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Editoria l

Una brisa saluda^l^

El verano de 1961 está llegando a su culmi^zación.

La columna termométrica alcanza unas cotas ele-

vadas, qzce tenazmente trata de conservar. Esta^nos

en las calores, como decía el personaje quinteriano,

para el cual el estío tenía cuatro etapas sucesivas

de rigor: el calor, la calor, los calores y las calores.

Recordamos a este simpático andaluz por asocia-

ción de ideas, ya que Andalucía y sus aledaños sien-

ten de modo especial el agobio de un calor de pesa-

dilla que atormenta los cuerpos y las almas. Sin enz-

bargo, a ciertas horas del día -y ello es muy jus-

to- el calor se deja tanzbién sentir en todos lados,

y si se soporta mejor es por la certidu^rzbre de que,

cuando mezzos se espere, soplará esa brisa sal2zda-

ble que alivia, que reanima, que tonifica, que da

nuevos bríos para seguir viviendo, auzzque la vida

se cifre en aquella poética definición de: "Un cielo

gris..., un horizonte eterno... y andar..., andar."

La brisa es por lo común un fenómeno local. So-

pla en cada sitio a distinta hora, y el airecillo reco^z-

fortante arranca del mar o ^zace en la Sierra. Sin

ernbargo, todos los españoles han recibido a la vez

el beneficioso aliento coincidiendo con la fiesta del

Patrono de España. En esta ocasió^t la brisa ha par-

tido no del mar, sino de tierra ade^ztro, o a lo sumo

de "los mares de e^zceradas mieses" de que hablaba

Gabriel y Galán, y las o^tdas ha^z refrescado u^z am-

biente que ya te^zía un excesivo caldeo.

Nos referimos, metafóricamente, al efecto salu-

dable y esperanzador que ha producido en el ám-

bita nacio^zal el importantísimo discurso del Minis-

tro de Agricultura -el más trascendezztal de cuan-

^ Eepaña ....................................... 13 ptaa.

Números ) PortuYal y América Latina . ........ 18 ptas.

1 Reetantes paieea .. ....................... 70 ptaa.

tos ha pronunciado-, con el cual ha puesto en fu-

ga, lanza en ristre, a varios fantasnzas que preten-

dían turbar la paz de los campos.

Con valentía extraordizzaria, diáfana claridad de
pensamiento, apasionado amor a la tierra e incon-

te^zible deseo de reparar injusticias -virtudes torlas

muy en consonancia con el espíritu de Onésimo Re-

do^zdo, presente en el homenaje a su preclara nte-

moria-, el señor Cánovas ha proclamado que no

hay por qué poner nuevamente en circulación el

término envilecido y desprestigiado de la reforma

agraria (que podemos decir "a palo seco", parafra-

seando a los labradores), expresión que posee sola-

mente un sentido destructivo, sin perjuicio de co-

rregir los abusos aislados que pudiera^z existir, como

achacables a zcn capitalismo agrario hipertrofiado,

lo cual zzo supone agitar el espantajo de una refor-

ma que se basara en el reparta puro y simple de

ciertas tierras de secano. Otra afirznación muy inz-

portante -auténtica brisa de alivio para muchos

excelentes agricultores y caballerosos patriotas- es

la de que nada tiezze que temer el propietario que

cu^npla cozz los fines de la propiedad, ya que por

algo el campo es bastante más que un proble7na

político y social.

Nos complacemos muy sinceramente en subrayar

el gran triunfo alcanzado por el Ministro de Agri-

cultura, cuya figura política ha cobrado singular re-

lieve, como de^nostración de lo ati^zadisimo de sus

juicios, que hoy se repite^t de corrillo en corrillo,

apreciándose unárzimemente la imparcialidad con

que se ha producido, recorda^zdo de paso, por si al-

guien lo hubiese olvidado, todo lo que se ha hecho

en su Ministerio en estos vei^zticinco años para lo-

grar poco a poco la reforma económica y social de

la tierra, en cuya tarea se lzabrá de perdurar sin

prisa, pero sin pausa, utilizazzdo una frase muy grá-

fica y expresiva.
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EI zumo concentrado
y congelado de na-

ranja, en Florida

^ot ^^íttRn ^ora^ea ^arcés

Ingeniero agrónomo

LA IND['STRIALIZAGION DE F$UTAS

Y' HORTALIZAS

A1 compás con que avanzan los progresos de la téc-

ni^a y a medida que la ciencia, en su constante mar-

cha ascelldente, va haciendo sus eonocimientos ase-

ciuiblcs a la:a múltiples actividades creadoras del hom_

bre, se va poniendo más de manifiesto la ficción, en

los momentos en que vivimos, ,de separar tres activi-

daáes económicas tan interrelacionedas entre sí como

son la agricultura, la industria y el comercio.

Unicamente los países que no van adaptando sus

actividades económicas a los progresos de la ciencia,

solamente las naciones que vienen caliTicándose de

poco desarrolladas o de en período de desarrollo,

crean compartimientos distintos para reoir, adminis-

trar y orientar estos tres campos de actividades, pue^

la misma inadecuación de sus tecnologías agrícolas,

industriales y comerciales, su falta de modernización

en el deaarrollo de estas actividades, requieren espe-

cializar los rafanes e interés nacional en la moderniza-

ción y perfeccionamiento de cada una de ellas, hasta

]lebar a la época o período en que, alcanzado el des-

arrollo, se mezclan y simultanean las técnicas que son

de aplicación para los tres campos de actividades en

que, si antiguamente se hallaba justificado, se divi-

diera la Empresa productora, hoy día ya no tiene sen-

tido esta seglaración.

Los países en pleno desarrollo y con técnicas de

trabajo modernas demuestran con sus actividades agrí-
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colas, industriales y comcrciales en paralelo quehacer

y con análogo índice de importancia, cótno la tecno-

logía somete bajo sus leyes el proore^o material de

los tres campos de actividade^. 1?sta es la razón por

la que vemos ,que nacione^; conio los hatados Lini-

dos, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, (:anadá, Fran-

cia, etc., cuentan con una industria que, si es clit•ien-

te, no lo ea menos su ^^agricultura, y^en índic^ de pro-

ductividad en ambas actividade5 sigue líneas análo-

gas de desarrollo, en contraste con lo que ocurre en

naciones de inferior evolución, cn las que forzo:^a-

mente la agricultura ticne una etapa má., lenta de

avance en su productividad de la que la industria

viene consi^uiendo, pue; no bay que olvidar quc el

proceso b_oló^ico requicre más tiempo para su insta-

lación y asentamiento de`•initivo, así como para Inos-

trar los progresos obtenidos, del que se necesita en

una industria que,

métodos modernos de.
adecuadamentc instalada y con

trahajo, puede inmediatamente
a su fu^rlcio^namiento, poner de

tos y capacidad de producción

dos en cualquier otra

desarrollo industrial.

Solamente cuando la

conocimientos de Imo a

hc:mos querido citar clr

nación

IIlarn^leBtU Yt'IldlmltY2-

análoáos a los obteni-

de similar índice de

tecnolo ĥía presta y cede sus

otro de estos tres campos que

actividude^ divcrsae se consi-

gue el equilibrio preciso para ^jue en 1a esfera social

y económica nu exi^tan las notable^ diferencias que

se maniLiestan entre los que del campo viven y los

que encuentran en la industria v el comercio su que-



hacer diario. Así, pues, siempre será la agricultrn•a,

entendida bujo la conccpción antigua dc proce:o ^de

obtcnción de frvtos de la tierra con simples prá^^ticas

de cultivo, cenicienta que necesitará la k^rotección y

ayuda y lo, bene•`icios recogido^ por la industria,

para no cre^u• notabls; difcrencias de ni^^el y con ello

inherentes problemas políticos y soc•iale^ a los .5eres

burnanos que ;c nutran de una u otra de estas activi-

dades.

I3a,ta con obsen^ar ko que cn nn modcrno super-

mercado .^c expendc al príhlico para comprobar ha,ta

qucí pnnto cambiaron los tiempo; y ha,la qué punto

las necesidades de cunsumo y lo, í;ustos del mercai]o

entraiian rma gran diferencia dc lo que en tiempos

de nuestros abuelos era un mercado de frutas y hor-

tali•r.as. Cada día es mayor la cuantía dc productos

que en los paí;es de elevado nivel de vida son objeto

de industrialización, distribución y venta al públicu

con patrones muy distintos de los que venían rigien-

do hace algunos arios, y este proceso de cambio cn

sistemas, gustos y forrnas de presentación sigue cons-

tante, sin qne en modo alguno pueda decirse due se

ba llegado al límite de desarrollo de esta activi^dad,

mientras que él mero proceso dc producción agrícola

tiene límites naturales establec•idos a un indefinido

aumento en cantidad.

\o hace falta esforzarse mucho para poner de ma-

nificsto quo hoy día un paí^ dc economía intensa-

mente agrícula e^ básicamente pobre y se balla limi-

tado en su proceso, desarrollo v contacto con el cste-

rios, mientras quc u q país de economía muy indus-

trializada ticne siempre con los productos que elabo-

ra y vende al exterior acceso a los producto^ a^ríco-

la^ que 1os países de economía méi; rudicnentaria pro-

du^,^•n.

Lo^ Esta^los Unido^ son ejemplo típico de los paí-

se.; que, dotadus de una alta c^•onomía industrial, han

con.,eguido dar a sn agricultura rendimicntos tan no-

tahlcs, que en tiempos como lo, preaentc^ constitaye

una verdadcra ab^e^icín cn ,^u; ^obernante, despr ĥ;n-

dersc de la exubcrancia de su produc•ción agrícola.

Fn este afán de situar en el mercado y a precios con-

veniente.; la produ^^ción agrícola, que con rendimicn-

tos cada vcz más elcvados va consiguie^ndo el agricul-

tor norteamericano, gracia, a una elevada técnica agro-

nórnica y a un•elevado nivel de industrialización para

el cultivo y comercialización de sus producto^, hay

do5 palabras quc pesan constantcmente en la mente

y sc leen cada día en ac•tas, reuniones, asambleas, in-

forme, y estudios ^Iue se realizan para tratar de con-

scguir que la superprodncción agrícola no constituya

una pesada ^carga para el contribuyentc de este país.

Ofic•^lnas Centralcs: Esta Sran plant;l de elal^oración dc zumu
cuucentrado y cuuxelado de naranja está emP^^^^^l^a en el cura-

zún de la zona naranji•ra de Florlda.

Hatas dos palabra^ sou «processing» y«marketing».

No sabemos de otra mejor manera de traducirla^ que

«industrialización» y «comercializaciónn si bien crce-

mo^. quc en el sentido con quc se emplean en lus

paíse; de habla inglesa tienen un significado más am-

plio y preciso. Se enticnde por «proce5sing» los dis-

tinto^ estados de transformacicín por los que el frutu

pasa desde su estado natural recien recolectado al de

consumo por la población; por «marketing» se en-

tiendeu los sistemas, métodos y procedimientos ern-

plcados para hacer accesibles al público consumidor

los l^roductos, ^^a ^ean naturales, ya sean industria-

1 izado,.

Uno dc lo^ ejemplos extraordinarios en el progre-

so de csta industria de transformación de los frutos

o productos naturalen del campo es el de la congcla-

cicín de vegetales. En los últimos diez ario^ el avance

habido en estc campo de actividades ha sido notable.

1)esde 1949 a 1959, la cantidad de hortalizas, y entrc

ellas lac_ patatas, objeto de congelación, ha aumentado

tres veces. Desde unos 600 millones de ]ibras en 1949

a 1.700 millones de libras en 1959; su valor aumentó

de uno, i0 millones de dólares en 1947 ha^ta 250 mi-

llones en 1958.

F.l ama de casa quiere cada día nuevos productos;

lo^ alimentos ^•onóelados bacen para la atareada ama

de easa de boy día la vida mueho más fáciL Gracai^

a e^te pro^reso en la tccnología de la alimentación,

ella puc•de boy día destinar mucho m^ís tiempo a ac-

tividades recreacionales o de tipo social de las que

normalmente podía disponcr en tiempos antcriores.

Con 10:5 vegetales congelados no ticnen que pelar

las patata^, pueden cocinar inmediatamente sus espi-

nacas en un puchero o sartén sin neccsidad de lavar-

las, limpiarlas y volverlas a lavar; sus guisantes y sus
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judías no tienen rlue ser sometido^ a laboriosas ope-

raciones de desprendimiento de las vainas y separa-

ción de las mismas y lavado previo a su ^condimento.

Cuanrlo el ama de casa compra su^ vegetales con-

gelados, todo e^o se lo encuentra ya becho, y ésta e5

la razón por la que la producción de vegetales con-

oelados se ba extendido mucho má.> rápidamente que

la misma población, si bien naturalmente el índice dc

crecimiento no ba sido por ióual. Un típico ejemplo

lo constituyen laa patatas, en las yue mientra^ en 19^3

es congelaron y distribuyeron al mercado tan sólo

uno^ 70 millones dc libras, en 1959 la producción rle

patatas congelada., ulcanzú a 3"l5 ^nillone.= r]e libras,

superior a la de cualquier otra bortaliza.

En los gustos del con^umidor norteamericano, la

capacidad de con,rmio se hu manifestado primcramen.

te por los cuatro ^randes de la congelación de vebe-

tales, a saber : patatas, ;;uisantes, judías y maíz, si-

guiendo lueao en menor escala otros veáetales, comu

bróculi.,, espinacaa, etc. A mayor proare^o y desarro-

Ilo dc la pror]ucción agrícola lxa se,^uido un mayor

1^^0 D(^ Q^ 0^ D^
Qp ^^ apa ^ ^

a^ ance en la^ industrias de congelacicín de frutas y

hortalizas, y así los Estados del Oeste, en los que la

agricultura tienc un mayor de.^arrollo, especialmeme

por lo clue se refiere al índice de densidad económico

de la misma, ha sido dondc se está con5i;uiendo cadu

vez un mayor índice de congelación en los producto^

vegetales naturales obtenidos.

EL 'LCJiO CONCI•;tiTRADQ DE NARANJAS CONGELADO

Un caso típico de notable incremento cu la in^lus-

trialización de frutos es el de la naranja. En 1949,

de una producción total en los Estados Unidos de

103,5 rnillones de cajas de 90 libras, tan sólo unos

49 millones de cajas fueron objeto de transforma-

ción industrial; en 1959, en cambio, de un total de

127.fi00.000 caja^s, cerca de 90 millones de cajas lue-

ron objeto de industrialización y transformación eu

zumos.

El ejemplo de lo que está ocurriendo en Estados
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Unido,; paede ser altamente instructivo para nucara

nación. 1?n las dos iíltimas campar5as de exportación

de cítricos, pese a los esfnerzos realizados, no nos ha

sido posible alcanzar la cifra pretendida dc nn millón

de toncladas, cpie ,Se reba;ó en 1930, si bien nos he-

mos accrcado bastante a la mi=ma ; lo., beneficio: ob-

tenidos ^por naestros naranjeros crcan cn otro, cl es-

tímulo para el e.Ntablecimicnto de nnevas plantacio-

nes ; pero si bien es verdad que hasta la fccha la

exportación ha podido compensar lo^ esfu^rzo., de

nnestros a^ricultore^, ^,podemos estar sc!,nro^ de qne

esta marcha va a continuarse en el fnturo? ),'1'enemos

la certeza de o_uc cl mercado enropeo, con .^n. hli,qnes

económicos v medidas proteccioni^ta; a.•n_, a^ricnl-

tore^, va en lo sucesivo a parar un precio remunera-

dor para una anmentada prodncción de naranjas e:-

pariolas? ^,(^ué decir de la oompetencia en e.-tos mer-

cados cnropeos, cada ^ez mayor, de la naranja israe-

lita, sin•africana y norteafricana? Cmi te^ón y esfncr-

zo ^constante hemos conseauido y c'stamos pro^;resando

en nucstro desco de hacer que el ama de casa espa-

riola tenga a su disposición artículos comestihles en

forma cada vez más accesible, más cómoda v más ven-

tajosa. Se han creado y contimían estableciéndosc nue-

^os ĥupermercados; la industria dcl frío, bicn que

lentamente, ca desarrollándose, Y crecmos ^rP en la

conciencia de todos pesa la necesidad de ^n prorre-

si^^o aumento ; en cambio, nuestra indwtria de pro-

ducción de jngo; de frutas, forzado cs reconocerlo, ^^^

lralla en un estado muy incipiente. H;I poder di.apo-

ner de zumo de naranjas a todo lo lar^o dcl año con

el mi;mo sabor y^,n^sto es una ventaja ^le la ^^uc no

dehicra haberse privado al pueblo e^pa^iol, produc-

tor por excelenciu de esta fruta.

La t^^cnica añronómica y los mcdio5 que nna in-

dustria poderosa ha pnesto al alcancc dc sus a^ricnl-

tore; ha hecho ^iue en lo; Estados linidos, para uua

snpcrficie total cnltivada de 326.000 hcctárcas cn 1944,

se liavan obtenido en dicho ar5o al^o más de ^,5 mi-

11one: de toneladas de naranjas, mientra; aue cn 1959,

en una sunerficic total de cítricos de 311.200 hcctárea^,

se 1ra con,c^nido una prorlucción superior a 5,5 mi-

llones de toneladas de naranjas, sin que baya varia-

do 9ensiblemente la proporción en la producción de

los otros frutos cítricos para ambos a^ños. Ya hcmos

dicho antes cómo una buena parte de estas naranjas

son objcto de indnstrialización y transfoimaciún cn

zurno y en ^ nbpraductos de no escaso ^•alor econ^ímico.

lTna re^•icnte cisita efectnada al Estado de 1+7orida

no., pcrmitió conocer sobre cl terreno la situación de

la a^ricultura citrícola en dicha parte dcl país, y que-

remos pensar que lo^ lrechos ob^ervados l^ndieran te-

Planta de clasiPlcación, limpi^za y en^•asado de cítrl^wc: Partc
dcl fnrto ec ^^mpaquetado para su vi^nta como fruto fresco.

ner i-alor de enseiranza l^ara nue^tros producto^ y nu-

merosas familias que ilc una forma o de oti•a ven sn

economia li^,ada a la jrolente producción naranjera.

•,l, NARANJO TPI FLORIDA

H.1 gráfico que aparcce en e;tas página, seriala la

zona de emplazamiento geográfica ^lel cnlti^o de na-

ranjo en el h:^tado de Florida. A^ronómicamente nn

hecho que resalta al uhser^ador es el qne, gracias a

la distribnción dc llu^ ia. ^ a la climatoloáía, e: raru

y solamente se produce en ^^pocas de seqnía desnsada

el riego en cl naranjo. 1^a lucha aquí es má:, hien con-

tra el agua, clcmento ^^;te qne aparcce mny cerca de

la superficie y contra cl ^lue ha^ qne Inohar para evi-

tar las enfermc^lade. y traaorno, vegetativo., que al

naranjo se originan con una cxce-iva humeilad para

sn raíz. A..í son frci•ir•nlc: la^ plantacionea e^n alto^

lomos vi cerros ^r costu^a< in.^tal::cioncs de drenaje para

de;hacerse del a^ua ^ xccrlente.

^Otra caractcrí.;tica quc llania la atención e.: la ilel

notable desarroll^ alcanzado por a^oriaciones y coope_

rativas de prodactorc: de e^ta frnta. que bien para :n

venta al narin^al, bicn para ^u indu,trializaoión, con.:.

tituyen un porcentajr: considerable del sistema de ex-

plotación del naranjal cn csta rc^,iún.

El absentismo del naranjero dc Florida tiene aqní

sn más alta forma de cxpresión : una inversión dc

10.000 a 15.000 dólares ^^or hectárea y beneficios quc

para 1960 variaron d•• I.'?00 a?.500 dólares por hec-

táira, sin otr•a preocni^ación quc in^resar en nna co-

operativa de prodnct^rc: dc cíh•icos, que cc ocnpan

de todo, ^racias a lo^ medios con qne cuentan, poda.

tratamiento; fitosanitarin.., fertilización- recolccció q ^-

vcnta, y de mandar nn cliequc el propietario ilrl l^ucr•_
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Kemociún del a^ua: En estos Erandes tanques concentrador^^n
se separa eí agua deí zumo en cnantta del 75 al 80 Dor 100 de
la que contiene el fruto natural. Esta cantidad de a^uas es
la que se afiade al zumo concentrado conYelado aí consu^nírlo.

to con la parte que le ha correspondido por l05 bene-

fi^cios obtenidos. Todo esto ha si^do posible eracias a

la gran industria del zumo de naranjas, nacida al am-

paro de estos magníficos naranjales.

La produceión de cítricos en Florida empieza ge-

neralmente en septiembre y termina en volurnen su-

ficiente en los prirneros día^ del mes de julio. Sus

variedades se clasifican en tempranas, de media tem-

Pora^da y tardías. A continuación reseñamos las exis-

tentes en este Fstado :

Hamlin (ain semilla)... ... .

Parson Brown (con semilla).

Pineapple (con semilla) ...

Seedling (con semilla) ... ...

Temple (con semilla) ... .

Valencia (sin aemilla) ... ...

Poper summer (ein semilla).

De octubre a diciem-
bre.

De octubre ^a diciem-
bre.

De últimos noviembre.
febrero.

De diciembre a febre-
ro.

De enero a marzo.

De últimos febrero-ju-
lio.

Dc junio-agosto.

Florida es el Fstado que va en cabeza en el des-

arrollo de la indu^^tria de producciún de zumos de ^'í-

tricos. En la temporada 1935-36, Florida induetria-

lizó algo más del 1 por^ 10 de su producción de na-

ranjas, mientras que en la temporada 1958-^9, el 80

por 100 ^le su producción fué objeto de tranformai^i6n

en jugo^. En la temporada 1958-59, el 53 por 1O0 de

los pomelo:5 o toronjas y las mezcla.5 de jugos ^le cí-

tricos con otras frutas vienen siendo rc•conocidos corno

artículos de consum^ corriente en las tienda^ de co-

mestibles.

h;n la camparia 1945-46 nació en esta región lu in-

du;tria del concentrado congelado de naranjas. Nin-

ntúr producto en el extenso campo de la eongelación

^le alimentos ba ganado tan amplia acogida y h^a ob-

tenido un crecimiento tan extraordinario en tan corto

e^pacio de tiempo como el ^'onseguido por esie pro-

dncto. ^Desde 250.000 galones produci^los en dicho airo

se ha llegado a 80 millones de galones en la tempora-

da 1958-59, y hoy ^día con,tituye un ariículo tan im-

portante en el depó.^ito de alimentos congelados de

un supermercado o tienda de comestibles ^^'omo lo e.

el pan en el departamento de panificaciún de dicbo;

establecimientos de venta. Hay que tener en <vel^ta

que las regulaciones establecidas por las autori^ladc ^

en este Estado prohiben el aña^dido de azlícar a e,te

producto, y, consiguientemente, el jugo^ de naranja

concentrado y congelado es un producto puro.

FL YROCESO PARA LA OBTENCION DE ,IUGO

CONCENTRAIYO

Hemos tenido opo^rtunidad ^de visitar una de las

grandes instalac•iones donde se obtiene jugo concen-

tra^do en Florida, la cual, fundada cn 1945, tenía c,orno

objeto principal la producción de jugo de naranja

en polvo^. Este proyecto resnltó carente de valor prác.

tico y, consiguientemente, en 1946 el equipo de esta

instalación se convirtió para la produccibn rle jugo

de naranja concentrad.^ congelado, abriendo a5í el

camino a la floreciente indu^tria de los coneentrados

de cítricos, evaluada hoy ^día en muchos millone, de

dólares.

La naranja Ilega a la planta distribuidora trans-

portada por grandes eamiones con remolque, que pue_

den llevar hasta más ^le 20 tonelada, de frutas. Se pe-

san los camiones cargados y el peso resultante es

transformado en cajas ecPlivalentc^^ a 9p libras, que

es la unidad de medida en que se efectiían 1a.5 trau-

sacciones en irutas de esta naturaleza.

Una vea^descargado el íruta es objeto de cuidadosa
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clasificación y selección, pasando seguidamente a gran-

des depósitos de almacenamiento, del que será extraí-

do dentro de las ocbo a dieciséis horas siguientPS a

la llegada a los mismos. El fruto rechazado e^ condu-

cido a depósitos de almacenamiento, en el que se

guarda hasta su utilización para la transformación en

pienao para el ganado y en melazas de cítricos.

En las operaciones de descarga de frutos constan-

temente se efectúan análisis a lo largo de las veinti-

cuatro horas del día y durante los siete días de la

semana, a fin de asegurar al consumidor que sola-

mcnte el íruto de buena calidad es utilizado para su

transformación cn zumo.

Una de las condiciones precisas para la obtención

de zumo de análoga calidad ee la de procurar que

éste sea uniforme, y para tal objeto se procura ^iem-

pre que los depósitos que contienen las naranjas para

ser trata*.las sean sinurltáneamente descargados, a fin

de que la mezcla entre los frutos de ^distinta calidad

sea lo más uniforme posible. Lavada la fnita con agua

a presión, cepillada mecánicamente con jabón y ce-

pillos de nylon, pulverizada con agua nue.vamente,

clasificada, b^ ñada en una solución germicida y, fi-

nalmente, enjua,ada, pasa a los extractores de jugo,

los euales en forma suave exprimen el zumo, siem-

pre controlando con toda exactitud el contenido en

aceite de la piel del íruto.

Una constante corriente de zumo se mantiene en-

tre extractores y df^t^ósitos de acero inoxidables, don-

de el zumo es mantenido bajo alto vacío y refrige-

rado ante^s de pasar a]os conce^ntradore..

La base del proceso de concentración tiene lugar

en estas unidades concentradoras, las cuale.. extraen

del 75 al 80 por 100 de.l agua que existe en cl ju^;a

natural.

Separada el agua, el jugo ya concentrado pasa a

los tanques de mezcla. En éstos una cierta cantidad

dc jugo si^n concentrar es atiadida al ya coneentrado,

a fin de devolver a éste el aroma que pudo haber per_

dido durante e1 proceso de extracción ^del agua. La

mezcla de jugos así obtenida pasa a los denominadas

«votators», después de a^egurarse Que el necesario

grado de concentración es el técnicamente requerido.

En estos ap^aratos se eíecttía una semicongelación del

jugo y se reduce la temperatura hasta 7° C., dándole

al mismo una consistencia análoga a la del conocido

helado o mantecado, como naso final antes de ser en-

latado el producto.

Existen dos unidade- de llenado vi cerrado de los

envase,i re^pectivamente. Estos, herm°ticamente ce-

rrado^s, aseguran ]a ausencia del oxígeuo, que puede

destruir los aromas y sabores, y pasan al almacén re-

friberado, donde son objeto de conservación hasta su

envío al mercado consumidor.

Para dar una idea del volumen y capaoidad de pro-

ducción de esta instalación diremos que puede en una

jornada de veinticuatro horas envasar basta 3,5 millo-

nes de latas ^de zumo concentrado y congelado.

Antes de su almacenamiento para su envío a los

centros consumidores, las latas pasan por el túnel de

congelación, que se halla a temperaturas de -40" C.,

con las que el producto a la salida del tiínel tiene la

co^ncentración de una piedra.

Puestas las latas en cartones, pasan al almacén, den-

de se l,niardan a temperaturas dc^ -23" C., para desde

ahí salir con destino a los camiones refrigerados o a

los vagones de ferrocarril, análogamente dotados d:^

esta modalidad.

SUBPROD^1c.TOS DE ESTA INDtiSTRIA

En la industria ,del zumo concentrado de naranjas

s° o•btienen, como subproductos de la misma, los acei-

tes e^en^ iale; de la piel, los que son recuperados de

la emulsión en que se encuentran después de la ope-

ración de extractado del ju^o y después de pasar por

una serie de tanques de sedimentación y mzquinas

centrífugas hasta conseguir el grado ^de pureza nece-

sario. Estos aceite; esenciale^ se utilizan fundamental-

mente para la industria de perfumería v dar sabor a

helados, repostería, etc.

Otro subproducto que se obtiene de esta industria

son las melazas de cítricos, obtenidas del líquido re-

sultante del prensado recogido después de la fase de

obtención de pienso para el ganado. F,ste líquido pro.

cedente del ^presa^do es objeto^ de concentración v, aná.

logamente al de me.lazas de cítricos, e, vendida como

alimento para cl ganado y como materia prima para

la producción de a1COb01.

Todo el residuo (pulpas, pieles, semillas y cásca-

ras) separados dcl procesa de obtencicín del concen-

trado pasa al molin^o de piensos. Aquí, por medio de

molinos trituradores y de martillos, se transforma en

una pulpa búmeda, a la que se le at5ade cal, a fin de

que, reaccionando con el gel natural, sea más fácil

la separación del agua que contiene. Esta ltulpa btí-

meda, comprirnida en pa,tillas, de las que ya se ba

se^parado el agua, pasa a los secadores de fuego di-

recto. El agua y jugo separados de esta pulpa btí-

meda son los que se ut^lízan para la obtención de

melazas de cítricos. Separadas las partículas finas de

esta pulpa ya seca de las más gruesas se transforman

a su vez en comprimidos las primeras y en pienso a

óranel empacado en sacos de 100 libras las partículas
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más gruesa^. La Empresa que hetnos ^i^itarlo produjo

cl pasarlu año más de ^0.00 toneladas de f ĥ ulpa de cí-

trico, utilizada como pienso dc^l ganado.

^,OMPLEMEIVTOS NECI?SARIOS PARA LA INTRODUCCION

CON EXITO DEI. 7.UMO CONCEN'CRADO DE NARAN.JA EN

E1, AIERCADO

Las fot^grafías y^rá^icos que acomjlaiĥ an este ar-

tículo dan nna idea del coste dr^ una inslalacibn de

esta nattn•al^za, Inútil es decir q ĥ^e operación de esta

r^lase rPquiPre la exi^tencia de medi^s rl^ transporte

rPfri^erarlos 1 ĥ ara el transportP.: rlel zinnu concentra-

do a los ^^r>niros de consumo. v_ 1 sr^a por carretera, va

por fen-or^arril.

Una vr'z t^ne las latas llegan a los lu^ares de con-

sumo ^rr^ci.^1 depo^itar^las en l^i^^ c^entro.^ rlistribuido-

rPS en lo, r^orresponriientes annarios o rlr^pó^itos fri-

^orífiro.5 Para ^^e ^r^ manten^,^an a loe -30" C., que

r^,; la tr^m^iPratura Pn cjt^e debe.n I ĥ allarse ant^^s r1e su

utilizar^irín llor r^l ^ma de ca^a.

La eXi;tencia rle depó^ito con^el. ĥ rlur r^n laa ncve-

ras cascr^a c, c•unrlir^ibn indi5pens ĥĥ ble ^ ĥara la r^on-er-

^-acióu del zu ĥnu, a me ĥio^ que c^str^, adir^ionarlo dr^

agua, sea inmr^rii. ĥ tarnellte co ĥI^umidcĥ .

\o fné emj ĥ rr'.^u fácil la de intrurlur•ir PI cun.,umo

de este productu e.n ]os I+;starlo^ Unir10^^. Prer^itir ĥ fué

aleccionar al púl ĥ lir^o con^umirlor y r^n ĥ ^^Ir^^ ĥ r los arlr^-

cuados medio^ j^ublicitarios y de distribnción 1 ĥ ara ^u

aceptación cn el ĥnr^rcar3o. I}e estos úlli ĥno5, los r^sta-

blecimicntos diaribt^idores de jlrodur•tr^., lár•teria fue-

ron los más eficares colahoradores, y hoy rlía c,, cu-

rriente ^•er el zumo c^ncentrado y connelado rle na-

ranja Pnlrc ]u.^ ^irorlur•to^ rlae el lechero rleja c^n la

puerta rlcl púhlir^a con^umidor.

La ^onfecr^irín rlr ju^oa mezclado; con t^^rrin•ja ^-

otros frl^tos h. ĥ .^irlr ĥ otra jluerta de salirl. ĥ i ĥnhOrtar ĥ Ir.

del z ĥ ^ĥmo con^elurlu de naranja.

1)ib ĥ^jr^• .rlc> .^Idrián (1Torrt/rs, Jr.

l^'utr ĥgrafítis rlr> ^^Liinute /I7ait1 Crrn ĥ ^rnn^ .

:1lmaer^namiento bajo refrigerac•f^ín: En r^,elr^ .rlmaeén c^ r•onserca a 2.^^^ ('. bajo r^r•ru las la ĥ :u rle zumo r^uneenlradu, enr
panuetadas r^n cnca5r^5 rlc c^artúp. Tirne cabi^a D^rra ^.:, milloncs dr^ r•aja^.
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Problemas actuales del olivar español

la regeneración del olivo por raíz
^^^r ^ réaló ĥa^ ^ie `a ^^)i^ezÍa

ingeniero agrónomo

Muchos son los problemas actuales de la olivi-

cultura española, como es bien sabido. Entre ellos,

el laboreo y los tratamientos contra las plagas pa-

rece que presentan menos problemas de orden téc-

nico, aunque sí de realización. El abonado exige

todavía un estudio previo de todas las zonas oli-

vareras de España, para poder determinar de una

vez las verdaderas necesidades de nuestros árbo-

les. En cuanto a la poda, se está realizando, como

se sabe, una campaña nacional con éxito presente,

que se acrecentará en el futuro.

La peregrinación que, con motivo de estos Cur-

sos de Poda de la Dirección General de Agricultu-

ra, se ha realizado por todo el territorio nacional

olivarero en estos íxltimos años, ha permitido lle-

gar a conclusiones que, sin esta previa explora-

ción, no hubiera sido posible formular.

El hecho es que existe en España lma superficie

excesivamente grande de olivar, en la que los oli-

vos se encuentran en estado de improductividad.

Las causas las sabemos todos: vejez excesiva de

muchos de ellos; estado lamentable de los troncos

por podas abusivas y no conservadoras del vigor

del árbol, y amplias zonas que resultan marginales

por varios motivos.

El primer punto es concluyente, y lo único que

hay que hacer e.s admitirlo de una vez, para que

sean factibles, en cada caso, las distintas solucio-

nes: renovaciones, regeneraciones y arranques.

En cuanto a la segunda parte, intervienen con

mayor intensidad:

- Las podas suprimidoras, por sistema conti-

nuo, de ramas en una parte del tronco (principal-

mente de interiores, como sucede en Sevilla, Ba-

dajoz, Ciudad Real y Aragón), donde las corrien-

tes de savia han desaparecido, por empeño tenaz

del hacha del podador.

- La exclusiva acción del sol sobre las maderas

no protegidas, que ha causada efecto análogo.

- Los desastillados, tan antirracionales como

contraproducentes (operaciones de saneamiento de

troncos interpretadas a la exageración o por nece-

sidades de leña) que se ejecutan en algunas zonas

andaluzas (sobre todo, en parte de Jaén) y Ciudad

Real.

- Los "afrailados" sucesivos, que van acumu-

lando tocones y secos en el tronco, desviando los

"cordones" de savia hacia la única zona del cilin-

dro-tronco, donde se empeñan en formar siempre

las nuevas ramas (la mayor parte de Andalucía y

Badaj oz.

- Los cortes mal hechos, planos, de superficie

rugosa, con facilidad para el estancamiento de las

aguas, con creación de medios óptimos para toda

clase de criptógamas e insectos.

- Las renovaciones mal hecha, con el estable-

cimiento de nuevas ramas por encima de cortes

antiguos o con mala inserción, y sin una recogida

directa de la savia, lo que nos trae como conse-

cuencia la posibilidad de ataque en esas ramas

empobrecidas (a media savia) de insectos, que oca-

sionan el "ahonguillado", "ahormigado", etc.

- Esa misma renovación de ramas, cada vez

más alejadas de la raíz, lo que aumenta con el

tiempo el número de cortes (definitivos, secos y

caries), procedentes tanto de cortes de renovación

como del desvareto, y, además, nos aumenta la

cantidad de madera en relación a la hoja.

- Esa misma operación del desvareto, no apro-

vechada como es debido para las renovaciones, y

realizada, generalmente, por cabreros y personal

no especializado, etc.

Con todo esto los troncos están cariados, y en
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lnjerto cu raíz en Pedrera (,Sevilla).

la mayor parte de su superficie las cortezas han

desaparecido.
La poda de renovación del olívo, que se está ex-

tendiendo en España, apoyándose en la poda Jaén

(capital), consigue resultados sorprendentes, de-

mostrados ya por fortuna en todos los climas y

suelos de España; pero cuando el tronco del oli-

vo no admite tal renovación con éxito total, ^qué

hay que hacer?

Si se quiere conservar el olivar, porque siga sien-

do aconsejable su cultivo (éste es el tercer punto

a determinar), la regeneración por raíz viene dan-

do muy buenos resultados.

Pero digamos antes que la necesidad de exten-

der estas técnicas es exigida también por ese gran

problema de nuestro olivar que son las heladas.

La poca resistencia a la helada de las variedades

"empeltre", "cornicabra" y "lechín", y la situación

D^esatillado báabaro (Cind^ad Rea]).

de olivares en terrenos bajos, que casi nunca son

olivareros, plantea este problema en casi todo Ara-

gón y Navarra, parte de la Mancha y zona sur de

Sevilla y Córdoba.

Aunque depende de la intensidad de la helada

y de la edad de los árboles, en casi todos los casos

hay necesidad de recurrir, en estos olivos helados,

a la regeneracibn por raíz.

Por otra parte, la regeneración por raíz no es, ni

mucho menos, una nueva técnica. Conocemos zo-

nas en Toledo y Sevilla donde se realiza con suii-

ciente éxito. Pero, por lo general, en la mayoría de

los casos estas regeneraciones no saben hacerse.

Admitamos, pues, que por una de las razones

antedichas el olivo está necesitado de su regene-

ración total.

Muchos son los procedimientos que se siguen y

que se pueden seguir. Empecemos con uno "teó-

rico".

Si cortamos un olivo una cuarta o dos por enci-

ma de la tierra, son tres los tipos de brotaciones

que nos puede producir.

El brote a, nacido en parte del tronco, sólo tie-

ne porvenir cuando esa parte del tronco está sana

y ha brotado en un "cordón" directo y en un pun-

to que no tiene caries ni secos cerca de él, a los

que pudiera envolver en su día lo que será el futu-

ro pie del olivo. Por otra parte, si el brote queda

muy bajo, se encontraría ya en la peana, donde

difícilmente encontraremos la superficie sana bus-

cada. Esto sólo tendría nuestro consejo en oliva-

res jóvenes con troncos sanos, y, por tanto, esta-

mos solamente en caso de heladas.

El brote b ha salído de la tierra y parece que

brota de una raíz. Pero no es así. En realidad brota

de la peana del olivo, y casi estamos en el caso

anterior. Podría quizá producir raíces propias por

encima de su inserción ; pero estas posibles raíces

tendrían siempre un campo de expansión limita-

do, puesto que se conserva la peana en la tierra,

que, además, con el tiempo produce podredumbres.

Es expresivo el término "pegadizo", con el que

en muchas comarcas denominan esos nuevos píes

regenerados cuando, por no tener el vigor necesa-

rio, al no haber sido bien elegidos, se caen con el

viento o se envejecen prematuramente.

El brote c procede de la misma raíz. Por tanto,

ya no tenemos que buscar los cordones de savia, y,

además, al venir los brotes desde una profundidad

conveniente, enraizarán ellos mismos y nos produ-

cirán las nuevas raíces, con las que vivirá en el

futuro el nuevo olivo, totalmente regenerado de

parte aérea y radicular.
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Pocon^es y cabezas (('árdoba o Sewilla^).

E1 procedimienta a seguir en los casos de nece-

sidad de regeneración es bien claro:

Debemos buscar las raíces sanas del olivo para

esperar en ellas las brotaciones.

Conviene eliminar las peanas y leñas, incluso

dentro de la tierra, para que no sean un entorpe-

cimiento en la exploración de las nuevas raíces.

El quitar las peanas es operación fuerte, que

exige herramienta especial y tiempo. Quizá esto

ha conducido muchas veces a la solución de cortar

el olivo por encima de la peana, procedimiento

mucho más cómodo y barato. Para realizar esta

operación con menos coste se recurrió en Francia,

en la última gran helada de olivos, a quemar con

petróleo toda la leña de la peana.
Una vez terminada la operación de arrancar todo

lo que hay "por encima de las raices", se cubrirá

con un poco de tierra (no mucha, para no ahogar

la brotación de las yemas). Quedará un hoyo, que

desaparecerá pronto con el tiempo, pues iremos

rellenando de tierra (prácticamente se rellena solo

con las labores) a medida que las brotaciones van
creciendo.

A los dos o tres años (estas nuevas brotaciones

crecen mucho más rápido que las de nuevas plan-

taciones por estacas enterradas) tendremos forma-

da la "breña", y podremos entonces empezar a in-

dividualizar los mejores brotes para iniciar la poda

de formación.

Si no se han quitado bien todas las partes vie-

jas de la peana, es interesante elegir preferente-

mente las brotaciones más alejadas, puesto que al-

gunas del centro estarán mal insertadas.

El éxito de estas regeneraciones dependerá más

que nada del vigor de la variedad y su facilidad de

arraigo y emisión de brotes (1). Por esto, en zonas

donde estas operaciones no sean bien conocidas

conviene efectuar unas pruebas previas y vigilar

los dos primeros años la profusión, el desarrollo y

el vigor de las brotaciones obtenidas.

Tampoco hace falta para estas regeneraciones
llevar a cabo ese arranque completo de olivo y
peana desde el principio. Además puede interesar
aprovechar una o dos cosechas del árbol, aunque
no sea solamente éste motivo de la operación que
vamos a explicar. Estos últimos afios se han rea-

lizado varias pruebas de regeneración por raíz pro-
piamente dicha, operando de la siguiente manera:

Siguiendo los "cordones" o"venas" de los tron-

cos se busca una buena raíz, sana y vigorosa y de

las de mayor diámetro, la cual, quitándole un tro-

zo con un hacha, separamos totalmente del árbol.

Si el olivo no tiene buenas raíces, quiere decir que

ya exige el arranque, como sucede, desgraciada-

mente, con muchos de nuestros olivares.

Las brotaciones aparecerán en la raíz separada,

(1) Siay 9ue hacer la observació^ de ^^las pocas ^pcsibilidades
de éxito en el arraigo de la variedad ^cgordal».

Re^eneración. dn peanas e^r^ Ca.SCante <Navarra). lteseueració^m en ^pcanas eu l:-,te^a (Se^^i1La).
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Olivos helvdos en^ Arag6n.

y una vez que se vea el éxito de estas brotaciones,

al año o a los dos años, podemos proceder al arran-

que del olivo con su peana o bien escalonar en

dos veces la operación, suprimiendo la primera vez

sólo alguna rama que quite luz y espacio a las

brotaciones obtenidas de la raíz.

Si necesitamos olivos de dos o más pies, se pue-

de cada año separar una raíz, o si prevemos que

el olivo tiene varias raíces buenas, se pueden sepa-

rar dos distintas en un mismo año.

El inconveniente que presentan estas operacio-

nes es que el nuevo pie obtenido, si se retira de-

masiado de su primitivo punto, va a producir un

olivar con un marco un tanto irregular; pero, en

realidad, así lo son las grandes plantaciones de oli-

vos de dos o tres pies, separados, sin seguir un cri-

terio fijo en su distribución dentro de cada olivo.

Si es posible, aunque no será fácil, por el interés

de buscar las mejores raíces, se puede seguir la

norma de constituir el nuevo olivar regenerado con

olivos de dos pies que estén alianeados uno con

relación al otro en la misma orientación, siendo la

mejor, como preconiza Ortega Nieto, la de Este-

Oeste. Así favorecemos mucho el laboreo de los

olivos.

El último punto interesante en estas operaciones

es el injerto en raíz. Ya hemos esbozado el caso que

plantea la falt^ de resistencia a las heladas de

determinadas variedades. En la zona andaluza de

La Rambla, Estepa, Osuna y otros pueblos se está

desechando la variedad "Lechín", árbol con cua-

lidades de buena fructificación y rendimiento en

aceites tempranos y de calidad, por los fracasos

que lleva ocasionados en sucesivas heladas. En

cambio, en Aragón valoran más la calidad supre-

ma del aceite del "Empeltre", también muy pro-

picia a la helada, por lo que se resisten al cam-

bio de variedad.

Este y otros factores del cultivo del olivo pue-

den aconsejar en muchos casos ese cambio de va-

riedad. Pues bien, cuando separamos una raíz del

árbol como se ha dicho, estamos en condiciones de

efectuar el injerto de púa y conseguir el cambio

de variedad. El injerto de raíz no presenta grandes

dificultades y se realiza bien con púa de dos o tres

yemas, de la misma manera que se hace en una

rama, o sea introduciendo la púa previamente, y

bien biselada, entre la corteza y la madera de la

raíz.

Todas estas operaciones que estamos comen-

tanto se realizan en la época de la poda, y el in-

jerto en raíz, en cuanto comienza a moverse la

savia y despega un poco la corteza, lo que en la

raíz sucede un poco antes que en las ramas.

Como es natural, habrá que actuar con los cui-

dados consiguientes, y la raíz separada, injertada

o no, deberá quedar sin dañar, y el corte que las

separa se hará con un hacha que corte bien, con-

viniendo dar el golpe sobre la tierra, por lo que

no interesa nunca ahondar con la azada por debajo

de la raíz.

Desde luego, resulta difícil sentar criterios con-

cluyentes, casi nunca posibles ni convenientes en

agricultura; pero siempre es necesario hacer lle-

gar al agricultor los principios fundamentales, en

los que se basan luego los trabajos a realizar en el

campo. Hemo,s tratado de exponer con la mayor

claridad posible algunos puntos relacionados con

la brotacián y enraizamiento de olivos no aptos

para renovar, pero sí para regenerar. A1 agricul-

tor corresponde ahora interpretar estas ideas y

"traducirlas" a su caso particular, lo que siempre

será, por encima de todo, un problema a resolver.



Importancia y aplicaciones de la Palinología
,^vz %oaé u.é^ ^+tiÍae^^a

Ingeniero agrónomo

Se entiende por Palinología una rama de la Botá-

nica que se ocupa del polen y de las esporas.

Polen es el órgano masculino de las plautas de flo-

res. Si se examina un grano de polen al microscopio

se observa que tiene forma redondeada o elíptica. Su

tamaño es muy variable y oscila entre 2 y 300 mi-

cras. Consta de dos membr^anas : exina, la exterior,

que es muy resistente y posee diferentes relieves ; la

interior, denominada intinrr, es poco resistente. Para

observar los branos del polen se usa el microsco-

pio con aumentos que llegan hasta 800 e incluso .a

1.200 diámetros.

En las plantas que no po^een flores (criptógamas},

la reproducción se realiza por esporas, que son ba^-

tante pequeña.^ y están rodeadas de una membrana

más resistente que la de los granos de polen. Las es-

poras son botánicamente di°erente; a los tiranos de

polen, ya qne puestas en tierra e^n condiciones deter-

minadas germinan y dan origen a una plauta, en la

que se diferencias posteriormente los órganos fcme-

ninos y masculinos. El grano de polen, por el con-

trario, como órganos masculino, necesita ftti,ionarse

con la célula femenina para dar origen a ima nueva

planta. En este sentido las esporas son más i-esistente;

y duraderas que los granos de polen.

En la época de la madurez se realiza la debisce,ncia

de los sacos polínicos, con lo cual los granos de l^o^

len quedan en libertad y pueden ser transportados al

órgano femenino de la flor. Igualmente sucede con

los es^porangios, que en la dehiscencia dejan libres las

esporas.

Granos de polen y esporas, una vez en ]ibertad, son

transportados por el ^aire, por insectos u otros medios.

En las plantas de fecundación cruzada, el transporte

de granos de polen se realiza por cl viento o por los

insectos. En ]as plantas de autofecundación, el polen

pasa dire^ctamente del órgano masculino al óraano

iemenino. Para asegurar la propagac^ión de la especie,

las plantas de fecundación cruzada tienen que pru-

ducir más polen que las plantas que se reproducen

por autofecundación. Por ejemplo, el centeno produ-

ce una^ S00 veces más branos de poleu que el trigo

y la cebada, que son autofecundantes.

El polen de las plantas de fecundación cruzada,

que es tranaportado por el aire, se mezcla en la at-

mósfera con pólenes de otras plantas, habiéndose ob-

servado que basta 2.000 ó 3A00 metro^ de altura la

mezcla de distintoa pólenes e^ bastante uniforme en

la Naturaleza. A partir de estas alturas la mezcla dc

pólene^ va disminuyendo en los que son más pesado^.

Ln atmósfera tranquila desciende lentamente el po-

len y se deposita en la tierra, lagos y mares. La velo-

cidad de descen^o es propore^ional ,a su pe^o, y para

orientación indicamos la correspondiente al polen de

algunas especies en centímetros por ee^undo (S) :

Abeto ... ... ... ... ... ... ... ... .. 38,7

Abeto rojo ... ... ... ... ... .... . . ... . 6,8-8,7

Haya ... ... ... ... ... ... ... ... 5,^-6,0

Carpe ... ... ... ... ... . . ... .. 4,^-6,8

Fresno ... ... ... ... ... . ^,2

Tilo de verano . . . . .. ... . _ . _ . .. .. . . . . .. . 3,2

Tilo de invierno . 3,2

Roble ... .... ... . . ... ... ... ... . . ... ... ... 2,9-4,0

Pino ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,5-3,7

Olmo ... . . .... ... ... . 3,2

Abedul ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... 'L,4-2,9

Avellano ... ... 2,^-2,9

Aliso negro ... .... ... . . ... . _ ... ... ... ... 2,8

Sauce cabruno ... ... , 2,2

Aliso verde .. 1,7

Maíz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22,0-30,0

Lina vcz que el erano ^de polen o la e;pora ban des-

ce^ndido al suelo pueden desta•uirse más o menos rápi-

damente o conservarse durante bastante tiempo. Fue-
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Diagramas de Dolen de sauce, abedul, enctna, tilo, fresno,
chovo y abeto, entre otros.

ra del contacto ^del aire, el grano de polen o la espora

se conservan durante mucbos alios. F.sta conservación

se entiende para las capas exteriores, ya que el can-

tenido de ambos desaparece al poco tiempo. En bue-

nas condiciones se han observado granos de polen en

el ]ignito del terciario ^de sesenta millones de arios,

y esporas se han encontrado en los yacimientos de car-

bón de piedra, cuya edad se calcula en cerca de dos-

cientos cincuenta millones de airos (5).

Los granos de polen que caen ,al suelo en una re-

gión determinada nos dan idea de la vegetación exis-

tente en dicha región. Si se trata de granos de polen

de épocas anteriores, su análisis nos permitirá dedu-

cir la vegetación existcnte en dicbas épocas.

Cada año se deposita en el suelo una cantidad de

grano de polen correspondiente a la vegetación de

dicho a^io. En años sucesivos se repite el fenómeno,

que continuará así en el futuro. Por tanto, en sitios

donde se conserven bien los granos de polen podemos

determinar la vegetación existente en distintas épocas.

Las zonas pantanosas, ,las lagunas y los mares son si-

tios donde los granos de polen se conservan durante

muchos alios. Los análi^i, del polen de distintas ^^ro-

fundidades en esto:g sitios nos servirán como una cro_

nalogía de la hi^toria de la vegetación de estos con-

tornoa.

La obtención de rnuestras para el análisis del polen

se realiza por excavacionea, perforacione; o sondeos.

Existen varias clase^ de sondas, que permiten sacar

muestras del terreno a distintas profundidades, y de

ellas se separan la celulosa y otras materia.; orgánicas

con mezclas de ácidos; la cal se separa por trata-

miento de ácido clorhí^drico, y los minerales, con áci-

do fluorhídrico.

Despuéa del tratami^nto sólo quedan, además de

algunos restos vegetales destruídos, esporas y granos

de polen, cuyas membranas exteriorea son resisterlte^

a los ácidos más fuertes.

Los granos de polen así obtenidos se conservan en

glicerina, y preferentemente en glicerina líquida, que

permiten mejor su observación. Existen varias publi-

caciones sobre los granos de polen de mucbas espe-

cies vegetales europeas, con difcrentes fotografías dc

]os mismos.

Los resultados obtenidos de los conteos de granos

de polen en distintas profundidades se ezpresan en

41 8

8irké '
; ^ ^ ^ ,

^ K^'ere^
^

^ _ _
ulme ^

f^che ^
I

Linde ;
fscne ^
Erle

Ficnte '

ó

N iU»baumponen
und wildqr^ser-

,Búcne _
^

, ^
; NainDixJie -_-
^ ianne , ^

HaselnuB

^ Kr^henbeere

w,eide

,T^

ANell

^ Getre^de

^ Ne^deqew^3cnse

ó 8 8 8 s°
0 0 0 _ o ^

450



AGR I CU LTU RA

Polen de naranjo amargo. (FOto Estacíón Naranjera de Levante,
Burjasot.)

gráficos, poniendo en ordenadas las profundidades, y

como abscisas, las cifras del polen. ne este modo se

obtiene para cada eshecie vegetal una curva, y el

conjunto para distintas especies forma el llamado dia-

grama del polen.

Los dia^ramas del polen correspondientes a la épo-

c•a postglacial se obtienen sumando los números co-

rrespondientes a los pólenes de las distintas especie5

arbóreas, baciéndolos iguales a cien, y refiriendo a

estos números los correspondientes pólene3 de las es-

pecics no arbóreas (especies arbustivas, pratenses y

otras). Esta idea se debe a que después de la época

hlacial prácticamente sólo existían en Europa espe-

cies arbóreas. De esta forma, en los gráficos de po-

len correspondientes a dichas épocas se encuentran a

veces valores del tanto por ciento del polen de las

especie^ no arbóreas superiores a cien.

Mejor es referir las sumas de todos los pólenes de

las distintas especies a cien, y ^así el tanto por ciento

que corresponde a cada especie será siempre inferior

r. cien.

Actualmente existen en Europ^a muchos Centros de-

dicados al análi^is del polen, y entre ellos recorda-

mos los de Góttingen, Kiel, Hannover y Krefeld, en

Alemania; los de ^Copenhae e, Estocolmo, Uppsala,

Ber^en, Estrasburgo, París, Cambridge, Holanda,

Bélgica y varios en Rusia.

El estudio de los gráíicos correspondientes a los

granos de polen de una región durante varias épocas

nos permite conocer la historia de la vegetación de

ese lugar. Estudios realizados en distintos sitios de

Euro^pa han permitido reconstruir esta hi^toria de la

vegetación, y como ejcmplus indica^inos el gráfico nú-

mero 1, correspondiente a la historia de la vegeta-

ción del llamado lago de Lutero (Luttersee), de Ale-

mania.

En el grá;ico vemos que en la primera zona, corres-

pondiente a imoa diecio^cbo mil años antea ^de Jesu-

cristo (veinte mil años ante^ de nuestros días), abun-

daban las especies arbóreas de sauces, abedules y pi-

nos. De especies no arbórea; abundaban las berbá-

ceas, con valores hasta de 700 por 100. En la zona

tercera (diez mil años antes de ]esucristo) se nota un

predominio de los pinos sobre los abedules y sauces,

estos últimos muy disminuídos. Las especies herbá-

ccas ban disminuído mucho. A partir de la zona

quinta (ocho mil años antes de Jesucristo) empiezan

a encontrarse otras especies arbóreas, y como arbus-

tivas a^parece el avellano, que en la zona séptima ad-

quiere su máxima extensión. Los cereales aparecen

en la zona novena, unos tres mil aiios antes de .1 f'-

sucristo.

Ademáe del gráfico que hemos indicado existen va-

rios más en otras zonas de Alemania y de otros paísea.

Los estudios realizados hasta abora permiten cono-

cer, a través de los grano^ de polen, con toda seguri-

dad el género, a veces la especic y en aláunos caso..

hasta la varicdad.

Recientes trabajos realizados en España han per-

mitido observar que en naranjos y olivos el polen es

específico de las variedadea.

Los trabajos de l03 Ingenieros agrónomos señoree

Herrero y Acerete sobre e.l polen de diterentes varie-

dades de agrios, expre.;ados en ruiera;, son (2) :

Limonero común . . ... ... ... 43,303

Naranjo amargo ... ... ... ... 30,286

Mandarino King _ ... . 31,548

Mandarino común ... ... ... 27,240

Naranjo sangre dohle tina ... 27,097

Naranjo sangre entrefina ... 30,232

Naranjo sangre inglesa ... ... 28, 934

Naranjo Torregrosa ... ... ... 27,638

Naranjo Viciedo ... ... ... ... 28, 702

Naranjo Berna . . ... .. 27,078

Naranjo Valencia ... . . . . .. 29,09'^

Naranjo Cadenero ... ... ... .. 28,153

Naranjo común 29,355

Pomelo _ 31,36-1
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F.n el olivo ba obtenido el Ingenicro seitor Urtega

y \ieto los siguientes resultados (3):

Vnriedad Año Medie en mwrns

Verdial .. 1933 ',:4,2^9
1934 24,82U

Cornicabra .... ... ... ... ... ... 1934 2'3,551)
Lechín ... ... ... ... ... .... ... 1934 23,32U
Picual ... ... ... ... ... ... ... 1933 22,51.3

1934 22,415
Gordal Sevilla ... ... ... ... ... 1933 21,648

1934 21,935
Manzanilla ... ... ... _. ... ... 1933 22,120

1934 21,920
Nevadi.llo í^egro ... ... ... ... 1934 21,745
Nevadillo Blanco ... ... .... 1934 21,405

En centenos espa ĥtoles se han obtenido como diá-

mexro ile los granos de polen valore; entre 25 y 55 mi_

cras, con un media de 40 micras (1).

No todos los granos de polen de las distintas espe-

ciea vegetales se conservan igualtnente en el tiempo.

En general, las eaporas se conservan mejor c^ie los

granos de polen, y entre éstos, 1os ^le gimnospermas

se conservan mejor que los de angio^perma=.

Como es natural, la vegetación de un lugar deter-

minailo varía según la oscilación que experimente el

clima en el transcurso del tiempo. h^óto no.^ lo indi^•a

esquem^;ticamente ]a distinta vegetación ^tuc obser-

vamos en una monta ĥia alta. En la partc ba•ja vemu^

árboles de 1 ĥojas caedizas; más arriba pr^^ilominan

las conífera;, que dejan en las alturas sitio a lo^

abedules. Una vez que terminan los árbole.; apare^•en

los arbustos, y de^l^^ués, las hierba.5 y los mu,^nos.

Las variacione.^ experimentada^ por el clima en ^^I

transcurso de los sihlos han influído en el límite ^lel

desarrollo de los árboles en laa monta •as. I?I gráfi^^o

numero 2 resume estas oscilacion^^; en lo^ último,

veinte mil a •os. Como vemos, el límite de los bos-

ques en el Centro de Europa era de 1.600 u^etro^ más

bajo qtte cl límite actual hace unos veint^• mil a^i^^.<.

y en las oscilaciones experimentadas llegú a.^er ^u-

perior a unos 400 metros, sobre el nivel actual, hac^c

unos cuatro mil años (5).

^,Cómo se determina la edad del polcnY l^^xi.^tcn

tres procedimientos : el geológico, el ^de isótopos ra-

diactivos y el de la prehistoria. El prirner m.^todo

se debe a Dc Geer, que lo desarrolló en l+stocolmo

y q e ha sido muy títil en los países escandinavo.^.

Se funda cn que en la época glacial exi^tían en lo;

países escandinavos grandes masas ile hiclo que ::c

extendían hasta el mar Báltico. Con la mcjoría d^^l

clima se fué fimdiendo parte de este hi^^lo, r.u^^as

aguas se ^^crtieron en el mar, las cnale^ arrastraban

polen existente en aquella época, el cual sc fué de-

positando.

Durante el verano la canti^lud que se fundía era

mayor que dtu•aute el invierno y, por tanto, la can-

tidad del polen y i•eatos dc plantas y animales arras-

U•ados era mayor que la corr^^spondiente al invierno.

De este modo, lo, depósilos anuales e>tán furmados

^de dos capas, una cspesa y oscura, correspondientc

al verano, y otra delgada y clara, correspondiente al

invicrno. Este proceso se repitió dtn'ante varios siglos,

retrocediendo cada vez má> hacia el Norte la capa de

hielo. El análisi^ del polen y otros restos, correspon-

dientes a lo; depósitos ^le cada época, nos pcrtniten

determinar la edad del polen (5).

E1 segun^lo m^^todo, llamado tambi^^n método del

carbono radiactivo, se funda en que a lo largo drl pro-

ceso evolutivo de lo; screa vivo^ se establece dw•antc

la re^piración un intercambio dc carbono con la at-

mósFera. Como la canti^lail de carbono en la atmós-

fera es constantc, suce^lr lo mismo cou el contcnidu

^lr^ este elemento cn el ser ^ivo. La riqneza ^cn car-

bono radiactivo, C14, il^^ la atmó,fera es 10-'" lior

Polrn drl limonrro. IFoto EStaciGn Naranjer^ de Levante,
Burjasot. )
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100, y, por tanto, la del ser vivo. Con la muerte se

interrumpe este intercambio y el cuerpo del ser vivo

(vegetal, animal u hombre) queda con esta riqueza

de carbono radiactivo, cuyas radiaciones disminuyen

con el tiempo. Cada cinco mil seiscientos años se re-

duce esta radiación a la mitad. A los once mil dos-

cientos axios la radiación es sólo la cuarta parte de

la primitiva, y así sucesivamente. Con el empleo de

aparatos muy sensibles, que midan estas radiaciones,

se puede fijar la antigiiedad de restos ^de seres vivo5

basta cincuenta mil axios.

La determinación de la edad del polen nos mues-

tra una aplicación más de los i-sótopos radiactivos en
agriculttn•a. Otras aplicaciones ban sido ya indicadas
en otros ntímero de e^ta revista (4).

El tercer método, llamado de la prebistoria, con-

siste en la determinación de la edad de algún objeto

prehistórico por la cultura de aquella época, y los

pólenes encontrados en el mismo sitio deben de tener

la misma antig-iiedad.

La comparación de los métodos primero y segtmdo

arrojan cifras muy concordantes, como indic:xn los

datos qtte siguen, referentes a la edad de algunas zo-

nas del gráfico primero (S} :

7,onn Método peológlco Método cnrbono radiectivo

V . . . . . . . . . . . . . . . 10.100 años 10.300 +_ 3^0 axios
IV ... ... .. ... .... 11.000 axios 10.880+_240 axios
III ... ... ... ... ... 12.000 atios 11.880+340 aiios

E1 análisis del polen permite determinar la época

de erup^ción de un volcán, pues por la edad del po-

len cncontrado en los restos de la erupción deducimos

la fec}ta en que ósta tuvo lugar• Por otra parte, como

la composición mineral de diferente^ erupciones de

un mismo volcán no es la misma, podemos deducir

de restos de erupciones encontrados a mucba distan-

eia unos de otros ^si pertenecen o no a la misma erup-

ción.

EL análi.^is del polen ba permitido fijar la edad

de algunos objetos ^^prehiatóricos, como ha sucedido

con el llamado «arado de Walle» (Pflug von Walle),

descubierto en julio de 15"27, cuyo resultado ha sido

fijarlo en la época primera ^de 1a edad del bronce.

En la localidad donde se encontró el ara^do, el cultivo

de los cereales es anterior a ésta, ya que se cultivau

desde el neolítico (5}.

En algunos países se poseen ya diagrama, de polen

que permiten reconstruir la bistoria de su vegetaciún

en los últimos siglos, así como deducir los desplaza-

mientos de las diferentes especies vegetales en el trans_

curso ^del tiempo. Estos análisis perzniten co^nstruir las

líneas llamadas «isopolen», que se obtieneu uniendo

puntos con igual cantidad de polen.

La Palinología guarda relación con la Medicina, ya

que el análisis del polen de una región permite de-

terminar su mayor o menor riqueza en el mismo y

dedicar los sitios convenientes para personas alérgicas

a determinados pólenes (fiebre de heno y otra^ aler-

gias).

Igualmente es interesante el análisis de polen para

determinar el origen de una miel, ya que el polen

en ella contenido lo indicará.

Por último, la Palinología ha permitido prestar un

buen servicio a la criminología en Estados Unido..,

pues de dos presuntos criminales el análisis del po-

len adbe^rido^ a sus Topa^ determinó que uno de eLlo^

había estado en el lugar del suceso y fué deacubierto

como autor (5}.

Por las notas anteriores vemos la importancia del

análisis del polen para la determinación de la histo-

ria de la vegetación, así como las relaciones que tie-

ne la Palinología con otras ciencias. Los resultados

obtenidos hasta ahora hacen prever tm gran incre-

mento para el futuro de esta rama de la Botánica,

y es de desear que pronto se empiece en España a

trabajar en la misma.
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Problemas de aliernativa en los secanos
del centro de Castilla

poz ^oaé ^ues ^¢aa^ic^

I)esl^ué^ de tre.^ años de inve^tióación y estudio de

los secanos de la provincia de Madrid, y concreta-

mente en los campos de la Villa de Móstoles, se ha

llegado a la conclu,ión de cpie existe una necesidad

ur^;ent.• .de e.;tablecer una alternativa elástica para es-

tos cam^lios. 1'odemos decir categóricamente que la

razcín ^le las bajas cosechas dc cereale^, además de

lo pobrc•.5 que son esto> >ecanos y lo ^duro que es el

clima de Ca;tilla, hay que buscarla en el desconoci-

mie^^to^ por l;artc de los anricultores de métodos ade-

caado, para c:on^e.r^ar la fertilidad y aumentarla pru-

^resivamente a su favor. Estamos en un error cons-

tante en eucuito a rnodo de labrar y cuidar la tierra,

rotación de c•u(tivos y la creencia de que este suelo y

clima sólo pueden criar triáo y cebada.

i^uesiros estudios e investigaciones han afirm^ado

^iotiitivamente que en e^to.= secanos se pueden conse-

^;uir buenos renrlimiento, tanto de cereales como de

los otros ^•ultivos que a continuación describimos.

^o^ nos berno, entretenido en realizar análisis quí-

^nico-mecánico de esta^ tierras, ya que esto supone

un trabajo rnuy co=toso y de envergadura superior a

lo ^lue tenrmo, pensado por el momento. Más bien

nos referimos a Ia manera de aumentar nuestras co-

sechas e in^resos de uua forma razonal y exigente.

_A'uestra ilu.,ión e.^triba en que el trabajo que pre-

sentamos ponga fin a la rutina del laboreo ^le c^tos

=ecanos en la aetualiilad, y.,in má.; ^n•eámbt^tlos entra_

remo, a considc^rar las

liA'l,oNb;F 1=UK LAS QiJE CQNSIDliKAMOS NtiC1;SAR1A

UNA ALTGRNATIVA I'IJA

1. EI agricultor está cansado de obtener casechas

ile cereale; muv bajas, hasta el punto de que rnucbos

abandonan tierlas, prefiriendo no áastar dinero en

mejorarla^ con abono.;, ya que al realizar la coseclla

los gastos superan a Ios beneficios. También afecta

esto a fincas modelo, y este fenómeno se repite de ailo

en año, naturalmente unos mejor y otros peor.

Z. La alternativa empleada, barbecbo blanco-trigo-

cebada, se ba quedado anticuada y no produce nin-

^ún mejoramiento de tierras en estructura ni en ma-

teria oróánica.

3. Los agricultores que boy día tratan de mejorar

sus tierraa sembrando en superficiea erandes forraje-

ras leguminosas, efectivamente lo consieuen; pero de

una manerai rracional, gastando mucbo dinero en ^e-

milla y siembra de ésta.

EI agricultor medio y el pobre no tienen posibili-

dad de ocupar una áran parte de sus tierras con legu-

minosas, porque no realizan el producto y, en conse-

cuencia, queda sin el beneficio efectivo de esas tierra^

durante el aiio agrícola.

4. En la alternativa ^nticuada barbecho-tri^o-ce-

bada o cebada-trigo (como al;;unos practican), po^r ha-

ber dejado una mitad de la propiedad en cue^iión du-

rante ese año, no existe práctica ni económicanlente

posibilidad para em^iquecer con estiércol tanta super-

ficie.

5. El aoriculto-r se conforma en el último de los

casos con voltear los barbechc>`; sin gradearlos antcs

v deapués con -ararlos a una misma profundidad tre5

o cuatro veces antes de la siembra de cereales. N:,to

supone una evaporación constante en los barbecbos,

con pérdidas inevitables de aaua en enormes canti-

dades. Con estas faena^ da por terminadas l^a; labo-

res de hreparación para la siembra.

A1 no practicar debidamente el suministro de ma-

tería or;ánica (esti^rcol) en la preparación de los bar-

bechos, bien sea por resultar imposible alimentar esas

^randes superficies de ticrras o por ser prácticamentc:

difícil compaginar con otras labores ^de campo, los

abonos minerales que se emplean con anterioridad a
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rta.mtu ĥe I^,te,•^.

la sementera y los abonados de cobertura actúan ex-

clusivamentc en beneficio dcl desarrollo por el creci-

miento del cultivo en cuesticín y, naturalmente, ais-

lados por completo de las rcucciones químico-orgáni-

cas que podrían tener lugar actuando en conjunto con

el estiércol. En cuanto al problema de: mejoramiento

de la estructura de las tierra^, base primordial para

obtener buenas cosechas, los abonos minerales em-

pleados de esta manera no participan activamente en

fortalecer los pequeña5 trocitos de 8-10 mm. de ¢,

cuya formación sería la perfecta para una buena es-

tructura dc la tierra. E1 intcrcambio de aniones y

cationes con el complejo absorbente resulta pasivo e

incompleto. Las ticrras de esta munera labradas pier-

den toda cualidad retentiva al agua de lluvia y ‚e

convierten, vulgarmente dicho, en «filtros porosos»,

aumentando este perjuicio de a^io en año.

7. Para la organización de una finca rentable está

visto que el c•ultivo intensivo de cereales al precio

que hoy día se realiza el trigo no satisface las nece-

sidada; del agricultor.

8. Es preciso que el secano se convierta en una

fuente de ingresos segura. Esto se puede conseguir

disponiendo el agricultor de una diversidad de pro-

ductos a realizar, mediante siembra, cuidado y reco-

lección de varios cultivos que hoy día no se ha dado

la debida importancia en cultivar, bien por el desco-

nocimiento de la agrotecnia para estos cultivos en esta

zona (el 80 por 100) o por no complicar sus rutinarias

costumbres de laboreo y no ver horizontes ventajosos

de estos cultivos por su ignorancia profesional.

Cultivos que se introdrecen en la alternativa: Primer

aiio, barbecho; segundo año, trigo (Triticum L.);

tercer año, veza (Vicia sativa L.); cuarto año gira-

rol (Helianthus annus L.); quinto aiio trigo (Triticuna

L.); sexto aiio, lenteja (Ervtcƒrc lens. L.), y sép-

timo año, cebada (Hordeum vulgare L.).

No se describen los cultivos, ya que se conocer per-

fectamente; solamente nos detenemos en algunos mo-

mentos interesantes.

La alternativa está calculada para conseguirla en

siete años, y así sucesivamente; ahora bien, el ter-

cero y cuarto años, en realidad, se simplifican en uno

solo, enterrando o aprovechando la veza, y en el mes

de marzo-abril, siembra de girasol para recogerlo en

julio-agosto.

Todos los cultivos en la rotación abandonan la tie-

rra, enriqueciéndola o dejándola lista y adecuada para

realizar con tiempo todos los trabajos necesarios para

el cultivo posterio^r.

ALGUNAS OBSERVACIONES

El girasol (Helianthus annus L.).-Ha sido expe-

rimentado y observado en tierras de tres hectáreas,

obteniendo una producción en secano de 1.100 kilo-

gramos por hectárea durante el a ƒio 1960, caracteriza-

da por año seco, ya que desde el mes de abril al mes

de agosto las precipitaciones registradas han sido mí-

nimas. No obstante, se ha observado una resistencia

exclu^iva a la sequía de este cultivo y una producción

buena. También conviene reflejar la parte comercial,

que en pocas palabras supone que por un kilogramo

de semilla de girasol se llegan a pagar 10-12 pesetas.

Naturalmente, lo que interesa en el futuro es el por-

centaje elevado de materia grasa que contiene dicha

semilla, alcanzando en algunas variedades hasta un

47-57 por 100.

Hoy día nadie duda de la conveniencia para el
hombre de grasas vegetales y añadimos a estos las

perfectas cualidades del aceite de girasol en sabor y
aroma, tan reconocidas en el mercado internacional.
En resumen :

a) E1 girasol se aclimata perfectamente a las con-
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^diciones climatolégicas de Castilla y no es exigente al

suelo.

b) Gracias a su laroo, pentrante y fuerte sistema

radicular, superando los dos metros de profundidad,

por razones de presiones o^^smóticas y absorción arr^as-

tra y aci^rca las sustancias minerales de las capas pro-

fundas hacia la cap^a laborable del suelo.

c) A1 abandonar el campo que ocupa deja un bar-

becbo en condiciones, previa una labor de arado, para

la siemb^ra de cereal que le prccede.

d) ^:1 rendimiento de semilla por bectárea y rea-

lizaci.cín hoy día de la miema facilita un in;reso al

agricultor bastante mayor que cn el caso del triao.

e) En un futuro no muy lejano proporcionará un

aceite de escelentes c,ualidades y de competencia con

al^;unos de la rama vegetal.

f) La agrotecnia que se requiere para su cultivo

es sencillísima y asimilab]e para cualquier aáricultor.

Más adelante daremas a conocer particularidade, de.

este cultivo para e^ta zona : 1'echas de siembra, pre-

p^aración de tierras y semilla=, cuidado y recolección,

etcétera.

Lcr, lenteja (L'ruu.nz lens. L.^.-Otro de los ^compo-

nentes de !a alternativa en cnestión es este c°ultivo,

que es bien conocido y que ba sido experimentado en

nuestra zona, obteniendo bueno^^s resultados.

Su p^roduccián en arano es ^rariable, de ].0-20 quin-

tales por }^ectárea, que ^al cotizarse bien en el merca-

do supera en mucl ĥo a los ingresos que proporcionan

los cereales con relación a la prodwcción de éstos por

bectárea.

A1 abandonar el campo ocupado por este cultivo,

óracias a sus cualidades como lcbuminosa, enriquece

e] suelo de nitrógeno en grandes cantidades. Queda

por determinar la variedad más adecuada r^ara la zona

a que nos referimos, puesto que hoy podemos decir

que la lenteja i•esponde favorablemente a las condi-

ciones del medio ambiente que se experimentó (Mós-

toles).

A1 igual que el girasol, más adelante daremos a co-

nocer la manera ^de ^conseguír buenas cosecbas de len-

teja en el secano a que hacemos referencia.

LA ALTERNATIVA DETER^ZINADA DE MODO 'rEORIC.O-EXPERI-

MENI'AL COMO GARANTÍA PARA AUMENTAR LAS COSE^CHAS

E INGRL;SOS DEL AGRICULTOR

En la agricultura, más que en cualquier otra rama

vital, ha de existir una alianza y depencíencia entre

la teoría y la práctica. La tearía, los nuevos descubri-

micntos, método, etc., no pueden ir aislados de una

Haja^ Y 1'r^it^o d^e ^'e^ra- cu^^ntí^n^.

práctica concienzuda del campo. EL a • rónomo dcbe

ir al. aaricultor a conocer sus problentas y científica-

mente estudi^arlos. El aáricultor necesita de una di-

rección y explicación a los casos que se presentan en

e1 trabajo diario. E1 aorónomo necesita del agricul-

tor para recoger experiencia y práctica de cultivo.

Ambos, trabajando estrecbamente, aportarán erande;:

br nelicios para la mejora del campo. No exi,ie prác-

tica sin teoría, como teoría sin práctica. ^,lle quó ser-

virían esos adelantos modernos si no ^se relacionan con

la p.ráctica y se obtienen rendimientos? ^,I^e dónde

se inspira la teoría para conseauir mejoras si no dc

la experiencia de la ^práctica?

Para terminar añadiremos quc la única finalidad

que persibue la aoricultura como disciplina, con to-

das sus asignaturas auxiliares, es consecuir cosecbas

seáuras y aumcntar los rendimientos de los cultivos.

L^a misma meta ^que persiáue el aoriculior. Ambos,
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La^llores prepara!loriask

uni^lo^ vitalmente, con^eáuirán y re,olverán todos Lo.,

problenia.; que plxntea el campo.

Nuestra ino^le_,ta aportacióa^, ^ue pretcn^ienio:^ po-

ner al acrvicio dcl ^^^,ricultor y con e^to insistir en

la necesi.^lad ^le cultivar la tierra y cnltivu^ basán-

dosc en im estudio científico, r^trecbamcnte colabo-

ran^^o con el agriculror, uos Proporciona una garantía

y segnri^la^l para seouir trabajando precisamente con

c^ste criterio.

LTna alternativa como la que presentamos anterior-

mente e^tá estudiada y ensayada en esta zona, qnc

ha si^3o el campo de lu Villa de Mcístoles.

Se ba conseauido cl c^tudio de dicba alternativa

leara qua, lilani£ica^la v eláaicamcnte elevada a!a

práctica, cumplirla en los siete años previstos y rotar

lo^ cultívos suce^sivameute a continuación. Ta^nbién se

ha contado con la in^portancia que supone cl cultivo

^le cereales cn eilta zoua, y por esta razón se repite

tres afios este campo^, intercalando cultivo^ u^decuadoó

para la inejora del eaaaa ^ísico y químico ^icl tiuelo.

Pai°a e^tablecer la altcrnativa en una finca parlicu-

I^u• se debe etnl^ezar co^a el planteamiento de cultivo^

^Irze encierra la misnza a las tierra, ^ue po^ec cl a^ri-

^^nltor. ^Se ileben cono^^er detenidameute los cultivo;,

^ant^^cedentc.^ y clase ^lc -iielo ^jue anteriormente te-

^nían lu^,ar. A cont:n^:aci.í^i >e^ liruce^le a detcrn^inar v

caneretar lo; catnho5 clue el piiu^er aCio ^c van a ocii-

^^ar y a^ljualirarle, ei cultivo a^Iecuado. Al año 5i^;uien_

te y succ^i^^ament^^ ;e aplicará lu rotaciún curnpleta.

T,:n principiu .^c conse^uirá un aumeuto de ingre^os

hracias a la divcr,i^laal de pro^luctos a realizar v coti-

zación en el ^nerca^lo^, y a la Lar^a, uua ^ncjora de

tierras en 1>rocresión y cuiclado, el ^le hierba; le^^^iuni_

Q^osa^, el de lenteja y cl ile ^ira^oL E^te ríltimo actua-

r^í en la alternativa coinu medio barbecbo.

Con la introducción ile una alternativa ^normalizada

y detcrminada en cualouier zona in^be la nece,idad de

honer al frcnte de lo, problem^e: ^l^^l campo a herito^

coinpetentc^ y activu,, ^^ara ^acilitar ayuda inmeiliata

al agrícultor y resolver los problema3 diarios ^Zne son

evidentes ^^n el campu. 1^:5tos debcrían estas adjuntos

a las Hermandade.; y^ Ayuntaniientos ^le lo; pueblo^^

^jn.^ son cabcza de j^artiilo.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
Normas para la exportación de tomate, pimiento y

derivados de agrios

En el Boletín Oficial del Estado
del día 26 de mayo de 1961 se
pub'.icó la Orden del Ministerio
de Comercio, fecha 16 del mismo
mes, por la que se regulaba la
exportación de pulpa y zumos de
frutos, hortalizas y derivados de
agrios.

En nuestro número anterior in-
dicamos lo relativo a albaricoques,
melocotón y frutas en almíbar. En
éste, resumimos lo referente a ju-
gos de tomate, pimientos y deri-
vados de agrios.

Condiciones generales para los ju-
gos, pulpas, concentrados y ^u-

rés de tomate

100 par^ los concentrados, pulpas
y purés.

En recuento de bacterias: No
más de 30 millones por centíme-
tro cúbico en los jugos, y de 100
millones en los ccncentrados. pul-
pas y purés.

En rect^ento de esporas y leva-
duras : No más de 30 en 1/60 rle
milímetros cúbicos para jugos y
de 125 para concentrados, pulpas
y purés.

8.^ El máximo autorizado de
r^artículas negras es el de 20 en
10 ^ramos de producto.

9." Son de aplicación a estos
productos 1as condiciones gene-
rales para el tomate al natural, se-
ña^adas antes.

I.^ No se autorizará la expor-
tación de productos de color, sa-
bor y olor anormal.

2.a El producto deberá pre-
sentarse exento de sem^llas y pie-
les, con excepción del puré de
tomate.

3.' No se permitirá la presen-
cia de materias extrañas a la con-
serva ni de residuos metálicos,
a•dmitiéndose para éstos las tole-
rancias señaladas en la legislación
del país comprador,

4.ry El máximo de impurezas
m^nera'es admitidos es el de 0,3
por I .000.

S.ti Como ingrediente, sólo se
autoriza la adición de sal común,
en cuyo caso deberá constar así
en la etiqueta.

6.' La acidez total, expresada
en ácido cítrico anhidro y referi-
da a porcentaje de extracto seco,
ded.ucidos los cloruros cuando ha-
ya habido adición de éstos, no
excederá de 11.

7." Para el examen microbio-
lógico, por el método Howard, se
señalan los siguientes límites :

En recuento de mohos : No
más de 20 por 100 de campos po-
sitivos para los jugos, y 40 por

CONSERVAS DE PIMIENTO ROJO

Es el producto obtenido partien-
do de frutos rojos, sanos, limpios
y maduros ; elaborzdos de tal for-
ma que el producto final queda
convenientemente desprovi^to de
corazón y sin semillas.

Las conservas de pimientos pa-
ra ^a exportación reguladas en es-
ta disoos=ción son :

Pimientos enteros, pimientos en
tiras o cuadros, pimientos en tro-
zos (irregulares), pimientos ente-
ros y trozos, pimientos en sal-
muera.

Estos productos tendrán las cle-
nominaciones comerciales reseña-
das anteriormente, pudiendo ser
complem.entadas con las palabras
rojo o <<morrón».

a) Son de aplicación al pimien-
to los apart^dos correspondientes
a conservas de tomate al natural.

b) Podrán ser empleados co-
mo correctores e ingredientes la
sal común, el aceite de o'iva, el
ácido cítrico y el v^nagre.

El ácido cítrico se empleará en
la cantidad necesaria para ajustar
el pH a 4^,5 en el proceso de fa-
bricación.

r) En ninoún fruto ^e tolerará
la existencia de partes verdes, ni
más de seis semillas, así como
tampoco restos de piel quemada
o sin quemar, salvo pequeñas p^r-
tículas en los extremos.

rr) No se admitirán en estas
elabo? aciones manchas de piel,
pa?tícu'as terrosas, ni restos de
cáliz, pedúnculo o corazón, ni
tampoco frutos de sabor anormal.

DERfVADOS DE AGRIOS

A) ZuMOs

a) Zumos naturales.-Z u m o
natural es el líquido obtenido por
extracción, mediante cualquier
método industrial, de las diversas
var edades de frutos cítricos fres-
cos, sanos, maduros y lavados.

Los zum.os así obtenidos esta-
rán constituidos por el líquido 0
solución coloidal y pu!pa en sus-
pensión, correspondiente ^l endo-
carpio o interior de los gajos de
los frutos cítricos, y en consecuen-
cia e^tarán exentos de restos de
corteza (epicardio y mesocarp^o)
y semillas. La parte de la pulpa
en suspensión e^tará finamente di-
vidida o, cuando más, podrán
man*_ener el tamaño y forma na-
tura! de las vesículas interiores.

Podrán conservarse por conge-
lación, pasteurización o agentes
conservadores.

No contendrán alcohol etílico
ni ác^dos vo^átiles. No deben exis-
tir en ell.cs microorganismos en
estado de desarrollo o período de
crecimiento. Se consideran sustan-
cias nociv^s el arsénico, plomo,
cobre, cinc y antimonio en can-
tidades superieres a las perm ti-
das por la legislación española.
No podrá adicionárseles sustan-
cias inorgánicas, salvo aquellas
que se especiñquen. No serán ad-
misibles l^s sustancias que provo-
quen turbide^ o estabil^zación.

Po^.rán usarse como agentes
conser^adcres el sas sulfuroso 0
sulfito, ( has'^a el 1,7 por I.000 de

459



A(3R I CU LTU RA

SO_), ácido benzoico o benzoatos
(hasta 2,1 por I.ú00}, ácido fórmi-
co (hasta 4, por 1.000} o mezc'.a
de ellos, sin rebasar los porcenta-
jes particulares anteriores. Estos
agentes conservadores y su por-
centaje estarán de acuerdo con
las normas que rijan en el país
importador correspondiente. La
aceptación de nuevos agentes con-
servadores se hará de acuerdo con
la legislac^ón nacional y la del
país importador, según el caso.

De acuerdo con las exigencias
de los mercados consumidores,
deben clasificarse los zumos na-
turales en dos tipos o c'.ases, que
se denominarán Extra y Standard.

Defecfos.-La ausencia o no
apreciación de pequeños restos
de semillas, trozos de corteza
(epicarpio y mesocarpio), princi-
pios de coagulación u otros de-
fectos similares, son condición
para valorar y clasificar por clase
Extra.

El que los anteriores defectos
pueden ser apreciados, pero no
claramente distinguibles en el con-
junto, significará la clasificación
del zumo como Standard.

Coracterísticas.-Se toman como
características de un zumo natu-
ral de frutos cítricos los siguien-
tes : Indice de madurez. Conteni-
do en ácido ascórbico. Contenido
en aceite esencial. Porcentaje y
tamaño de la pulpa. Color, aroma
y sabor.

b) Zumos concentrados. - Se
entenderá por zumos concentra-
dos los resultantes de extraer (me-
diante vacío o baja temperatura
o congelación} parte del agua de
los zumos naturales.

Después se indican las caracte-
rísticas y requisitos a cumplir por
los zumos edulcorados, combina-
dos, filtrados, concentrados aro-
matizados, congelados, pasteuri-
zados y jarabes, bebidas, conser-
vas, esencias y cortezas.

Tras indicar cómo han de ser
los envases y marcado de los mis-
mos para derivados de frutos cí-
tricos se mencionan los siguien-
tes requisitos generales para estos
derivados :

No se permitirá para los deri-
vados de frutos cítricos con desti-
no a la exportación el empleo 0
utilización de :

a) Aguas no potables, tanto en
la elaborac:ón de estas bebidas

como en la limpieza de las ma- d) Envases en mal estado.
quinarias, material y envase. e) Tapones de corcho sin es-

b) Sustancias espumosas.
c) Acidos orgánicos y mine-

rales, enturbiadores, colorantes y
aromáticos de síntesis y edulco-
rantes, que no estén autorizados
por la Dirección General de Sa-
n:dad.

terilizar.
f) Envases que no estén debi-

damente precintados.
g) Botellas, tapones y emba-

lajes marcados con el nombre o
marcas registradas de otros fabri-
cantes.

Normas de contratación de achicoria para la campaña
1961-62

En el Boletín Oficial del Esta-
do del día 9 de junio de 1961 se
publica una Orden del Min'sterio
de Agricultura, fecha 29 del pa-
sado mes de abril, por la que se
dispone que para la acmpaña de
producción de achicoria de 1961
1962 seguirán en vigor las normas
reguladoras dictadas para la an-
terior campaña por Orden de es-
te Ministerio de 31 de marzo de
1960 («B. O, del E.» núm. 93 de
18 de abril), salvo en cuanto se
refiere al tonelaje a contratar,
cuya cuantía global deberá ser de
24.000 toneladas métricas, distri-

buídas como sigue entre las pro-
vincias tradicionalmente cultiva-
doras de esta raíz :

Toneladas
métricas

Segovia ... ... ... ... 12.600
Valladalid ... ... ... 9.600
Toledo ... ... ... ... 750
Soria ... ... ... ... ... 250
Asturias ... ... ... ... 500
`^zcaya ... ... ... ... 200
Palencia ... ... ... ... 100

T otal . . . . . . . . . 24.000

Regulación de la exportación de melones

En el Boletín Oficial del Estado

del día 8 de julio de 1961 se pu-
blica una Orden del Ministerio de
Comercio, de fecha 4 del propio
mes mediante la cual se regulan
las condiciones que deben tener
los melones que se dedi^can a la
exportación.

Las variedades cuya exporta-
ción se autoriza son las siguien-
tes: «Tendral» o «de Elchen, «Pi-
ñoneh^, «Onteniente», «Amarillo
liso» y«Cantaloupn. No se auto-
riza la exportación del melón co-
nocido comúnmente con el nom-
bre de «Tendral calienten.

Las variedades autorizadas ten-
drán las siguientes características :

ccTendral» o «de Elche» :
Forma ovalada y achatada por

el casquete de inserción al pe-
dúnculo.

C.orteza acusadamente rugosa y
gruesa.

Co'.or verde oscuro, amarillo 0
blanco.

Pulpa jugosa, azucarada y sa-
brosa, de color blanco amarillen-
to.

Semillas aplastadas.

«Piñoneh^ :
Forma ovalada.
Corteza lisa.
Color verde claro.
Pulpa blanca.
Semillas blancas con forma de

piñón.
«Onteniente n :
Forma ovalada.
Corteza fina y lisa.
Color verde o amarillo, virando

este último a la tonalidad del oro
viejo.

Pulpa azucarada de color ama-
rillento y de gran espesor, dejan-
do reduc'da cavidad interior.

«Amarillo liso» :
Forma ovalada.
Corteza fina y lisa.
Color amarillo intenso.
Pulpa de color blanco amari-

llento.
ccCantaloup» :
Tamaño reducido.
Forma redondeada y con sur-

cos en el sentido de los meridia-
nos, que le dan exteriormente su
característico aspecto de gajos
acusados.

Corteza veteada, con colores
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blancos y verdosos y muy jugosa,
de bastante espesor y destacada-
mente aromática.

Se facu'.ta a la Delegación Re-
gional de Comercio en Murcia pa-
ra que, a propuesta de ]a Comi-
sión consultiva para la exporta-
ción de melones, pueda autorizar
con carácter general y a título de
ensayo nuevas variedades.

La fecha de iniciación de las
exportaciones la señalará la De-
legación Regional de Comercio de
Murcia, previo informe del SOI-
VRE en orden a las condiciones
técnicas de madurez de la fruta e
informe asimismo de la Comisión
consu'.tiva de melones en cuanto
a otros aspectos comerciales.

Los melones deberán presentar-
se sanos, limpios, bien desarrolla-
dos, con sus pedúnculos cercena-
d.os y sin les:ones o heridas que
afecten a su conservación o buen
aspecto.

El grado de madurez mínimo
vendrá definido por la plenitud
del fruto y la adecuada coloración
externa propia de cada variedad,
así como por la tonalidad amari-
lla de la placenta donde se en-
cuentran insertas las semillas. Las
características organolépticas pro-
pias de Ia pulpa de cada variedad
deberán presentarse iniciadas.

Los defectos de los frutos se
clasifican en excluyentes y tole-
rables.
A. Son defectos excluyentes

la parte superficial del fruto que
ha estado en contacto con la tie-
rra.

En orden a la exportación se
estab'.ecen para los melones las
siguientes categorías :

Categoría I o aSelectan, en ]a
que sólo deben ampararse frutos
de presentación esmerada y de
óptima calidad comercial.

Categoría II o «Standard», en
la que se ampararán los frutos
que, sin reunir las condiciones de
la categoría anterior, presenten las
condiciones 'mínimas de calidad
ex=gida.

La tolerancia de defectos en los
frutos para cada una de las cate-
gorías es ]a siguiente :

Categoría I o uSelecta,>, 10 por
100 en conjunto para los defectos
del grupo B.

Categoría II o «S^tandard», 20
por 100 en conjunto para ]os de-
fectos del grupo B.

Los porcentajes establecidos ha-
cen referencia al número de fru-
tos de cada envase.

Se establecen las siguientes cla-
ses, determinadas por el número
de frutos contenidos en cada en-
vase de 20 kilogramos y por las
limitaciones de peso que corres-
ponden a cada tamaño :

Los melones sólo podrán ex-
portarse en ^cajas cerradas, con
contenido de 10, I S y 20 kilogra-
mos netos, y en bandejas abier-
tas para contenidos de 10 kilogra-
mos, siendo autorizadas estas úl-
timas exc:usivamente para trans-
porte por vía terrestre.

A los tipos de confección que
para envases de 20 kilogramos
quedan relacionados en la clasi-
ficación del capítulo VI puede
añadirse el de 15 unidades por
envase empleando frutos de refe-
rencias 70 y 80 indistintamente,
siempre que la diferencia entre el
fruto mayor y el menor de un mis-
mo envase no sea superior a 200
gramos.

Dentro de la clasificación ex-
presada y tolerancias citadas (ca-
pítulo VI) se autorizan para los
envases de 15 ki'_ogramos las si-
guientes confecciones :

6, 8, 10, 12, 14 y 15 piezas para
las variedades «Tendrah^, «Piño-
net» y«Amarillo liso», y 16 y
18 piezas para la variedad «(1n-
teniente».

L.as confecciones en caja o ban-
deja de 10 kilogramos neto con-
tendrán la mitad del número de
piezas expresadas para la caja de
20 kilogramos.

Los melones contenidos en cada
enva^e presentarán aspecto uni-
forme en cuanto a variedad, ta-
maño, color, forma y grado de
madurez.

Cualquiera que sea el tipo de
envase y el medio de transporte
empleado se dispondrán proteccio-
nes de virutilla seca suave y lim-
pia, para inmovilizar la fruta y evi-
tar rozaduras.

Será obligatorio, marcar con ca-
racteres legibles e indelebles lo
siguiente :

1.° Naturaleza de la mercan-
cía: Con la palabra «melóm^,

2.° Variedad comercial: Uni-
camente podrán especificarse las
variedades comerciales citadas en
el capítulo 11.

3." Categoría comercial: Se
hará med.iante las palabras «Cate-
goría I» o «Selecta» y «Catego-
ría II» o «Standard».

4•."' Tamaño : Quedará indica-
do en cada envase por el número
de piezas contenidas. ,Y volunta-
riamente, además, por la referen-
cia de clasificación establec'da en
el capítulo Vl, colocando entre los

Peeo unitario en Refereneia
Número gramoa -
de piezse Número
por esja de piezae

de 2U kge. Inferior 5uporior en ^UO kge.

que ilnpiden la exportación :
f 3 900 - 30a) Incompleto desarrollo del 3

.
3.200 2.900 1 n

fruto o falta de madurez. lf) 1.800 2.'?00 :^O
b) Heridas o lesiones profun- 13 1.^00 1.8U0 ti0

das sin cicatrizar. 1^ 1. ;00 1.500 7U

c) Frutos afectados por podre- 16
1S

:.100
].0^0

1.>00
].1.>0

SU
^3U

dumbre o moho. 2U 950 ].O:^U l0U
d) Frutos dañados por el sol. ?^ v,o a,o 7 io
e) Frutos magullados o excesi- 2^ ^so ^:,0 1zo

vamente maduros.
f) Grietas profundas.
g) Restos de pesticidas, cuan-

do su aplicación estuviera prohi-
bida por la legislación nacional o
del país de destino.

B. Son defectos tolerables:
a) Manchas o decoloraciones

producidas por ácaros, cuya su-
perficie sea inferior a 60 centí-
metros cuadrados.

b) Deformidad en los frutos.
c) Frutos con heridas o lesio-

nes superficiales.
No se considerará como defec-

to la zona incolora producida en

Se tolerará en cada partida has-
ta un 5 por 100 de frutos perte-
necientes al tamaño inferior o su-
perior contiguo al declarado en el
envase.

En todo caso, para las varieda-
des ccTendra:», uPiñonet» y «Amz-
rillo liso» el peso mínimo por pie-
za será de un kilo, y para la va-
riedad «Onteniente» de 800 gra-
mos. EI número de piezas por ca-
da caja de 20 kilogramos será de
20 para las calidades ceTendral»,
«Piñonet» y «Amarillo liso», y de
24 para la calidad uOnteniente».
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dos números una barra de sepa-
ración.

5.° Peso neto.
6.^ Nombre comercial de la fir-

ma exportadora.
7." Número del Registro Gene-

ral de Exportadores.
8." La procedencia española :

Con las fórmulas habituales de
ulmportado dn España» o «Produ-
cido en Españau.

Todas las inscripciones se ha-
rán en lugar visible del envase,
con caracteres no inferiores a dos
centímetros de altura, pudiendo
hacerse en idioma español o en
el del país de destino.

Con carácter voluntario se po-
drá consignar, además, la marca
comercial registrada, así como la
zona de producción y cualquier
otro signo, siempre que no contra-
digan Ias anteriores prescripciones
o induzcan a confusión en cuanto
a la naturaleza, categoría, clasi-
ficación o procedencia de la fruta
contenida en el envase.

Se autoriza esta clase de envíos
por ferrocarril, sin transbordo, pu-
diendo hacerse a granel ^puro 0
calibrado. Tratándose de calibra-
do, las documentaciones se exten-
derán discrim=nando la carga por
las referencias establecidas en el
apartado VI.

Se dispondrá la fruta en los va-
gones en capas cuya altura no so-
brepasará 70 centímetros.

La firma exportadora podrá ele-
gir libremente el medio de trans-
porte q u e estime Gonveniente,
siempre que éste . se ajuste a las
condiciones técnicas que se esta-
blecen a continuac'ón, cuya ins-
pección corresponde al SOIVRE,
pudiendo ser rechazadas aquellas
unidades que no reúnan las condi-
ciones adecuadas.

a) Marítimo :
Los barcos dedicados al trans-

porte de melón deberán desarro-
llar, como mínimo, una velocidad
media de I 1 nudos. Estarán dota-
dos de ventilación eléctrica con
todos sus accesorios, o de refrige-
ración, disponiendo del número
de renovaciones de aire necesa-
rias en función de las capacidades
de las bodegas.

El plan de la bodega deberá
estar acondicionado con solera de
madera, de ta1 forma; que la estiba
se haba sobre plano horizontal.
La estiba, junto a las cuadernas,

se hará con las previsiones de apo-
yo necesarias para asegurar la de-
bida protección y ventilación de
la carga.

No se permitirá la carga en bar-
cos dedicados al transporte de
mercancías que, por sí o por sus
emanaciones, puedan perjudicar a
la fruta. Tampoco se permitirá la
carga sobre mercancías que pue-
d a n originar calentamientos o
arrastres de las capas superiores.

Los barcos no podrán estar con
fruta a bordo más de cuatro días
en uno o más puertos, debiendo
salir inexorablemente en dicho
período máximo de tiempo direc-
tamente para su destino, cuando
se trate de puerto europeo. Para
los envíos a Norteamérica se fija
un p'.azo máximo de viaje de ca-
torce días. Para los destinados a
Sudamér:ca este plazo será de,die-
crocho días.

Cu.ando ^se ^,haya cumplido el
piazo de cuatro días, o bien se
iiaya anunciado que el buque sale
ĥirecto para su destino, el SOIVRE
consi^nará en la libreta del mis-
mo la siguiente providencra : «El
barco sale directamente para des-
tinon, la cual serv rá para que
cualquier otra oficina del mencio-
nado Servicio prohiba nueva car-
ga al buque.

En las bodegas de los barcos
contiguas a las calderas se efec-
tuará la estiba guardando una dis-
tancia mínima de un metro de los
mamparos de la sala de máquinas,
señalándose la distancia deñn:tiva
por el SOIVRE en relación, en
cada caso, con el calor despren-
dido de aquéllas.

Se d.ejarán, a juicio del SOIVRE,
sentinas y cana'_es suficientes para
Ia buena conservación de la fruta,
sin perjuicio de la estabilidad de
la carga.

Queda term^nantemente prohi-
bida la carga en cubierta, bodegas
auxiliares u otros lugares que pue-
dan suponer peligro para el buen
transporte d.e los frutos.

b) Ferroviario :
l.os vagones deberán estar per-

fectamente acondicionados, lim-
pios, secos e inodoros, y dispon-
drán de suficien±es rej^llas de ven-
tilación para garantizar la perfec-
ta aireación de la fruta.

El piso del vagón, en el trans-
porte a granel, deberá acondicio-
narse con una capa limpia y seca

de paja, viruta o materia sim:lar
de espesor no inferior a 10 centí-
metros. Igualmente se protegerán
lus frutos del roce con las paredes,
revistiéndolas con papel fuerte o
cartón.

c) Por carretera :
Se permite el transporte del me-

lón en vehículos por carretera,
siempre que se hallen debidamen-
te acondicionados, vayan provis-
tos de toldos y se asegure la in-
movilidad y ventilación de la
carga.

Corresponde al SOIVRE la exi-
^encia de estas normas en las
inspecciones de salida por puer-
tos y fronteras, viniendo obligada
la firma exportadora o su represen-
tante a facilitar la inspección, co-
locando la mercancía por lotes y
haciendo las declaraciones previas
en el boletín de almacén que debe
acompañar a la expedición y en
la solicitud correspondiente.

El SOIVRE podrá, además,
realizar inspecciones en los alma-
cenes no sólo con objeto de com-
probar si la confeeción se realiza
adecuadamente para la exporta-
c_ón, sino también para orientar
e instruir a los exportadores so-
bre las técnicas de selección, con-
fección y comercialización. Este
servicio se rea^izará con carácter
gratuito.

La inspección del SOIVRE en
los almacenes no exim'rá de la
que es preceptivo efectúe en puer-
tos o fronteras.

El incumplimiento de las pre-
sentes normas determinará el re-
chace de la mercancía para la
exportación, teniendo derecho , el
interesado a solicitar por escrito
una segunda inspección dentro de
las veintcuatro horas siguientes al
rechace.

Si a juicio del SOIVRE exis-
tiera malicia o fraude por parte del
exportador, consignatario, arma-
dor, agente, etc., se incoará el
oportuno expediente de sanción,
dando audiencia al interesado, de
acuerdo con la legislación vigente.
Dicho expediente será elevado a
la Jefatura Nacional del SOIVRE,
la que, previo informe del Sindi-
cato Nacional de Frutos y Produc-
tos Hortícolas, propondrá la reso-
lución pertinente a la D^rección
General de Comercio Exterior, que
resolverá en ú'.tima instancia.

En esta Delegación radicará la
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Comisión consultiva para la ex-
portación de este fruto, a la que
concurrirán representantes de las
restantes zonas productoras y ex-
portadoras.

La Delegación Reg onal de Co-
mercio de Murcia, oída la Comi-
sión consultiva correspondiente,
fijará las normas complementarias
de carácter comercial para cada
campaña. Dicha Delegación cen-
tralizará los datos estadísticos de
las exportaciones de melón.

La Delegación Reg^onal de Co-
mercio de Murcia, oída la Comi
sián consultiva, propondrá para
cada campaña a la Dirección Ge-
neral de Comercio Exterior los va-
lores teóricos de reembolso a la
Superioridad en relación con los
problemas que se presenten en la
aplicac^ón de la presente Orden.

La Delegación Regional de Co-
mrcio de Murcia remitirá a final
de campaña la Memoria-resumen

Exportación

En el Boletín OficiQl del día
10 de julio de 1961 se inserta una
Ckden del Ministerio de Comercio
de fecha 4 de julio, por la cual se
regula 'a exportación de este fruto.

Se autoriza exclusivamente la
exportación de la variedad de gra-
no tierno, conocida comúnmente
por ccTendral>> o «Mollar, quedan-
do excluídas por tanto las que pre-
senten granos con elevada propor-
ción de materia leñosa.

La fecha de iniciación de las
exportaciones la señalará la De-
legación Regional de Comerc^o de
Murcia, previo informe del SOI-
VRE, en orden a las condiciones
técnicas de madurez de la fruta,
e informe asimismo de la Comisión
consultiva de granadas en cuanto
a otros aspectos comerciales.

No obstante lo expuesto, la fe-
cha de iniciación no podrá ser an-
terior al 25 de septiembre, salvo
para las exportaciones a los mer-
cados del Océano Indico y Extre-
mo Ckiente, a los que, por razón
de su lejanía, podrá autorizarse
los envíos desde el 15 del referido
mes.

Las granadas deberán presen-
tarse frescas, sanas, limpias, con
peso superior a 100 gramos por
unidad y con el grado de madurez
comercial necesario, que será de-

de la misma, con la clasificación
comercial de las firmas exportado-
ras según el coeficiente establecido
a este respecto, para lo cual el
Inst^tuto Español de Moneda Ex-
traanjera facilitará a dicha Dele-
gación los datos de reembo'.sos
reales correspondientes a cada ex-
portador.

Las posibles consultas y pro-
puestas relativas a la aplicación
de la presente disposición, en cual-
qu'era de los extremos reg'.amenta-
dos, deberá hacerse por el expor-
tador a través del Sindicato Nacio-
nal de Frutos y Productos Hortí-
colas cerca de la Delegación Re-
giona'. de Comercio o de la oficina
SOIVRE correspondiente. Estos
Ckganismos, previo estudio de Ia
Comisión consultiva para la expor-
tación de melones, elevarán a la
Superior'dad los oportunos infor-
mes y propuestas.

de granadas

terminado por la coloración rosada
de su grano. As'mismo, el fruto
deberá presentar buenas condicio-
nes de reeistencia al transporte.

Los defectos de la fruta se cla-
sifican en excluyentes y tolerables.

A) Son defectos excluyentes
yue impiden la exportación

a) Frutos atacados por «mosca
de la frutau.

b) Frutos atacados por «Barre-
na n.

c) Frutos abiertos o rajados,
con granos al descub^erto.

d) Frutos con grietas o lesiones
sin cicatrizar.

e) Frutos con manchas de po-
drido.

f) Frutos quemados por el sol
en una parte de su superficie. su-
perior a un sexto del fruto.

g) Frutos totalmente verdes.

B) Son defectos tolerables:

a) Deformidad en los frutos.
b) Frutos con coloración predo-

minantemente verde.
c) Frutos con manchas produ-

cidas por el sol en una superficie
inferior a un sexto de la total.

d) Frutos con lesiones o grie-
tas cicatrizadas y que sólo afecten
al exterior.

e) Manchas superficiales.
En orden a la exportación se es-

tablecen las siguientes categorías
y denominaciones :

Categoría 1 o se^ecta : que am-
parará fruta de presentación esme-
rada d.e óptima calidad comer-
cial, y

Categoría II o standard : que
amparará fruta que, sin reunir las
condiciones de la categoría I o
selecta, reúna las mínimas exigen-
cias de calidad.

Las tolerancias fijadas serán las
siguientes:

Categoría I o selecta : 10 por 100
en conjunto de los defecto seña-
lados en el grupo B.

Categoría I I o standard : 20 por
100 en conjunto de los defectos
señalados en el grupo B.

Se establecen ',as ^iguientes cla-
ses determinadas por el número de
frutos por envase o,límites de peso
por unidad :

Temeñu

Núm. de fruros por envase Peeo por unidad
20 KR. 10 Kg.

48 2^1 Superior a 375 g.
60 30 Entre 275 y 375 »
80 40 » 225 y 27b »

^00 50 » 175 y '?,25 »
120 Ei0 » 150 y 175 »
160 RO » 100 y 150 »

Se tolerará en cada partida hasta
un 5 por 100 de frutos pertenecien-
tes al tamaño inferior o superior
con^i^uo al declarado en el envase.

Las granadas sólo podrán expor-
tarse en los envases que a conti-
nuación se indican :

l.° Caja de madera con capa-
cidad aproximada para 20 ki'.os
netos cuyas dimensiones exter^o-
res de cubicación son 600 X 294 X
X 28) mm. Las interiores, a efec-
tos de capacidad, son 558 X 280 X
X 265 mm.

El despiece es el siguiente :

Múmero de piezas Dimensiones de cada pie:a

^ testeros con una
pieza ................. 280 x 2G5 x 12 mm.

1 centro con una
pieza ................. 280 x 2(i5 x 12 »

° lados con cuatro
piezas ............... 600 x 132 x G

Tapas Y fondos con
»

cuatro piezas .... Ei00 x:-15 x 5 »
2 barrotillos suple-

torios tapa ....... 280 x 330 x 4 »

2.° Caja de madera con capa-
cidad aproximada para 10 kg. ne-
tos, cuyas dimensiones exter:ores
de cubicación son 610 X 297 X I 59
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milímetros. Las interiores, a efec-
tos de capacidad, son 574 X 285 X
x 145 mm.

EI despiece es el siguiente :

Nómero de piezas Dimensiones de cvdv piezv

2 testeros con una
pieza cada uno... '^^^ x 1-1:3 x 12 rnm.

1 centro ............... 2S5 x 14:i x 1'^ »
2 lados con una pie-

za cada uno ...... 610 x 14^ x G »
Fondo y tapa con

seis piezas ........ Gl0 x A7 x 5 »
2 barrotillos tapa... 230 x 30 x 1 »

A petición del Sindicato de Fru-
tos y Productos Hortícolas, previo
informe del SOIVRE y de la Co-
misión consultiva de granadas, la
Delegación Regional de Comercio
de Murcia podrá autorizar, a títu-
lo de ensaño, cualquier tipo de
envase que se presente, así como
las modificaciones q u e estime
oportunas respecto a los envases
autorizados.

Las granadas contenidas en cada
envase deberán presentar tamaño,
color y madurez uniforme, dispo-
niéndose en capas o tongadas.
Entre las tongadas y en los huecos
entre la fruta se colocará como
relleno serrín, virutilla fina o cas-
carilla de arroz.

Tanto el serrín, que podrá ser
de madera o de corcho, como los
otros materiales menc^onados, se-
rán secos, inodoros y sin cuerpos
extra^ios.

Para evitar la salida del material
de relleno, la caja se revestirá in-
teriormente con papel suficiente-
mente fuerte, o con cualquier otra
materia adecuada q u e cumpla
aquella finalidad.

Será obligatorio marcar con ca-
racteres legibles e indelebles lo
siguiente :

1.° Naturaleza de la mercancía,
con la palabra ugranadan o su tra-
ducción en el país de destino.

2.° Nombre comercial de la fir-
ma exportadora.

3.° Número del Registro Gene-
ral de Exportadores.

4.^ Leyenda: almportado de
España» o uProducido en Espa-
ña», en idioma nacional o extran-
jero.

5.r' Categoría comercial, espe-
c'ficando ecCategoría I» o aSelec-
ta», o bien ccCategoría II» o ccStan-
dardn, s^egún corresponda, en idio-
ma españo' o en el del país de des-
tino.

6.° Tamaño o clase comercial,
expresado por el número de fru-
tos contenidos en el envase.

7.° Peso neto.
Con carácter voluntario se podrá

consignar, además, la marca co-
mercial registrada previamente, así
como la zona de producción y
cualquier otro signo, s:empre que
no contradigan las anteriores pres-
cripciones o induzcan a ,confusión
en cuanto a la naturaleza, catego-
raí, clasificación o procedencia de
la fruta contenida en el envase.

Se autoriza esta clase de expe-
d^ciones por ferrocarril sin trans-
bordo, pudiendo enviarse a gra-
riel puro o calibrado. La altura de
la fruta no sobrepasará los 60 cm.,
disponiendo protecciones adecua-
das en paredes y piso.

La firma exportadora podrá ele-
gir libremente el medio de trans-
porte que estime conveniente,
simpre que éste se ajuste a las
exigenc:as técnicas que se estable-
cen a continuación, cuya inspec-
ción corresponde al SOIVRE, el
cual podrá rechazar aquellas uni-
dades que no reúnan las condicio-
nes adecuadas.

a) Marítimo.-Los barcos dedi-
cados a este transporte deberán
desarrollar como mínimo una ve-
locidad de 11 nudos. Estarán do-
tados de ventilación e:éctr:ca con
todos sus accesorios o de refrige-
ración, disponiendo del número de
renovaciones de aire necesarias en
función de las capacidades de las
bodegas.

El plan de ia bodega deberá es-
tar acondicionado con solera de
madera, de tal forma que la estiba
se haga sobre plano horizontal.
Las cuadernas y amuradas de los
buques estarán igualmente acon-
dicionadas con maderas o tablo-
nes, cuya separación no será su-
perior a 20 cm.

No se permitirá la carga en bar-
cos dedicados al transporte de sus-
tancias que por sí o por sus ema-
naciones puedan perjudicar a la
fruta. Tampoco se permitirá la
carga sobre mercancías que pue-
d a n or^ginar calentamientos o
arrastre de las capas superiores.

I_os barcos no podrán estar con
fruta a bordo más de cuatro días
hábiles, en uno o más puertos,
d.ebiendo salir inexorablemente en
dicho período máximo de tiempo

directamente para su destino,
cuando se trate de puerto europeo,

Cuando se haya cumplido el
plazo de cuatro días, o bien se
haya anunciado que el buque sale
directo para su destino, el SOIVRE
consignará en la libreta del mismo
la siguiente providencia : ccEl bar-
co sale directamente para desti-
no», la cual servirá para que cual-
quier otra Oficina del mencionado
Serv:cio prohiba nueva carga en
el buque.

En las bodegas de los barcos
contiguas a las calderas se efec-
tuará la estiba a una distancia mí
nima de un metro de las mampa-
ras de la sala de máquinas, seña-
iándose la distancia definitiva por
e: SOIVRE, en cada caso, en re-
lación con el calor desprendido de
aquéllas.

Se dejarán, a juicio del SOIVRE,
ias sent^nas y canales suficientes
para la buena conservación de la
fruta, sin perjuicio de la estabili-
dad de la carga.

Queda terminantemente prohi-
bida la carga en cubierta, bodegas
auxiliares u otros lugares que pue-
dan suponer peligro para el buen
transporte de la fruta.

b) Ferroviario. - Los vagones
deberán estar perfectamente acon-
dicionados, limpios, secos e inodo-
ros y dispondrán de las suficientes
rejillas de ventilación para garan-
tizar la perfecta aireación de la
fruta.

c) Carretera. - Se permite el
transporte de la fruta por este me-
dio, siempre que los vehículos se
hallen debidamente acondiciona-
dos y provistos de toldos.

Corresponde al SOIVRE la exi-
gencia de estas normas en las ins-
pecciones de salida por puertos y
fronteras, vin^endo obligada la
firma exportadora o su represen-
tante a facilitar la inspección co-
locando la mercancía por lotes y
haciendo las declaraciones previas
en el Boletín de almacén que debe
acompañar a la expedición o en
la solicitud correspondiente.

El SOIVRE podrá, además, rea-
lizar inspecciones en los almace-
nes con objeto de comprobar si
la confección para la exportación
se rea'iza debidamente y orientar
e instruir a los exportadores sobre
las técnicas de selección, confec-
ción y comercializac:ón.
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Discurso de S . E . el lefe del Estado en la inaugu -
ración del monumento a Onésimo Redondo

EI día 24 del ^asado mes de

julio, en el cerro de San Cristóbal,

de Valladolid, se inauguró un se-

vero monumento erigido en me-

moria de Onésimo Redondo con

motiuo de cum/^lirse los ueinticin-

co años de su aleuosa muerte.

Presidió el acto-que resultó

grandioso en extremo-S. E. el Je-

f e del Estado, acompañado de los

minisiros de Agricultura, /nforma^-

ción y Turismo y Secretario gene-

ral del Mouimiento. Asistieron to-
das las autoridades de Valladolid

y de las prouincias castellanas, ua-

rios ex ministros, directores gene-

rales, consejeros nacionales, dele-

gadas nacionales, jerarquías nacio-

nales y ^rouinciales, representa-

ciones del resto de las ^ravincias,

de ex combatientes, alféreces ^ro-

uisionales, de la Diuisión Azul,

marinos de la Cruzada, millares de

falangistas, multitud de agriculto-

res, etc., calculándose que su^e-

rarían a 60.000 las ^ersonas asis-

tentes.

En dicho acto, S. E• el Jef e del

Estado, Generalísimo Franco, ^ro-

nunció el im^ortantísimo discurso

siguiente:

Camaradas castellanos y españo•
1e^5 todus aquf re ĥmidos:

Hemos venido a honrar a uno

do nuestros héroes uniéndonos a

esta concentración de Castilla y to•

mando parte en el jubileo de aquel

gran f<aangista, de aquel gran con•

ductor, y recordar juntos cómo fué

su vidu y cómo fué su muerte. Ha•

béis oídu al gobe^rnador y jefe ln•o-

vincial del DLovimiento el emocio•

nado ĥ•ecuerdo de su gran figura.

Habéis escuchado de labios del mi-

nist.ro de Agricultura las inquictu•

des de nuestro NTovimient.o para

cumplir los ideales de aquel gran

español. Habéis visto al camarada

Sulís evocar con su verbo brillan-

te todo lo qeu debemus a nucstros

cumbatientes para forjar la uuidad

entre los hombres y las tierras de

I+apaiĥa. Y ahora ú ltimamente va-

mos a remat<Ir este acto grandioso

con una breve oracióu, en que las

palal^ras ser ĥ̂ u siempre pobres para

refle,jar lo que ha sido aquella vida.

Cuando I+apalia estaba a puntu

de desintegrarse, cuando en Rusia

se hacían 1 ĥlanes par.^ dominarnos

y ĥu ĥ irnos al carro dc su esclavitud,

sttrgió conĥo siempre en los n ĥo•

mcntos críticos la no conformidad

de los españules, levantándose en

tierras de Castilla, esta tierra de

hurizontes amplios, propicios a las

graudes e ĥupresas, el movimicnto

de las J.(l. N. S., de )tls Juntas

de t)fensiva Nacionalsindicalistas.

(Clamorosa salva dc aplausos.) Al

t.iempo quc surgía en otras regio-

nes de España, como Vascongadas

u Navarra, el despert^u• de la tradi•

ción, que se rebela•a contra los ata-

ques sl su fe. Y los nietos recorda-

ron lus eu ĥ peilos de sus abuelos pa-

ra salvar a España, que quedaron

sin remat^u•. F al cu ĥnptís que de to-

dos lus hogares de I+^spaña se alza-

ban las voces de rebeldía, se rezaba

en los conventos y en las iglesias

por la salvación de la Patria; en los

cuarteles se vencía cl fl^eno de la

disciplina para salvar a la 1'atria

csc:u•necida. La rebeldía se encen-

día por toda la nación ante los ata-

ques a uuestra fe, la desintegración

de^ la Patria y la entrega de la na-

ción a los agentes de Dloscíĥ. Pero

cn España había nacido la Falange,

que Ilc:vó 1<I ilusión de su canción

a todos los rincones, que se fundió

en una primera reunión con las

J. 0. N. S. de Valladolid para inte-

grarse maís tarde en el Dlovimiento

Nacional, cuando el horrendu cri-

men fraguado desde el poder con•

t.ra una de sus pricipales cahezas,

la de Calvo Sotelo, despertó a Es-

paña entera con una explosión fí-

sicamente española. Que nadie le

I^usque parentescos extran,jeros a

nucst.ru Jluvimientu, que fué emi-

nentemente español, como lo sois

vosotros, como fueron los navarros,

cumu lo fueron lus gallegos, como

lo fueron... (entusiásticos aplausos

interrwnpen a Su Lxcelencia) todos

los que se wlieron bajo esas ban-

dcras, como los que combatieron

duranto tres años seguidos por la

gloria y por la Patria y como lo son

huy los que nos sigueu en este Mo-

vimientu incontenible de transfor-

ĥual• a España.

1'0 os digo hoy aquí, al pie del

muuumento de Onésimo Redondo,

delante de todos estos camaradas,

aute el rccuerdo de la sangre de

uuestros me•jores, que haremos to-

do lo que sea humanamente posi-

ble hacer para levantar y redimir

a las tierr< ĥs y los campos de Espa-

ña, para que no se pierda el agaa

de s^us ríos y para alumbrar nue-

vas corrientes subterráneas; todo lo

harcmos pur aquella España de las

ilusiones de Onésimo, que col ĥue

vucstros anhelos y aspiraciones y

clue, como decía Solfs, vuestros nie•

tos, vuestros tatar<ulietos y suceso-

res disfruten de csa Patria grande

pur la que los me,jores clieron su

vida y nosotros 11icIIIIOS todavfa

muy poco.

;Arriba Espa^ia!

(Una clamorosa salva de aplau-
sos ,y gritos de «^Franco, Franco,
Franco!» acogen ]as palabras del
Caudillo. )

;Onésimo Redondo! ;Presente!

;t'aídos por Dios y por España!
;Presentes!
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Discurso del Excmo. Sr. Ministro
de Agricultura

En dicho acto, el Ministro de
Agricultura, don Cirilo Cánovas,
pronunció un importantísimo dis-
curso, que ha tenido gran reso-
nancia en toda la nación.

Empezó exaltando la, gran figu-
ra humana de Onésimo Redondo
y la clarividencia de sus juicios,
emanados de una personalidad
tan fuerte como fué la suya, po-
seedor, además, de un riguroso
conoc'miento de los problem^s del
campo, como demuestran sus prin-
cipales campañas, de las cuales
da una acabada referencia.

Dijo que han sido muy pocos
los que se pararon a pensar que
el campo es algo más que un pro-
b_ema político-social o una cues-
tión técniĥo-econámica, que no
se puede despachar de un pluma-
zo, ni solucionar por una opera-
ción quirúrgica. El problema agra-
rio es el problema total, que no se
resuelve con armas elementales, ni
con resortes de melodramático sen-
timentalismo.

Se refirió después a la gran pro-
piedad que tiene su origen en la
Reconquista y por eso gravita to-
davía sobre la mitad de España ;
pero esto ni prejuzga la cuestión
ni ha de considerarse como un he-
cho fata'.. Con frecuencia esta gran
propiedad ha servido para polari-
zar la atención de la opinión pú-
blica, y a fuerza de insistencia, se
ha, Ilegado a suponer que el pro-
blema de nuestra agricultura estri-
baba únicamente en la desarticu-
lación de los llamados latifundios.
La algarabía promovida. por los
oportunistas creó una s:tuación de
confusionismo que llegó a dificul-
tar la tarea de poner el prob:ema
de la tierra sobre un esquema or-
denado ; en definitiva, la cuestión
aparecía envenenada por los dos
enemióos irreconciliables : capita-
lismo y marxismo ; el primero, afe-
rrándose a creer que el derecho de
propie3ad carece de límites, y el
segund.o, postulando la abolición
de la propiedad personal, median-
te un proceso de colectivización.

'No quieren decir estos comen-
tarios que el orador sostenga la
fesis de que la iealidad del campo

esté ya muy próxima a la perfec-
ción, pero se estima que estamos
en camino de lograrlo. Precisa-
mente por haber planteado la
cuestión con rigor sabemos que
la situación deja mucho que de-
sear. Que las deficiencias estruc-
turales son notables ; que la espe-
cial configuración que adopta la
distr:bución de la propiedad cons-
tituye un factor de inestabilidad
y que falta la conciencia social
en las empresas, todo lo cual fre-
na. el progreso económico de la
nación.

Ante tal situación, no puede ex-
trañarnos que la impaciencia de
unos o:a mal cia de otros haya
intentado poner nuevamente en
circulación el ungiiento mágico de
la reforma agraria, uno de los
términos más desprestigiados y en-
vilecidos, que lleva dentro un sen-
tido destructor. Nosotros-siguió
diciendo el señor Cánovas-, fie-
les al pensam:ento de Onésimo,
no negamos las razones origina-

rias nacidas frente a los abusos
del capitalismo agrario, pero no
admitimos que se pueda. volver a
agitar el espantajo de una refor-
ma, basada en la redistribución, a
secas, de la propiedad rústica. Por
eso, el Mov:miento ha proscrito
tácitamente que se manipule en
un sistema que es conceptualmen-
te un disparate ; económicamente,
un absurdo, y socialmente, un en-
gañabobos. Si la reforma fuese
solamente un reparto de tierras,
sería juego de niños y podría rea-
lizarse mediante dos sencillas ope-
raciones aritméticas.

Es oc'oso considerar que en Es-
paña existe el problema de la im-
perfec^a distribución de la rique-
za rústica y que, en tanto que no
rompamos las dificultades existen-
tes que ofrece nuestra agricultura,
no estaremos en una vía franca de
progreso. Y si, por el contrario,
pasamos al minifundio, veremos
que éste const iuye asimismo un
cáncer de la agricu'.tura española.
El minfundio es un latifundio en
pequeño, porque la. tierra se ex-
plota de un modo muy extensivo,
sin capital, en plan de agricultura

primitiva. Si queremos ^centrar el
problema, hay que considerarle,
pues, desde un ángulo económ'co.
El gran cultivo puede compensar
los cuantiosos gastos que requie-
re el cu'tivo bien llevado, y en
cambio el min'fundio, si bien en
algún caso puede resultar aconse-
jable, en otros sitios será una uni-
dad desastrosa.

La reconstrucción de la agricul-
tura no puede basarse en un cam-
b^o de titularidad. El proceso re-
constructivo ha de responder a una
eleva,ción del nival de vida y de
la estimación social del agricultor,
unida a'.a mejoría de la produc-
ción y de la productividad. Sin
embargo, es evidente que a veces
la gran propiedad no tiene los de-
bidos índices de productividad, ni
logra la. explotación extensiva del
suelo. Las consecuencias que de
aquí se deducen (salario insuficien-
te, subempleo, ínfimo nivel de
vida) son extremadamente graves
y a ello hay que atribuir la ines-
tabilidad de grandes comarcas de
nuestro campo.

La reforma social y económica
de la tierra ha dejado de ser una
bandera partidista para convertir-
se en una auténtica aspiración del
Estado, y el supremo quehacer de
hoy estriba en robustecer la eco-
nomía agraria y realizar una más
justa distribución de la riqueza.

La necesidad de esta, hora exige
que el derecho de propiedad no
quede estancado en el fondo de
una teoría arcaica, consagrando
una fórmula jurídica de egoísmo.
Sin embargo, nada tiene que te-
mer la. propiedad que cumpla el
fin social que la está atribuído
cr'stianamente. Que nadie olvide
que el Movimiento no ha venido
a hacer una reforma agraria al vie-
jo estilo, inspirada más bien por
el rencor ; pero también hay que
tener pr^sente que el Movimiento
Nacional ha venido para demos-
trar todas las amargas injusticias,
todas las desigualdades irritan^es
oue h^n hecho imposible la armó-
nica convivencia de los hombres
de España. Y los campesinos de
Castilla, los de toda la Nación y
España entera tenemos a Franciso
Franco, cuya mano no tiembla al
aplicar la Ley.

Dirigiéndose al Caudillo, dijo :
uEl pueb'o que os aclamó hasta el
delirio hace unas semanas en An-
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dalucía ; que en Madrid hace po-
cos días volvió a votar plebiscita-
riamente por Franco, y que hoy
os aclama en Castilla, os seguirá
ciegamente porque está seguro de
que no toleraréis que siga en pie
ni una sola injusticia, ni una sola
diferencia que atente a la unidad
entre lcs hombres y las tierras de
España.»

Siguió diciendo que nuestra so-
ciedad, trabajada por la vieja po-
lítica, conserva todavía la huella
de viejas superstic^ones, y la ca-
careada reforma agraria no deja
de ser eso : una superstición. Bas-
ta recordar la ilusión con que las
gentes crédulas acogieron a la Ley
de 1932, ilusión que pronto se tro-
có en amargo desengaño.

El Movimiento está haciendo,
por su parte, la reforma económi-
ca y social de la t^erra, y para esto
se necesita crear riqueza, dando
el agua a las tierras secanas, y lue-
go distribuyendo estas tierras entre
los que no tienen otra fortuna que
la fuerza de sus brazos.

A estos fines se han de plegar
todos los intereses y encaminar to-
dos los esfuerzos, y no se piense
que éste es un negocio que única-
mente le interesa al Estado. El
papel de éste no es sólo de pro-
moc:ón, sino de exigencia, y las
leyes no se promulgan para que
al.gunos las cumplan voluntaria-
mente, sino para que las obedez-
can también, aunque sea la fuer-
za, los que no quieren hacerlo de
buen grado.

A todos cuantos tienen medios
para hacer la felicidad o la des-
gracia de su Patria, puede exigír-
seles que cooperen a satisfacer los
anhelos de ju^ticia de la sociedad
española. EI que no lo qu:era ha-
cer así, que no diga que es espa-
ñol, porque está contra España ;
que no afir:ne que está con la lgi^-
sia, porque la escarnece, y que n^
se declare pacíñco, porque su ^oc;-
d.ucta está invitando a la subver-
sión.

El régimen ha creado, en eslas
veinticinco años, el adecuado di;^
positivo para rea.izar el vasto pro•
ceso de reforma económica y so-
cial de la tierra. Hoy nuestras
Leyes marcan directrices obliga ^
das, y el punto XII de la Ley ^e
Principios del Movimiento de^la-
ra que el Estado procurará impui•

sar el progreso económico de la
nación con la mejora de su agri-
cultura, la multiplicación de obra.^
de riego y la reforma social dcl
campo.

La agricultura de España es un
mosaico multiforme, por lo cual se-
ría peligroso encerrar en fórmulas
generales la diversidad de cada
comarca. Regadíos, cultivos cle
secano, ganadería, configuran en
cada caso un problema especial
que reclama un tratamiento casi
casuístico.

El conjunto de medidas que cen-
sagra nuestra leg^slación conver-
gen en torno a una célula alrede-
dor de la cual gira la transforma-
ción radical de nuestra agricultu-
ra : La Empresa agraria. Este es el
fin de la reforma, que aspira a que
la empresa, así configurada, se
conserve en el tiempo, sirviendo
de elemento permanente de pro-
ducción y de inalterable estabili-
dad social.

A continuac:ón, el señor Minis-
tro, en elocuentes párrafos, glosó
toda la obra del régimen en mate-
ria agraria, diciendo finalmente
que tanto se ha hecho, que se con-
siguió cambiar el color del paisaje
y, además, revolucionar la men-
talidad de sus hombres.

Terminó su hermosísimo discur-
so, largamente aplaud:do, dicien-
do : aVamos a intensificar la ac-
ción sobre las cosas que reclaman
justicia y perfección y sobre la
mente de los hombres, que toda-
vía no se han dado cuenta de que

el Movimiento, de que el Caudi-
llo, están aquí para enderezar un
gran entuerto de siglos, para lu-
char sin descanso hasta destruir
la última de las injustic:as. El ré-
gimen tiene en ^us manos los ins-
trumentos legales necesarios para
desarticular todo intento de resis-
tencia, toda posición de rebeldía,
todo afán de persistencia en feu-
dales actaudes. n

Camaradas : Por España, [^1na,
Grande y Libre ; por la Patria,
e'. pan y la .lusticia ; por el Cau-
dillo y por nuestra Revolución
Nacional, gritemos una vez más :
^ Viva Franco ! i Arriba España !

Después de terminar el discur-
so del señor Cánovas, acogido con
ostensibles mue^tras de entusias-
mo en los pasajes más importan-
tes, hizo uso de la palabra don
José Solís.

Discurse dol MiAistro
S®cretario GaAeral del

Movimiento
A continuación, dirigió la pala-

bra a los reunidos el Ministro Se-
cretario General del Movimiento,
señor Solís, quien con,enzó dicien-
do que Onésimo, el bravo Cap--
tán que lo dió todo por España,
predicó en estas tierras una doctri-
na con la que arrancó a los estu-
diantes, a los labradores y a loa
obreros de sus centros de trabajo
para crear un 1Vlovimiento, que
unido después ai de José Antonio,
quería resolver el problema de Es-
paña. Habló de una España nue-

va, de una auténtica transforma-
ción del campo, mientras otros so-
lamente buscaban los votos que
les permitiesen medrar en política.
A pesar de que murió, sigue vi-
viendo en espíritu entre nosotros
y nos legó un programa y una fe.

No estamos solos-añadió el
señor Solís-, porque se pasaron
a nuestras filas muchos de los que
estaban en el lado de enfrente,
ganados por los hechos y gran-
dezas de España. Queda mucho
aún por hacer. Pero no nos asus-
tamos. Queremos nuevas metas
que alcanzar, porque hay buenos

soldados que tienen por jefe al
mejor capitán. Con él y con ellos
con^eguiremos ia España grande,
justa y eterna que queremos para
nuestros hijos y los hijos de nues-
tros hijos. Así -term^nó dicien
do- no será baldío el esfuerzo
nuestre y el de su muerte.

EI discurso del Ministro Secre-
tario General fue también larga-
mente aplaudiáo. Seguidamente,
en medio de una ensordecedora
ovación, con agitación de ro]as
boínas y flameo nervioso de blan-
cos pañuelos, se acercó al m:cró-
^ono S. E. el Jefe del Estado para
pronunciar las hermoses palabras
que figuran al frente de esta in-
formación.
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MIRANDO AL EXTERIOR
EVOLUCION DE LA AGRICULTURA OCCIDENTAL

DE ALEMANIA

En el Informe Verde que el mi-
nistro de Agricultura alemán ha
enviado al Parlamento se estima
que la agricultura. alemana ha crea-
do una riqueza en el pasado año
de 14.000 millones de marcos ale-
manes. Esta suma, obtenida de-
duciendo el valor de la produc-
ción, los gastos necesarios para
obtenerla y que comprende todos
los ingresos de origen agrícola, re-
presenta el 7 por 100 de toda la
riqueza creada por la econornía
alemana (215.000 millones de mar-
cos). Desde 1950, el valor de la
producción agrícola de la Alema-
nia occidental ha aumentado en
un 76 por 100, mientras que el
aumento de todo el resto de la
economía ha alcanzado un 202
por 100. En este tiempo la mano
de obra agrícola se ha reducido
en un tercio. La productividad de
los agricultores en estos últimos
años ha aumentado notablemen-
te, pero considerado en absoluto,
existen aún hoy notables diferen-
cias en perjuicio de la agricultura.

La estructura de las explota-
ciones agrícolas también se ha
modificado sensiblemente. De
1949 a 1960 el número de explo-
taciones con una superficie entre
0,5 y 1 hectárea ha disminuído
en 364.000 (23 por 100), mientras
que se ha aumentado en 40.700
la cifra de las que tienen de 10
a 100 hectáreas de superficie ;
también han disminuído notable-
mente las explotaciones comple-
mentarias. La superficie afectada
por el retroceso de las explotacio-
nes de 0,5 a 10 hectáreas se eleva,
en números redondos, a un mi-
Ilón de hectáreas. En las fincas
mayores de 100 hectáreas también
ha habido un descenso en la ci-
fra, que corresponde a 96.000 hec-
táreas, m:entras que las explota-
ciones medias de 10 a 10'0 hectá-
reas han aumentado su grupo en
774.000 hectáreas.

La producción de alimentos,
aun cuando en los años pasados
ha aumentado notablemente, to-
davía no llega a pasar de una vez
y media el nivel de antes de la
guerra. El índice, tomando como

referencia los índices de ante-
guerra igual a 100 y el de 1950
igual a 103, en el año 1959/60 al-
canzó el valor de 137, y en el de
1960/61, el de 151. La cosecha
de cereales de 1960 alcanzó un
volumen nunca conocido, pero en
gran parte fue de mala calidad.
Las leguminosas, tubérculos, etc. ;
las plantas forrajeras, las hortali-
zas, las frutas y el vino fueron
producciones que en parte sobre-
pasaron a las del seco verano de
1959.

El potencial laboral en las ex-
plotaciones agrícolas se ha redu-
cido nuevamente. Se estima hoy
día en 2,5 millones de obreros,
contra 2,6 millones en el año an-
terior, después de haber sobrepa-
sado en 1950, con 3,74 millones,
el nivel de la anteguerra.

Las tarifas de los jornales agrí-
colas se han duplicado en el es-
pacio de estos diez años ; su ín-
dice alcanzaba en 1960 el valor
de 303, contra 284 en el año an-
terior. Como base se toma el va-
lor 100 del jornal total en 1938.

Las inversiones en bruto en la
agricultura de la Alemania occi-
dental, especialmente las dedica-
das a adquisición de nuevas má-
quinas, han aumentado en el úl-
timo ejercicio y han alcanzado el
más alto nivel, con un valor de
3.000 millones de marcos (1959
alcanzó 2, 700 millones). También
ha aumentado la afluencia de ca-
pitales extraagrícolas.

El lenso estado de fluidez que
resultó de la mala cosecha de fo-
rrajes y la actividad inversora, dio
lugar a una intensificación de la
aceptación de créditos. Mientt•as
que eri los últimos años el incre-
mento anual de los créditos se
elevaba a 800 millones, subió, en
1960, la admisión de capital ex-
terior a 1.100 millones de marcos
alemanes. Por tanto, el capital
admitido a crédito por la agricul-
tura occidental alemana se eleva
s 12.000 millones de marcos ale-
manes.

El índice de los precios agríco-
las, después de un ligero retroce-

so en el año anterior, ha vuelto
a subir en un 6 por 100 (elevación
de precio de las patatas, verdu-
ras, hortalizas y frutas, debido a
la baja cosecha por el seco estío
de 1959). En e: período de julio
a diciembre de 1959 osciló eri un
9 por 100, aproximadarnente, bajo
el nivel del año anterior. El índi-
ce de los precios de compra de
los elementos auxiliares subió, en
el primer trimestre, un 2 por 100,
y en el segundo, un I por 100
sobre el nivel del año anterior.

El valor de renta de los produc-
tos agríco:as en 1960 aumentó en
640 millones de marcos-bastante
menos que el año anterior-y al-
canzó un valor total de 19.200 mi-
llones de marcos. Sin embargo,
los gastos han sufrido un aumento
superior al del valor de venta.

Para el año en curso (julio 1960-
junio 1961) cuenta el Ministerio
de Agricultura de Bonn con me-
jores condiciones de cosecha. Se
presentará un aumento del valor
en venta de unos 800 millones y
un total de 20.000 millones, mien-
tras que los gastos disminuirán
por la menor compra de forrajes.
Los perjuicios de calidad que el
pasado año ocasionaron las tor-
mentas, se tradujeron en baja de
precios y descenso de los ingre-
sos. En la remolacha, por el con-
trario, a pesar de precios inferio-
res, se han obtenido ingresos más
cuantiosos.

En el Plan Verde 1961 se han
añadido nuevos fondos públicos
para la agricultura. Se trata de un
^cprograman para la mejora de la
situación de las explotaciones fa-
miliares, con un total de 300 mi-
llones de marcos, por una sola
vez, que se añaden a los I.60(? mi-
llones del presupuesto del Plan
Verde de este año. Esta amplia-
ción de los fondos para ayuda de
la agricultura se basa en los efec-
tos de la sequía del año 1959 y,
sobre todo, en la mala situación
de las explotaciones familiares de-
bido a los escasos ingresos pro-
3ucidos por leche.

De estos 300 rnillones para au-
: ilios, 200 se dedican a subven-
c^ones y 100 a préstamos. En for-
ma de subvenciones, 120 millones
s° dedicarán a mejorar el precio
ae la leche. Los 100 millones de
préstamos a bajo interés se con-
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cederán a las explotaciones fami-
liares para modernizar y mejorar
los elementos de explotación.

Para demostrar lo caro que le
cuesta al contribuyente alemán
occidental mantener su agr:cultu-
ra, el Ministerio de Hacienda ha
publicado al mismo tiempo que
el Informe Verde algunas cifras
referentes a«la carga sopre la
Caja federal debida a la política
agraria». Según esto> la Repúbli-
ca federal ha gastado en beneficio
de la agricultura y montes, en los
seis años que llepa de existencia
la ley agraria, 19.900 millones de

marcos en forma de subvencio-
nes, préstamos, exenciones de
impuestos, etc. Los presupuestos
generales de agricultura aumen-
tan cada año y en estos seis años
han sufrido un incremento del
97 por 100. Por otra parte, en
al'geramiento de impuestos y car-
gas fiscales, la recaudación fiscal
agrícola 1ia decrecido de 1.100
millones en 1950, a 670 millones
en 1960. La participación de la
agricultura en la recaudación to-
tal de ^a República federal ha des-
cendido del 5,4 por 100 al 1,2
por 100.

antigua como el Africa. Es el
nuestro camino natural de hacer
las cosas.»

Un ejemplo, quizá perfecto, de
cooperación se podrá ver pronto
en Ghana, cuando 50 jóvenes de
Accra realicen ei plan de una nue-
va coionización cooperat^va en la
planicie virgen al este de la ca-
pital. Este proyecto será una
unión entre el tradicional modo
cooperativo de construir, desde
hace s^glos, las casas de las aldeas
africanas y las fincas, y el socia-
lismo especial de un Kibbuz is-
raelita.

Las cooperativas constituídas
con fundamentos doctrinales tie-
nen siempre un efecto contrario.
La aceptación s:n crítica de ideas
extranjeras, que para su desarro-
llo en cierto grado de organiza-
ción dependen de ciertas posibi-
lidades que Ghana no posee, tie-
nen que originar siempre dificul-
tades.

Los esfuerzos de Ghana para
organizar la cooperac:ón no son
sólo interesantes para este país.
La ^cooperativa del comercio del
cacao (la de más éxito, probable-
mente, de todas las cooperativas)
ha contribuído en el pasado al
desarrollo de Ghana y a elevar el
nivel de vida de su población,
como lo hará el proyecto de utili-
zación del río Volta en el futuro.
Dentro de poco se harán grandes
inversiones en industrias y otras
mejoras y una cooperación con
éxito en la producción, en la ex-
plotación y en la transformación
de productos agrícolas pueden
dar lugar a cambios radicales.

La compra y venta de ^cacao en
Ghana es, desde hace muchísimo
tiempo, un modelo de feliz coope-
ración en la producción. Desde
la época del antiguo West Afri-
can Marketing Boards ('fundado
en 1947), el productor de cacao
estuvo protegido de las oscilacio-
nes de precios en el mercado mun-
dial de este producto. El Ghana
Cocoa Marketing Boards organi-
za ahora la compra, clasificación,
exportación y venta y-como me-
dida más importante-garantiza
un precio fijo que es independien-
le de las fluctuaciones a corto
plazo del mercado mundial. El
cacao llega a manos del destina-
tario a través de la Cocoa Market-

ASJCIACIONES Y C^^^PrRATIVAS EN LA REPUBLICA
DE G^1ANA

La voz de la República de
Ghana comienza a sonar en la
política mundial, y lo que der^tro
del país se está haciendo también
es digno de darse a conocer. Ape-
nas si pasa una semana en que
no se dicte una disposición o una
medida relativas a la constituc:ón
y funcionamiento de las coopera-
tivas. Las compras ^cooperativas
penetran en el mercado de dia-
mantes y dominan completamen-
te el mercado de cacao. Una aso-
ciación mercantil moderna ad-
quiere los negocios de los com-
pradores residentes en el país y
de los grandes exportadores. Los
S2ndicatos compran una 'fábrica
de muebles y proyectan negocios
de transporte y comercio de apa-
ratos de radio. Existen multitud
de planes de nuevas cooperativas,
tanto de producc:ón como de dis-
tribución de café y de copra ; exis-
ten proyectos de fábricas coope-
rativas de aceites y de conservas
en distritos del país que están to-
davía en estado de desarrollo in-
completo.

^ A dónde irá a parar todo ello ?
En los círculos políticos próximos
ol Gobierno no se tiene una se-
guridad absoluta. ccNuestra polí-
tica a largo plazo-dicen-es que
el sector cooperativ:sta se encar-
gue de la distribución de todos
:os bienes que aquí se produzcan.
Es cuestión de tiempo y de ir re-
solviendo los numerosos proble-
mas secundarios.»

Uno de los dirigentes del par-
tido en el Poder y secretario ge-
neral de los S:ndicatos, no es un

decidido partidario de la naciona-
lización. Está convencido que la
empresa cooperativa finalmente
-pero sólo finalmente- excluirá
la empresa privada, y esto lo con-
sidera justo. En la fase actual,
aún insegura, de la planificación
^económica, esta idea liberal-so-
cialista es la que mejor se adapta.
Esto significa que los sectores pú-
blicos y cooperativistas se exten-
derán, mientras que otras fuerzas
económicas se abandonen al resto
no subyugado.

Una dificultad que conduce a
muchos observadores europeos a
un ma.lentendido en la cuestión
del movimieñto cooperativo afri-
cano es la marcada ideología que
existe tras este movimiento. Fre-
cuentemente representa una mo-
dernización de una práctica co-
rr:ente en Africa. En todas las ca-
pitales occidentales de Africa se
subraya el africanismo de la
cooperación.

El mismo Seku Touré, que ha
asimilado más teorías marxistas
que ningún dirigente africano, se
queja de que ya está harto de oír
hablar de soc:alismo y comunis-
mo y similares. «Estos no son
nuestros ^conceptos y no estamos
interesados en ellos. Aquí es
Africa, y lo que nosotros hacemos
no necesita ningún ismo.»

M. Tattegah, que ha sido edu-
cado en una escuela inglesa sin-
dical y en Palestina en el Sindi-
cato de H'stadruth (un asesor de
Histadruth tiene un puesto de ho-
nor en la Casa sindical de Accra),
dice que ula cooperación es tan
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ing Company en Londres, en todo
el mundo.

Dentro de poco esta organiza-
ción vendedora situada en Lon-
dres se trasladará a Accra y la
Company en su actual estructura
parece que va a ser l:quidada. El
ministro de Hacienda ha hecho
hace poco tmas declaraciones di-
ciendo que dentro de dos o tres
años el cacao se venderá en Gha-
na. El control por el Gobierno
será directo y las transacciones se
harán en el plano ministerial y en
las condic:ones adecuadas. Los
trueques y el asegurado de las co-
sechas futuras para la ayuda eco-
nómica serán más fácilmente con-
seguidos si el cacao permanece
en Ghana.

Un cambio que afectará indi-
rectamente al agricultor se origi-
nará por la reciente prohib'.cióri
a los compradores privados de ac-
tuar por encargo de las coopera-
tivas. Estas, que compraban hasta
ahora más de la mitad de la cose-
cha, a partir de la próxima cam-
paña comprarán la totalidad.

La nueva regulación no traerá
muchas diferencias. Las antigvas
instalac^ones y empleados en la
mayor parte de los casos conti-
nuarán en actividad y los agricul-
tores obtendrán, como antes, sus
3 libras esterlinas por 26 kilos,
aproximadamente, de cacao en

bruto. Por el momento, las anti-
guas organ:zaciones privadas con-
ceden a los compradores una cier-
ta suma sobre el precio pagado
en concepto de pago e indemni-
zación de gastos ; después, esta
suma recaerá en las cooperativas.

^ En qué consistirá la diferen-
cia del régimen privado al régi-
men cooperativo ? Las organiza-
c^ones privadas eran bastante li-
berales en la concesión de anti-
cipos sobre la próxima cosecha.
ccNosotros seremos mucho menos
liberales-dice Mr. Okopu, el en-
cargado del desarrollo cooperati-
vo- ; el endeudamiento de los
agricultores es uno de los fenó-
menos peores de nuestra agricul-
tura. Nosotros depositaremos una
parte de las compensaciones en
un fondo de reserva para ayudas,
mejoras, nuevas plantaciones y
lucha contra las p_agas, ete.» Des-
pués de satisfechos estos gastos,
el resto se d:stribuye entre los

agricultores en concepto de divi-
dendo.

La reforma tiene buenas pers-
pectivas de éxito y éste depende
de la organización. ^ Podrán en el
futuro estos organismos mantener
Ios gastos a un nivel lo más re-
ducido posible y ser la organiza-
^^ón lo ^suficientemente efec,tiva

para alcanzar el fin de todas las
cooperativas : transformación del
provecho privado en beneficio pú-
b:ico ? La respuesta a esta pre-
gunta no es de importancia para
Ghana solamente. Puede ser el
ejemplo para el desarrollo agrí-
cola de todo el Africa Occidental.

Prouidus

N ^T4 NECROLOG^CA

EL PROFES
Ha fallecido en París el ilus-

tre Ingeniero agrónomo Profesor
Louis Tardy, a. la edad de ochen-
ta y cuatro años, que fué, durante
muchos años, Profesor de Econo-
mía y ContabiLdad agrícolas en
el Instituto Superior Agronómico

La f:gura del Profesor Tardy
era bien conocida en los ambien-
tes internacionales agrícolas, pues
su inteligencia y competencia le
hicieron acreedor de las mayores
simpatías en los numerosos países
donde intervino.

En España estuvo, por vez pri-
me7a, con mot:vo del Congreso
Internacional de Agricultura que
se celebró, a primeros de siglo, en
Madrid, cuando el vizconde de

OR TARDY
Eza tomaba parte activa en la
economía agrícola española. La
última vez que visító nuestro país
fue en 1955, con motivo de la
Asamblea General del Crédito
Agrícola.

La persona de Tardy ha sido ya
recordada en numerosas publica-
ciones, así como el test:monio del
pesar de los ingenieros agróno-
mos y técnicos agrícolas de va-
rios países al que se une con es-
tas líneas la manifestación del
sentimiento de los colegas espa-
ñoles que tuvieron el p'acer de
conocerle apreciando sus altas
dotes en el campo de la economía
agrícola.-E. iM. y F.

III Congreso Nacional de fotogr^fías Vitiv;r^ícofas
«La Semana Vitinícola>> convoca

su III Concurso Nacional de Fo-
tografías Vitinícolas, con arrego
a las siguientes bases :

Tema.-Todo motivo relacio-
nado con '.a vid y el vino en to-
das sus manifestaciones.

Secciones.-Se establecen dos
secciones : uLa mejor colecc^ón»
y «La mejor fotografían.

Obras.-Las que opten al pre-
mio «La mejor colecciónn presen-
tarán un mínimo de cinco foto-
grafías y un máximo de diez. Los
que opten al premio «La mejor
fotografían presentarán un máxi-
mo de tres fotografías. Las foto-
grafías deben ser en todo caso
inéditas, no premiadas en otro
concurso, en blanco y negro, ex-
cluyendo copias y reproducciones.

Tamaño.-El tamaño de las
obras debe ser de 24 por 30 cm.,
0 30 por 4^0 cm., sin montar.

Posición.-Todas las fotogra-
fías remitidas deberán tener nece-

sariamente el tema en posición
vertical, desechándose las apai-
sadas.

Presentación.-Las colecciones
deberán llevar un lema y cada
obra un título, que figurará al
dorso. En el exterior de un sobre
cerrado se pondrá el lema y la
sección a que concurre. En el in-
terior del mismo sobre f.gurará el
nombre y dirección del autor.

Plazo de admisión.-A partir
de la fecha de publicación de es-
tas bases en «La Semana Vitiní-
colan hasta el 31 de octubre de
1961.

Enuíos.-Las obras deben di-
rigirse a. «La Semana Vit'viníco-
la», apartado 642, calle Mesl+re
Racional, 8, Va'_encia.

Premio^.-a) aLa mejor colec-
ción» : 1.'° 4.000 pesetas ; 2.°,
2.000, y 3.°, 1.000.

b) «La mejor fotografían : 1.°,
1.500 pesetas ; 2.°, 750, y 3.°, 500.
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la contabilidad en la empresa agrícola
(Conclusión^

Para anotar el importe del sueldo
semanal del tractorista lo haremos
como empleado y al principio del

mismo, como un tercio de las ho-
jas del libro. A partir de este ter-
c:o de hojas emp_earemos esta par-

te del líbro para abrir una cuenia
que diga «Consumo de gas-oih^, y
aquí anotaremos todos los impor-
tes de compra de gas-oil. Después,
unas cuantas hojas más adelante,
o sea, folios, abriremos otra cuen-

ta, que se titulará «Consumo de
aceites, grasas y filtros>>, y, por
tanto, aquí anotaremos el consumo

de estas materias. También más
adelante de este mismo libro abri-
remos otra cuenta que titularemos

«Importe de reparaciones y gastos
de neumáticos». Por último, en la
última parte o tercio de: libro abri-

remos otra cuenta, que ésta será
de entrada o abono al tractor, que
podremos llamar «Importe de las

horas trabajadas por este tractor
en cultivos, mejoras, etc.>>, es de-
cir, que así como en las cuentas

antes señaladas representaban el
Debe del tractor, ésta ahora repre-
senta el Haber, y por ello en esta

cuenta se anotarán el total de ho-
ras trabajadas en la semana, con
especificación de en qué concepto
se han invertido, o sea, en qué
cultivo, transporte u obra, cuyas

horas, multiplicadas por 50 pese-

tas, será el importe de :o ganado
por el tractor en la semana, y al
final de la vida del tractor y valor
de desecho del mismo veremos si
realmente ha estado bien calcula-
da su amortización, pues con el
importe de los gastos y los pro-
ductos sabremos la diferencia en-
tre ellos y nos d^rá si ias 50 pese-
tas calculadas a la hora era una
cantidad aceptable.

Desde este libro del tractor par
tiremos para cargar sus horas de
trabajo a los diferentes cultivos,
es decir, que la contabilidad es
por partida doble que dicen los
mercantiles, pues no hay en ella
cantidad que no se anote en el li-
bro de Caja o tractor y que no ^e
refleje o pase a; libro del cult'vo
o concepto que sea, y así tendre-
mos que serán necesarios abrir
tantos libros como cultivos o con-

ceptos tengamos, como decíamos
antes.

Nosotros tenemos los siguientes
libros : uno para el cultivo del tri-
go, otro para el maíz, otra para la
remolacha, etc., otro para bar-
bechos y otro para obras y además
otros para maquinaria, para he-
rramientas, etc.

En cada uno de estos l:bros se
anota lo que le corresponda de
trabajo de tractor y en los libros
de maquinaria pasa directamente
del libro de caja, el importe de
compra de maquinarias, y en el
de herarmientas, lo que cuesten
éstas.

En el libro de maquinaria en la
primera m'tad se anotan las com-
pras con su suma arrastrada, para
saber siempre el importe de lo que
tenemos en maquinaria, y unas ho-
jas más adelante en el mismo li-
bro anotamos las reparaciones y,
por último, en el mismo libro ano-
tamos en la cuenta que le abrire-
mos de las horas trabajadas en
determinados cult:vos, como ocu-
rre, por ejemplo, con la trilladora,
en la trilla de cereales, es decir,
que calcularemos como hacíamos
con el tractor la hora de coste de
trabajo y la abonaremos en su
cuenta de este libro y se la carga-
remos al cultivo que sea.

Con e'. libro de herramientas ha-
remos lo mismo, y en él pondre-
mos el coste de ellas, que anota-
remos en la primera mitad del li-
bro, y en la segunda mitad pon-
dremos los g2stos de reparac^ones
y, por último, con el importe que
calculemos de amortización hare-
mos un precio de gasto total, cuyo
gasto total y anual lo cargaremos
por hectárea de '.a finca, y como
es natural cargaremos a cada cul-
tivo el importe de lo que le corres-
ponda por este concepto, según
el número de hectáreas que ocupe.

Como ya hemos reseñado, un
libro que hay que llevar es tam-
bién el de «Mejoras en la fincan,
y en el que se anotan las horas de
tractor e importe del peoneje en
mejoras propiamente de la finca
e t:erra de cult'vo, todas estas ano-
taciones en la primera mitad del
li6ro, y en 'a segunáa mitad se
abre otra cuenta para las mejoras

ac^xtcuL^uxo

en obras de cemento o albañilería
como son en reparaciones en alma-
cenes, casas del personal, etc.

Ahora expondremos los libros a
que nos hemos referido de cultivos
agrícolas y que son, digámoslo

así, los más esenciales para to^aa
contabilidad agrícola, pues además
de demostrar .os gastos y produc-
tos hab:dos y como consecuencia
de ellos el rendimiento del culti-
vo tienen además estos libros o for-
ma de llevarlos una característica
especial o técnica y que es lo que
podríamos llamar proyecto de cul-
tivo, cuyo proyecto se expone al
principio de los mismos de una
forma sencilla y escueta y después
a la m:tad de la última parte del
libro se hacen las anotaciones co-
rrespondientes a la marcha, del
cultivo y todos aquellos datos que
creamos serán útiles para consul-
tarlo en años sucesivos en el mis-
mo cultivo ; inclusive en estos da-

tos habrá rendimientos unitarros
del personal, controlados en cada
fase o trabajo determ:nado, etc.

Veamos para mayor claridad có-
mo lo hacemos nosotros en un cu'.-
tivo cualquiera ; supongamos es el
de trigo.

En la tapa del libro se empezará
poniendo el nombre de la finca.

Cultivo : Trigo.
Año 1961.
En el reverso de esta. tapa o pri-

mera página se pondrá el proyecto
del referido cultivo, y así pon-
dremos :

Cultivo : Tr:go.
Fecha de siembra : I 5 de n.,

viembre ; terminada.
Variedad : Dimas.
Sembrar 3 tempero en regadío.
Kilos a sembrar por hectárea :

180.
Superficie a sembrar : 20 hec-

táreas.
Parcelas de la número I 10 a la

150.
Abonos :
Superfosfato de cal, antes de la

siembra a 700 kilos por hectárea.

Sulfato amónico, a 250 ki!o_ a la
s'embra y 250 k los al encañado
(primavera^.

Observaciones : Des:nfectar el
trigo con oxicloruro.

Una vez hecho el proyecto con
calma, para saber escoger la varie-
dad de trigo que conviene, la can-
tidad de kilos a sembrar por hec-
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tárea, según '_a experiencia de años
anteriores, abonados, etc., se ten-
drá ya preparado el l:bro para ha-
cer uso de él, y así tendremos que
lzs primeras cantidades que ano-
taremos de gasto serán las si-
guientes :

EI importe de las labores de bar-
becho, que obtendremos del libro
de barbechos y que cargaremos en
éste y abonaremos en aquél, con-
forme las vayamos sacando, es de-
cir, que el libro de bzrbechos es
un libro transitorio y sólo sirve
hasta que hemos descargado el to-
tal de gastos anotados en el mismo
y los hemos llevado a los libros co-
rrespond:entes de los cultivos que
sean.

Después viene la segunda par-
tida, como es el importe del trigo
sembrado ; después el importe de
z.bonos, y así sucesivamente ire-
mos anotando las horas de tractor
empleadas cada día en la siembra
y los jornales invertidos de peona-
je, etc., arrastrando las sumas que
se anoten para saber, como ya he-
mos repetido tantas veces, el im-
porte que tenemos invertido en
el motivo o cultivo.

Estas anotaciones se hacen al
principio del libro o primera mi-
tad y después en la segunda mi-
tad se hacen las anotaciones per-
tinentes a este cultivo, pues ellas
son de gran importancia, acompa-
ñadas de las sugerenc'zs que crea-
mos convenientes para tener en
cuenta en el cultivo del trigo del
año siguiente.

En estas anotaciones empeza-
mos apuntando, en primer lugar,
la situación de la palanca que re-
gula la abertura de caída de grano
de siembra para que podamos
sembrar a los 180 kilos de trigo
calculados por hectárea.

Después ya anotaremos, si la
siembra se ha hecho con buen
tempero, si después de la siem-
bra se ha hecho alguna otra la-
bor, como atablado, si ha llovido
después de la siembra, si duran-
te la vegetación ha helado mu-
cho, si ahija mucho este trigo,
fecha de incorporación de la se-
gunda parte de sulfato amónico,
fecha de encañado, coste de espar-
cir en horas por hectárea el sulfato
amónico (control de trabajo en es-
ta labor), fecha del primer riego,
fecha esp:gado, fecha de empiece
de siega y, como complemento im-

portante de todo ello, el precro
que ha resultado cada fase de cul-
tivo y rendimiento personal, en
cada caso, exponiendo los datos
o tiempos controlados por la pre-
sencia del dueño de la finca o por
el encargado, para saber a fuerza
de datos controlados en cada cul-
tivo el rendimiento corriente del
personal y de las máquinas.

Es decir, que se anotan todos
aquellos datos que nos sea conve-
niente saber para el perfecc:ona-
miento del cultivo del trigo en
aquella zona donde está enclava-
da la finca, tanto en sentido eco-
nómico como en sentido agronó-
mico del cultivo.

Como se pensará, todo esto es
de una importancia grande, y así
resulta que tenemos una contab^-
lidad apropiada para la agricultu-
ra, ya que en esta industria hay
que anotar todo y observar todo
también. No basta en contabilidad
agrícola el saber el costo de una
cosecha ; se trata también de ver
si podemos perfeccionar por medio
de aquellas prácticas de cultivo
que hagamos y que tenemos por
correctas y que, s:n embargo, no
lo sean ; por tanto, es contabi:idad
zgrícola de administración y es
también contabilidad de dirección
o técnica.

Como decíamos al principio, el
coste de cult:vo lo obtendremos al
final del mismo y en la suma arras-
trada de diferentes anotaciones de
gastos, pero en esta relación o ano-
taciones sucesivas podemos inte-
rrumpirlas o, por decirlo así, sec-
cionarla por medio de epígrafes y
así podemos poner al principio de

los gastos un epígrafe que diga
c^Gastos de siembran. Cuando ha-
yamos terminado dicha siembra
pondremos otro epígrafe que diga
<<Gastos de siega», y después otro
de <<Gastos de acarreo», otro que
diga «Gastos de trilla», etc., y así
cuantos epígrafes queramos inter-
ca'_ar en cada cuenta de gastos de

cada cultivo, es decir, que esto es
sencillo y nos sirve de mucho para
obtener en cada fase de cultivo su
coste.

Creo es sencillo comprender to-
do lo explicado anteriormente,
pues solamente es intercalar estos
epígrafes en el libro o anotaciones
de gastos con el epígrafe que se
quiera y así veremos que si a.l final

de gastos de cultivo del trigo po-
nemos el epígrafe de gastos de sie-
ga y al ponerlo tenemos de gastos
6^O.G^OtD pesetas y al finai de siega
tenemos 100.000, serán, por tanto,
los gastos de siega 40.000 pesetas.

Después de term^nado un cultivo
y haber ingresado el importe en
numerario del valor obtenido por
el mismo en el libro de caja, pro-
cederemos a efectuar un resumen
económico del mismo y lo podre-

mos hacer en las últimas páginas
del libro para poderlo buscar con
faci:idad cuando necesitemos con-

sultarlo en sucesivos cult:vos del
mismo producto, pues, como es
natural, guardaremos todos los li-

bros del cultivo del trigo de todos
los años paar ir consultándolos ca-
da vez que vayamos a proyectar
un cultivo de trigo.

Este resumen consistirá en res-
tar del importe de los ingresos el
de los gastos.

La d:ferencia nos dará el bene-
ficio aparente del cultivo del tri-

go, pues a esta diferencia habrá
que restarle todavía los gastos ge-
nerales que tengamos por hectá-

rea, multiplicado por número de
hectáreas que hayamos tenido en

cultivo de trigo, cuyos gastos por
hectárea ya decíamos cómo se te-
nían que calcular.

En este resumen también es ne-
ceszrio poner como dato muy útil
y que se consulta mucl,o el precio

ñe venta y la fecha de cuando se
ha efectuado, hac'endo después el

comentario si todavía en fecha
posterior alcanzó mayor remune-
ración o no.

El precio de venta de un pro-
ducto puede hacer remunerador es-
te producto o por el contrario no se
puede cultivar porque no da be-
neficio ; por ello realmente esto es
lo que manda cultivar o no un pro-
ducto agrícola, pues si la contabí-
lidad está bien llevada, ella nos
mostrará si se debe de cultivar o
no. Nada hacemos con tener una
espléndida cosecha si después no
hay remuneración y tal vez perdi-
da, aunque sea excelente cosecha,
mirada desde el punto de vista de
producción en kilos por hectárea.

Es necesario poner en este resu-
men 'también '.a producción obte-
nida de kilos por hectárea, es de-
cir, su rendimiento unitario, no va-
ya a ser que hayamos tenido un
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mal año y queramos confundirlo
con el precio del producto, que
como se ve son cosas muy distin-
tas ; por eso hace falta experiencia
de un determinado cultivo, más de
un año, para tener una idea de có-
mo va su rendimiento.

Otro dato que se pone en el re-
sumen es el importe del capital
circulante que hemos empleado, y
esto es sencillo ; con saber la can-
tidad gastada y el número de hec-
táreas empleadas en el cultivo, fá
cil es saber qué capital hemos in-
vertido en cada hectárea y du-
rante cuánto tiempo.

También hay que anotar el t'em-
po que hemos invertido en el cul-
tivo de un producto, desde que
éste se empezó a cultivar hasta su
recolección, pues es importante es-
te dato, ya que ocurre que algunos
cultivos aparentemente son más
remuneradores que otros y, sin em-
bargo, no se tiene en cuenta el
tiempo de duración y si ha perju-
dicado zl cultivo que le siga, si
se ha hecho en malas condicion: s
o a destiempo, por culpa de aquel
producto cultivado y de ciclo largo
en la tierra.

Tampoco se debe olvidar anotar
en este resumen si la planta ha si-
do esquilmante o mejorante para
la tierra, pues es factor también a
tener en cuenta, ya que algunss
p'antas son tan benefic:osas que
vale la pena cultivarlas aunque no
tengan un beneficio por hectárea
igual a otras, pues se recupera la
diferencia en la planta que le si-
gue, si es que esta diferencia no
ha sido grande.

Y nada más queda decir que la
contabilidad. b'en llevada es lz que
manda, ya que nos demuestra en
sus libros de cultivos si hay o no
hay rendimiento económico. Llé-
vese, pues, una contabilidad, dán-
dole mucha importancia a los fac-
tores que la integran, tanto los de
tipo económico o adm:nistrativo
que hemos llamado como a los
otros de tipo agronómico o técnico
con sus proyectos de cultivos y sus
rea^.izaciones, teniendo en cuenta
los ^ esúmenes de los cultivos en
años anteriores.

Mucho más se podría decir de

esta clase de contabilidad, pero la

revistz AGR[CULTURA tamb^én nece-

sita sus páginas para otros temas

más importantes. - SALVAD^DR 1VA-

VARRp C,RASA.

Importancia de la zona mediterránea como
fuente de nuevas especies pratenses

En el número anterior de esta
Revista hicimos un resumen a
nuestros lectores sobre los datos
históricos de algunas especies pra-
tenses de importancia económica,
tomados del estud'o agropecuario
número 4^1 de la F. A. O., redac-
tado por R. O. White. En otros
capítulos de dicha publicación se
habla de la distribución mundial
de gramineas y leguminosas y de
su lectura se deduce la importan-
cia que tiene la zona med:terrá-
nea como fuente de nuevas espe-
cies pratenses.

Aunque var'as especies de gra-
míneas y leguminosas se siembrzn
extensivamente para pastos ,,cul-
tivados, especialmente en los paí-
ses más altamente desarrollados,
una elevada proporción de la po-
blación pecuaria del mundo se
sustente en praderas más o menos
ccnaturales» en las que la in`luen-
cia del hombre se limita frecuen-
temente a poco más que un so-
mero desbroce y, con menos fre-
cuencia, a algún intento para au-
mentar su fertil^dad mediante el
uso de abonos. Incluso las espe-
cies cultivadas apenas si suelen
ser distinguibles de sus afines sil-
veatres y la distribución entre for-
mas silvestes y cultivadas es mu-
cho menos tajante de lo normal
en el caso de las plantzs de cul-
tivo.

Cons'deradas como familia, las
gramíneas tienen una distribución
más o menos universa: por todo
el mundo. Existen des.a'e las sel-
vas tropicales a las tundras de la
región árticz, si bien su importan-
cia relativa varía grandemente en
las diferen^es reg'ones y en los
diferentes tipos de vegetación. Son
de hábito de crecimiento unifor-
me en comparación con las otras
grandes familias de fanerógamas
y, con la excepción poco impor-
tznte de los bambús, todas son
herbáceas. En casi todas las par-
tes en que crecen, son usadas para
pasto por los animales ^domést'-
cos y, en '_a mayoría de las zonas,
constituyen el alimento principal
de tzl.es animales. Dentro de es*_e
amplio esquema de distribución
de fa:nilias, las principales unida-

des subfamiliares, las tribus, tie-
nen esquemas de distribución dis-
tintivos, Algunas de las tribus, cu-
yo número total se estima diver-
samente desde 13 hasta 30, tie-
nen pocos géneros y especies y
una distribución natural restr-^.ngi-
da. Por eI contrario, las tribus ma-
yores poseen numerosos géneros
y especies y existen en todas las
partes del mundo a las que se
adaptan climáticamente. Esta ga-
ma de adaptación climática varía
grandemente d e unas tribus a
otras. Algunas, tales como las An-
dropogoneas ;y P'aniceas, tienen
una distribución predominante-
mente tropical y subtropical, en
tanto que otras, tales como Agros-
teas, Aveneas y Festuceas se pre-
sentan principal y exclusivamente
en las regiones templadas. I--lay
pruebas de que la diversificación
específ cz de estas tribus, indica-
da por el porcentaje de especies
de las mismas en la flora gramí-
nea total de una región particular,
está estrechamen^e relacionada
con factores climáticos sencillos,
tales como la temperztura inver-
nal y la lluvia estival.

Den^ro de cualquier tribu, rela-
tivamente pocas e^pecies son de
:mportancia primordial como p an-
tas pratenses. Esta importancia
está determinada principalmente
por su amplitud de distribución
natural, por su abundancia rela-
tiva dentro de esta amplitud y por
el tipo de vegetación en el cual
se presenta, así como por caracte-
res agronómicos, tales como há-
b'to de crecimiento, valor nutriti-
vo, zpetencia del ganado y facul-
tad para resistir el pastoreo. Estas
pruebas son insuficientes para de-
mostrar si algunas tribus de gra-
míneas son intrínsicamente más
ricas en especies pratenses útiles
que otras, aunquc es notab_e, por
ejemplo, el hecho de que se em-
plezn relativamente más especies
de Festuceas como gramíneas pa-
ra pastos cultivados que especies
de Andropogoneas. Esto es pro-
bablemente una consecuencia in-
directa del desarrollo mayor de los
pa^^tos cultivados en Europa oc-
cidental y en América del Norte.
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donde las Festuceas son relativa-
mente abundantes, que en el sur-
oeste de Asia que es la principal
región de diversificación de '.as
Andropogoneas. No indica nece-
sariamente n:ngún valor superior
inherente en las especies de la
primera tribu.

Las leguminosas, que cori las
gramíneas son de extraordinaria
importancia como plantas praten-
ses, e^tán también muy amplia-
mente distr'buídas por todo el
mundo, pero el esquema de la dis-
tribución de tribus y del aprove-
chamiento es bastante diferente.
En marcado contraste con las gra-
míneas, las leguminosas incluyen
plantas de formas de crecimiento
muy distintas, que comprenden
desde a'tos árboles tropicales a
hierbas anuales. Dos de las tres
subfamilias, Caesalpinioideas y Mi-
moseoideas, consisten cas^ exclusi-
vamente en árboles y arbustos.
Aunque algunas de ellas son va-
liosas como plantas para ramonear
en las regiones en las que crecen
de modo natural, y aunque mu-
chas contribuyen a crear fertilidad
d.el suelo la cua', a su vez, se re-
fleja en el desarrollo y la produc-
tividad de los pastos, no pueden
considerarse como plantas praten-
ses en el sentido limitado de la
exp°esión. Un'camente en la sub-
familia P^pilionoideas se encuen-
tran especies útiles para pas:o. ln-
cluso d.entro de este grupo más
reatringido, tres de 'as diez tribus
en que gen°ra^mente se dividen
las Pa>>ilionoideas, a saber Sopho-
reas. Poda'yrieas y Da!bergieas,
consisten total o parcialmente en
plantas leñosas y carecen de im-
portancia como especies praten-
^es. El esquema de distribución
geográfica de las siete tribus res-
t^ntes no ha sido es'udiado com-
pleFamente, pero parece que es
menos def`_nído que en el caso de
las tr bus gramíneas. La mayoría
de las tr:bus comprenden ^éneros
y es^ecies de clima tanto tropica',
como temp^ado. si bien algunas,
como son Trifolieas y Vic'eas, se
are^entan predomin^ ntemente ert
las re^iones templadas, mientras
que otras, tales como Phaseoleas,
son principalmen^e trop^cales y
s^^?btropicales. En este caso tam-
l ién el esquema es confuso de-
bido a la existencia dentro de ca-
da tribu de especies leñosas ;y

herbáceas. La mayoría de las es-
pecies que se consideran útiles co-
mo p^antas pratenses, ya sea en
estado silvestre o en estado culti-
vado, están comprendidas en las
cuatro tribus siguientes, Trifolieas,
Loteas, Hedysareas y Vicieas.
Esto refleja en parte su presencia
natural en las regiones en las que
se han desarrollado príncipalmen-
te pastos de siembra y en parte lo
extendido de la existencia de to-
xicidad en especies de las tribus
Genistae y Galegeae. Aunque va-
r'as de las especies de géneros
tales como Crotalaria, Astragalus,
Ind^gofera y Tephrosia poseen ca-
racterísticas agronómicas que las
harían atractivas como plantas pra-
tenses, su utilización está limitada
en la actualidad por la falta de
variedades exentas de alcaloides
y de otras sustancias tóx:cas.

En general, parece ser que en
las leguminosas, a diferencia de
lo que ocurre con las gramíneas,
la importancia del clima en la dis-
tribución de las tribus no está bien
marcada, aunque, por otra parte,
hay pruebas de que las tribus di-
fieren grandemente en la propor-
c'ón de especies real y potencial-
mente útiles como pratenses que
contienen.

Con respecto a la existencia de
especies pratenses convenientes
entre las varias tribus de gramí-
neas, no existen pruebas suficien-
tes que demuestren que unas tri-
bus de gramíneas sean por natu-
raleza más ricas en especies pra-
tenses que otras. Hasta cierto pun-
to, esto es tamb'én cierto si la
unidad que se estudia es el gé-
nero en 'ugar de la tribu. En al-
gunos géneros pequeños, tales co-
mo Dactylis y Lolium, cada uno
de ellos con menos de diez espe-
cies en total, la proporción de
gramíneas pratenses valiosas pa-
rece que es elevada. Sin embargo,
es no:able qre cuando más de una
especie de dichos géneros se uti-
liza extensivamente como gr^mí-
nea pratense, tales espec^es son
gn^ralmente muy af:nes taxonó-
mica y genéticamente. Esto es vá-
lido, por ejemplo, para las tres
especies comerciales de Lo!ium:
L. /^ercnne, L. mu'tif'orum y L.
rigidum. Quizás estas especies no
son más que subespecies de una
sola especie compuesta y ro pue-
den servir de apoyo a la h^pótesis

de que el género Lolium, como tal
género, es particularmente rico en
especies útiles para pastos. A igual
conclusión se llega considerando
los géneros grandes, cada uno con
más de 100 especies. La mayoría
de estos géneros grandes inclu-
yen dos o tres especies que se
utilizan comercialmente como gra-
míneas para pastos cultivados, así
como también otras muchas que
se consideran valiosas en los pas-
tiza'es cuando crecen en ellos es-
pontáneamente. Ejemplo de tales
géneros son los siguientes : Poa,
Festuca, Bromus, Agrostis, Pani-
cum y Pas^alum. Uno o dos de
los géneros grandes, especialmen-
te Eragrostis y Arisfida, se presen-
tan característicamente en habitats
erosionados o somet:dos a pasto-
reo excesivo y sus especies pare-
ce que tienen poco valor como
pratenses.

Se ha señalado que las afinida-
des tribales parece ser que pro-
porcionan, una mejor indicación
del valor pratense en las legumi-
nosas que en las gramíneas. Esto
es igualmente cierto si !a un'dad
que se considera es el género en
lugar de la tribu. Puede observar-
se que algunos géneros, así como
también algunas tribus, incluyen
especies tanto leñosas como her-
báceas, mientras que en otros gé-
neros se sabe que algunas de las
especies son tóxicas en tanto que
otras parecen ser inofensivas. Por
otra parte, algunos de los géneros
grandes, tales como Triiolium, Me-
dicago y Desmodium, parece que
están exentos de toxicidad en
circunstancias normales e ine'u-
yen muchas especies valiosas de
p^stizales cuando se presentan de
modo natural, si bien solamente
unas pocas se han adaptado para
el cultivo. Por esto, tiene c^erto
interés estudiar la distribución de
dichos géneros con el fin de de-
terminar si ciertas regiones pueden
considerarse d.e interés espec'al
como depósitos de nuevas legu-
minosas pratenses potencialmen-
te valiosas. Sobre esta cuestión
tampoco se ha realizado ningún
estudio a fondo, pero puede men-
cionarse el interés especial de '.a
región que se extiende desde el
Med^terráno hasta el norte de Per-
sia, por una parte, y hasta los tro-
picos americanos, por otra.

Es sabido que la región del Me-
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diterráneo es particularmente rica
tanto en leguminosas herbáceas
como en leguminosas leñosas y
que comprende un gran número
de especies endémicas. Esto es
especialmente cierto por lo que
atañe a géneros tan importantes
como Trifolium y Medicago. Así,

por ejemplo, en la penínsu'a bal-
cánica existen hasta 94 especies
de Trifolium, 23 de ellas endémi-
cas. Son más abundantes en la
región de clima mediterráneo pro-
piamente dicho, señalándose 61

esr^ecies en Grecia. Aunque el

número total de especies tiende a
d'sminuir h.acia el este, la impor-
tancia relztiva del género aumen-
ta. Israel posee varias especies en-
démicas, al tiempo que es el lí-
mite orienta', de muchas especies
de distribución mediterránea más
amplia, mientras que es part cu-
larmente notable que la zona muy
restringidz del Yebel Druse, con
una flora total de solamente 896
especies, tiene no menos de 34
especies de Trifolium. La riqueza

de la flora rle leguminosas de A^ia
Menor ha sido puesta de mani-
fiesto por I--larlan, en tanto que al
nordeste, la reg ón de'. Cáucaso y
lz Transcaucasia posee varias es-

pecies perennes endémicas de
7'rif oliu^m y otros géneros de le-
guminosas que ofrecen gran inte-
rés como plantas pratenses, Si-
guiendo más al este, la región d.el
norte del Irak, del norte del Irán
y del sur del Turquestán constitu-
ye el centro princípal de distr'bu-
ción de las especies perennes de

Medicago, Onobrychis y Trigone-

lla, todas de importancia como
pratenses. Así, pues, ^a región, en
conjunto, es de especial interés
como fuente de nuevzs y útiles
leguminosas pratenses para las
zonas más templadas del globo.

Los tróp:cos americanos, y es-
pecialmente la región que com-
prende las provincias meridiona-
les de México y las repúblicas sep-
tentrionales de América Centrzl,
son un centro particularmente ri-
co de diversificac'ón de especies
de importantes géneros de legu-
minosas pratenses tropicales. De
unos 25 géneros de leguminosas
que incluyen entre ellos l.a mayo-
ría de las especies tropicales de
utilidad reconocida como plantas
prztenses y forrajeras, por lo me-
nos 12 tienen su princ^pal centro
de d^stribución en los tróp:cos ame-
ricanos. Figuran entre estos géne-
ros los grand.es género^ Desmo-
diem y Phaseolus, así como tam-
bién los menores, pero muy im-
portantes, flrachis, Centros^ma,

Clitoria, Stylosanthes y Zornia.

N'nguna otra parte de'. mundo
ofrece iguales perspectivas de pro-
porcionzr nuevas y valiosas legu-
minosas pratenses para las regio-
nes tropicales, aun cuando ciertas
partes del este del Perú y del Afri-
ca tropical merecen también un
estudio más profundo.

Den*.ro del género Trifolium, por
ejemplo, se han encontrado gran-
des dif'cultades para obtener cru-
zzmientos interespecíficos fecun-
dos. Por otra parte, se han obte-
nido híbridos valiosos entre Me-
dicago safiva, M. falcata y M. lu-
^ulina, siendo prometedores los
trabajoa que se realizan actual-
mente en el Canad.á con este gru-
po. En Queenslznd, se han cruza-
do otra^ especies de Ph.aseolus e
Indigefera con Phaseolus lathyroi-
d^s e Indigofera endecaphylla con
la intención de hacer desaparecer
en estas especie^ algunas de sus
incapacidades.

Aunque los reconocimientos d.e
distribución tribal y genéricz pa-
rece que tienen un valor más bien
lim'tado como indicación de las
regiones de máximo interés poten-
cial como fuentes d.e nuevas gra-
míneas pratenses, puede obtener-
se una cierta información útil de
un estudio de :a distribución na-
tural de aquellas gramínezs que se
utilizan como espec^es para pra-

deras cultivadas. Las principales
gramíneas para praderas cultivz-
das forman parte de la flora in-
dígena de tres regiones principa-

les, a saber :(a) la región euro-
asiática con unzs 24 de las 4^0 es-
pecies, (b) una región de Afr'ca
oriental con 8 especies y(c) una
región subtropical de América del
Sur con 4 especies.

Las otras partes del mundo han
contribuído muy poco o nada al
conjunto de las gramíneas para
praderas cu'_tivadas. Con respecto
a las influencías que conducen a
este esquema de distribución se
ha llegado a la conclus`ón de que
en la introducción de especies ve-
getales con el fin de obtener nue-
vzs gramíneas de valor potencial
para praderas cultivadas se debe
prestar especial atención a la re-
gión del Mediterráneo y a las re-
giones del este de Africa y del
sur de América, en 'as cuales pa-
rece que se han originzdo algu-
nas de las actuales espec'es cul-
tivadas.

Hasta ahora se ha dado más
importancia a los criterios que con-
viene utilizar para definir zquellas
regiones del mundo que parece
que son más dignas de atención
como fuentes de nuevas especies
pratenses. Sin em.bargo, muchas
de las prospecc^ones de plantas
pratenses realizadas en el pasado
se hzn destinado más bien a la
recogida intensiva de estirpes sil-
vestres y cultivadas de especies de
valor reconocido. Tal.es recogidas
se uti'izan tanto para la evaluación
agronóm^ca directa como especial-
mente parz su empleo en el me-
joramiento de plantas. Citemos,
como ejemplos, las grandes reco-
gidas de formas silvestres d.e al-
falfz y las recientes recogidas ^n-
tensivas de Phalaris tuberosa, Tri-
folium subterraneum y otras es-
pecies mediterráneas que han ad-
quirido gran importan^ia como
plantas praten^es en Australia.
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Trabajos de conservación de suelos
realizados en EE. UU. durante 1960

El Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos, cons-
ciente de la enorme responsabili-
dad que imp:ica la conservación
de los recursos naturales de aquel
país, dadas las crecientes necesi-
dades de su población, en cons-
tante crecimiento, ha continuado
durante 1960 la brillante trayecto-
ria emprendida durante las últimas
décadas en materia tan fundamen-
tal cual es la defensa de los suelos
y de sus recursos hidráulicos.

Gran variedad ofrecen las acti-
vidades realizadas con tal fina-
lidad, actividades que van de la
meticulosa investigación al últ'mo
detalle de transformación. Espe-
cial importancia se ha concedic^o
al asesoramiento y ayuda al agri-
cultor, quien en último término
es el que lleva a cabo las mejoras
que sus predios exigen. Por otro
lado, entre la población no agríco-
la, que se aproxima al 90 por 100
de la total, va abriéndose camino
la idea de la magnitud del proble-
ma de la conservación de los sue-
los y el sentimiento de la respon-
sabilidad que a todos incumbe.

Muchas páginas exigiría el dar
a conocer y comentar los trabajos
realizados ; por ello sólo vamos a
indicar en forma concisa y some-
ra las actividades realizadas única-
mente durante el año 1960, em-
pleandn principalmente el árido
pero exacto y revelador lenguaje
de las cifras.

Inspeccíones de suelos.-Los es-
tudios relativos a características y
posibilidades de suelos han afecta-
do a una extensión de 20.299.000
hectáreas, que han sido croquiza-
das en planos adecuados. De esta
forma se ha alcanzado la total cro-
quización de una superficie supe-
rior al tercio del país ; tales planos
suministran los datos necesarios
para p^anificación de cultivos y
demas aprovechamientos, correc-
ciones de cuencas hidrográficas e
incluso instalaciones industriales.
construcción de caminos, pobla-
dos, etcétera.

Distritos de conservación de sue-
los.-Durante 1960 se han creado
24 nuevos distritos de conservación
de suelos, con lo que el número to-

tal de los mismos asciende en la
actualid.ad a 2.861. En el mismo
período de tiempo, un total de
112.607 agricultores, que operan

15.570.000 hectáreas de terreno,
han llegado a ser cooperadores ac-
tivos de sus respectivos distritos lo-
ca'es.

Plani}icación de fincas.^e han
desarrollado 99.196 planes básicos
de conservación y mejora de f:n-
cas que afectan a más de 12 millo-
nes de hectáreas : otros 20.687 pl^-
nes fueron sometidos a revisión.

Tratamiento de terrenos. - A

continuación se indican algunas de
las prácticas protectoras más im-
portantes aplicadas durante 1960
por el Servicio de Conservación de
Suelos :

Alternativas especiales de con-
servación : 4.800.000 hectáreas.

Laboreo en contorno : 970.00^
hectáreas.

Cultivos de cobertera : 1.500.OOD
hectáreas.

Empleo de empajados y de otros

residuos veaetales: 4.050.000 hec-

táreas. J

Cultivo en fajas : 242.000 hec-
táreas.

Praderías mejoradas : 770.000
hectáreas.

Siemh*a de praderas y pastiza-
les : 1.490.000 hectáreas.

Prác+^caG rte pastoreo en rota-
ción : 848.000 hectáreas.

Pr^c+^^as d.e Aastoreo diferido :
6.300.000 h.ectáre^s.

Ll^o a^ecuado de pastiza'es:
15.300.000 hectáreas.

Plan+^c^^n de arbolado protec-
tor: 360.00 hectáreas.

Mejora de bosques: 770.0(10 hec-
táreas.

Pro+e^.^i^n de bosques : hectá-
re^s 4.450.000.

Desagiies encespedados : 18.000
hectáreas.

Movimiento de tierra para sua-
vizar el relieve : 107.000 hectáreas.

Mejoras en la aolicación del
agua de riego : 680.000 hectáreas.

Sane^miento, instalación de dre-
nes : 480.000

Terrazas construídas : 54.000 ki-
lóme:ros.

Lagunas artificiales y pequeños
embalses construídos : 47.000.

Protección de cuencas y preven-
ción de inundaciones.-Han con-
tinuado su desarrollo los planes re-
lativos ^ la protección integral de
cuencas hidrográficas, de acuerdo
con la Ley Pública 566, con el es-
tablecimien`o de acuencas piloto»
y con los planes de trabajo para
preven=r inundaciones. Hasta el 30
de junio de 1960 se había realizado
la siguiente labor :

Presas y estructuras retardatri-
ces de flujos terminadas : I.494.

Estructuras estabilizantes y de
control de sedimentos : 2.546.

Depósitos de sedimentos esta-
b':ecidos: 478.

Mejoras en cauces de ríos: 2.900
kilómetros.

Medidas de control de erosión
en caminos públicos : 5.400 kiló-
metros.

Siembra de praderas en zonas
fuertemente erosionables : 63.900
hectáreas.

Plantación de arbolado en zonas
fuertemente erosionables : 81.Q00
hectáreas.

Programa de conseruación de las
qrandes Ilanuras.-De acuerdo con
las prescripciones legales de tal
programa, 2.048 agricu'.tores han
#irmado los contratos relativos a la
tr^nsformación y mejora de sus
fincas, cuyo extensión alcanza los
dos mill.ones de hectáreas. En espe-
cial, 72.OC0 hectáreas de tierras de

cultivo de carácter marginal, se-
rán convertidas en bosques o pra-
deras ; otras 46.000 hectáreas de
pastizales degradados serán some-
tidas a resiembra y mejora.
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Cursillo para Maestros Bodegueros
El Ministerio de Agricultura ha

organizado un nuevo cursillo de
tres meses de duración para for-
mar maestros bode^ueros y viti-
cultores, el cual tendrá lunar en
la Estación de Viticultura y Eno-
looía de Requena, dando comien-
zo el día 18 de septiembre próxi-
mo, para terminar el 16 de di-
ciembre.

Podrán tomar parte en él las
personas que lo deseen, mayores
de dieciocho atios y menores de
c u a r e n t a, demostrando en la^
pruebas^de ingreso que saben lecr
y escribir y que conocen las cua-
tro reolas ftmdamentales de Arit-
mética.

La enseñanza es gratuita, pero
los gastos de viajes, estancia, li-
bros, ctc., corren a carno de lo_^
alumnos, siendo obligatoria la
asistencia de éstos a las clascs teó-
ricas y prácticas.

EI número de alumnos se limi-

ta a cuarenta, prefiriéndose ]os
que antes lo soliciten y retínan
mejores condiciones ; pero pue-
den asistir a las clases teóricas co-

ino oyentes los que obtengan per-
miso del Director de dicho Cen-
tro, sin derecho a ser examinados.

Las solicitudes, convenientemen-
te reintegradas y escritas por los
interesados de su puño y letra, de.
ben dirigirse al Inoeniero Direc-
tor de la referida Estación ltasta
el día 10 de septiembre, acompa-
tiadas de los si^ttientes documen-
tos, también debidamente reinte-
^radOS :

Partida de nacimiento.
Certificado médico.
Certificado de buena conducta

de la Alcaldía correspondiente.
Dos foto^rafías tamaño carnet.
Los aspirantes acudirán el día

18 de septiembre, a las diez de
la matiana, a la indicada Estación
para ser examinados.

Los alumnos que siáan con
aprovechamiento este cursillo ten-
drán derecho a que el Ministerio
de Agricultura les expida el título
de maestro bodcouero y viticultor.

Las personas que deseen más
detalles puede diri^irse al referi-

`do Centro.

Concurso periodístico
F.1 Comité Ejecutivo de la Fe-

ria de San Mi^uel, de Lérida, ha
acordado convocar su II Concur-
so Periodístico, de acuerdo con
las siguientes bases :

l.n Se concederá tm premio de
5.000 pesetas al artículo o repor-
taje periodístico qtte mejor refle-
je la importancia dc la riqueza
fi•utícola de Lérida.

2.a Otro premio de 5.000 pc-
setas para el trabajo que pon^a
de relieve el interés v proyecci^n
comercial de la Feria de San Mi-
^uel en todos o al^uno de sus as-

peCt09.
3.8 Asimismo, y a jnicio dPl

.Iurado, se podrá otornar un accé-
sit de 1.000 pesetas para cada uno
rle los premios anteriores, si por
la calidad de los traba•jos se esti-
mara conveniente.

4.' Su extensión no podrá ser
inFerior a tres cuartillas mecano-
grafiadas a doble espacio.

5." EI artícnlo o trabajo debe-
rá ser publicado en un periódico

o revista nacional antes del día
20 de septiembre próximo.

6.^ Lo.> mencionados premios
no podrán ser declarados desier-
tos ; pero si, a juicio del .lurado
calificador, ninguno de los traba-
jos presentados fuese merccedor
de ello,, su importe podrá ser
distribuíd^ en la cnantía y forma
que el mismo tenha por conve-
nicntc.

7.a Los trabajos que o^ptcn a
l^s mencionados premios se rcmi-
tirán al Secretario del Comitr^
Ejecutivo (Apartado de Correos
ntímero 106) antes del día 24 de
septiembrc próximo, recortados y
pe,ados sobre papel tamaño ho-
landesa, se^uido de la firma y rtí-
brica de su autor, jtmtamente con
las setias de su domicilio particu-
lar y acompatiados de un ejem-
^+lar completo del diario o revi^-
ta que lo publicpae.

8.a EI fallo del .iurado será in-
apelable y cualquier trans^resión
de las bases anteriore; podrá mo-

tivar que el trabajo sea declarado
fuera de concurso. Tras el fallo
se dará a conocer la composición
del Jurado.

9.^ La Feria se reserva el de-
^ recho de publicar en algún perió-
dico o editar un folleto con las
obras presentadas, si así lo esti-
mara oportuno.

Movimiento de t^ersonal
I\GENIEI^OS AGRONOMOS

h'allcc%^n7ento.-Don Fernando Sán-
c•hez Corona.

Jubilaci^ón.-llon Cruz Jesí+s Jimé-
nez Ortigosa. ^

Sul^crnumerari^o. - Don José María
Towsc Campmany.

4sccnsos.-A Ingeniero ,Iefe de pri-
mera c;ase, don Silverio Planes Gar-
^•ía v don Angcl Martíner Borque; a
tngeniero .Iefe ^le segunda clase, don
Antonio Fernández Vicente (E), don
Andrfs Prado Santaella (E). don Si-
rnGn Viĥente Juan, don JosE Luis Ga-
rrigues Díaz-CañaUate (E). don Va-
lentín Pércz Nuran•io (S) Y don Casi-
miro Sanz Alonso.

Lngrc^so.-Don Angel Esteban Fer-
nández.

l^cinl^rrsn.c. - i)on Antonio Ilidalgo
Granadoa, clon José Luis Fernández-
Cavada Fernández y don Claudio Ro-

dr•ígucz Porrero Chavarri.

PER[TOS AGRICOLAS DEi ESTADO

l^all^^^•i^niento. - Don Luis Cortés
García.

Jrcbilación. - Don P e d r o Nácher
('hanza.

S2iperntcm.erario.-Don Froilán Pine-
do Martínez (Servicio Nacional del
Créditc^ Agrícola).

Asc^n,cos.-A Perito Superior de pri-
mera clase, don :4táximo Gúmez Rico
y Ylartín Almagro, don Santos EsNi-

mez Carreño y don Manuel Solano
(°ahrera; a Perito Superior de scgttn-
d^a c'aso, don I,uis Civantos Canis, don
Ju;io Aocito Abar] y don José García-
Pe'ayo Moreno; a Perito 1Vlayor de
primera clase don Julio Luis C'azca-
rro Romón, don .iuan Otaegui Olave;
don Salvador Peyró Sastre (S), don
bloclesto Fernántlez-Pello Garrido, don
Carlos ^avarro Villa-Zevallos (E) y
don Isinael Molera Cardtís; a Perito
\dayor de segunda clase, don Francis-
co Gascón Seoane, don Agustín Liñán
Larrucca (E), don Manuel I)íaz Ostos
(S). don Luis Gahric] Ló^ez Merlo, don
Julián Salguero Pranch p don Ramón
F.steve Raeza; a Perito ^Iayor de ter-
cera clase, don .Tosé ^ianuel Díaz ^to-
ro. d^n Joaé Luis Rodríguez C.alindo.
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Redactado y publicado p3r e! Servicio de Estadística del Minísteria de Agricultura)

CEREALES Y LEGUMBRES.

Desde nuestra últ'ma informa-
ción, tenemos que destacar que las
tormentas han producido daños
de consideración en diversas re-
giones españolas y en la generali-
dad de los cultivos. También los
vientos huracanados causaron im-
portantes pérdidas. En Badajoz y
Cáceres '_as tormentas, además de
originar mermas considerables, han
retrasado la recolección. En Mur-
cia fuertes granizadas produjeron
daños en las zonas altas, en los
términos de Yecla y Jumilla. Se
registró también un fuerte viento
caluroso, Ilegándose a alcanzar
una temperatura de 41 grados a
la sombra, que perjudicó al arbo-
lado y a los cultivos. EI granizo
produjo daños en los términos de
Caravaca y Jum'lla. En Ponteve-
dra una tormenta, acompañada de
gran cantidzd de granizo, originó
e: día 23 de julio graves daños en
los municipios de Barros y Morán.
En Valladolid el temporal de tor-
mentas causó perjuicios en varios
términos de la Tierra de Campos,
en la cual este año hay tan poca
producción. En Zaragoza los pe-
dr'scos afectaron a los partidos de
Egea, Daroca, Cariñena, Muela,
Paniza y Biota . En Alicante el 22
de ]ulio descargó una fuerte tor-
menta de granizo, que afectó a los
términos de Paneres, Alcoy, Ibi y
Jijona, produciendo considerables
daños. En Granada los términos
más afectados por las tormentcs
fueron los de Guadahortuna, Ala-
medilla y Ajor. En Toledo puede
decirse otro tanto de Tembleque,
Dosbarrios, Corral de Almaguer y
Consuegra. En Valencia se regis-
traron nuevos pedriscos en Sallent,
Titaguas, Alpuente, Ayelo de Mal-
ferit, Montroy, Illosa de Renés,

Bocairente, Masalaves, Real de
Montroy e Isimat de Valldigna ;
los vientos huracanados produje-
ron daños en Onteniente.

En la segunúa quincena de julio
comenzaron las faenas de siega de
trigo en las comarcas más retrasa-
das de Castilla !a Vieja y región
leonesa, con lo cual se genera'.izó

esta operación, que se encuenira
muy avanzada en ambas Castillas,
Anda'ucía oriental, Aragón, Astu-
rias, 5antander y Galicia, y está
finalizando en aigunas zonas más
tempranas de Castilla, Extremadu-
ra, Andalucía occidental, Levante,
Cataluña y Baleares. Se efectúa la
trilla en toda la Península y la
operación se encuentra ya muy
avanzada en Levante y en ambas
Anda^ucías. Todas las regiones, a
excepción de Logroiio, Navarra y
0'ascongadas, están dando rendi-
m`entos de trigo inferiores a los de
la anterior campaña, con bajas
más acusadas en Extremadura, Le-
vante. Andalucía oriental, región
leonesa y diversas comarcas de
Castilla la Vieja.

Asimismo se procede a la siega
y trilla de los demás cereales.

Durante el pasado mes de ju-
lio finalizó la siembra de maíz en
Cataluña y Andalucía oriental y
cont'nuó la de segunda cosecha en
Levante. EI aspecto de los sem-
brados es bueno en la mitad norte
de la Península. En Galicia las úl-
timas ll.uvias les beneficiaron y,
por el contrario, en Asturias y
Santander se acusó el perjuicio de
los fuertes vientos. En el resto de
l.as regicnes vegeta este cereal con
norm.alidad.

Marchan bien los arrozales ; en
al.gunas zonas de Valencia y Sevi-
Ila han comenzado a espigar.

Se ha iniciado la recolección de
garbanzos balo buenos auspicios
en las d.os Castillas y se efectúa la
trilla de los mismos en la región
leonesa y en Andalucía. Las pers-
pectivas de cosecha son buenas en
todas las regiones, salvo en Anda-
lucía, donde especialmente en la
oriental los rendimientos son sola-
rnente medianos.

Continíra '.a siega y trilla de
otras le^uminosas para grano,
apreciándose que, en general, los
renái^nientos superan a los de los
cereales.

V1NED^S.

El granizo ha perjudicado al vi-
riedo en los términos de Tomello-

so, Manzanares, Daimiel y Vi-
llarrubia de los Ojos, todos ellos
de Ciudad Real.

Las viñas presentan, en general,
mejores perspectivas que el año
pasado en ambas Castillas, Anda-
l.ucía, Levante y Cataluña. Las
lluvias registrad.as durante el mes
de julio, aunque escasas e irregu-
leres, han beneficiado a las cepas
en div^rsas zonas de Cast:lla la
Nueva y Levante, en las cuales,
sin embargo, las tormentas han
producido d.años, que también al-
canzaron a algunas comarcas de
Castilla la Vieja, Extremadura,
Andalucía occidental, Aragón y
Galicia.

^e han registrado ataques crip-
togámicos en algunas zonas d^ Ga-
licia, reg'ón leonesa, Castilla la
Vieja y Andalucía occidental ; en
parte de Cataluña se acusaron los
efectos de la clorosis.

Se inicia la recogida de uva de
mesa en Avila, Levante y parte
de Andalucía oriental. En Alme-
ría se espera que la cosecha supe-
re en un 10 por 100 a la de 1960,
a pesar de la merma originada a
consecuencia de los días bochor-
nosos. El golpe de calor también
afectó al parral de la provincia de
Murcia, aunque al parecer se va
recuperando.

CL[VAR.

En varios términos de la pro-
vincia de Ciudad Real el granizo
ha causado importantes daños en
el olivar de Tomelloso, Manzana-
res y Daimiel.

Se est'ma que la cosecha de
aceituna será inferior a la del pa-
sad.o año en Castilla la Nueva y
Extremadura y superior en Cata-
luña y Aragón, siendo aproxima-
damente igual en el resto de las
reg'ones. En Aandalucía el olivar
ha sufrido ataques por causas di-
versas, así como en Extremadura,
donde se cae bastante fruto. En
alguna zona de Castilla el ol:var
presenta escasa muestra. En Le-
vante las tormentas y la sequía
han producido mermas en la co-
secha.
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La cosecha de aceituna de ver-
deo en Sevilla se encuentra afec-
tada por la podredumbre seca.

FRUTALES.

Prosigue la reco'.ección de la
fruta de la época que, en general,
ofrece mejores rendimientos que
e,l año pasado. La cosecha de al-
mendra se presenta desigual en
Levante y es buena en Tarragona.
En Murcia se ha adelantado la
recolección del fruto, que da me-
diano rendimiento. Resultó abun-
dante el cuaje del manzano en
Asturias, y en Almería la esca-
sez de agua de riego repercute
considerablemente en la cosecha
de naranja.

TOMATE.

Está muy adelantada la p'_anta-
ción del tomate de invierno en
Alicante y ha comenzado el tras-
plante en Canar'as.

PATATA

En general, es bueno el estado
vegetativo. Continúa la plantación
en ambas Castillas y en la reg^ón
Leonesa. Se recolecta ,en Extre-
madura, Levante, Vascongadas,
Asturias y Santander, así como las
zonas más tempranas de la mítad
norte de la Península. Se estima
que la superficie p'.antada de la
patata, que se cosechará del 15 de
julio al 15 de septiembre, ocupa
125.60f1 Has., o sea, un 4 por 1(?0
más que la cifrada en igual época
del año pasado.

Respecto al .mes anterior, las
patatas han mejorado en Toledo,
Madrid, Cuenca, Soria, Valladolid,
León, Zamora, Salamanca, Cádiz,
Sev'lla y Pontevedra. Han empeo-
rado, en A'.icante, Castellón, Lugo
y Orense, y están sensiblemente
igual, en Guadala,jara, Segovia,
Avila, Cáceres, Granada, Valen-
cia, Baleares, Barcelona, Lérida,
Teruel, Navarra, Alava, Guipúz-
coa, Vizcaya, Santander, Oviedo,
Coruña, Tenerife y Málaga.

Respecto al año anterior, por
estas mismas fechas, la compara-
ción es favorab'e en Guadalajara,
Soria, León, Zamora, Salamanca,
Cáceres, Cád^z, Málaga, Baleares,
Lérida, Navarra, Santander, Lugo,
Coruña, Pontevedra. Desfavorable,
en Toledo, Valladolid, Alicante,
Castellón, Barcelona, Guipúzcoa,
Asturias, Orense y Tenerife, y seii-

siblemente igual, en Madrid, Se-
govia, Avila, Sevilla, Granada, Va-
lencia, Teruel, Alava y Vizcaya.

REMOLACHA AZUCARERA

Se desarrollan con normalidad
las plantac^ones de esta raíz, que
ocupa un 1 1 por 10'0 ,más de la
superficie estimada en la misma
época del año pasado.

Con respecto al mes anterior,
los remolachares han mejorado en
Madrid, ^Soria, Burgos, Vallado-
lid, Cádiz, Sevilla, Jaén, Granada,
P3lálaga, Navarra, Logroño, Ala-
va, León y Zamora. Han empeo-
rado únicamente en Castellón, y
están sensiblemente igual, en To-
ledo, Guadalajara, Cuenca, Sego-
via, Avila, Salamanca, Almería,
Lérida, Teruel y Zaragoza.

Con respecto al año anterior,
la remolacha presenta signo posi-
tivo en Guada'ajara, Soria, Valla-
dolicl, León, Salamanca, Cádiz,
Lérida, Zaragoza, Navarra y Lo-
groño. Signo negativo, en Burgos,
Jaén, Málaga y Castellón, y sin
variación notable, en Toledo, Ma-
drid, Cuenca, Segovia, Avila, Za-
mora, Sevilla, Granada, Almería,
Teruel y Alava.

TExTILEs

En general, fué buena la nas-
cencia del a'.godón, aunque en al-
gunas zonas de Extremadura le
perjudicaron los imprevistos des-
censos de temperatura de prime-
ros de junio. En los últimos días
d.e julio continúa vegetando con
norma'_idad y rrtostrando buen as-
pecto, especialmente en Andalu-
cía Occidental y Cataluña. El
avance de superficie sembrada de
a'_godón se estima en 308.800 Has.,
un 35 por 100 más que lo cifrado
el año pasado por esta misma épo-
ca. También es superior en un
7 por 1f10 la superficie plantada
de cáñamo, qve se estima igual
a 8.900 Has, En cambio, es infe-
rior la del lino, pero solamente
en un 4 por 100.

Con respecto al mes anterior,
las plantas industr:a!es en general
han mejorado en Badajoz, Cádiz,
Sevilla, Málaga y Lérida, y están
lo mismo en Avila, Cáceres y Cas-
tellón. En relación con el año an-
terior por estos días hay mejoría
en Avila, Cádiz y Sevilla. Igual-
dad en Cáceres, Badajoz, Caste-
Ilón y Lérida, y empeoramiento,
únicamente en Málaga.

Coloóoración industria^ hispano-itoliana
Acaban de celebrarse, en Fo-

ligno (Italia), conversaciones en-
tre la Casa Rapanelli, de Foligno,
y la, Casa Seguía, de Alcoy, am-
bas antiguas industrias de fabri-
cación de maqu'naria oleícola.
Tales conversaciones conducirán
a la firma de un acuerdo, en vir-
tud del cual la Casa Seguí, espa-
ño'.a, adquirirá los derechos de
licencia d.e fabricación, en Espa-
ña, de todas las modernísimas
máquinas Rapanelli, muy difundi-
das en todos los países oleícolas
del mundo.

Tal convenio es el segundo que
se establece entre las industrias
oleícolas de los d.os países medi-
terráneos, ya que el año pasado
la Casa Rapanelli adquirió la pa-
tente de fabricación del extractor
español uAlfin», y, en menos de
un año, las numerosas experien-
cias realizadas por los técnicos
italianos han permitido introducir

mejoras tan considerables en la
máquina prototipo española, que
hoy aparece como una nueva má-
quina, denominada uSinólean, con
la cual se obtienen mayores ren-
dimientos de aceite virgen y ma-
yor agotamiento de los orujos, con
menor humedad.

Merced. a estos acuerdos de cor-
dialísima co'aboración hispano-
italiana, todos los perfecciona-
mientos que se hagan en un país
se beneficiarán de ello ambos
países. Se evitarán los inconve-
nientes de las importaciones de
maquinaria y los obreros de am-
bos países saldrán beneficiados
por los aumentos de fabricación
nacional. Finalmente, en pocos
años, la industria oleíeola espa-
ñola se transformará totalmente a
beneficio de nuestros almazareros
y o'.ivareros, obteniéndose aceites
de calidad superior y orujos per-
fectamente agotados.
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TOLERANCIA ADMISIBLE EN EL
PRECIO DE PRODUCTOS REGLA-

MENTADOS

En el L3oletín Oficial del Estado del
día 28 de julio aparece una Orden, de
fecha 20 del propio mes, de Ia Presi-

dencia del Gobierno en relación con
la tolerancia admisible en el peso y
envasado mecánico de productos re-
glamentados, que ^dice lo siguiente:
El grado cada vez más alto de me-

canización que van adquiriendo las

industrias de alimentación en el pe_

sado y envasado de sus productos,

envasado que las Reglamentaciones

aprobadas hasta la fecha disponen

con carácter de obligatoriedad, hace

que diversos sectores soliciten les sea

concedida cierta tolerancia en el peso

en re'.ación con el que deben llevar

consignado los envases, envoltura^ o

etiquetas de los productos que ela-
horan.

La concesión de tolerancia en el
pc^so y envasado mecánicos ha sido
ya aplicada a determinados productos
reglamentados, como «Chocolates y
derivados del cacaou y aProductos die-
téticos y preparaclos alimentacios»,

L+'s conveniente fijar la tolerancia
admisible para aquellos otros produc-
tos en cuyas Reglamentaciones no
fué deteim ĥrada, y a tal efecto, de
conformidad con la Comisión inter-
ministerial para la Reglamentación
técnico-sanitaria de las industrias de
Alimentación, esta Presidencia del Go-
bierno ha dispuesto:

Primero. En los pro<9uctos siguien-
tes: café, condimentos y especias, he_

laclos y pastas para sopa y alimenti-
cias se admite una tolerancia del 3 por
:00, en más o en menos, sobre el p^eso
consignado en los respectivos enva-
ses, envolturas o etiquetas, si éste es
superior a 50 grarnos, ,y del .:^ por 100
^i es de ^0 gramos o inferior.

Segundo. En los produtcos siguien-
te^ : caramelos y galletas se admite una
colerancia del 5 por 100, en más o
en menos, sobre el peso consignado
en los respectivos envases, envolturas
o etiquetas.

'1'ercero. En aquellos productos en
los clue la Reglamentación respectiva

tiene fijados unos tantos por ciento
m.áximos de humedad, las tolerancias
que se determinan en los párrafos an-
t e r i ores se entenderán concedidas
siempre que no se sobrepasen ]os má-
simos de humedad exigidos, estable-
riéndose la oportuna correlación en-
tre ambas circunstancias para deter_
minar las infracciones que puedan
producirse.

Cuarto. Los tanto por ciento má-
ximos de humedad a que se hace re-

ferencia en el párrafo anterior se en-

tenderán para producto en fábrica o

almacén de la industria elaboradora.

(,Zuinto. Lo anteriormente dispues-
to se considerará incorporado a las
respectivas Reglamentaciones técnico-
sanitaria.> en vigor de café, caramelos,
condimentos y especias, galletas, he-

lados y pastas para sopa y alimenticias
en la parte que les es dc aplicación.

Lo digo a VV. EE. y a V. I. para

su conocinĥento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. mu-

chos años.
^Iadrid, 20 de juiio de 1961.-Ca^_

r^^rero.

fx,t•ncto del
BOLETIN^OFICIAL

DEL ESTADO

o[as Pecuarias.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

de fecha 5 de julio de 1961, por la çue

se aprueba la cLasifícación de 1•as vías

pecuarias de1 térmi^o mu^icí^pal de Gri-

jota (Palencia). («B. O.» del 15 de ju-

lio de 1961.)

Conservación de suelos agrícolas.

Orden del Ministerio de Agricultura,

de fecha 5 de julio de 1961, por la que

se aprueba el plan de conservacíón de

suelos de la fínca «Abadía de Retuer-

ta», de Sardón de Duero (Valladolid).

(«B. O.» Qel 18 de julio de 1961.)

Ea el mísmo aBOletiin Ofícíaln apare-

cen, dos Ordenes de la misma fecha y

amálogos asun!to de los pueblos de Revi-

1La-Cabriada (Bureos) y Galarreta (Ala-

va),

Convertibilad monetaría.

Decreto número 1.146/1961, del Mi-

nSsterío de Comercío, por el que se

declara la convertíbilídad exterior de

la peseta. (cB. O.» del 17 de julio

de 1961.)

En el «Boletín Oflcial» del día 20

aparece una Resolución del Instituto

Español de Moneda Extranjera desarro-

llando el Decreto anteríor.

Vfas pecuarias.

Orden del Mlnísterío de Agrícultura,

de fecha 10 de julio de 1961, por la

cual se aprueba la clasifícacíón de las

vias pecuarias de Santa María del Arro-

yo (Avila). («B. O.» del 17 de julio

de 1961.)

En el «Boletín Oficlal» del día 18 de

julio aparece una Orden análoga, de ]a

misma fecha, referente al pueblo de

Valle de Abdalajfs (Málaga).

En el «Boletín Ofícial» del 19 de 1 u-

lio se publican tres órdenes de la mis-

ma fecha y contenído, referentes a)\40-

ra de Ebro (Tarragona), Valdelaeasa de

Tajo (Cáceres) y Sísamán (Zaragoza).

En el mísmo cBOletín Oficial» apa-

rece una Orden de igual fecha y con-

tenido refeernte a la finca «LOte de

las Mateas», del térmíno de El Almen-

dro (HUelva).

Frutas y hortalízas.

Circular número 4/1961, de la Co-

mísaría General de Abastecimientos y

Transportes, declarando la libertad de

precios de frutas y hortalizas. («B. O.»

del 20 de julio de 1961.)

Concentraciones parcelarías.

Decreto 1.239/1961, de fecha 6 de .ju-

lio, por la que se declara de utilidad

públíca la concentración parcelaria de

la zona de Santa Eulalia de Logrosa

( La Coruña) .( aB. O.» del 20 de julío

de 1961.)

En el mismo cBoletín Oficíal» apa-

recen otros cuatro Decretos, de ígual

fecha y el mismo asunto, referentes a

los pueblos de Valderrodilla (Soria),

San Mateo de Trasancos (La Coruña),

Santamaría de Castro (La Coruña) y

Torreandaluz (Soría).

Conservaciones de suelos.

Orden del Ministerío de Agricultura,

de fecha 30 de junio de 1961, por la

cual se aprueba el plan de conserva-

cíón de suelos de las fincas cHaza Ma-

chado», «Lique» , «Maruco», «Fuente de

la Olíva», «Trujala», «Las Talas», «Pe-
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ricas» y«Las Paralejas», del término

municipal de Segura de la Sierra

(Jaén ). («B. O.» del 20 de julio de

1961. )

En el mismo «Boletín Oficial» apare-

cen otras tres Ordenes sobre el mismo

asunto y relativas a«La Loma de Ube-

da», en térmínos de Ubeda y Torrep^-
rogíl (Jaén); cMagdalena de Castro»,

de Linares (Jaén), y cGranja Sardón»,

de Sardón de Duero (Valladolíd).

Repoblaciones forestales.

Decreto 1.244/1961, por el que se de-

clara la utilidad pública y necesidad

de ocupación, a efectos de repoblació-^

forestal, de diferentes terrenos que fo*-

man parte de la cuenca del Barra:nco

de Olíar, d^l término de Alcázar (Gra-

nada). («B. O.» del 20 de julio de

1961. )

En el mismo «Boletín Oficíal» apa-

rece un Decreto, de igual fecha y con-

tenido, referentes a la cuenca del pon-

tano de Jánovas, situado en los *.ér-

minos de Fiscal, Burgase, Albella, Já-

novas, Boltaña y Fanlo (Huesca).

Ayudantes del 5ervicio de Extensión.

Resolución del 15 de julio, de la Di-

reccíón General de Coordinación, Cré-

dito y Capacítacíón Agrarla, por la que

se hace pública la relacíón de aspiran-

tes admítidos y excluídos en la convo-

catoria de cíncuenta plazas de Ayudan-

tes comarcales del Servicio de Exten-

sión Agraria. («B. O.» del 24 de julio

de 1961.)

Gran,Jas avfcolas.

Orden del Ministerio de Trabajo, de

fecha 12 de julio de 1961, por la que

se delimita el encuadramientos en la

rama especial agropecuaria o en la ge-

neral de seguros sociales a las granjas

avícolas. («B. O.» del 2b de julio de

1961.)

Cultivo del tabaco.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

def echa 10 de julio de 1961, por la

que se aprueba la convocatoría para el

cultivo del tabaco durante la campa-

ña 1962-63. (cB. O.» dal 25 de julío

de 1961.)

Condlmentos y especias naturales.

Orden de la Presidencia del Gobier-

no, de fecha 20 de julio de 1961, por

la que se modifican determinados ar-

tículos de la relgamentación técnico-

sanitaria para la elaboración y venta

de condimentos y especias naturales.

(«B. O.» del 26 de julio de 1961.)

Centrales Lecheras.

Orden de la Presidencla del Gobier-

no, de fecha 19 de julio de 1961, por

la que se aprueban los precios para la

leche higíenizada por la Central l^e-

chera de Jerez de la Frontera (Cádir.),

adjudicada a la Entidad Cooperativa

Ganadera «La Merced». («B. O.» del

26 de julio de 1961.)

En el mismo «Boletín Oficiah> apa-

rece otra Orden con fecha 20, por ]a

que se autoriza la puesta en marcha dr.

la Central Lechera en Santa Cruz de

Tenerife (Canarias), adjudicada a la

Empresa «Industrias Lácteas de Tena-

rife, S. A.s.

Pruductos alimcnticios.

Orden de la Presidencia del Gobier•

no, de fecha 20 de julio de 1961, por

la que se fija la tolerancia admicible

en el peso y envasado mecánico de los

productos reglamentados. («B. O.» del

28 de julio de 1961.)

Explotaciones famlllares protegidas.

Orden del Ministerio de Agricultura,

de fecha 10 de julio de 1961, por la

que se declara «E;^plotacíón agraria fa-

miliar protegida» a la finca de don

Manuel Otero, situada en La Vega de

Logares (Fonsagrada). («B. O.» del 28

de julio de 1961.)

En el mismo «Boletín Oficial» apa-

rece otra Orden de fecha 30 de junio,

por la que se concede el mismo carác-

ter a la fínca de don José María Pu°n-

te, sita en el término de Mazcuerras

( Santander ) .

Correcciún de erratas.

En el «Boletín Oficiat» del día 23 de

julio de 1961 aparece la corrección de

erratas de la Orden de 21 de julio, por

la cual se aprobaban los Estatutos de

la Mutualidad de Previsión Social Agra-

ria.

En el «BOletín Oficial» del día 27 de

julío de 1961 aparece la correccióu de

erratas de la Orden dcl Ministerio de

Comercio de 4 de julio, que regula la

exportación de frutos cítricos.

En el «Boletín Oficial» del 29 de ju-

lio de 1961 se rectifican algunas erra-

tas del texto del Decreto de 31 de ma-

yo último, sobre la regulación de la

campaña de cereales 1961-1962.

Concentraclones Parcelarlas.

Orden del Ministerio de Agricultura,

de fecha 19 de julio de 1961, por la

que se aprueba la prímera parte del

Plan de Mejoras Territoriales y Obras

de Concentración Parcelaria de la zona

de Morón de Almazán (Soria). («B. O.»

del 29 de julio de 1961.)

Vías pecuarlas.

Orden del Ministerio de Agricultura,

de fecha 20 de julio de 1961, por la

que se aprueba la clasificación de las

vías pecuarias del término municipal

de Cózar (Ciudad Real). («B. O.» del

29 de julio de 1961.)

En el mismo «Boletín Oficial» apa-

recen otras dos Ordenes, de la misnia

fecha, referentes a Pizarral (Salaman-

ca) y Montiel (Ciudad Real) y relati-

vas al mismo asunto.

Ensefianzas técnicas.

Orden del Ministerio de Educación

Nacional, de fecha 13 de julio de 1961,

por la que se aprueba el nuevo Flan de

estudios del tercer afio de carrera en

las Escuelas Técnícas Superiores. (ccBo-

letín Oficiah> del 29 de julio de 1961.)

Cuerpo Yerlcial Agrfcola dcl Estado.

Resolución de la Dirección General de

Agricultura, de fecha 22 de julio de

1961, por la cual se declaran admitidos

para tomar parte en los ejercicios de

la oposición al Cuerpo Pericial Agríco-

la del Estado a los señores que se men-

cionan. («BOletín Oficiall> del 2 de agos-

to de 1961.)

Ezportación de almendra y avellana.

En el «Boletín Oficial» del día 4 de

agosto de 1961 se inserta una Resol^t-

ción de la Dirección General de Come^•-

cio Exterior, de fecha 26 de julio, fm

virtud de la cual se dictan normas téc-

nicas para exportación de almendra y

avellana.

Becas para Capataces.

En el «BOletín Oficial» del día 4 de

agosto de 1961 se inserta una Resolu-

ción de la Dirección General de Coor-

dínación, Crédito, Capacitación Agrarís,

de fecha 2 de agosto, en virtud de ]a

cual se convoca concurso para proveer

500 becas para Escuelas de Capataces

Agrícolas de distintas especialidades.

(:anaderfa dlplomada.

En el «Boletín Oficial» del 4 de agos-

to de 1961 se inserta una Resolución de

la Dirección General de Ganadería, de

fecha 21 de julio, referente a la con-

cesión del títttlo de «Ganadería diplo-
mada» a la de don Felipe Brun Agui-

rre. situada en «La Torre de San José»

y«El Carrizal», en los térmínos de Pe-

ralta y Fontellas (Navarra).

Campafia chacínera.

Orden del Ministerio de Agricultura,

de fecha 19 de julio de 1961, por la que

se regula la campafia chacinera 1961-62.

(«B. O.» del 5 de agosto de1961.)

Cuerpo Períclal Agrícola del Estado.

Resolución de la Direccíón General

de Agricultura, de fecha 22 de julio

de 1961, por la cual se fijan las nor-
mas a que se ajustará la oposicíón a

ingreso en el Cuerpo Pericial Agrícola

del Estado. («B. O.» del 5 de agosto

de 1961.)

En el mismo «Boletín Oficial» apare-

ce otra Resolución de la Direccíón Ge-

neral de Agricultttra, de fecha 22 de

julio, por la cual se aprueba el cuee-

tionario que ha de regir en la práctica

de las pruebas a que se refiere la an-

terior oposición.
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Incumplimiento de contrato
de venta de corderos

D. .lĥosé iVIaría Benajassi, Don Benito (Ba-
dajoz)^.

El día 6 del pasada mes de junio realicé Ia
venfa de 322 corderos, que fueron pesados y reti-
rados en dos tandas, la primera com^uesta de
125 corderos, qu•e al ^recio convenido arrajaron
la cantidad de 61.465 pesetas, que me fué abo-
nada en el Banca Central de Don Benito, con fe-
cha 9 de junio.

La segunda tanda, compuesta de 197 corderos,
f ué pesada y retirada el día 11 de igual mes, im-
portando esta partida la cantidad de 86.770 pe-
setas, quedando el comprador en hacer el ^ago
el día 12 en igual forma que la vez anterior.
Pero es lo cicrto que hasta la f echa na ha reali-
zado el pago, habiéndoselo reclamado ^or telé-
fono y hab^r franscurrido más de un mes.

En el contrato intervino un corredor de gana-
dos. EI sujeto en cuestión es de Calatayud, igno-
rando grado de soluencia.

Yo entiendo que se trata de una estafa; pero,
como profano, quiero conocer la opinión del ju-
rídico del Consultorio de la revista, para que me
indique el procedimiento a seguir para rec[amar
la citada cantidad y si ha lugar a res^onsabi:idad
penal. En fin, sodicito de su competencia que
me ilustre detalladamente de todo lo concernien-
te en el orden penal y civil para uer eI medio
de cobrar y castigar al referido comprador si ello
es ^osible.

La cuestión que se plantea en la consulta, en mi
opiníón, es un incumplimiento de contrato, que no
puetle plantearse más que ante la jurisdice:ón civil,
ya que si se formulese una querella se dictaría auto no
admitiéndola, fundado precisamente en que la recla-
mación tenía carácter contractual y, por tanto, civil.

No hay otra solución que formalizar una demanda
de mayor cuantía, invoc^ndo los artículos I.261, 1.254
y 1.256 del Código Civ:l, y los especiales de la compra-
venta, artículos 1.445, 1.450 y 1.500, del Código Civil
también. F.ste último precisamente preceptúa que el
comprador está obliga.do a pagar el precio de la cosa
vendida, en el t:empo y lugar fijados en el contrato.

4.463

Mauricio García Isfdro,
Abogado

Interrupción de una vía pública

M. Fernández, Aceuchal (Badajoz).

Soy pro^ietario en este ^ueblo de una casa
con un cercado de tierra de labor, con salida de
él a un camino, así como les ocurre a casi todas
las casas de dicha calle, que tiene acceso^ por
^uertas falsas a dicho camino, que existe desde
hace más de ochenta años.

Ahora un señor compra una pequeña ^orción
d^e terreno lindero a mi cercado y corta el men-
cionado camino, diciendo que oficialmente no
existe camino, empezando a hacer obras que nos
impiden la entrada a tal servidumbre, can el con-
siguíente ^aerjuicio, no solamente a los vecinos
de esa calle, sino a todo el pueblo que lo uti-
lizaba.

En la escritura que poseo de dicha c_^sa dice
que por uno de los lados que linda es por el cor-
tadero del paso (así le llaman a dicho camino),
y la d1Cha escritura es d'e hace más de veinfe
a12os.

Desearía sabc-r si se puede cortar este camino,
que existió toda la vida, y qué procedimiento a
seguir, si es asunto p'rticular o deT Ayuntamien-
to a quien le corresponde solucionarlo.

Según los antece dentes sun:^ ^:istrados en la consulta,
parece ser que el uso del camino que a^^ora se preten-
de interceptar tiene carácter de servidumbre de paso
inmemorial o de camino público, por lo que no cabe
que el comprador se qu:era amparar en el artículo 539
del Código Civil, puesto que si los hechos que origi-
nan la servidumbre discontinua como es la de paso
se verificaron antes de la. vigenci.z del Código Civa,
debe aplicarse la legislación antigua, conforme a su
disposición transitoria l.a y sentenc'as del Tribunal
Supremo de 27 de octubre de 1900, 7 de enero de
1920 y 19 tle noviembre de 1949.

Como no parece que ese camino sea rural, porque
tienen acceso a él varias casas del casco urbano, en
mi entender tiene el carácter de vía pública, además
de lo dicho, y es el Ayuntamiento el que ha de velar
por la util^zación de la vía para todo el vecindario.

Mauricio García Isidro,

4.464 Abogado
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Libro relacionado con las p'agas
de la remolacha

Azucarera «Leopoldo» , Vitoria.

Les rogamos se siruan indicarnos dónde po-
driamos adquirir algún libro o follsto relacionado
con las plagas de la remolacha y medios de com-
batirlas, ya que en las distintas librerías de esta
plaza no hemos ^odido conseguir nada que trate
sobrc- el particular.

Diríjznse a la Librería Agrícola, Fernando V1, nú-
mero 2, Madrid, donde pueden adquirir el folleto, edi-
tado por el M nisterio de Agricultura, uLas plagas de
la remolacha», de don Francisco Domínguez. El atlas
alemán ccFarbtafelatlas der Krankhe=ten und Sch^di-
gungen der Zuckerriibe>>, escrito por Liidecke und
Winner, es de lo más completo y sencillo. Otros li-
bros que tratan de la remolacha, pero que se refieren
también a otras plantas, son uLas plagas y enferme-
dades de las plantas cultivadasn, de don Francisco
Domínguez, y la «Patología vegetal», de los señores
Urquijo, Sardiña y Santaolalla, de la casa Salvat, re-
cientemente aparecida.

Fernando López de Sagredo,

4.465 Ingentero aórónomo

Extracción continua del aceite
de orujo

Un olivarero.

â â crzda
ui22 ^^°^ rsiuo:

Tengo a la uisfa una información sobre ex-
tracción del aceite de orujos, que dice lo que
expongo al final.

No sé si es excesiuamente pesimista o ref leja
la realidad, y conocíendo que en la Sección de
"Consultas" de AGRICULTURA hay personas
competentísimas e imparcíales, creo prud'ente
someter esta impresión a su interpretación y
com^eter.cia para conocer así su claro parecer.

Con gusto le informo de Ia que yo sé de ex-
fracción de aceites de orujos. En lo que se refie-
re al disolvente a emplear, puedo decirle que
nosotros h^emos ernpleado el tricloretileno, y el
sulf uro en la actualidad. El tricloretileno ti^ne
la gran usntaja de que no es ezplosivo ní se in-
cendia como el sulfuro, pero esfe último, aparte
de su p^ligrosidad, es mejor en todos conceptos,
siendo más económico de precio y consumo. EI
tricloretileno, ef ectiuamente, ^gota un poco más
el orujo, no Ilegando a un 0,50 por 100; pero
este mejor agotamienfo es debido a que exfrae
alquitranes y... que deprecian la calidad del
aceife considerablemente, hasta el extremo que
los refinadores no quieren aceife extraído con
triclor^tileno. Y como en la actualidad fod'o !o
que no sea sacar aceites ref inables no es renta-
ble, esto lo ^hace ^rohibifivo. Además, inc.'uso
los jeboneros prefier°n el aceite extraído con suI-
furo. Por otra parte, el sulfuro es más rápido de
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evaporar, con el consiguiente ahorro de vapor,
que se traduce en ahorro de combustible, y co-
mo, además, se pueden hacer más operaciones,
la mano de obra es más económica. En una pa-
labra: el tricloretileno la única ventaja que tiene
es que no of rece peligro de ninguna clase y, en
cambio, e1 sulfuro sí es peligroso.

Ahora se está comenzando a utilizar en Espa-
ña un producto del /^etróleo, el hixicano; en
otras >,aíses se em^Iea desde hace tiempo, como
en Italia, que es más selectivo, y el aceife ex-
traído con él es de mejor calidad, sobre todo
para refinarlo. Esfie nueuo producto es incluso
más barato que el sulfuro, y si bien es también
inflamable, es mucho menos peligroso que el sul-
furo, ^ues uno se inflama a los 120" C. en el aire
y el otro a los 300° C.. Temperatura a la pue difí-
cilmente se llega, resultando evidenfe que fiene
un factor de seguridad muy superior a aquél.

^Existe algún ensayo o^ruebas de un aparato
estudiado para extracción de aceites de orujos
continuo?

Está reconocida la necesidad de modernizar las ins-
talaciones c^discontinuasn extractoras de aceites de oru-
jo y de sem:llas oleaginosas. Parece lógico que, en vez
de comprar estos últimos a.ceites al extranjero, adquie-
ran mayor actividad y perfección las industrias nacio-
nales que reciban orujos, bagazos y semillas produ-
cidas dentro del ámbito español. Para ello hay una
marcada propens:ón a renovar los equipos que hasta
hoy operan disolviendo las grasas con sulfuro de car-
bono, peligroso y que deja olor desagradable, o con
tricloretileno, que, a cambio de no ser inflamable,
corroe las calderas, y por ello se acusa más y más
el adoptar nueva maquinaria para extraer confinua-
mente (sin operaciones de carga, descarga e intervalo
no aprovechado, sino procediéndose a agotar las ma-
ter:as primas con exano sin interrupción y menor ocu-
pación manual). Las modernas instalaciones son en
gran pa.rte de acero inoxidable en vez de material
menos bueno ; v. gr. : la calderería dc función, y en
éstos el disolvente utilizado es la gasolina pura, todo
lo cual supone un presupuesto más elevado, tanto de
instalación como de funcionamiento. En cambio, el
mayor grado de agotado en que dejan las diversas
materias primas a que se prestan tales nuevas instala-
ciones, así como la garantía de la superior calidad de
los aceites procedentes de tratamiento con el exano
(que si bien es inflamable, tiene en las nuevas fábricas
dispositivos de mayor seguridad y es asimismo mejor
elimina.do), son consideraciones a favor de técnica mo-
derna continua y con disolventes de mázima pureza.
El optar por ésta o por las antiguas cs cuestión que
ha de ser decidida según las disponibilidades, en más
o en menos, de una o de varias primeras materias,
facilidades y exigencias del mercado y una vez efcc-
tuado el correspondiente estudio económico.

f osé María de Soroa y Pineda,

4.466 Zn¢eniero a¢rónomo

MAC^ĥ YA, S. A.
Representante exclusivo para España de

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

fRUiICUliOflfS - V111CUltORfS - fl6flICUl10RfS
CONTRA:

EL MOTEADO DEL MANZANO Y Pi^
RAL, CKIBADO Y LEPRA DEL MELO-
CO'CONERO, ^IILDIU DE LA VID Y
YODREllUMBRE GRIS DE LA UVA

Uead eiempre el más moderno y etectí^o inn^i-
cída a base de CAPTAN

flRTHOCIDE
(eii polvo mojable y para espolvoreol

CONTRA:
YULGONEB DE TODAB CLA9F^8, ACA-
R09, PSILA^J, ALTICA DIL I.A ViD,
GUSANOB DE LAB UVAS, M09CA DEI.
YIEDITERRAN EO Y M O 8 C A D 13 L

OLIVO
aólo conseguiréie eu total extermínio coa

ORTHO MALATHION 50
CONTRA:

INF1tiIDAD DE PLAGAS DE LA HUt^R-
TA, FRUTALE^J, GUSANO^J DEL BU1^
LO Y CONTRA LOt3 PAKA5IT08 DEI.

GANADO

I S O T O X
(polvo mo)able, líquído y para espolvoreo)

^1 producto de n ĥ áltiplee ueos y reconocída et1
cacia en AmBrica

CO N TRA:
PLAGAt^ DE ENCINAREB, PINAREB,

OLIVAKEti, h7PC.
Uead el nuevo producto etlcaz y económico a baae

de DDT

PERSI STAN
El mád apropiado para eepoloorear grandes ex-

tenaioner de terrenó

C E N T R A ^.-n^.K^t..ulv^^: r ia Layetaaa, ^A.

SUCURSALES.-MADRIr^: Loa Madrazo, tZ
VA!~ENtl/^ĥ : Paz, Z8.
SEVILLA: Lui: Moptato, 1i.
MAILAGA: Tooaís Meredia, Y4.
ZARAGOZA: Escueha Ptas. 66

Delegaciones en todas los capitales de provincias.
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EN
---^^^---__--^, a ĥ̂

UNOS ^^ ^^^
SEGUNDOS

PUEDE EVITARSE
GRANDES
PERJUICiOS,
utilizando el
detector ARIAME
para medir
eléctricamente
la humedad
de sus
cereoles,
harinas y
derivodos.

Un socio de esta Cooperativa posee una plan-
tación de uiñedo atacada por una enfermedad
pcra nosotros desconocida. Nos tomamos el atre-
vimiento de remiiirle unos brotes para que los
examinen y esperamos t^engan la amabilidad de
ccrmunicarnos si existe algún remedio para com-
^•afirla,

Hace ya dos años que la cosecha es nula, y el
presante se manifiesta dicha enfermedad con
más uigar.

Adquisición de conejos

Agropecuaria «San Javier», Ubeda (Jaén).
. 4ÓII ^

Se trata de saber a qué explofaciones de serie-
dad y garantíp padría dirigirme fsara adquirir las
siguientes razas de canejos: "Gigante de Espa-
ña", "Gigante de Flandes" "Gigante azul de
Viena", "Belier", "Alaslza", "Chinchilla",
"Folonés" y "Rex", de ^stu,penda selección
todos.

Para la adquis^ción de conejos de razas varias pue-
de dirigirse a las siguientes direcciones :

Francisco Ruiz Serradilla, Horno Muñoz, 9, Baeza
(Jaén).

Melchor Conde Calesera, Av. José L. Arrese, Arria-
te (Málaga).

Severino Rico Leal, Granja Mascarella, Góngora, 9,
Alcoy (Alicante).

4.467

Brotes de v^ña enferm^s

Emilio Ayala,

Cooperativa del Campo de Villalán de Cam-
pos (Valladolid)t

La muestra la recibimos seca y rota ; no se encontró
en ella. causa aparente. Conviene que indiquen todos
los datos posibles : tipo de tierra, clase, de cepa, si es
^njertada o del país, etc. Por correo se le remiten ins-
trucciones para toma de muestras.

Miguel Be.nlloch,
4.4 ^3 Ingeniero a¢rónomo

EI uso del detector ARIAME
es imprescindible en: Fábricas
de harinos, y secaderos
de cereoles, almacenes de
granos y laboratorios
cerealistas.

EL DETECTOR ARIAME es:
,ĥJIAS rápido
M A S exacto
MAS fácil
MAS seguro
MC.S ecanór^^ico
MAS durodero

FAC.OLMEPIT^ T^^A*"=PORTAEl1E
ESTf^ GARAWT6^Af O
PIDALO A 5U PROWEEDC.'ti HOY MISMO

Plantación de naranjos
junto a una acequia

P. J. X.

En una finca que poseo de agrios por donde
pasa el cauce de una fuente de agua para riego,
y de donde so^y propietario de uarias horas de
agua de la referida fuente, y pertenecien+e Ia
misma al Sindicato de Riegos, f ué protegida la
dicha fuente por el Estado, aportando ésfe un
tanto por ciento de los gasstos y el resto por todos
los pro^pictarios para efectuar el traba7o de re-
uestimiento de dicho cauce, que actualmente se

Distribuidor General para Esnaña:

I. M. A. Damingómez

Camir^o de Ecrtelor^a, 2^ • Volencic
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está t^rminando. Par eI Sindicafo de Riegos me
dirigen el siguiente escrito:

uCon f echa 2 de abril de 1961, Ia Conf edera-
ción Hidrográfica del Sur de Es^aña comunicó
a esóe Sindicato de Riegos Ta siguiente: "En 10
de junio de 1958, y por oficio número 293, nos
dirigímos a ese Sindicata de Riegas en el sentido
de que, con el fin de ^reu^enir los daños que las
raíces del arbolado pudieran ^rodlucir en las
obra^s de fábrica de reuestimiento, ^rocedieran
al arranque y descuaje de todas las plantas situa-
das a distancia menor de dos metros de la ace-
quia, y trafándo^se de higueras, cua^nda éstas dis-
fen de la misma menos de cuatro metros. Para
que ese Sindicato pu^.da dar las órdenes oportu-
nas conducentes al arranque, tala y descuaje de
las pTantaciones aún exisfentcs que ^ueden ^^er-
judicar ahora grandemente a las obras ya ejecu-
tadas, poniéndolas en peligro en cuanto a su es-
tabilidad y conseruación, adjunto nos co^mplace-
mos en cnuiarle un cuadro en el que se recogen
los nombres del ^ago y del ^ro/^ietario, domicilio
de éste y núm^ero de árboles que af ectan al cauce
de las obras canstruídas y en ejecución."

Y teniendo usted en su finca la cantidad de 33
naranjos, árboles pTantados con anterioridad a la

ejecución de las obras y uno duran{+e la ejecución

de las mismas, a menos de dos metros del cauce,
le comuníco a usted para su canocimíento y efec-

tos, roglándole firme el du^licada del ^resente

oficio, ^ara constancia en estas ofiĥ inas.l
Las naranjos a que se ref iere este escrita esfán

en ^l^ena producción, fienen de veinticinco a

treinta años, no esfarban para nada al cauce, que
va a 70 centímetros sobre el niuel del suelo, y

las raíces de estos árboles no creo que ^uedan

pasar la fábrica de harmigón de cemento que

lleva el cauce. Las indicados naranjas, re^íto,
e^tán algo distanciados del cauce y, como digo
anteriorrnente, no le molestan ^ara nada. AI obli-

garme a cortar estas naranjas ^ierda gra^n can-

tidad de cosecha, toda vez que están en plena
^roducción, y no me encuentro decidido a su
arranque. Me dirijo a ustedes rogándol^es me ma-
nifiesten a quién he de dirigirme y qué he de
hacer can abjeto de euitar este grave ^erjuicío
que me ocasionan con el ref erido corte de estas

plaatas.

Estimo que la Confederación Hidrográfica del Sur
de España puede imponer las condiciones que estime
oportunas para garantizar la buena conservación de
las obras realizadzs. Ahora b'en, si efectivamente toda
la caja del canal queda por encima del suelo natural
es posible que se les pueda convencer de que las raí-
ces grandes no han de hacer daños. Aunque sí podrían
hacerle las nuevas raíces, que, como es natural, se
orientarán hacia el agua que rezume el canal.

Además, creo que podría resolverse el caso a gusto
de todos si el propiet^rio consu:tante se comprome-
tiese, con las condiciones que pudiera poner la Confe-
deración, a ^atisfacer todos los gastos de reparación
del canal en la zona de sus árboles. Para recurrir de-
berá hacerlo, si le es preciso, a la Dirección General

LA MOSCA DE lA FRUTA
( Ceratitis capitata)

que ataca a las rrAxArraAS, necesita un pro-

ducto de primera calidad para ser combatida.

^ h;^ ll^lll, ^ 0
Reúne esas caracteristicas, ya que posee el

50 por 100 en DDT, condición precisa para

que sea eficaz, puesto que no sirven los pre-

parados de menor riqueza, aunque se fuerce

la dosis, para que el líquido insecticida tenga

la misma cantidad de DDT.

I
No es venenoso a las dosis recomendadas.

No es peligroso para los que lo manejan ni

para la fruta.

Fabricado según procedilnientos originales

de J. R. Geigy, S. A., de Basilea (Suiza).

•

Solicite folletos e información a:

SStIEdld ^Ii^ÍAIi de I^IIOS ^Il^l1
O'Donnell, 7^'^o^ Tel. 2 25 61 5S

M A D R I D ^. Apartado !!^

Registrado en la Direccíón General de Agrícultura con

el número 224.
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de Obras Hidráulicas, del Ministerio de Obras Pú-
blicas. Está en los Nuevos Ministerios, paseo de la
Castellana.

Anfonio Aguirre,

4.469 InQeniero de Caminos

hecho a'.gunos intentos de exportación al extranjero,
al parecer sin éxito.

Por las razones indicadas no sería aconsejable su
plantación si efectivamente existe una superproduc-
ción que no puede ser comercializada en fresco. Otras
var:edades japonesas que pudieran sustituírla tendrían
los mismos inconvenientes para su comercialización.

Problemas de la ciruela "Golden Japan"

D. J. C., Granada.

Es un hecho consumado, y que va en aumento
en esta provincia, la plantación de ciruelos, pre-
f erentemente la variedad japonesa "G. Golden
lapan". Muchas de estas plantaciones no han
1legado aún a plena producción. Se plantan todos
Ios años muchos millares; a los uiueristas se les
termina esta variedad ante la fuerte demanda, y
al siguiente año les ocurre igual. Tengo enfendi-
do que a los cifados viveristas el Miniaterio les
aconseja las variedades de }rutales que deben
tener, al objefo de regular la producción, cosa
laudable. Parece ser que esta variedad se exporfa
o puede fener aceptación en algunos países deI
centro o del norfe de Europa.

Cuando esfa canfidad de ciruelos esfé en ple-
na producción, ^hay alga previsto de exporta-
ción o industria conservera? Ahora, sin haber lle-
gado a la cima, hay años que apenas remunera
su recolección.

^Existen ,hoy Tratados de exportación?
^Fiay muchas industrias conseroeras para mer-

meladas de esta variedad? ^Dónde y a quién nos
podríamos dirigir para resolver la }orma de ven-
der los productos?

rEs aconsejable seguir plantando más ciruelos
"Golden Japan"?

^Hay ofras variedades más aconsejables, por-

que sean más necesarias y tengan más porvenir?

L,a «Golden Japan» es una de las mejorea ciruelas
japonesas debido a su elevada producción y bonita
presentación. Como todas las ciruelas japonesas, tiene
problemas de comercialización, por su poca calidad y
mediocres condiciones para el transporte. Es una de
las variedades de ciruela más extendidas en el mer-
cado nacional para su consumo en fresco y se han

4.47U
Joaquín Herrero Catalina,

IaQenlero narónomo

Perjuicios que ocasionan las
aguas sobrantes

E. R., Palencia.

Soy propietario en este término de una tierra
de cuatro hectáreas de cabida. Tiene un monan-
fial propio y la rodea por todas parfes por donde
discurre el agua de dicho mananfial, que des-

pués se une a otros arroyos.
Esfá próxima a esta tierra, separada por sólo

un camino, una tierra de otro Uecino que cuan-
do son grandes las Iluuias o los riegos que ha-
cen a su tierra u otras inmediafas, mal dirigidos,

suele encharcársele en la parte que Iinda con el
camino. Dicho uecino pretende, mejor dicho, ha

hecho ya una zanja en su tierra para atrancar

el camino y uerter al arroyo.

Agradeceré muGho tengan la bondad de decir-
me si yo tengo obligación a dar esa seruidum-
bre y en ese caso qué derechos pueden asistirme
y qué }ormalidades tienen que llenar ellos para
responder de auerías en mi }inca, pues como ea

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

^ BARATA POR SU C08T0.

^ PBACTICA POR SU GRAN RENDIMIENTO.

^ INCOMPARABLE POR LA CALIDAD DT^ LOS ACEITE^3 LOGRALU^

PIDA INI"ORM^ Y RSI^ERE^TCIAB :

MARRO^AN Y REZOLA, S. A. - INGENIEROS
A P A R T A O O 1 PASEO DEL PRA00, 40

L O fi R O Ñ O MADRID
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terreno fresco se llena pronto eI arroyo y vierte
a la tierra, con gran ^erjuicio^ para el sembrado.

Para mayor e,x^licación, les he hecho un ligero
dibujo de 1a situación de ambas tierras.

Dados los términos en que está redactada la con-
sulta, se trata solamente de calificar unos perjuicios
irrogados por el vecino en época de grandes lluvias
o de riegos de su tierra u otras anteriores mal diri-
gidos.

Esas aguas que sobran, y que no pueden considerar-
se como procedentes de alumbramientos de manantia-
les en la f:nca del vecino, al salir tiene que darle el
cauce más adecuado para evitar todos los perjuicios
al consultante, conduciendo el agua por bajo del ca-
mino al arroyo, que es cauce público, pero en términos
tales que se pueda transitar por dicho camino sin en-
torpecer ^al usuario del mismo, lo que se puede conse-
guir mediante una conducc:ón por tubos lo suficiente-
mente profundos y del grueso necesario para tal fin.

De no ser en esta forma realizado el desagiie, los
perjuicios que se producen tendrá que indemnizarlos
el vecirio, de acuerdo con el artículo 1.902 del Código
Civil.

Para poder reclamar el cumplimiento de las obliga-
ciones provenientes de culpa extracontractual, o sea,
fundado en el artículo 1.902 del Código Civil, se re-
quiere la justificación de la realidad del daño, la exis-
tencia de falta de cuidado en el que lo produce y rela-
c:ón de causa a efecto entre uno y otro, según las
sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de
1950, 30 de enero de 1951, 25 de marzo y 30 de junio
de 1954.

Mauricio García Isidro,

4.471 Abogado

Casas vendedoras de conejos

D. Juan Tornos Joven, Binéfar (Huesca).

Leyendo AGRICULTURA-número 347-,
veo que en ella publican un artículo sobre los
cornejos, por lo que me dirijo a ustedes ^or si
mc pudiesen facilitar la dirección de alguna gran-
ja o sitio donde conseguir la raza de conejos
"Gigante de Es^aña", "Leonado" y "Gigante
blanco".

Para la adquisición de conejos «Gigante de Espa-
ña», en sus distintas variedades, puede dirigirse a las
siguientes direcciones :

Juan Antolín Barrachina, Mosén Torregrosa, 14,
Alcoy.

M'guel Miñana Pérez, Armenello, 68, Benidorm.
Eduardo Llinás, «El Cortijon, Carretera Huesca, 60,

Lérida.

4.472

Emilio Ayala,

LAB ORATO R I O S C O CA, S. A .
Zamora, 16 T^léfs. 1912 - 7097

SALAMANCA

ACARLESS (para espolvoreo).
Combate eficazmente la araña roja en los culti-
vos de huerta, algodón, frutales y plantas orna-
uamentales.

CLOROCIDE-BOOTS (Polvo dispersable en agua).
Combate eficazmente la araña roja en cultivos de
huerta, frutales, algodón ,y plantas de jardín.

CORNOX cD» BOOTS.
Herbicida selectivo. Económico. Eficaz. Seguro.

DARDITEX
Combate eficazmente toda clase de pulgones o
cmelera». Mosca de los frutales y aranuelo de]
olivo.

E^TTOFITEX c10» (para espolvoreo).
Para combatir eficazmente la «cuca» de la alfalfa.
orugas de la col, escarabajo de la patata, gardama
de 1a remolacha y«polilla» e hilandero de la vid.

ENTO:YIOX «15»
Para combatir plagas forestales.

ENTODiOX c 25»
Indicado para exterminar gusasios de alambre, gu-
sanos blancos, aguiotes y en cebos contra la lan-
gosta, alacrán, cebollero, babosa, etc.

FITEX «5»
Para combatir gran número de plagas en alfalfa,
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.

FI'1`EX «20» (emulsionable)
Combate eficazmente diversas plagas de frutales,
algodón, arroz, olivó y vid.

FITEX «DOBLE» (emulsionable)
Para combatir plagas en frutales, algodón y vid.
De acción muy rápida y prolongac^.

GAiYIbLA 1 % (para espolvoreo)
Combate eficazmente la «cuca» y palomilla de la
alfalfa, gusanos de alambre y pulgones diversos
de cultivos de huerta, frutales y agrios.

GAMIiA 10 %
Contra el escarabajo de la patata y sus larvas y
otras plagas de huerta y frutales.

HERBIDOBLE
Herbicida de doble acción.
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A^mendros y perales enfermos

D. Enrique Reyero, Almodóvar del Campo
(Ciudad Real).

Les incluyo dos muestras, una de almendro y
otra de peral, para su análisis; la primera de
ellas, como verán, tiene las hojas de un color
azafranado.

La segunda empieza a pelarse la rama de fuera
hacia adentro, ^oniéndose de un codor blancuz-
co y quedándose pelada la ramita.

Como desconozco las causas de estos fenóme-
nos, desearía me indicasen, después de ef ectua^
dos los análisis corres^ondienfes, la forma de
combatirlos.

Para su conocimiento, les diré que el suelo
donde esfán sembrados es muy calizo y seco y
que existen alrededor de estas plantas vides y
algunos olivos.

También les agradeceré me indiquen dónde
puedo adquirir los ^roductos que me digan debo
utilizar.

La muestra de almendro que nos ha enviado está
atacada por el hongo Polystigma ochraceum, que pro-
duce en las hojas esas manchas de color rojizo. Aun
no siendo un enfermedad grave, conviene que en la
próxima primavera trate los árbo'es con caldo borde-
lés u otro caldo cúprico adherente, a fin de prevenir
contra la infección de dicho hongo.

También se han encontrzdo en las hojas restos de
la chincheta del alm.endro (Monostira unicostata), que
no parece por las muestras sea muy intenso el ataque,
por lo que no merece la pena dar ningún tratamiento
contra. ellas.

Los perales parece por la muestra enviada que han
padecido una gran sequía y exceso de calor, por lo
que las hojas han amarilleado prematuramente. Desde
luego no se ha. encontrado causa paras:taria que les
dañe.

4.473

Fernando López de Sagredo,
Ingeniero agrónomo

Libro sobre poda en verde de la vid

D. Domiciano Escudero, Hoyales de Roa
(Surgos).

Con ref erencia al nueuo sisfema de poda, mu-
cho 1c-s agradecería me dies^n una orientación
:;obne ^oda en verde o me mandasen un librito
cuana1o éstos estén terminados, preuio pago del
mismo. Dado lo avanzado del tiem^o en este
a^ño, las ce/^as en esta zona tienen ya 25-30 cenfí-
m,^tros de brote.

Los fundamentos, efectos y manera de realizar las
pod^s en verde, generales para todos los sistemas de
conducc^ón y poda, no solamente privativos para la

que usted se refiere probablemente, puede encontrar-
los en la pequeña obra «La poda de la vidn, de Mar-
tínz Zaporta e Hidalgo, publicada por la Editorial
Pegaso, con domicilio en la calle Caracas, número 21,
Madrid.

Luis Hidalgo.
4. 4) { Ingeniero agrónomo

Tarifa pora trabajos de radiestesia

X. X.

So^y af icionado a la radiesfesia y como tal
vengo es^ecializándome en la localización de
manantiales, que mediante la a^erfura de pozos
se aprovechan ^rincipalmente ^ara el abasteci-
miento de aguas de las casas rurales.

Ahora también, dado el empírico de este ejer-
cicio, desearía saber si sería correcto fijar una
tarifa pro/^orcional a la im^ortancia del alum-
bramiento y, en todo caso, ^ cuál sería la situa-
ción jurídica al ejercer este oficio con fines lu-
crafivos ?

Pretende el consultante iniciar, con carácter profe-
sional, una nueva acfividad, por cuyo uso devengará
determinados derechos no sometidos a tarifas oficiales.
Puede hacerlo, pero con carácter contractual y tenien-
do eri cuenta que habrá de encuadrarse en la contri-
bución antes industrial y hoy de licencia fiscal, enca-
j^ndo en el epígrafe más similar, que de momento
no conozco por ser fácil la consulta, aunque detenido
el examen de las tarifas, cosa que le puede propor-
cionar eí Secretario del Ayuntamiento.

Mauricio García Isidro,
4.475 c9bogado

Desgranadora de maíz

El suscriptor 13.785.

Interesándome la adquisición de una máquinr
desgranadara de maíz, desearía me informasen
de las casas que hay en España que las cons-
truyen o represenfan, nacionales o extranjeras,
^ara poder escoger el modelo más adecu^ado a
mis necesidades.

Cualquiera de las firmas especializadas en maqui-
naria agrícola que se anuncian en AGRICULTURA
pueden suministrar la máquina desgranadora de maíz
de mano y motor.

Las máquinas de mano se fabrican en Alcoy por
la ñrma Augusto Miró, San f uan, 35, y las de motor,
por la firma Maquinaria Agrícola ZAGA, apartado 26,
Durango (Vizcaya}.

Eladio Aranda Heredia,
{-.476 Ingc^aíero agrónomo
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B I B L 1 O G R A F I A

MINISTERIO DE AGRICULTURA.-
Dirección General de Agri-
cultura.-Anales del Insti-

tuto Nacional de Investiga-
ciones Agronó^nicas. - Vo-
lumen IX, número 3.-Ma-
drid, 1960.

CAVANILLAS, VALIAS Y MARA-

vAL presentan los resultados
de sus experiencias de culti-
vo de alfalfa y de tomate en
lisímetros durante cinco y

tres años, respectivamente. La hipótesis de que
para ambas especies el valor medio de la razón
agua empleada, evapotranspiración, sea teórica-
mente igual a la unidad, no ha resultado verdade-
ra para el tomate. Arnbos valores medios, y los co-
rrespondientes a la remolacha azucarera y pata-
ta, se distribuyen, en orden de menor a mayor, del
modo siguiente: alfalfa, remolacha, patata y to-
mate. Los dos primeros no difieren significativa-
mente entre sí, así como los dos últimos ; pero la
primera pareja sí difiere de la segunda. A su vez,
aun cuando alfalfa y remolacha no tienen dife-
rencias entre sí, el valor medio para la primera no
difiere de la unidad, mientras que sí el de la se-
gunda.

Salvo en el caso del tomate para una cantidad
de agua empleada fija, la evapotranspiración es
tanto menor cuanto mayor es la producción. Los
consumos unitarios medios, en kilo de agua por
kilo de producto, están comprendidos entre los si-
guientes límites: 345 y 351 para la patata; 449 y
341 para la alfalfa; 328 y 272 para la remolacha,
y 214 y 172 para el tomate.

La correlación parcial entre agua empleada y la
razón entre estas variables y la evapotranspira-
ción, eliminadas las otras dos variables (produc-
ción y consumo unitario de agua), es positiva para
la alfalfa y negativa para el tomate, lo que signi-
fica que para la alfalfa, cuanto mayor es la can-
tidad de agua recibida por la planta, menor es, en
proporción,la cantidad de agua perdida por eva-
potranspiración, mientras que para el tomate su-
cede lo contrario, que cuanto mayor es la cantidad
de agua recibida, mayor es, en proporción, la eva-
potranspiración.

ELÍAS estudia la helada y modas de combatirla,
analizando los aspectos más interesantes para la
puesta en práctica de un programa de defensa
basándose el autor en experiencias de países que,
como Estados Unidos, se vienen ocupando de este
problema desde hace más de cincuenta años.

PAKENHAM - WALSH (A. A.).-
Work stud^ on the farm.-
Pitman. -^ Londres, 1961.-
Un tomo de 80 páginas.

La gente, que tan sensible
es al despilfarro de alimentos
o de gasolina, parece estar
ciega ante las grandes pér-
didas ocasionadas p o r una
falta de organización o de
instrumentos o métodos ade-
cuados.

El gasto inútil de materias
primas es malo; si lo que se pierden son recursos
humanos por emplear tiempo y trabajo innecesa-
rios, ello es peor. Y para el hombre o la mujer que
continúa haciendo una labor que ya no es precisa,
la cosa es aún mucho peor y, según el autor de
este libro, supone un insulto a la inteligencia.

Si bien la racionalización del trabajo se viene
aplicando hace años en fábricas y talleres, en el
campo aún no se aplica con la frecuencia necesa-
ria. El autor da unas series de normas y consejos
de carácter general para metodizar el trabajo en
el campo, agrupando sus ideas en cinco capítulos,
que titula: El método ; su aplicación ; la medida
del trabajo; la clasificación de las distintas tareas,
y el cuerpo humano como motor de dichos tra-
bajos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.-
Dirección General de Agri-
cultura. - Instituto Nacio-
n a 1 d e Investigaciones
Agronómicas. - Registro de
Variedades d e Plantas. -
Lista de variedades reca-
mendadas de arroz. - Un
folleto de 31 páginas.-Ma-
drid, 1960,

En esta nueva publicación
del Registro de Variedades,
dependiente del Instituto Na-
c i o n a 1 de Investigaciones

Agronómicas, se describen las variedades recomen-
dadas de arroz después de los estudios hechos por
la Estación Arrocera de Sueca, con ayuda de la
Federación de Agricultores Arroceros.

Para cada una de sus variedades se indica su
clasificación botánica y características morfológi-
cas, agrícolas y tecnológicas, y se establece una
escala de comercialización.
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