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Editoria l

La climatología española y
los nuevos regadíos

^Estamos ante un año anormal, clinzatológica-
^nente hablando? Parece que sí.

El invierno, muy lluvioso en szcs comienzos, ha
dificultado o impedido^ las sementeras de extensas
regiones. E^z cambio, ha seguido un largo período
ausente de precipitaciones, que en la mayoría de
las regioraes cerealistas se ha extendido de los me-
ses de ezaero a mayo y ha hecho prácticamente im-
posible la siembra de variedades de ciclo corto, en
ocasiones incluso por jalta de agua, lo cual no deja
de ser una ironía en un año donde las siembras de
otoño dejaron de ejectuarse por exceso de agua.

No se debe, sin embargo, olvidar que en los paí-
ses conao el nuestro, con extensas zonas de clima
semiárido y subhízmedo, la noción del año medio 0
normal, climatológicamente hablando, no tiene una
qran significación física y puede afirmarse que
cada año es un año excepcional, por lo que respec-
ta al volumen de precipitaciones y a su repartición
anual.

La agricultura española del secano se desarrolla
por ello bajo el signo de la amenaza catastrójica
de la insuficiente o mala repartición del agua caí-
da. El único medio de corregir tales deficiencias, al
alcance de la técnica actual, está en suministrar
agua para el riego a estas zorzas.

Es interesante recordar cifras que están en la
mente de todos, para ver el alcance que este reme-
dio puede tener erz el futuro de la agricultura y eco-
nonzía españolas.

Rejiriéndose sólo a grandes números, avalados
por los Servicios Estadísticos Oficiales, podemos
asegurar, sin temor, que la superjicie que hoy día
se cultiva en regadío sobrepasa en la Península la
cijra de 1.850.000 hectáreas. De esa superjicie, unas
300.000 hectáreas son regadíos particulares, que han
sido mejorados con la ayuda del Estado, estimán-

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

Núme^os l Portugal y América Latina ......... 18 ptas.

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

dose en u^zas 720.000 hectáreas los rzuevos riegos
conseguidos con ayuda del Estado a totalmerzte des-
arrollados por el nzismo. Quedazt aproxi^nada^nente

unas 830.000 hectáreas de regadío de particulares
que incluye^z los tradicionales, y algunos milena-

rios, regadíos españoles.
La superficie total cultivable de la Península so-

brepasa los veintiún millones de hectáreas, por lo
cual la superjicie total anteriormente aludida de-
dicada a regadío vie^ze a ser aproximadamente el
9 por 100 de la superficie cultivable y tan sólo el
3,5 por 100 de la superficie nacional peninsular.

El área que se podría regar en España, incluída,
por supuesto, la que actualmente se riega, de acuer-
do con los estudios realizados hasta la fecha, cR^n-
cretamente por las Direcciones Generales de Obras
Hidráulicas e Institlcto Nacional de Colonización, se
ptzeden cifrar a grosso modo en unos cuatro millo-
nes y medio de hectáreas. Dicha cifra viezae a re-
presentar el 9 por 100 de la nacional y el 22,5 por
100 de la actual área de cultivo.

Este último porcentaje es ya frayacanzente eleva-
do y da idea de la enorme importancia que, dentro
de la economía ^zacional, han de tener las superji-
cies susceptibles de riego cuando todos estos pla-
nes, en un futuro todavía muy lejano, puedazz ha-
berse terminado.

Con carácter más inmediato se regarán aproxi-
madamente 2.600.000 hectáreas, cozno consecuencia
de la terminación de los planes actualmente en
curso de ejecución y desarrollo, cuyas obras corren
a cargo de las Direcciones de Obras Hidráulicas e
Instituto Naciozzal de Colonización, tanto en las qzce
se desarrollan con Planes Coordi^zados por ambas
Direcciones como las de carácter privativo a los ĵi-
^aes i^zmediatos de cada urta de ellas, además de
los regadíos iniciados por particulares.

El ritmo del increme^tto anual en las superjicies
regables, tanto para atender a las crecientes de-
naandas del mercado como al aurraento de pobla-
ctón, de acuerdo con el Plan de Iztversiones previsto
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par el Gobierno, debia llegar a un minimo de hec-
táreas 70.000, para alcanzar las 90.000 hectáreas en
el año 1965.

Desgraciadamente, no se harz alcanzado, en estos
últimos años, las ci fras previstas en ,el citado Plan.
No siendo razonable achacar esta deficiencia a fal-
ta de técnica o a falta de organización por parte de
los Organismos encargados de desarrollar la polí-
tica hidráulica y de riegos en España, hay que atri-
buir este fallo a otras causas. La primera es la fal-
ta de dotaciones presupuestarias para los Organis-
mos encargados de la inversión pública, tanto en
lo que se refiere a la gran abra hidráulica como a
las obras de interés general o común que han de
correr, por sus características especiales, a carga de
la Administración.

La inversión privada en el desarrallo de un plan
de riegos es asimismo de nzucha cansideración, ya
que de nada serviría la obra hidráulica, y de prepa-
raciórt del terreno en sí, si no se le acompaña de la
inversión necesaria en capitales mobiliarios, así co-
mo en la co^zveniente dotación a las unidades de ex-
plotación de capitales circulantes.

La inversión de capitales a largo plazo, necesa-
ria en la primera fase de la transformación, obras
de riego, nivelaciones, edificios necesarios para la
explotación agrícola futura, etc., necesita, pues, 2cn
complemento de inversiones amortizables a medio
y corto plazo, para la adquisición de capitaZes mo-
biliarios y circulantes o de ejercicio, sólo suplidos
en parte hoy día por el Servicio Nacional de Cré-
dito Agrícola, la Banca privada y por el I. N. C. en
las unidades de explotación por él tuteladas en Zas
grandes zonas regables de i^zterés nacional o en las
zonas de su actuación exclusiva.

La transformación en regadío de particulares se
ha visto también frenada al disminuir la cuantía de
los préstamos que para ayuda a particulares viene
otorgando el I. N. C. a través de su Ley de Interés
Local y a la falta en general de un sistema credi.ti-
cio a larga plazo que pueda favorecer la puesta ezz
riega de proyectos de carácter privado, dentro 0
fuera de las grandes zonas; con obras del Estado.
El crédito co^z garantía hipotecaria, necesario para
la inversión priva.da a largo plazo, es hoy práctica-
mente inoperante, porque el capital puesto en ga-
rantía, valor de la tierra en secano, no puede cubrir
los desembolsos que precisa la transformación en
regadío por hectárea, si bien al parecer se estudia
en los actuaZes momentos un sistema que permita
otorgar préstamos hipotecarios en función del va-
lor futuro de la tierra transformada en regadio,
objeto de hipoteca.

De esta falta de capitales, conzo es lógico, se ha
resentido la superficie qzce debía resultar puesta en
riego anuaZmente, que no ha llegado ningúrz año a
las previsiones supuestas.

El día que en España se pueda alcanzar el 22,5
por 100 de la superficie total cultivable en regadío,
las producciones brutas totales de éste habrá^z so-
brepasada con creces las producciones del secano y
para el conjunto de la economía nacional serán, por
tanto, menos temerosas las oscilaciones propias de
una agricultura de secano típica de un pais semi-
árido o subhúmedo como el rauestro en sus más ex-
tensas regiones cerealistas. La diversificación de
cultivos que permite el regadía hará menos sensi-
bles estas variacianes entre los que pudiéramos lla-
mar años agrícolas normales y los años agrícolas
climatológicamente deficientes, como el presente.
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Incremento posible de beneficios en las Bodegas
Cooperativas mediante el cultivo de algas alimenticias

por ct^^^o6a^ ^r^stt^
Ingeniero agrónomo

1^lECESIDAD DE NUEVOS ALIMENTOS

El ritmo creciente de la humanidad hace prever

que, en un futuro no muy lejano, será preciso re-

currir a la producción de nuevos y abundantes

alimentos si se han de evitar hambres que serían

de efectos catastróficos.

Los progresos de la higiene y de la ciencia mé-
dica reduciendo la mortalidad, determinan un pro-

medio de vida que se eleva rapidísimamente ; ni

las cuantiosas pérdidas de vidas ocasionadas por

las guerras han suprimido dicho incremento.

Cierto que la cantidad de alimentos producidos

aumenta debido a la implantación de nuevos re-
gadíos, al perfeccionamiento de los medios de ex-

plotación de la tierra y a la puesta en cultivo, en

países no muy densos de población, de terrenos yer-

mos o de bosque; pero esta indudable mejora no
sigue la misma progresión que el aumento de seres

humanos.

Para romper este desequilibrio se impone el pro-

ducir nuevas sustancias nutritivas.

PRODUCCIÓN DE ALGAS ALIMENTICIAS

Una solución, que se ve satisfactoria, es la de
acudir a ciertas plantas microscópicas del grupo

de las algas, la.s que por su cualidad de ser verdes,
debido a su cloroflla, aprovechan la energía solar y

se multiplican enormemente.

Son muy ricas en nitrógeno. Contienen el 50 por

100 de materias proteicas.

Destacan, entre estas algas, las del género Clo-

rella. Su cultivo se efectúa en agua, a la que se

añaden elementos minerales análogos a los que se

suministran como abonos a las plantas de nuestros

cultivos ordinarios.

Se realizan actualmente estudios sobre dichas

algas en muchos países. En los Estados Unidos han

destacado en dichas investigaciones, entre otros,
los Institutos Carnegie, de Wáshington, y el Stan-

fort Research Institut, de California, así como va-

rias Universidades.
Asimismo trabajan sobre este tema conocidos

técnicos de Alemania, Inglaterra, Japón, Palestina,

Italia, etc.

Existen también en España distinguidos micro-

biólogos que se ocupan de esta clase de cultivos.

En el Japón se ha pasado de la fase de instala-

ción piloto a la de explotación industrial. Se pro-

ducen ya allí alimentos de esta clase destinados a

la alimentación humana, y se han dado incluso

comidas en que las algas entraban en todos los

platos.

Estos cultivos se hacen, en los citados países, con

toda perfección científlca, ateniéndose a las nor-

mas fijadas por la moderna microbiología; pero

hay el precedente de que ciertas tribus africanas

desecan al sol sedimentos depositados en ciertas
charcas de aguas verdes en que se crían espontá-

neamente estas algas; manipuladas, dándoles la

forma de panes, se alimentan con ellas.

RENDIMIENTO EN LOS CULTIVOS DE ALGAS

La multiplicación de estas algas es rápida. A pe-

sar de ser microscópicas, se pueden conseguir gran-
des masas en pequeñas superficies de cultivo.

En una publicación del citado Instituto Carne-
gie, se consiga la siguíente frase: "Con una super-
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Estas cifras son astronómicas sí se comparan Con

los índices de producción en la agricultura actual.

Todos estos datos, que han sido publicados en

libros y revistas, es muy posible que no sean per-

fectamente concordantes a causa de las condicio-

nes distintas en que han trabaj ado los investiga-

dores; pero sí puede afirmarse que las algas, cul-

tivadas en medios apropiados que favorezcan su

gran facilidad de multiplicación, han de ser un

considerable recurso para ayudar a vencer la des-

proporción entre las necesidades alimenticias pro-

gresivas de la humanidad y el suministro no pro-

porcional de los productos propios de la Agricul-

tura clásica a pesar de sus innegables progresos.

Dibujus d a,lgas unicelulares. (unos iu^il a^iimcu^t,^s): ], ti2^stuv;
2, ,Sceue^esmus; 3, Chlorclla ^elip^oidea, ^-L ('hluredla q^^rentsido^a. CONVENIENCIA DE SUMINISTRAR GAS CARBÓNICO

ficie de cultivo de algas equivalente a Long Island,

se podría producir la mitad de las materias pro-

teicas que necesita la humanidad."

El sabío Profesor de Microbiología agrícola de

la Escuela de Ingenieros agrónomos y Jefe de la

Sección de Bioquímica del I. N. I. A., señor Santa

María, en su artículo titulado "Ingeniería Bioquí-

mica: Producción de alimentos y fármacos", pu-

blicado en el Boletín de la Asociación Nacional de

IngeniE'ros Aqrónomos, noviembre de 1952, dice,

refiriéndose a la facilidad de multiplicación de las

algas: "Según los alemanes, se consiguen con és-

tas 200 gramos de grasa por metro cuadrado, y

sólo 70 gramos en el cultivo de la colza para la

misma superficie, y según los americanos se pue-

de llegar a producir 6.500 Kg de proteína por hec-

tárea con dichos microorganismos verdes, mien-

tras que la soja no rinde más que 980 Kg."

Es de advertir que, en las primeras fases de cre-

cimiento, la Clorella produce principalmente pro-

teínas, y en las últimas, grasas.

En una revista científica de divulgación se ha

consignado, por un microbiólogo, que en buenas

condiciones de iluminación y de temperatura, y

en medio rico en gas carbónico, una siembra de

1.000 células por centímetro cúbico da, en veinti-

cuatro horas, una población de 200.000, lo que re-
presenta 2,5 gr de algas secas por litro.

"Calculamos que podemos obtener cien tonela-

das de algas por año en cada hectárea en que se

instale el equipo de cultivo", dice Harold Milner,

de la Institution Carnegie. "Esto sería Qquivalente

a 50 toneladas de proteínas, tan escasas y valiosas,

y a siete toneladas de grasas, igualmente muy es-

casas, por hectárea.

Todos los técnicos que se han ocupado de su cul-

tivo están de acuerdo en la conveniencia de incre-

mentar la concentración del gas carbónico de la

'I'r;buc nfl°i^•a^t^^ d^^;e[^undu natila de ^itgus en la mrena di•I d^,^-
si:rta^ ha^ru Su c^limrntx^riírn.
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atmósfera que utilizan las algas, si se quiere es-

timular su multiplicación.

Sabemos teórica y prácticamente que, si en los

cultivos agrícolas ordinarios aumentan los elemen-

tos fertilizantes principales que están en el suelo,

nitrógeno, ácido fosfórico, potasa, etc., la planta

asimila más, incrementa su desarrollo y fructifica

con más exhuberancia; análogamente, si se com-

plementa la atmósfera, entre ciertos límites, con

cantidades añadidas de gas carbónico, la fijación

del carbono por las algas es más intensa, por ser
el proceso de la fotosíntesis más acentuado.

La proporción de gas carbónico en la atmósfera

es, como término medio, de 0,03 por 100. Las algas

se multiplican tanto más cuanto mayor es la can-

tidad de dicho gas, hasta un óptimo del 5 al 10 por

100, a igualdad de energía lumínica disponible.

En una instalación industrial para producir al-

gas alimenticias en abundancia, se necesitarían
grandes cantidades de dicho gas.

El coste de este carbónico es elevado, toda vez

que hay que obtenerlo en la industria quemando

carbán y purificando los gases de la combustión,

o calcinando calizas y extrayéndolo de los hornos.

En la obra Algal Cultive from Laboratory to Pi-

lot Plant, editada en 1953 por Carnegie Institution
of Wáshington, se encuentran sobre el particular

unos párrafos que, traducidos, son los siguientes:

"El gas carbónico que tztilizan las algas existe

en la atmósfera, pero su concentración es tan baja.

que debe ser aumentada cuando se trata de un

cultivo forzado de algas.

Cómo poder conseguirlo adquiriéndolo barato, es

un problema sin resolver."

DISPONIBILIDAD DEL GAS CARBÓNICO

DE LAS FERMENTACIONES

Como consecuencia de los largos y cancienzudos
estudios sobre el sistema de vinerías realizado en

nuestro país, se ha encontrado el medio de ser su-

ministrado gratuitamente o con poquísimo coste

todo el gas carbónico que se puede necesitar para

el cultivo de grandes masas de algas con fines ali-

menticios. He aquí en qué se basa.

Como es bien sabido, la elaboración de vinos se

ha hecho ha.sta ahora estrujando la uva y dejan-

do que el mosto fermente a expensas de las leva-

duras que están sobre la piel de esta fruta, las

cuales entran inmediatamente en actividad al po-

nerse en contacto con dicho jugo. Descomponen

sus azúcares produciendo alcohol y gas carb^ni ĵg,

♦<iRICULTIIR ♦

Li.rl^a^lacióul pCl^^lo prc^n^tki^l^ e^n^ ^I u^Vorld Spmpo^ium ou ,1Pp ied
Sular Enewgy^», I'hoenix, ^^lrizoua (Fsta,dus P^^id^), :^iemust-randu
la pasibilidad industrial de obtcnciún ^e a^lg:^ par.^, la ^^.liu^c^:^

ta^cltrn,.

Este se origina en la proporción, según la fórmu-

la de Pasteur, de un 48 por 100 del azúcar.

Admitiendo que el promedio de los mostos espa-

ñoles contenga por lo menos 220 gr de glucosa y
levulosa, puede calcularse que cada hectolitro de

mosto origina, durante su fermentación unos diez

kilogramos de gas carbónico.

Este gas es totalmente perdido en las vinifica-

ciones ordinarias, y no se aprovecha porque su pro-

ducción tiene lugar durante el breve período, unos

quince días o menos, que dura la fermentación

tumultuosa, período que corresponde al de reco-

lección de la uva.

Ningún libro de Enología ha incluído normas

o consejos para aprovecharlo, porque resultaría

antieconómico montar una gran instalación de

captación y aprovechamiento, teniendo que que-

dar paralizada durante el resto del año por falta

de primera materia.

Las vinerías se basan en la posibilidad de dar
al período de fermentación un carácter de gran

continuidad.

Esta continuidad permite dirigirlas con pleno

dominio técnico durante todo el año, produciendo

sin interrupción gas carbónico de manera regular,

lo que convierte a este subproducto en aprovecha-

ble para alguna de las muchas aplicaciones en que

industrialmente se emplea.

Como puede deducirse, el problema de la posible

existencia de grandes cantidades de gas carbónico

barato está resuelto si se asocia el cultivo de las
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algas alimenticias con la elaboración de vinos por

el sistema de las fermentaciones continuas dirigi-

das. A1 pie de una vinería podría existir una fá-

brica productora de algas, que servirían para pien-

sos, para consumo humano en el país o para la

exportación a localidades de pobre alimentación.

ADAPTACIÓN POSIBLE DE LAS BODEGAS

COOPERATIVAS A LA PRODUCCIÓN

DE ALGA5

El aprovechamiento del gas carbónico de las fer-

mentaciones vínicas a base de la producción de

algas alimenticias parece indicado preferentemen-

te en las Bodegas Cooperativas.
En efecto, tales algas están en suspensión en el

líquido que las nutre, y se las recoge haciéndolo

pasar por una turbina que separa las aguas ma-

dres, quedando en forma de una masa pastosa

verde.
Esta masa debe ser consumida en el transcurso

de unos o dos días. Si se quiere redactar más, pre-

cisa, para que no se altere (ya que es tan rica en

proteínas), desecarla a baja temperatura, empa-

quetarla, etc. Todo esto supone gastos que pueden
evitarse a beneflcio de los socios de las Bodegas

Cooperativas, si éstos se las reparten y las utilizan
diariamente mezclanda dicha pasta con los com-

ponentes de otra clase complementarios que inte-
gran los piensos de sus animales. Estos, tanto si

san de labor como de crianza, podrán ser alimen-

tados de manera más barata que de ordinario.

Las Bodegas Cooperativas que realicen el apro-

vechamiento del gas carbónico de sus fermenta-

ciones para fines de alimentación de los animales

de los socios, disfrutarán no sólo de la ventaja de

elaborar, a base de la asociación de productores,

vinos mejores y más baratos que los de producción

particular, sino que conseguirán valorizar un sub-

producto, tal como el gas carbónico, el cual, sobre

ser muy abundante, y en algunos casos peligroso,

se convertirá en una fuente de alimentos que no

necesitará de intermediarios, ni transportes cos-

tosos, ya que podrá ser utilizado en la misma lo-

calidad por los socios de la Entidad en la alimen-

tación de sus animales.

Esto supondrá el montaje de una industria ane-

ja, que es mucho más sencilla que la que corres-

ponde a las que tienen establecidas algunas Bode-

gas Cooperativas que extraen de sus orujos el al-

cohol y las materias tártricas.

El caso del aprovechamiento a que nos referi-

mos es de mayor utilidad que la de estas dos últi-

mas industrias anejas citadas, porque su primera

materia citada, los orujos, tiene valor aun ponién-

dolos en venta, mientras que el gas carbónico pro-

ducido no tiene actualmente precio agrícola si se

elabora por el sistema ordinario.

En un próximo artículo expondremos cómo se

debe proceder para hacer fácil este aprovecha-

miento, así como algunos datos numéricos que jus-

tificarán sus posibles resultados económicos.

H;l matr9mo^niu .1.^^pun^^ti '1'a^^mi^^u. Uri•pa^raarlu I,i comtid,^ a ba^^o
CI? íllgcA^ ^I.IIIIIt'll(I('IiL^.
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INTRODUGCIÓN

^oz ^l'Gc^ueG ^r^c^a ^{'Gatuszca^Z

Ingeniero agrónomo

para intentar demostrar las posibilidades y las ven-

tajas de las praderas sembradas en el secano.

F.n el artículo titulado «Praderas artificiales para el

secano aragonés» , publicado en las páginas de esta

misma revista en el mes de diciembre de 1959, co-

mentábamos las razones por ]as que se debía ya aban-

donar el sistema clásico de ccaĵo y vez» de explotación

de nuestros secanos y sustituirlo por una alternativa

o rotación de cultivos mucho más razonable. Comen-

tábamos, y en cierto modo lo demostrábamos con da-

tos numéricos, que con la inclu=ión en el sistema de

alternativas de praderas sembradas se podrían conse-

guir tres finalidades altamente significativas, que

son : producción de grandes cantidades de forraje de

buena calidad, mejora de la estructura física y de la

composición química del suelo y protección del mis-

mo contra la eroaión, que acarrea tan nefastas con-

secuencias en la mayoría de los secanos.

Fn el presente artículo vamos a comentar otro de

nuestros ensayos, realizado con el mismo objeto, o sea

MATERIAL Y METODOS

Prcnderas ensccya^das. - Durante cuatro años (1956-

1960) se han ensayado 5eis tipos de praderas (desig-

nadas en lo sucesivo con cifras romanas), cada iuia

compuesta de una mezcla de divcrsas especies de gra-

múieas, leguminosas y rosácea^. Se sembró a voleo

(20-X-195fi), a razón de 30 kilos de cada mezcla por

hectárea, sobre un terreno bien preparado con repe-

tidos pases de grada de discos y abonado con 350 kilos

por hectárea de ^superfosfato y 150 kilos por hectárea

de sulfato amónico. La semilla fué enterrada con un

simple pase de tabla lisa y otro pase de rulo para

mejor afirmar el terreno.

Presentamos a continuación la lista de especies que

en principio formaban parte de las distintas mezclas :

CUADRO NÚM. 1

Lista de especies compo^nentes ^de las primitivas mezclas

NOMBRE DE LA ESPECIE

Agropyron cristatum ... ... ... ... ...

Agropyron inteimedium ... ... ...

Arrbenatherum elatius... ... ... ...

Bromus erectus ... ... ... ... ... ...

Dactylis glomerata ... ... ... ... ...

Festuca elatior, Alta ... ... ... ...

Lotus corniculatus ... ... ... ... ...

Medicago sativa, Ranger ... ... ...

Phalaris riiherosa ... ... ... ... ...

5anguisorba minor ... ... ... ... ...

Trifolium hirtum ... ... ... ... ...

Proporción de semilla utilizada en las distintas

mezclas, expresada en °^0 del peso total

I lI III IV

- 20 - -
- 20

5fl `^0

5 2{1
- - 2:^ 20

- - 30 15

5 - S 5

20 25 10 -

20 -
1(I 15 - 30
10 10 lU

V VI

15 -
15 2^

10

- -
- -

20 15

- ].0

15 -

15 -

- 30^

20 10
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la^; tná.^ resi^tente^. ^I-anlo e^ a^í, ^lue al analirar la

vegetación de todas lae prarlera^ en el mes rle marzo

rle 1959 se no, C,re^entó cl ^i^nienle e ĵia^lro :

1'rr^dr^ro l. S^ílo uu 5fl Erur lUfl ^Ir• Ir^rrrnu está re-

eubierlo hor la cegetación; rlomiuan ^^lcrli.cngu soti.r+n^

t• brunrns err^ctus; algunas plantas rle .tion.gui,w,rbn mi-

nor y I otus corniculatu.^; mucho, re^tos muertos de

Arrhertatherunr elatius; total r]esaparición de Tri^n-

liurn hi;r ĵ um.

.^lspecto gen,eral del ensaFO a la entra^d. ĵ de la prim:,^-^ra de 19:iJ,

Las ^rrarlera^ lb^ ^ VI ^e cou^irleran r^omo testi^u^

^rara compar:u- con ellas la prorlu^^eiún rle las pra ĵ le-

ra^ eon di^tinta^ do^i., ile alfalfa.

Sal^o F;rornu.c crectus, la semilla de la: rlemá^ e^-

pecic•s no; fué facilitar3a por la Sección de Plantas

Praten^e^ ^- Forrajera: ^lel In^tituto Naeional ^le In-

veai^;aeione^ A^rooómica^.

EI ^rli^5eñ^o.-F] e^nsayo fné sembrado en bloques ul

azar eon cineo rPpeticiones ^- en parcc•las de cineo

^,or diez metros de dimen^ione^. l+;ntre bloques y re-

petiaionP, se rlej^ ^m hasillo de nu metro de anehura.

El r^m/ĵInzrcmienlo.-Fur^ realizado el ensayo en lo^

terreno., de seeano perteneeientes a la Fstación F.xpe-

rimental ile 11n1a Dei, rlel Consejo Suherior de In-

vesti^aciones Científicas, situados en el té ĵmino mu-

nicipal de Pe ĵiaflor de Gálle^o (7,aragoza).

O13SERVAGIONF.^ DI^RANTI? F,I. CURSO DFL ENSAYO

El ensavo sr ^e ĵ ubró en buena^ eundiciones de tem-

pero (90,1 mm. rle precipitacione-, durante los mese^

rle ^e^^tiembre-nm icmhre ^le ]9.i6) ^- la na;eencia de

todas las espeeir•^ faé exeelente. A la entrarla del in-

vierno de este mismo año, todas las prarleras presen-

taban muv buen aspecto y las mezclas parceíam m^y

nnifo ĵ•rnes. Vo ob^tante, ^• debir3o bien a las baja,

temperat ĵu•a, rlr• invierno (enero de 1957) o bien a

la; prolon^,ada^ setluía: de prima^-era y verano (1958),

iroe,o a poco iban ^lesalrareeiendo las especies más sen-

sibles a estas conrliciones extremas, c^^edando sólo
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/'rni/c>rrt ll. -l n (,II ^rur IIIII rie lrrreni^ re^•u^ ĵ ier^^^

por la ve^rtación; ^lotninan :^Ig^rupw•on cri.arrtum v

^I^rrup^'run i.ntermerliurn: ba^tante^ ^,I;u ĵ ta^, ^li• ^17e-

rticn/;n srrtir^n ^- al^una.. ^le Srrnl,rui.^urbn rninor: reau^

muerto, ile .4rrh^^nrNh<^rum rrlatius.

Pradcru 111.-Sólu un 3U ^,ur 111U rle terrrno re^•u-

bie rtu l^ur la venetaeión ; ,11r^nc^ar;n srrti-vrr, ^,ráetie. ĵ -

men[e es la ĵínica es^^eeie ^,re^ente ;,e ven sólo unas

pocas plantas de Lotus cornicula.tus; restos mnerto.

de Dnctvlis ^lomcratri y Fr^.+tucn Platior; total r1PSa^,a-

rieión de F'hrrlaris trrbero.^« ^^ Trifoliurrr hirlum.

Prriilcru II''.-L1n 30 ^,or ]UIl úe ten•enu rei• ĵĵ Irir•r^^^

por la ve^etación; rlominan Rrnnur,ti r•rectu.e v Sirn-

/,rui..orba rninr,r; al^ ĵĵ na., planta; rle I,ntus curnicrr-

lntu..: resto: muertos rle Drrct^^li., ^lomr•ratn. v F'r•.cturrr

r^latiur; total ^lr^^ajr<u-ieión rle Trifolium hirtrrnr.

Prnúera 1'. -Alre^le^lur ile nn 65 ^,or 11111 rle I^•rre-

no recubierln l,ur la ve^etaeirín: I/rrlit•rr;,rrr .errtir•n.

I{,rroprron cristatum t I{,rrop^-rr,n intr^rrnr^rli.urrr :e

mantirnrn en eyuilihriu; reaos muerti^^^ rle F'r^.+tuca

r^latior; total rla•.a^,arir•i^n ^le l'hnlari.^ luberr,.tin v Tri-

f ol i^u m. h^i rtruu .

Pradera 1'^/.-l^n 5(1 ^^ur lll(1 de terrenu reenhiert„

^,or la ve^,etaeión; rlr,mina 1{,n•olr^'rnn inlr•r•nterlium:

bastantes lz^l^u ĵ ta? rle Sun^uisnrbrr minrrr ^ alhnna^ rl^•

Lotus cornicttltttu.^; lu[al ^le.caparieión ile Trifolirrnr

hirtrrm; re;tos muerto., de ^Arnc^nnthr^rttm clruiu.,^ ^^

F'estucr! r^l^rtior.

Resttmicndo se puerle deeir i^ne u lo, do^ años de;-

l,uP, ĵle la ^,ietnbra rtur^daron ..ólo .1^rr,p^-run inter-

mediurm, .a^rolrvrun cristatrurr, 73rr,nrus crr•ctu... T,n-

tus corniculatu,c, M'r^cli.ca/,ro .^ntirn y Sunruisnrbrt rninr,r.

La ima^en descrita ca^i no La variarlo rlnrante el

cur;o del año acríeola 1959-1960.

Il l•;S l' I,T.1M)y

Presentamo^ a euntinnaeiún iui cuarlru^re,umen rle

la. produccione • anuale. ^^ totales de heno ^^ue ^e hu

reco^ido en las diaintas prarleras, No.^ referimrn al

heno ñe:ee^^ado al aire.



CUADRO NÚ!1I. 2

Kr.+nrnr^n rlr^ In, prorlnr•r•i^ón ^Ir^ hr^no /ror ordr'n

rlc^c•rr^ri r^n t r^

l;l id
PRODUf,CION EIV Qm.^Ha. TOtBI f^e

ase e I^ra^ era __ cuarro

1956•57 1957-58 1958-59 1959-60 añog

I ... ... ... ... ]3,8 Z,8 16,0 2:i,f1 5^,6

^ ... ... ... ... 13,(1 2.6 1^.1 I9,^ 52,1

III ... ... ... ... 8.5 l.^ 16.11 '?3, I 49,6

II ... ... ... ... 13.3 ?,6 I-1^.1 16.3 ^f6,3
^ I ... ... ... ... 13.1 '?.; 13. ^ 15, i 1^5,3

I ^ . . . . . . . . 1 `?.9 '?.Fi 1''.5 I ^.11 I5,1)

Para la hrorluceión tot^rl:

I3iFerenr•ia si^nificati^^a al ni^^el de 5 por 10U=

=9,0 Omj^Ia.

Diferencia si^nificativa al nivel de ] por 10U=

=12,0 Om,^Ha.

Fxatuiuando atentamente la; Frrodu^•eiones, tantu

anuale. eomo totales, [ácilmente Ilodemo^ ^er qtte e^-

ta. Irrorlueiconr^^ han ;ido ^ranr3emente influeneiadas

lror ^lu. factore; ltrineilrales : /as jrrP^ipi'tcu•ione.c, so-

brr^ !urlu primru•r^rnlc.c. ^^ ln c•omposici.6n florística de

/rrs rli.titintrts prrtclc:,ras.

Influr^nc•ia r[r^ Ic^s prr^c•i^^^tar'ionr^s.-I)urante el año

a^rí^•ola 19Sfi-.i^ .;e regi;traron eu la H;,tac•ión Experi-

ruental rle Aula I)ei 385,8 mm. de precipitación total,

ile la rlnr^ ?^1,6 mm. r•orre;Irondir^ron a la época de

lrrima^era (abril-junio). Pm• raa razÓn Irlirlo darse

nn eorte i^u todas las pradera;, qne se Iruede eon.i..

derar eomo exe.,lente ;i tenemo. ^^^n euenta r^ue fu^^

el Irrimer año de.^ruP_; rle la siembra.

H;I añu 195^-.iR .;e cararteriró lror ;u ^Iraacada ;e-

iltúa ('?'?6.8 nun. de ]luvia tolal), rlue ^e aeentnó ^lu-

rante los me^e., ^le abril ^ mayo (19,3 mm, rle Ilu^ ia).

}+;l ereeimieuto rle la: prtdera; fur^ muv escaso, tanto

clue ni sicluiera se cortaron. Su lrroducción se estima

^^n un '?O hor 11N1 ^le la del año anterior.

Lo; año; 19^8-.i9 y 1959-6f1 fueron francamente Ilu-

t^io;o.;. Se re^i<U•arun, rearecti^^atnent:^. ^1^5'l,3 v 4^ ^6.8

milínu^tro: de jrreripitacicín iotal, r•orre;lroadienrlo a

la lirim^r^era la. eantidad ^le 18^.3 v II:i,I mm. La

Irroduecirín en alnl^ro^ ailu; ftu^ muv huena, realir^:n-

rlo;r eorte^ lo.- día^ 5^Ir^ mavo dr 1959 ^^ '?y de abril

^le 1961!. ^ .

La diferencia a Favor dcl año 1959-fill creemos que

se debe principalmeute a yue, por un lado, en el

año 19^8-^9 todavía ^e allrr.ciaba cl efecto de la pa-

^ada .equía, y por otro la^lo, 1a.5 alfalFas ;ufrieron an

A.vRIf:GL^URA

fuerte ataquc de cuca, lo que redujo mucho su ren-

dimiento.

Influenci.n de lcc composici^ón florísti.ca.-En el aná-

lisis estadístico de la Irroducción total pudimos com-

probar la cxi5tenaia de diferencias si;nificativas entre

las praderas «con alfalfa» y las asin alfalFa». Las di-

ferencis son a favor de las pradera ĵ ^ccon alfalfa», lo

que demuestra una notable aontribución de esta le^u-

minosa a la produeción total.

Al comlrarar entre ^í la^ di^tintas pradera^ acon al-

falf^u^ vemos que la número 1, compuPSta, en defini-

tiva, casi sólo por Mr^^rlical,ro .cntivrt y Bront-us c>rectus,

e. la que da mavor Irroduccicín total. T^;ste hecho pue-

de rlebcrse a dos factorr; priucipales : la elevadu pro-

porción de alfalLa (20 por 100 en Ia siembra) y la

rednccióu o anular•iún total de la competencia de al-

fal(a con otra.; especie;. De éstas, unas han desapare-

cido (Arnc^>natherum c^lrititrs, Trifolittm hirtum), otras

fueron muv escasas en mímero de individuos (Lotns

coraicu-latns, Sanguisorba minor) y otra (Bronurs ere^c.

tu.c) pareeicí mostrar escaso poder competidor. Así,

Merli.cago sativa pudo adquirir muy bucn desarrollo v

dar óptimas 1>rodueciones.

h;ntre las praderas lI y V existe una notable dife-

reni^ia a f.IVOr de esta última. Amba.. prarl^rac se. com-

Ircnen, en rlefiniti^a, easi ^ólo de ^11r>dir,rrgo srrtircc }'

d^ropyron sl:., r.on la diferenria de qtte en la ntíme-

ro II hav mavor propmrión de _^lgropt•ron que en la

nlímero ^-. N;^ta, cre:^mo,. c•, la eausa de tan notable

^liferencia ^le producción entre dirhas hraderas. Se

^•onlirma a^í nueara anterior o^rinión ^AGR7CULTlrRA.

I^:nsapo pa^o ;rnti:5 d^• la ĵ ieKa dc 19GU.
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número 332) de que Agropyron sp. inhibe el desarro-

]lo de la alfalfa.

La pradera número III ocupa un lnñar intermedio

entre la ^ y la II; pero tendiendo a aproximarse a

la número I. Se explica este fenómeno fácilmente si

tenemos en cuenta que en esta pradera quedó prác-

ticamente sólo alfalfa. Su más bien baja producción

durante los dos primeros años se debe a la escasa

proporción de dicha leguminosa en la n1eZCla. En ano,

posteriores, su desarrollo ftté excelente, lo que, en

de^initiva, dió una elevada prodnccicín de forraje.

No existen diFereneias entre laç praderas ccsin al-

ialfa».

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los resultados de nuestros en-

sayos (el actual y el comentado en AcxtcvLTUxA, nú-

mero 332), seguimos pregonando la gran ventaja de

la alternativa con praderas sembradas sobre el clásico

aistema de aaiio y vez» de la explotación de nuestros

secanos.

Afirmamos ademá•5 que la siembra en líneas es me-

jor que la :^iembra a voleo. La siembra en líneas aho-

rra semilla, ase^iu•a una mejor nascencia, mejor y más

uniformP cobertura del suelo y reduce en cicrta pro-

porcitin la competencia entre las distinta^ especie.^.

I}e la^ especies que .^e puedan emplear mantenemos

el criterio de que en eJ caso del secano aragoné,, las

mejores especies para las praderas de más ^de tres años

de duraaión son : M^ dicago sativtc y Agropyron. sp.,

aunque deba tenet•se mucbo cuidado al mezclar estas

dos especies, ya que hetnos visto que Agropyron. inhi-

be el desarrollo de la alfalfa. Fn mezclas de sernilla

para siembra, el Agropyron, a nuestro modo dc vcr,

no debe pasar del 25 por 100 (en peso). También

Bronttts erectus da buenoa resultados, pero hay que

tener en cuenta que su calidad forrajera es inferior

a la de .^lgropyron.

R^colección^ de heuu, 1960.
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Variedades sintéticas de cereales
^or ^erNa^do tan^er

Ingeniero agrónomo

Las variedades selectas de los cereales autóga-

mos (trigo, cebada, avena, etc.) suelen ser "líneas

puras". Es decir, que salvo las eventuales mezclas,

cruzamientos espontáneos y mutaciones surgidas

en las sucesivas multiplicaciones, todas las plantas

de una variedad tienen la misma constitución ge-

nética.
La homogeneidad resultante de esta pureza ge-

nética es muy conveniente cuando se ha consegui-

do reunir en una variedad un gran número de ca-

racteres favorables a la producción, y cuando las

condiciones del medio ambiente son relativamen-

te constantes. Sin embargo, cuando dichas condi-

ciones fiuctúan fuertemente, tal homogeneidad

puede representar, en muchas ocasiones, una des-

ventaja, ya que la variedad genéticamente pura

ha perdido flexibilidad, y en lo que hoy sabemos,

parece ser incapaz de adaptarse a tales fluctua-

ciones.

EVOLUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Cuando se trata de fluctuaciones de los factores

físicos del medio, que son independientes de la va-

riedad, y en los que se puede reconocer cierta pe-

riodicidad, las variedades normales basadas en la

linea pura pueden mantenerse en cultivo, en tanto

no surja una variedad mejor. Basta, para ello, que

sean capaces de soportar las acciones extremas de

dichos factores físicos y de dar una producción

media satisfactoria a lo largo de un número de

años suficientemente grande, que incluya amplias

fiuctuaciones de los más decisivos de los factores

mencionados; un ejemplo lo constituyen las va-

riedades adaptadas al cultivo cerealista de secano.

Podemos suponer entonces que, a plazo medio,

el ambiente físico fiuctúa alrededor de una media,

pero no evoluciona, o si lo hace, evoluciona tan len-

tamente que los efectos de esta evolución son agrí-

colamente inapreciables.

Sin embargo, en conjunto, el medio ambiente

evoluciona apreciablemente, y esta evolución es

debida, en casi su totalidad, a la de sus factores

biológicos, factores que son aperiódicos y que no

son independientes de las variedades cultivadas.

El ejemplo más corriente de este hecho lo cons-

tituye la evolución de la población de las diversas

razas de cualquier especie de roya, y las interac-

ciones entre dichas razas y las variedades de los

diversos cereales.

Podemos afirmar, con bastante seguridad, que el

régimen pluviométrico de una región es indepen-

diente de que en ella se cultive trigo Indoxa o trigo

Senatore Capelli, pero no podemos afirmar que las

razas fisiológicas de roya negra, prevalecientes en

dicha región, sean también independientes de la

variedad de trigo que se cultive.

A1 plantearnos, pues, el problema de la mejora

de variedades a largo plazo, hemos de contar con
que estas variedades han de mantenerse durante

varios años en un medio ambiente en evolución,
y del que únicamente podemos fijar, de manera

aproximada, las condiciones iniciales y el efecto
general de la evolución que, en la mayoría de los

casos, consistirá en una reducción progresiva de

la utilidad de cada nueva variedad como conse-

cuencia de la concentración de factores biológi-

cos desfavorablemente especializados en dicha

variedad.

VARIEDADE$ SINTÉTICAS

La manera de afrontar continuamente la evolu-
ción del medio ambiente no puede ser única. Fun-

damentalmente es un problema económico, y ha

de estudiarse, en cada caso, según las posibilida-

des actuales y las inmediatamente futuras.

En los cereales autógamos, el método usado has-

ta ahora ha consistido en el sucesivo empleo de

variedades de líneas puras resistentes a las espe-
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cies y razas de parásitos más preponderantes e

importantes en cada momento.
Sin embargo, desde hace algunos a^ios, en diver-

:;os países de América del Norte y Sur se intenta

solucionar este problema de una manera diferen-

te, que consiste en usar variedades sintéticas for-

madas, no por una, sino por muchas líneas puras,

con lo que se comunica a la variedad la plastici-

dad y la capacidad de reacción de una población

alógama.

El método ofrece muchas posibilidades, y con-

siste, esencialmente, en crear una serie de líneas

puras, que son iguales entre sí en todas aquellas

características en las que interesa homogeneidad

y que no están sujetas de manera decisiva a los

factores fiuctuantes contra los que se trata de lu-

char ; por el contrario, dichas líneas difieren entre

sí en los caracteres fisiológicos relacionados con

dichos factores fluctuantes.
Con este conjunto de líneas, adecuadamente mez-

cladas, puede obtenerse una variedad que reaccio-

ne favorablemente ante los cambios de los facto-

res fluctuantes periódicos, y lo que es más, puede

hacerse frente a la evolución de los factores ape-

riódicos y del medio ambiente en conjunto, varian-

do convenientemente las lineas que constituyen

la variedad agrícola.
Para aclarar esto, mediante un ejemplo hipoté-

tico, supongamos que sobre una variedad influyen

cuatro factores adversos, de manera que la apa-

rición de cada uno de ellos reduce la cosecha en

un 25 por 100, con lo que, al aparecer los cuatro

simultáneamente, la cosecha es nula.

Creamos entonces cuatro líneas, idénticas en to-

do a la primitiva variedad, salvo en que cada una

de ellas es resistente a uno de dichos factores.

Formamos una variedad sintética con la mezcla

de estas cuatro líneas, y podemos calcular la pro-

ducción, en porcentaje de la cosecha máxima, que

se obtendrá con la aparición de 0 a 4 factores des-

favorables:

Número de factores

desfavorables ... ... 0 1 2 3 4

Frecuencia cada diez
1 2 4 2 1

Variedad n o r m a 1,

producción... ... ... 100 75 50 25 0

Variedad sintética,

producción... ... ... 100 81,25 62,50 43,75 25

Suponiendo que se trata de factores periódicos,

v^mos que la cosecha media, en diez años, es e]

50 por 100 de la máxima para la variedad normal,

,y el 62,5 por 100 para la variedad sintética, es de-

cir, se obtiene un aumento medio de cosecha del

25 por 100 y, además, nunca obtenemos cosecha

nula.
Es evidente que de ser posible acumular en una

sola variedad de línea pura la resistencia a los

cuatro factores adversos, la variedad sintética re-

presentaría simplemente una solución provisional.

De hecho así sucede muchas veces, pero en otras

ocasiones tal acumulación resulta imposible o lle-

va tanto tiempo que, cuando se ha logrado, la evo-

lución del medio hace precisa la acumulación de

un nuevo tipo de resistencia.
En estos casos, la variedad sintética puede ofre-

cer soluciones satisfactorias. En efecto, no sólo es

posible mantener la productividad de la variedad

aumentando, dentro de ésta, la proporción de lí-

neas resistentes a los factores adversos cuyos efec-

tos van en aumento, sino que incluso pueden te-

nerse preparadas líneas resistentes a factores ad-

versos que aún no son peligrosos, pero que pueden

serlo en el futuro.
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^ste es el caso, por e^emplo, de las razas de roya,

que inexistentes o inconspicuas hasta un momen-

to determinado, empiezan de pronto, por diversos

motivos, a difundirse rápidamente, hasta llegar a

constituir un serio peligro para las variedades sus-

ceptibles a ellas.

Desde el momento de la aparición de una de

dichas razas, los mejoradores de plantas pueden

crear las líneas resistentes necesarias, de modo

que la composición de la variedad sintética puede

cambiarse en el momento más oportuno.

REALIZACIONES Y POSIBILIDADES

Precisamente ha sido este problema, la expan-

sibn de las rayas 15B, 49 y 139 de la roya negra

en Méjico lo que ha dado impulso a un programa

de mejora, con creación de variedades sintéticas,

que también se lleva a cabo en Chile, Colombia y

otros países hispanoamericanos.

En California se han desarrollado recientemen-

te, por media de este método, tres nuevas varie-

dades de cebada : Mariout sintética, Atlas 57 y

Calif. 1181.

La idea de la conveniencia de introducir cierta

variabilidad genética en las variedades de cerea-

les autógamos no es nueva ; las variedades "del

país" sin seleccionar poseen dicha variabilidad, y

seguramente a ello se debe su persistencia en re-

giones de ambientes duros. Por otra parte, la in-

troducción de dicha variabilidad ha sido muchas

veces aconsejada, y sigue siendo practicada en bas-

tantes zonas mediante la mezcla de variedades y

de especies.

La variedad sintética parece representar un

avance frente a ambas soluciones, ya que man-

tiene todas las ventajas de la variabilidad fisioló-

gica, sin los inconvenientes de escasa productivi-

dad o de una gran falta de homogeneidad. No

debe olvidarse que, teóricamente, es posible dar a

la variedad sintética toda la variabilidad necesa-

ria y, al mismo tiempo, conservar toda la homo-

geneidad conveniente.

En la práctica esto tropieza con algunas difi-

cultades, y así, en regiones donde la calidad es

primordial, como en el Canadá, se estima que la

variedad sintética no será útil.

Por el contrario, en regiones de ambientes ad-

versos y fluctuantes, deficitarias en producción y

donde la calidad no sea de importancia decisiva,

la variedad sintética parece prometedora.

En todo caso, en este momento es aún imposible

predecir dónde y con qué extensión las variedades

sintéticas prevalecerán sobre las variedades de lí-

neas puras.
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Pocos problema^ serán tan importaixte^ para el mo-

de^to agro e,paixol como el precio que viene asignán-

dose anualmeute al cereal base de la econornía cam-

pesina, y que este año se anuncia que ha sido ele-

vado tan sólo en 70 céntimos el kilo, céntimo más o

céntimo mcno,, porque todavía no sc ha publicado

el Decreto regulador cuando redacto estas líneas.

Tan minúscula clevación preciso e^ reconocer que

no recompensa la situación aotual del labrador, ya

que viene arrastrando, cn ;u conjunto, el que percibió

casi 6.000 millonea de peseta5 xnc^nos en el año 1960

que en el 1959, y, en cambio, ba gastado 10.000 mi-

llones de pesetas xnás, lo que ^e traduce en una dis-

ponibilidad linal de medios de pago menor en 15 a

16.000 millones, que forzo^amente ha de tener, como

se dice en una publicación especializada, <cinfluencia

importante y perturbadora a lo largo de 1961 en la

economía nacional, al disminuirae la capacidad ad-

quisitiva del sector agrario y aplazarse, sin íin abora

conocido, las inversiones privadas con destino a me-

joras».

Seg^ín esa publicaciún a la que aludo, la rentabili-

dad del uegocio agrícola e; mny baja, calcxilándo9e

que en 1q60 ha alcanzado únicamentc el 3,99 por 100

del capital total estimado, df^^biéndo5e detraer de di-

cho 3,99 por ]Ot) la remuncracióu dcl empresario por

su ge^tión, no incluída en lo^ ^a^tos, para obtener la

reuta real de tierra y cahital.

La inversión en capitales fijos ha di.^minuído sen-

^ibleme^nte en el sector agrario, con el consiguiente

estancamicnto, y a una regre^ión, con relación a cifras

pretPritaa, de los cambios e.5trnettu•ales ^^nejorantes,

fl PRfCID
Ufl iRIÓO
^or ^l^[aur^cco

^urcía ^^^c^ro

Abogado

La e.^tabilización práctica de los precios asignudo^

a los prodcctos agrícolas ha ido acomhañada de una

elevación muy importante del co,^to de los fuctores

de producción.

Y seCiala la publicación mencionada que, «en nues-

tra opinión, este panorama exige una acción inme-

diata, cuyo retra^o podría conducir a situaciones dc

altísima tensión, para las que el sector agrario, des-

capitalizado, inerme, y con una clara convicción de

estar preterido, no se halla preparado».

Si el coste de producción se ha elevado desde la

xíltima campaña en un 30 por 100, cl precio del tri-

go, para su compensación, debiera baber sido aumen-

tado en 1,^0 peseta^ por kilo, como mínimo, porque

hay que tener en cuenta que la nueva estructuración

de las Mutualidades Agrarias traerá sobre el campo

un exceso de gastos que es preciso preparar al labra-

dor para que los pueda afrontar.

E1 crédito agrícola tiene que hacer más ágil ln de-

cisión y llegar hasta el último rincón campesino con

la conveniente publicidad sobre las cantidades ^dispo-

nibles, con la vivacidad que puede aportar el uso bicn

entendido y practicado de los pósito^ agrículas distri-

buídos en toda la nación, y hoy con_ necesidad de ca-

pitales que incrementen los cré^ditos que ,e puedr^n

couceder, dando xuxa ^ran rapidez a lo, expedientcs

v a la^ resolucione,.

• Se calculan en unos 1.000 millones de pesetas los

que recibirá el Servicio del Crédito Agrícola del im-

porte de las cédulas de inversiones últimamente ^us-

critas (axmque no con el entusiasmo que se esperaba),

y de ellos, por lo menos en sn tercera parte, dehie-
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ran ser distribuídos a través de los Pósitos, designan-

do al Servicio Nacional de eatos establecimientos be-

néficos como Caja Colaboradora del Crédito Agrícola,

al igual que se ha hecho entre otros servicios, com^o

el del Cultivo del Tabaco.

Pero preciso es tener en cuenta que la capacidad

de absorcicín del campo espatiol en e-tas circunstan-

cias es de tal naturaleza, que se necesitarían durante

cinco años 2.000 millanes de pesetas, y loa cr^ditos

bipotecarios con garantía de fincas rtísticas preci;an

otros 1.000 millones <inuales.

Este sería uno de los medios de activar la econo-

mía general para que mantuviera un nivel de ingre-

sa^s agrícolas estable y alto, pue;, como ya se ha di-

cho en otras publicaciones, no c•abe la prosperidad

general sin una razonable rentabilidad aQraria. Pre-

tender ignorarla o someterla a supuesta.5 imperativos

sociale^, con omisión de los económicos, es, en esen-

cia, destruir el mercado activad^or de la inilustria, al

menos en Espatia.

El negocio agrícola tiene como características el alto

valor de sus gastos de explotación estructurale^ y Ja

pequetia cuantía de los variables, según coseclta ob-

tenida. «De abí la lentitud de su 1>roceso, la pequetia

capacidad de reacción y la necesidad de actuar (para

hacer frente a la competencia de agriculturas mejor

dotadas y fuertemente protegidas) sobre aquellos gas-

tos mediante subvención o fijar y mantener unos pre-

cios que destierren su actual falta de rentabilidad.»

Cuando todo sube para el labrador, no se puede

mantener el precio de los productos en baja o estabi-

lizados, ya que, singularmente la siembra del trigo en

secano, si el labrador echa bien sus cuenta.^, a los pre-

cios actuales es ruinosa.

Porque no hay que olvidar que, sin tener en cuenta

la pésima cosecha pasada y las condiciones desfavora-

bles en que se va a recoger la próxima, se intenta lle-

var al campo, con el Decreto de 2 de marzo último,

la instauración de la «Mutualidad Nacional de Previ-

sión 5ocial Agraria», derogándose los Decretos de 23 de

abril, 23 de julio y 29 de octubre de 1959 y la Orden

de 1 de agosto del mismo aito 1959.

Produjo gran alarma en el ambientc rural el Becreto

de 23 de abril de 1959, al publicarse en el Boletín Ofi-

cial dcl FstaKio corre^pondiente al 27 del mismo mes,

por el cual se ^creó la Mutualidad, y en el Bole^tín

Ofi^cia^l del 1 de agosto se in^ertó otro I?ecreto de

23 de julio, siempre del año 1959, en cuya parte dis-

positiva se decía :

1^ Que la cuata de empresarios y trabajadores

para el sostenimiento de la Mutualidad se fija :

a) Los trabajadores del campo abonarían, según

esos preceptos, a la Mutualidad 50 pesetas mensuales,

AG1t 1 C:U LTU itA

eri cuya cantidad quedarán comprendidas todas las

cuotas que actualmente satisfacen por seguros socia-

les en el campo.

b) La cuota en concepto de empresario para dicha

Mutualidad consi^tirá en una mensual del 5 por 100

sobre una base imponible, equivalente a la cantidad

señalada para cada empresario en concepto de ri-

queza imponible, a efecto, de la contribución por ri-

queza rústica, durante el ejercicio 1958-59.

La importancia que para los empre^arios de explo-

taciones agrícolas suponía la cuota que se les asig-

naba era de tanta gravedad económica, que aterraba

pensar en las consecuencias que podían derivarse de la

aplicación literal de un precepto que parecía estar

redactado c.on un error en el apartado B) del artícu-

l0 1.°, al se.ĵĵalar como cuota ittensual, en lugar de

aniial, el 5 por 10^0 del líquido imponible, lo que ^dió

lugar a una campatia de las Cámaras 5indicales con

el fin de aclarar y corregir tan itnportante extremo,

ya que el 5 por 100 mensual de recargo sobre la ri-

queza imponible era un 60 por 100 anual.

En el artículo publicado sabre «El cobro de rentas

de 1960» ya decían que pesan, quizá con ^algún ^olvi-

do, sobre la riqueza rústica los siáuientes gravámenes :

Contribucióu sobre la «renta líquida».

^Contribución sobre el «beneficio del cultivo».

Recargo para el «paro obrero».

Récargo en concepto de arbitrio mtmicipal.

Recargo en que se ha convertido el impuesto sobre

la riqueza a favor de las Diputaciones.

Cuota antigua de seguros sociales (el 10 por 100

sobre la riqueza imponible).

Cuota moderna de seguros sociales (teóricamente el

3 por 100 sobre tal riqueza imponible).

Cuota para la Cámara Sindical Agraria (el 2 por 100

sobre la misina riqueza imponible).

Cuota para la extinción de plagas.

Cuota o cuotas a las Hermandade^ para su soste-

nimiento, algunas veces (guardería rural) tan eleva-

das, que exceden de las contribuciones estatales.

Pue:, bien, a ese coujunto de gravámene^ que ex-

ceden del 50 por 100 de la riqueza imponible, al adi-

cionarse un 60 por 100 para la financiación de las

Mutualidades Laborales en el Campo, resultaba que

las cantidades a pagar por conceptos más o menos

típicamente contributivos superaban en más de un

10 por 100 el líquido imponible. Es decir, que si los

Organismos e^statale^ (Oficinas del Catastro) conside-

raron con gran meticulosidad que una finca tiene

como riqueza imponible la cantidad de 100.000 pese-

tas anuales, el propietario, según esos preceptos, ten-

dría que pagar 110.000 pesetas, lo que suponía la ab-

sorción total de la riqueza imponible, quedanrlo los
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títulos de propiedad sin contenido económico contra

lo^ preef•^ito. bá:icos que contiene el FuPro dP los

Esl^añules.

Fué tan graude el clamor, que por llecreto de '?9 de

ortubre de 1959 se suspendió la aplicación de las an-

etriures di^^ ĵ u5iciune,, concediendo un plazo a la Uc-

Ie,^ación ^aciunul ĵ le Sandicatos para abrir una infor-

maei^íu ^ ĵ ública a travPS de las Cámara^ OI'icialr,^ 5in-

dicale.; ^ de la, Herulandades aeerea de lo, ^lil'erente_.

a,pr ĵ•to, v eue-tione, inberentes al alcaner ile la. prr:_

ta^•iones v al .^istenla de financiacibn de ^lieha Mutua-

lidad \a^•ional.

Fruto de tal información 1 ĵ a ^i^lu e^l I)eere^u de

_' d+• marzo de 19b1, por el cual ^e ratil'il^a la ^•rea-

^•iúu ile la «Mtttualidad \a^•ional de Pre^ i,i^ín 5ueial

.Ahraria», e,tableeida pur Ilecretu de '?3 de abril

ile 1959, y,e con;ideran empre.ariu., ^ trabajailur^•.

a efe^•to: mutualista^ :

l.^° Como Nmpresorios a toda j ĵ er^una uatural o

,jurídiea, tittilar de explotación a^rícola, fore,tal o ^a-

uadera, o aqur^llas otra^ qtte, sin osteutar e^ta ĵíltima

eon^{ieión, tennan a su s:'n^icio trabajadw•e. af ĵ •eta-

dos pvr el llecreto en lo, términos establecidos por

la.; dispo;:eionea ^ irentes en materia de deFinieión

^ie la; eat:•^orías de U•abajador ^- em^ ĵ re<<n•io.

?."' S^ define el ^+arácter de trnbnja^lur, y en el ter.

c•ero ,.e clasifiean en afijo_.», ^ce^entualr,^^ ^_ ^cautóno-

mo_.», c^on.;illPrándose como estos ĵíltimos a los titula-

re.^ de una explotaeión anrícola, foreatal o peeuaria

que rcalicen por coenta propia y de modo babitual,

pc•rsonal y directu la^ faena^ peculiares de estas ex-

plotaciones, sieml ĵ re que los incresos que obtengan

constituyan su medio fundameutal de ^•ida y que el

líquido imponible por contribución territorial, ^rús-

tiea o pecuuria eorre:pondiente a la explotación no

sea superior a^.OUp pesetas anuale: ^^ no ntilice los

servicios de otros trahajadores en cuantía superior a

nocenta jornale5 al año. Este requi^ito no será exi-

gible cuando falte por fallecimiento o este^ imposibi-

litado el cabeza de familia varón y loa hijo, o pa-

rientes que convi^-an con la familia sean menore, de

dieciocbo atioa.

Se amplía con.^iderablemente e.^ta eulil'icación de

trabajador autóuomo para comprender al cónyuge y

los parientes por eousannuinidad o afinidad ha,ta el

te.rcer ^ ĵ•ado III17IIl^IVe del titular de una exl ĵ lotación

agrícola, furestal o peeuaria, en quienes eoncurran las

^•ircunstancias que para el titular se ••xi^en en el pre-

ce.pto extraetado, y asimismo los pastores que cu,to-

dien ganados de distintos pronietarios, sin dependen-

cia laboral con los mismos y tenoan libertad para c•e-

lebrar contratos de ígual naturaleza con otros pat••

ticulare3.

Asimismo se ^•onsi^leran beneficiario^ de lu Mutua-

lidad a lo^ familiares u derechobabientes de lus Mu-

tualistae, sien ĵ ^ ĵ re que eumplan la, condicione., y re-

unan los requi^itos yue ,e señalan en lus H;stari ĵ to,.

Pero lo má^ importunte ,e comtlreudr en el artíeu-

l0 5.°, ,e ‚ún el cual :

La a^ ĵurtación patronal estur^í eonaituída 1 ĵor r,l a^•_

tual reear^o ,obre la riilueza in ĵpunihle ^urre;pun-

^lieute a la contribueiún rtí.itiea ^ pccuaria, en Ix for-

ma ^- purcentaje e^tableeidu., lrur el 1)ecreto-Ley dr

IU de octubre ^le ]958, ^^ue n ĵ udfieú al de '? ^le ^rp-

liembr^^ ^le 19;^,i (el reearru del 13 por lU(1).

l na euuta rmpre^arial comj^le^nentaria de U-es E1^--

^a•t^ĵ ^ por trabajador y jurnada de trabajo r• ĵnpleadu,

en ]a explotaeiún. Esta e,uota será reeaudada medial ĵ -

tr, un ,istema de ely ĵones análu^o al estableeidu ^lara

la recandación de la cuuta obrera, y para ^im^^ ĵ lifi^^ar

la cotizución curre^pondiente^ a los trabajadore.; I'i ju..

ésta se bará a razón de 90 peseta^ mensuales.

Lo; ^:^ropietarios que teng ĵui fineas cedidas eu arreu_

damiento. aparee ĵ•ía u.i^tema análoeo podrán reper-

cutir el importe ĵle la^ cuota,, pagadas con la contri-

bución, totahuente en el primer ca^o y proporcional-

mente rn los demás, ^•n l05 llevadore., de la^ mi,ma^.

Los mutaal:,tas abun<u•^ín mensualmente, si son tra_

hajadoree Fijo:, :^0 llesetas; los e^entuales, -l0 pes ĵ^-

ta.^, ^- lo^ autónomo,, 1f1 l^esetas. La cuota del nw-

tuali-ta en^lobará lo que actualmente ^atisface en eun-

eepto de senuridad ^oc•ial.

Esto quiere deeir qu^• nn obrero 1'ijo, entre la cuo-

tas del c^empresario» (( quP mal snena esta palabreja

en el cam^^o?) y el obrero, 1 ĵ un de pa^,ar 140 j^e^seta.ti

mensl ĵ ales, recargo de mncha imporiancia, pues a^^I

:e ^uma ese 13 por 100 de líqui^lo imponihle que ^^ie-

ne sati^iaciéndo^e con la eontribución territorial.

En la actual coyuntura económiea de las explota-

^^iones a^ríeolay, la ca ĵga ^'a a resttltar extraordinaria

^ difíeilmente soportable, y podía haberae demorado

ha^ta que pasase la eri.^is del mo ĵnento, singularmente

si en la regulación del precio del trióo se insiste, al

;cr publicado el Decreto quP se espera, e71 e] minú,cn-

lo aumento de los 50 centimitos por kilo.

Hay que evitar a toda costa el dar ]a razón a 13re-

tón de los Herreros cuando, recogiendo el clamor dr

los ]abradore, hace ^u muehoa alio^, ponía en ;u

boca :

u^Cuandu ^ e del orhullo un obelisco,

ex<•lama en ^u dolor : aYo lo he pagailc/

con la po^,trer o^'eja de mi apri;^^o.^,

Y... nada más por hoy.
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" EL P O RTA APEROS "
Una máquina aprovechable en cualquier época del año

^f^oz r^^z.ĵ yl;v ^^zrcc^ ĵiez ,^^^zvaf

l,na ^le las ma^ores ^liliculia^le: ync sc ol^uuc,i a

la mec^n^izaciiín de nuestro campu, tan necc^ari^ ĵ ,^i

queremo; Ifegar u cuml ĵetir con 1 ĵ o^ihiliela ĵ í,^s íle é^i-

to con o^ru^ nacio ĵ tr^ etu•opeas, cs como ya ac i:a ^fi-

cho y e,^°rito innunierable^ veces, lu f^xcesiva 1 ĵ ar^•e-

laci ĵín ilel terrf^nu, ĵlne hu con^^ertiilu ^ra, ĵ ^Ir.^ extcn-

^iop ĵ ce cn un mo;aicu ^le prcpietla^le^ cninií.^culas v

.l[liie('UnOm,lea5.

Pero aun en las linc^ ĵ s due l^uiiir•ra ĵnu; ĵ°on,i^li^nu•

ĵneilias, la m^•ranituciún tr•ohieza con ^ra^es oh=tácu-

lo^. La clá^icu rutiaa, uui^la al bajo niecl tle lorma-

cicín tr^cnica ^ l^oca caj^acidad econúmi^^x ĵ3^^1 anricul-

tor es^ ĵ a ĵiol, le Lucen ^lesconliar de cual^luirr ĵu^í^jni-

na que le snyo ĵ:^;a nn conaiderable ile^e ĵnl^oi,o ^^•iiti ^^

^ ĵ ^n•o^^ecliamiento cn su €inca se re^lu^i^a a iano o ul-

^ano., j^^^ríoilos curto; ^lcl ciclo anual.

F^te fcnúme,io lia si^lo bien notorio en el rainu ^E^^•

los tractore... Uc nn me^rca^lo mal ai^a^icci^io. ^lun^le

un labrailor ^nc obtenía un trac^tor, ittncB ĵ a5 ve^^c^^, in-

al ĵ rupiado lrai•u sa., fine,, podía con;iiler^n•s^• ^liciio^o,

se hu l^a,a^lo eu el e^l^acio de po<^o; nte,r^, a ĵĵ uo sa1t ĵ -

rado, cuanilo atíu uue^stro parctne, crt relaci^íu cun la

caten^iún ilcl terreuo culti^a^lo, no Ile^a a la ^aurta

parte coiu^ ĵ ara^lo cou r^l dcl re^to +le f'; ĵ iruj^a I â ^•a•i-

tlcnt a I .

La raz^í q ile tal anomalía, jut ĵ to a la., antc. a^iun-

ta^las ^ al elr^a^lu ^ ĵ rccio de las tná^{ui^^a^, railica ^in

^luda rn no I ĵ ^ih^^r.e ^ ĵ ue;to todo e] eml^c ĵio nece^uriu

cn encontrar en cl tnercailo muntlial a^juella^ cjne nu-

,lur ^iiieil^ut aila^st.ĵ r.;e a la., e^irc°nnstancias- muc;pas ^^e-

cew ^atlv ĵ^r,us y ct ĵ ,i ,;iemjtre ili3^íc°ile^ tle ni^e=tr^ ĵ ,^^;ri-

cu I ttu•a.

Por cllo lie ĵnus jnz^utlo con^eniente 1 ĵ acer una he.

que • ^, ĵli^ul^^aciiín de un ori^inal iractur, ĵ su ! ĵ ace mu-

cho lle^a ĵlo a hal>a •a y clue pue^le uyu ĵÍar ,i resol^cr

al^ttno ^le los ^ ĵ rohlema; ante; apunta ĵlos. i\u hemos

^lucri^lu, j ĵor precaucicín, aaelantar este comc^ntario

ha,ta habcr coml^robado l^er^o^allncnte o de manera

l^i ĵ iedi^na su ren^limiento y po.ibilidade; en nue-tras

tfc^rra^.

íi^°.;l ĵ ontle la iilea ĵ lcl ltorta aj ĵ eros al prohcísito, en

t^eriiacl ambicio.^o, ĵie iiroc^nrar taaa solucicín al l^ro-

hlenta del cnlti^o mecánico de las fincas media^ y

Pcthteiias y, a la vez, de 5ervir tle ntilísimo auxiliar

cn lus óran^les e,xplolaciotte<. (^omo producto europeo

-Alemania e, el país de ^lon ĵle procede-, en su con-

ce^ciún 1 ĵ a inihú ĵlo tanto la idea de erear una tvá-

^lt ĵ ina t3e nso casi nnivers. ĵl en to ĵ3as las labores ^a;rí-

c•ola., como la se^urida^l de que tal máqui^ia Sracasa-

ría rotun^lamcnte ^i su manejo no lnera sencillo, y ^n

<^^^-te ^Ic ailqui=icibn. entretenimiento y uso, lo mú^

reilt^ciilo l ĵ osil ĵ Ic,

l3tscNi ĵ°c.^ú^ ui•,r, t^crrz^r-^ n ĵ^^i^atus

^'u el a^jiecto cxterior a1c] l^iorta aperos proúuce cier.

1a ektrañeza, ^ot; apartarsr conaiderablemente del de

los tractores ortodoxo^. F.l larao sohorte que une los

ejes delatttero y° tra^ero a modo ĵle viga lonóitudinal

1;• ^^roj,orciona una confionración qne si estéticamente

^leja bastante que desear e^, en cambio, utilísima

{'uncionalmente, ya due ha transformado el concepto

ila^ apero arrastrado, remolca ĵlo o acoplado en el de

atiero montado.

La uni;lad motriz, a^ruhaila cn un solo bloque, for-

ma }^arte úel eje ira^ero; el motor e^ un Die^el de

iloa cilimlro_^, disPnestos en V, lo cual permite que

e! ciñiierlial sea extraor^linariamcnte corto. La poten-

c•ia due dcsarrolla es de lá3 CV., a régimen de 3.000 re-

^oluciones por minuto. Lu re;ri;eración se electtía por

airc y el ;;asto 1 ĵuc^le cifrarse en ].,^ litras de cas-oil

(-1^,50 l^esetas^ por Itora dc trabajo normal.

La caja de cambios es sumamente original. Una pa-

lanca permite escoñer ima enal0uiera de las ocho

marchas. distribtúdas c,1 dos ^rnpos, y ori•a palanca,

hacer todas ellas re^eraibles, rlsí se consigue disponer
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F:1 trautipiurte^ d^e a^"er, inlvemp^tible cun

la agricultura ^nadurna,.

de una amplia gama de velocidades, tanto adelante

oomo atrás, comprendidas entre los 0,9 y los 15 kiló-

metros por bora. ^

Si bien su principal rendirniento no ba de darlo en

el transporte por carretera, es, sin embargo, utilísi-

mo para el acarreo dentro de la finca. Sus especiales

características, entre las que se cuenta su poco peso,

le hacen capaz de transitar por terre^nos que a causa

de su blandura, encarcamiento o excesiva adhe^ividad

están vedados para otros tractores.

A^reoados a la caja de cambios .^e encttentrau los

pit5ones de las tomas de fuerza delantera y trasera, aco_

plables una y otra ^a aquél o bien directamente al

motor, para con^eguir el régimen más adecuado en

la máqttina, que accionan de acuerdo con la veloci-

dad de marcha.

El bidráulico, de doble efecto, manda simultánea

o individualmente los tres gato,, do; de los cuales

pueden utilizarse para nec^esidadcs fuera del bastidor

de la máquina, tales como aperos con mando a dis-

tanci^a o aplicación de fuerzas hasta C^4^0 kilos en cada

gato donde hagan falta.

Pero la característica más sorprendcntr• dc• e^te pe-

queño tractor es ^su extremada capacidad de n ĵetamor-

fosis. Ya bemos visto due todas las marcba, sun re^er-

sibles. Pues bien, no scílo lo son las marchus, sino qne

lo e^s todo él, pudiéndose conseguir mediai ĵ te ^en^^illí-

simas operaciones que sirva de delanti•ra ^u parte pos-

terior, y viceversa, h;sta propiedad ^Iemut^^stra su in-

dudable utilidacl .i se d^°ili^•a el porta a^^ero; ul tru^s-

porte ^de carg,as de gran volumen, purs éstas, amon-

tonadas en el volquete, al ir éste mmtta^.lo subre el

travesatio delante dcl conductor, podríau dificultar

su libre visicín.

La altura libre del tractor es, en su posi^•ión nor-

mal de trabajo, de 48 centímetros ; hero pu^^de va-

viarse a voluntad para labore; especiales a 21^ o bien

a 80 centímetros. Esta última altura e, la aprolriuda

y cl Lru^^^porbe r.íPidu^ dr I^oS en^ ^^^^
I^incu^^ dun^de io^^péra, d:u ra^P^idc^z, la aoonK^-

míu ^• la cu^uoalidad.
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tin ar^du de dos rrj:^s, busculante, ha

deinu^^tr<udo ser e^l mejur reiullmieutu air^r

p:adir .^I yortw aPer^^ ciu par^•elas peque-

fuas de rcP:^^díu o de ^eca^^o.

para el cultivo ua caballo» dc viñedos, y más aún

para el maíz y aloodón; la más baja permite cómoda-

mente las labores en arbolado, cuyas ramas se verían

dar"iadas por im tractor de mayor envergadura.

Atmque el giro se efectúa de por sí con un radio

reducidísi^no-2,5 metros-y se ve ayudado por el

freno individual a cada rucda, puede disminuirse más

aún trasladando sobre la barra soporte, bacia atrás,

el eje delantero. .A.,í se reducen al mínirno las exicn-

siones sin labrar en los extremos de las parcelas.

El ancho de vía, tanto de las ruedas delanteras como

de las trasera^, es regulable entre 1.250 y 1.670 milí-

metros.

POS[BILIDAUL;S DE AYLICACION

Dadas la.; cepeciales caracterí^ticas de1 porta aperos

conociendo la meticulosidad de sus cunstructoresY
centroeuropeos, es lóóico que exi;ta bran variedad de

1^'1 p^:^rta a;pcru^ purQ.r cn^lr:u• c^ ter:^cn^oti

cr^d;;.d^^^ .^ar,^ tra^^clareM die n^u^^n^r envrr-

g^nilura^ u Dro^^i^4us ite rcu^ulque.

aperos especialmente diseñados y calculados para que

den, acoplados a él, su máxiruo rendimiento.

La posibilidad de acoplar los aperos frontaltnente,

es decir, delante del eje delantero o bien entre los

ejes, sobre la viáa longiiudinal o detrás del eje tra-

sero, ofrece perspectivas pt•ácticas insospecbadas al

poder simultanearse dos o tres labores (por ejemplo,

abonado y sicmbra) en una sola pa5ada e incluso, si

preciso fuera, rastrear las rodadas al mismo tiempo.

Pasemos una rápida revista a los aperos que han

dado ya satisfacto,rio resultado entre nosotros : sólo

una pequeña parte de todos los que se han fabricado

y que se encttentran en período de adaptación a nues-

tra agricultura.

a) Labores de preparación del terreno y cultivo :

Un arado de dos rejas, basculante, acoplado detrás

del tractor, ha demostrado ser el má3 apropiado para

la mayoría de los terrenos cspaliole^. Su profun^lidad

de labor puede ser normalmente 20 centímetros, pucs
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no debe olvidar.^e que el portapero; tiene sólo 1^^3 (:^'.

de potencia.

Las varios tipos de culti^ador, cada reno con sua

E^roi^ias caracterisiicas, hacen indi,i^en^ablc al porta-

peros en esta clase de ]abores.

La abonadora frontal, de ochu tilatillu^, compfr•la

cl conjunto de aheros inaluído:^ en e,ie apariado.

b) Una sembradora de original con:^trucción, mo^a_

tada sobre la vica lonnitudinal enh^e lo, eje,, reali-

za con sus veinticuatro ^tubos un verdadero conteo de

la^ semillaq.

c) Fntre las máquina^ de^ uso en la recolccción he.

^lemos r^tar la barra ^r,adaiiadora, la arrancadora de

patataa, la entresacadora, de•coronadora ^ arrasicadora

de remolacha y otras v^u•ia, que atín I^iemos de e^^^a-

yar antes de proceder a su incor•poracicín definitiva ^a

nuestro agro.

Llamemos la atenci^ísi en este pnnto .^ohre c 1 he-

cho de que cualqnier máquina arrancadora, rec°olcc-

tora o similar po^drá cum^lir elicazmente^ su come-

tido ^sólo en el caso de que la siembra ;e hay^a efec-

tuado con el pei^i.^amiento puesto dcsc^e el l;rinripio

en que a la I^iora de la recoleccicín ce emhleará preci-

sameaite cada máquina.

La mecanizruión e:: un proce,o continao : c: impo-

sible pretender que sea eficiente si ^ólo .ac iro^^lania

en una parte del ciclo anual de la co:^ccha.

Seremos más ex}^lícitos. (: ada rnáquina recolectora

(y no no^s referimos sólo a las acopable^ al i^ortape-

ros) ea fnerteme^nte individuali;ta, ticne sus exi^=en-

ci^ s e,tricta^ cn cuanto ^1 scl^ara^•iún dr^ líuea^, j^ro-

f^^n^ĵ id^id y rcaular^dad de la eicmlira, portc ^le la

planta, ete., ^;ue no e. ^^u5ible d^^.,^irrciar.

Muclio^ dP lo, [ra^•a^,^^; iic dialia; má^^aiioia^ ,^c dc-

hcn al leecho dc habrrla> <<itPrido uiilizar Pu ^^^^udi-

ciotie: cn ^yt^e ^ii^ ^^urd;^n r^^niiir; ,;^ii t^^ahaju dcli^^ ir

F^:treci^a7ri_^^^^c vinculado al di^ la .cu^iiraal^^ra ^^ ^ii-

clz;,u a la ade<uada ^zri^^iarac^icí^i ^li^l ,uc^lu.

d; La ^^^aja volqucfle, montaaiu b€^F^r^^ ^^I trav^^.a^^o

lot^^ilizd^ual, co^^^°iertc al ^^orta a^^cri^^ Pa^ la mác^iii^^a

ideal ^ara el tran:;}^orte li^;crn--lia^ta tre.; t^^^zclada^^-

denti•o de la i`inr^x i^ cn travrc^o- no dcma;iti^lu lar^^^^i,^.

c) t'n c:ar^adtir ^^I<^^^ailnr f'raa^tal le )^cn^iite rcali-

zar con j;oejuí;irou ^;a^-to el trahajo ^[uc ocii^raría a va-

ri.a; jzei°^o3^a^ cn el tra»^j^^cte dr ^^aja, hcsii^, e,^irrcul

o los mat.°ri^de^ m^ati ^ii^er;og,

f; Finalme^itt^. y l^ara ^ae liara^r ia^^ermina^^r!t^ ^^ niu-

nótona la li^Fa, ntci^ciu^i^arc.n^u; que^ cl ^oor[a a^>^°ro.^

ofr^ce extraordiziarias ^ro^íhilidad.°, cun el a^^u^^la-

it3ienio de ia toma de fi<<°r^a i^idi^;ti^il^:YU<^nl^^ al nio-

toi• o al ramhio.

F,sta últiana cone^iú^i, )^sc^^ih9e aiín c^zn c! lractor ^ia-

rsdo, liace i^i^^I hczrtapero.; una mác;uirtEs n^i^^- útil cn

una multét«i^ de trabajo.v, taato e^taa•ion^u ii^, comu

m^í^ilr^., es^ ciut^ .e iztili•r,a ^^icl^a toma dc ittcrza.

Con iodo ello crer^mo^: ^ioder al'irmar cou funda-

tnento ^it!e el ^^urta a^^a^^^•u^ (ic^ze ^:n i^^t,^re^.:uile ^^r^^-

^^^nfc v tendrá 1tr^ li^onjr^^ro ^^^^r^r^nir ^^^i nt^c;ira, rs-

plcrlaa°i«t^c.; a^^ríc«Iaa, cteai^^^iif^r,i qur^ ,i^a ^a im^^or.

tancia.

i^ maquin^ria^ i°e:5ponde c^an ó^xrgu^^e•r.a ^l mi'n^lo p cuid^a^d^H que^ st^ Ie^ pr^vdi^uc^. (11^-
sér^'es^e e'1 sic^tr^m^^ de mar^iobra hi^dw5udica.. que^ rndu^e :r^I niínimn In fai'i^;^ ile9 cun-

ductar.
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Comercio y regulación cle productos agropecuarios
N^rmas té^nic^s para la expartación deavellana

En el Boletín Oficial del Estado
del día 27 de abril de 1961 ee pu-
f lica una resolución de la Direc-
ción General de Comercio Exte-
rior, fecha 22 del mismo mes, por
que se establecen las normas téc-
nicas para la exportación de ave-
ll^na.

Se perm^tirá la exportación de

avellana en grano cuando se p-e-

sente sana, seca, limpia y sin en-

ranciar.

^,n este grupo se distinry^ren los

siguientes tipos comerciales :

a) Grano <<Pro^^íetarío,,. - Son
las avellar:as que se presentan en-
teras, pero sin clas^ficar, habiendo
sufrido una selección somera con
cbjeto de eliminar los granos de
fectcosos, así como tamb:én l05

trozos de éste.
Las toleranci^s en peso para los

defectos de este tipo sc n: para

polvo, cascarilla o materias extra-

tias, el 0',25 por 100 ; para moho-

sas, po^?ridas, rancias, acolillad.^s

y resecas, (1,50 por ^0'0 ; y para

trozos, 1 por 10'0.

b) Primern.-Son las avellanas

clesificad-as, con d^ámetro superior

a^),5 milímetros y las mis^nas c^-

racterísticas del tipo an`e'-or.

Las tole:ancias en peso p^ a e t°

tipo son : para polvo, cascar-l)a o

materias extrañ^s, 0.27 por 100:

para mohosas, podridas, rancias,

apolilladas y resecas, 0. ^í^ por 100;

para trozos, el ^ por 1 ^ĵ , y para

infericres a 9,5 m^límetros de diá-

metro, e'. 5 por 10'0.

c) Pc^;ueña.-L.as avellanas de
este tipo deben ser de un cal:bre
infericr a 10 milímetros.

I;ualmente deberán reunir los
requisitos mínimos ñjados en el

Cipo Grano ^^Propietario^^;.

d) Dcstríos o trozos.-Se enten-
dcrán como tales las avellanas y
trozos resultantes del descascara-

do, cribado y escog'do de los tipos
anteriores.

Las tolerencias, referidas al ne-
so, son : para podridas, apo?illa-
das o materias extrañas, el 1 por
1C0, y para partículas de menos
de 5 rnilímetros, el 3 por 100.

La avellana de cásc^ra se pre-
sentará para la exportación sana,
seca, limpía, sin enranciar ni fa-
Ilidas.

Comprende los s.`guienies tipos :

a) Cribacla.-Son los frutos cla-
sificados con calibre superior a 15
milímetros.

Las tolerancias para los defectos
de este tino se refieren al número
de unidades y son : para tamaños
infericres, a 15 milímetros, 5 por
100, y para f^llidas, podridas, ran-
cias y demás defectos, 8 por 100.

c) De Asturias.-Son los frutos
en cáscara típicos de aquella re-
_̂ ión. No se presentan clasificados.

Las tolerancias para los defectos
de este tipo se refieren al número
de rmidades, admitiéndose para
podridas, fallidas y demás defec-
tos el 10' por 100.

Respecsto a envases y merca-
dos, los mismos seña'ados para la
almendra.

Regulación de la e<oorta _ión de albariccque fresco
En el Boletín Oficial del E,stado

del día 4 de mayo de I^^61 se pu-
blica una Orden del iVlinister'o de
Comercio. fecha 27 del pasado
mes de abril, por la que se re^u-
la la ex_portac^ón de albari°^,.^._ue
fresco.

Se autorizan para exporta:ión

las denomin^ ciones si^u entes :

Arrocrante, Alejandrino, B ^lia'a,

Canino, Colorado, Gzltarroc>1a,
Giletano, 1Vlauricio, Moniquí, Pa-
vío y Pitadulce.

Cualquíer otra variedad comer-

cial podrá exportarse s^n que ^e

especifique en el env^se denomi-

nación alguna.

El comienzo de la campa,ia ten-
drá lu^ar en la fecha yue deci^la

la Delegacién Regional de Comer-
cio de ;VIurcia, oída la C:omisión
Consultiva. la cual consiaerará
previamente, desde el prnio de
v`sta técnico de maduración y po-
sibilidades comerciales, la conve-
niencia de autorizar las co:-re^spon-
dientes licencias.

El alharrr_oque se pre.entará sa-
no, limp^o, exento de lesiones, he-
ridas y deformzc^cnes éue puedan
afectar a su censervaci:;n, comes-
tibilidad o buen aspecto.

Cl color minimo de la fruta para

la exportación será ei verde-ama-
rillento propio del viraje (cuando
<<blanquean en toda su superficie).
Salvo para la fruta presentaua a
inspección al principio de campa-
ña, a la que se le exigirá que ma-
niñeste la aparición del color típi-
co de su variedad.

No se permitirá la exportación
de partidas que contengan albari-
coques de color verde o excesiva-
mente maduros.

No obstante, con relación a la
resistencia del fruto, el S. O. I.
V. R. E. estimará su textura, pu-
diendo permitir la presencia de
restos de tonos verdosos exclusi-
vamente en aquellas variaciones
cuya maduración se produce de
dentro a fuera.

No se permitirá la presencia de
restos de productos insecticidas o
pesticidas.

El calibre mínimo del albarico-
que er.portable será el correspon-
diente al tamaño 2s, salvo er la
fase inicial de campaña, en que se
exigirá el 3s.

Queda prohibida la mezcla de
distintas variedades comerciales en
una misma partida.

Las exportaciones se presenta-
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rán separadas por lotes de igual
grado de madurez fácilmente iden-
tificables.

Dentro de las tolerancias esta-
blecidas, el álbaricoque contenido
en cada envase ofrecerá aspecto
homogéneo en cuanto a ramaño,
color y grado de madurez.

La fruta irá ais^ada del envase,
pudiendo utilizarse pzpel o cual-
quier otra materia adecuada.

Las c'.ases comerciales, que se
establecen por estimación de los
factores de color, uniformidad, ta-
maño, presencia de defectos tole-
rados y exigencias de confección,
son las siguientes :

Extra, Selecta o clase I. Stan-
dard o clase ll.

Vendrá dado el calibre por el
diámetro máximo de la mayor de
las secciones perpendiculares el
eje. A continuación se definen los
tamaños de clasificación adopta-
dos :

harán las estimaciones por tres
grados de colo^ , correspondíentes
en cada variedad a sus progresi-
vos estados de madurez :

a) Verde - amarillento, propio
del viraje.

b) c^En colon^. Se entiende por
fruta <<en coloru la que, habiendo
superado el verde-amarillento de
viraje, no haya alcanzado aún el
típico de la variedad una vez ma-
dura.

c) El típico de la variedad.
La tolerancia se establece en

tanto por IQO de frutos en grado
de color inmediato al declarado.

Siempre que no afecten sensi-
blemente la presentación del fru-
to, se consideran defectos tolera-
bles los siguientes : lesiones o grie-
tas cicatrizadas, manchas, quema-
duras, huellas de ataques cripto-
gámicos (roñas, royas). En cual-
quiera cosa, en conjunto su longi-
tud no será mayor de dos centí-
metros ni afectará a más de dos

DIÁN ETR^O
DENOMIN,4CI^ON

REFERENCIA.
DEL TAMAÑO

35 miiímet os ... ... ... Ls. 35 milímetros.
Más de 35 rr.m. ... ... js. 35/40 mm.
Más de 40 mm. ... ... `iS. 40/43 mm.
Más de 43 rnm. ... ... 5s 43/4b mm.
Más de 46 n.m. ... ... Es. 46^ 49 mm.
Más de 49 mm. ... ... %s. 49 mm.

L^ toleranc a de clasificación de
este factor se es^ablece en porcen-
taje de frutos ^ orrespondientes a
los tamaños inrnediatos, superior
o ínferior.

A]os efectos de clasificación se

centímetros cuadrados de la su-
perficie del fruto.

Después se espec^ñcan los re-
quisotos a cump^ir relativos a con-
fección, envasado, transporte e
inspección del S. O. I. V. R. E.

Distinciones

Orden Civil del Mérito Agrícola
Con motivo de la festívidad de

San Isidro Labrador, por Decretos
y Ordenes del Mini.Sterio de A^ri-
cultura fecha 15 de mayo de 19(1,
publicados en el Boletín Ofic'iul

de la misma fecha, se han conce-
dido las sibuientes eondecoracio-
nes de la Orden Civil del Mérito

Agrícola :
a) Grandes Cruces : Don Ma-

riano Navarro Rubio, Ministro de
Hacienda, y don Salvador Rivas
Goday.

b) L.ncomiendas de Número :
Don José Alorza Aristorena, don
Joaduín Gutiérrez Cano, don Adol_
fo Jiménez-Castell:anos Conde, don
Ernesto Mira Herrera y don An-
drés Murcia Viudas.

c) Encomiendas : Don Ramón
A^uilar Arrutí, don Manuel Arro-
yo Ruiz-Ogarrio, don Evaristo Ba_
bé Relnado, don Vicente Barrios
Pérez, don Ramón Bellas Rivera,
don Francisco Bonilla Mir, don
Carlos Cantón Reoyo, don Anto.

nio de la Cuadra y Cuadra, don
Rafael Clrico Pérez, don Aurelio
Domínnuez Martín, don Carlos
Fernández Martos, don Carlos Flo_
res Sancri^tóbal, don Francisco
Garach Blanco, don José García

Gutiérrez, don Alfoaso García del
Pino, don Manue] López Gonzá-

lez, don Vicente Martín Vargas,
don Rafael Massaauer Abella, don
José Montero Alonso, don Lean-
dro Pérez de los Cobos y Llamas,
don José María Pire Solís, don Al-
berto Reiá Gonzálves, don Ramón
Roca Sala, don Aurelio Ruiz Mar-
tín y don Juan José Sanz Jarque.

d) Cruces dc Caballero : Don
Antonio Acuña Sáez, don Esteban

Brieva Brieva, don Cipriano Cam-

prudi Nadal, don Manuel Carmo-

na Córdoba, don Eduardo Castillo
Chacón, don Pedro Dols Martínez,

don José María Dueñas Torres,

don Ionacio E;uileor Llandera,

don Pedro Franco Conesa, don Pe-

dro Izcluicrdo Rodríbuez, don An_

tonio Jiménez Navarro, don Ma-

nuel L^cípez Soto, don Manuel
1VZarín Cantalapieclra, don Adolfo
Martínez Ilarduya, don Román

Muñoz Arbeloa, don Juan Quin-
tanilla Sáez, don Juan Roja, Mo-

ra, don Aurelio Rojo ^vamdedéu,
don Lui, Ruidor Carol, don José

Sobrino Rayo, don Julio de Urru-

tia F.chániz y don Ramón "Lubiri
Vidal.

e) Medalla de Bronce : Don
,Iosé Arroyo Cobo, don Rufino

Campos Haro, don Manucl Cano
Pérez, don Antonio Del^ado Viz-
caíno, don Antonio Expósito Puen_

tes, don Autonio Gutiérrez Luga-

no, don Rafael Leyva Pérez, don

Cri^tóhal Martínez Caparros, don

Félix Martínez Collado, don ^ia-
zario aMrtínez Fuertes, don Alber-

to Molina Pino, don Aurelio Mo-
lina Unica, don Antonio Morales

Aranda, don Francisco Morón Be-
jarano, don Salustiano Pozo Her-
nández, don Juan Prieto Cortela,

don Fernando Qui^iones Perdi ĵo-

nes, don Francisco Quiiiones Per-
di^ones, don Al'on.5o Ramírez Ca-

zorla, don José Rescalvo Quesada,
don Pablo Ruiz Barrera, don Ma-
nuel Ruiz García, don Francisco
Se^ovia Martínez, don Santos Se-

villa Perales y don Manuel Velas-

co Manzanedo.

s
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Como nuestros lectores conocen
por la prensa diaria en todo deta-
lle el triunfal viaje del Jefe del
Estado a las provincias andaluzas,
vamos a dar unos datos técnicos
que reflejan elocuentemente la in-
gente labor desarrollada durante
los últimos años por el M'nisterio
de Agricultura en dicha región.

El viaje del Caudillo a la región
andaluza se inició en las tierras de
Jaén.

En obras de puesta en riego y
de colonización, en las grandes
zonas regables se han invertido
hasta Ia fecha más de 446 millones
y medio de pesetas. En la aplica-
ción de la Ley de Colonización
Local, para el establecimiento de
nuevos regadíos y mejoras de los
ya en servicio, 238 millones. Otro
capítulo de gastos no menos im-
portante lo representan las inver-
siones en construcción de almace-
nes reguladores de aceite, impor-
tantes más de 22 millones de pese-
tas. Todo ello supone una cifra
global de más de 707 millones de
pesetas.

Su Excelencia el Jefe del Esta-
do visitó la zona del Rumblar, con
una superfi ĵie útil para re^adío4

de 5.820 hectáreas, donde han si-
do construídos tres nuevos pue-
blos con capacidad total para 13.5
colonos. Antes, el Caudillo y su
séquito recorrieron la zona de las
vegas medias del Guadalquivir,
donde inauguró un nuevo pueblo
de Campillo del Río e hizo entre-
ga de títulos de propiedad de 557
patrimon:os familiares, 983 parce-
las de tipo complementario y más
de un millar de viviendas campe-
sinas.

Ya había recorrido Franco to-
das las vegas altas. Ocho nuevos
pueblos fueron visitados por el
Jefe del Estado, repartidos en más
de 11.000 hectáreas de nuevos re-
gadíos. A lo largo de su recorrido
de medio centenar de kilómetros,
Franco pudo comprobar por sí
mismo la importancia de las nue-
vas tierras convertidas en esplén-
dido vergel lo que hasta hace bien
poco eran sólo parameras.

Tierra de riegos, tierra de bos-
ques y tierra de olivares, el cam-
po de Jaén es hoy un manantial
de abundancia. Su tradicional ri-
queza oleícola se ha visto incre-
mentada. El olivo ha experimen-
tado un aumento de 31.060 hectá-
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reas, lo oue representa más de
tres millones de árboles. El trigo
ha aumentado en 28.000 hectá-
reas, la cebada en 8.900, la avena
en 2.000, el maíz en I.725, los gar-
banzos en 11.869, la patata en
5.220 y los productos hortícolas
(incluídos los producidos en terre-
nos de secano) en 4.051 hectáreas.

Han sido introducidos en Jaén
cultivos nuevos, como el algodón
y el tabaco, que antes sólo excep-
cionalmente se prot^ujeron en sus

tierras. La transformación de cul-
tivos -dentro del Plan Jaén- se
ha realizado en las márgenes de
los ríos Guadalquivir y Guadala-
viar, con aguas elevadas de los
mismos a través de una red de ca-
nales, presas, acueductos o con
pozos de capta!:ión y galerías.

Como resumen de la obra del
ínstituto Nacional de Colonización
puecle decirse que este organismo
adquirió en Jaén fincas con una
superficie total de 5.674 hectáreas,
asentando en ellas a I.400 familias
campesinas. En orden a obras de
colonización de grandes zonas re-
gables, la acción estatal consiguió
la transformación en regadíos de
8.802 hectáreas, Fueron niveladas
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tierras en extensión de 3.152 hec-
táreas. Se construyeron 20' nuevos
pueblos. En total se trznsforma-
ron 10.964 hectáreas a través de
1.563 regadíos, construyéndose ca-
si 50^ dependencias agríeolas, 473
estercoleros, m.ás de medio cente-
nar de secaderus de tabaco, etc.

En obras de defensa de suelo
se protegieron 15.551 hectáreas. 1^
que demuestra que se ha aten^ido
no sólo al incremento .r.'e la pro-
ducción presente, sino al mant°-
nimiento de la riqueza para años
venideros.

L.os préstamos a campesinos as-
cendieron a casi 450 millones de
pesetas, lo que hizo posible la in-
versión privada en centenares de
miles de pequeñas obras, que en
conjunto han redundado notoria-
mente sabre la economía agrícola
de toda la prov:ncia.

Para toda esta masa de produc-
ciones agrícolas ha sido necesario
construir cinco silos y tres gran-
des graneros, con una capacidad
total de 136.Q00 quintales métricos.
En un futuro próximo se construi-
rán adernás otros cuatro silos y
varios graneros.

En la provinc'a de Sevilla, el
Instituto Nacional de Co'onización
adquirió 31 fincas para destinarlas
a parceiaciones para colonos. En
total, 25.OG0 hectáreas, de las que
24.G"04â e-ran de secano y sólo las
mil restantes de regadío. En estas
31 fincas sevillanas se han insta-
lado 1.278 famiiias agricultoras en
rég men de acceso a la propiedad.

En general, en Sevilla se han
transfcrmado en regadío tres gran-
des zonas : la zona del Arroyo Sa-
lado de Morón, ia del Viar y la
del Bajo Guadelquivir. En esta úl-
tima zona, en la finca aLas ^1'0-
rresn, se han colonizado 129 agri-
cultores. En la zona del Arroyo
Salado de Morón las obras han
afectado a 1.474 hectáreas, con
1 10 nuevos colonos. Y en la zona
del Viar la transformación ha
afectado a 13.386 hectáreas, de
Ias que 2.400 fueron expropiaaas
para asent^r en ellas a 593 fami-
lias campes:nas. Cuatro nuevos
pue'o_os han surgi•ao en esta nue-
va cam^iña rescatada a los se-
canos.

La zona regzble del Bajo Gua-
dalqu^vir se encuentra pendiente
de ejecución. De la zona de las

Marismas del Guadalquivir el [ns-
tituto Nacional de Colonización ha
adquirido 16.682 hectáreas, y ac-
tualmente se realizan los trab^jos
de saneamien'ro a cargo de d:ver-
sos organismos.

El ]nstituto Nac onal de Colo-
nización ha creado un centro para
el valle inferior del Guadalquivir,
que además de experimentar los
cultivos m_ás aptos pzra las nue-
vas zonas regables, estudia la ali-
mentación y mejora del gana%1o
holandés, con el fin de inten^ificar
la producción láctea. Tamb^én
existe un centro de mejera avíco-
la, y en la zcna de las Marismas
existe otro centro de rnejora gana-
dera <<Retinto-Santa Gertrudis^,,
donde se estudia la obtención de
razas de gran rendirniento.

En las islas de! Guadalquivir se
ha realizado, concretzmente, un
cinturón de defensa contra las
inur.daciones del Guadalquivir y
el Guadalimar, con un períme.ro
protegido total de 145 kilómetros
y metro y medio de a1_tura. Se ha
cons+_ruído una red de rie^es y
drenajes que mide 45 kilómetros
en canales principales. 159 ace-
quias de primer orden, 750 bra-
zales de riego, 75 colectores, 97
azarbes y 5C^ drenes secundarics.

Toda esta obra ha hecho rnul-
tipiicsr la producc^ón de una vas-
tísima zona, la mayor parte de
ella es.éril antes de 1939. Sólo
para ahnacenar el arroz obteni^ao
en las íslas del Guadalquivir ha
sido necesario construir alm^ce-
nes con capac^dad para veinte
millones de kilos.

Actual^rente en las islas May^r
y Mínima, que forman los brazos
del Guada'quivir, existen más c'.e
800 colonos propietarios que tra-
bajan un total de 10.000 hectá-
reas. En total, 1^r50fl hectáreas es
la superficie actualmente dedica-
da al cuitivo del arroz en el bajo
Guaaalquivir.

`^ólo en lz prcv'ncia de Sevilla
46 millones de pesetas fueron en
irenadas a]os agricultores oor laa
1-lermandades, en concecto de cré-
ditcs a largo p'_azo ; 14 millones,
por la Comunidad de ReganCes de
la Isla PVlayor, y más de 103 malo-
nes por la Cocperztiva Arrocera
del Sur, sumando en total estas in-
versiones en la provincia casi 370
millones de pesetas.

C^tras inversiones en el campo
<e^rllano han si,^3o las construccio-
ncs de1. Scrvicio I^acional ael ^I^^ri-
^^c, que ha alzado doce silos y trea
greneros. Ade*nás, la Diputación

Provincial invirtió en'as obras rea-
lizadas en la Granja-Escuela de
AQriculGura ^^Cortijo de Cuarton
una cantidad superior a los 32 mi-
llones de pesetas. Y por la Cola-

nización de In^erés Local fueron
auxilia^das casi tres mil peticiones

de pequeños ajricultores, corres-
pcndientes en su mayor parte a
construcc ones rurales, re^adíos,
electrificación, nuevas plantacio-
nes, etc.

^,e han alzado diques de defen-
sa en una extensión de 4^0 kilóme-
tros, que encauz^n el Guadalimar
logrando que .1as avenidas discu-

rran hacía el Guadalquivir sin nin-
^=ún pel`gro para los sembrados.
Estas defensas han permitido la
transformación de las marismas.
Veinte mil hectáreas han sido ya
salvadas, y está prevista la cons-
truc^ión de nuevos diques que, en
c_na lcngitud de 30 kilómetros, res-
catarán tierras áe una superfic-e
euperior a las 30^.0^0J hectáreas.

En lzs marismas de Lebrija, me-
jor en lo que fueron marismas de
Lebrija, de la provincia de Sevi-
ll.a, el Jefe del Estado visitó la gran
zona de cultivos, que abarca una
superficie de 75.GC^0 hectáreas
aproximad^ mente, de las que son
ap^^ovechables para los regadíos
tierras en extensión del orden de
1as 68.OU0 hectáreas.

En el ctuso de esta visita a las
marismas el Caudillo visitó otr^ de
las grandes cbras del sur andaluz.
el Centro de Mejora Gana^lera, en

el que se experimenta con 600 c^i-
bezas de yanado vacuno y se rea-

lizan pruebas t,ara dar a los ejem-
plares mayor precocidad en su des-
arrollo, aumen!o de peso y de la
calid^d de la carne.

E•n la vi^ita del Caudillo a la
pr„vincia de Cádiz se detuvo en
la zcna de la nueva presa de I3or-
nos, robre el río Guadalete, cuy o
objetivo es pener en riego 7.500
hectáreas en fecha inmedi^^ta, sus-

ceptibles d.e ser ampl^adas 1-iasta
otras 20.CC'0. Actualmente se cons-
truye en Arcos de la Frontera, ciu-
dad próxima a 13ornos, otra p, esa
de contraemba'.se, de la que parti-

278



li7 Caudilla iniciy st1 visita^ d^cl Pla^l^ .Ia^n.

[?I ATi^iiatro^ dH ^.1^;riculhn^a ccUOnie^ ^zl de^fe ^
d,^^l L:SQ.^^^lo lus re^.5ulta^do5 adrte^uidos.

\aectu^ nb:7a^^ d^e re^a^dío em la^ Zoma
de Gebr9Ja.

Un^ asp^c^cba d^ 1:1 7.^r^ie de Da^lta^w.

Unq^ d^e la^y n^ut^^env i^nebli^,v rretidc,c ^^a^r
e1 l^^,ĵ ti^tuto ^;^riou^^l c3e C^^^loalizaoión^^.



A(3R I CU LTII 1!A

rá un canal que unirá todo el com-
plejo de regadíos.

En la totalidad de la provincia
de Cádiz la superficie de los nue-
vos cultivos de secano asc=ende a
14^.300 hectáreas y 19.600 de rega-
dío. En total, las superficies trans-
formadas suman más de 33.000
hectáreas.

A estos esfuerzos hay que aña-
dir la acción traducida en peque-
ñas mejoras de fincas de los 160
millones entregados a los campesi-
nos en concepto de Crédito Agrí-
cola.

^e han construído dos nuevos si-
los de segunda c'ase y tres de ter-
cera, además de dos grandes gra-
neros.

EI Jefe clel Estado visitó en tie-
rras malagueñas el mirador de El
Hacho, desde donde se domina la
panorámica espléndida de la ex-
tensa zona que abarcan los canales
del Guadalhorce. La Confedera
ción Hidrográfica del Sur de Es-
paña y el Instituto Nacional de Co-
lonización han real:zado la obra
colosal d.e la transformación de
estas tierras, que comprenden una
superficie regable de 22.500 hectá-
reas, con inclusión de los regadíos
antiguos, que tienen una extensión
de 4^.680. Con e? plan que actual-
mente está siendo llevado a cabo
se pondrán en riego en la próxima
campaña los tres nuevos primeros
sectores de la margen derecha del
Guadalhorce, con una extensión
de 5.000 hectáreas.

Esta zona, junto con los nuevos
regadíos que surjan cuando sea lle-
vado a la práctica el enlace de los
ríos Guad.alhorce y Guadalteba,
podrá albergar a unas I.00 fami-
lias de trabajadores. Todo ello su-
pone una producción anual valo-
rada en 800 millones de pesetas.
Las inversiones estables se amorti-
zarían en só'.o dos años y medio.
Andalucía es tierra de posibilida-
des inmensas.

En la provincia de Málaga, ade-
más de las obras de canales en el
río Guadalhorce, se transformaron
numerosas hectáreas de secano en
regadío. La labor más característi-
ca ha sido la del desarrollo de la
Ley de 17 de julio de 1951, con la
repoblación efectiva de 13.123
hectáreas de viñedos, almendros,
higueras y olivos. El plan previsto
es repoblar la cifra total de 18.601

hectáreas. Los cultivos implanta-
dos fueron : 4.845 hectáreas de vi-
ñas, 2.555 de almendros, 626 de
higueras y 5.158 de olivos. Por es-
tas mejoras han sido benef'ciadas
5.539 familias de agricu'_tores.

Añádanse las inversiones a los
pequeños agricultores para mejo-
ras en sus fincas. Cincuenta y sie-
te millones fueron entregados en
concepto de Crédito Agrícola.

Los aumentos de producción
han obligado a construir un s:lo
en el puerto de Málaga, con ca-
pzcidad para 1.450 vagones, dedi-
cado a la importación y exporta-
ción de granos. Además, en An-
tequera ĵa sido construído otro,
con capacidad para 235 vagones y
dos grandes graneros en Ronda y
Campillos.

La aprobación del plan general
de co'_onización de la zona regable
por el canal del Cazín fué dis-
puesta por Decreto de 7 de sep-
tiembre de 1954 y afecta a los tér-
minos municipales de Moraleda de
Zafayona, Pinos Puente, Lachar,
Jujuela, Chauchina, Santafé y Pur-
chil, con un total de 9.9$1 hectá-
reas, de l^s que han sido objeto de
transformación 5.600, y de éstas,
4.665 correspondientes a redes de
acequias del Instituto Nacional de
Colonización.

Actualmente están ya construídas
las redes secundarias de caminos,
acequias y desagiies, entre ellas
las instalaciones para riegos por
aspersión de 2$5 hectáreas. Tres
nuevos pueblos han surgido en la
zona, construídos por el Instituto
Nacional de Colonizac=ón.

En total, 404 familias campesi-
nas han sido instaladas en la zona.
Esta es la gran obra llevada a cabo
en el campo de riegos de El Cazín
por la labor eonjunta de los Minis-
terios de Obras Púb'.icas y de Agri-
cultura, precisamente en uno de
los lugares más pobres de la pro-
vincia.

En la zona regable del canal del
Cazín, los nuevos regadíos com-
prenden parte de siete términos
municipales, con una superficie de
casi 10.000 hectáreas. Han sido
ocupadas por el Instituto Nacional
de Colonización como cctierras en
exceson. Fueron niveladas por los
equipos técnicos del lnstituto unas
880 hectáreas.

Los nuevos regadíos de Motril y

Salobreña abarcan una superficie
total de 2.373 hectáreas, de las
que son regables 1.900 y 237 clasi-
ficadas en el grupo de «tierras en
exceso». Los canales de Cubillas
y de Albacete dominan una super-
ficie de 3.107 hectáreas. Han sido
afectadas por la transformación
2.902 hectáreas.

Cttro de les grandes pantanos, el
de Cubillas, tiene las característi-
cas siguientes : entre el grupo ca-
nal de Alóalate, pantano de Cu-
billas y canal de Cubillas, compo-
nen un conjunto capaz de regu^ar
los regadíos nuevos de la zona de
Albalate (3.000 hectáreas), los de
Pinos Puente y otros Municipios
(1.642 hectáreas), así como amplia-
ción en los de Fuente Vaqueros,
Artafe, Albalate y Maracena (hec-
táreas 2.432), sumanao el conjun-
to la cifra de 7.G74 hectáreas. Se
han realizado igualmente nuevos
regadíos (2.20^0 hectáreas), aprove-
chando el canal de Huétor, Tajar
y Villanueva, así como obras de
defensa, encauzamiento, etc. Ade-
más, el Servicio H:dráulico del
Sur realizó obras de ab^stecimien-
to de aguas y encauzamientos co-
mo los de los ríos Guadalfeo y rie-
gos de Motril y Salobreña.

En resumen : en estas zonas fue-
ron ocupadas o adquiridas fincas
en 22 pueblos y ciudades, con una
superficie total de 11.339 hectá-
reas, habiéndose instalado en ellas
1.381 colonos, lo que ha supuesto
unas inversiones de más de 1 16 mi-
ll.ones de pesetas. En obras de co-
lonización de interés local-rega-
díos, abastecimientos de aguas,
huertos fami':iares, construcciones
rurales, electrificac:ón, etc. - se
realizaron 4.492 obras, que afec-
tan a más de 12.000 hectáreas, y
que suponen casi 200.0^0 metros
cuadrados de superficie edificada.
En subvenciones y anticipos se en-
tregaron más de 405 millones de
pesetas.

Seis s los y dos grandes gr^neros
fué necesario construir para alma-
cenar el aumento de la producción
de cereales.

Y a través de la Jefatura Agro-
nómica o de la C. O. S. A., fue-
ron facilitados a los campesinos
más de veinte millones y medio
de pesetas.

El Servicio para la Lucha con-
tra la Erosión construyó 105 cami-
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nos forestales, levantándose 35
casas forestales. La obra de este
último organismo en la provincia
de Granada ha necesitado un total
de más de 8.500'.0'00 pesetas en los
últimos veinte años, complemen-
tado todo ello con la labor del
Servicio de Conservación del Sue-
lo, alzando «terrazas>> de diversos
tipos en diferentes lugares de la
provincia, realizando defensas de
tierras de secano que afectan a
más de 13.000 hectáreas.

Actualmente se realiza en Al-
mería la restauración hidrológico-
forestal de la cuenca del río Al-
manzora ; existe aprobado un pre-
supuesto de 330 millones de pese-
tas, en el que se incluye la cons-
trucción del pantano sobre este río.

Está asimismo previsto para un
futuro inmediato la real=zación de
los proyectos de regadíos de 2.000
hectáreas en el campo de Dalias
y obras de encauzamiento de va-
rios ríos.

EI Caudillo visitó la zona de Da-
lias durante su estancia en Alme-
ría. Constituye una amp'.ia llanu-
ra que se extiende por la sierra
de Gádor y que no util:za para su
regadío las aguas de ningún río,
sino sólo las procedentes de cap-
taciones subterráneas. Son terre-
nos que pertenecen al lnstituto
Nacional de Colonización ; en ellas
se instalarán 370 familias, habien-
do sido entregadas parcelas a 133
familias campesinas.

El Caudillo recorrió además el
sector regable de Aguadulce, pa-
ra dirigirse a continuación a la zo-
na enarenada de Roqueta del Mar,
donde se cultivan 1.000 hectáreas,
con una producción de 35 millo-
nes de kilos de frutos anuales, lo
que supone un valor de cosechas
del orden de los 150 millones de
pesetas. El Generalísimo contem-
pló los campos de tom.ates, pepi-
nos, pimientos y alubias que se
cosechan en esta zona.

EI paraje del Saltad.or, de Huér-
cal-Overa, era tierra de cosechas
prácticamente in°xistentes ; hoy
esta zona ha sido revalorizada
enormemente por ,'os sondeos rea-
lizados por el Instituto Nacional
de Colonización. Hasta el momen-
to se han realizado ocho sondeos,
con una profundidad media de 200
metros cada uno de ellos. El cau-
dal obtenido oscila entre los 60 y

100 litros por segundo, que domi-
nan unas 1.500 hectáreas de tie-
rras de excelente calidad, en su

mayor parte abancaladas. Son po-
sibles en esta zona los cultivos de
fruta'.es y hortalizas tempranos.

Los citados sondeos se comen-
zaron en agosto de 1960. E1 agua

reúne calidades extraordinarias pa-
ra los riegos, siendo nulo el peli-
gro de salinización. Estos regadíos

en marcha absorberán por com-
pleto el problema del paro, así
como la emigración que siempre

registró esta amplia zona de la pro-
vincia de Almería.

Desde 194^5, la Cámara Sindical
Agraria d^spone de dos equipos
de sondeos al servicio de la inicia-
tiva privada ; extensos campos de
la provincia de Almería están sien-
do dotados de agua. Ejemplo elo-
cuente de la transformación de
campos desérticos en tierras de
producción extraordinaria está en
los nuevos regadíos de Aguadulce
y Roquetas del Mar.

Los trabajos realizados por el
Servicio de Explotación de las Zo-

nas Aridas del Sureste Español en
la provincia de Almería se con-
cretan, hasta el momento, en lo
siguiente: 10.600 hectáreas repo-

bladas con chumberas, de las cua-
les 2.500 están enclavadas en las
zonas de Cuevas del Almanzora;

330 hectáreas de eucaliptus, per-
tenecientes a 34 especies. En ocho
de ellas los resultados obtenidos
son extraord.inarios y las plantacio-
nes están diseminadas por toda la
provincia.

En resumen : durante los últi-
mos veinte años en Almería el Ins-
tituto Nacional de Colonización en-
sayó la puesta en riego de 6.4•00
hectáreas, además de auxiliar
4.559 obras diversas, mejorar
20.851 hectáreas y levantar 12.611
metros cuadrados en edificaciones
agrícolas. En la zona del Campo
de Dalias se han explotado nume-
rosas pozos y efectuado trabajos
de nivelación, cauces, acequ^as,
caminos rurales, etc., que han da-
do lugar al nacimiento de varios
pueblos.

En la zona de Gador, así como
en los cuatro sectores del Campo
de Níjar, se han construído capta-
ciones de aguas necesarias para el
regadío de extensas explotaciones.

Además, el Instituto Nacional de
Colonización realizó importantísi-
mas mejoras en más de 20.000 hec-
táreas dedicadas al olivo, almen-
dros, naranjos, limoneros. Ade-
más, obras diversas de defensa
ccntra avenidas, transformaciones
en regadíos, etc., edificándose
12.61 1 metros cuadrados en depen-
dencias agrícolas y estercoleros.

Al amparo de la Ley de I I de
julio de 1951, para auxii^o a la re-
población y nuevas plantaciones
frutales, seis mil hectáreas han si-
do plantadas de almendros, hi-
gueras, algarrobos, etc. Sólo en
uvas, las famosas uvas almerien-
ses, se ha pasado de 3.404 hectá-
reas en 1955 a 4.783 hectáreas en
1959. Además, se han ganado 680
hectáreas para los cultivos de al-
godón, y para la remolacha azu-
carera, 341.

El Servicio de Fibras Duras ha
estimu'.ado el cultivo del hene-
quén y del s:sal, con un total de
tres millones de plantas, en 1a ac-
tualidad, en una extensión de
1.300 hectáreas.

La última etapa del viaje a An-
dalucía de Su Excelencia el Jefe
del Estado fué la provincia de Cór-
doba.

La gran labor de repoblación
en las tierras cordobesas no ha he-

cho olvidar las necesidades del
campo de la provincia.

En obras hidráulicas relaciona-
das con la agricultura vale citar,
por su trascendencia, la construc-
ción del pantano del Guadalme-
llato. Se construyó además la pre-
sa del pantano de Bambezar y su
derivación y se re^lizaron decis:-
vas obras en el pantano de Puen-
te Nuevo y en el embalse de Izna-
jar. También obras de acequias
en ^ambas márgenes y caminos de
los riegos del Genil y defensa y
encauzamiento de los ríos Guada-
joz, Guadalquivir y arroyo Pilatos.

A través de 60 secciones de cré-
dito fueron concedidos más de 103
millones de pesetas a los campe-
sinos cordobeses. Además, en co-
lcnización fueron invertidos 144
millones, traducidos en miles de
parcelas entregad<s a pequeños
agricultores. Los aumentos de pro-
ducción han exigido la contrucción
de silos en once Municipios y
grandes graneros en otros cinco.
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A(,B I CCJ LTtJ 1^A

la festividad de San Isidro Labrador
nc•rdts ca•a.r^:rzn^os

^,Onlo f'.n iUllri an^Pi•IUI'P^. la ff ^.-

ti^-i^ladl ^Id^ tizni .C;iclro Lahrardlor,
f"ut; ono ile ]n^ Ctar^rl^o.. A,r•onó-
nric•o:, hu .iclo celebrarla con di-
^el•so; ad^to, nr,^utirado,c por 7a
^l.;oc^aciÓ^t v<,cional dl^^ Inneniero,•
Aaróuomos.

Lo; ilíals 13 v 13 ^lc mavo tuvic-

ruLr Ftd^;ar, en ci salón ^lc actos del

l^siitrtto <lc In!,^enicros Ci^il.cs,

I,r^o; coloquios ^^rofe,ionalc,, ;obre

Ia h^^^icr:cix ^e^^ecal tituladla ccAl-

^,unus i^d ^1d^^ione; sobre ariricnltu-

r^i c^_h.Iriol^s. I^,a inclu,;trialización

^^ la afrruhintación cc•onómica a

^i^;u r•o j^a».

^.US lJlintOti Q'Olleret0^ (^Ue ^^e (le-

baticro^it en dir•Lo ccloquio fneron
IdT sl^^dSRP^ltf's :

Tc^tnr^ i : «"hran^.formación cle la

e.:^iud^ftEr^^ ^•^rr^u^ia ^lel ^ecaa^o es^^a_

riol». ^

'hetua ? : uStz-tiiución da^l cnl-
ti^^o ^^^^rú ola en ^,^ra^i^ld^.; zonas de
st^^^^lio I^oco xj^ropiadlr, por otras
c-<I^lotad•;ond^. dlal sraelon.

"I'e^aia 3; aF;L moa^octil[ivo oliva-

rrro. -^d^c+^,iila<l cle ^.rr cqrrilibrada

^;r,z^^orriúat ^^ cu ^r^,oc•i^sción con

oiros c,Iltivo, rn tierrtrs ^tle hri-

r^17 c rít n.

3'd^n^ce ^ : «Ittdle^^trializaE•iún "in
'i1I11 ^ I;C Iilo r,rUnil!'^ IO1líl5 (le ^f -

c.:^rn^ r^^ i^er•i^llanent^^ d ĵ e la^, oliva-
rPl'a.».

^il+•u:a .^: ^^lnc•r•rareszáo ald^ I^. sit-
^rr rf^i^^ie rr^;rablr bta^ta c^Ltatro o cin_
co onillonrd^_ rlí^ I^ectárd^a.• Im^^or-
tanria tra^^rc^trd^ettal ^le^L cstudio
rle! t r.^,^ a^e ^lc zt^=ua; ^^e las cuPn-
d•:a^, "frí^ds"" a l^F: tierras ntetlitr^-
^ :•^án^^<o:,^.

'i'c.ma 6: a^•^W;, itarperiosa la nc-
cr^.;i^ladl ^le ni.c.^Pra asociacicín a
1^^- hlorju^^s curriheos?».

Acluó i•omo ponente nencral e1
ln^^enicro a^^^rónorno e In^eniero
^iu^ln.,irial clon .1. nntonia dc Lara
'^°^ic^o v colahordu•on con f^l misnto
los ^inneniern, a<^,^rónomo^^ ^e^iores
L;albonlín, Pastor-^ioreno, fic lo^s
láío^=_ (^.oruand>^o_ Saln^erón v (^o-
llur.

Sd^ d^zpu<ieron ^li^ersos cuadro•^
v ^aúi'id•o^ exlrrevivos de la renta
nacion.^l ^oor lr^tloit<<nte ^^n ^°arios
paíse,, rlei ^•oQt^u^uu ilc ^titrúae.ro y

de tractores por hectárea cultiva-
dla, prodlucción ^le acero por ba-
bitante y ario, superficie re;able
actr^al (1.83U.UOU bcctáreas), sn-
^^erficie reaable futura (4.:i00.00^11
licctáreaaj, comercio exierior en
relacicíu eon Jo^ totales de ]a ren-
ta; uacionales por Itabitante y afro,
salario meáio ile un obrero aarí-
cola ti jo, horas de trabajo nece-
sarias para obtener un kilo de tri-
^;o, Iratata y carrte, un litro de vino
^^ Jei^•be, hue^os, etc.; y comercio
exierior de Espatia en e1 1VIer-
cado Común, zona de Iibre cam-
bio y re^tante^ arupos mundiales.
También, como resultado de la ex-
posición de los temas primero, se-
^;undo, tercero y qtiti.nto, se indi-
caron las siáuientes interesantes
ci`iras que se loararía al perse^^uir
nna a^ric=ultura más rica, base de
uua incln•,trialización «in situ» de
la masa obrera sobrante en el
can^po :

do sus deseos ^le que sc hiciese
constar a la Superioridadl, si la
Presidencia lo estimase oporiuna,
que se habían rcuni^los unas cuan_
tas doc^enas de Ltgertieros a^róno-
mos, no para tratar de asuntos dc
p^ersonal o de competencia, ^sino
para intentar buscar una solucicíri
a los problemas del a^ro e.^patiol,
animacios de los mejol•ey propósi-
tos. y;uáiriendo que cuanto antes,
sin prisa, pero sin pau^a, se re-
dac;te el tan nece^ario hlan nacio-
na1 de fomento, que contprende-
ría tanto el plan nacional abrario,
muy ^coordinaclo con el plart nacio-
nal c]e obras hidriíulicas, como el
de industrialización v también el
úe turismo, todos ellos interesa3t-
tísimos para eL porvenir rle ]a na-
ción.

1• 1 dí^a 1^, festiviclad ilel Santo
Pattro^no, se celebró en la Santa
Tnlesia Catedral dc Maclrid una
solemne funcicín reli^iosa, a cuyo
acto asistió una numerosa concu.-
rrencia, presidida hor el excelen-

é^ii)1I)F,S i)F; PARF(;IDA F()liIVALENCIA ECí)\a)^l^Ilf:A

PROPIEI'ARIO-CliLTIVADOR DIRI;CTO

I^é^imen coojl^erfa^ti,^ao o^ parecido a éZ jr^arrr- las rrrá,.e i^mpnrtaratc^s crctos
de pro^clucci^ín

iVivel ec^anómico europeo

UNIDADI?S I)fi, 1• APLOTACION

B:LANCE ECONOMICO

Itrn^a+l â cnrficin + Jnr-
^„sl.q r„^^^^I^:,

I'eyrlar

L Ticrra de primera ^en Ca;tilla, f^^ hectáreas (27 de
tri^;o, tres de forrajcras de eecano y 30 de }r^n•be-
cho blanco} ... ... _. 1(1`3.fi?O

2. "B^:_•rra ^ie l^rimera campiria (Córcloba-Sevilla),
1$ hertáreas ( nueve cle tri^o y nueve de al^o-
^ló^^) _ . 1 I E^3.3'?4)

3. "hi^^rr•a ilelrritnea•a olivar (Corr3ob•r. ) aén), 15 hect-

4.
íareas con ;5-^8(1 pies . . ... ..
Ren:t<líoti :

14^ 1.,i(lil

1,5 he^táreas enarertado: Almería, muv brtenos. 17^.50U
^I,S en Córdoba-SQVilla, bueltos ... . _ ... _.. 110.0011
^,0 en Iiárdenas ("Laragoza), corrientes ... .., ]08.0041

Dc las cueatione^ y clatos ex-
^^ue^to, .;e deduce ]a importaneia
^l^ rlicho^ coloquio=, a los que asis_
tieron numc:a•osos in^enieros que
i^ttervinieron en los mismos con
toilo entusiasmo.

La Ponencia terminó exponien-

tí,imo setror 1Víinistro de A^ticL.l-
ttu•a, Subsecretario, Directores áe_
nerales y alto per^onal dll Depar-
tamente,

A primera ltora de ]a tarde se
celebró el tradicional almuerzo,
que fué también presidido por el
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Ministro de Agricultura, don Ci-
rilo Cánovas, en unión del Subse-
cretario y B^irectores generale^ del
Departamento, Presidente de la
Asociaeión, Delegado nacional del
Trigo, Secretario general del Mi-
nisterio de Agricultura, Canciller
de la Orden Civil del Mérito Agrí-
cola y otras personalidades.

A los postres pronunció una^,
palabras el Presidente de la Aso-
ciación, D. Gabriel Bornás, y lue-

go habló el señor Cánovas. Seiialó
que durante el viaje con el Je£e
del Estado por Andalucía le mos-

tró muchas realizaciones, tareas y
proyectas que constituyen el im-
perativo de la política agraria. El
Generalísimo-dijo-elogió la la-
bor de los técnicos, porque con la
puesta en regadío de millares de
hectáreas improductivas se ha
creado una gran riqueza. «Yo ten-
go que felicitaro:^ sinceramente,
pero ello no quiere decir que nos

durmamos en los laureles. Quere-
mos una técnica humanizada, es-
trechando los lazos con las criatu-
ras a quienes va destinada, y te-
niendo siempre en cuenta que el
hombre es el factor principal de
toda obra de progreso.»

La apetencia de un may or nivel
de vida puede conducir al grave
error de plantear las cosas desde
un punto de vista estrictamente
económico. Por eso, sin desdeñar
en ningún caso la ley de rentabi-
lidad que debe presidir toda em-
presa de creación de riqueza, es

necesario no perder de vista el
rumbo eminentemente social. Gra.
cias al Movimiento Nacional, Es-
palia es una gigantesca empresa +1^
reconstrucción, que exige una mo-
vilización de recursos, un desplie-
gue de inteligencia y una entrega
total de esfuerzos. «Nos ha corres-
pondido a los agrónomos ocupar
un puesto de vanguardia en esta
empresa de redención nacional, y
no debemo^ dudar ni un solo mo-
mento sobre el verdadero carácter
de nuestro cometido.»

El señor Cánovas terminó su
discurso pidiendo que San Isidro
siga velando por España y por su
Caudillo, y brindó par la prospe-
ridad del campo español.

Por la tarde tuvo lugar la solem_
ne procesión, que salió de la San-
ta Iglesia Catedral con las imáge-
nes de San Isidro Labrador y San-
ta María de la Cabeza y que fué
presidida también por el Ministro
do Agricultura.

PREMIOS NACIONALES CONCEDIDOS

Con motivo de dicha festividad,
y como en alios anteriores, en el
Boletíru Oficial del día 15 del ac-
tual se ha publicado una Ordcn
del Ministerio de Agricultura so-
bre concesión de Premios Naciona_
les de Investigacióu Agraria, Pren_
sa Agrícola y Maestros de las Es-
cuelas Nacionales, por la cual se
acuerda: declarar desierto el pri-
mer Premio Nacional de Investi-

gación Agraria y^ adjudicar el se-
gundo premio al doctor don Mi-
guel Cordero del Campillo, autor
del trabajo que tiene por lema
«Lópel-Neyra (In Memoriam)» y
que 11eva por título «Estudios so-
bre coccidiosis» ; declarar desier-
to el primer Premio Nacional de
Prensa Agrícola, adjudicando el
segundo premio a don Juan José
Sanz Jarque, y el tercer premio,
a don Angel Lera de Isla, y adju-
dicar los premios para Maestros
nacionales a los aeñores que se in-
dican :

Primer premio, a don Fernan-
do Collado Cortijo, de la Escuela
unitaria de uiiios núm. 1 de Ber-
zocana (Cáceres}.

5egundo premio, a don Rafael
Muñoz del Campo, de la Escuela
de ni ĵios de La "Lar7a, Ayunta-
miento de Fasnia (Santa Cruz de
Teneriíe;.

Tercer premio, a don Antonio
Medina Moreno, de la Escuela nú-
mero 2 de Orientación Agrícola de
Guadalcacín del Caudillo (lerez
de la Frontera, Cádiz).

Cuartos premios, a don Santia-
go Hcrmida García, de la Escue-
la de niiios de Corgo (Lugo); a
don Antonio Porcel Seoane, de
Hierra de Pisuerga (Palencia) ; a
don Valentín Mangas Garcí^a, de
Bernuy (Toledo}; a don ,losé Gon_
zález García, de San José de Mal-
cocinado, Medina-Sidonia (^Cádiz),
a don Juan Manuel Palacios Por-
ciello, de Gergenzán (Huesca).

P/POI^/FTAR/O -AOR/CULTO^Q • Gi^IVAD^RO
PARA SUS CERCADOS, UT/6/CE /VUESTIQOS

U/B^PADO.
POS TES DE NORM/çdA/ ^ ^`

TIPO AC'tQICOLA

soc/c/r^ cArÁCO^o y PREC/O^S A:

VIGUETAS MADRID , S . A .

T100 JAaU1N

SAGASTA, 13 •MADRID
Tlfno. 2249862
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MIRANDO AL EXTERIOR

CRISIS ALIMENTICIA EN CHINA

La situación en China parece ser
de lo más poco a=radable que
pueda pensarsc. AI país de los
650 millones de habitantes, traba-
jadores y su,`'ridos como bormiga;,
a prsar del brutal si^tema totali-
tario de trabajo forzado, las ad-
versas circunstancias no le permi-
tes producir los productos alimen-
ticios necesarios para nutrir el in-
menso hormi^ntero chino. Uesde
siglos, los sufridos campesinoe chi_
nos están acostumbrados a lucltar
contra inundaciones, sequías, til'o-
nes, plagas de insectos y otras ca-
tástrofes naturales, y solamente
cuando algunos millones de labrie_
gos pierden por estos accidentes
totalmente sus cosechas se consi-
dera que el año agrícola ha sido
«verdaderamente malon.

La situación actual después de
dos a"nos de mala cosechas parece
haberse agravado notablemente.
En las cantinas de las «comtmas»
se sirven solamente dos comidas
diarias, compuestas de una sopa
con unos cuantos granos de arroz,
y en los restaurantes de las ciuda-
des sólo se sirven comidas a los
extranjeros o a los chinos que vi-
ven en ultramar. El mercado ne-
gro ha aparecido nuevamente to-
do floreciente, y los que tienen
algo que vender lo enajenan para
comprar comestibles a precios fan.

tásticos.
Los campesinos, segtín informes,

se dedican a la caza de toda clase
de animales y pájaros, y los habi-
tantes de las ciudades buscan en
los campos hierbas y raíces de la
flora espontánea para su alimen-
tación.

Los fanáticos dirigentes de Pe-
kín no confiesan la verdadera si-
tuación y rechazan una oferta de
la Cruz Roja Int,^rnacional de Gi-
nebra, pretextando que «no tienen
ninguna necesidad de ayuda». Las
ayudas privadas en forma de pa-
quetea con comestibles que envían
a sus familiares los chinos resíden_
tes en Hong-Kong parece ser que
son confisca.das y revendidos con-
tenidos al extranjero para obten-
icón de divisas.

China cosecha normalmente la

mayor cantidad de trigo, después
de la Unión Soviética y los Esta-
dos Unídos. Pero en el año 1960-
1961, loa agentes comerciales de

Pekín han hecho en Australia y
Canadá encargos por un total de
unos dos millones de toneladas de

trigo y cebada. Una de estas com-
pras, de 40 millones de sche f f els,

hecha en Canadá, se considera co-
mo la mayor operación de esta cla-
se que este país ha realizado du-
rante su existencia como nación
exportadora de cereales. La Unión
Soviética, debido a su deficiente
producción, no puede ayudar en
especies, y, por tanto, el Gobier-
no de Pekín tendrá que emplear
la mayor parte de sus reservas de

divisas en la compra de víveres.

El análisis de la situación agra-
ria de China es muy difícil de rea-
lizar por falta de datos veraces.
En tiempos del Konmintang se dis-
ponía de estimaciones solamente;
pero en los tiempos actuales to-
dos sabemos que ciertos regímenes
utilizan las estadísticas como arma
de propaganda para sus propios
fines.

Así, por ejemplo, cuando el
país sufrió en 1954 una de las ma-
yores catástrofes de su historia
producidas por inundaciones, la
producción agrícola de 170 millo-

nes de toneladas superó en un 13
por 100 al valor máximo de la pro.
ducción de anteguerra ; en 1958,
la producción estimada en 375 mi-
llones de toneladas de cereales y
que después se rectificó a 250 mi-
llones, se obtuvo a pesar de que
25 millones de hectáreas padecie-
ron sequía ; en 1959 fueron per-
judicadas por malas condiciones
climatológicas 40 millones de hect_
áreas, es decir„ tm 60 por 100 más
que en 1958, y se obtuvieron 270
millone; de toneladas, es decir un
8 por 100 más que en el año .an-
terior..., según los datos de las
autoridades pekinesas.

Durante el gobierno nacionalis-
ta se calctth la cosecha media de
1931 a 1936 entre 140 y 150 mi-
llones de toneladas de cereales pa-
ra alimentar a 450 millones de ha-

bitantes. Como cereales, el Go-
.

ierno de e.cín, en sus estadísti-
cas, engloba, además del trigo,
mijo, m1íz, cebada, arroz, judías,
gui^ante^ y batatas.

Lo. datos ofi^ciales sobre la úl-
tima co^echa no nos son conoci-
dos paes el comunicado de la re-
unián de planes del Comité Cen-
tral no menciona cuál ha sido el
re7u;tado agrícola de 1960; pero
por indicios se supone que estará
comprendida entre 180 y 200 mi-
liones de toneladas. Ahora bien,
según declaraciones oficiales, se
n ce_ita una producción de 360 a
375 millone5 de toneladas para nu.
trir suficientemente al pueblo, pa_
ra el desarrollo de la ganadería,
de la industria y para la exporta-
ci:ín, pue, además Pekín, en 1960,
ha enviado a la Unión Soviética
caso un millón de toneladas de ví-
veres como servicio de deudas an-
teriores.

Bajo la presión del hambre, la
moral del pueblo y de algunos
miembros del partido ha decaído.
La situación es seria, y en el úl-
timo Yritnestre de 1960, un gran
mímero de fábricas y escuelas ce-
rraron sus puertas y más de ocho
millones de obreros y estudiantes
han sido enviados al campo para
ase,urar en lo posible la próxima
coseclta.

Los planes industriales, en vis-
ta del catastrófico tropiezo de la
agricultura china, se han reduci-
do. Debía haberse obtenido un
aumento del 12 por 100 en la pro-
ducción agrícola-la industria pe-
sada, un 32 por 100, y la indus-
tria ligera, un 24 por 100-, co-
rrespondiendo a los cereales y al
algodón un 10 por 100, y el nú-
mero de cerdos debía haber au-
mentado en un 35 por 100.

En el comunicado se trasparen-
ta la confesión de que la «creación
excesivamente rápida de las comu-
nas» ha tenido su influencia en el
fracaso de las cosechas, y se afir-
ma que para conseguir el objetivo
en cl año 1161, toda la nación y
tadas las ramas de la economía
deben dedicarse a «reforzar el
frente agrícola». Las comunas se
concentrarán más y se tomarán to_
das las medidas para la mejora
del nivel de vida de sus miem-
bros.

El Comité Central habla de
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grandes diFicultades en el aprovi-
sionamiento y ordena due se áane
el atr^i-o de 1a industria de bienes
de consunxo producido por la fal-
ta de materias prima.^. ^(;on el ^^re-
tcxto de dne el r^Yitu de los obj^'-
tivo^ de los plane^ ltaru 1961 v
l^y'62 se hxn ;obrepa..ado, ordena
la direc°ción del l^artido que se are-
duzca el pro^rama de con^trncio-
nes en 1.961 en tma correspondicn-

te medida v fi;jar nnevamente 10.^
plazos de desarrollo con arreglo a
una política de c^unsolidación, de
expan;ión y de elevación del ni-

vcl de vida^,.

Toda. e,tas medidas de cambios
de plane:^, de plazos v de invoca-
cione; al nivel de vida 1)acen pc:n-
sar qnt el estado de.l país e^ poco
cómodo. La superiicie atat°ada pc^r

las malas condiriones climutológi-
ca- debe alcanzar un valor de 20 a
2( millones de hectáreas, especial_
mente en las pro^vincia, de 1'Topei,
Hotxan y Sclxantun^;, o la «Gran

1lanura» septentrionaL tlne abarca
unos 500.(100 kilómetro•^ euadra-
dos (la superficie de FapaCxa) y en
donde vive aproximadamente la
cuarta parte de la población chi-
na. 1J'n el suelo calizo de esta re-
gión se produce la mitad de la
cosecha total de (:hina cn t^•igo y
cebada, como c•ere^ales de iuvier-
no, y mijo, kaolian^ (nna especie

^le sQr^o) y xnaíz. como cea-eale=

tle verano. S^i, ade^más de esto, se
cztenta la provincia de Kian^, ltro-
vincia arrocera y ^ravemente afec_
tada, se tiene que en uno^ 700.(tOf?
kilómetro, cuadrados. en donde
viven 1^0 millones de seres (1a
poblac^ión de la Rep^ública Fede-

ral ^lemana, Francia, I^^spaxia e
Italia r•eunidati), apena^ .^i se ha
producido una c'o^echa digna de
^':on^iderac^ión, lo c^ac da wxa idea
de la 5ituación por lo ^^ue atravie-
sa la China comuxxisla.

Mucho de Jo c^ue ha ocurrido en
China e^ el precio que el país está
pa^;ando par haber destrnído el
si;tema iradicional de cnltivo v_ las

c•ondicione.^ de producción me-

diante la, ueomuna^» populare^.
La orgullo5a lrrumeea del partido

de que ella. ,olas podrían domi-
nar a la Naturale^a se ha desin-
flado y presentado como una pu-
ra lrropaganda. Tras i'actorea_ han
ayudado a la crisis alimenticia ac-
tual : el desprecio a los modos tra.

dicionales de cultivo, ejemplares
en muclxos casos ; el labrar pro-
fundo v;einbrar e.speso, segtín los
consejos soviéticos, sin tener en
cuenta las particxxlaridade^s edafo-
lóaieas y topogt í;ica.^; el conducir
directaxnenie a una marcha staja-
noví.^ta las importanies obras lti-
dráulicas de importancia tan ca-
pital para el luturo y presente de
China. La:^ peore.; ;equías se pre-
senta)-on precisamente en aquellos
provincias en las cuales en el in-
vierno de 13'S^-5^0 se enviaron 70
millones de campesinos y ciuda-
danos p^ara trabajar día y noche
en obras hidráulicas.

Contra lo due ^;eueralmeni'e se
eree, la ekpansión de la superfi-
cia arable en China es muclxo más
limitada rlue lo que se supone por
causa de la topobrafía, del clima
v de la c^osx^iciótx del suelo. El
tínico medio dc poder alimentar
una masa humana que crece a ra-
zón de 1? o má: bien 15 millones
de seres al axio ezx la interrificacón
del cnltivo en ia parte actualmen-

te cultivada con los m^étodos indi-
viduales y tradicionales. Pero cl
individualismo y tradicionalismo
chocan con la ideología dcl ré^;i-
men. Pero hay que tener en cuen-
ia due en China cl iudividual^i,mu
agrícola nu es enemi^;o ^del 1)ru-
nreso, ^sino una síntesis de lo ^upro-
piado con lo necesario. (luirá por
lxaber reconoeido al^;o de estas
verdades parece que el partido va
a^conceder una ^tausa de rc^s^tiro
a lo_? campe^sino^s.

Todavía hoy viven en l;hina
550 millones de personas, e seu
el 8^ por .100 de la total 1)obla-
ción, del cultivo de la tie,rra o e,-
tán vinculados con ella. l^^o ob.,-
tante, .la industrialización en lo;
próxixnos decenios aún dom,inará
al elemento caxnpesino. Si Mao
Tse-Tun^ dentro de breves aixus
fuerza la mare]ta ^fara destrttir el
orden aJdeano exi.,tente.^, puede_^x
dcsencadenarse sobre China las
mayores catástrufes de bambre y
desolación. r,Tendrán valor para
ello los señore^s de Yekín'?

LA MARCHA DE LA AGRICULTURA SUIZA

Suiza procw•a, por el empleo
de ntán I'ondos de ori^en federal,
orientar su a^ricultura y la pra-
ducción pecuaria - especialmente
la leche-x la^ ^'ondic°^ionca actua-
l.es f1P, çUll)el'el0 dP, 1)1'OdnL'.tos ar;rr-

colas v pertoarios. Eatos esinerzos
parece que ha^ta alxora ban teni-
do lzoco óxito, pues la c^abaria bo-
vina ha ido aunxentando en c,;tos
ui^os. p precisamente en ^1960 ha
alcanzado la cifra récord, lo quc
^e achac^a al ^•on,^^tante incremento
de la importación de pienso,, duc
tambiP^n ha alczinzado su punto ál-
rido.

Scgún datos oficiaLe=, la produc-
eión de la^ pieu,os importados
ocnpa-en el extranjero-una stx-
perficie de 100.0^0 hectáreas. La
imposición ^le sup]ementos mayo-
res de precio no ha sido capaz de
restringir la compra de pieYiso> del
exterior.

Se^;tín las estadísticas publicadas
por la ^Oficiua de Estadísticas de
la Confederación, en 1960, se de-
duce que desde 1)55 la superficie
cultivada no solamentc ha dismi-
nuído en uu 1,5 por 10^fl, sino que
se han introducido cambios de

cnltivos no sien^prc adf:cuado,. Se
presentan texnore; de si continua-
rá el cultivo de una apropiada al-
ternat^iva de plantas, ^)uo; la par-
te dedicada a las plantas de es-
Cín'díl, de Una rotaelOl] blen P„^lix-

diada, ha decreeido.
También se mani3:iesta una re-

tronradación en cl cxiltivo de la
remo^lacha azucarera en lus tílti-
nxos einco años, dándose comu t^^xo
de los motivos la falta de braros.
La se^unda fábric^t de aziícar pro-
vt'ctada parere quc <e encuenU•u
con diiicultades no solamente de
rentabilidad, sino de encontrar
brazos para la extensión deL cul-
tivo de la remolaclra.

Aunque, se^;tín las ci ĵras, ap.t-
rece una dismiuución de la super-
ficie cultivada, esto no quicre de-
cir que la producción haya ^di^mi-
nuído, pues los métodos mejora-
dos ^de cultivo, el empleo de ,<^-
millas seleccionadas y el c mpleo
intensivo de in^eeticidas, tmlicri}t-
to^ámicos y herbicidas ]xan cquili-
brado la disminución de la super-
ficie cultivada co;x el aumento de
producción.

La superficie dedicada a pata-
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tas ha disminuído de..de 1950 en
5.600 hectáreas, y de:de 1955, cn
1.765. Solamente en algunos can-
tone^ se Ita aumentado algo, micn.
tras que en otro.. permanece in-
variablc. En 1960, la supcrficie
dedica^la en Suiza a la patata ha
siilo de 49.230 bectárea^.

A pesar de ^u t•iqut:za cn ele-
mento; nutritivos v en parte dcbi-
do a la falta de mano de obra ha
de^cendido también el área de cul_
tivo ^le la remolacha semiazucare-
ra y otras raíces fon•ajera.;. Su ex-
tensión actnul es de 12.415 hec-
táreas, con un ^Ieacenso de 952
hectáreas.

La reducción de la zona de re-
molacba azncarera se cifra en 285
hectáreas; es decir, el 5 por 100
de la superficie cultivada en 1955.
La distribución casi homogénca de
este descenso entre todoa los can-
tones ltace pensar en que csta su-
perficie se Ita destinado a otro tin
o se ha renunciado por falta de
mano de obra.

El de.;censo de la avena se ha
compensado en un 50 por 100 por
el cultivo de otros cereales de pri-
mavera, como la cebada dc vera-
no, cuvo aprovecbamicnto se ha
facilitado por la expansión +le la
cría de ccr^los, y que se cifra su
aumento en 2.519 hPCtárea., dan-
do en 1960 un total para e^te cul-
tivo de 16.6:0 hect<írcas. )^:l au-
mento tle su cultivo se limita jus-
tamentc a lo^ cantones ^le lahor.
mientras qttc en a^aello-s de culti-
vos forrajeros de la re^icín central,
la cebada de vcrano ha per^li^]o tc_
rreno. la ceba^la rle invicruo ha
tenido un atmicnto mu_v mo^lc.;to,
tanto ^ ab;olnio cotuo porccntt^al
(810 hectáreas sobre 8.9Z8).

EI mayor aumento de extcnsión
de cultivo lo presenta e1 trigo ile
invierno, con 4.1.94 hectáreas en
tm total de 100.571 hectáreas.
Tambi^én en comparacióu con las
posibilidade, dc aprovechamiento
llama la atención el aumento de

3.t^^66 hcctárca; del crnteno, au-
mento que supone el 40 por 100
dcl área ^ledica^la a e^te cultivo,
quc se eleva a 13.705 hectáreas.
FI aumento más importante .^e ex.
perimentó en el Waadt, donde es-
tc ccreal ha ^i^lo cultivado rara-
mente. 1':^te ini reinento del cul-
tivo del centeuo harece respo,^der
en parte a nece;iilade, ^le alterna-
tiva; pero su desarrollo se expli-
ca más por el cmpleo de nueva^
variedades má^ productivas y por
la garantía dc los prccio^ de los
cercale^ lranificables.

A pesar de la reducción de la
superficie del cultivo del trigo de
primavcra, quc; alcanza a 2.816
hectáreas, quedando una superfi-
cic de 4.030 hectáreas, la partici-
pación del trigo en la suherficie
total dedicada a cereales alcanza
al fil por 100. Esta coucentración
en el cultivo del trigo, que en mu-
cbos ili^tritoa es más fnerte que la
meilia dcl país, se realiza en par-
te a expen.5as del cultivo de los
otros cereales panificables. Así se
observa un ^retroceso en el culti-
vo de las escañas v de las mezclas
panificahle, y prcci^amente en las
mi,,tnas proporcione^ (16 por 100).
La superficie ^le las escatias ha
di^minuído en 919 hectáreas, que-
dando en 4.821, v el de la mez-
cla:, en 617, quedando en 3.2^3.
También el centeno de verano ha
su!'ri^lo nna reducción de 225 hec-
túrea,, quedan^lo en 612 ; hero,
por el contrario, en cl atio 1960

PARA FRANCIA Y EUROPA
Francés con experiencia comercio imporl export, muy
relacionado, residencia PERPIGNAN Y LONDRES,

desearía representar productores exportadores

HAVAS PERPIGNAN 1646 - Francia

se han sembrarlo en total '3.4^ 15
hectárea;, con un aume^nto de 818
hectárea: en relación a 1955, ^le
mezcla; ^l^ cereale.; forrajrros.

Yrácticamente estacinuario ha
permanecirlo el cultivo ^lel maír
hara grano. La exi^ua expan^ión
del cnltivo-scis bectárea^ sobre
1.ll6-se explica porque su cul-
tivo, gracias a las variedades mtc-
va^ de temprana madurez y pre•
ciaamente pura alimcntación ani-
mal, ha ^ido admitiilo en explota-
cion^•^ algo ntenores en determi-
nados cantoncs, mientras que en
la^ zonas tra^licionale> ^lc cultivo,
Sant Gallen, 7'esaino, etc., el cul-
tivo ilcl maíz para alitncntación
humana ha retrocc•ilido muchu.

La ^lisminución ^de la superficie
dedicada al maíz ^tara ensilajc, ^le
407 bectáreas, quedando atín 2.^62
hectáreas, puede explicarse en
parte por pequetias faltas en la
época de siembra. El pequctio au-
mento ^del cultivo ilel tabaco cu-
mo pl^uita princif^al (75 hectárea,;)
en 1.0(i2 hectáreas .^e limita exclu-
sivamente a los cantones de Fri-
bur;o y Te,^ino, tnientras ^lue en
los otros cantones la superficie ta-
baducra permanece estacionaria
de,de 195;i.

EI aumento de la ^nperficie de-
dicada a la colza, ^le 1.193 hec-
táreas, con un total de 4.4-11 hcc-
táreas, se distribuye entre todos
los cantones, pero espeeialmente
en lo.. ^le ^X'aad[ ^- Ginebra.-Pxo-
^7DliS.
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Aciividades de la Comisión Internacional
de Ingeniería Rural

Como todos los años y con oca-
sión de la Gran Semana francesa
de la Agricultura, se ha reunido
en París, el 6 de marzo de 1961,
el Comité Directcr de la Comisión
lnternacional de Ingeniería Rural
(C. 1. G. R.).

Debemos recordar que esta Or-
ganización Internacional, fundada
en el año 1930, agrupa actual-
mente a Ingenieros, técnicos y
maestros de obra de Ingeniería Ru-
ral de 18 países, entre los que se
encuentra España. Desde el año
1950 es presidente de la Comisión
Mr. Armand Blanc, Director Ge-
neral honorario de Ingeniería Ru-
ral y de Hidráulica Agrícola.

El último Congreso Interna^io-
nal de Ingeniería Rural organizado
por la C. I. G. R. se celebró en
Bruselas el año 1958, y fué nota-
ble en razón del número y de la
calidad de las ponencias presen-
tadas y la importancia de la par-
ticipación de diversos países de
todos los continentes.

Debemos añadir que desde el
año 1959 la Comisión Internacio-
nal de Ingeniería Rural se benefi-
cia del Estatuto consultativo es-
pecial de la F. A. O.

Entre Ics numerosos problemas
examinados por el Comité direc-
tor en el curso de su sesión del 6
de marzo último, anotaremos co-
mo más e^enciales los siguiente^ :

Cem coonsecuencia del Congre-
so de Bruselas, se establecieron
relaciones entre la C. I. G. R. y
diferentes países del otro lado del

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

EL NUEVO CAZAMOSCAS 3 M. M. M.
iNo lo dude! E1 más efectivo. El más práctico y el que
le resultará más económico por su gran rendimiento.

Diríjase a MIGUEL MOLLA MUÑOZ
Tratamientos Plagas del Campo

Mar, 23, 1.", VALENCIA

Exclusiva para España

Atlántico, entre ellos con Estados
Unidos y Canadá.

Es, pues, muy verosímil que
próx:mament la actividad de la
C. I. G. R. se extendiera muy am-
pliamente sobre el continente ame-
ricano.

El Comité director ha exami-
nado las consecuencias inmedia-
tas y futuras resultantes de esta
situación.

Posteriormente, con fecha 12 de
abril, la <<American So^'ety of
Agricultural Engineersn (A. S. A.
E.) se ha adherido a la Comisión
Internacional de Ingeniería Rura',
después de una votación entre to-
dos los miembros de esta Asocia-
ción y decidida por una mayoría
mas_va de diez contra uno.

El Comité director ha aprobado
igualmente el progrzma de acti-
vidades de la C. I. G. R. para el
año 1g61.

Este programa comprende la
organización de jornadas de estu-
dio de las Secciones Técnicas
constituídas en el seno de la agru-
pación.

1_.a primera Sección, que está
especializada en la ciencia del
suelo y de las aguas en sus apli-
caciones y trabajos de Ingenierí ^
Rural, de las técnicas de la de-
fensa y de la conservación de sue-
los, tendrá sus sesiones de traba-
jo en Italia ( Roma y Cerdeña) en
los primeros días del mes de sep-
tiembre próximo, durante los cua-
l.es se estudiarán las cinco cues-
tiones siguientes :

l.a Antiguos y nuevos sistemas
de riego colectivo y su organiza-
ción técnica.

2."' Nuevos m.étodos de pros-
pección y de captación de aDuas
subterráneas para el riego.

3." Evaluación del déficit de
agua de las plantas cultivadas en
función de clima.

4.y Aspecto fisiológico del dre-
naje, determinación de la cota de
la capa freática.

5.`^ Normas de drenaje en fun-
ciones del medio físico.

Por último, la segunda Sección,
que tiene entre sus atribuciones
el estudio de las construcciones
rurales y de sus equ^pos anejos,
tendrá igualmente sus sesiones de
trabajo en ltalia del Sur en sep-
tiembre de 1 g61 y al mismo tiem-
po que la primera Sección.

Sus estudios tratarán esencial-
mente sobre problemzs presenta-
dos en las construcciones rura.'es
en las zonas de ^^Bonificaciones>>
italianas.

Dam.os estas noticias a nuestros
lectores, señalando especialm:nte
las reun=ones técnicas que se han
de celebrar en el próximo o`oño
en ltalia, por si pudiera interesar
la presencia de ponencias y asis-
tencia a estas reuniones, que se-
rán completadas con interesantes
visitas a las realizaciones ;talia-
nas, con problemas muy pareci-
dos a los nuestros.

Para los que así lo deseen, po-
drán tener más amplia informa-
ción dirigíéndo^e al Delegado Na-
cional de España en la Comisión
Internacional de ]ngen'ería Rural,
don Guillermo Castañón Albertos,
Jefe de Obras del Instituto Na-
cion^l de Colonización (Avenida
del Generalísimo, 2, Madrid).
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EI fertilizante fosfotado reconocido por
todos Ios Agricultores como de grc^n
rerdimie^to y cotnprobada vtilidad.

FABRICANTES NACIONAIES

BARRAU, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

COMPAI^7IA NAVARRA DE ^1BONOS QUIMICOS...

ESTABLECIMIENTOS GAILLARD, S. A . ... ... ... ...

FABRICAS QUIMICAS, S. A ... ... ... ... ... ... ...

INDUSTRIAS QUIMICAS CANARIAS. S. A. ... ...

LA INDUSTRLqL QUIMICA DE ZARAGOZA, S. A.

LA FERTILIZADORA, S. A. ...

ll6,14,18y18...

... Fusina, 6 ... ... ... ... .. ... Barcelona.

.. Plaza del Castíllo, 21 ... ... Pamplona.

... Trafalgar, 84 ... ... ... ... Barcelona.

... Gran Via, 14 ... ... ... ... Valencía.

... Av. de América, 28 ... ... Madrid.

... Camíno de Monzalbarba, 7

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

• • • Av. de Alejandro Rosse-

Zaragoza.

,,. Palma de

Mallorca.

PRODUCTnS AGRO-INDUSTRIALES PAGRA, 8. A. Marqués de Víllamagna, 4. Madríd.

PRODUCTOS QUIMICOS IBERICOS, S. A. ... ... ..

REAL COMPAI^IIA ASTURIANA DE MINAS ... ...

SOCIEDAD ANONIMA CARRILLO ... ... ... ... ...

SOCIEDAD ANONIMA CROS ... ... ... ... ... ... ...

SOCIEDAD ANONIMA MIRAT ... ... ... ... ... ... ...

SOCIEDAD NAVARRA DE INDUSTRIAS ... ... ...

UNION EBPAÑOLA D1^ )^XPLOBIV08, 8. A. ... ...

... Villanueva, 24 ... .. ... ... Madríd.

. . . Avílés.

... Alhóndiga, 49 ... ... ... ... Granada.

... Paseo de Gracía, 58 ... ... Barcelona.

... Plaza de la Justicía, 1... Salamanca.

... Consejo, 1 ... ... ... ... ... Pamplona.

... Paaeo de la Castellans, 20. Madrid.



Mecanización de los cultivos
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ñetabloe nlet^iloos. (78bulterizf8. liebederr,r ^uLO2nltlcoe. Ve^ntllacl0n DOr QaPeA!•Q.
G A N A D E R I A ventilación forzada con control autombtlco Deacsrgadoree de elloe. Trsn^ortadorM
sóreoe y carroe con ruede^a de ^oms pars Dieneos, leche ) eatiércol. LimDladoree automiticoe de eetsblos. Ler.Beras. 83r
tema^ sutomátlcoe de ordeIIo. Qeresdos metWcoe. ♦eceeortor dlvereos Proyector para lnetalsciones comDUtas.

MATERIAL PARA CERDOS DeDartamentos. Oomedema. Tolvss. Debedero^. Otladoras, ventllaoibn Dor Rav^daa,
venLilaclón forasds oon control sutoma>Lico. proyector de lnstalaciones.

A V I C U 6. T U R A ^cubadorae induetrislee con controlee de volteo, temDeratura, humedad y ventllsciOn
totslmente automaticos; caDSCidadea de 160 a 100.000 huevoe. Crlsdorse s carbdn y w

bsterls Drimers 1 ee>:unda edad. Jaulae de Duee6a y enQorde. Clallineros t1^o eses. Nidalee reQtstrsdorw. Oom ♦
deros. olvaa. Bebederos sutomltlcos. Memcladorae Dasa Dlenaor. Anillse Dsra Dsta y sls. Tranayortsdore^ s^reos, p^n-
Lllsclón Dor gravedad. 7entile^clón forsada c^m e^ontrol sutomátfoo. Oerosdoe metallooe. Aoce^orla. co®,mismenEarlw. Peo-
yectoe e tnecalrclonee

PRADO HERMANOS Y CIA. - luchana, 4- BILBAO
_..^. ^.-.,^;

AVicultores-Ganaderos
Soliciien muestrae de

HARINA^ DE ALFALFA

f^^leticlia^a ^^r(ce^sa iEB^ER^ o^oa, a. ^.
Taléforw 50 MtLAGRO (Navarrn)

" PREVISION "
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS GENERALES

PEDRISCO - COSECHAS - VIDA Y ROBO D^? GANADO - ACCIDEN-
TES - HELADA - R. CIVIL - lNCENDIOS

INFORM^G Y D^i'AI.L^S ^N NUEBTItAB D^LE(3ACION^$, AGENCIA3, O EN LA DIRECCION GEN^RAL:

ALCALA, 3i MADRID



i^teresa^tes ^ouedades de maq ^ui^aria agrícola

Los porta-aperos pueden llevar uno, dos o tr2s útiles distintos. Están dispuestos
para iniciar el desfile.

Con asistencia de importantes

personalidades del Ministerio de

Agricultura y de otros organismos

oficiales y privados, se ha cele-

brado el día 12 de mayo la pri-

mera de las cuatro exhibiciones

de maquinaria agrícola con que

Vidaurreta y Cía., S. A., quería

honrar al Patrono de los Agricul-

tores. Fueron presentadas a los

técnicos y al público interesantes

novedades, tanto de importación

como producidas en su factoría

de Getafe.

Dos grupos de máquinas han

monopolizado y dominado e: des-

file : el tractor y la cosechadora,

dos eslabones fundamentales de la

agricultura mecanizada. En el pri-

mero de ellos fué presentado un

modelo sorprendente, de induda-

ble porvenir en nuestros regadíos

e inapreciable auxiliar en las gran-

des explotaciones : el porta-ape-

ros. Se trata de un pequeño trac-

tor de 18 C. V. que ha transfor-

mado el concepto c'.ásico del ape-

ro arrastrad© o remolcado en el

de apero montado sobre su largo

soporte longitudinal ; con ello el

A C R I CU LT U R A

conductor domina perfectamente

todas las labores que va efectuan-

do. Un verdadero ejército de es-

tos pequeños tractores, provisto

cada uno de ellos de uno, dos o

hasta tres aperos distintos, desfiló

ante los ojos de los espectadores.

Puede el tractor adaptarse a tres

alturas diferentes sobre el suelo,

a la marcha atrás por la inversión

de sus mandos y realizar varias

labores simultáneas, como lo de-

mostró con la fabulosa variedad

de aperos con que apareció : ara-

d o s, cultivadoras, sembradoras,

abonadoras, descorazonadoras y

arrancadoras de remolacha, caja

volquete, carga ĵor-elevador fron-

tal y otras muchas cuya relación

haría interminable esta reseña.

Como tractores ortodoxos desfi-

laron los espectacu:ares tractores

El mismo modelo de porta-operos puede adoptar tres diferentes alturas : 24, 28
80 centímetros sobre el suelo.

Ofrécase P¢rito Ouicullor o uiajaote, ^dad 30 años, casado

UYtBANO GONZALEZ

(Valencia)FUENTE ENCAicROZ

Y
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La recogida de la cosecha, con sus diferentes grados de mecanización, estuvo am-
pliamente representada.

uCasen de tipos 830 y 530, que

completaron, con dos porta-ape-

ros, un perfecto equípo de henifi-

cación, que comprendía desde la

barra guadañadora hasta la em-

pacadora automática.

Dos tractores uFamulusn de fa-

br:cación alemana, de 33 C. V.,

de apariencia sólida y robusta,

eran portadoras, respectivamente,
de un arado Case bidisco, fabri-

cado en España y de una máqui-
na cortaforrajes.

Pero la mayor novedad de la

jornada la constituyó la upresen-

tación en sociedad» de la cosecha-

dora automotriz uCase - Vidaurre-

ta Ca-7», modelo americano adap-

tado, tras largos años de estu-

dios y pruebas, a las condiciu-

n^s del campo española, y fabri-

cado en serie en Getafe. Aparte

de su línea, sorprendentemente

audaz y moderna, el poseer un

motor único para accionarla y ino-

verla, la carencia de caja de cam-

bios, pudiendo, sin embargo, ro-

dar a velbcidades comprendidas

entre los 2 y 10 kilómetros hora,

lo que asombró a los asistentes

fué su extraordinar:a facilidad de

giro, por poder las ruedas delan-

teras, motrices, g i r a r al mismo

tiempo una hacia adelante y otra

hacia atrás, para h2cer pivotar la

máquina sobre su eje central.

A1 fina:izar la exhibición se en-

señó a los vis:tantes la factoría de

Getafe, sirviéndose a continua-

ción una copa de vino español.

Movimiento de personal
T\G^^IEPO5 ACIiO\O\IOS

Jub.larf^^n.-Don 1:miliano Lnríqucr
Larrondo.

,Sc^prrnu^merarios. - llon I^ rancisc^
1Iuntci^^ic Ktunos (^taíccs Ilídrido, v
Semilla.v), clccn llie^;o lilanc :^luñot
(S. N. T.L ^lon ('au^l<i^ García Iz<Ittier-
do (Esc. I'écnic•^c 5. In^;. A^;rónomos)

y don Antonio V<ízclu^^z Guzmaín (Pla-
gas All^acetc).

Ai^^rirnto ^^Icrntilln.-l^c,ri Ro^lolfci
^"clilla ^lanteca (5c^rv. A^r. Africa
Ecua^toriall y don .llanuc^l Pc^rto Lú-
pez (Sc^rv. A^r. AFriac I^:c^uatoriall.

Inqr^cso.e.-Dc^n ('ri,tóLal dc^ la Pucr-
ta Castelló, <Ic^n Jc^^ús I^atcl^an l^'cr-
nánder y dcn^ .lc^sí^ l,ui^ .l^lartín ('ano.

Kein^qrc.to.e.-Ik^n .llanu^^l Itc^rm^^in

P^rez y clnn N'c^rn^cnclci Acc•clo-Rico
Semprum.

/Icst:nos.-A La .l^^fattn•^^ A?;r^múmi-
ca de Lugo. dcici Julic^ l"Ilna Vc^nc•c^;
al Servicio de (',ci.csir<i, don Pc^clrci
13audin Sánchez ^^ clnn ^lanu^•1 ISc^r-
mejo Pc^rez.

PC1tITOti A(1RI('OI,A^

F'ué la nueva cosechadora automotriz Case-Vídaurreta CA-7 el mayor atrac-
tivo de la ext}ibición, por su asombrosa movílídad.

/)r^isi^nus.-Al Con^cjcc 5 u I^ c r i c^ r
A^;roncímico. don Manuc^l C^u•cía Pc^-
la^^o Sangruclor; a '.a .)cfatur;c Al;rci-
ntimica de Teruel, ^1<i q Iti^•t^r<lo l^;c^^^^1
Sánchez; at Servicio de C'atu^tm. <k^n
José Luis Madrigal Súnchez. Se r^^in-
tegra a la Jefatura AgronGmica c1c
Uuadalajara, ces^cndci en lac C'c^misión
en c^l Cc^ns^^j<i tiup ^rior Agr^^n<ímicu,

don ]ĵmilio Siegfrie^l Fuci^tes.
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POR TIERRAS MANCHE^AS
Se inrorma de La Mancha y de

sus trajines preagosteños. Se in-
forma, sí ; pero con el rictus del
dolor marcado en el rostro de es-
tos hambres, curtidos por el sol
y que han llevado uno de los más
serios desen^aiios de^ su vida cam-
pesina. Todo su contento, todos
sus entusiasmos ante la ma^níficas
perspectivas que sus cosechas pre.
sentaban, se han ^ venido a tierra
en pocas horas y cuando ya la co-
secha se^ veía casi en las eras.

En este caso concreto, aunque
siempre en las co^as del eampo
puede encontrarse similitud, ha
ocurrido un fenómeno que ha
truncado una cosecha espléndida
como pocas. Fueron los vientos so_
lanos que se dejaron sentir del
28 de abril al 4 de mayo o las
escarchas de la última decena del
mes loco, que culminaron con el
hielo del 27 de ese mes, las que
orieinaron este a modo de desas-
tre en un 60 por 10^d de todo lo
sembrado. ^•O fueron las dos co-
sas a la vez? ^,O fueron esas dos
mencionadas causas, a^ravadas por
la ne^ación de las lluvias? Inde-
pendientes o coaligadas, el desas-
tre se ha producido y ya no tiene
remedio ; pero vaya a,ño que va a
resultar después de todo.

E1 caso es que las cebadas se
e,tán secando con un proceso muy
raro, que sorprende a todos. Siem_
pre este proceso se caracteriza por.
que las catias van pani^ndose de
color aceittmado para, progresiva-
mente, tomar matices amarillos,
que luego, y a la total sequedad;
terminan en blanquecinas; pero
en ]a inmensa cantidad de ceba-
dales se están secando con matices
^rises plateados, sin querer perder
el gris verdoso de su ve^etación.
Es aurioso. Ahora, cuando las ho_
ces ya van estando dispuestas, que
el campo no presente su color ca-
racterístico, pero están seca_, y
bien secas, se han a;ostado pre-
maturamente y con todas sus eon-
secuencias.

Cebadas pequetias, en términos
áenerales, con poca paja y poco
grano, porque sus áranos no van
a alcanzar ni el. volumen dc las
avenas y muchas otras que no lle-
garán a seoarse porque su reco^i-
da ba de resultar antie^conómica^

a no ser que los duetios sepan y
quieran se^arlas.

Resulta insólito que siendo La
Mancha la cpie en la épo^ca de la
sementer^a pudiera demostrar al
mundo que sembró cuando otras
regiones no podían hacerlo por-
que sus terrenos se encontraban
anegados por las lluvias, que aho-
ra, a estas alturas, tenga que in-
cliz^ar la cerviz y darse por ven-
cida ^ante una realidad de marca-
do acento destructor. Y es que e;_
tos terrenillos tan cortos de La
Mancha suelen ser buenos para
una cosa, pero encuentran la con-
trapartida c a s i inmediatamente
con que el tiempo no quiera venir
a tono con estas tan especiales ca-
racterísticas. Precisamente por no
tener profundidad de cultivo, estas
tierras pudieron ser sembradas por
su rápida evaporación; pero la
contrapartida se ha venido a de-
mostrar en esta sequía, porque no
almacenan humedades y no han
tenido reservas para resistirla. Por
eso, porque el atio ha sido duro
para todos, ha tenido que claudi-
car el más endeble.

Los bochornos han influído de-
cididamente no sólo en la cebadas,
sino en las le;uminosas, que, por
cierto, se h,abían sembrado en ma.
yor profusión que en años prece-
dentes. Muy hermosos estaban los
chícharos, los yeros, los titos, las
lente,jas y las vezas; pero todo se
ha evaporado con los tórridos ca-
lores, que se han mostrado seve-
rísimos con estas gramíneas y las
han dejado a medio fruto, porque
en esas proporciones se espera re-
co^erlas, a medio grano.

Esta hecatombe en ]os cereales
de pienso puede no lle^ar a adqui.
rir las proporciones totales si las
cebadas tempranas aauantan y res_
ponden mejor que todo lo tardío.
Las avenas pnede ser que respon-
dan por i^ual, bueno lo tempra-
no y malo lo tardío; pero poco
habremos de sacar de bueno de
las avenas.

Ha-ta el momento parece ser
que han de salvaxse todos los ce-
reales paniFicables, tanto ]os clá-
sicos como los híbridos y exóticos. ^
La generalidad, a diferencia de
los piensos ante, dichos, están más
yet•c^es y prometen ser, poI• ]o me-

nos, normales, y serían magníficos
siquisiera llover; porque, aunque
así no fuera, nunca llegaría a ad-
quirir ese marcado acento de de-
rrotismo de los piensos.

i Ah, de los regadíos ! Porque
esta exclamación se hace, pero
tendrá que hacerse en plan más
generalizado. Hay que rehar, re-
gar y regar, porque es el único
procedimiento que aseaura en esta
Mancha amplias posibilidades de
ser agricultor. No es moderniza-
ción; es positivismo y necesidad
en estas tierras. El que no rieaue
está perdido, y el que escatime
áastos en instalaciones de rie^go
que deje el campo. El rieao hace
falta en estas tierras tanto o más
que el abono y^que una buena bar_
bechera. Hay que dar humedades
y podrá salvar.:e el año, que cou
tantos afane^s se preparó, y si todo
lo dejas a la mano de Dios, «cuí-
date y te cuidaré», dicen todos los
refi•anes y hasta las mismas pala-
bras evan^élicas. Esta palabra má_
gica de los re;adíos encaja en es-
tas tierras con m^ayor justeza que
en el resto de Espatia. Sea cual
fuere el sistema senún la extensión
explotada, todos viene^n a desem-
peñar el papel ^asinnado, aunque
no puede discutirse que, enfocado
el rieao por sistemas más eficien-
tes, siempre re.^ultará más remu-
nerador para su dueño.

Mucho se ha ganado en dicha mo_
dernización ; pero en estas plani-
cies y con el abua muy proí'unda
hay enormes extensiones de terre-
no, esas grandes hazas que no pue-
den ver más que las ab as del cie-
lo cuando quieren llenarle. Todo
es cuestión de proponérselo, por-
que no hay que dudar que los po-
seedores de esas ;randes hazas han
de ser ^randes propietarios y pue-
den atacar los gastos, siempre de
enverbadura, de la creación de un
nuevo sistema de rieoo en sus
^randes fincas, que ahora, en estas
circunstancias dolorosas, tendrán
que recoger las cosechas de mala
manera, aunque sea con coseeha-
doras autopropulsadas.

Ya habrá podido deducir el
amable lector que al hablar de rie-
gos y hacer hincapié sobre sus ven-
tajas es porque su actuación en
el campo cerealista es de tipo mi-
lagroso o poco menos. A ellos, só-
lo a ellos habrá que agradecer lo

29s



AGR I CU LTU RA

poco bueno que en esta campaña
se recolecte. E1 que haya regado
recogerá fruto, no hay duda de
ello ; pero no es aventura pronos-
ticar qus saldrá más beneficiado
el que haya empleado los riegos
por aspersión que el que haya re-
gado con un malacate y con borri-
cas. Porque, hoy por hoy, no hay
más que rendir homenaje al que
inventara este sistema de riego aé-
reo, que tanto beneficio infunde
a las plantas de raíz somera. Esa
lluvia artificial, que, abanicando
a los sembrados, refresca la plan-
ta por arriba y por abajo, es sen-
cillamente formidable y con la in-
discutible ventaja de que no se
pierde una sola gota de agua y
se administra con equidad. Para
los riegos por aspersión hay abier-
tos caminos insospechados en las
explotaciones superficiales, como
antes se dice. Ya so ven muchos
por esos campos ; pero poco a po-
co irán conquistando a esos que
por no dar su brazo a torcer son
detractores de oficio.

Y hablando de regadíos hay que
hablar una vez más de los incalcu_
lables beneficios que el pantano
de Peñarroya está proporcionan-
do a su zona regable. Fueron pues-
tos en servicio, aunque no en su
totalidad, el sistema de riegos que
ha de amparar cerca de nueve mil
hectáreas de terrenos de eterno se-
cano y que afectan a los términos
municipales de Argamasilla de Al_
ba, Tomelloso, Campo de Cripta-
na y Alcázar de San Juan. Ya se
vencieron los recelos que con mo-
tivo de la catástrofe de Ribade-
lago, se suscitaron respecto a su
construcción ; pero ya se va ex-
perimentando esa confianza ciega
y la esperanza de que esta men-
cionada zona pasará ^a ser ya de
inmediato la privilegiada en esta
parte central de La Mancha al des_
terrar para siempre el fantasma
de las siempre peligrosas sequías.

Cuando toda esta Mancha se
quejaba de que las cebadas no iban
a rendir como prometieron, el
pantano de Peñarroya, con abun-
dantísimas aguas, que se aproxi-
man a los sesenta millones de me-
tros cúbicos, brinda a todos ]os
usuarios las primicias de una se-
gura cosecha, aunque otros terre-
nos no puedan disfrutar de igual
suerte. Ha sido esta mejora algo

así como un pequeño aprendiz de
Flan Mancha, tan necesario de to-
da la vida y que ha liberado de
estrecheces a los usuarios de esta
maravillosa obra estatal, que se
encuentra situada en el alto Gua-
diana, en el kilómetro cuarenta de
su itinerario, para lo que cuenta
con una cuenca alimentadora de
cerca de novecientos kilómetros
cuadrados de tierras calizas y arci-
Iloso-yesíferas del Trías.

Los ma juelos o viñas han bro-
tado bien. La cosecha que presen-
tan Ios tallos es lo suficientemen-
te buena como para aceptar un
axio normal en la inmensa mayo-
ría, a excepción dc lo que se da-
ñara de mildiú en la pasada cam-
paña, que denota alguna merma
en los pulaares, que es posible no
retoñen. Por lo demás, un año 60
0 58, hasta el momento, pues to-
davía no se encuentran las uvas
en los jaraíces. En esta época, y
por el buen tiempo quo se ha te-
nido, sobre todo para estas plan-
tas de raíces handas, la brotación
va, si cabe, un poco .adelantada
y ya están destallicando en mu-
ci^os majuelos, porque los tallos
esián en su punto en los que son
más jóvenes. Ahora sólo faita que
el tiempo quiera mostrarse benig-
r^o para que la cosecha vinícola
sea cumplida, aunquo luego se pa_
^;ue el vino a oclravo.

En el terreno de las finanzas
poco bueno puede decirse, aun-
que, como dice el viejo refrán,
urnientras hay vida, hay esperan-
za^^, porque así es el mercado de
los vinos y pueden ocurrir mu-
chos imponderables precisamente
por la incertidumbre que siempre,
y mientras el mundo es mundo, ha
acompariado a este negocio, que
tan pronto ha levantado a un se-
riur o una empresa como lo ha
bunclido para no levantar cabeza.

E1 vino ha adquirido dignidad
lior el influjo que sobre él ha ope-
rado la institución cooperativa, y
precisamente por esa influencia es
por lo que se ha estado sostenien-
do durante todo lo que va de cam-
paria. Todos los esfuerzos han re-
sultado baldíos y el vino ha se-
guido bajando en plan de incon-
tenible, a pesar de la intervención
de la Comisión de Compras. Algo
sP contuvo e incluso tomó un par
de pesetas al solo anuncio de su

p:^rticipación; pero luego fué per-
diendo y perdiendo hasta situarse
por bajo del tope establecido por
la antes citada Comisión, pues el
mercado de la zona se encuentra
errtre las 21 y las 21,50 o quizá
algiiu centimillo más, pero poca
cosa más, y así va el negocio.

La Comsión de ^Compras ha con.
tratado en la provincia de Ciudad
Real medio millón de arrobas de
vinos potables ; pero esa insigni-
ficante cantidad es algo así como
una ilusión que poco va a poder
remediar la triste situación de
muchos, que ya le han puesto a
su partida un buen puirado de pe-
setas, con lo que han soltado lo
que buenamente puedan haber ga-
uado el camparias anteriores; pe-
ro las aficiones al juego de azar,
dr, lo que es muy común en estas
tierras, se van a pagar caro en este
ario de 1961, sin ser bisiesto.

La propiedad resiste como pue-
de ç pero como hacen ialta c u: r-
tos para la siega, se producen de-
serciones y hay más oferta que.
otras veces. Este es mal síntoma,
lo sabe cualquiera, y a más oferta
dr•c^linan las cotizaciones mientras
no se produzca algún hecho que
sólo puede sobrevenir por parte
dP los alcoholeros, porque que-
men mucho y se eliminen unos
poccr, miles de arrobas que ahora
mismo están sobrando.

Se sabe por el Boletín Of iciaZ tlel
1•atn!^o que en estos momentos se
e.stán estableciendo consultas con
los alcoholeros sobre el tipo de
elaboración, vulgo maquila, que
podría aplicarse al vino adquirido
por la Comisión y que sería cedi-
do a estos industriales. Es noticia
tan fresca, que no se pueden an-
ticipar resultados. Quién sabe si
la precitada Comisión, y a la vista
de resultados prácticos de estas
ge^stiones, encontrará de conve-
niencia ampliar o conceder un
nuevo cupo de uno, dos o tres mi-
llones de hectolitros, los que, eso
sí, pudieran imprímir un sesgo fa-
vorable a los vinos para que se
animara la vida en La Mancha,
pues en estas circunstancias tan
deprimentes se ^aprecia menos cir-
culación monetaria y es posible
repercuta en los ambientes socia-
les, porque pudiera producirse pa-
ro, y hay que evitarlo a tcqda
CO6ta.-!M^I.GHOR DÍAZ-PINÉS.
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Redactado y publicado por el Servicio de Estadfsttca del Ministerio de Agricultura)

CEREAI,ES Y LEGUi11BRES

En extensa.^ zona; de Andahtcía,
la falta de humeda;l es causa ^lc
que las siembra^ tardías pre^r n-

ten, en genetal, mediano a,pec-

to. En cambio, la., tempranas han
reaccionado favorablemente con
las lluvia^ de abril, que fueron in-
suficientes para lus tardías. En las
zonas media^ y temprana, de An-
dalucía Orieutal, los cereales ban
e^pi,ado ya y 1a impresión de co-

serha es sólo me^liana.
El beneficio de la lluvia y la,^

temperaturas snave; han favoi•eci_
do el desarrollo de las siembras ^lc
cereales en ambas Castilla, re^ión
leonesa, Extremadtn•a, Rioja, -\a-
varra y zona cantúbric.a. '.I'ambién
se reóistró con^iderable mejoría cn
Andalucía Occidental, En León ,e
recuperó el retraso causado por la
sequía; en esta provincia ha di^-
minuído la superficie de tri_o y
ba aumentado la dc avena. Exi.,te
allí mejor impre^ión para la ce-
bada y centcno que para cl tri^u.
En Castilla la Vieja es mcnor la
superSicie dedicada a cereales y
van retrasado.5 para el tiempo en
que estamos. En Baleares, la avc-
na se mantiene mejor. En Ca^ti-
Ila la 1]^ueva, las lluvias, aun^ae
escasa^, han permitido una hucna
incorporación de los abonos de
cohertera, e^tando las ccba^las
mejor que los tri^;os, En Andalu-
cía Oriental, los tri^^os est<ín po^•o
amacollados, lo cu^d se traducirá
en t•alta de producción, En Va,-
congadas han espi^ado lo•; trign;
tempranos y en Galicia nacieron
bicn los tremesino;, a^í como la^
avenas tardías de Lohroño y^a-
varra, En Aragón se siembran lo^
cereales para forraje y los ^le hra-
no están eapi^ando en las zona,
bajas; la cebada se encuentra to-
talmente espi^ada. En Levante, la
impresión es mala, pues hay ma-
chos sembrados abocados a la p;^r-
dida total por la sequía; única-
mcnte se salvarán en las zonas de
montaria, En Valencia quizá no
termine el ciclo veaetativo el 8f)
por 100 de las ^iembras de secano.

En áeneral, y como ya es sabi-
^lo, la snherficie de siembra de tri_
;;o c^ in;erior a la del atio padado,
p^ r^lida que se compensa en alau-
na; regiones con el aumento de la
^ledica^lu a la avena y a los cerea-
le.^ forrajeros.

Las cebadas presentan mejor
a-pccto e impresióu due el trii;o
en Castilla la Nueva, Aragón v C<t-
taluña.

Re^pccto al mes anterior, hx
mejorado la impre.^ión de co;echa
en Córdoba, Si^villa, Mála^a, Se-
govia, Soria, Valladolid, Albace-
te, Ciudad Real, Cuenca, Gaada-
lujara, Madrid, Toledo, "Laragoza,
León, 7.^unora Salamanca Balea-
res, Badujoz, Cáceres, Lo^rotio,
Navarra, L^a Cortuia, Lugo, Poi^-
tevedra, _,Alava, C^^uiptí•r.coa, `iz_
caya, A,turia., y Santander. Ha
empcorado en Granada, Alicante,
Murcia y Tarragona, Permanece
sensiblemente igual cn Hueh a,
Almería, Jaén, Avila, Palencia,
Huesca, "l'eruel, Valeneia y L:•-
rida.

Lo anterior se refiere a los ce-
reales ile otoño, y establecien^lo
la comparaci^ítl con el mismo
mes del a ĵio anterior, tenemos sin-
no favorable para Senovia, Ciu-
dad Real, Cuenca, Guadalajara,
Madrid, "/,ara^oza, León, Logroi^o,
Navarra, Lu^o, Alava, Vizc•aya y
Santandt•r. De^favorable en Cót-
doba, Sev;lla, Almería, Granadn,
Soria, Valladoli^l, Alicante, Mu_-
cia Valencia Salamanca, Zamora,
Baleares, "Can•agona, Badajuz, Cá-
cere^ y A^turias. Sensiblemrnte lo
misrno en Huelva, .Iaén, Málaga,
Avila, Palencia, Albac^^tc, ^l'oledo,
Huesca, 'I'eruel, Lérida, La Coru-
tia, Pontcvedra y Guiptízcou.

Las le^umbres pre.^entan, en ^e_
neral, mejor desarrollo que el atio
pa=atlo en ambas Castillas, Sc cstá
recogiendo la coseclta de babas
para verdeo en Andalucía, Catalu-
tia y Ba]Pares. Pre^cnta buenu im-
presión la cosecba de e^ta le^,um-
bre cn F.xtremadura. En varias re_
^iones, la superficic sembrada dc
lebumbres supera a lo normal, por

haber ocupado tcrrenos que no se
purlieron sembrar de iri^,o.

Re^pecto al ntes antcrior, hay
mejores perspectivas de cosecha
en Córdoha, Sevilla, Málaoa, Se-
govia, Valladolid, Albacete, Ciu-
dad Keal, Cucnca, Guadalajara,
Madrid, 'l'oledo, Salamanca, La-
mora, Baleares, Badajoz, Cáceres,
Lo^rotio y \avarra. Han etnpeo-
rado en Grunada, Alicante y Mur-
cia y pcrmanecen sen,ibletnente
ii;ual en Huelva, Almcría, Jaén,
Avila, Palencia, Huesca y Lérida.

Res^>ecto al a^io anterior- hay
mejore. persprctivas en Sevilla,
Se^,ovitt, (:iuda^l Real, Cuenca,
Guadalajara, Madrid, Salamanca,
Lo^rotio v^^avarra. Peores cn Cói•-
duba, Almcría, (^ranada, Alb^ace-

te, Alicante, Mw•cia, lamora, Ba_
leare.,, Badujoz y Cácere^ y sensi-
blcmcnte i^ruale. cn Huelva, Jaén,
Mála^a, Avila, Palencia, Vallado-
lid, "1'oledo, Haesca y Lrrida.

Cont`.núan lo.^ trabajos ^le pre-
paración y sicrnbra dc maíz en
Galicia, oprración que en Astu-
ria^ y Santander comenzó con al-
gtín retraso, debido a la falta de
humedad. También se realizan
dichas labores en Lo^rotio, A'ava-
rra y Vaeconoadus; cn e^tas pro-
vincias se observa un mayor con-
suuto ^le simientc híhrida. Se in-
ten;ifica la siembra del citado ce-
real en Andalucía, Ara^rón v Le-
^-antc y e,tá finalizado en Caailla
la 1lrueva ^- en al^,unas zona.; de
Andalncía Ucci^lcntal.

Se conciuyó la siernbra ^le ave-
na vi cebada de prima^era eu (^a^-
tilla la Vicja.

A fines de abril se ^rneralizú la
siembra de :.rarbanzos, estan^lo ya
concltúda cuando nos tran^mitían
estos informes cn Extrcmadura v
en Andalncía (^riental. En esta
región y cn la leonesa, los l;ar-
banzales se han visto iucrementa-
dos en su úrea por baber ab.^or-
bido partc de la zona dc los ce-
realea de invierno que qttedó ^ia
sembrar. L os :[arbanzos nacicron
bien en Andalucía Occidental y
también en la nriental a favor de
las lluvias. En la última decena
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do abril :,c ,^e ĵnbrahan aún en ^Cas-
tilla la Vieja c Ct ĵ taltuia. En Ca=-
tilla la i\aeva se ^embraron por
entonce^ la.^ almortas.

^acicron hien, jior lo cotntín,
las siembrae temin•unas de le^um-
hre. de l^imavera, favorecidas por
la; bucnas condicione.^ meteoroló-
^ica, de entoncc^. Fn la re^ión
Icone,a, la^ leriunbres v^c^etan con
vióor y lozzmía. i^:n ;eneral, los
ecrealcs de prima^^era han mejo-
rado re;pecto al rne,, anterior en
Córdoba, Ciudad Keal, Toledo,
AZadrid, Zamora, Valladolid, Ge-
rona y Lu^o. Perm. ĵ ner^en ígual en

Sevilla y HuPSCa.
F.n cuunto al a ĵio anterior, bay

mejor impresión para lus cereales
de lkrimavera en Valla^lolid, (;iu-
dad. Real, Lu;;o, Santander y Ma-
drid. Peor en Córiloba v Zamora,
y s.^u;ibletnente i;^ual en Sevilla,
1'oledo, Hnc,ca, Gerona y Gail ĵ úz_

coa.
En lo tocante a las ]cgumhres

de primavera, se re!,istra mejoría,
respecto al mes anterior, en Sevi-

lla. Valladolid, Ciudad Real, Ma-
drid, Toleilo, León, Zarnora, Ge-
rona, Cácere^- Lu^o v Guipiízcoa.
I!,^naltnentc eu Grauada, Hue,ca y
Valcnciu.

h:^tableciendo, como ;iemprc, la
coml^^aración ron la^ mismas fe-
t^lia; ^lel ^uio anterior, re^istra^no,
impre^^i^ín favorablr^ eu Sevilla,

Valladoliil, Ciudad Real, Guatla-

lajara, Madrid, I_eiín, Lu^o, Cáce_
re; y Salamanca. Peor en Zamora.
v ,in ^;ran variació,n en Tolc^do,
Graua^la, Hu^•;ca. Valencia, Gero-
ua y (:uil ĵ tízcoa.

V INEDo

A fine^ Ife abril ^e iuic•ió en
buena.5 con^licio7le; la I•loración,
con a^lclanto <ohrc lo corriente, en
Ca ĵ ^ti.lla la nueva, E^trcmudura,
Lo^ro15o, A'avarra y Galicia. En
Levante, la aclluía I^a aicctado a la
brotación del viiledo cn secuno,
que tic encnentra retra,ado. Pur el
t^ontrario, los pan•ale, broturon
bien v tienen mueara ahundante.
h.xistc también mucha muestra en
las cep<t^ de .Ara^ón ; las de An-
dalucía 1)ccidental tiencn buen as.
hecto.

La^ hajas tempcraturus de al-
;unos día^ de abril no afeotaron a
la brotación adelantada de Casti-

lla la Nueva. También brotó la
vid con allelanto en la región leo-
ne.,a y en Rioja y\avarra. La flo_
raci^ín fué muy ,abundanie en An-
dalucía Ut•iental.

Re.^pecto ^al mes anterior, las ce-
pa; ban mejorado en Madrid,
Hue=ca, Gerona, Aavarra, Ponte-
vedra, Zamora, León y Cáceres; y
l^ertnaneccn ^eu=iblemente igual
en Sevilla, Ciudad Real, "I'oledo,
Gua ĵ lalajara, "Cerucl, "I'arragona,
Lérida, Palencia y 13adajoz.

Comparando con el aito ante-
riar, tencmos si^no po;itivo en
Madrid, "Coledo, León, Badajoz,
Pontcvedra y Navarra. Negutivo
en Alicante, y sirno inual en Huel.
va, Sevillu, Palencia, Guadalajara,
Huedca, Tcruel, Zaragoza, Gero-

na, Lérida, Tarragona, Cúceres,
Ciudad Real y Zamora.

1)LIVAR

La floración ba sido buena en
toda Andalncía, con característi-
cas análo^as u las del atio ante-
rior. En la Occidental vino la flor
con adelanto. En la ()riental, la
floración ba sido exuberante y el
arbolado pre^enta muy btten a=-
pecto.

l+;n ambas Castillas, las Iter^pec-
tivas de cosecha son mejores quc
la; del ailo antcrior y el arbolado
se encuentra en buena^ condicio-
ne.,, con alinndante re:erva dc htt-
medad. N:n Catalm5a y Baleares,
la floración se inició en bucnas
condicione.,. Fn Extremadura, un
intc:nso ataque de «repilo» ha hro-
vocado la defoliación parcial de
los íu•boles atacados.

Re^pecto al mes anterior, el oli-
vo ha mejorado en Madrid y Ge-
rona y e^tá sensiblemente irual,
según noticias recibida;, en Alme-
ría, Scvilla, Málaga, Jaén, Ciudad
ReaL ^Coledo, Guallalajara, Te-
ruel, Zara^^oza, Lérida, Navarra,

13ale^u•e; v 13a^lajoa.
Comparando con el atio ante-

rior, tenemos ,i^no llo=itivo para
Ma^lrid, Zara^oza y I3aleare,. Ac-
^ativo para Alicante, y sin hran
difcrencia, en Almcría, Málaga,
Sevilla, .la^i^n, (:iudad Real, Tole-

do, Guadalajara, Teruel, Lérida,
Gerona, \avarra y I3adajoz.

FRUTALES

El cuajado de la fruta de hue-

so ha sido bneno en toda^ las re-
^ianes, esllecialmente en Castilla y
ASturias. Se llrevé una c^o^ecba in-
ferior a la norm^al en L^ogroiĵo y
\ a^ arra ; en Galicia será fran<^a-
mente buena.

h;, abundante la floración del
tnanzano en A,ttn•iu,. Fn ^;eneral,
hay bucna co_,ecba en todo el ar-
bolado dc fruta de pepita. Par-
ticular^nente la floracicín lta sido
buena en Ca^tilla.

l^a cuaje dcl altnendro ]ta .,ido
desi^;ual en Levantc•, debido a la
extremada sequía, Ilue ha provo-
cado la caída del I'ruto c^n Ali-
cante y tnás aún en Mln•cia. h;n
Cataltnia, Balcare; y Andalucía
^Oriental, el almendro presenta
bnen asperto, a^í como el avellano
en Catalutia y 13aleares. l^;n An^la-
lucía Oricntal, la co^ecba de al-
men^lra ;upera a la anterior. Pre-
^^e^nta buenas perspectivas la ccre-
za P,n Extremadura, que ^I I ll'IInP.-
ros de mayo sc co^;ía con intcnsi-
da^l. En Looro ĵio ha finalizado la
Iloración frutal.

h,n gencral, respecto al mes an-
terior, el arbolado frutal c^tá mc-
jor en Sevilla, Avila, Cuenca, Ma-
drid, Cácere;, La Corutia, Punlc-
vedra ,y Guiplízcoa. Poco má, o
mcnos, lo mismo en Htielva, Gra-
nada, Mála^a, Palencia, Alicante,
Mttrcia, Valencia, }3aleare., y Ta-
rra^ona.

}+atableciendo la coml ĵ aración
con el año anterior, tenernos me-
jores Ilerspectiva^ en Granada,
Mála;;a, Avila, Pulencia, Soria,
Mallrid, Cácerc., La Coruña, Pon_
teve ĵlra y Guilnízcoa• Peores en
Cucnca, Mw•cia y 13aleare,. Sen-
siblemente la: tni-nta: en IIuelva,
Sevilla, Alicante, Vulenc,iu y 'I'a-
rrariona.

Íl? VI ULAf.H A

H.ui mcjorado las ^iembra; en
amhas Castillas, rc^ión leone,a,
Lo^;roño y Navarra. H;n Audalucía
(lriental se encaentran rctra_;adxs
I^or falta de bnmeda^l.

A primero; ^le mayo, en las
Provincias Va.^con^ada^ sc hacían
todavía lubore^ prc^laratorias ^la-
ra la plantación. Por aquclla e^po-
ca, en Ca^tilla la i\ueva había fi-
nalizado la siembra y lo nacido
se cncontraba en buenas c•ondicio-

ne9.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
GENERALIDADES.

El precio de las patatas ha teni-

do un grave descenso respecto al

mes anteaior, llegándose a niveles

de I,00 peseta el kilo en M^llorca,

y se han señalado, aunque excep-

cionalmente, prec^os de 0,80 pese-

tas el kilo en algunos momentos

en el litoral, lo que significa que

el resultado económico del cu'_tivo

ha sido en extensas zonas tempra-

nas, que no son extratempran^s,

bastante desfavorable, dejándoles

un mal recuerdo para la próxima

campaña, que aun aventurándonos

mucho cabe pronosticar, si los pre-

cios actuales no se levantan, y no

hay indic'o de ello, será una cam-

paña de signo contrario al actual,

esto es, menores siembras y mejo-

res precios, cumpliéndose así el

movímiento pendular bisanual que

desde hace años, prácticamente

desde su Iiberación comercial, es-

tá teniendo esta importante co-

secha.

Ha contribuído a esta situación

la evolución de la exportación, cu-

yo mercado inglés ha estado bajo,

aunque el volumen absorbido ha-

ya sido grande ; como ejemplo se

puede citar lo sucedido en Ibíza,
pequeña isla que ha dado un salto

en su exportación, alcanzando

8.300 Tms., cifra superior a la del

año anterior ; en esta isla se co-

menzó a 4,80 pesetas el kilo .a va-

riedad uRoyal Kidney», para ter-

minar a 2,00 pesetas, por lo que el

precio medio es próximo a las 3,00

pesetas ; este fenómeno ha sido

aún más fuerte en Mallorca, que
ha exportado unas 15.000 Tms.,

comenzando el 30 de abril con 3,80

pesetas el kilo al agricultor y ba-

jando hasta a f,00 peseta el kilo.

De Mallorca aún se sigue expor-
tando, pero queadrá un gran so-

brante, qu:zá superior a las nece-
sidades de la ísla, por lo que se

ha comenzado a enviar a Barcelo-

na, donde probablemente seguirán

consumiéndose si los precios ori-

gen siguen a los precios bajos ac-

tuales.

A fines de mes y comienzos de

junio se inic^a el arranque en As-

turias en su zona occidental, así

como en el contiguo litoral lucen-

se ; estos primeros arranques co-

rresponden a las siembras más

tempranas, pues las últimas sem-

bradas todavía se estaban reali-

zando en la segunda quincena de

marzo ; el estado de los patatares

en estas comarcas es bueno, a pe-

sar de que, en general, el tiempo

ha sido seco, como lo ha s^do en

toda España, en contraste con el

invierno ; pór ello la nsscencia ha

sido irregular.

En Castilla y León, el tiempo se-

co tampoco favorece la reciente

sementera de patatas ; aunque sin

relación directa con la producción

patatera, se reciben noticias angus-

tiosas de ciertos áridos círcu'.os, co-

mo Menorca, campo de Cartagena,

campo de Lorca y, en general, to-

dos los secanos del ^O. español,

donde los pozos han baja^do a'_ar-

mantemente de nivel, se han va-

ciado los aljibes e incluso se han

secado vigorosos almendros y oli-

vos, esperándose falta de pier_sos

y forrajes y ventas en malas con-

diciones del ganado.

Ante las perspectivas de una co-

secha depreciada surge de nuevo

el interés de que en muchas áreas

se realicen ensilados ácidos de pa-

tata cocida, que si no es una pa-

nacea para re^olver el complejo

problema de la regulación inter-

anual de cosechas y precios de

la patata, sí es una medida más

para paliar la oscilación.

Aunque el Gobierno importa y

va a importar más cebada y maíz,

quizá sería oportuno que las zonas

con escasez de piensos animaran

el mercado patatero adquiriendo

AGFt I CU Lm^1 Fĵ A

patata sobrante o de baja condi-

ción, que, bien conservada cruda

o, mejor aún, cocida, aunque na

se disponga de los más idóneos

medios de caer y aplastar el tu-

bérculo, resulta a precios competi-

tivos con los de los piensos secos.

Efectivamente, cebada a 4,80 pe-

setas kilo o maíz a 5,25, permiten

un va'or de la patata igual para

3,5-4 kilos de tubérculo, es decir.

del orden de 1,30, y en ciertas

áreas es la patata normal la que

no alcanza ese nivel de precio^.

Pueden variar las circunstancias

los arranques que se vayan veri-

f:cando desde ahora hasta las tar-

días, sucesivamente en Andalucía

occiderital, zonas bajas gallegas,

Granada, Rioja y centro de Espa-

ña ; es todavía prematuro para un

pronóstico, pero las noticias que se

van recibiendo de la primera re-

gión citada es que el rendim`ento

es más bien bajo, si bien con tu-

bércu:o de buen tamaño y presen-

tación.

Ha pasado un año desde que en

estas mismas columnas se hacía

referencia a la presencia de Espa-

ña en organizaciones supranacio-

nales europeas en relación con la

actividad patatera. En este año

transcurrido es evidente que se ha

creado un clima muy favorable a

la integración, y a través de las

encuestas de prensa, de las me-

morias bancarias, de las organiza-

ciones sindicales y económicas, ha

aparecido un verdadero plebiscito

cuya resultante se inclina a favor

del Mercado Común ; el Mercado

Común no es un gran c;iente de

España, sino todo lo contrario : un

competidor, tanto en tempranas

como en tardías.

En tempranas, por la presenc_a

de Italia y quizá la futura de un

Mogreb unificado acariciado por

los neofranceses como un a_oc'ado

más o menos orbitado en la eco-

nomía francesa ; en tardías, por-

que Holanda y Francia vienen
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siendo exportadoras frecuentes de
tal patata.

En este sentido el retraso o la

no entrada no perjudica grande-

mente a la exportación patatera ;

otra cosa sería si nuestro mejor

cliente, el Reino Unido, llega a

superar su dilema Commonwealth-

Europa y encuentra una de esas

fórmulas en que tan hábiles son

los políticos ingleses para asociar-

se al Mercado Común ; es eviden-

te que entonces convendría tam-

bién que España se in`egrase, pues

la ventaja de una mejor posición

geográfica respecto al mercado in-

glés queda anulada por las mutuas

concesiones, entre ellas y funda-

mentalmente las de tipo arancela-

rio qu.e se hagan los miembros

asociados.

Tambiéa afectará a la patata,

aunque, a nuestro juicio, levemen-

te o quizá nada, la entrada defi-

nitiva en el General Agreement on

Tarifs and Trade (G. A. T. T.),

donde es obligatoria una desgra-

vación como cuota inicial de en-

trada del 10 por 100, lo cual sig-

nificaría que las tarifas arancela-

rias en la patata se reducirían a

una cifra del orden del 20 por 100,

aparte la posible rebaja, suple-

inentaria pero negociable, que po-

día ser necesairo conceder.

Evidentemente, con tubérculos

pagados al agricultor, en la tempo-

rada de nuestra cosecha tardía, por

debajo de 2,50 pesetas, no hay te-

mor de competencia, a no ser que

sea desleal, y no se puede hacer

frente aquí con adecuadas medi-

das a las protectoras que usual-

mente vienen poniendo en juego

los países europeos más patateros.

LOS PRECIOS.

Hay grandeĵ diferencias en las
cotizaciones, pues mientras en Ma-

P 1, A 7. A Precio
ele^ricultor

Precio
demayoriete

Precio
nl pnblieo

Alicante... ... ... .. ... - 2,25 -
Almería... ... ... ... ... 2,25-2,30 2,60-2,70 -
Barcelona ... ... ... ... 1,75-1,80 2,20-2,40 -
Bilbao ... ... ... ... ... - 2,80 -
Burgos ... ... ... ... ... - 2,50-2,70 3,00-3,10
Cádiz ... ... ... ... .. ... 1,75 2,25 -
Castellón ... ... ... ... 1,80 2,50 -
Córdoba ... ... ... .. ... 1,75 1,80 -
Granada ... ... ... .. ... 1,60 1,80 -
León ... ... ... ... .. ... - 2,90 -
Madrid ... ... ... .. ... - 2,70-2,80 3,10-3,50
Málaga ... ... ... ... ... 1,60-1,70 2,00
Murcia ... ... ... ... ... 1,75-1,80 2,00-2,20
Or^huela ... ... ... ... 1,80 2,10
Oviedo ... ... ... .. ... 2,00 2,50-2,75
Palma de Mallorca ... I,10-1,20 - I ,80-2,50
Salamanca ... ... .. ... 1,80 2,30-2,60
San Sebastián ... .. ... - 2,50-2,70
Sevilla ... ... ... ... ... I ,60- I .65 I ,90-2,00 2,10-2,20
Valencia... ... ... .. ... 1,70-1,75 2,10 -
Vitoria ... ... ... ... ... - 2,80 3,10
Zaragoza ... ... ... ... - 2,40-2,50 -

llorca se presentan como término

medio actual a 1,10- I,20 en el

campo, la generalidad de los pre-

cios oscila alrededor de I,75, con

la excepción de Almería, que al-

canza 2,30 pesetas, y el occidente

asturiano a 2,00 pesetas, aunque

este precio es para los primeros

arranques, esperando que luego

bajen sólo algo, pues esa patata

se destina al abastecimiento de to-

do el NO., donde la patata vieja

ha desaparecido y donde la patata

valenciana y andaluza se pondrían

con los transportes a más de las

2,00 pesetas kilo.

Ya no hay cotizaciones de pa-

tata vieja, pues ésta ha dejado de

existir comercialmente, no que-

dando más que los pequeños

ecstocksn que los agricultores pro-

ductores de patata tardía mantie-

nen para su propio uso.

El cuadro de costumbre resume
la situación del mercado en las
principales plazas.

LAS LEGUMBRES.

El mercado de legumbres está
muy paralizado, sin pulso, y el

mayorista compra al día ante el te-

mor de bajas, pues efectivamente
las judías gallegas no ofrecen pre-

cio, las leonesas han bajado, ofer-

tando a I I,00 pesetas kilo s:n en-
contrar compradores.

Quedan lentejas viejas sin ven-

der, pero se esperan buenos pre-

cios porque en extensas áreas la

cosecha es mala y los exportadores

se preparan a hacer operaciones

con Francia, en vista de que la

gran sequía argelina ha anulado

casi la producción de este depar-

tamento.-J. N.
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la ganadería en (a Semana Verde de Berlín
No podía faltar este alio el óa-

nado en la Semana V'erde, aun-
que no en gran cantidad, dada lu
situacicín anómala de Berlín. Ani-
maleS domésticos selecios de di-
versu, especics y razas, como va-
cuno, porcino, ovino, cabrío y
animales menores (aves, conejos,
abejas), fucl'OIl expuestos al lado
de los que producen picles para
la industria peletera, de tanta im-
portancia eu Alemania.

Ga.nado vac•uno. - Aunque no
ltaya una delimitación exacta,
prácticamente se clasifiean las ra-
zas en dos grandes grupos ; de va.
lle y de montatia. Las razas de lo,
valle^ suponen el 44,2 por 100 dcl
ntímero de animales, y;^on : Fri-
sona (3^,4 por 100), Berrenda
(8,^ por 100^), An^ler (1,1 por
100) y Shorthorn (0,3 por 100J.
Las de las montalias, con el 55,8
por 100 restante, sou : Mancbada

(38,5 por 100), Parda (5 por 100),
Amarilla (7,7 por 100), Roja (1
por 100), Yinzoauer (0,7 por 10O)
y otras (1 por 100).

Las de los valles se caracterizan
por su rendilniento. La Frisona,
ben•enda en negro), proviene de
la Frisia Oriental y Holanda y ha
encontrad^o gran aceptación, como

e.5 ^abido, en todo el mundo. En
Alemania ocupa principalmente

la Baja Sajonia, la parte oriental
de Schleswi^,-Holstein, gran parte
de Westfalia y del Rhin Septcn-
trional ; pero también ba penP-
trado mucho en Kurhes^en y me-
nos cn el Palatinado y en Hessen-
Nassau, mostrándose sólo aislada-
mente en el Sur. Las zonas de cría
tradicionales son nldenburbo y la
Frisia Oriental ; pero recientc-
mente ban hecho ^rande,; progre-
^o, en la mejora de esta raza al-
gunos seleccionadores de otras re-
^ione.,. Se aprecia una tendencia
a la producción cle carne, quizá
derivada del exce,o de leche en
la mayoría de los países del Mec.
Los animales presentados prove-
nían de Hannover, Brun^wick,
nldenburro y Berlín en su mayo-
ría.

La raza berrenda provenía prin-
cipalmente de Westfalia y se cría
en las regiones de Renania, Wal-

deck, Hessen, Kenania-Palatinado,
parte de Scblc:swig-Hlstein, aun-
quc donde más se encuentra es en
Westfalia. Mtty parecit3o u la fri-
sona, tiene la ventaja, principal-
mente para los pequeño^ a^ricul-
toro;, ^de que pnede dedicarae al
trabajo sin notable menoscabo de
su rendimiento lácteo.

La Angler se ha introducido en
Alemania en N^iderstedt, cn la re-
gión de Scblesti^i^-Holstcin priu-
eipalmente, siendo aprcciada por
su preco^sidad y fácil engorde.

Del ganado de montatia han vc^-
nid^o a la Semana Verde lo.; aman_
chados» de la alta Franconia, co-
mo repre_,entación dc la raza mú>
típica y extendida de Alcmania.
Su zona de cría más importantc
es la Alemania Media y Meridio-
nal. Donde babía bace wlos cien
años un mosaico de raza; locale.
y su= cruces, hoy ocupa esta raza
el i0 por 10(1 del ntímero de ca-
bezas, c o n manchas amarillo-
blanquecinas a blanco-rojiza^. Se
adapta extraordinariamente a zo-
nas ^de altitud. Su forma definiti-
va le ba sido dada a principio,
de siólo con la.^ importacioues dc
los mejores toro; de Suiza. Es una
raza ^le il-iple aptitud, pesada (io-
ro^, 900-1.0O0 kilos; vacas, 60(1-
700 kilos).

La parda-rris de lo.> :Alpes, Suc-
via y del Oeste de la alta Ba^iera,
reñionea dondc l^os principales in-
gre.^os del aoricultor provienen dc
la leche y el ^T anaclo, ^e cría a
1.000-2.000 metro. de altitud con
pastos exclusivamente, sin pien.;o
al^tmo.

La razan amarilla de Franconia
lle;a hasta las estribaciones orien-
tales del Spessart. Es tma raza
muy mejorada, aunque poco exi-
bente, intelióente para el trabajo
y bastante rc^istente.

Gan.ndo porcin.o. - vo ea muy
interesante, en general, para Es-
patia, donde tenemo^ raza; tan ex-
celentes. Los cerdos en Alemania
son principalmente Cransforrrta<lo-
res o, como aquí se dice, «enno-
blecedores» de patatas. De los
24 millones de toneladas de pata-
tas producidas en Alemania, la
mita^l se tran,forma en jamone,,

Salcbichas, tocino, lacón, etc. E1
censo pecuario paría mnclto, por
tanto, scoún las co.^echas de pata-
tae y las importacionea de pien-
^os, ya que la producción propia
[I© baSta,

De la; ocho raza, má, extendi-
da^, ;ólo cuatro tienen verdadera
impurtancia num^^rica : el cerdo
del país me^jurado (ll^eutaches ve-
redeltc.> Landschweitl), con un
i6,^ por 100 de los inscritos en
los lihro,-re^i.^tro; el An^ler-Sat-
telscbwcin, quc baja al 7,5 por
100; cl Sclt^ciibi^cb-hiilli^che^
Sebti^eiu, con un 8 por 100, y el
blanco Inejorado (Deutsches weis-
ses N:del,cbwciu), con el 4,8 por
100.

Ca^i toda.^ ellas btu> ;i^lo mejo-
rada, con sannre in^lc^a y dan
bueno. rendituicntos gracias a una
constante selccción, que ^igue con
tendenc•ia a ^u^tituir la antiguu
exiaencia de mucho tocino por
más magro.

El censo c, de tuto, 11,5 millo-
nes de cabeza^, de lo: cualc: son
lecbones 3,8 milloncs; de un alio,
6,5 millone.,; de sacrificio, tre^
millouc^ ; verracos, 38.(lUU cabe-
za.^, y cerdas de vientre, l,Z mi-
]lones.

.-I^^r^.,.-iVluv lentamente van iIt-
troduciéndo3c los bíbridos en Ale^-
mania. La raza que lIa Jo^;rado tíl-
timamente una notablc pcnetra-
ción es la de !^ew-Hamp^hire, in-
troducida en 19,i11.

,^1 piculturcc.-Se le ha dado mu-
cha ilnportancia en la Semana
^rerilc, lo cual no e^ extraño, te-
neindo en cucnta que, a pesar de
los bajos rendimientos si compa-
ramo, cml hapaĵa, debido sobre
todo al clinla, exi.,ten má.. de cien
mil apicultore^ en Alemauia. Sólo
en ]lcrlín bav ^Otl cou 7.^00 col-
mena;, a pe;ar de Ia impo^ibili-
dad de la tra,bumanc•ia, ^^ di^po-
nen de tma c;tacicín de cría de.
I'elna^ en TP,r;e^orl. ,l. ,A.
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ĵetracio deG
BOLETINI^OFICIAL

DEL BSTADO
Unída!des mfni^^utias de culfIvo.

Qrdenes del L1^Iil:isterio de ^Agricultu-

ra, feclta 15 de marzo de 1961, por las

que se fija la unidad mtnima de culti-

vo y 1a unidad tipo de aprovechamiento

de las zonas de Hervfas-Negueruela (Lo-

groño) y Valdenoches (Guadalajara).

(«B. O.» del 2,5 de marzo de 1961.)

E'^n el «Boletín Oficial» del 7 de abril

de 1961 se publica otra Orden del mLsmo

Ministerlo de Agricultura y fecha 25 de

marzo pasado, por la que se yija la uni-

de aprovecham:ento en la zora de Vi-

llanueva de los Ir.^far.tes (Vallado'id).

Conwalidación de las ^trxttería^s de ingreso

de los Dlanes a e^^tingnir de^ ESCneIaF

'Cr^cnicas.

de La Corufia y a otra de la de Teruel.

(«B. O.» del 29 de marzo de 1961. )

E,n el «Boletín Oficial» del 5 de abril

de 1961 se publica otra Orden de: refe-

rído Departamento y fecha 22 de marzo
último, por la que se convoca un ter-

cer concurso de explotaciones agTarias
familíares protegidas en la provincía de
Orerse.

En el «Bo:etín 02'ícial» del 6 de abril

de 1961 se publícan otras dos Ordenes

de1 Ministerio de Agricultura, fecha 22

de marzo próxi:no pasado, por las que

se declaran Explotacior.es Agrarias Fa-

miaares rProtegidas a una finca de la

provincía de Teruel y se anula otra de

la provincia de Burgos.
Orden del Mir.isterio de Educación

Nacior.al, fecha 13 de marzo de 196^1, por

la que se rectífica cl número 1.^ del apar-

tado 2.^ de la de 14 de rovíembre de

1959, que establecía :a corva'.idación de

las materias de it:gresc de los planes a

extínguir de Escue:as Técr.icas. («B. O.»

del 2'8 de marzo de 1951.)

Centnles I,ech,erafi,

Grden de la Freside:^cía del Gobier.r,o,

fecha 21 de marzo de 1961, por la que

se aprueban las variaciones ír.troducidas

en la ejecució^ de: proyecto primitivo

y se autoriza la puesta en m^archa de la

Central Lechera e:^ Jerez de la Frorte-

ra (Cá^diz). (aB. O.» del 29 de marzo

de 1961.)

En, el mismo «Bo:etín O^ficíal» se pu-

blica otra Orden del ^mdsmo Departamen-

to e fdér.tica fecha, por lo que se de-

clara desierto el concurso de Ce^arales

Lecheras en Santander (capita:).

En el «Boletín Ofícíal» del ^15 de abril

de 1961 se publíca otra Order. del uVIí-

nisterio de .Agricuaura, fecha 25 de mar-

zo pasado, por la que se autoriza a dc-

termica^da E^ntida^d la puesta en marcha

de la indusria de fabricaci "on de leche

en polvo que tier.e adjudícada er. Valla-

doltd ^capital).

Explotacíon^es Agrarias Fannlliar^s

Protegídas.

Orden del Minísterio de ^Agricultura,

feoha 14 de marzo de 19^61, por la que

se declara Explotació: Agraria Familiar

Proteglda a una fir.ca de la provir.cia

tscuedas Nacinutalcç de Oriemtación^
lgrfcola.

Orden del :^I'ir.isterio de Educacíón

Nacional, fecha 19 de marzo de 19E1,

pos- la que se ca•ea.n Escuelas Nacionales

de Orientacián Agrícola. 1aB. O.» del
30 de marzo de 1961.)

Higieniza^c'ión de la lerhe dect9nada

al abasto ptíbl!ico.

Orden de la {PYesidencia del Gobierno,

fecha 21 de marzo de 1961, por la que
se^ establece en Burgos (capitall la oblí-
gatoriedad de higienizar toda 1a leche

destinada al cor.curso pítblico ry la pro-

hibición d la ve. ta a granel de dicho^

producto. ^«B. O.» del 1 de abríl de
1961. )

[3aeh'i1leTarto^ laboral femen3^io de moda^
lidad a>;rícola-ganadera.

Reso:ució,n de la Dirección General de

Ensefia:_za. Laboral, fecha 20 de Yebrero

de 1961, por la que se aPrueba.n los cues-

tiorarios del ciclo de formación manual

correspordier.te al bachillerato laboral

femeni: o de .as modalidades a^rfcola Y

gan^adera e industrial-minera. («B. G.»

del 4 de abríl de 19Cv1.)

E'n el ^mismo «Boletin. Oficial» se pu-

blíca otra Reso:ucián^ de la misma mi-

rección General y de idéntíca fecha, por

la que se aprueba. el pla.n de estudíos

dol bachillerato laboral superíor de mo-

dalidad agrícola-ganadera correspondíen-

te a la especialidad fle CUltivos Tropica-

1es y Ecuatoriales.

íteglamemto orghn.ica de los Colegios Ofi-

claiLes de 'Peritos ,A^ricalas^ de F.spa^i^-

Orden del 1VIinisterio de Agricultura,

fecha 25 de marzo de 1961 Por 1a que

se modifica el artícu:o 5.^ del Reglamen-

to orgánico de los Colegios Oficiales de

Ferítos ,Agríco:as de Espafia y del Cole-

gio firer.eral de dichas Colegios. («B. U.»

del 4 de abril de 1961.)

Catruercia, preeius y mo-trgencs comerciadrs

del azut're.

Resolución de la Dirección Ger.eral de

Comercio Extericr, fecha 27 de febrero

de 1961, sobre comercio, precios y m^ár-

genes comercia:es de] azufre. ^«B. O.»

del 4 de abril de 1961.)

Coneervación de suelos.

Orden del 1VIinisterio de Agricultura,

fecha 28 de febrero de 1961, por la que

se aprueba el plan de conservacíán de

suelos de una finca del término mu,ni-

cipal de Belvis de la Jara (TOletdo).

(«B. O.» del 6 de abril de 1961.)

^í}roteccibn de artimales 3' plantas.

Orden del Mínisterio de la Gcberca-

ción, fecha 1 de marzo de 1961, por la

que se actualiza ^ las dísposiciones vi-

gentes sobre protección a. los acimales

y pla^ntas. («B. O.» del 7 de abríl de

19ĵr1. )

Normas soltre instalatción y mPjoras

de los mrtlinos,

Orden del aVIinisterio de A^gricultura,

fecha 25 de marzo de 1961, por la que

se dictan normas sobre ínstalacíán y.me-

jora de molinos. (cB. O.» del 7 de abril

de 1961.)

Escuela Técn3ca Rupe:rior de Ingen'Ieros

9grónomos y Tí•ritica dc Peritos A);rfcolas

de Vadencia.

iDecreto númera 579/61, del Miciste-

rio de Educación Nacional, fecha 16 de

marzo de 1961, por el que se aprueba el

proyecto de obras de corstrucción de

edL`icios de la Escue:a Superíor de In-

genieros Agrónomos y Técnica de iPeri-

tos Agrfco'.as de Valencia. («B, O.» del

11 de abril de 19^61.1

Restauración hidrotógico faresta7^.

iDecreto número 585/61, de1 2VIiniste-
rio de Agricultura, fecha 16 de marzo

de 1961, por el que se aprueba el pro-
ye^cto de restauración hidrolágico forestal

de la vertiente sur del río Turor.^a e íz-

quierda del rfo Lozoya, en. términos mu-

nicípales de Valdepefias, Sierra -qlpedre-

te y Sirra Tortura (Guadalajara). (aBo-

letín Oficial» del 11 de abril de 1961J

T ransporte y camercio^ de la. pesca
prodttcida em piseipfactorías.

dyecreta nú^:nero 600/61, del aVlinisterio

de .Agrícultura, fecha 23 de marzo de

1961, por el que se regula el tramsporte

3Q].
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y comercio producido en piscifactorías

iI:dustriales y del salmón cor.servado en
establecimientos frigoríficos. ( eB, O.» del
13 de abril de 1961. )

Cu^erpo ^P^ericia^l ^9^gríoo^La del Est<rd^o^.

Omden del LYIYnisterio de Agricultura,

fecha 27 de marzo de 1961, por La. que

se autoriza a^ la D^ireoci^ó^n General de
Agricultura para cor.vocar oposicior.es

a ingresc en• el Querpa ^P'ericial Agrícola
del E'^s^tado. («B^. O.» ^del 21 de a^bril
de 19'61.)

Eln e^l aBoletín: O^ficial» :del 27 de abril

de 19^61 se publica^ una notifioación de^
la Ddrecció^n General de A^gricultura, fe-

cha 6 del mismo mes, por la que se

cor.voca.n oposicior.es para la provisión

de treinta plazas de aspirantes a ingre-

so en el C'uerpo^ P'ericial ^A^grícola del

Estado más las vacantes que se pro-

duzcan en el mismo hasta el día en que

se publique la lísta de aprobados.

II^ni^dade^; míuima^s^ de cnltivo.

Orden del 1VIinisterio de A^gricultux'a,

fecha 12 de abril de 1961, por la que se

fija la unidad mír.i^ma, de cultivo y Ja

unida.d tipo de aproveohamientos en la

zona de San^ iPedro ^del A^rrayo (Awila).
(«B. O.» del 22 de abril de L961.)

En el «Boletín O^ficial» d^el 13 de mayo

de 1961 se publican otras cuatro Orde-

nes del mismó Departamento y feoha.

29 de abril, por las que se fija la uni-

dad mínima de cultivo y la urida^d tipa

de aprovechamiento de las zor.as tie LVIe-

dina de Rioseca (Valladolid), ;Mo^raleja

del Vino (Zamo^raJ, ^San LArenzo de Sa-

bucedo (^P'antevedra^) y ^Galar (Navarra).

Narnaas bécnica^s parti la exportacirtn

de abo^rnob'^.

Resolución de la ^^D^íreccián General d^e

Comercio E^terior, fecha 2"ĵ de abril de
1961, por la que se establecen las normas

tédnicas paa^a la exporta.ción de abonos.

(«B. O.» ^del 27 do a:bril de 19^61.1

Vías^ pecvari^aw.

Order.es del Ministerio de Agricultu-
ra, fecha 18 de abril de 1961, por las

que se aprueba la clasííicación de las
vías pecuarias existentes er. los térmi-
no mur.icipales dc Olmillos de aVhxñó

(Burgos), Corral Rubio (A^lbacete), Pilas

(Sevilla) y ;Espeja^ San^ Marcelino (So-

ria). («B. O^.» del 27 ^de abril ^de 1961.)

En el «Boletín Oficial» del 2 de ma^yo

de 1961 so publican otras dos Orde. es

del cíta^do ^M'inisterio y'fee^ha 22 de abril

de 1961, por las que se aprueba la cla-

sifica.cióa^, de las vías pecuarias existen-

tes en los t"ermir.os mur.icipales de Al-

dearrubia (Salamar:ca) y Gedves (cevi-

lla).

Ei,7 el «Boletín Oficial» del 3 de mayo

de 1961 se publica^ otra Orden del Mi-

nisterio de A^gricul^tura, feeha 22 de abril

de 1961, por la que se aprueba la mo-

diuicaciá'n de la clasificaciár. de las vías

pecuaa'ias existentes en el término mu-

nicipal de P'er.águila (La Corufia).

En el «Boletín Oficial» del 3 de mayo

de 1961 se ^publican^ dos Order.es del ci-

tado iMinisterio y fecha 29 del pasa^do

^ nes de abril, por las que se aprueba la

clasificación de las vías pecuarias exis-

ter.tes en los términos municipales de El

Granado ( Huelva) y Tarazo'r.a-Guareña

(^Guadalajara ) .

En el «Boleín O^ficial» del día 13 de

mayo de 1^96'1 se publican otras ocho

Oa•denes del referido 1Cep.artamento y fe-

oha 6 del citado mes, por las que se

aprueba la clasificación de las vías pe-

cua.rias existentes en los términcs mu-

nicipa'es de Ciruelos de Cervera (BUt^

g^es), Torre de Juan P.bad (Ciudad Real),

Ton'enueva (C'iudad Rea1), Godall (Ta-

rrago^na), IFinar íBurgos), Alcocer (Gua-

dalajara), (-r"óntillo^ de^ Toledo (Toledo) y

Gargar.^ta. ]a 0^11a (Cáceres).

Gana^de^rías diplom^ad^as.

Resolucióti de la Direccián Ger.eral de

Ganadería, fecha 17 de abril de 1951, por

la que se etorga el título de gan,adería

diplomada a. la d Hijos de José García

ZVlendiela, siua^da^ en el térmiino rnunici-

pal ^de E^lche (A1ica^nte). («B. O.» del

28 d^e abril d^e 1981. )

Gran^jas dipli^iuibadas.

Res^olución de la Dirección Cxeneral ^de

^Ganadería, fecha 17 de a^briIl de 1:9&1, por

la. que se otorga el tí^tu:o^ de e ar ja di-

plom^ada a la de ^do^n José^ TI^aría Ba.lach,

siuada en la finca^ Massia^ Balaeh, del

^té^rmino, municipal d^e FYguerola (T'arra-

gona), («B. O.» del 2'8 de -a.bril de 1961.)

ExPortacl6n^ de^ a^lbariroqne Cresco^.

Orden del +Miristerio de Cbmer^cio, fe-

cha 27^ de a^bríl ^de 196i1, por la, que se

regula la exportación de a:baricoque

fresco^. («B. O.» del 4 de mayo d^e^ 19^61.)

P^Mr^qiibición de botería uSa^dFi^ p^a^ra e^l e^u^

vH^s^ado de •ustanc^ia5 a.lim^entieias.

Orden del iM'inisterio de la Gober.:a-

ció^n, `echa 20 de ^a^bril d^e^ 1961, por la

quc se^ aclara l.a^d^e 31 de e^nero de 19^61,

sobr prchiblción del empleo de botería

usada. para el envasa^do ^de toda olase^do

sustancias alimnticías, («B, O.» del 9 de

mayo de 1961.)

R,e^glamentac^3(vn dia las In^dustria^s

Vinfcolas.

Or^den d^el iMinisterio del Trabajo, fe-

cha 2 de mayo de 1961, pDr la que se
modifica el artícu:o 36 de la Reglaimen-

tación I,aboral de las Lndustrias Viníco-

ias. («B. O.» del 9^de^ mayo^ de 196^1. )

Planes de nbras^, co^lonizaTiG^n^, induatria-

]ización y ele^etrificació^n^ de la5 grand^es

zanatG rega^ble^c.

Decreto r,úmero 73^6/61, de la ^PTesi-

dencia del Gobierno, fecha 8 de mayo

de 1^961, por el que se modifYCan deter-

minados artícwlos del de 3 de febrero

de 1958, que creó la Gvomisión de IDi-

reeción y por las regior.a,les o provi_ cia-

les que sean necesarios para la fcrma-

ción y desarrollo de los planes de obras,

colanización, industrialización y electri-

ficación de las grarndes zoras regables.

(«B. O.» del 12 de mayo de 19^61.)

Co^rncentr^a,cldn: pa^rraélari^a.

Orden^ del Minis^terio de^ ^A^gricultura,

feoha 3 de mayo de 1961, por la que se

aprueba la sgunda parte del Plan de

Mejoras Territoriales^ y^Obras de Con-

centración IP'arcelaria de la zona de Te-

ja^do, que posterior^mente fué dividida en.

las subzonas de Tejado, Villanucva y Za-

.m^a^jón (,S^oria). («B. O.» del 12 de ma-

yo de 19'61.)

En el «BOletín Oficial» de: 13 de ma^yo

de 1961 se publican los Decretos níime-

ros T57 y 758.61, fe^cha 13 d^^e a^bril do

1961, por el que se declara de uti:idad

pública la cor.centración parcelaria de

las zonas de Cerviago-San F'acundo ( 9v1-

la^) y Torrubia^ (Guada^la^jara).

E'n el mismo Boletín se publican otras

ocho Orde^es del QVI'inisterio de ,Agricul-

tura y fecha 6 del mes de marzo de 1961,

por las^ que se a.pi'ueb,a el IP^lan^ de Me-
j^o^ras Territoriales y O^bras d,e^ Conoen.
ti•ación iParclaria. de las zonas de Sa,n
,Felayo de Lem^s ( La Cnruña), Sab^adell

y Villaprá ( A^sturias), S^an^ta Eulalia de
Lañas ( La C'oruña), San Julián de Sa-
les (La Coruña), Cillas ( Guadalajara),
Centcnera ( Guadal^ajara), INS'ata^po^zue^o9

( Va1la^dcli^d) y^Calzada de iD^on Dieg^o (Sar
laman ca ) .

Ord^rn Civil ded D9^érito^ ,A^ríc^nla.

D^ecretos y ^Gr^d-enes del 4VIlr.isterio de

A'gricuaura, fecha L5 de ma.yo de 1961,

por los que se concede el ingreso er. la

Orden Civil del Mérito Agrícola, con las

categorías que se ^indican, a los sefiores

quc se me^ncionan^. («B. (}.» dl 15 de ma-

,o de 19ór1.)

Con^cur;qo^ Na^ci^anal d^e 1•^odKrgi°a^ffa^r
A,grarias.

^Ord^en del ^Ministerio de A^grioultura,

fecha 9 de mayo de 1961, por la que se

convoca el VIII C'oncurso Nacional de

Fotografía Agraria. («B. O.» ^del 15 ^do

mayo de 1961. )

Cxi^nwo!c'atar^ia^ de comrurso^ de i,^r^a,ba^jos
So^br^e ^bemasi agríco^las^, forestales^ Y Ireoua^

rios.

Orden del Ministerio de Agricultura,

feaha 9 de mayo de 1^961, por 1a que se

convoca un concurso de trabajos sobre

temas agrícolas, forestales y pecuarios

para la concesión de los premios estable-

cidos por dicho CVIiinisterio. («B. O.» de]

15 de ma,yo de 1961.)

Cnnees^ió^n de Dremins^ iua^^c'i^^iy^nales de in.^
vestigación agrairia, p^rens,r aKrícoda^, mae^s-

tros n^ac^io^ua^lets Y q^ntna^^li^7:ati5 dle cw^en^edas

nac^ i ana Les.

Orden del ^Iinisterio de Agricultura,

fecha 15 de mayo de 196'1, sobre cor.ce-

sián ^de^ premios s^^a^ciona.:es^ de ii:westi-

gación agraria, prnsa agríc'ola, maestros

nacionales y mutualistas adultos de las

escuelas nacio`^ales. («B. p.» del 15 de

^^mayo de 19^61. )
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Empleo de herbicidas en
diferentes casos

S. Carrió, Artá (Baleares).

En un número de la r^uista leí un artículo que

trataba de herbicidas ^ara destrucción de gra-
míneas y rlantas de hoja estrecha, como suelen
ser las gramíneas.

Les cgradecería una informacíón referente al
^articular.

Además, se desarrodlan aquí muc^has plantas
que constituyen una uerda^dera j^laga. Entre
otras, hay la "Vinagrilla", que creo es un "Oxa-
lis"; "Herba de Capallete" o"Ranunculus Fi-
caria" "f unsa" o "Ci^erus" "Clauells" o
"Glad'iolos". Muchas de éstas tienen unos ^e-
queños fubérculos que fauorecen su difusión o
rro,^agación y re^resentan un obstáculo ^ara su
exterminio.

]nteresaría igualmente una información sobre
estas últimas plantas, y en cualquiera de los ca-
scs, dónde podría adquirir los herbicidas a>Jro-
^iados.

Igualmente agradecería una ligera información
referente a herbicidas totales ^ara a^licar a ca-
minos, pasadizos, etc., o bien, y quizá sería más
económico, alguna sustancia que pudiera actuar
en esta f orma.

Actualmente los herb^cidas para combatir las gra-
míneas suelen ser a base de TCA o Dalapon. La dife-
rencia principal entre los dos productos es que el pri-
mero es absorbido por las raíces, mientras que el se-
gundo actúa a través de las hojas. Esta característica
hace que Dalapon pueda aplicarse en medio de algu-
nos cultivos establecidos, con tal de evitar su pulve-
rización d;recta. Además de la diferencia indicada hay
que señalar que Dalapon es muy superior al TCA en
la lucha contra las gramíneas acuáticas. Contra las gra-
míneas se utiliza tambié.n con frecuencia ATA, aun-
que su acción no es tan específica.

En cuanto a las hierbas mencionadas, conviene nos
ocupemos brevemente de cada vna de ellas.

Oxalis no es hierba de fácil exterminio ; las labores
frecuentes parecen ayudar a su multiplicación y dise-
minación ; los herbicidas que destruyen las hojas ayu-
dan a la maduración de las cebollitas. Hay quien re-
comienda pastoreo con cerdos pequeños, pues los
grandes podrían pasarse los tubérculos enteros. El
mejor método, no obstante, es sembrar la parcela
invadida con gramíneas vigorosas durante tres o cua-

tro años, lo que permite ahogar totalmente esta mala
hierba. Podría ensayarse también poniendo una pra-
dera de alfalfa.

! as hierbas del género Ranunct;aus se combaten
muy bien con preparados fenoxiacéticos. Según al-
gunos autores, son más eficaces los productos a base
del MCPA que del 2,4-D, o bien mezclas de ios dos,
o cualquiera de los dos con el 2,4,5-T.

Los Cyperus no son fáciles de destruir, y menos
cuando se trata de hierbas eon tubérculos y rizomas
subterráneos. Normalmente se recomiendan labores
intensas y repetidas ; sembrar cultivos vigorosos y es-
pesos qu,e cubran totalmente la superficie sembrada.
Los herbicidas fenoxiacéticos en tratamientos .repeti-
dos durante el crecimiento activo muestran cierta efi-
cacia. Para poder verificar estos tratamientos habría
que plantar un cultivo resistente a estos herbic:das,
como es el maíz, por ejemplo. En tal caso se podríen
verificar tantos tratamientos com.o hiciera falta entre
líneas de la planta cultivada, mojando las hierbas sola-
mente. Un herbicida relativamente nuevo ATA pa-
rece que se absorbe y circula mejor en el interior de
la c^castañuelan que los demás herbicidas. Referente
a esta hierba, le recom.endamos, además, la lectura
d.e un artículo muy completo que se publicó en AGRI-
CULTURA de noviembre de 19^8 en la página 637 con
el título de uLa lucha contra la juncia redonda o cas-
tañuela» .

Referente a los gladiolos, no podemos aconsejarle.
ya que es un problema poco conocido. De todas for-
mas si se trata efectivamente de un Gladiolus la lucha
química no será muy fácil, debido a sus característi-
cas botánicas.

En cuanto a la adquisición de diferentes tipos de
herbicidas, le indicaremos tres firmas que, según
nuestro parecer, llevan más tiempo trabajando este
asunto en España : Cruz Verde, S. A., Consejo de
Ciento, 143 ; Primma, S. A., Consejo de Ciento, 276,
y Supram, S. A., Valencia, 164, las tres de Barce-
lona. Aparte de estas tres f:rmas, hay muchas casas
más dedicadas a las plagas del campo que actual-
m.ente incluyen entre sus productos también herbi-
cidas.

Entre los herbicidas totales para caminos, pasadizos,
etcétera, podríamos recomendarle varios, aunque en
España predomina el uso de cloratos. En estos casos
son muy útiles los productos compuestos a base de
varios principios activos como cloratos, TCA y 2,4-D,
que poseen una acción muy ámplia.

fuan Gostínchar,

4.421 Ingeniero aerónomo
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LABORATOR I O S CO CA , S . A .
Zamora, 16 Teléfs. 1912 - 7097

SALAMANCA

ACARLESS (para espoivoreo).

Combate eficazmente la araña roja en cultivos de
huerta, algodón, frutales y plantas ornamentales.

CLOROCIDE (Polvo dispersable en agua).

Combate eficazmente la araña roja en cultivos de
huerta, frutales, algodón y plantas de jardfn.

CORNOX cD»

Herbicida selectivo. Económico. Eficaz. Seguro.

HERBIDOBLE

Herbicida de doble acción.

DARDITEX

Combate eficazmente toda clase de pulgones o
«melera». Mosca de los frutales y arañuelo del
olivo.

ENTOMOX c15»

Para combatir plagas forestales.

ENTOMOX c 25»

Indicado para exterminar gusanos de alambre,
gusanos blancos, aguiotes y en cebos contra la
langosta, alacrán cebollero, babosa, etc.

FITEX «5»

Para combatir gran número de plagas en la alfal-
fa, remolacha, hortalizas y vid.

FITEX c10»

Producto especialmente indicado, aparte de otras
muchas aplicaciones para combatir la lagarta de
encinares, brugo y oruga de librea.

FITEX c20» (emulsionable)

Combate eficazmente diversas plagas en frutales,
algodón, arroz, olivo y vid.

FITEX «DOBLE» (emulsionable)

Para combatir plagas en frutales, algodón y vid.
De acción muy rápida y prolongada.

GAMMA 10 %

Contra el escarabajo de la patata y sus larvas y
otras plagas de huerta y frutales.

Servidumbre para paso de ganado

D. Pascual Gabaldón Huéscar, Utiel (Va-
lencia).

En una división y otra subsanación, otorgado
en escrítura pública, inscrita en el Registro de
la Propiedad, se pacta en cuanto a pasos de
ganado.

En la división: Las comparecientes se conce-
den mutuamente un paso de ganado de una an-
chura aproximada de doce metros, desde el si-
tio conocido por las Ro^chillas, hasta cerca del
Corral del Llano. Por su rarte, don Pascual Ga-
baldón Huéscar concede a su hermaino^ Juan An-
tonio un paso de ganada desde el Caserío hasta
el Pino de las Cuatro Onzas, y don Juan Anto-
nio Gabaldón a su hermano don Pscual otro
paso de ganado desde el Corral del LIano al
Barranco de Juan García, pudiendo ambos dis-
f rutar dichos pasos, bíen para pastar en su cuar-
to o para abrevar, y quedando a favor de cada
uno de ellos las her`enencias y pasos de serui-
dumbres necesarias.

En la subsanación, esta parcela está sujeta a
pasos de ganados en favor de la antes descrita,
adjudicada a don Pascual Gabaldón, desde el
Corral de Juan Sayas al Barranco de Juan García.

El consultante res^etó estos pasos concedido^s
en su pro^iedad, pero la otra parte no quiere
respetarlos en lo concerníente al paso del Co-
rral del Llano al Barranco de Juan García (sub-
sana,ción) y del Corral de Juan Sa^yas al Barran-
co de Juan García (subsanación), alegando que
na hay en todo el trayecta camino vecinal y ser
parte de los ^asos bancales, y únicamente se
avendría a conceder un ^aso si yo le indemni-
zaba con tierras ^ro^orcionadas al paso que se
marcada, cosa que no estoy dis^uesto a^ ceder.

La servidumbre de paso en general se constituye
o legal o voluntariamente, y según el art. 594 del Có-
digo civil, todo propietario de una finca puede estable-
cer en ella las servidumbres que tenga por conveniente
y en el modo y forma que bien le pareciere, siempre
que no contravenga a las leyes ni al orden público.

Según el art. 598, el título (en este caso las escri-
turas de división y subsanación) determina los dere-
chos del predio dominante y las obligaciones del sir-
viente, constituyendo un contrato, con todas las ca-
racterísticas exigidas por su perfecta validez por los
arts. 1.254, en relación con el 1.261 del Código civil.

Una vez convenido lo que se pactó en ambas es-
crituras, ambas partes tienen que respetarlo y cum-
plirlo, de acuerdo con la extensión concedida al paso
de los ganados, puesto que según el art. 1.256 del
mismo Código civil, la validez y el cumplimiento de
los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de
los contratantes.

De este precepto se infiere que el contrato no pue-
de alterarse por una parte sin la aquiescencia de las
demás, doctrina mantenida en las sentencias de 5 de
junio de 1928 y 20 de marzo de 1931.

El consultante puede exigir a su hermano que res-
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pete la servidumbre de paso que él aceptó volunta-
riamente, aunque tenga que acudir para ello al Juzgado
correspondiente, Comarcal o de Primera Instancia,
según la importancia y cuantía que se dé a la recla-
mación formulada.

En el caso de que se denuncie al consultante ante
el Juzgado Comarcal y se celebre juicio de faltas, con
arreglo al Decreto de 21 de noviembre de 1952, se
puede plantear ante dicho Juez la cuestión previa de
que el consultante está amparado por un título que
le autoriza para el paso del ganado que se denuncia,
por cuyo motivo, en tanto que por la jurisdicción ci-
vil no se resuelva sobre la validez del título, debe sus-
pender el juicio, a ñn de no perjuzgar la existencia
de falta, donde no puede haberla.

Mauricio García lsidro
4,422 Abogado

Erinosis y cigarrero de la vid

D. Angel Zueco, Tarazona (Zaragoza),.

Les ruego me aclaren los siguíentes problemas:
El primero se conoce desde hace varíos años.

Se trata de lo que aquí se llama "Ia cenizosa",
la cual la tratamos con azufre esrolaoreable, y
sus resultados no son muy satisf actorios, por
cuyo motiUO les agradecerá me aconsejen un
producto de garantía. Los síntomas de esta en-
f ermedad son que en el haz de la hoja sale una
especie de arrugas que crían un maho blanco.

El segundo caso, casi nuevo en esfa zona, por
no haberse uisto hasta el pasado año, consiste
en un desarrollamiento completo de la hoja en
f orma de cono, y al desarrollarla hemos obser-
uado unos hueuos y en otras un gusano verde.
La hoja, una vea arrollada, se seca completa-
mente.

AZUFRE MOJABLE
80 por 100 de azufre micronizado

Anticriptogámico y acaricida para tratamien-

tos en forma líquida. Es un producto eficaz

contra el Oidium de la vid.

Para tratar 1.000 cepas bastan 1.200 gramos

de Azufre Mojable.

El mismo tratamiento hecho con azufre en

polvo requiere 25 kilos de azufre flor.

Indicado en los tratamientos contra "Sendre-

ta", "Mal blanco", "Antracnosis", etc.

CADELL EX
Cebo envenenado para combatir el GRYLLO-
TALPA ALACRAN CEBOLLERO o GRILLO-

TOPO

RAPID I N
(Insecticida agrícola a base de Lindane)

No huele. No transirlite mal sabor a las plan-

tas ni a los frutos.

La vid está atacada de «erinosis», enfermedad pro-
ducida por un pequeño ácaro que es el causante de
las deformaciones en las hojas y ataque posterior de
hongo. No suele tener importancia, y el tratamiento
más indicado son los azufrados en el caso que cause
daños mayores.

En cuanto a las hojas enrolladas, están originadas
por un insecto, el Byciiscus betulae o «cigarrero de la
vidn. Por correo aparte recibirá usted un folleto expli-
cativo.

Miguel Benlloch,

4.423 Ingeniero a^rór,omo

E) remolque no es medio de locomoción

D. José Luis Inéz, Cabanillas del Campo
(Guadalajara).

7^engo una finca a tres Izilómetros del pobla-
do dentro del férmino municipal, que en el buen
tiempo ¢ojo a mi numerusa familia en un carrifo
y les lleoo a pasar la tarde. Pero ya no tengo el

Espolvoreable. Pulverizable. Emulsión.

Indicado en la lucha contra el "Escarabajo"

de la patata, "Pulguilla" de la remolacha,
"Orugas" de las hortalizas, "Rosquilla negra"

de los regadfos, "Pulgones", "Trips", etc.

SOLICIT'E FOLLE'I"OS E INFORMACIOl`I A

S@6iwi^ AB^sIAIi r! 1^090i ^IliQl
O'Donnell, 7 •,^`'"^^^ Tel. 2 ZS hc 3S

M A D R I D -Apartado 99^

Registrados en la Direccíón General de Agricultura con

los números 548, 941, 678, 671 y 672
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,'aóM'

EN
UNOS ^^^
SEGUNDOS

PUEDE EVITARSE
GRANDES
PERJUICIOS,
utilizando el
detector ARIAME
para medir
eléctricamente
la humedad
de sus
cereoles,
harinas y
derivados.

EI uso del detector ARIAME
es imprescindible en: Fábricos
de harinas, y secaderos
de cereales, almacenes de
granos y laboratorios
cerealistas.

El DETECTOR ARIAME es:
MAS rópido
MAS exacto
MAS fócil
MAS seguro
M A S económico
MAS duradero

FACILMENTE TRANSPORTABLE
ESTA GARANTIZADO
PIDALO A sU PROVEEDOR HOY MISMO

Distribuidor General para España:

I. M. A. Domingómez

Camino de Barcelona, 20 • Valencio

carríto ni caballeria adecuada para fal fín por
haber comprado un tractor y remolque.

rCon este medio de locomoción pued'o ir a la

finca con la familia, teniendo que pasar dos iZi-
lómetros de carretera de segunda, sín que me
sancionen?

Quede claro que aun teniendo e1 permiso de
motos, no es para trabajos, ya que suele ser en
días festivos.

EI remolque no se puede utilizar como medio de
locomoción más que para llevar un obrero de la explo
tación que pueda servir de ayuda al tractorista en caso
de avería y para ayudar a la carga y descarga, debien-
do ir provisto dicho obrero de certificación expedida
por el dueño o encargado de la finca que acredite su
condición de obrero de la misma. En las épocas en que
las faenas del campo requieran el empleo de mano de
obra eventual, se autorizará a que, en remolques ^rras-
trados por un tractor agrícola, puedan transportarse en
cada viaje hasta 10 obreros, s=empre que sean resi-
dentes en uno de los pueblos próximos a la finca, de-
biendo el conductor del tractor ir pi•ovisto de relación
nominal de los mismos, firmada por el propietario 0
encargado de aquélla, indicando la faena a rea'.izar
y la duración de la misma.

Estos son los dos únicos casos en que se puede utili-
zar el remolque cemo medio de locomoción. Por tanto,
no podrá utilizarlo con la finalidad que indica, sin ex-
ponerse a sanción.

Salvador Font Toledo,
4. d24 Perito ngrícola, del Estado

Toma de muestras de tierra
para su análisis

Un suscriptor.

Deseando conocer el análisis de unas tierras
que dírectamente llevo en cultioo de cereales
(trigo y cebada) para su abonado correspondien-
les agradecería me dijeran cómo he de sacar las
muestras de dic^has tierras /^ara analizarlas. Te-
niendo en cuenta que son bancales distintos de
extensión, calidad y fondo. Una vez en mi po-
der estas muestras, ra dónde las puedo mandar
y qué tiem^o se puede fardar, una uez sacadas,
para analizarlas?

Si el consultante lo que pretende con el análisis de
sus tierras es realizar un abonado racional de sus cul-
tivos puede encomendar esta misión a la Jefatura Agro-
nómica de su provincia, pues todas las Jefaturas tie-
nen montado con este fin un servicio de Asistencia
Técnica-Abonos por el que gratuitamente se analizan
las tierras y se dan normas sobre l^^ cuantía, época y
modalidad de empleo de los abonos más convenientes
según los resultados de los análisis de las tierras entre-
gadas.

Funcionan estos servicios con rapidez y por lo ge-
neral en una semana tendrá la contestación a su pre-
gunta, dependiendo principalmente la rapidez de la
cantidad de trabajo que pese sobre el laboratorio.
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Para la toma de muestras de tierra se tendrá en
cuenta lo siguiente :

I." Dividir la finca en parcelas de naturaleza uni-
forme, en cuanto a su aspecto y resistencia al labo-
reo. No hacer parcelas tan pequeñas que después no
puedan abonarse independientemente.

2.° Limpiar la superficie de hojarasca, pajas y restos
de vegetación.

3.° La muestra media de <<Suelo superficiah^ se ob-
tendrá mezclando partes iguales de tierras tomadas en
distintas calas de la parcela y hasta una profundidad
de unos 15 ó 20 centímetros.

4."' La muestra media de uSubsuelo>> se obtendrá
de igual forma que pa.ra el suelo superficial, pero to-
mando la tierra desde los 15 ó 20 centímetros hasta
los 30 ó 40 de profundidad.

5." Son suficientes unos 200 gramos de tierra para
cada muestra.

6." Para las tomas de muestras se puede emplear
una pala, con la que, después de abrir un hoyo, y
previamente limpio de tierra removida, se sacará una
rebanada de tierra desde la superficie hasta el fondo
del hoyo.

7." Debe mandar las muestras numeradas y con
indicación de si corresponden al asuelon o asubsuelo».

8.° Con las muestras de tierra debe enviar debida-
mente rellenado (uno por cada parcela) el impreso A-1,
que previamente le entregarán en la Jefatura Agronó-
mica tan pronto lo solicite.

Para mejor comprensión, por correo aparte se le
envían los impresos A-1 y A-6.

4.425

Conversión de aparcería
en arrendamiento

Victorino Burgués,

Ir.ge::iero agrónomo

D. Jesús Langa, Puebla de Albortón (Zara-
goza).

Lleuo en aparcería desde hace dos años 20
hect'áreas de fierra, que pagamos cada seis sa-

cos, uno para el dueño y cínco para nosofros.
EI dueño de la tierra me requiríó para que se

Ias dejara. Deseamos saber a cuántas hectáreas

fenemos derecho de pasar al arrendamiento y
prooedimiento que hay que hacer para seguir.

El párrafo tercero del art. 49 del Decreto de 29 de
aril de 1959, que aprueba el Reglamento para la apli-
cación de la legislación sobre arrendamientos rústi-
cos, dispone que si el propietario no quis^era conti-
nuar en aparcería el cultivo de una ñnca, el aparcero
podrá optar entre el abandono al propietario del cul-
tivo de la misma o su continuación como arrendata-
rio de una parte de tierra proporcional a su participa-
ción, con todos los beneficios que le otorgue la legis-
lación de arrendamientos rústicos.

Añade la misma disposición citada que el cultiva-
dor no puede ampararse en este derecho cuando la
aparcería duró ya el período máximo fijado fijado para
los arrendamientos rústicos.

1VIACAYA, S. A.
Representantes sxclusivos ds

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL^CORPORATION
RICHMONB (U. 3. A.) para ESPA^A

i FRUTICULTOR I

Un eolo TRATAMIENTO invernal enér-
gico con

VOLCK
INVIERNO MULTIPLE

destruirá las plagas que invernan en el
tronco y ramas de sus frutalea.

Aunque usted no vea en esta época plagas
a las que combatir, eísten en el árbol una
serie de huevoe, larvas e insectoa adultoe
que aparecerán luego y lo destruirán. Por

eu gran poder insecticidad y ovicida

voLCK
INVIERNO MULTIPLE

COMBATE:
HUEVOS DE PULGONES
HUEVOS DE ARAÑA ROJA
ORUGAS INVERNANTES
PIOJO DE SAN JOSE
COCHINILLAS EN GENERAL

Tambíén en invierno puede usted luchar
con eficacia contra la

COCHINILLA DEL OLIVO
Y

DEMAS COCHINILLAS
DE LOS FRUTALES

U3AND0:

VOLCK
INVIERNO

!NO DEJE DE HACER ESTE PRIMER
TRATAMIENTO!

C E N T R A L. -BARCLgII^ONA: Vfa Layetana, 28.

SUCURSALES.-MADRID: Loe Madrazo, 22
VALFNCIA: Paz, 28.
SRVILLA: Lnis Montoto, 18.
MALAGA: Tomáo Heredia, 2I.
ZARAGOZA. i^cuelaa Ptae, b6.

De1esaaionee en todas irs aapiĵiee de provSnciea.
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Camo dice usted que sólo lleva en la aparcería dos
años, tiempo inferior al plazo mínimo que duraría el
contrato, si fuese de arrendamiento en lugar de apar-
cería, es indudable que puede usted ejercitar el de-
recho antes aludido de continuar como arrendatario
de una parte de la finca.

Esta parte de finca tendrá que ser proporcional a
su participación en la aparcería y, por tanto, de acuer-
do con lo que manifiesta en su consu;ta, dicho arren-
damiento recaerá sobre cinco sextas partes de la fin-
ca llevada antes en aparcería. Como esta finca tiene
una superficie de 20 hectáreas, la superficie que pue-
de usted seguir cultivando como arrendatario será de
16 hectáreas.

En cuanto a la forma de ejercitar el derecho que
nos ocupa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo
tiene declarado a este respecto :

a) Que este derecho del aparcero ha de ejercitar-
lo antes de que termine la aparcería. De aquí dedu-
cimos la necesidad de que el propietario que se pro-
ponga dar por terminada la aparcería, debe avisarle
al aparcero con la antelación suficiente para que pue-
da ejercitar este derecho, aunque no es preciso que
en la notificación se exprese que se hace a estos
efectos.

b) Que el mero anuncio por parte del aparcero de
que se propone ejercitar este derecho y optar por su
continuación como arrendatario, no es suficiente si
no realiza ningún acto para ponerlo en práctica, para
que aquel sólo anuncio pueda enervar la acción de
deshaucio.

c) Que el derecho de optar a continuar como arren-
datario, que ahora comentamos, pueda ejercitarse por
el aparcero, mientras subsista la aparcería, aunque
haya terminado el plazo contractual y la subsistencia
proceda de prórrogas tácitas.

d) Que este derecho puede ejercitarlo el aparcero
con eficacia, en acto de conciliación, siempre que la
demanda se presente antes de transcurrir los dos me-
ses a partir de la fecha en uue la conciliación tuvo
lugar, aunque tal presentación sea posterior a la ter-
minación de la aparcería.

^Idefonso Rebollo

4. 426 ^ĵweafla

Venta de hilo de agavillar

D. Federico Hernández, Moraleja del Vino
(Zamora).

Teniendo las cuerdas d'e hilo sisal de Ic sega-
dora-atadora y no sabiendo quién com^re dicho
artículo (he escrita a dos casas de cordelería, y
me han confestado que no se dedican a eso),
me dirijo a sutedes para que me digan de casas

^^ //^/^^,^ ^^^^ _ ^^ que aidquíeran dichas cuerdas.

` [^ /^̂^̂j/^v[ Todas las casas vendedoras de maquinaria agríco-
I^^^ /^^L^^^j^ ^ la lo son también de hilo de agavillar. Sus direcciones

^^^`/y/_ ^^^^`^^{ G jLCi ^ Puecle encontrarlas en los anuncios de ^+GRICULTURA.

t/ - También la Unión INacional de Cooperativas del Cam-
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po, paseo del Prado, 18-20, Madrid, distribuye hilo
de agavillar entre sus asociados.

4.427

F,ladio Aranda Heredia,
Ingeniero ag^ránomo

Bibliografia de hidrólisis de plumas

D. Joaquín Coromina, Santa Cruz de Tenerife.

Lcs agradecería dieran las o^ortunas órdenes
para que me enviaran defallada bibliografía de
los trabajos realizados sobre hidrólisis de las plu-
mas de las aves.

La bibliografía sobre hidrólisis de las plumas de
aves es muy escasa. Unicamente hemos podido encon-
trar, entre otros de menos interés, los siguientes tra-
bajos :

uFractions of Hidrolized Feather Meal in Broiler
diets». Stephens und Bletner. Comunicación presen-
tada a la IIL Reunión Anual de la Poultry Science
Association.

ccFeather Meal in Broilers diets». «Poultry Sciencieu,
número 38, 1.222.

«Feather Meal in Broiler diets de Lewis». Woch and
Conch. Texas Agricultural and Mechanicanil College
System.

«Harina de plumas como fuente de proteínas en el
cerdo». ccJour. Bol. Animal Sciencien, número 17,
468-472.

4.428

Félix Talegón Heras,
Del Cuerpo Naciona.l Veterinario

Aplicaciones de la binza

Un suscriptor.

Quisiera se me comunicase si 1a semilla de
pimientos morrones procedentes de Jábricas de
conseruas vegetales tiene algún otro em(^leo que
no sea el de siembra, y, caso afirmatiuo, me di-
jesen el mercado consumidor de las mismas.

Efectivamente, la semilla de pimientos, o ccbinza»,

como se denomina por esta zona, tiene otros empleos
además de su destino para siembra. Entre ellos prin-
cipalmente debemos destacar su aprovechamiento para
la obtención de aceites, así como también para pien-
sos del ganado, mezclando las semillas molidas con
harinas de maíz o cebada.

Puede dirigirse el señor consultante a don Jorge Cus-
co Espí> calle Luis Millet, 29, Masnou (Barcelona), que
hace ofertas de compra para semillas de pimiento pi-
mentonero.

Por lo que respecta a esta zona, le recomiendo se
ponga en contacto con las firmas siguientes :

Don Francisco García García, Fábrica de Conservas
Vegetales, Ceutí (Murcia), teléfono 3.

Don José Sánchez Laveda, Exportador de Frutas.
J. Antonio Ponzoa, 7, Murcia, teléfono 13523.

Estos últimos están relacionados principalmente con
la compra de semillas de pimiento morrón.

4.429

José Luis García,
Ingeniero agrdnomo

Despido de inquilino

Círculo D. Juventud, Cartaya (Huelva).

Un socio de ésta Entidad tiene una casa en
arrendamiento desde el año 1918, aproximada-
mente cuarenta y tres años. Hace cuestión de
unos meses el dueño de la casa puso en su co-
nocimiento que la propiedad trata de uenderla
por estar necesitado, y precisamente el arrenda-
tario manifest5 al dueño que sus deseos son los
de comprar antes de que nadie lo haga, pero
qué para ello tendría que vender su único ca-
/^ital, que es una huerta que posee, único sos-
tén de la casa, ya que precisamente se trata de
un matrimonio anciano.

Con fecha 20 del corriente abril recibe noti-
f icación del Notaria, cuya copia se adjunta.

Le interesa saber si el arrendatario tiene que
marcharse de la casa en las condiciones que ex-
pone y si existe el derecho de retracto.

La vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, texto
refundido aprobado por Decreto de 13 de abril de

Maquinaria para extracción continua de aceites de oliva
separando el agua de vegetación
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1956, sólo concede el derecho de tanteo, y en su caso
de retracto, cuando el inmueble se vende por pisos,
según el art. 47 de dicha Ley.

Tan sólo cuando en la finca urbana existe una vi-
vienda única, el arrendatario tiene el mismo derecho
que en el caso de un inmueble con var^as viviendas
que se venda por pisos.

Se deduce de la notificación que son varios los in-
quilinos, y por tanto, la venta anterior a que se reñe-
re la consulta hecha del conjunto de la finca, no crea-
ba a favor de los inquilinos el derecho de retracto.

La compradora puede utilizar la causa primera del
art. 62, si necesita dicha vivienda para su uso parti-
cular, pero según el art. 52 de la misma Ley, limita
su facultad en los términos siguientes : aEl adquirente
por actos intervivos, acompra o donacióm^, de una
finca urbana compuesta de pisos o departamentos, no
podrá enajenar como fincas independientes los que al
tiempo de la adquisición estuviesen arrendados, has^a
transcurridos cuatro años desde dicha adquisición, sal
vo si hubiere venido a peor fortuna.

Es decir, que la nueva propietaria no puede vender
a los inquilinos a cada uno su vivienda hasta trans-
curridos cuatro años desde que la compró.

Pero lo que sí puede hacer es utilizar el derecho de
negación de prórroga, que es lo que ahora pretende,
siempre que acredite de forma indudable que necesita
para sí la vivienda, con arreglo a la causa 1.1 del ar-
tículo 62 de la mentada Ley.

Observo que requiere a tres inquil:nos negándoles
la prórroga del contrato, y esto me parece que cons-
tituirá un obstáculo para la propietaria, porque es di-
fícil que pruebe la necesidad para ocupar nada me-
nos que tres viviendas ; pero esto es cuestión de prue-
ba y del criterio del f uez Comarcal, ante el que se ha
de tram^tar el asunto.

Si la propietaria tiene poca familia, y, racionalmen-
te, puede servir dicha necesidad con una sola vivien-
da, no tiene por qué utilizar tres.

Tenga en cuenta el consultante que, según el ar-
tículo 65, párrafo 3.", el inquilino deberá contestar de
modo Fehaciente (por conducto notarial) al arrenda-
der, dentro del plazo de treinta días hábiles, si acep-
ta o no la rlenegación de prórroga. En el primer caso,
o sea, si contesta que acepta la cíenegac_ón de pró-
rroga, la dueña puede instar el lanzamiento pasado
el año ante el Juez competente, por el trámite de eje-
cución de sentencia en los juic:os de desahucio.

Si el inquilino no lo acepta, deberá exponer las cau-
sas en que funde su oposición, y si no lo hiciere den-
tro del referido plazo, podrá el arrendador anticipar
el ejerc^cio de su acción y presentar su demanda trans-
curridos seis meses desde la fecha del requerimiento,
entendiéndose además reducida a la mitad la indem-
nización que pudiese corresponderle.

Si el consu:tante entiende que la dueña no necesita
ni puede probar que le sea indispensable la utiliza-
ción de las tres viviendas, puede hacerlo constar por
conducto notarial dentro de los treínta días siguientes
al 20 del mes de abril en que se efectuó la notifi-
cación.

Repito que la necesidad presunta por parte de la
dueña es una cuestión de prueba, algo difícil de pre-

sumir por anticipado, sobre todo no conociendo las cir-
cunstancias en que se encuentre la propietaria.

4.430

Mauricio García Isidra
Abogado

Acoplamiento de bomba a
tractor para f^migar

D. Francisco Sánchez Sosa, Don Benito (Ba-
dajoz).

Desearía me orientaran de ser ^osible ^ara
acoplar una bomba de la toma de f uerza de un
tractor para fumigar f rufales. En ese caso, y pu-
diendo emplear un tractor de 15 o de 35 HP,
indiquenme casa que /̂ ueda suministrarla.

Efectivamente, el acoplamiento de una bomba a la
toma de fuerza para el fumigado de frutales resulta
factible si se d^spone de la bomba especial que pro-
porcione la presión y el caudal debido al régimen de
550 r. p. m. de la toma de fuerza.

Entre las citadas bombas se encuentran las ameri-
canas de la marca uHypro^^, que también se fabn-
can en Francia bajo licencia. Información de ellas
ouede solicitarla en España de la firma Vidaurreta y
Ccmpañía, S, A., Atocha, 121, Madrid.

4.431

Eladio Aranda Heredia,
Ingeniero agrór.omo

Vivero y plantación de almendros

A. Benítez, Madrid.

Les ruego me contesten a las siguientes ^re-
guntas relacionadas con el cultiuo del almendro:

Vivero:

l.° Preparación del suelo y condicíones de
éste.

2.° Epoca de siembra de las almendras.
3.° Cómo se deben sembrar las almendras,

con cáscara o sin ella.
4.° Distancias de almendra a almendra.
5.° Tiempo de permanencia de las ^lanfas

en el vivero.
6.° Podas de las plantas en el uiuero; cuán-

tas y de qué forma.
Plantación:
l." Epoca de tras^lante del vivero a la par-

cela de ^lantación.
2." Distancia entre las plantas.
3."' Cultivo: barbcchos, abonados, etc.
4."' Rend'imíento en IZilos de almendra (con

cáscara ^or árbol y año).
Tanto el vivero como la ^lantación se refie-

ren al almendro y se quiere hacer en una de las
zor,as más cálidas de la ^rooincia de Cuenca.

Vivero :

1." EI terreno para la formación de un vivero debe-
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rá ser análogo en lo posible al terreno en donde des-
pués se han de plantar los árboles ; de no ser esto po-
sible, deberá reun^r condiciones medias de consisten-
cia y compacidad, debiendo ser perm.eable y profun-
do. Habrán de dársele las labores previas para que la
tierra quede bien mull.ida y abonada con estiércol rnuy
descompuesto, a razón de 25.OQ4 a 30.004 kilos por
hectárea. El terreno deberá dividirse en tablares de
1,20 para poder practicar las operac^ones desde la ori-
lla, separados por caminos de 0,30 m.etros ; por cada
grupo de seis tablares debe dejarse uno para poder
circular convenientemente.

2."' La siembra debe realizarse preferentemente en
otoño, aunque también puede hacerse en primavera.

3.° Los almendros habrán de sembrarse con cáscara
y de una variedad amarga. Las semillas deberán ser
densas, bien confcrmad.as, procedentes de árboles
adultos, pero no viejos ; de frutos completamente ma-
duros y procedentes de regiones más cálidas, a ser
s:ble de la última cosecha.

po-

4.'° La distancia a que suelen sembrarse es de 8 a
10 centímetros en línea, separados entre sí por 25 cen-
tímetros y a una profundidad de 4 a 6 centímetros.

5."' Las plantitas sue'.en estar en el vivero de uno
a dos años ; hay quien las trasplanta en noviembre a
otras parcelas a mayor distancia entre sí y allí se prac-
tica el injerto y otros las injertan en la misma par-
cela ; a los dos años pueden plantarse en su sitio defi-
nitivo.

6.° Podas, escardas y riegos, tantos como sean pre-
cises para guiar el arbolito con buen porte, mantener
limpio el terreno y en el conveniente grado de hume-
dad : ni muy seco ni excesivamente húmedo.

Plantación :

I.° La época suele ser en el mes de noviembre,
cL,ando princip:an a caérseles las hojas.

2.'° La distancia de la plantación suele ser de 5 a 8
metros d.e distancia de unos a otros.

3.^ Se deberá tener el terreno siempre mullido y
limpio de malas hierbas y deberá abonarse cada dos
años con abonos minerales y en las sigu:entes canti-
dades : superfosfato, 1,5 a 2 kilos ; abonos nitroge-
nados, 1; potásicos, I/2 kilo, y 6 kilos de estiércol
cada cinco años, todo ello por pie.

4.° La producción es muy variable ; depende de su
edad, clima, sue'.o y cuidados que se le prodiguen.
A los diez años puede dar de 5 a 8 kilos, aumentando
su producción hasta veinticinco o treinta años.

4.432

Miguel de 1^1ata,
Ingeniero agróno^no

Enfermedad peligrosa
D. Luis Fresno, Armal-Boal (Oviedo).

Les ruego me inf ormen sobre la enf ermedad
que le dicen NACIDA, que se inflama^ el hocico

A(3RICULTURA

y Ios ojos, llamada "Fituitaria''. Con qué se
curaría esta tan ^eligrosa enfermedad, ^ues' Ios
animales en seguida se mueren.

También me interesaría si tíenen algún libro

que tra'te de esto o una información ^or correo,

y si hay remedios preventívos, como antibióti-

cos y sulfamidas.

Consultad.o el diccionario de sinonimias de enfer-
medades, vemos que el Carbunco bacteridiano apa-
rece también bajo la denominación de ccmal nacida»,
nombre dado precisamente a la enfermedad por las
tierras del norte de España. Nosotros desconocemos
si la enfermedad aNacida» es la misma que la «Mal
nacida».

Como, por otro lado, la sintomatología general del
carbunco bacteridiano no es precisamente la que usted
observa en su ganado, aunque en muchas ocasiones
pueda ser análoga, sería muy conveniente que, apro-
ve^hando la muerte de uno de ellos, remitiera pro-
ductos al Laboratorio Pecuario Regional, que está en
Somio (Gijón). El veterinario de su localidad le ase-
sorará sobre los productos a enviar y cómo debe re-
mitirlos.

Mientras tanto, procurará tomar medidas para evi-
tar el contagio, separando los erifermos de los sanos,
no sangrar a los enfermas y, si lo hace, recoger la
sangre en recipientes, evitando que caiga al sue'o,
tirándola después en lugares donde no pueda ser
contagiosa, suponiendo que fuera vectora de microbios.

Conocida ya la enfermedad, fácilmente se puede
emprender la lucha contra ella, tanto en plan preven-
tivo como curativamente.

Félix Talegón Heras,
4.433 ^IIel C'uerpo Nacional Veterinario

larvas de «gusanos grises»

D. Pedro Fisac, Daimiel (Ciudad Real).

Les enoío unos cuantos gusanos aparecidos

una viña de rie americano, que en este tér-
mino tsoseo, y que el pasado año f ué injertada
de yema; ad ,hacer el registra en los días pre-
ser.tes se observa que los referid'os gusanos cor-
tan los brotes fiernos d'el injerto. Desearía me
indicasen qué clase de insecto ^uede ser y pro-
cedimiento a seguir para exterminarlo.

Las larvas que nos remitió son las conocidas vul-
garmente por ugusanos grises». La ídentíficación exac-
ta es difícil y, por otra parte, el tratamiento a seguir,
el mismo. Por correo aparte recibirá un folleto sobre
esta plaga.

Miguel Benlloch

4.434 In^eniero agrónomo
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B 1 B L I O G R A F I A

Agricultura. - Revista de la
Dirección General de 1 o s
Servicios Agrícolas de Por-
tugal.-Publicación trimes-
tral editada por el Servicio
de Información Agrícola.-
Rua do Almirante Pessan-
ha, 16.-Lisboa.

La Dirección General de los
Servicios Agrícolas del Minis-
teria portugués de Agricultu-
ra, que tan acertadamente di-

rige el Ingeniero agrónomo Excmo'. Sr. D. Luis
QuARTIrr GRAçA, publica una revista trimestral, cuyo
director es el Ingeniero agrónomo D. A. TxEMUno
BARATA, y que es un acierto completo, tanto por su
contenido como por su magnífica presentación.

En el número 7, que tenemos a la vista, se in-
sertan interesantes artículos, como son, entre otros,
el de Weber de OLIVEIRA, sobre jardines rurales;
el de CosTA RODRIGUES, sobre la mejora del lino^;
el de SILVA Tlrroco, sobre experimentación agríco-
la; el de BASTO NOGUEIRA, sobre la leche esteriliza-
da; el de MErrDES EsPADA, sobre una nueva técnica
de gestión de la explo'tación agrícola; el de FoRTE
CALDAS, sobre los mercados t•erminales de ganado
en los Estados Unidos; el de DuARTE AMARAL, sobre
la industrialización como activadora del desenvol-
vimiento' económico, etc.

De esta enumeración se deduce lo variado y ac-
tualidad de los temas tratados, a los que se unen
una serie de noticias e informaciones sobre los• más
diversos aspectos de la agronomía, destacando, en-
tre dichas informaciones, un completo y documen-
tado reportaje sobre nuestro Plan Badajoz.

r' ,LI[\ISI'LRIO DE iGK[CLtl,T[:RA ^. ^

^^^^ ^ sve^ io ott uno.[. ^

.SERVICIO DEL Llrro.-Instituto
de Fomento de la Produc-
ción de Fibras Textiles, del
Ministerio de Agricultura.-
Terminología del lino e n
rama.-Un folleto de 8 pá-
ginas.-León, 1961.

El Servicio del Lino ha pu-
blicado esta terminología del
lino en rama, aprobada ofi-
cialmente, y que precisa las
denominaciones de los dife-

rentes procesos a que se somete el lino, desde que
se cosecha hasta que entra en las hilanderías, con
lo que se sale al paso del confusionismo que existe

^f 1^ ^ ^^y^

^i ^^. fair 7/d 1 ^/i,

entre los nombres que actualmente se dan a las
diferentes fases de preparación y elaboración de
esta fibra.

OTRAS PUBLICACIONES

DIETER GRIESSAU (Dr. Hans).-Investigacio^aes agrí-
colas, ganaderas, forestales y bromatológicas que
se realizan en los centros investigadores de la
República Federal Alemana.-B. L. V. Verlage-
gesellschaft. Miinchen-Bánn-Viena, 1960 (Miin-
chen 3, Marsstrase 38).

Para un fomento eficaz de la investigación, y
para profundizar la colaboración entre las distin-
tas ramas, es necesario conocer los trabajos que
están en marcha en cada uno de los Institutos. En
otras naciones europeas, por ejemplo, Inglaterra,
Holanda y Bélgica, ya se realiza periódicamente
desde hace tiempo un índice de todos los proyectos
de investigación que se están realizando en el mo-
mento.

Estas publicaciones no sólo facilitan la colabo-
ración científica entre los investigadores naciona-
les, sino también en el ámbito internacional. La
experiencia recogida hasta la fecha en los diversos
países han hecho que la F. A. O. estimulea la rea-
lización de semejantes recopilaciones.

Confiamos que la labor del doctor Griessau con-
tinúe en años sucesivos. El libro e,stá dividido en :
Agricultura, Ciencia de Alimentación, Economía
forestal y maderera, Apéndice, registro de locali-
dades, registro de investigadores y abreviaturas.

En la sección dedicada a agricultura se tratan
las cuestiones siguientes: Fundamentos de ciencias
naturales y de ramas especializadas (botánica, so-
ciología vegetal, zoología, pesca, microbiología y
química), edafología y nutrición vegetal, cultivos y
selección vegetal, incluyendo plantas forrajeras,
semillas, jardinería y horticultura, parques y jar-
dines, protección de plantas y enfermedades de las
mismas, ganadería, alimentación animal, higiene
y sanidad pecuarias, explatación y trabajo en las
granjas agrícolas, política y sociologia agrarias,
economía política, geografía agraria, meteorología,
técnica agrícola y de la construcción.

Lo referente a las ciencias de la alimentación
incluye la tecnología de los alimentos.

En la sección forestal se incluyen los siguientes
apartados: Fundamentos forestales, producción fo-
restal, protección del bosque, el trabajo y la téc-
nica forestales, la explotación silvícola, política fo-
restal, historia forestal y ciencias referentes a la
madera.
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