y crecimiento, así como
la apetencia por parte del gana-
do a causa del menor porcenta-

je de celulosa, las hacen inte-
resantes, lo que se ha traduci-
do en una rápida difusión co-
mercial.

Además de estos sorgos híbri-
dos procedentes de la especie
vulgare, existen nuevas formas,
obtenidas por cruce entre las
especies vulgare, saccharatum y
exiguzcm, como son la denomi-
nada "Sweet Sudan", apetecible
por el ganado y bastante resis-
tente a enfermedades criptogá-
micas ; y la "Sudo", de talla y
forma intermedias entre las es-
pecies vulgare y exiguum, y muy
interesante por su precocidad y
rápido rebrote. Hay otro híbrido
a base de exiguum X halepense.
Se trata del denominado "Sudan
perenni", planta de mucha pro-
ductividad, de la que todavía se
están haciendo ensayos sobre su

conveniencia; puesto que su ca-
rácter perenne puede darle el
mismo carácter infestante de
uno de sus progenitores (S. ha-
lepense).

Hoy día se estudian en Italia
con ahinco las distintas varie-
dades de sorgo, pues se las con-
sidera muy interesantes para
muchas zonas italianas (1).

El cow-pea (Vigna sinensis) se
cultiva para alimento del gana-

do lechero en Lombardía, y las
variedades hasta ahora impor-
tadas son, en general, menos
apreciadas que las indígenas, si

bien el precio de la semilla es
menor en aquellas procedentes

de Extremo Oriente, de desarro-
llo medio, la "Iron clay", tardía,

y la "Midget", de grano muy pe-
queño, etc.

Similares al "cow-pea" son los
dólicos, entre los cuales ofrece

interés, sobre todo, la especie
Dolichos Lab-lab, cuyo hábito
trepador se presta a utilizarse
en mezcla con leguminosas o

gramíneas de buenas caracterís-
ticas nutritivas. Es una especie

de importación africana, cuyo
largo ciclo vegetativo impide la

producción de semilla en el me-
dio italiano.

Una de las leguminosas fun-
damentales en terrenos ácidos

es el trébol encarnado, no obs-
tante lo cual no se ha afronta-

do decididamente su mejora en
Italia ni están suficientemente

ensayadas las nuevas variedades
extranjeras, especialmente las
suecas poliploides.

El guisante forraj ero está ad-
quiriendo cierta difusión, dada
la talla de algunas variedades
recientes y la buena calidad del
forraje producido. Sobre todo
responden bien a tal fin los ti-
pos de la especie Pisum arvense,
de semilla pequeña, y algunos
de sus derivados, como el co-
múnmente denominado "guisan-
te de invierno", con notable re-
sistencia al frío y otros también

(1) Vé^ase el capítulo titulado «Nue-

vas plantas forrajeras de secano emplea-

das e72 Ita11a», Ĉe nuestra seccián «1VI1-

rando al exterior», por Frovidus, pág. 28

del múmero 345 de «Agricultura» COI'I'eS-

po^díente al pasado mes de er.ero.
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derivados del P. arvense por se-
lección, como el alemán "Viole-
ta"; o del P. sativum, como el
"Victoria", más adaptado para
siembras primaverales en el
Norte de Italia, o también oto-
ñales, más al Sur.

El trébol de Alejandría o ber-
sim (Trifolium alexandrinum)
se va difundiendo en Italia cen-
tral y meridional, donde se ob-
tienen buenos resultados, si bien
poco constantes. La semilla es
toda de procedencia egipcia. Pa-
recido al trébol d e Alejandría
es el Trifolium squarrosum, del
que ha hecho una selección el
profesor Favilli.

La remolacha forrajera no
tiene en Italia la extensión cul-
tural que debiera, dada su alta
capacidad productiva, tal vez
por la competencia con la remo-
lacha azucarera. Se espera que
con los nuevos tipos poliploides
se obtenga un nuevo incremento
a las posibilidades culturales de
esta subespecie.

El nabo forrajero no se incre-
menta en Italia, contrariamente
a lo que ocurre en los países nór-
dicos, a pesar de su mucha ne-
cesidad de mano de obra. Los in-
gleses aseguran que de este fo-
rraje otoñal obtienen produccio-
nes de 10 a 20.000 unidades
forrajeras por hectárea, superio-
res a los de cualquier otro cul-
tivo, y que la mecanización del
mismo ha conseguido ampliar el
cultivo de esta especie con rela-
tiva economía. En Italia central
se emplea como cultivo interca-
lar, después del trigo, mientras
que la rutabaga -que, como se
sabe, es un colinabo de carne
amarilla- se va extendiendo en
Lombardía, y de ella hay algu-
nas nuevas selecciones, como
son la Brixia, HB7, etc.

Las variedades Platzfest y
Liho de colza se están ensayan-
do actualmente en Lombardía y
en el Veneto, así como una raza
originaria de Cremona.

Además de estas especies se
utiliza también bastante el ray-
grass italiano, en mezcla con el
trébol violeta, la veza sativa o
villosa, el trébol de Alejandría,
la zulla, etc., y en menor escala,
la alholva, el altramuz, los gui-
santes de olor, etc. De centeno

forrajero se puede citar una ra-
za de Bonvicini -la "500"-, al-
gunos tetraploides y la variedad
S.R. 65.

También se están estudiando

las diversas variedades de Pen-
nisetum glaucum, gramínea es-
tival de talla media y de gran
capacidad para emitir hojas y
para amacollar.

EI XXXII Salón Internacional de la
Máquina^Agrícola

E 1 XXXII Salón Internacio-
nal de la Máquina Agrícola abri-
rá sus puertas en París del 7 al
12 del próximo mes de marzo.
La industria mundial de la ma-
quinaria agrícola cita otra vez
a los agricultores, comerciantes
y técnicos para hacer un resu-
men de la situación y para abrir
camino a una nueva etapa de
progreso económico y social me-
diante el perfeccionamiento de
los instrumentos y métodos de
trabajo.

Durante 1 a Semana de la
Agricultura tendrán lugar si-
multáneamente las manifesta-
ciones d e 1 Concurso General
Agrícola y d e 1 Salón Interna-
cional de la Máquina Agrícola.
^En qué consiste el interés que
este último ofrece a los visitan-
tes que con tal motivo vayan a
París en 1961?

Fundamentalmente, les ofre-
cerá todas las novedades, todas
las informaciones y todas las
técnicas que animan la promo-
ción del mundo rural y su adap-
tación a las actuales condicio-
nes económicas.

Auténtico mercado mundial
de la maquinaria agrícola, el
Salón Internacional ocupa 16
hectáreas de exposición y 10 ki-
lómetros d e avenidas, servidas
por un circuito gratuito de elec-
trocarros. L a participación d e
1.536 marcas, de las cuales 382
pertenecen a 16 de los princi-
pales países productores, hace
posible 1 a confrontación más
completa que se pueda concebir
en la actualidad, de material de
equipo para trabajar la tierra.

Nuevamente se presentará es-
te año una exposición especia-
lizada de material destinado a
1 a manutención y almacena-
miento de cereales. Como en

1959, las máquinas se presenta-
rán funcionando, puesto que se
trata de poner de manifiesto los
progresos realizados durante los
dos últimos años en este campo.

Las nuevas máquinas presen-
tadas al Comité para el Fomen-
to de la Investigación Técnica
han sido este año muy numero-
sas, alcanzando la cifra record
de 77. El Comité ha selecciona-
do 27 realizaciones, que ponen
de relieve la constante preocu-
pación de los fabricantes fran-
ceses y extranjeros por crear
para los agricultores aperos ca-
da vez más perfeccionados y es-
pecializados, que les permitan
trabaj ar teniendo en cuenta los
imperativos d e productividad
impuestos por 1 a competencia
internacional.

Otras muchas novedades po-
drán ser descubiertas por el vi-
sitante en la mayoría de los
stands, sobre todo en los de los
grandes fabricantes franceses y
extranjeros ausentes del Salón
en 1960, y que presentarán por
vez primera nuevos tipos d e
tractores y máquinas o modelos
ya conocidos que han sido me-
jorados y perfeccionados.

Todo lo dicho anteriormente
hará, sin duda, que el Salón del
año 1961 sea un verdadero "Pa-
lacio de 1 o s Descubrimientos".
de la maquinaria agrícola, en el
que los agricultores, los vende-
dores-reparadores y los técnicos,
tanto franceses como extranje-
ros, se darán cuenta de la es-
trecha solidaridad que une los
sectores agrícolas e industriales
en la cadena económica ininte-
rrumpida que hace circular e 1
poder de adquisición de los con-
sumidores a los agricultores, y
de éstos a los productores de la
industria.
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N O T ICIAR I O A6 RICOL A^AL E MAN
EL GUSTO ALEMÁN PARA BEBIDAS

ALCOHÓLICAS

Ha terminado la exposición de
hostelería, repostería y alimen-
tación de Berlín, a la cual con-
currieron 500 expositores. Las
dos terceras partes de éstos eran
extranjeros.

La indus•tria de bebidas alco-
hólicas ha podido comprobar que
flojea el interés de los consumi-
dores hacia las bebidas m u y
fuertes, mientras que los licores
amargos y de hierbas, de bastan-
te riqueza alcohólica, tienen más
aceptación que en años anterio-
res.

Sigue habiendo demanda de
aguardientes de calidad, habién-
dose realizado las mejores trans-
acciones de la posguerra con
ellos.

E1 intento de los exportadores
franceses de vinos de vender
grandes cantidades• de Burdeos
a nueve francos la botella en el
mercado berlinés, parece que ha
fracasado.

LA MAYOR FIESTA DEL VINO EN

ALEMANIA Y EN EL MUNDO

El tradicional mercado de sal-
chichas de Bad Diirkheim ha
seguido justificando este año el
título de ser "La mayor fiesta
del vino del mundo".

Dicho mercado ha tenido una
concurrencia de medio millón de
visitantes, los cuales consumie-
ron allí 158.000 litros de vino,
ayudándose de la carne de 586
cerdos, 94 cabezas de ganado
mayor y 56 terneros, amén de
7 bueyes enteros espetados en
asadores y unos 35.000 pollos.

CiOSECHA RECORD DE VINOS

EN FRANCONIA

El rendimiento de las vendi-
mias del presente año, en Fran-
conia, sobrepasa todas las espe-
ranzas, y será aproximadamen-
te el 33 por 100 mayor que en el
año record 1958, según comuni-
ca el Ministerio de Agricultura
de Baviera.

Se calcula que se obtendrán

unos 160.000 hectolitros de vi-
no. Los rendimientos medios por
hectárea oscilan entre 58 y 64
hectolitros.

En lo que respecta a la cali-
dad, se cuenta con que la cose-
cha de 1960 será de tipo medio,
pudiendo criarse una gran parte
como "naturrein", es decir, vino
s i n adiciones, completamente
puro. La calidad del mosto es
mejor de lo que se esperaba.

LA $EMANA VERDE DE BERLÍN

Por vigésimoquinta vez tiene
lugar en Berlín, desde el 7 de
enero hasta el 5 de febrero, la
famosa "Griine Woche", que
aunque no tiene la impor-
tancia de cuando Alemania no
estaba dividida, sigue siendo una
exposición muy interesante de
la agricultura de este país, y da
ocasión a los paisanos de la zo-
na oriental de darse cuenta de
los adelantos de la agricultura
en esta parte de Europa.

El Ministerio federal de Agri-
cultura tiene u n stand sobre
"Racionalización de la Econo-
mía interna de las Explotaciones
Agrícolas", y otro con demostra-
ciones de mejora de la estructu-
ra agraria mediante la nueva
ordenación de las aldeas y de
las tierras de labor.

EXISTENCIA DE PLANTAS EN LOS

VIVEROS ALEMANES

La Oficina Federal de Estadís-
tica comunica los resultados de
un censo representativo realiza-
do en julio de 1960 para cono-
cer el número de plantas exis-
tentes en los viveros.

En el momento de la encues-
ta había en los viveros de la Re-
pública Federal Alemana (ex-
ceptuando Hamburgo, Bremen y
Berlín) 3.531.418 pies injertados,
listos para la venta, de manza-
nos altos y bajos. El número de
perales era de 677.766.

Se aprecia un incremento del
8,7 por 100 en manzanas y del
2,4 por 100 en perales, en com-
paración con el año precedente.

Las formas bajas componen el
74 por 100 de los manzanos.

ESTADO DE LA GLOSOPEDA

Ha aumentado algo esta enfer-
medad en Alemania, en compa-
ración con el año precedente, es-
pecialmente en Baden - Wiirt-
temberg y en Baviera, donde hu-
bo gran número de cerdos ata-
cados. Los Municipios afectados
han sido 34, siendo el número
de rebaños con esta epizootia, el
día 15 de octubre, de 75, princi-
palmente del tipo C, siendo ca-
sos aislados los de los tipos O
y A. El día 30 de septiembre de
1959 el número de Municipios y
el de rebaños era de 36 y 57, res-
pectivamente.

AUMENTA EL CULTIVO DE FLORES Y

PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA

VENTA

En el presente año se han cul-
tivado al aire libre 4.166 hectá-
reas y 1.157 hectáreas en inver-
nadero, lo cual significa un in-
cremento del 12 y del 15 por 100,
respectivamente, e n compara-
ción con el año 1959.

Casi dos terceras partes de los
cultivos al aire libre son de flo-
res para corte. Por el contrario,
en los invernaderos se cultivan
principalmente plantas de ties-
to ( 58 por 100 de la superficie).

EL ALMACENAMIENTO DE PATATAS

DE SIEMBRA

En el almacenamiento inver-
nal de patatas de siembra se
producen mayores daños a cau-
sa de demasiado calor que a cau-
sa de heladas. La patata tiene
determinadas exigencias de tem-
peratura y de humedad del aire
ambiente.

Para que se subericen mejor
las heridas se recomienda, en los
primeros ocho-catorce días de
almacenamiento, u n a elevada
humedad del aire (90 - 95 por
100), con temperaturas de 10-
15° C. Después la temperatura
debe reducirse, según la varie-
dad, hasta 4-7° C, y la humedad
del aire debe mantenerse uni-
formemente de 85-90 por 100.
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^71SITA OFICIAL

El Ministro federal austríaco
de Agricultura y Montes, Diplo-
mado Ingeniero Hartmann, lle-
gará a Alemania, en visita ofi-
cial, el día 10 de noviembre,
acompañado d e algunos altos
funcionarios de su Ministerio.
Permanecerán dos días en Bonn
y visitarán a dis•tintas autorida-
des y la fábrica de tractores y
motores Klbckner - Humboldt -
Deutz AG.

CURSILLOS PARA OBREROS AGRÍCOLAS

"HAZLO TÚ MISMO"

Debido a la falta de mano de
obra, en Alemania, no siempre
es posible que en los talleres de
1 a localidad puedan reparar
pronto las máquinas agrícolas
cuando más apremiante es su
empleo.

Para remediar eso, la Cáma-
ra Agrícola de Hannover ha or-
ganizado estos cursillos, en los
cuales los obreros de las explo-
taciones agrícolas aprenden a
reparar las averías más corrien-
tes por s•í mismos. También se
les enseña a hacer las repara-
ciones de edificios, tuberías y de-
más instalaciones que no re-
quieren una especialización ele-
vada.

PRACTICANTES AGRÍCOLAS EXTRAN-

JEROS EN LA REPUBLICA FEDERAL

ALEMANA

Durante doce meses practica-
rán la agricultura alemana 300
estudiantes de la República Ara-
be Unida. Asistirán primeramen-
te a un curso del idioma alemán
en el Instituto Goethe, y a un
curso de maquinaria agrícola
en las Escuelas DEULA (Deut-
sche Landmaschinen - Schule).
Después trabaj arán durante seis
mes•es en granjas alemanas au-
torizadas para ello. Para com-
pletar las prácticas tendrán du-
rante dos meses enseñanzas téc-
nicas en las escuelas de agri-
cultura.

LA INFLUENCIA DE LA LUZ

EN EL SABOR DE LA LECHE

En las artes•as de congelación
o de refrigeración pueden pro-

ducirse alteraciones de sabor de
la leche a causa de la luz pro-
ducida por los tubos de ilumina-
ción. Por ello debe apartarse la
leche lo más posible de estas
fuentes luminosas. Pero lo más
seguro es emplear tubos con po-
ca proporción de radiaciones ul-
travioletas (tubos de "tono cá-
lido") y envasar la leche en re-
cipientes opacos.

MENOR SUPERFICZE DE CULTIVO DE

PLANTAS MEDICINALES

Y DE CONDIMENTO

Sigue disminuyendo, en la Re-
pública Federal Alemana, la su-
perficie dedicada al cultivo de
estas plantas. En el año de 1959
fué solamente de 580 hectáreas
contra 685 en 1958.

EL PELIGRO DEL CERAMBICIDO

"HYLOTRUPES HAJULUS" L.

Este coleóptero representa un
grave peligro, tanto en la ciu-
dad como en el campo, destru-
yendo las vigas de las cubiertas
y demás entramados de los edi-
ficios. Durante la guerra se ha
des•cuidado mucho la lucha con-
tra este insecto.

Una estadística de anteguerra
indica que el 40 por 100 de las
techumbres del III Reich esta-
ban atacadas por este bicho. Es-
ta intensidad del ataque ha au-
mentado durante y después de
la segunda guerra mundial por
haberse reproducido sin impedi-
mento alguna tal plaga.

El Gentro de Biología Agríco-
la y Forestal de Braunschweig-
Gliesmarode estudia las medidas
de protección contra este ceram-
bícido.

ALEMANIA COMPRA AGRIOS

EN ISRAEL

La República Federal Alema-
na intenta adquirir, en la cam-
paña 1960-61, 1,85 millones de
cajas de agrios en Israel, según
informa el director de la oflcina
de ventas de cítricos de Tel-
Aviv, en estos días, después de
regresar de un viaje por Europa.
Esta cifra supone un 17 por 100
más que la de la campaña 1959-
1960.

EL BUNDESRAT APRUEBA LA NUEVA

LEY DE ABONOS

Con muy pequeñas modifica-
ciones, el Pleno de la Cámara
Alta alemana ha aprobado el
proyecto de una Ley para el trá-
fico con fertilizantes.

LA FUSION DEL BANCO DE COLONI-

ZACIÓN CON EL BANCO DE RENTAS

RURALES

Está en estudio por el Gobier-
no federal alemán. Con ello se
crearía una institución unifor-
me con una cifra de balanza de
más de dos mil millones de DM,
lográndose la deseada simplifi-
cación y abaratamiento, y ga-
nando en vigor en lo que se re-
fiere al asentamiento e incorpo-
ración de los agricultores expul-
sados de la zona oriental.

HOJAS DIVULGADORAS SOBRE MEJORA

DE LA ESTRUCTURA AGRARIA

EN HESSEN

El Ministro de Agricultu-
ra de Hes•sen ha encargado
a la Sociedad de Trabajo para
Mejora de la Estructura Agra-
ria, en Hessen, con ayuda flnan-
ciera de la Federación Alemana,
una segunda serie de hojas di-
vulgadoras (números 14 a 21)
"Para mejora de la E. A.". Se
trata, en esta serie, de la vivien-
da del campesino, de los des-
agiies de aguas residuales, de la
elección de emplazamiento en
las dislocaciones de granjas si-
tuadas en la aglomeración de la
aldea, del saneamiento de anti-
guas granjas y de los edificios de
la casa de labor.-J. A. V.
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POR TIERRAS MANCHEOAS
Se informa del campo man-

chego en este febrerillo alocado,
que siempre hace por quedar
bien dando una de cal y otra de
arena. Ha llovido, helado y tam-
bién ha tenido sus atisbos pri-
maverales, de grato regusto pa-
ra todos, aunque no se sea agri-
cultor. Días de verdadero e n-
canto se han vivido en febre-
ro, aunque simultáneados c o n
temperaturas bajas y nieblas
tan tupidas como para perder
la visibilidad a los veinte o
treinta metros. Todo esto en
mezcla heterogénea, y las hu-
medades t a n paradisíacas que
las tierras tienen en sus entra-
ñas, han logrado el prodigio de
resucitar las adormecidas siem-
bras, que se encontraban bajo
los efectos• de un encantamien-
to que no hay que discutir,
pues son propios de la estación.

El sol templó sus lomeras, lle-
gó la bonanza, anticipada si se
quiere ; pero como la tierra es
agradecida, correspondió c o n
evidentes muestras de satisfac-
ción al bien que se le hacía. De
ahí que todo el campo presente
tan buen aspecto, aunque se
preste a discusiones, por consi-
derarse como anticipo de la pri-
mavera qtte, al producir un pre-
maturo adelantamiento e n s lz
desarrollo, pudiera 1 u e g o, en
abril, ser nefasto para el cam-
po. Todo es posible por esa fal-
ta de juicio tan proverbial en
estas latitudes; pero el conten-
to que se vive en estas fechas
es siempre un lenitivo, aparte
de que siempre quede la espe-
ranza de que abril puede, si
quiere, mostrarse benigno y co-
operar a que el año sea grande.

El campo de pan llevar está
en la Mancha francamente es-
pléndido. Todos los sembrados
sin distinción son, por el mo-
mento, la grar. esperanza del
año cerealista, pues al retardar
el crecimiento de 1 a s semillas
por efecto de los hielos, las plan-
titas han enraizado y presentan
las macollas de sus cañas un
volumen tal como para pro-
ducir el ciento por uno. Los tri-
gales tempranos quieren ya me-
cerse por el viento, como mares
inmensos de verdor profundo, ,y

aquellos que por imperativo del
tiempo se sembraron como Dios
quiso, y que en años normales
habrían sido calificados de ciclo
medio y ciclo corto, todos se
han igualado y no existen gran-
des diferencias apreciables. Aho-
ra todos son iguales: los Pané,
los Aragón, los candeales, las
jéjares, y ya el tiempo podrá
defínirse c o n inayor exactitud
para delimitar qué semillas fue-
ron las más beneficiadas. L a s
cebadas están vigorosas, i como
los ajos!, al decir de los exage-
rados, con cañas gruesas, abun-
dantes y de buen color. Las le-
guminosas ya apuntan frondo-
sas las que se sembraron antes
de San Antón, pues las sembra-
das tardías no puede precisarse
nada en estas fechas. Resu-
miendo: que es para tener con-
fianza de que el aspecto cereal
ha de dejar satisfechos a sus
explotadores, p o r muy "ansio-
sos" que sean, máxime cuando
todas 1 a s predicciones, aunque
gratuitas, aseguran que el mes
de abril ha de ser lluvioso.

Y como la cuesta de enero ya
ha pasado, para bien de todos,
la situación en el campo se va
acomodando, cual procede a la
estación. Se trabaja activamen-
te y todos los brazos son pocos
para contener el alud de soli-
citudes para trabajar en el cam-
po, pues si recordamos las se-
manas y semanas que se han es-
tado de paro forzoso, bien pue-
de suponerse que muchas fae-
nas están muy retrasadas y se
impone aliviarlas para que todo
vaya encajado en sus tiempos
correspondientes. Por lo tanto,
no hay paro de ninguna espe-
cie entre el elemento campesi-
no, porque todos 1 o s hombres
disponibles encuentran trabajo
con facilidad. Especialistas o no,
tienen corte abierto en el cam-
po, y hora es ya de recuperar
las cuatro mil horas que se per-
dieron siempre por la misma
causa, la lluvia excesiva, que ha
impedido en otras zonas -aun-
que en ésta no- el sembrar a
su tiempo y como Dios manda.

El tiempo, pues, c o n su bo-
nanza, ha contribuído a miti-
gar el paro que es corriente se

produzca por los rigores inver-
nales. Ya se ha salvado el esco-
llo y habrá trabajo para todo
el año al irse sucediendo las ta-
reas del campo casi sin inte-
rrupción. Porque ahora se está
acametiendo el trabajo del arre-
jaque, que ha de ser, al decir
de los entendidos, como una
vuelta o reja y, además, un rie-
go, amén de la labor de sanea-
miento que se proporciona a los
sembrados, que bien pronto de-
mostrarán los beneficios de esta
labor. También se está barbe-
chanda para el año que viene,
con unas tierras en magnífica
coyuntura para ello. Se está ti-
rando el nitrato en las siembras.
Se enmanta en el viñedo aho-
ra que la savia está dormida y
las cepas están mochas. Tam-
bién queda corte todavía en la
repostura y en la poda, pues ya
es sabido que por los tan diver-
sos modos de pensar de la gen-
te del campo, existe una mino-
ría muy respetable que le gusta
podar tardío porque cree since-
ramente que evita riesgos de
heladas a sus viñedos, y es po-
sible que lleven razón, pero no
es opinión que goce de la uná-
nime opinión.

La pobrecita cabaña manche-
ga pasa por un momento deli-
cado por eso de las bajas tem-
peraturas, que impiden el cre-
cimiento de los pastos. No los
hay por parte alguna, y es pro-
blema muy agudo el que se pre-
senta a esta industria láctea,
que lo pasa mal en estas épo-
cas. Los cereales, en el merca-
do de los piensos, se mantienen
muy firmes y c o n tendencia
siempre alcista, sin que por el
inomento se aprecia síntoma al-
guno de inmediata mejoría y
sin que haya hecho estorsión la
importación d e ciertos piensos
extranjeros por distintos puer-
tos españoles, aunque también
tiene que tenerse en cuenta que
a estos lugares llegan poquísi-
mos como para hacer variar sen-
siblemente la situación. Todo
depende de las toneladas que
lleguen ; pero también es de
apreciar a estas alturas que mu-
chos de los piensos más solici-
tados, como son los chícharos y
los yeros, están virtualmente
agotados, y a las cebadas y ave-
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nas se les ha dado ya un buen
avance. Queda una esperanza,
supuesto que es lo último que
se pierde, y es la de que los
mercados manchegos, y la ga-
nadería, consecuentemente, po-
drán salir del atolladero con
relativa felicidad, s i todos los
ámbitos se saturan de esos pien-
sos compuestos que se van a
producir en gran escala en una
fábrica que se ha montado, con
todos 1 o s adelantos modernos,
en la ciudad manchega de Man-
zanares, y cuyas irradiaciones
han de trascender a toda la
provincia de Ciudad Real, y a
1 a s fronterizas d e Albacete,
Cuenca, Toledo, Badajoz, Cór-
doba y Jaén. De ellos depende,
pues, ya que los piensos dispo-
nibles en el mercado -pues es
lo único que el ganado puede
injerir para poder subsistir-,
son las avenas y cebadas, que
se encuentran con catizaciones
allá por las 4,50 pesetas kilo;
los chícharos, por las 6,00 pe-
setas, y los yeros, por las 5,25,
y es mucho el dinero que pre-
cisan los modestos ganaderos
para poder sostener su cabaña
tan modestita.

En este aspecto de la gana-
dería hay una novedad noticia-
ble para esta provincia, en lo
que respecta a las posibilidades
tan magníficas que se presen-
tan para el más eficaz fomento
de la ganadería y con la natu-
ral mejora de su cabaña. Según
se ha hecho público por prensa
y radio, la Junta Provincial del
Fomento Pecuario h a ofrecido
a los ganaderos los tan famosos
sementales de la raza Merina-
Landchaff, pero con una sub-
vención de un 25 por 100 de su
importe, que es digno de tomar-
se en consideración. Con esta ra-
za tan notable se espera una
:nejora, sensible a todas luces,
de la cabaña en tierras calatra-
veñas y la tan prometedora zo-
na de los montes.

La molturación de la aceitu-
na se encuentra ya muy avan-
zada. La cosecha, en términos
generales, no ha sido mala, pe-
ro escasamente superior a la del
pasado año. De las 112.500 hec-
táreas de terrenos dedicados a
olivar en la provincia, según da-
tos oflciales, se consídera posi-

ble, dada la preferencia que es-
te cultivo ha despertado en los
ambientes labradores, que en
un plazo brevísimo se vean in-
crementadas e n otras 60.000 a
70.000 nueva5 hectáreas, ya sean
en franco cultivo o asociadas
con viña, y otras, las menos, con
cereales. Es prematuro calcular
los rendimientos exactos y los
estadísticas d e producción con
relación al pasado ejercicio, pe-
ro se tienen esperanzas de que
el promedio de cosecha conver-
tido e n toneladas métricas d e
aceite pueda superar e 1 tipo
promedio existente en esta pro-
vincia de 14.000 Tm.

Por noticias que se van reci-
biendo de los centros más im-
portantes en la producción oleí-

cola, uno de los precios más ele-
vados a que se ha llegado a pa-
gar la aceituna ha sido a 5,50
pesetas kilo sobre almazara, y,
naturalmente, han existido otros
inferiores que incluso no llega-

ron a las 5,00 pesetas. Ha habi-
do, como siempre, vendedores
en el olivar; pero éstos no ^ll-
canzaron los máximos, es lógi-
co. Ha habido muy buenos de-
seos de elaborar, porque la acei-
tuna no ha decepcionado tanto
por calidad como rendimiento ;
pero la Mancha guardará para
siempre el amargor de haber te-
nido casi en su poder una cose-
cha de tipo gigantesco, que se
le ha malogrado por diversos
agentes malignos, como los vien-
tos, pedriscos, etc., etc.

El pantano de Peñarroya se
encuentra pleno y vierte sus
aguas. Así, poco más o menos,
ocurre con todos los ríos de la
provincia, con las norias del
campo y los pozos de las ciu-
dades.

Ya van también muy avan-
zadas las labores de entreteni-
miento de los majuelos, que se
iniman hasta la exageración,
porque su producto, que es el
mosto del mostillo ya clásico en
la Mancha, pero también es del
vino celebérrimo, ha entrado en
una fase decadente que no sa-
bemos hasta dónde puede lle-
gar, y que algunos catalogan
como de "suspense". Todo se
vuelve expectación ante el in-
cierto porvenir que quiera Dios

depararle. La situación es la
misma y se ha logrado vencer
la cuesta de enero con honra y
gloria; pero, a pesar de esto, el
vino no toma cuerpo y va cos-
tando ya mucho dinero a sus
tenedores, esa propiedad que es
y será siempre la que imprime
vitalidad a los vinos, no sola-
mente el manchego, sino otros
de las distintas regiones espa-
ñolas.

En este ambiente y clima de
resistencia se distinguen m u y
especialmente la Mancha y Rio-
ja. La primera por los blancos,
y la segunda por los tintos. Son
regiones q u e aguantan porque
saben que en parte muy impor-
tante depende de ellas el que
se sostenga o no el mercado na-
cional, y están decididas, al pa-
recer, a jugarse la última carta
en espera de acontecimientos
que, como todo es posible en la
vida, pudieran presentarse.

Porque aun admitiendo la ac-
tual situación como poco airosa,
no cabe dudar que los imponde-
rables negativos pueden ser tam-
bién imponderables positivos que
hicieran de esta situación otra
más viable, aunque no fuese de
tipo extraordinario. Porque de
todos es sabido que en el "Bole-
tín Oflcial del Estado" del día 31
de enero ha aparecido una Or-
den en la que se concede la des-
gravación fiscal a las exporta-
ciones de vinos. También es del
conocimiento general q u e la
Mancha está conquistando, al
estilo de los Reyes Católicos,
una zona que llamaremos neu-
tral, como es la andaluza, que
ha sido deficitaria de vinos y es
realmente consumidora de estos
caldos, que siempre gozaron de
sus simpatías. Además, y se dice
para que todos lo sepan, varias
plazas de la Mancha han sido
objeto de reiteradas visitas por
magnates almacenistas del nor-
te de España, y cuyas visitas son
muy significativas. ^Qué pudiera
ocurrir con estos puntos positi-
vos? Pues que si la desgravación
produce mayores exportaciones
al extranjero al abaratarse los
costos en destino ; que si se ex-
porta en plan masivo a la zona
andaluza, al menos esta tempo-
rada, y que si los ya menciona-
dos magnates vuelven, porque
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cuando indagan es porque les
queda poco vino, es de suponer
que no vengan por gastar gaso-
lina, sino que lleguen a esta tie-
rra en plan de compras, y com-
pras de cierta consideración, que
pudieran, entre todos esos im-
ponderables, imprimir nuevos
ritmos al mercado de los vinos
comunes. Porque ^qué sería de
la Mancha sin sus vinos? Lásti-
ma de los manchegos si tuvie-
ran que supeditarse exclusiva-
mente a las explotaciones cerea-
listas en terrenos como éstos,
miniproductores, a pesar de su
empeño por conseguir cosechas
que quisieran semejarse a las de
otras regiones, Lo que no es po-
sible, no hay que darle vueltas.
A1 pan, pan, y al vino, vino. Se
impone armonizar la producción
y el negocio de los vinos de
acuerdo con las necesidades de

la vida moderna y sus elevados
costos, pues de todos es sabido
que, como avanzada la agricul-
tura en las cuestiones sociales,
es la única actividad que satis-
face religiosamente los jornales
de sus hombres aunque éstos no
trabajen, como en este ejerci-
cio, por culpa de la meteorolo-
gía; y éste es un punto de gran
interés para ser tomado en Con-
sideración cuando se aborde este
caso.

Los vinos se encuentran en
estas fechas por las 23 pesetas
hectogrado, si es que llega. No
es de desear que llégue a adqui-
rir precios abusivos, pero estos
que se consignan son un tanto
flojos y se impone una ayuda a
esta justa causa, que es la su-
pervivencia decorosa de muchos
miles d e familias. - Melchor
Díaz-Pinés.

En la Asamblea General Trie-
nal, se eligió la nueva junta, cons-
tituída como sigue :

Presidente : Profesor E. Avanzi
(Italia).

Vice-presidente: Dr. A. R. Wil-
son_(Gran B_retaña).__

Consejeros:^uProf. Dr. O. Fisch-
nich (presidente saliente) ; Sr. B.
Jacobsen, Mag. Agro. (Dinamar-
ca) ; Dr. R. Salzmann (Suiza) y
Dr. N. Rigot (Bélgica).

Para ofrecer continuidad a las
actividades de la E. A. P. F., per-
manecen en su cargo el vicepresi-
dente y dos consejeros, así como
el tesorero-editor y secretario. El
presidente saliente es preceptivo
pase a consejero.

La segunda conferencia trienal
debe tener lugar en 1963, en Italia,
ya que la norma es su celebración
en la nación a la que pertenece el
presidente, que cesa su mandato
al terminar la respectiva conferen-
cia.

Los «Proceedings» de la primera
conferencia trienal serán publica-
dos como un número extraordina-
rio en 1960 del European Potafo
Journal, publicaci5n oficial de la
E. A. P. R., que edita cuatro nú-
meros anuales.

Sería muy interesante contar con
un representante de sección en
cada país ; por lo que respecta a

la sección Variedades, nos hemos
ofrecido a llevar su representación
(además de la general por la
E. A. P. R.). Quedaríamos reco-
nocidos a los que se ofreciesen
para representar a Iaj seis seccio-
nes restantes. Tanto para esto,
como en lo que respecta al ingre-
so como asociados, o envío de co-
laboración a.l European Potato
Journal, los interesados pueden di-
rigirse al autor de estas líneas. en
Apartado ^6 (Vitoria), que gusto-
samente recibirá y atenderá sus
noticias.

Finalmente, me comunica el te-
sorero-editor de la E. A. P, R.,
Dr. W. H. de Jong, que todo aquel
que ingrese como asociado (o sus-
criptor del Journal7 a partir de
1960, recibirá (además de los cua-
tro números correspondientes a di-
cho año) los «Poceedings» de la
Coriferencia sin recargo alguno.-
Alberto Zubeldía, Ingeniero Agró-
nomo.

Bsociac ióo EuroDea Dara loue s tigaci ó^ eo la Palata (E . fl . P. H.)
Primera Conferencia Trienal

De conformidad con lo que
anunciamos en ACRICULTURA (nú-
mero de enero de 1960), tuvo lu-
gar esta conferencia en Braun-
schweig- V8lkenrode (Alemania
Occidental), durante los días 12 al
17 de septiembre de 1960.

Los asistentes fueron del orden
de 200, procedentes de 18 países,
no exclusivamente europeos. La
Conferencia ha sido organizada
por una junta presidida por el pro-
fesor doctor O. Fischnich, de
Braunschweig-Vñlkenrode.

Se desarrollaron nueve ponen-
cias, que versaron sobre los si-
guientes temas : economía, pro-
ducción, virología, fisiología, va-
riedades, micología, nematología.
ingeniería y utilización.

Las distintas secciones se reunie-
ron además separadamente, pre-
sentándose abundantes trabajos en
cada una de ellas.

La sección Producción ha cam-
biado su nombre por el de Agro-
nomía, En la sección Variedades
se integra el grupo de trabajo «Ca-
lidad», que antes pertenecía a la
sección Utilización, Las dos seccio-
nes Micología, Bacterio^rogía y En-
f ermedades no parasitarias y En-
tomología, Nematologfa y Plagas

diversas, se agrupan en una sola
sección, denominada Patología.

Se nombraron directores en cada
una de las secciones. He aquí la
relación :

l.° Sección de Agrono^mía.-
C. V. T. Dadd., Esq., M. A. Na-
tional Agricultural Advisory Ser-
vice, Anstey Hall, Trumpington,
Cambridge, Inglaterra.

2.° Sección de Fisiología. -
W. G. Burton, Esq., M. A., Ditton
Laboratory, Larkfield, Maidstone,
Kent, Inglaterra.

3.° Sección de Variedades.-
Ir. J. A. Hogen Esch., 1. V. R. O.
(P. O. Box 32), Wageningen, Ho-
landa.

4.° Sección de Pato^!ogía. -
Dr. A. E. W. Boyd, The Edin-
burgh School of Agriculture, West
Mains Road, Edinburgh, Escocia.

5.° Sección de Virología.-Ir.
A. Rozendaal. Laboratorium voor
Phytopathologie, Binnenhaven 4,
Wageningen, Holanda.

b.° Sección de Ingeniería. -
Mr. H. A. Moberg, Statens Mask
inprovningar, Uppsala 7, Suecia.

7.° Sección de Ufilización. -
Herr O. Bittelmann, Neuer Wall
32, Hamburg 36, Alemania Occi-
dental.
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antes no había dnnde escoger

F^oy .
puede Vd.
elegir la
m ejor.
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^^^ `^...............................
crie un lote de cualquier
estirpe americana u otro de

^^^^ BESSiE ..
el resultado le orientará
para el futuro .

GRANJAS DISTRIBUIDORAS EN ESPAÑA

É:
E:

:.V^^W/.^^:-:
ROCA SOLDEVILA - Apartado 75 - Reus
CORTAS DE BLAS - Duque de la Victoria, 15 • Valladolid
CASTILLA-PEÑALBA - La Maruquesa - Valladolid
SAN RAFAEL - López Gómez, 4- Valladolid
DIEGO MINA - Huarte - Pamplona
CASANUEVA - lacc^metrezo, 4 y 6- Madrid
LOS CANTOSALES - Virgen^de la Regla, 30 - Sovilla

BASCONES DEL AGUA, S. A. - Lerma (Burgos)
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Redactado y publicado por el Servicio de Estadfstica del Miaisterio de Agricultura)

A principios de año se registró
un intenso tempora: de lluvia y
nieve en Guipúzcoa, Navarra y
Alto Ebro, con moderadas preci-
pitaciones sobre la cuenca del Due-
ro, Galicia, Sistema Central e Ibé-
rico y Extremadura. Hacia media-
dos de mes, las lluvias fueron mo
deradas sobre las regiones ante-
dichas y se extendió el régimen de
precipitaciones al va11e del Gua-
dalquivir. A1 comienzo de la se-
gunda mitad se mantuvo el cielo
despejado, o escasamente nuboso,
sobre la mayoría de la Península,
con excepción de algunos puntos
aislados del sudeste y Baleares, en
donde se registraron precipitacio-
nes débiles. En la última semana
de enero las precipitaciones abar-
caron la totalidad de las vertientes
atlántica y cantábrica, nevando en
los lugares superiores a los 600
metros, limitándose después a chu-
bascos moderados en la mitad nor-
te de la Península. A1 final, llovió
débilmente en el bajo Guadalqui-
vir, Cataluña, Baleares y cuencas
del Duero y Ebro.

Los diez primeros días de febre-
ro han sido de tiempo despejado
y bueno en toda España, con tem-
peraturas altas en el centro del
día, que en algunas provincias del
Sur han llegado a ser casi vera
niegas.

CEREALES Y LEGU'^_.BRES

Las lluvias y nieb'as registradas
a lo largo del mes, así como el
mal estado del terreno, han origi-
nado un gran retraso, sobre el que
ya traían, en las siembras tardías,
lo que lleva aparejado, como es ló-
gico, una disminución de la super-
ficie normal de siembra en Casti-
lla la Vieja, especialmente, y tam-
bién en la región leonesa, Andalu-
cía occidental y Extremadura. Con
lentitud, se realizan algunas siem-
bras en Castilla la Nueva y están
finalizando estas operaciones, en
condiciones medianas, en Andalu-
cía y Cataluña, como siempre, por
exceso de humedad. En cambio,
en parte de Levante y Canarias el
tiempo seco impidió que las siem-

bras se realizaran en su debido
momento, con el consiguiente re-
traso vegetativo. Los sembrados
presentan, en general, buen aspec-
to en Aragón, con excepción de
las pérdidas registradas en los re-
gadíos por las inundaciones, de las
cuales ya tienen noticias los lecto-
res por la Prensa diaria. Vegetan,
en medianas condiciones y con
desigual aspecto, las siembras en
Andalucía occidental, Castilla la
Vieja., región leonesa, Vasconga-
das y Extremadura, mostrando en
algunas zonas abundancia de ma-
las hierbas.

Con relación a las siembras de
trigo rea'izadas hasta los primeros
días de enero, se estima que ocu-
pan un 13 por 100 menos de la pa-
sada campaña en esa época, sien-
do sensibles las dísmínuciones en
la región leonesa, con un 30 por
100 menos, siguiéndola en impor-
tancia. Andalucía occidental y Ex-
tremadura, con el 25 por 100, y
Castilla la Vieja, con el 20 por 100.

Respecto al mes anterior, han
mejorado las condiciones en Cá-
diz, Málaga, Albacete, Guadalaja-
ra, Cuenca, Alicante, Baleares, Lo-
groño, Navarra, Vizcaya, Ponte-
vedra y Valladolid. Han empeo-
rado en Huelva, Jaén, Ciudad
Real, Murcia, Badajoz, Cáceres,
León, Palencia, Granada, Avi!a,
Segovia, Soria, Huesca, Teruel,
Valencia, Tarragona, Lérida, Bar-
celona, Gerona, Santander, Gui-
púzcoa, Alava, CĈrense, Lugo, Co-
ruña, Zamora, Salamanca y Tene-
rife.

Respecto a las legumbres, se re-
gistra mejoría, respecto al mes an-
terior, en Cádiz, Málaga, Alican-
te, Baleares, Navarra y Cuenca.
Podemos decir lo contrario de
,Jaén, Ciudad Real, Murcia, Pa-
lencia y Badajoz, y una situación
estacionaria en Sevilla, Granada,
Avila, Segovia, Valladolid, Guada-
lajara, Soria, Huesca, Barcelona,
Gerona, Salamanca, Zamora, Cá-
ceres, Córdoba y Tenerife.

Los cereales, respecto al año an-
terior, presentan mejoría en Se-
govia, Gerona, Logroño, Navarra,
Tenerife y Santander. Impresión

análoga en Cádiz, Cuenca, Teruel,
Zaragoza, Alicante, Murcia, Ba-

leares, Tarragona, Vizcaya, Gui-

púzcoa y Lugo. Po desgracia, las
perspectivas son peores en Córdo-
ba, Huelva, Sevilla, Granada, Má-
laga, Jaén, Valencia, Barce'.ona,

Lérida, Alava, Asturias, Orense,

Coruña, León, Salamanca, Zamo-
ra, Palencia, Avila, Guadalajara,
Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, So-
ria, Valladolid y Huesca.

Para las legumbres, tenemos sig-
no positivo en Segovia, Cerona,
Navarra y Tenerife. Signo igual en
Cádiz, Granada, Murcia, Alicante,
Baleares, Barcelona, Cuenca, Cá-
ceres y Guadalajara. Y signo me-
nos en Córdoba, Huelva, Sevilla,
Jaén, Málaga, Avila, Palencia, Va-
lladolid, Soria, Salamanca, Zamo-

ra, Ciudad Real, Huesca y Bada

joz.
Con más detalle diremos que

existen muchas malas hierbas en
Sevilla, Avila, Salamanca, Alba-
cete, Ciudad Real, Cuenca y Gua-
dalajara.

En toda Castilla la Vieja abun-
dan los encharcamientos.

Los sembrados presentan buena
cara en Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Teruel, Logroño, Madrid.

Las plantas nacen bien en Ta-
rragona. Van disminuyendo las di-
ficu!tades en Coruña y Chense.

Las lluvias de diciembre alivia-
ron la región de Alicante.

En Jaén y Málaga las legumbres
están peor que los cereales.

OLIVAR

Ha ftnalizado la recolección en
las zonas más tempranas de An-
dalucía y Baleares, continuando en
el resto de las comarcas. Las pers
pectivas de cosecha son mejores
que el año pasado en todas 'as re-
giones, con excepción de Andalu-
cía occidental. Han sido buenos
los rendimientos en Andalucía
oriental, Cataluña, Baleares, Ara-
gón y algunas comarcas de Casti-
lla la Nueva. Las lluvias del mes
de diciembre han beneficiado al
arbolado.

Respecto al mes anterior, los
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olivos han empeorado algo en
Huelva. Por el contrario, mejora-
ron en Córdoba, Jaén, Ciudad Real
y Cáceres y no se registra varia-
ción importante en Cádiz, Sevilla,
Granada, Málaga, Albacete, Ali-
cante, Castellón, Baleares, Barce-
lena, Tarragona, Lérida, Gerona,
Navarra, Alava, Huesca, Zarago-
za, Teruel, Cuenca, Guadalajara,
Avila, Salamanca y Badajoz.

Haciendo la comparación res-
pecto al año anterior, tenemos que,
afortunadamente, 1 a s provincias
que arrojan signo negativo son so-
lamente Córdoba, Huelva, Ciudad
Real y A:ava. Poco más o menos
lo mismo están Sevilla, Teruel,
1'arragona y Baleares, y en cam-
bio la impresión es mejor en Cá-
diz, Granada, Jaén, Málaga, Al-

bacete, Alicante, Castellón, Barce-
lona, Gerona, Lérida, Navarra, Za-
ragoza, Huesca, Cuenca, Guada-
lajara, Avila, Salamanca, Cáceres
y Badajoz.

Los aceites de Cádiz dan baja
calidad. Los de Córdoba y Zara-
goza sacan escasa acidez. El ren-
dimiento en aceites es elevado en
Jaén, Albacete y Zaragoza. Hay
buena cosecha en Barcelona y Lé-
rida.

PATATA

Se inicia con retraso la planta-
ción de la temprana en la mitad
norte de la península. Se intensifi-
ca la plantación de la extra-tem-
prana en Andalucía oriental, Cata-
luñ^E y Baleares, encontrándose
muy adelantada en Levante. En
Canarias la operación se efectúa
en buenas condiciones.

El estado del terreno ha dificul-
tado la reco!ección del tubérculo

^FRUTICULTOR!, ^OLIVARERO!
Para ganar la batalla contra las moscas de los frutos
y del olivo... ;sólo hay un mosquero que ofrezca tanto!

EL NUEVO CAZAMOSCAS 3 M. M. M.
;No lo dude! El más efectivo. El más práctico y el que
le resultará más económico por su gran rendimiento.

en ambas Castillas y en la región
leonesa, donde la podredumbre ha
causado ciertas pérdidas.

Con respec^to al mes anterior, los
patatales han mejorado en Gua-
dalajara y Tenerife. Lo contrario
podemos decir de Se°illa y León.
Permanecen sensiblemente igual
en Málaga, Burgos, Soria, Alican-
te, Gerona, Lérida, Santander y
Murcia.

Respecto al año anterior, por es-
tas mismas fechas, la impresión es
mejor en Murcia, Zamora, Balea-
res, Gerona y Tenerife. Peor en
Sevilla, Burgos, Soria, Guadalaja-
ra y León, y sensiblemente igual
en Málaga, Alicante y Santander.

REM^ULACHA AZUCARERA

Continúa la siembra en las zo-
nas más tempranas de Andalucía
y prosiguen las dificultades de
arranque y acarreo en ambas Cas-
tillas, Vascongadas y región leo-
nesa, en donde ha sufrido algunas
pérdidas. Está finalizando la ope-
ración en Aragón, Rioja y Nava-
rra.

Los rendimientos son mejores
que los del año pasado en la re-
gión leonesa e inferiores en Casti-
lla la Vieja y mitad norte de la
Península, así como en Aragón, en
donde las inundaciones han cau-
sado algunas pérdidas.

Respecto al mes anterior, las
parcelas han mejorado en Guada-
lajara, pudiendo decirse lo contra-
rio de Sevilla, Zaragoza y León,
no registrándose variación sensi-
ble en Avila, Burgos, Valladolid,
Salamanca, Alava, Navarra, Za-
mora, Teruel y Soria.

Respecto al año anterior, por es-
tos mismos días, el saldo es posi-

Diríjase a MIGUEL MOLLA MUÑO'L
Tratamientos Plagas del Campo

Mar, 23, 1 a, VALENCIA

Exclusiva para España

tivo en Salamanca y Zamora.
Negativo en Sevilla, Valladolid,
Burgos, León, Soria, Guadalajara,
Zaragoza, Navarra y Alava, y sin
variación apreciable en Avila, Te-
ruel y Lérida. Hubo buenos rendi-
mientos en Zamora para esta raíz.

FRUTALES

Prosigue la recolección de agrios
en Levante y Andalucía. Se con-
firma que la cosecha es inferior a

la del pasado año en Levante.
Respecto al mes anterior, no hay
diferencia en el arbolado frutal de
esta clase en Sevilla, Málaga, Ali-
cante, Murcia, Valencia y Balea-
res. Respecto al año anterior, por
estas mismas fechas, los agrios es-
tán igual en Sevilla, Málaga, Va-
lencia, y peor en Alicante, Murcia
y Baleares. En esta provincia con-
tinúa la recolección de la manda-
rina.

Aparecen las primeras flores en
los almendros, pero presentan re-
traso vegetativo en algunas zonas
de Levante y Baleares. En Tarra-
gona el avellano y el almendro se
encuentran en p!ena f:oración.

Continúa la recolección de plá-
tanos, con disminución de rendi-
mientos sobre las previsiones an-
teriores.

TExnt.^.s

Se ha retrasado la recolección
del algodón, que ha finalizado en
casi todas las regiones, a excep-
ción de Lérida y parte de Extre-
madura. Los rendimientos fueron
bajos en Extremadura y normales
en Cataluña, allí donde el exceso
de humedad no perjudicó la cali-
dad de la fibra.

MOSWEROĈ
4UTORIZ40USUEMDIEU eoiE40o.
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LOS MEI^.CADOS DE PATATAS
GENERALIDADES

Sigue la climatología gober-
nando nuestro agro, y, por tan-
to, toda la economía agraria,
con su impacto definido y pre-
ponderante sobre toda la eco-
nomía del país.

En el aspecto patatero, las
lluvias continuadas y conside-
rables del otoño mermaron las
cosechas, originaron deficientes
calidades y por ello los precios
se consolidaron. Más perjudicia-
les fueron aún esas lluvias para
las siembras de cereales, que pa-
rece han reducido la superficie
en toda la nación en un 10 por
100, aunque hay comarcas ente-
ras en que se p a s a del 30
por 100.

Febrero ha cambiado de sig-
no; si otras veces los grandes
fríos y heladas han caído en fe-
brerillo loco, este año 1961 nos
ha dado con sus temperaturas
diurnas un anticipo de la pri-
mavera, adelantándose las bro-
taciones y floraciones de mu-
chas especies arbóreas. Hay un
tiempo inmejorable p a r a las
hortalizas, con abundancia de
c o 1 e s, alcachofas, coliflores y
ofreciéndose a mediados de fe-
brero guisantes y habas.

Estas temperaturas tan altas
para la época no favorecen la
conservación de la patata en los
almacenes de los agricultores,
generalmente mal acondiciona-
dos para este objeto; se antici-
pa el grillado o brotación, pier-
den peso y las mermas se acre-
cientan.

Por tal razón, las zonas de
León y Castilla la Vieja y Cen-
tro, que son realmente las úni-
cas que tenían existencias de
cierta consideración, se h a n
alarmado y han cedido precios,
algunas veces de forma dramá-
tica, como en Santo Domingo
de la Calzada, que de 2,10-2,20
pesetas kilo en el campo a todo
monte en enero ha bajado a
1,60-1,65 pesetas kilo en febre-
ro. Este es un caso muy especial
por la estructura típica de la
producción y comercio de la pa-
tata en la citada zona riojana.

También actúan en sentido

regulador, más que bajando los
precios, impidiendo que suban
sobre cierto límite, las importa-
ciones realizadas, que a decir
verdad se han verificado en
época más oportuna que otros
años, es decir, más temprano, lo
que aleja el peligro de su dete-
rioro y consiguiente p é r d i d a
inútil de divisas y el daño sobre
la producción de cosecha nueva.

La limitación a tal efecto
competitivo deriva de que los
precios en el exterior son tam-
bién elevados, y así la patata
importada resulta a precios li-
geramente más altos que los
nacionales; de todos modos, su
efecto tiene sobre todo alcance
local allí donde se desembar-
can, como en Valencia, Málaga
o Barcelona.

Están agotadas las existencias
de patata seleccionada nacional
y extranjeras, lo que muestra el
interés que hay para la próxi-
ma campaña, que ocupará una
superficie mayor que en 1960.

El desarrollo de la cosecha
temprana es excelente y muy
adelantado, aunque en Levante
necesitarían de agua del cielo ;
las siembras tempranas de la
costa cantábrica se retrasaron
a causa de las lluvias, y en vez
da terminarse en la segunda
quincena de enero se ha dado
por terminada en la primera
quincena de febrero.

Ha comenzado la exportación
de patata temprana de Cana-
rias, c o n buenas impresiones
iniciales. Tenerife ha exportado
unas 1.500 toneladas, casi todas
de King-Edward, que es la varie-
dad que más demanda el mer-
cado inglés; se comenzó a com-
prar a cinco pesetas kilo en el
campo, y en la tercera decena
de febrero los precios bajaban
aproximadamente a 4,50 pesetas
kilo.

En Tenerife, como en Las Pal-
mas, simultáneamente que se
exporta patata temprana se im-
porta patata de consumo del
Reino Unido y Eyre; en el pe-
ríodo comprendido e n t r e el
20 de enero y 20 de febrero es-
tas importaciones han supuesto
1.394 toneladas, que se venden

al público a 3,30/3,50 pesetas ki-
lo, contra 3,80/5 pesetas kilo las
del país, que como más nuevas
son de mejor calidad, sobre to-
do en la zona sur de la isla. En
enero se importaron 1.958 tone-
ladas de semilla del Reino Uni-
do y República de Irlanda, la
mayor parte de las cuales son
para obtener patata para el
consumo local, y han consistido
en las variedades Up todate
(726 toneladas), Kerr's P i n k
(500), Arran Banner (380) y
otras en menores cantidades,
como King Edward, Arran Vic-
tory y Gladstare.

Otra zona productora especial,
por el aislamiento comercial pa-
tatero con la Península, deriva-
do de motivos fitosanitarios, es-
tá constituída por Mallorca e
Ibiaa; en las dos islas se ha
aumentado la siembra: en La
Puebla y Muro, utilizando bas-
tante patata del país; en Ibiza,
doblando sobre el año anterior
la utilización de semilla impor-
tada. En Mallorca hay conside-
rables diferencias de precio in-
terior entre la Arran Banner y
la Royal Kidney, sobrepasando
las primeras a las segundas en
un 50 por 100, lo que muestra
la importancia de los gustos lo-
cales y la gran diferencia que
existe en hábitos entre zonas
relativamente próximas.

En el cuadro adjunto se re-
sume la situación en alguna de
las plazas más importantes o tí-
picas:

LOS PRECIOS

En general, la variación ha
sido muy pequeña, salvo en al-
gunas plazas, deteniéndose el
proceso normal de elevación que
siempre existe en esta época del
año por razones bien aparentes
siempre ; pero las circunstancias
ya señaladas han producido en
la mayoría de los mercados este
efecto. Hay que insistir en que
la incidencia de la patata im-
portada tiene un efecto más
psicológico que real, pues ni por
su reducida cuantía (unas 12.000
toneladas) ni por su alto precio
en frontera o puerto cabe un
resultado de amplitud ; por esto
estimamos que la aplicación de
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Aguilar de Campoo ...
Almería ... ... ... ... ..
Andújar ... ... ... ... ..
Alicante ... ... ... ... ..

Barcelona ...

Burgos ...
Córdoba ...
León ... ...
Lérida ...

Luarca ... ...

Lugo ... ... ..

Madrid ... ...

Guadalajara ... ... ... ...
Málaga ... ... ... ... ... ...
Murcia ... ... ... ... ... ...
Orense ... ... ... ... ... ...
Oviedo ... ... ... ... ... ...

Palma de Mallorca ... ...

Salamanca ... ... ... ... ..

Santa Cruz de Tenerife ..

Santander ... ... ... ... ... ... ...
Santo Domingo de la Calzada ...
Toledo ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Valencia ... ... ... ... ... ... ... ...
Vitoria ... ... ... ... ... ... ... ...
Zaragoza ... ... ... ... ... ... ... ...

la tarificación arancelaria nor-
mal no hubiera merecido mu-
cho el mercado. No obstante,
este sistema de oficializar las
importaciones, para gozar de
total desgravación, es práctica
que en este caso no ha produci-

Barcelona ... ... ... ... 4,- pts.

Bilbao ... ... ... ... ... 3,50 pts.
Castellón ... ... ... ... 3,50 pts.
Irún ... ... ... ... ... ... 3,60 pts.
Madrid ... ... ... ... ... 3,50 pts.

Pamplona ... ... ... ... 3,50 pts.
San Sebastián... ... ... 3,50 pts.
Zaragoza ... ... ... ... 3,40 pts.
Palma de Mallorca ... 4,30 pts.

do ninguna perturbación ; mas
tal recurso debe usarse con cui-
dado y con los debidos asesora-
mientos, por ser fácil errores y
daños a algunas ramas econó-
micas internas.

El mercado sigue apreciando

Precio el e^rieultor

2-2,10

2,75

Precio del meyoriata Precio del minoris^a

3-3,30
2,80

2,90-3
2,70-3 corriente
3-3,10 Sergen

4,90 Bufé
1,90-2,25
2,50-2,60 2,80-2,90

1,90-2 2,35
2,30 3

2 ^ 2,25 Alava
2,50-3 Sabina

2,25 2,50-2,75

2,40 2,70-2,90 ^ 4,50 Urgenta Holanda
3,50 corriente

2,20
3,20
2,90

1,90
- - 2,50-2,60

2,50-2,70 Roy. Kidney
4-4,20 Arran Banner - -

2,25 2,60

4,50 exportación

2,20 2,70-2,80
1,60-1,65 -

2,40 2,80
- 2,70

2,10-2,15
2,60-2,70

la llamada patata de calidad y
aumenta el número de plazas
con esta modalidad de venta,
con precios notablemente supe-
riores a los de la llamada pata-
ta común, según se aprecia en la
siguiente relación:

Sergen-5,85 pts. Institut Beau-
vais. Mayorista.

Gineke. Mayorista.
Sergen y Gineke. Mayorista.
Gineke y Palogán. Mayorista.
Sergen. Mayorista. 4 ptas. mino-

rista.
Gineke y Palogán. Mayorista.
Gineke. Mayorista.
Alpha. Mayorista.
Royal Kidney. 5,25 Arran Banner.

Minorista.

LAS LEGUMBRES

Sigue con poca actividad co-
mercial. En lentejas, por falta
de género, aunque es de presu-
mir que las circunstancias me-
teorológicas habidas incremen-

2,90

ten las siembras. Con precios
adecuados como los que existen
de hace años es posible semillar
mucha mayor superflcie de bar-
becho, y en algunas zonas hacer
desaparecer éste, si no hay in-
conveniente de tipo ganadero.

Las judías, que es la legumbre
más movida, ha tenido descen-
sos bastante significativos, y al
por mayor se ofrecen estos pre-
cios:

Norte de España:

Pinta Riojana ...

Pilar Riojan^^ ...

Talosana ... ... ...

León corriente ...

RenchivaR León ...

León seleccionada

Riñón ... ... ... ...

Palma de Mallorca:

Blanca (franco bordo).

3,50 Royal
5 Arran

` 3,30-3,50 importada
{ 3,80 país

PtsjKg.

15,25
15,75
13,25
10,50
14,25
12,75
16,-

8,60
J. N.
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INSTAL.ACION I 11EJORAS

DE 1IOLI\OS

En el Boletín Oficial dcl h'staĈo dc
16 de enero de 19fi^ se publica e1 De-
creto 2465-60 del lílinisterio de Agri-
cultura, fecha ''9 de diciembre de
1960, cuya parte dispositiva dice así :

Artículo L^> Para las insta:aciones
sometidas a la juri^dicción del l^Iinis-
terio de Agricultura, de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto-ley de 1
de mayo de 1953, queda autorizada
la modernización, perfeccionamiento,
sustitución de maquinaria y de fuer-
za motriz, traslado y traspaso de Io^
molinos de todas ias clases, asi como
la implantación de otro^ nuevos, cuan-
do se dediquen exclusivamente a la
molturación o trituración de piensos.

Art. 2 a Se faculta al Ministro de
Agricultura para que en relación con

estas industrias dicte cuantas dispo-
siciones complementarias fueran ne-
cesarias para el mejor deaarrollo y
ap'.icación de este Decreto.

Art. 3.^ Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo dispues-
to en este Decreto, y especialmente
el Decreto 1696; 1960, de 1 cle sep-
tiembre.

Así lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a 29 de diciem-
bre de 1960.-Fn.^xcrsco Frr.axco.-El
biinistro de Agricultura, CiriLo C,dn.o-
zas Garcfa.

COMPENSACIONES A LOS CONSU-
YIIDORES DE AI30NOS NITROGE-

NADOS Y ESCORIAS THOMAS

En el Roletín Ofici.al del Estado de
7 de febrero de í961 se publica. una
resolución de ]a Dirección General :3e
Agricultura, cuya parte di^positiva
(11Ce asl ;

1.^ Las cuantías de las compensa-
ciones por mayor costo en e1 trans-
porte en las provincias de Ciudad
Real y Valladolid que figuran en la
Reso'.ución de fecha 16 de noviem-
bre de 1959 de esta Dirección Gene-
ral se modifican, quedando fijada pa-
ra ambas en la cantidad de 0,050 pe-
setas por kilogramo de abono, nitro-
genados y escorias Thomas.

2.^ Quedan en vigor las restantes
uormas de la citada Resolución de
fecha 1G dc noviembre de 19^9 (130-
letín ^I(icrnl dcG Fstado de 23 del mis-
mo mes) en crri:^to no afecten a]o
que se diapone en la presente.

Madrid. 19 de enero de 1961.-E'
Director general. .4ntonio ,}losro.^o
,17oral F^.,.

DESGRAVACIONES FISCALES EN
FAVOR DF LA EYPORTACION

En el B^o^letín Oficia^^G del Estado del
día 31 de enero de 1961 se publica
una Orden del Ministerio de Agricul-
tura, cuya parte dispositiva dice así:

L^ Gozarán de los beneficios pre-

vistos en el Decreto 1.439/1960, de 21
cie julio, las exportaciones de las mer-
cancías comprendidas en las partidas

arancelarias núms. 22-03, 22-04, 22-05,
23-06, 22-07, y subpartidas B. y C. de
la 22-09, del vigente Arancel de Adua-
nas, entendiéndose integrado en la
desgravación que dicho Decreto au-

toriza cuaIquier otro beneficio, que
en concepto de devo:ución de impues-
tos, pudiera haberse reconocido con
anterioridad a favor de la exporta^
ción de las mercancías comprendidas
en las partidas y subpartidas citadas.

2.^ La cantidad a devolver serd
igual a la cuota que resulte de apli-

car el tipo de «Derecho fiscal a la
importación» correspondiente, confor-
me al Decreto de 3 de junio de 1960,
a las mercancías extranjeras de la
misma clase, a una base equivalente
al precio por el que la que se exporte
se ceda al comprador extranjero en
la Aduana de salida, pero sin que pue-
da exceder del normal en el mercado
del país de destino ni de1 que en el
mercado interior alcance, al tiempo

de ser exportada dicha mercancía.
puesta a pie de fábrica e incremen-
tada este precio con el valor del tran.>-
porte hasta la Aduana por la que la
exportación se realice.

De la cantidad total que, con arre-
g'.o a las normas precedentes, haya
de devolaerse serán siempre deduci-
bles los Impuestos sobre el Gasto que,
por cualquier causa, no hayan sido
satisfechos.

3.^ Las desgravaciones que se es-
tablecen en la presente Orden serán
de aplicación a las mercancías expor-
tadas o que se exporten a partir del
día 1 de octubre de 1960.

4.^ El exportador que pretenda la
desgravación fiscal, antes de poner
en circulación desde su fábrica, alma-
cén o comercio, los productos que
desee exportar, extenderá una decla-
ra^ción por triplicado, de la que con-
servará un ejemplar como anteceden-
te y remitirá otro a la Inspección pro-
vincial de Hacienda cuarenta Y ocho
horas antés, por lo menos, de ]a sa-
lida de las mercancías. El tercer ejem-
plar lo reservará para unirlo a la so-
licitud de desgravación que f^rmule
en su día.

En la factura de exportación que
se presente a la Aduana necesaria-

mente hará constar que se acoge a
los derechos de la desgravación filcal,

indicando además el valor FOB de
la mercancía y partida arancelaria

que correspond^l, sin per.juicio de to-
dos los demás requisitos que, co^l
arreglo a las Ordenanzas de Aduanas,
deba cumplir.

La omisión de cualesquiera de esas
forma'idades y reqttisitos implicará

la pérdida del derecho a la desgrava-
ción fiscal.

5.^ Verificados el debido reconoci-
miento y embarque de las mercancías.

las certificaciones que expidan las
Aduanas deberán ser copia íntegra

de la factura de exportación con el
resultado del despacho y el cumplido
del resguardo e indicación de ser so-
lamente válidas a los efectos de des-
gravación fiscal.

En el acto de reconocimiento se
extraerán muestras duplicadas que,
debidamente requisitadas, se conser-
varán en la Aduana, a disposición de
la Inspección de los Impuestos sobre
el Gasto, durante ^eis meses. Cuando
la clase de mercancía fuera tal que
no permita el cumplimiento de este
requisito, la muestra se sustituirá por
una fotografía o diseño y folleto 0
descripción bastantes para su identi-
ficación.

6.^ A partir del momento en que

la exportación se efectúe, el exporta-
dor deberá, dentro del plazo de dos
mesea, solicitar de la Delegación o
Subdelegación de Hacienda correspon-
diente la devolución que crea corres-
ponderle, indicando si opta o no por
el pago ^anticipado a que se refiere
el último párrafo del artículo 4.o del
Decreto de 21 de julio de 1960. A 1a
solicitud de desgravación se unirán
los siguientes documentos.

a) Certificación de la factura de
exportación expedida por la Aduana.

b) Copia de la factura comercial
de venta y de la de adquisición a. sus
proveedores, en caso de tratarse dc
un exportador intermediario.

c) Si la exportación es por mar,
copia del conocimiento de embarquc
autorizado por el Capitán o por el
consignatario del buque. Si fuera por
tierra se indica.rá el número de ex-
pedición y la empresa transportadora.

d) Un ejernplar de la declaración
a que se refiere el párrafo primero
del número cuarto de la presente dis-
posición.

e) Documento que ampare la cir-
culación de la mercancía si regla-

mentariamente hubiera de expedirse.
f) Declaración comprensiva de lo.>

Impuestos sobre el Gasto que por
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cualquier circunstancia no hubieran
sido satisfechos al Tesoro por las

mercancí,as exportadas o por las pri-
meras materias adquiridas.

g) Si optara por el pago anticipa-
do, unirá el correspondiente docu-

mento de garantía.
7.^ Recibida en la Delegación o

Subdelegación de Ha^cienda la solici-
tud a que se refiere el número p^re-
cedente, se procederá a incoar el opor-

tuno expediente, que será registrado
en el libro habilitado al efecto, donde
habrán de reflejarse todos sus trámi-

tes. Las actuaciones se iniciarán prac-
tícando una liquidación provisional Y
a continuación se pasará el expediente

a la Inspección del Tributo para que
informe sobre la procedencia y cuan-

tfa de la devolución, formulando, en
su caso, los reparos que considere
pertinentes como consecuencia del re-
conocimiento previo de las mercan-
cías y de las comprobaciones que con
posterioridad a su salida se hayan
realizado.

A la vista del informe se practica-
rá por la Delegación o Subdelegación
de Hacienda un proyecto de liquida-
ción definitiva que, unido a1 expe-
diente, se elevará a la Dirección Ge-
neral de Impuestos sobre el Gasto, a
fin de que, previas las comprobacio-
nes que estime pertinentes, dicte Re-
solución señalando la cantidad que
deba ser devuelta al exportador. El
acuerdo de dicho Centro directivo se
trasladará a la Delegación o Subde-
legación correapondiente, con remi-
sión del expediente para que practi-
que la oportuna notificación al in-
teresado.

8.^ Una vez que la liquidación sea
firme, se expedirá por el Delegado 0
Subdelegado de Hacienda, a favor del
expectador, un resguardo, que será
registrado en el libro habilitado al
efecto, reconociendo su derecho a la
devolución del importe de aquélla, que
servirá de justificante a la devolución
que se efectĈe. El expediente, en el
que quedará constancia del resguar-
do expedido, se remitirá a la Inter-
vención de Ha.cienda en unión de una
certificación del acuerdo de devolu-
ción para la expedición del oportuno
mandamiento de pago. Una vez hecho

éste efectivo la Intervención lo hará
constar en el expediente, así como el
número de dicho mandamiento, con

lo que ultimado aquél se enviará a
la Dirección General de Impuestos
sobre el Gasto para revisión final y

archivo en su caso.
Si el exportador optara por e] pago

adelantado se efectuará éste por el
mismo sistema, tan pronto como sca
practicada la liquidación provisional
y ae considere suficiente la garantía
prestada, a juicio del Delegado o Sub-
delegado, previo informe de la Abo-

gacía del Estado, y se dicte, en con-

secuencia, el acuerdo de devolución
provisional. La garantía prestada por
el exportador quedará efecta a la 1i-
quidación definitiva que en su día se

practique, debiendo quedar en el ex-
pedicnte constancia de la devolución
de dicha garantía, así como, si hu-

biere lugar a ello, de la expedición
de nuevo resguardo por diferencia a

favor del intere^sado o de la carta de
pago si la liquidación provisional ex-

cediere a la definitiva.
9.^ Con independencia de las cau-

aas de pérdida del derecho a la de-
volución, consignadas en el número
cuarto de la presente disposición, se-
rá también de aplicación el artícu-

l0 38 del Reg:amento de Impuestos

sobre el Gasto, aprobado por Decreto
de 28 de diciembre de 1945.

10. Para las exportaciones reali-
zadas desde el 1 de octubre de 19G0
hasta el 1 de marzo de 19G1, no serán
exigibles los requisitos contenidos en
el número cuatro de la presente Or-
den ministerial.

11. Por ]as Direcciones Generales
de Aduanas, de Impuestos sobre el
Gasto y del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas y por la Intervención
General de la, Adminlstración del Es-
tado se adoptarán las medidas y se
dictarán las instrucciones que juz-
guen necesarias para el mejor cttm-
plimiento de ]a presente Orden.

Madrid, 21 de enero de 1961.-^^'a-
vmrro.

* * *

Aclaramos a nuestros lectores que
las partidas arancelaria, e impuestos
22-05 a 22-10 corresponden a las si-
guientes mercancías:

22-05: Vinos de uvas; mosto de
uvas (Apagado) con alcohol (incluído
las Mistelas):

A. Vinos espumosos, 50 ptas. litro.
B. Vinos Generosos:

1. En Botellas, 30 °Jo.
2. En otros envases, 30 ^;'; .

C. Los demás vinos con denomi-
nación de Origen:
1. En Botellas, 30 ó.

2. En otros envases, 3°ó.
D. Los demás vinos:

1. Blancos:

a) En hotellas, 3 %.

b) En otros envases, 30 %.
'l. Los demás:

a) En botellas, 30 °/n.
b) En otros envases, 30 %.

E. Mostos de uvas (Apagados) con
alcohol, incluídas las mistelas,
30 %•

'l'3-06: Vermuts y otros vinos de
uvas p,reparados (planta
aromáticas):

A. Vermutá, 30 %.
B. I..os demás, 30 °,ó.

o materias

22-07: Sidras, peradas, aguamiel y
detnás bebidas fermentadas, 10 °^o.

22-OS: Alcohol etílico sin desnatu-
ralizar, de graduación igual a 80 i^.
Alcohol etílico desnaturalizado d e
igual graduación;

A. Alcohol etílico de gra^3uacicín
supcrior a 80 °Jo, 40 %.

13. Los demás, 25 pesetas litro.
22-09: Alcohol etílico sin desnatu-

ralizar de graduación inferior a 80 %.
Aguardientes, licores y demás bebidas
alcohólicas : prep^arados a 1 c o h o 1 e s
compuestos (llamados extractos con-

certados) para, la fabricación de be-
bidas :

A. Alcohol ctílico sin desnatura^i-
zar de graduación inferior a
80 %, 20 pesetas litro.

B. Aguardientes, licores y demás
bebidas alcohólicas:
1. Coñac y similares, 50 pese-

tas litro.
^. Whisky y similares, 50 pe-

setas litro.

3. Ron y caña,, 50 pesetas litro.
4. Ginebra, 50 pesetas litro.
5. Los demás, 50 pesetas litro.

C. Extractos concentrados alcohó-
licos, 15 %.

22-10: Vinagres y sus sucedáneos

comestihles, 25 %.
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)Iutualidad Genernl de Funcianarlos
del ^i'inlstería de .a^ricultura.

Orden del 1VIínlsterio de Agricultura,

fecha 23 de diciembre de 196Q por la

que se fíja q los pagos y per.sior.es que

regírán durante el afio 1961 en la Mu-

tualldad General de Funcionaríos del ci-

tado Mínísterio. («B. O.» del 10 de ene-

rode1961.)

Uttlda;des mínimas d^e cultica.

Ordenes del Mínisterio de Agrícultu-

ra, feche 7 de diciembre de 1960, por

la.s que se fíja Ia unídad míníma de cul-

ias



tívo y la unidad tipo de aprovechamien-
to de las zonas de Benedo de Esgueva
(Valladolid), ^P'apatrígo (AVila), San Es-
teban de Landeira (La orufia) y Cuevas
de Velasco (Cuenca). (rcB. O.» del 10 de
enero de 1961.)

Esparto m^anufactura.do.

Resolución de la D'ireccíón General de
Comercio, fecha 30 de dícíembre de 1980,
por la que se modifica la de 2'4 de oc-

tubre de 1959, sobre requisítos en las

facturas de artículos textiles de esparto

para garantizar la composícíón de los

mismos. («B. O.» del 11 de enero de
1961. )

Albergues de ganado.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 12 de agosto de 1964, por la que

se aplica el Decreto de g de enero de
1954, sobre construccián de albergues

para el ganado en fíncas sítuadas en la
provincía de Badajoz. («B. O.» del 11 de
enero de 1961.)

Cancentración parcela.ria.

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 22 de diciembre de 1960, por la

que se aprueba la prímera parte dei plan
de mejoras terrítoríales y obras de con-

centración parcelaría de la zona de San

Miguel iDos Agros (La Corufia). («B. p.»

del 12 de enero de 1961.)

En el «BOletín Oficiab^ del 19 de ene-

ro de 1961 se publican otras cuatro Or-

denes del Minlsterío de Agricultura, fe-

cha 11 de dicho mes, por las que se

aprueba el plan de mejoras territoríales

de las zonas de San Cristóbal Enfes-

ta (La Coruña), Albalate de Nogueras
(uenca), Vlllalvilla (Madri^d) y Tarta-
nedo (Guadalara).

En el «Boletfn Oficíal» del 20 de er.e-
ro de 1961 se publica otra Orden del

mis,mo Departamento y fecha 11 del ci-

tado mes, por la que se aprueba el plan

de mejoras territoriales y obras de con-

centración parcelaria de la zona de la

parroquai de San Esteban Landeira (La
Corufia).

En el «Boletín O°icial» del 28 de ene-

ro de 1961 se publica el Decreto núme-

ro 76/61, del Mínlsterío de Agricultura,

fecha 19 de dicho mes, por el que se

declara de utilidad pública la concen-

tracián parcelaria de la zona de Flores

de Avila (AVlla).

Desgravacl0n de impuestos
sabre el gasto.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 31 de dicíembre de 1960, por la

que se díctan normas Dara la aplícacíón

en lps impuestos sobre el gasto, apro-

badas por Decreto-Ley 20/60, del 15 del

pasado mes de dícíem.bre. (aB. O.» del

13 de enero de 1981.)

Campaulas sandtarlas contra 1a tnbercu-
losis vacuna y la brucelosls caprina.

Dccreto 2.462/60, de la presidencia del
Gobíerno, fecha 29 de diciembre de 1960,
por el que se dictan normas en relación
con las campa$as sanitarias contra la
tuberculosís vacuna y la brucelosís oa^
prina, (aB. Q.» del 16 de enero de 1961.)

Ejercicia de la c^a¢a en España por ex-
tranjeraó.

Decreto 2.464/60, del Mlnísterio de la

Gobernacíón, fecha 29 de díciembre de

1960, sobre ejercício de la caza en Es-

pafia por extranjeros no resídentes. («Bo-

letín Oficial» del 16 de enero de 1950.)

Instalacibn Y mcjora de molinos.

^Decreto 2.465/60, del SvIínisterio de
Agricultura, fecha 29 de diciembre de

1060, sobre instalación y mejora de mo-

linos. (aB. O.» del 16 de enero de 1961.)

Reorganlzaolbn^ del Conse,)o Superlor
Agronbmica.

Decreto 2.499/60, del 1VIlnisterío de
Agricultura, fecha 29 de díciembre de
1960, por el que sc reorganiza el Conse-
jo Superíor Agronómico. ( aB. O.» del
17 de enero de 1981.)

F.xplotaciones Agra¢•ías Famillare5
p[otegldas.

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 27 de enero de 1981, por la que
se declara ESCplotación Agraría Fainilíar
protegida una finca de la província de
Orense. («B. O.» del 21 de enero de 1961.)

En el c^Boletín Oficial» del 9 de ene-

ro de 1961 se publican otros dosúlecs8

ro de 1961 se publican otras dos Orde-

nes del mísmo mepartamanto y fecha

18 del pasado mes de enero, por las que

se declara Explotación Famílíar protegí-

da a dos fincas de la província de Te-

ruel. -

Modifícaciones del Estatuta del Vino.

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha il de enero de 1961, por la que
se prorroga el plazo establecido para la
redaccíón de un anteproyecto que reco-
ja las modíficaciones procedentes en el
Estatuto del Víno y se amplíe el núme-
ro de Vocales de la omísíón encargada
de realizarlo. ( «B. O.» del 24 de enero
de 1981. )

F.la^boraclbn y venta de condímentos
S especiae natnrales.

Corrección de erratas de la Orden de

AG ft I CU I.TU F1^1

26 de noviembre de 1960, que aprobaba

la resolucíón técníca sanitarla para la

elaboracíón^ y venta de condimentos y

especías naturales. («B. O.» del 26 de

enero de 1961.)

Repoblacíón forestal.

D^ecreto 77/81, del Mínisterio de Agrl-

cultura, fecha 19 de enero de 1961, por

el que se declara la utílídad pública Y

necesldad y urgencía de la ocupa.ción, a

efectos de su repoblación forestal, de

diferentes montes del término munici-

pal de Cangas de Narcea (Asturias).

(aB. O.» del 28 de enero de 1961.)

D^gravacianes fiscales en favor de la
exportación de vinag.

Orden del Mír.isterio de Hacienda, fe-

cha 27. de e^nero de 1961, por la que se

aplícan a las exportacíones de las mer-

cancfas comprendídas en las partidas

arancelarias números 22'-03, 22-04, 22-05,

22-06 y 22-07 y subpartidas B y C de la

22-09 del vigente Arancel de Aduar.as,

los beneficios del Decreto de 21 de ju-

lio de 1960. («B. O,» del 31 de enero

de 1961.)

Vtas pecua^rias.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 13 de enero de 1981, por la que

se aprueba la modífícación de la ciasí:í-

cación de las vfas pecuarías del térmir.o

munícipai de Chípiona (Cádiz). («Bo-

letfn OYlcíal» del 1 de febrero de 1961.)

En el aBoletín Oficial» del 4 de febre-

ro de 1981 se publícan otras dos Orde-

nes del cítado 1^Iinísterio y fechas 13 y

2b del pasado mes de enero, respectiva-

mente, por las que se aprueba la clasi-

ficación de las vías pecuarías exístentes

en los térmínos munícipales de Navas

del Rey (Madríd) y Santa Bárbara (Ta.

rragona).

En el «Boletín Oiícial» del 7 de fe-

brero de 1961 se Publíca otra Orden del

citado ^Departamento y fecha 21 de ene-

ro, par la que se aprueba la clasifíca-

ción de las vfas pecuarias existentes en

el térmíno munícípal de San Román de

los Zvlontes (Toledo).

Compensacíones a loe a^gricultores cos^-
snmidores de abanos nitrogenados y Es-

corías Thamas.

Resolución de la Dirección General de

Agricultura, fecha 19 de enero de 1961,

por la que se modífica la de fecha 16 de

noviembre de 1959 (aB. O.» del 23 del

mismo mes), sobre compensacíones a los

agricultores cansumidoree de abonos ní-

trogenados y Escorlas Thomas. («B. O.»

del 7 de febrero de 1961.)
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Empleo de herbicidas contra
varias plantas típicas

D. Antonio Espinar, Palma del Río:

En el número de diciembre he leído e1 intere-
:ante artículo del Ingeniero señor Gostxnchar, en
ei cual detalla los ensayos realizados en Alella
con determinados herbicida^s. Interesándome
mucho esta cuestión, me tomo la libertad de di-
rigirme a usfed para que tenga la amabilidad de
contestarme a lo siguiente:

l.° La finca donde querría emplear los her-
bicidas está situada en el término de Palma del
Río (Córdaba), es llana, de regadío, fierra uni-
f orme, arcillosa, muy profunda y de gran f erti-
lidad. Dedicada especialmente a algodán, trigo,
maiz y alfalfa.

2.'° Desearía saber si hay en el mercado al-
gún herbicida para poderlo a^Iicar al sembrar el
maíz y algodón en tratamiento de preemergen=
cia y que sin ^erjudícar la germínación ni des-
arrollo de las dos o una de las ^lantas antes ci-
tadas euite la nascencia d'e aduenticias anuales,
teniendo en cuenta que las que aquí se dan en
más abundancia y resultan más perjudiciales son
las Ilamadas uulgarmente "Pata de gallina" y
"Verdolaga", las cuales se desarrollan eslaecial-
mente duranfe los meses calurosos, es decir, de
mayo a ocfubre.

3.° En estas tierras, por su gra^n fertilidad, se
produce la grama abundantemente. A conse-
cuencia de estar muy bien aradas, sobre fodo en
labores profundas con medios mecánicos, las ve-
sanas están limpias de grama, ^ero a todo lo
largo de caminos y acequias y demás sitios don-
de los tractores no pueden entrar se pla^gan de la
ya repetida grama, y desare allí tiende siempre
a infestar el interior. rMe ^o^dría seruir para
fratar esta grama el "Dala^on"? En caso af ir-
matiuo, les agradecería me indicasen casa pro-
ductora o uendedora y dirección de la misma.

4.° rQué fratamiento me recomiendan con-
tra la^s plantcs rerennes llamada "Correhuela"?

5.° Por estar muy pró,xima la siembra del
maíz, les agradecsría una contestación Io más..
urgente poĈ ible.

La consulta puede resumirse en cuatro puntos :
1. Herbicidas de preemergencia para el ' maíz.
2. Herbicidas de preemergencia para el algodón:

3. Lucha contra la grama a lo largo de caminos
y acequias.

4. Exterminio de la acorregiielan.

l. Tratamientos de preemergencia en el maíz.-
En esta modalidad de escarda los herbicidas se apli-
can en el período que media entre la siembra del maíz
y su nascencia ; parece que el mejor momento es unos
tres días antes de que apunten las primeras plantas
del maíz. En este momento habrán germinado ya
también muchas hierbas anuales. Los tratamientos de
preemergencia en el maíz han tenido cierta acepta-
-ción en algunos países, mientras que en España la
experiencia es pobre, por no decir nula, en este as-
pecto.

En América se han utilizado bastante los preparados
fenoxiacéticos (2,4-D y sus afines) en sus diferentes
formulaciones: sales y ésteres. Las dosis preconiza-^
das varían de I a 2,5 kilos del ácido por hectárea.

También se pueden utilizar los colorantes nítricos
a la dosis ligeramente superior a la utilizada para la
escarda de cereales de invierno ; en el caso de dini-
tro-orto-cresolato amónico, por ejemplo, se emplea-
rían de cuatro a cinco kilos de materia activa por
hectárea.

Los aceites minerales, pentaclorofenol y su sal sódi-
ca, son herbi•idas menos conocidos en nuestro país
y los men•ionamos tan sólo a título de curiosidad.

En Europa Central se ha extendido últimamente el
empleo de aSimazinn y aún más recientemente otro
producto afín al anterior, llamado «Atrazín».

Las ventajas de estos productos para la escarda del
maíz se pueden centrar en dos puntos : a) que son muy
eficaces contra la mayoría de las hierbas anuales, in-
cluso gramíneas, y b) que el maíz presenta una resis-
tencia fisiológica excepcional frente a ellos.

La diferencia entre los dos productos estriba en que
el segundo es más soluble en el agua que el «Sima-
zinn y además se absorbe también por las hojillas de
malas hierbas y no'solamente por las raíces, como ocu-
rre con el primero. Esto hace que «Atrazin» se difun-
da mejor en la capa superficial del suelo, sobre todo
durante los períodos secos y debido a su absorción
por las hojas puede ser aplicado también sobre las
hierbas ya nacidas.

Las dosis preconizadas en el extranjero son de 1 a
I,5 kilos y de 0,75 a 1 kilo de materia activa por hec-
tárea, respectivamente. La cantidad de agua por hec-
tárea tiene que ser al menos en cantidad de 500 litros
y hasta 1.(?0 litros y más si el terreno está muy seco.

Si se trata el maíz en primavera con las dosis indi-
cadas, en e] otoño siguiente, después de una labor
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Si utiliza semillas de
MAIZ HIBRIDO DOBLE

AMERICANO produci-
do en ESPAÑA por

CAJA DE AHORROS

Y MONTE DE PIEDAD

DE ZARAGOZA, ARAGON

Y RIOJA.

Oficinas centrales:

Son Jorge, 8, 2.°

ZARAGOZA

Gran resistencia a
snfermedades y vuelco

Para pedídos e información pueden diri-
qirse a los dijerentes depósitos constituídos
en todas las zonas maiceras de Espatla, de
Ivs cuales, en parte, insertamos sus dírec-

ciones a continuacibn:

^IATARO. Semillas MAJO, Carretera Barcelo-
na, 40.

GERONA. Suministros Agrfcolas. Bacía, 9.

LERIDA. Casa Franco. José Antonio, 24. Telé-
fono 1901.

VALENCIA. Sumínistros y Mejoras Agrícolas
Pascual y Genis, 24. Teléfono 15892.

CORDOBA. S.A.C.A. Fernando de Córdoba, 1.

TALAVERA DE LA REINA. Florentino Ji-
ménez. Cañada de Alfares, 5 dup. Tel. 495.

PLASENCIA. Félíx García Matos. Alejandro
Matfas, 31. Teléfono 99.

MADRID. Compañía Española de Semíllas. Co-
legiata, 13. Teléfono 272545.

SEVILLA. Ignacio Molina Fernández. Regi-
na, 3. Teléfono 21565.

BADAJOZ. Fernando Giralt Thovar. Martin
r.A„^ar^^, ls.

ZA^^iOItA. Vda. de Fzequiel Rodrigo. Dr. Ca-
rracido, 1. Teléfono 12-19.

PALENCIA. Vda. de Fernando Alons^. A. San-
cho, 9. Teléfono 153'?.

profunda, pueden sembrarse trigo, veza o nabos y en
la primavera siguiente todo lo que se quiera, menos el
trébol o remolacha azucarera. Nos faltan referencias
de la acción residual de estos productos sobre las
plantas del algodonero.

Las dos hierbas que cita corresponden a Polygonum
auicalare y a Parfulaca aleracea. Para la primera sa-
bemos positivamente que se combate con estos pro-
ductos, mientras que de la segunda no tenemos datos,
aunque parece lógico, por ser anual, se pueda comba-
tir perfectamente.

2. Tratamientos de preemergencia en el algodón.
En este cultivo los americanos recomiendan el uso de
CIPC.

Este producto combate muy bien todas las gramí-
neas anuales y algunas otras hierbas anuales, como
Sfellaria media, Portulaca, Chenopodium a., Polygo-
num sp., Amarantus sp., etc. ( «Hierba de canarios,,,
«verdolaga», «cenizo» , upata de gallina», «bledo», et-
cétera). La duración de sus efectos se calcula en un
período de cuatro a seis semanas.

Normalmente lo aplican en bandas de 30 a 35 cen-
tímetros siguiendo la línea del algodón. Empleando
esta técnica, la dosis necesaria varía entre uno y tres
kilos de materia activa por hectárea, Las cantidades
mayores corresponden a los terrenos compactos y ricos
en humus o también a las temperaturas elevadas du-
rante y después de la aplicación (el principio activo
es muy volátil).

También se ensayaron los derivados de urea (c^Mo-
nuron», «Diuronn, etc.), pero no se ha extendido
su uso.

3. Lucha contra la grama a lo larga de caminas y
acequias.-Indudablemente le serviría uDalaponn. De
momento no tenemos noticia de que esté en venta en
España, aunque esperamos no tarde mucho en hacer
su aparición.

Para el fin que se persigue le puede servir muy
bien algún producto a base de TCA, que ya se vende
desde hace varios años en nuestro país. Unicamente
que en su caso la dosis ha de ser de cuatro a cinco
veces superior a la que se recomienda normalmente
para combatir la grama en los barbechos. Conviene
utilizar de 150 a 200 kilos de un preparado comercial
del 90 por 100 por hectárea disuelto en gran cantidad
de agua, que puede oscilar entre l.OQO y 2.Q00 litros
por hectárea.

Referente al «Dalaponu, conviene que tenga en
cuenta que posteriormente a la publicación de nues-
tro artículo hemos tenido noticias de Francia sobre
ciertos daños producidos en los viñedos de aquel país.

4. Exferminio de la «corregiielan.-Dado que en
su alternativa entra el trigo, creemos conveniente le
preste especial atención a tal hierba en la escarda de
este cultivo. Para combatir con mayor eficacia la ecco-
rregiielan en los campos de trigo es conveniente re-
trasar en lo posible ]os tratamientos con herbicida;
fenoxiac'eticos, con objeto de encontrar las corre-
giielas ^ya bien desarrolladas en el momento del tra-
tamiento.

Durante el ciclo vegetativo del maíz la puede com
batir también con los preparados fenoxiacéticos. Con-
viene hacer tratamiento dirigidos hacia el suelo para
no mojar las hojas y tallos del maíz. De esta forma se
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puede «cargar„ un poco la mano en cuestión de , la
dosis.

Para combatir la corregriela en una plantación de
algodón no conocemos por ahora ningún procedimien-
to, aparte de la escarda mecánica, para destruirla.

4.380

Reducción parcial de renta

Un suscriptor palentino.

Juan Gostínchar,
Ingeniero agránomo

Es un hecho consumado que en esta provin-

cia, antiguo granero de Roma, las condiciones

climáticas han sido y continúan siendo-por des-

gracia^fan diuersas que na se ha podido sem-

brar, y aún fenemos esperanzas-por muy paco

tiempo-, y aspiramos a creer que si no frigo,

al menos se pueda sembrar auena y alguna le-

gumbre; mas si así na fuera, ^qué deberes tiene

el colono respecto a las f incas que Ileva en arren-

damiento? ^ Tiene la ineludíble abligación de
pagar al propiefario la rertfa estipulada'? Caso
negativo, ^qué base jurídica tiene para no abo-
narla? Necesito saber esto en honradez, para de-

}ender en justicia y co^n nobleza esta casi cafás=

trafe agrícola.

El lamentable caso que se consulta pudiera estar
comprendido, si se confirma la deficiencia de cosecha,
en términos catastróficos, en el art. 8.° del Reglamen-
to aprobado por Decreto de 29 de abril de 1959, que
dice así :

uLa renta anual concertada deberá ser reducida,
y aun condonada totalmente a petición del arrenda-
tario, cuando en casos fortuitos, extraordinarios, no
asegurables, tales como langosta, guerra, inundación
insólita, terremoto y otros semejantes, se pierda total
o parcialmente la cosecha del año.

La reducción parcial será proporcional a la dismi-
nución que, por tales causas, hubiera sufrido la pro-
ducción normal de la finca.

Podrá asimismo ser reducida hasta el límite del 50
por 100 cuando por casos 'fortuitos ordinarios no ase-
gurables de sequía o helada se produzca la pérdida
total de todas las cosechas del año.

La pérdida o disminución de la cosecha por casos
fortuitos asegurables no dará derecho a la condona-
ción ni a la reducción de la renta, pero tanto el arren-
datario como el propietario podrán recíprocamente
compelerse para asegurar las cosechas contra dichos
riesgos, debiendo el arrendador, en tal caso, satisfa-
cer la prima correspondiente a la cantidad que per-
ciba como renta y el arrendatario el resto, sin que el
pago de las primas pueda afectar para nada a los p'.a-
zos y condiciones de percepción de la renta.

Para que el arrendatario pueda ejercitar el derecha
de reducción o condonación que se le concede, será
necesario que haya notificado en forma auténtica al
arrendador o a la persona designada en el contrato,
para oír notificaciones, el suceso fortuito, dentro dé
los ocho días siguientes al en que haya acaecido. La

BRASSICOL
Pentac^oro-Nitrobenceno
de 75 °/° de riqueza

Fabricado por Farbwerke Hoechst AG,
de Frankfurt (Alemania)

Para desinfectar la semilla de algodón

contra la

RHIZOCTONIA
causante de la mala nascencia del algodón en

las primaveras frescas y lluviosas

Se aplica a la dosis de 600 gramos por cada

100 kilos de semilla

Su empleo en la campaña pasada por las prin-

cipales Compañías concesionarias del . Ĉultivo

del algodón ha impedido que las primeras

siembras murieran a causa de las frecuentes

lluvias de primavera, mientras muchos culti-

vadores que no emplearon semilla desinfecta-

da tuvieron que resembrar hasta cuatro veces

en algunas zonas

Solicite folletos e información a

Soti^daá Boóoima d^ ^bo^os M^d^^
O'Donn^ll, 7 ."`'o T^I. 2 23 61 53

Z` w

M A D R I D ^. Apartado 993

Producto regístrado en la Dírección C{•eneral de Agrlcultura

según oflcío núm. 3.089 de fecha 30-1-60.
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MACAYA, S. A.
Repressntantes sxclusivoe de

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL/CORPORATION
RICHMOND (U. S. A.) para ESPANA

iFRUTlCULTORI

Un solo TRATAMIENTO invernal enér-
gico con

VOLCK
INVIERNO MULTIPLE

destruirá las plagas que invernan en el
tronco y ramas de sus frutales.

Aunque usted no vea en esta época plagas
a las que combatir, eisten en el árbol una
serie de huevos, larvas e insectos adultos
que aparecerán luego y lo destruirán. Por

su gran poder insecticidad y ovicida

voLCK
INVIERNO MULTIPLE

COMBATE:
HUEVOS DE PULGONES
HUEVOS DE ARA1^1A ROJA
ORUGAS INVERNANTES
PIOJO DE SAN JOSE
COCHINILLAS EN GENERAL

También en invierno puede usted luchar
con eficacia contra la

COCHINILLA DEL OLIVO
Y

DEMAS COCHINILLAS
DE LOS FRUTALES

USANDO:

VOLCK
INVIERNO

!NO DEJE DE HACER ESTE PRIMER
TRATAMIENTO!

C E N T R A L. -BARCELONA: Vfa Layetana, ZS.

SUCURSALES.-MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
ZARAGOZA. F^cuelas Pfas, 56.

Delegacionea en todas las capitales de provinciae.

notificación podrá hacerse por escrito duplicado, uno
de cuyos ejemplares, firmado por la persona a quien
se haya hecho la notificación, quedará en poder del
arrendatario ; si el notificado se negara a firmar, po-
drán hacerlo dos testigos presenciales de la notifica-
ción. A la resolución, en su caso, ha de preceder el
informe de la Jefatura Agronómica Provincial.»

Entendemos que la causa de la posible mala cose-
cha no es asegurable, a los efectos de aplicación del
art. 8.° que hemos extractado, y dada su difícil de-
mostración, estimamos que debe el arrendatario po-
ner lo antes posible en conocimiento del arrendador
la disminución de la superficie de siembra, si es que
no se pudiera sembrar nada, para tener previsto lo
que pueda suceder en la recolección, y también noti-
ficar al dueño de la finca el resultado de la cosecha,
si disminuye en tal forma el rendimiento de la finca
que hiciese muy gravoso el pago de la renta total.

No se puede ocultar al señor consultante que la
cuestión que plantea es muy vidriosa, porque puede
tener distintas interpretaciones, no solamente jurídi-
cas, sino agronómicas, la falta o deficiencia de cose-
cha, ya que en ella influye, a no dudarlo, la mayor
o menor competencia subjetiva, para evitar en lo po-
sible los riesgos catastróficos.

4.381

Mauricio García Isidro
Abogado

Trabajos relativos a la energía atómica
aplicada a la agricultura

D. Fernando de Lamo, Pamplona.

En dos números atrasadas`212 y 281-he leí-
do dos artículos, el primero de don Enrique A1-
caraz, sobre genética cuántica, y el segundo por
don fosé Gallego Díaz, sobre los radioisótapas
y la agricultura, y teniendo necesidad de más
inf ormación por tener que realizar una tesis de
/in t1e carrera (Peritos Agrícolas) sobre energía
afómica y la agricultura, me dirijo a usfedes con
el ruego de que, a ser posible, me remitieran las
números de la revista que inserfaran arfículos
relacionadas can la cuestión que me interesa.

En el artículo del señor Gallego hace referen-
cia a la Semana Agrícola de Seuilla y Badajoz
y a los trabajos de don fosé María Marchessi,
tituladas "Influencia de la radiacfiuidad en el
desarrollo vegetatiuo de las células clorofílicas".

Esfas frabajas serían de gran utilidad si ustedes
pudieran indicarme dónde han sido publicados
y la forma de hacerme con ellos.

Si nos ajustamos al tema de la tesis que cita el con-
sultante, «La energía atómica y la agricultura», dos
amplísimas aplicaciones, pueden señalarse : una, la
producción en gran escala de la energía eléctrica para
el laboreo y electrificación rural. La otra es la zcción
biológica de las radiaciones emitidas por los elementos
radiactivos. La primera es de aplicación muy amplia y
conocida. Todos los alrededores de París, merced a
sus Sindicatos y Cooperativas, efectúan las labores y
roturaciones utilizando los equipos eléctricos que aqué-
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Ilos contratan, incluso a tanto coste por centímetro de
profundización, En nuestra conferencia del año 1932 en
el Instituto de Ingenieros Civiles de España, que se
imprimió en un folleto que se repartió gratuitamente a
los Centros oficiales, donde en alguno de ellos segura-
mente lo encontrará, se trata este punto con toda am-
plitud. Por lo que se refiere al aspecto de influencia
biológica, es tanto lo que sobre este punto se ha es-
crito que es imposible ofrecer al consultante una biblio-
grafía de esta cuestión. Desde el señor Muñoz del Cas-
tillo, casi a principios de siglo, hasta la gigantesca obra
del profesor Stocklasa, de Praga, existe más de un
centenar de trabajos y referencias. Nosotros mismos,
en el año 1941, realizamos con dos de nuestros alum-
nos, hay destacados Ingenieros, los señores Hidalgo
y Rodríguez-Porrero, unas experiencias en campo acer-
ca de la acción sobre el trigo de una inmersión de la
semilla antes de la siembra en una solución muy di-
luída de nitrato de uranio, consiguiendo un aumento
de cosecha de más del 7 por 100. Este es, desde luego,
un vastísimo campo científico aún por espigar. Res-
pecto al trabajo propio que me hace el honor de
citar el profesor Gallego, no puedo ofrecer'.e ningún
ejemplar, pero acaso el Centro del Cultivo y Biología
del Tabaco, de Sevilla, pueda proporcionárselo. Por
cierto que una de las cuestiones que en el mismo cita-
ba, que puede interesar mucho a los médicos, es el caso
aún inexplicable de no presentarse enfermedades can-
cerosas en los terrenos del delta del Nilo, y sí en cam-
bio en las grandes poblaciones egipcias, apartadas de
aquéllos, caso que mereció un profundo estudio de
los doctores Berg y Schrumpf hace unos años.

José María Marchessi,

4.382 Ingeniero agróroino

Solicitud de concesión de agua

El suscriptor núm. 1^.863.

Foseo una rarcela de tíerra de unas do^ce Has.
que linda con un río, afluente del Guadalquivir.
Dicha parcela pienso ^onerla en ríego, sacando
el agua de dicho río por medio de un grupo
moto-bemba de gas-oíl. EI objeto de Ia rregunta
es rogarles m^ indiquen fodos los requisitos ne-
c.esarios para ello, como permiso de Confedera-
ciones, Ayuntamientos, etc.

El consultante deberá presentar en la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla : Plaza de
España, Sector 2) una instzncia dirigida al señor ln-
geniero Jefe, en la que se expresará la cantidad de
agua que se pretende utilizar, indicándose el destino
qee va a darse al agua y el río o corriente de a^ua de
d.onde se pretende derivarla, el punto de toma y el
término o términos municipales en que habrán de
quedar hechas las instalaciones. Se hará constar, asi-
mismo, los terrenos de dominio público a los que
afectarán las instalaciones y si se pretende o no la
dec laración de utilidad pública y la imposición de
servidumbres, si son precisas por atravesarse terrenos
de otros propietarios.

éx az^ o^dv r̂
i^Jsr^tr^aG[e +9ista.
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Ingenieros Agrónomos

P.° de lo Castellona, 100 ^ Tel. 5 3 38 00

MADRID

• Tractores HANOMAG-BARREIROS

• Maquinaria e instalaciones
agrícolas.

• Fertilizantes y productos
químicos.

• Tratamientos f^tasanitarios
aéreos y terrestres.

• Maíces híbri^os dobles.
• Explotaciones agrícolas.
• Asistencia técnica. '
• Servicio post-venta.

El peticionario deberá presentar, acompañando a
la instancia, un documento en el que acredite haber
ingresado en la Caja General de Depósitos la cantidad
del uno por ciento de la parte del presupuesto de las
obras que corresponda al valor de las que van a ser
ejecutadas en terrenos de dominio público.

En la indicada instancia se señalará el domicilio en
la capital de la provincia, para que en él puedan ha-
cerse todas las notificaciones al peticionario o a su
representante, cuyo nombre se consignará igualmente.

El proyecto que se presentará con la instancia com-
prenderá los documentos siguientes :

l.° Memoria en la que se describirá la obra y su
emplazamiento, destino, conveniencia y utilidad, y
se expresará y justificará la cantidad de agua que se
so^icite, comparada con el servicio que va a llenar
y la posibilidad de obtenerla. Se detallará lo referente
a la toma de agua y si se trata de que parte de las
aguas puedan ser aprovechadas para el uso público,
se justificarán las tarifas a utilizar.

2.° Plano general ; planos de detalle en lo refe-
rente a la parte de dominio público que haya de ocu-
parse. Todos los p'_anos deberán llevar su escala y
acotaciones.

3.° Presupuesto en la parte referente al dominio
público, y cuando la obra haya de explotarse para el
público, presupuesto general de las obras.

4.° Pliego de condiciones.
Los trámites siguientes ya se los irán señalando en

las oficinas de la Confederación Hidrográfica indicada.

^.333

Antonio Aguirre Andrés
Irge7lero de Camír.os

Adquisición de palmeras dat^leras

D. Pedro Moreno, Escúzar (Granada).

Desearía me informasen a quién y a dónde
deba dirigirme para adquirir diez plantas de pal-
mera dafilera para plantarla^s en una finca en
la costa y, adem'ás, si es época y si hay que ate-
nerse a algunas normas para su trasplante.

sucuRSA^ES:
^

SADAJOZ - José Antonio, 46
CIUDAD REAL - Pozo Dulce, 19
CORDOBA - Manuel de Sandoval, 5
6RANADA = Reyes Católicos, 37
NUESCA ^ óeneral Franco, 2

JAEF! - Hurtado, 21
JEREZ - Conde de Cañete del Pinar, 8
SEVILLA - Paseo de Colón, 10

ZARAtiOZA = San Miguel, 51

Para la adquisición de palmeras datileras puede diri-
girse a cualquiera de los viveristas que a continuación
se indican, todos domiciliados en Elche, provincia de
Alicante :

Dolores Hidalgo Guillamón, Huerto de la Cruz.
Antonio 'Navarro Maciá, Curtidores, 12.
Salvador Torres Antón, Sitio de Oviedo, 31.
Carlos Galiana Cecilia, Alzabares Bajo, 1.
Rogelio Moreno Mourviedro, Ptda. Llano de San

José, 8.
Cualquiera de los citados le servirá las palmeras con

la cabellera de raíces cortada y haz de pocas palmas
atado. Así deben colocarse en los hoyos previamente
abiertos. EI tamaño de los hoyos debe ser proporcio-
nal al de las pa'.meras. La palmera es muy rústica y
generalmente prende con facilidad, aunque sea de por-
te elevado. El haz de palmas no debe desatarse hasta
pasado cierto tiempo, no mucho. No debe faltar el
riego.

--WY. .uacoc^A^ lo! ^nMnlp, "1-:.:ADRIp
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Si el señor consultante desea, además de ornato, pro-
ducción de dátiles debe encargar pies hembras, pero
al menos uno macho para asegurar la polinización. En
palmeras jóvenes de poco porte no siempre es fácil
conocer el sexo.

La palmera datilera, por su rusticidad, suele tras-
plantarse en cualquier época, siendo preferible hacerlo
en mayo.

4.384

Luis Torras Uriarte
Ingenfero agránomo

zada edad, de todas las fincas anteriormente ci-
tadas, según manif estación de la propia infere-
sada al hacerle ef ectivas las consabidas rentas
en el pasado m-es de agosto; pero sin llegar a
insinuarme lo más mínimo sobre alguna altera-

ción en cuanto a las cláusulas en lo^s respectivos

contrafas.
Pero cuál no habrá sido mi aso^mbro al fener

conocimienfo días atrás, mediante la uisita de
un sobrino carnal de Ia propietaria en unión del

hijo político de este úlfimo, que es deseo de la
antes mentada que haga dejación de tales tierras
y rescinda los canfratos, toda uez que las uan a
cultiuar directamente ambos señores.

Esfos señores no son, ni se han dedicado nun-
ca a la agricultura, ya que han encau^zado su
uida por otros derrateros. Uno de ello^s reside
habitualmente en Madrid, y el otro, aunque re-
side en esta capital, ejerce sus actividades en una
Entidad Bancaria. Mientras, sin embargo, el di-
cente desde su adolescencia se ha entregado de
lleno al cultivo de la tierra, siendo hijo de padres
labradares y, por añadidura, to^das sus hermanas
casadas con labradores, a la vez que debí haber
anofado antes que todos mis hermanos también
lo son, y debido a mi esforzado trabajo y perse-
uerancia ^he podido alcanzar la propiedad de fres
hectáreas de ferreno, viéndome asistido por la
ayuda de dos obreros can carácfer fijo y algunas

Inesperado despido de rentero

R. Romero, Huelva.

Lleuo en arrendamiento fres suertes de tierra
de un mismo propietario; una de duración de tres
años mediante cantrato fechado en acfubre de
1946 y por un tiempo de duración de tres años
(omito el valor de la renta por no estimar pueda
interesar). Otra de l4 hectáreas desde 1947, pero
sin f ormalizar contrato, y la úlfima suerte de
tierra can caserío propio, para la explofación,
con confrato a partir de 1954 y por años reno-
vables.

A1 fallecimienfo deI último propietario varón
(pues eran dos hermanos solteros) ^ha qu^edado
co^ma única heredera una hermana de muy auan-

Según fórmula original

jAGR I CULTOR!

ESCARDA QUIMICA
No permih que las malas hierbas se npoderen de sus sem-
brados r mermen sus cosechas, utiliiando C 0 R N 0 X"D"

CORNOX "D"

CORNOX "D"

destruye las malas hierbas en los cultivos
de cereales, pastos de gramfneas y terre-
nos desnudos.

es eficaz y económico. Su costo es muy
inferior al de la escarda a mano.

Frascos de 250 cc. Frascos de 1 litro.
Latas de 5 litros. Bidones de 25 litros

El herbicida selectivo a base de 2,4 D, más eficaz y eco-
nómico de cuantos hoy se fabrican. Para tratamiento con
pulverizador, arrastrado por caballería o tractor, se precisa
tan sólo 2-2,5 litros de Cornox «D» por hectárea.

Fabricado por: LABORATORIOS COCA^ S. A.
de BOOTS PURE DRUG CO LTD. Nottingham ( Inglaterra)

Pida detalles y cuantas aclaraciones precise a: LABORATORIOS COCA, S. A. - Zamora, 16 - SALAMANCA

DELEGACION CENTRO^

Ferraz, 28 ^ Teléf. 2 4122 O7 (3 líneas)
M A D R I D

CASA CENTRAL:

Zamora, 16 - Telfs. 1912 - ,'097
SALAMANCA
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caballerías para realizar las /aenas agríĈolas ne-
cesaria^s, pcra sin haber pod'ido lograr la adqui-
sición de un tractor ni maquinaría agricola.

Ante tales alegatas, Ies pregunto: ^Qué dere-

chos, según la Ley de Arrendamientos rústicos,

me asisten sabre el prablema que ,se ^lantea?

rEs que me ueo abligado a entregar tales tierras

o me conceden prórroga para ello?
En resumen, puiero saber mi situación para

obrar en consecuencia, con arreglo a lo que de-
termina la Ley.

En su consulta se refiere usted a tres contratos dis-
tintos e independientes entre sí que datan de 1946,
1947 y 1954, respectivamente, el segundo concertado
verbalmente.

A1 decir que no considera preciso consignar la renta
de cada contrato y habida cuenta de las demás cir-
cunstancias que expone, considero que se trata de
contratos ordinarios o no protegidos. Sin embargo,
hubiera sido preciso, aun en este supuesto, determinar
si la renta anual es superior o inferior a cinco mil
pesetas.

Los tres contratos son de fecha posterior a la de
entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos rús-
ticos de 23 de julio de 1942.

También supongo que los tres contratos son de
arrendamientos rústicos y de aprovechamiento agrí-
cola.

En su consecuencia, todos los contratos objeto de
esta consulta tendrán un plazo mínimo de duración
de seis años, si su renta anual es igual o superior a
cinco mil pesetas, y de tres años, si dicha renta es
inferior a las indicadas cinco mil pesetas.

En el primer caso, el contrato se prorrogará por
otros seis años, a voluntad del arrendatario.

Para que tenga efectividad esta prórroga, el arren-
datario deberá notificar su deseo de prorrogar el con-

trato,, al arrendador, con un año de anticipación a la
terminación del plazo contractual. Esta notificación
se hará personalmente al arrendador, a su adminis-
trador o a su apoderado, si residiera en el partido ju-
dicial donde radique la finca, o, en su defecto, se
hará Ĉonstar la voluntad de prorrogar el contrato, del
arrendatario, en acta notarial.

Este derecho de prórroga del arrendatario quedará
sin-efecto cuando el propietario se proponga cultivar
o explotar las fincas directamente, por sí o por su
qányuge, ;ascendientes, ^descendientes o hermanos.
Este propósito lo deberá notificar el arrendador al
arrendatario, por escrito y con un año de antelación
al vencimiento del plazo contractual, o de los seis
años de duración mínima, si el plazo concertado fuera
menor que el mínimo legal.

El arrendador, al manifestar su propósito al arren-
datario, deberá también comprometerse a permanecer
en la expl®tación directa de la finca un mínimo de
seis años.

En el segundo caso, es decir, si la renta es inferior
a cinco mil pesetas anuales, el contrato se prorragará
de tres en tres años hasta una duración total de quince
años,

Transcurrido el plazo de tres años y la primera pró-
rroga, es decir, a los seis años de vigencia del con-
trato y al expirar cualquiera de las prórrogas sucesi-
vas, el arrendador podrá recuperar las fincas para su
cultiva o explotación directa, con las mismas notifica-
ciones y en las mismas condiciones que en el ca^o
anterior y comprometiéndose, igualmente, a perma-
necer en el cultivo directo de las fincas durante un
plazo mínimo de seis años.

Recuperadas las fincas por el arrendador, en la for-
ma que queda expuesta, si no cultivare o explotare
las fincas directamente durante los seis años, a que
se comprometió, bien por dejarlas sin explotar o por
arrendar o ceder su explotación a otras personas, el

^^^r^dorQS, ^r^n;¢ros y ^an^daros... "iqt¢ncióa"
AHORRO Y ECONOMIA EN VUESTRAS LABORES CON MApUINAS "ZAGA", SECRETO DE LOS BENEFICIOS
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arrendatario que cesó podrá, en el plazo de seis meses,
contados a partir del día en que haya tenido conoci-
miento d.e aquell.os hechos, ejercitar la acción corres-
pondiente para recuperar la posesión arrendaticia de
las fincas.

Si el arrendador vendiera las fincas, el comprador
de las mismas vendrá obligado a su explotación direc-
ta, y, si no lo hiciera así, durante el plazo de los seis
años antes indicados, tendrá el arrendatario la misma
acción para recuperar la posesión arrendaticia de las
fincas.

A todos estos efectos, se entenderá por explotación
directa aquella en que el propietario de la tierra asu-
ma los riesgos totales de la empresa agrícola sufra-
gando los gastos a que la misma dé lugar.

Transcurridos los plazos y prórrogas legales, el
arrendador podrá dar por terminados los arrenda-
mientos y explotar las fincas en la forma que considere
conveniente.

4.385

Ildefonso Rebollo
Abogado

Dificultades para injertar y
enraizar vides

D. Sergio Suárez, Villaza (Orense)^.

Tengo uid americana de R-99 y R-110 y 41-B

y no ^uedo injertar sobre ellos porque no pren-

den a^enas más que un 10 por 100 de ínjertos

(o más bien no enraízan aunque se rongan bar-
badas), por lo que le agradecería mucho me
indicasen un procedimíenfa para ver si consigo

que arraigue un porcentaje mayor.
Yo no sé qué procedimiento siguen algunos

viveristas qu^ sirv^n unas barbados que tienen

un sinfín de raíces, incluso en los entrenud'os.

Es verdaderamente reducido el porcentaje de arrai-
gos que obtiene el señor consultante, aun tratándose
del portainjerto 4•1-B de Millardet, de más difícil arrai-
go que Ios 99 y 1 10 de Richter.

La causa debe ser analizada e indudablemente tiena
que deberse a la utilización de madera en deficientes
condiciones, emplear terrenos inapropiados para vive-
ro o realizar deficientemente las operaciones de cul-
tivo.

La madera, estaquillas, debe estar perfectamenta
agostada, proceder de cepas exentas de enfermedades
y ser conservada adecuadamente. Deben desecharse
al hacer las estaquillas una buena porción de las pun-
tas, así como aquellos sarmientos que presenten ma-
gulladuras o taras de cualquier género.

La estratificación de las estaquillas debe realizarse
en perfectas condiciones, preferiblemente entre arena
lim.pia, fina y fresca (humedad no superior al 5-6 por
100), con temperaturas de los locales de estratificación
más bien frescas, unos 8-12 grados.

Los terrenos para vivero deben ser excelentes, de
suelo profundo, suave, suelto y fresco, muy fértiles,
con fertilidad natural o adquirida y generalmente de
regadío. No se debe repetir el vivero sobre un mismo
terreno ep años sucesivos.

La preparación del terreno ha de realizarse con
gran esmero, preferib'.emente desfondando previa-
mente, con o sin remoción de los diversos niveles, se-
gún casos, abonando con gran generosidad al emplear
por lo menos de 20.000 a 30.(}00 kilos de estiércol, 50^0
a 600 kilos de superfosfato de cal, 100 a 3L^0 kilos de
sulfato o. cloruro potásico y eventualmente unos 200
kilos de sulfato amónico, todo por hectárea. Es fre-
cuente, si se nota poco desarrollo al final de la prima-
vera, completar el abonado de implantación con unos
ocho gramos de nitrato por metro de reguera, lo que
equivale en la generalidad de los casos a unos 80-100
kilos por hectárea.

La plantación y cuidados culturales deben hacerse
según arte y por la forzada limitación de estas líneas
solamente podemos indicarle que el terreno ha de es-
tar totalmente libre de malas hierbas y la humedad
debe ser mantenida, cuando así sea preciso, con fre-
cuentes riegos, que se suspenderán desde finales •de
agosto o principios de septiembre para que los bar-
bados agosten en debidas condiciones.

Existen multitud de medios para inĈrementar el
prendimiento de las estaquillas, cuando ya se realicen
correctamente todos los ^untos anteriormente esboza-
dos, pasando a enumerarle los principales :

A) Basados en la preparación de la madera que
servirá de base para la realización de las estaquillas :

I. Poda anticipada de sarmientos con hoja, en la
segunda savia de agosto.

2. Realización de incisión anular previamente a los
pámpanos.

3. Sustitución de la anterior por ligaduras basales.

B) Basados en el sístema de estratificación de las
estaquillas :

l. Estratificación horizontal en arena húmeda,
unos ocho-diez días antes de la plantación.

2. Estratificación vertical inversa de las estaqui-
llas, para que se produzca una acumulación de savia
en lo que será definitivamente parte basal.

C) Tratamientos inmediatos de las estaquillas, an-
tes de la plaritación :

I. Corte del extremo basal de las estaquillas, por
debajo del último nudo.

2. Descortezado de dos bandas longitudinales de
la zona basal.

INDUSTRIAS NAZO
ZARAGOZA Arnx r:ano 55 ^

MA1Z-REMOLACHA
Si quiere enviarnos su dirección le remitirernos

información sobrc cstos cultivos.

Nornhr•e ....:................................_.............._......_.

Localiclad ...............................................................

Superficie de su finca ..................... hect^rcas, de

regadío .................. hectáreas. éle tiec•,.^no ...............

hectareas.

Recorte este anuncio y, una vez ]leno. envíelo a
Intiustrias Nazo. Apartado 557. ZAHAUOZA.
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3. Realización de seis-ocho incisiones longitudina-
les basales.

4. Piqueteado (empleando cepillos de púas ade-
cuados) de la parte terminal iñferior.

5. Machacado del extremo inferior de las esta-
quillas.

6. Empleo de auxinas o heteroauxinas con prepa-
rados comerciales o activos puros, por alguno de los
siguientes métodos :

a} Mediante remojado, durante doce-catorce horas,
de los tres o cuatro centímetros de la base de las esta-
quillas en soluciones muy diluídas.

b) Aplicando las disoluciones con pincel a la parte
inferior y al talón de las estaquillas.

c) Introduciendo la parte inferior de las estaquillas
en un polvo algo adherente formado por la mezcla de
una pequeña proporción de heteroauxinas con talco
o con otra materia pulverulenta.

d} Embadurnado de la base de la estaquilla por
un ungiiento de vase'.ina u otra untura inerte, con la
cual se mezcló íntimamente la sustancia acti°a.

Creemos que en todo caso el señor consultante de-
be ponerse en contacto con persona especializada que
pueda orientarle o por lo menos adquirir alguna de
las publicaciones, desgraciadamente dispersas, qLe
sobre el tema se encuentran en las librerías.

Luis Hidalgo,

4.386 Ingeniero a^ránomo

Adquisición de producto

El suscriptor núm. 14.237.

En un número de AGRIGULTURA que en este
momenfo no recuerdo, he uisto una fórmula para
/^rer^arar un cebo con que matar gorrianes, a
base de trigo y sulfato de talio, pero esta sus-
tancía no puedo encontrarla.

Ahora, en el número del pasado mes ueo o^tra
fórmu^ld ,^ara^ exferminar pulg^a^r mediante' ;un
produicto Ilamado THOR 1 y THOR V/1, y te-
miendo que con esta sustancia me ^ase igual
que con el talio, le ruego se sirva decirme, si
buenamenfe puede, dónde ^b^dré encontrar am-
bos productos.

El Thor I y el Thor 11, así como una serie de fór-
mulas con números intermedios, es difícil que los en-
cuentre en el comercio de productos químicos ; don-
de únicamente podrá localizarlos es en los laborato-
rios Mawulux, sitos en la calle de Carretas, número 14,
de Madrid, donde puede dirigirse en demanda de
los indicados productos.

Félix Talegón Heras,
q, 3 37 I1e1 Cuerpo Nacional Veterínario

Chamusca del tomate

D. Ramón Muñoz Gallardo, Sevilla.

He leído en esa revista algo en relación con la
"cha^musca" d"e los tomates, pero no encuentro

el número correspondiente. ^Podrían remitírme-
lo o informarme de la enfermedad?

En Tenerife (Canarias) se conoce con el nombre de
«chamusca» cuando los tomateros presentan las hojas
inferiores con manchas amarillas grandes y otras ma-
rrones más pequeñas de tejidos muertos. El origen de
estos síntomas es diverso y, por tanto, su tratamiento
también lo es.

En algunos casos la «chamusca,^ es debida a la es-
casez o falta de magnesio, lo que suele ocurrir en
algunas tierras después de bastantes años de cultivo
de regadío y del empleo de excesivos abonos potási-
cos. El análisis de la tierra que detemine los elementos
asimilables por las plantas existentes en el suelo faci-
litará grandemente la determinación de la escasez de
magnesio. Basta añadir generalmente al abonado del
cultivo de tomates de 150 a 300 kilos de sulfato mag-
nésico por hectárea.

Frecuentemente la «chamusca» es debida al ataque
del oidio o ceniza del tomate (Oid:o^sis faurica), que
causa grandes daños si no se combate. En las pulve-
rizaciones que recomendamos para evitar las princi-
pa:es plagas y enfermedades de los tomateros incluí-
mos 50-1(DO gramos de «Karathane» en polvo mojable
en 10^0 litros de agua. El «^Karathanen puede usarse
también solo con el agua.

También presentan «chamusca» los tomateros ata-
cados por un pequeñísimo ácaro {Phyllocoptes des-
tructor), que se combate con pulverizaciones de azufre
mojable, 50^0 gramos en 100 litros de agua, o con algún
acaricida eficaz de los que hay en el mercado. En
nuestra fórmula #igura siempre el azufre mojable.

Dado que en la provincia de Sevilla las plagas y
enfermedades del tomatero pueden ser distintas a las
de Canarias, sería conveniente que el interesado con-
sulte en la Jefatura Agronómica o si prefiere a la Esta-
ción de Fitopatología Agrícola, avenida Pue.ta de
Hierro, Madrid-3.

Andrés García Cabezón,
4.388 Ingeniero agrónomo

Remedio contra la carcoma y termes

D. José Sanz Celestino, Miajadas (Cáceres).

Me gustaría conocer el remedio ^ara comba-
fir de forma ^ráctica y eficaz una plaga de car-
coma, unas ueces, y en otra unas hormigas blan-
cas que supongo sean fermítas, en los palos de
pino de las techwmbres de edificios agrícolas,
que terminan por destruirlos formando^ un poluo
amarillo en su interior que los ahuecan y destru-
yen sin que exferiormente y a simple uista pre-
senten la imporfancia de su deterioro. Cuando
nas damos cuenta ya no tiene remedio.

Nuestro consejo es que se dirija al Servicio de Pla-
gas Forestales, Marqués de Mondéjar, 33, Madrid, so-
licitando un folleto sobre las termes, de que es autor
don José Benito Martínez.
4 . 3 ^9 Redacción
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Contrato de producción de cebada

A. Martínez, Cintruénigo (Navarra).

Refiriéndome a la carta que les escribí el 28-
1 I-b0 ^reguntándoles los precios má.ximos a que
se ha vendido la cebada durante los meses de
agosto, se^tiembre y ocfubre, am^lío mi con-
sulta, a continuación, hasta dande me interesa,
ya que de los ^recios me ,he informado algo
consultanda la Reuista Ceres.

Suscribí un contrato co^n una Sociedad para
el culfiuo de cebada ceruecera, cuyo modelo les
incluyo, uno que fengo en blanco, y vea^n su
condicionado,

La liquidación la han hecho a razón de 4,20
}^ilagramos, más la ^rima de 0,25, o sea, a un
tatal de 4,45 pesetas hila, según han inferpretado
éllos la estabilización de ^recíos de que ha^bla la
cláusula 5.a

La cebada, dentro de ese mes, se ha cofizado
en algunos mercadas, según la Reuísta «Ceresn,
hasta 5, I 5 pesetas IZilo con saca.

^Puede reclamarse la diferencia que resulte.
según el contenido de la cláusula 6.a, que parece
muy explícíta, teniendo en cuenta que hice en-
trega de la cebada a la Sociedad a primeras de
agosto, o sea, con anterioridad a los precíos que
trata de reclamar?

Como el contrato no señala Juzgado en caso
de lifigio, rpuede demandar desde un fuzga^do
competente de esta provincia?

Examinado el contrato cuya copia se unió a la con-
sulta, y se devue.ve, se advierte que, en efecto, con
arreglo a la cláusula 6.^. «al agricultor que haya en-
tregado más de 20 simientes, además de la prima de
rendimiento establecida como tope en el pacto que
antecede, se le reconocerá como precio de su cebada
el mayor precio de cotización que haya tenido lugar
en el mercado, posteriormente a su entrega de ceba-
da, durante el período indicado en la cláusula 3.a,
plazo que comprende los meses de agosto, septiem-
bre y octubre del año 1960.

La dificultad de estas cláusulas se encuentra en la
prueba de cuál ha sido el mayor precio de cotización,
ya que como el precio es libre, no existe ni precio
oficial ni Organismo donde conste de una manera 'fe-
haciente cuál ha sido durante esos tres meses el va-
lor máximo de la cebada.

Tendría que acudirse, a estos efectos, a solicitar del
Ministerio de Agricultura, Sección de Estadística, si
es que allí consta, cuál es el precio mayor, en esa
región de Logroño, de la cebada durante los meses
indicados y, al mismo tiempo, solicitar de la Herman-
dad de Labradores local el mismo dato.

Lo que diga la Revista ccCeres», para una reclama-
ción, que quizá puede llegar a ser judicial, no creo
que pveda tomarse como base irrebatible, quedando
esos dos procedimientos que indico como posibles para
acreditar algo tan variable como es el precio de la
cebada en un ciclo de tiempo determinado.

La entrega, según la cláusula 3.a. comprende todo

el mes de agosto, y, por tanto, si se hizo a primeros
de dicho mes de agosto, está comprendida dentro de
las cláusulas 3.a y 6.a

Como en el contrato no existe cláusula de sumisión
a Juzgado determinado, apareciendo concertado en
Alfaro, y siendo el lugar de cumplimiento del contra •
to también Alfaro, es competente el Juzgado Comar-
cal de la jurisdicción, si la reclamación es de menos
de diez míl pesetas, y el de Primera Instancia si ex-
cede de esta cantidad, con arreglo al art. 62, regla I.a
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4.390

Mauricio García Isidro
Abogado

Plantación de manzanos
y mejora de finca

D. Genaro Garrido, Siles (Jaén).

Soy propietario de una parcela de regadío de
una extensión de 17 hectáreas que habitualmen-
te dedico a cultiuos hortícolas con buenos ren-
dimientos; pero en un extremo de la misma hay
cuatro hectáreas totalmente impraductiuas, com-
puestas exclusiuamente por arcilla roja-"san-
gre de toro" le decimos aquí-, a las que no sé
qué aplicacíón darle, aunque, camo digo, tiene
riego abundante y no sería difícil su cultiuo, ^ues
el ferreno hace suaves ondulacianes. Me inte-
resa saber qué mejoras o enmiendas habría ^osi-
bilidad de darle para ,hacer productiuas las cua-
tro hectáreas dichas. Ya sé que las medidas que
usfedes me aconsejen han de ser caras necesa-
riamente, ^ero creo que el ualor de las mismas
una vez cultivadas com^ensarían ampliamente
de los gastos ocasíanadas. Para mí sería ideal
el ponerlas en manzanos, culfivo que en las par-
celas limítrofes se co^m^orta generosamente. Y
en esfe caso, qué marco y variedad aconsejan
ustedes.

Para mejorar la calidad de sus tierras sería conve-
niente hacer antes un análisis mecánico, físico y quí-
mico de la misma, para lo cual puede usted dirigirse
a la Jefatura Agronómica de Jaén.

Seguramente su terreno precisará mucha materia
orgánica, debiendo aplicar fuertes esterco'aduras. 1 Jna
buena parte de este estiércol lo puede obtener arti-
ficialmente por el procedimiento que le indicarán en
la referida Jefatura o dirigiéndose a casas comerciales
especializadas.

Una vez hecha la plantación de los manzanos, debe
sembrar todos los años veza u otras plantas forrajeras
por el estilo y enterrar la cosecha en verde con el
arado.

Para manzanos injertados sobre patrones de semilla
le aconsejo un marco de 10 a 1 I metros, y como varie-
dades «Deliciosa dorada», «Starking», «Belleza de Ro-
ma» y «Winesap».

4.301

Sergio Aluarez Requejo,
Inge^iero a,grór.otno
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EI #erti^izonte fosfotado reconocido por
todos los Agricultores como de gron
rehdimiento y co^nproboda vtilidod.

fABRICANTES NACIONAIES

BARRAU. 8. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Fuslna, 8 ... ... ... ... Barcelona.

COMPAi^IA NAVARRA DE ABONOS QUIMICOS... .. . Plaza del Castillo, 21 ... ... Pamplona.

ESTABLECIMIENTOS GAILLARD, S. A . ... ... ... ... ... Trafalgar, 84 ... ... ... ... Barcelona.

FABRICAS QUIMICAS, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... Gran Via, 14 ... ... .. Valencía.

INDUSTRIAS QUIMICAS CANARIAS, S. A. ... ... ... Av. de América, 28 ... ... Madríd.

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

a127 ... ... ... ... ... ... ... Zaragoza.

LA FERTILIZADORA, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... Av. de Alejandro Rosse-

lló, 14, 16 y 18 ... ... ... Palma de

Mallorca.

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

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

REAL COMPAFIIA ASTURIANA DE MINAS ... ... ... Av11és.

SOCIEDAD ANONIMA CARRILLO ... ... ... ... ... ... Alhbndiga, 49 ... ... .. Granada.

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

SOCIEDAD ANONIMA MIRAT ... ... ... ... ... ... ..: ... Plaza de la Justicía, 1... Salama.nca.

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

UNION ESPAfirOLA DE EXPLOSIV06, i. A. ... ... ... Paseo de ía Castellana, 20. Madrid.
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CADAHIA CICUENDEZ (Pedro).-
Poda del olivo.-Un libro de
110 páginas con numerosas
figuras.-Ediciones del Sin-
dicato Vertical de Olivo.-
Madrid, 1961.

El Ingeniero agrónomo don
Pedro Cadahia Cicuendez ha
publicado dicho libro, que es
un texto para cursillos de
formación de podadores.

Empieza con unas indica-
ciones fundamentales sobre la biología, botánica,
fisiología del olivo, para entrar inmediatamente en
detenido estudio de la poda, que se inicia con unas
generalidades sobre los principios fundamentales
de dicha operación, para estudiar después las he-
rramientas y ejecución material de este trabajo.

En capítulos sucesivos se analiza con todo deta-
lle las podas de formación. producción y renova-
ción, y en esta última clase tanto la renovación
parcial de la copa como su desinoche o afrailado,
así como la poda de renovación de la cabeza y del
tronco.

También se estudian las renovaciones por injer-
to y por raíz, y la de reforma o transformación de
la capa. En otro capítulo se exponen las causas de
la degeneración de los olivares y los medios de aco-
meterla.

Este interesante manual termina con una revi-
sión de los sistemas de podas en las distintas re-
giones oleícolas españolas.

DAVIES (William).-The grass
crop; its developme^tt, use
and maintenance.- 2.^^ edi-
ción revisada y ampliada.
Un volumen de 363 pági-
nas.-Editorial Spon Agri-
cultural Books, 22 Henriet-
ta Street W. C 2. - Lon-
dres, 1960.

La primera edición de este
libro se publicó en 1952. Des-
de dicha fecha se ha ido re-
conociendo paulatinamente la

importancia capital que los prados y pastos tienen
como materia prima principal de todos los esquil-
mos pecuarios y en este sentido ha sido copiosa la
labor desarrollada para elevar los rendimientos po-
tenciales de las tierras.

Ello justifica que esta nueva edición del conocido

libro del ilustre director del Instituto de Investi-
gaciones sobre Pastos de la Gran Bretaña ha teni-
do que ser considerablemente ampliada para dar
cabida a las conclusiones sacadas de las últimas
experiencias efectuadas.

Los capítulos más interesantes para el lector es-
pañol son los referentes al complejo hierba-ani-
mal, ecología y sucesión de los pastos, praderas
permanentes y temporales -este último sistema
tan utilizado en nuestro país, antes de ser recono-
cida su trascendencia en el extranjero, en nuestras
dehesas arboladas de Extremadura y Andalucía-,
mezclas adecuadas, producción de semillas praten-
ses, etc.

Viene muy ampliado el capítulo sobre la distri-
bución de bosques y pastos en el mundo y otros
dos son completamente nuevos, y en ellos, bajo sen-
dos títulos de "Sistemas de explotacibn" e"Incre-
mento del período de pastoreo", se exponen las ra-
zones que dan importancia primordial a la pradera
temporal o"ley" y los progresos realizados en la
obtención de carne y leche.

El libro del profesor Davies recoge, pues, todo el
formidable avance efectuado en estas cuestiones
durante el último decenio, pero no bajo forma de
un acopio farragoso de datos y experiencias, sino
razonando sobre ellos y sacando sabrosas y útiles
consecuencias, del mayor valor para el lector a
quien interese la aplicación de las últimas investi-
gaciones y ensayos sobre la mejora de pastos y fo-
rrajes.
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IxuJO (Carmen).-El cultivo ,y
producción del centeno en
España.-Separata de la re-
vista del Instituto Juan Se-
bastián Elcano. - Madrid,
1960.

E1 pasado año nos ocupa-
mos en esta sección del libro
sobre morfología y anatomía
de los centenos españoles pu-

_ blicado por las señoritas Váz-
quez y Aguado, y hoy, como

si dicho tema estuviera predestinado exclusivamen-
te a plumas femeninas, tenemos que citar el traba-
jo hecho por la señorita Irujo sobre el cultivo y
producción de dicho cereal en nuestro país, en el
cual se analizan dichas cuestiones desde un punto
de vista histórico y estadístico.

Con gran acopio de datos se estudian los oríge-
nes de esta especie y la evolución de su cultivo en
España hasta el siglo actual. Tras analizar datos
estadísticos pasados y presentes, deduce la autora
que, excepto en Rusia, es un cultivo en retroceso,
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tanto por la elevación general del nivel de vida
como por la mayor extensión que a su costa se ha
dado a otros cereales, con motivo de las numero-
sas y nuevas variedades logradas mediante inves-
tigaciones genéticas hechas con más profusión que
para el centeno.

El trabajo de la señorita Irujo es muy documen-
tado y, al enfocar el estudio del centeno desde los
puntos de vista histórico y estadístico, completa el
botánico-agronómico de las señoritas Aguado y
Vázquez.

GRANJA AGRÍCOLA EXPERIMEN-
TAL DEL CABILDO INSULAR DE
GRAN CANARIA. - Ho^aS de
Divulgación Agropecuaria.
Ediciones del Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria.-Las
Palmas, 1969.

Hemos recibido las Hojas de
Divulgación Agropecuaria nú-
meros 8, 9 y 10, publicadas
por la Granja Agrícola Expe-
rimental del Cabildo Insular

de Gran Canaria, en las que trata, en las dos pri-
meras, del riego en plataneras y de la conserva-
ción de alfalfares el Ingeniero agrónomo, director
de dicha Granja Experimental, don Rafael Rome-
ro Rodríguez; la tercera, referente a estercoleros,
está escrita por el perito agrícola don Domingo
Suárez Valido.

MINZSTERIO DEL AIRE (Servicio
Meteorológico Nacional).-
Calendario meteoro-fenoló-
gico 1961.-Un folleto de
151 páginas.-Madrid, 1961.

Como en años anteriores, el
Servicio Meteorológico Nacio-
nal, dependiente del Ministe-
rio del Aire, ha publicado su
Calendaria meteoro-fenológi-
co, en el que, aparte de dis-
tintos datos sobre la recogida

de observaciones fenológicas, se dan una serie de

informaciones de carácter astronómico y clímato-
lógico muy interesantes para poder enjuiciar las
circunstancias por las que pasó el pasado año.

OTRAS PUBLICACIONES

INTERCAMBIO LUSO-ESPAÑOL DE TÉCNZCOS AGRARIOS.-
Publicaciones de la Junta de Colonización Inte-
rior de la Secretaría de Estado de Agricultura de
Portugal.-Un folleto de 57 páginas.

En su momento nos ocupamos en la revista
AGRICULTURA de la imposición de las insignias
de la Orden del Mérito Agrícola por parte del Se-
cretario de Estado de Agricultura portugués, Inge- .
niero agrónomo don Luis Quartin Graça, al Direc-
tor general del Instituto Nacional de Colonización,
don Alejandro de Torrejón; al Director del Servi-
cio de Concentración Parcelaria, don Ramón Be-
neyto; al Director de la Confederación Hidrográfi-
ca del Guadiana, señor García Ovies, y al jefe de
la Delegación del Instituto Nacional de Coloniza-
ción en Badajoz, don Manuel García Oteyza.

En este folleta se recopilan los discursos pronun-
ciados por dichas personalidades con dicho motivo
y las manifestaciones hechas por los señores To-
rrejón y Beneyto en una conferencia de prensa ce-
lebrada con tal motivo.

SYMPOSIUM JAPONÉS DEL POTASIUM.-Un folleto de
110 páginas, editado por el Instituto Nacional
de la Potasa.-Berna, 1960.

En este folleto se recogen siete trabajos presen-
tados en el Symposium japonés de la potasa, cele-
brado en Tokio en 1958, y referente a la significa-
ción del metabolismo de los hidratos de carbono
en relación con la aportación de potasio en el cul-
tivo del arroz ; el papel del potasio en la fisiología
vegetal; las características de los suelos con defi-
ciencias de potasio para el cultivo del arroz ; la nu-
trición potásica de los manzanos y las necesidades
en potasio de las hortalizas y en las plantas forra-
j eras.
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Este es el TRACTOR
que merece su confian'z'a

Destilerías Químicas, D. I. M., S. A.
lasectlcidas aprícolaa a óase dal laómaro "óamma" del 8CH

"SUPER ^AMADIM"
Suspensión acuosa - Espolvorea

"SUPER-CONCENTRADO DIMSA"
Dosiflcado en bolsitas

G A M A D I M"
Suspensión acuosa - Espolvoreo

VALMET 359-D
dey 37'/2 H. 6P. DIN, 41 H. P. SAE

El Tractor finlandés acreditado en España

por muchos propietarios entusiasmados

Bajo: 135 cros.

^Co^zsumo ^le co7rzbustible redh^cidísim.o!

Alta calidad internacional

a un baj^i l:recio:

PESETAS 198.t3H11
^^Iuchas facilidade^

abundante stock de
I'II^:ZAS DF RT^ĈC?,^7BI0

Ur^ Trricto^^

VALMET
pa^•a su labor e.c lo ^nejor

VENTA LIBRE. ENTREGA EN EL ACTO

•

Distribuidore5 Generale^ para Fti}>aña:

ALCOR, S. A.
V íctor Pradera, 47 MADRID-K

INSECTICIDA ESPECIAL AL 25 % DE
HCH CONTRA LA PLAGA DE LA

LANGOSTA

Ilaxacloruro de benceno, 14 °/e de isbmero ^Gamma.
^ • 40/45 °/® • •
• ^ SOJ55 °/o • ^

r ♦>sala ♦ : oalvln ♦ e:
Paseo Yeser(as, 61 Villanueva, n' 31
T.liions ^7 09 •^ T.I^iono ^i 11 07

M A D R I D

Agricultor:

Solicite o su habitual proveedor

semillas seleccionadas con el precinto-

garant(a n.° 6.
•

Si no las encuentra, puede dirigirse o:

SEMILLAS "FITO"
.

Paseo del Borne, 8

BARCELONA

TeléFono 21 44 67
•

Semilla de Alfalfa descuscutada electromagnética-
mente. Pureza minima, 99 por 100.

Solícíten folleto eaplícativo.

•

Concesiona ••io del Fstado para la producción

de Semillas Selectas

C[JLTIVOS PROPIOS DESD>i: 1880


