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Editorial

La gran cosecha de algodón

Como no ignoran nuestros lectores, AGRICULTURA
no ha dejado, principalmente en sus editoriales,
de encomiar y poner de relieve el gran éxita que
supozzían las elevadas cifras que iban señalando las
metas que anualmente alcanzaba la producción al-
godonera nacional.

La continuidad en la política algodonera ha sido,
a nuestro juicio, base fundamental del éxito alcan-
zado, pues, dentro de las variaciones q2ze en la
ntisma se han ido introduciendo a medida que las

circunstancias, y muy especialmente el aumento
en progresión geor.zétrica de estos últimos años, así
lo acozzsejaban, no se han abandoztado las direc-
trices que desde un principio se imprimió a la ci-
tada política, entre las que han figurado conto muy
fuzzdamentales la garantía de colocació^z de la co-
secha por el ayricultor y el manteninziento de un
proceso remunerador para el producto obtenido.

Contizzuando la línea ascendente de la produc-
ción algodonera, que alcanzó las cifras máximas

de 291.000 balas hace dos campañas y de 328.000
en la pasada, es de esperar que en la presente, de
continuar favorable la otoñada, se superen las
450.000 balas, cifra ésta que cubre las necesidades
de materia prima de la industria textil nacional en
lo concerniente al conszzmo interior de manufac-

turados.

Y lle,qamos justanzente a esta cifra en la cam-
paña e^z qzze finalizan sus contratos con la Adrrzi-
nistración las rnás importantes entidades en que el
Estado, sin perder su supervisión y control, delegó
las fuztciones de acción directa en el foznento del
cultivo de que nos ocupamos. Con este motivo se
viene registrando en las reseñas de la Prensa que
se ocupa de los probie^nas agrícolas, y más con-
cretamente de los textiles, opiniones más o menos
autorizadas acerca de czzál será la orientación a
seguir en lo que se refiere a la producción de esta

iznporta^zte materia prima abastecedora de nzzes-
tra cornpetente industria textil.

Eapaña ....................................... 15 ptas.

NIÍn1lrof ^ Poi°ttigal y^ A^néi^ica Latina ......... ]b ptas.

Restantes paises ......................... '^0 ptas.

No vamos a dar nuestra opinió^a sobre este asun-
to, pues tenemos confianza absoluta en que, aná-
logamente a como^ se ha sabido llegar al pu^zto de
satisfacción de las necesidades iztternas, po^r el Mi-
nisterio de Agricultura se trazarán las nor^nas para
continuar esta coyuntura, llegar a satisfacer las ne-
cesidades totales de la industria, atendiena^ a las
exigencias de la exportación, o incluso a rebasar-
las si así se esti^mase conveniente, ya que zzo hay
duda de que el ^algodonero^ ha de continuar siendo
una de las plantas básicas de los regadíos de Azt-
dalucía y Extremadura, y que ponderará la mayor
libertad que, a la edad de adolescencia alcanzada
por el cultivo, puede otorgársele, con la protecciózz
y vigilancia que esa misma adolescencia requiere.

En 2zna palab^ra, volvemos a donde ernpezamos
estas líneas: a la conveniencía de qzce el Estado,
consecuente con el éxito que le ha impuesto^ la
continuidad de la política algodoztera, zzo rompa la
misma en sus directrices fundamentales, que nos-
otros consideramos que son la seguridad de la ven-
ta inmediata de la cosecha obtenida y unos pre-
cios nzínimos remurteradores. No ezttrarnos en los
detalles de si ha de continuar el régimezz de con-
cesiones o se ha de dar libertad al establecinziento
de desmotadoras, ^ si éstas han de estar nzás o me-
nos limitadas por su ^zúmero, s^ituación, etc. Todo
ello lo consideramos accesorio al problenza funda-
mental que ya henzos apuntado, que además espe-
ramos será resuelto en la forma q2ze su co^npleto
conocimie7zto y experiencia del problem.a acouseje.

Por consiguiente, es de esperar, para bien del
país y tranquilidad de los agricultores, que sea uno
u otro el matiz con que se reemprenda esta nzag-
nífica labor hasta ahora desarrollada, zto deje el
Estado, a través de su Departamerzto de Agricul-
tura, de ejercer la acción tutelar que, a pesar de
este crecimiento espectacular de la producción, es
necesaria, y no co^zfundamos esta tutela o co^ztrol
con lo que algunos creen izzz intervenciozzi.smo a
ultranza, perjudicial a las útiles izticiativas, pues
muchos ejemplos podríamos poner citando paises
a la cabeza de la producción algodonera 7nundial

559



A(3R I CU LTU RA

en los que existen uzt sin fin de disposiciones que
ordenan la producción en ^nuchos de sus aspectos.

También podrá^t estar tranquilos los izzdustria-
les, pues sabemos cómo es apetecido por los direc-
tores de hilaturas el algodón nacional y cuán apre-
ciado es su carácter, y cómo la producción espa-
ñola, que en un principio tenía bastante co^t
preocuparse de resolver el problema de su creci-
miento y extezzsión, se ha ocupado en épocas más
recientes de la mejora de esta materia prima, acu-
sazzdo ezz estas últiznas campañas las estadísticas
zcna mejora notable de la calidad del alyodón na-
cional, fundamentalmente en lo que a longitud de
fibra se rejiere, y orientándose las calidades pro-
ducidas a lo que la industria española necesita, bus-
cando la mayor coincidencia de los cuadros de con-
sumo y calidad.

En efecto, lógicantente hubo de empezarse por
la aclimatación de las variedades más apropiadas
a nuestras posibles zonas algodoneras, tomando
como base las características climatológicas de las
mismas, buscando al principio las variedades más
precoces, que nos eran impuestas no sólo por las
condicioztes ecolóyicas de nuestras posibles zonas,
sino como un medio natural de defensa contra las
plagas, en aquella época difíciles, por no decir im-
posibles, de combatir, resolviezzdo también los pro-

blemas que suponía una nzayor preparación técni-
ca, desde el puzzto de vista del agricultor, coztsi-
guiendo el esmerado cultivo, que si al prirzcipio
constituía casi una e^xcepción entre los piozzeros de
esta planta, hoy es corriente entre los que a la mis-
ma se dedicazz, completada esta labor por la de la
lucha con éxito contra las plagas más comunes, lo
cual ha hecho posible la introducción de las varie-
dades que los continuos adelazttos de la técnica en
otros países ha conseguido^, y que nos dan mag/o-
res producciones de coseclza total y de rendimie^t-
to en jibra, antes de buscar unu mejora en las
calidades, que después ha venido como consecue^t-
cia lógica de la perfección en el cultivo y del deseo
de satisfacer las justas aspiraciones de la indus-
tria consumidora.

Y si las directrices a que varias veces nos hemos
referido cuidaron en icn principio de la resoluciórt
de todos los problenzas ligados con la exte^zsión
del cultivo de la planta que nos ocupa, y más ade-
lazzte la mejora de calidad, estas mismas directri-
ces creemos ^to olvidarán que, dezttro de las posi-
bilidades que la rigidez de las condiciones que ztues-
tra agricultura impone, una vez coztseguida la
meta de abastecimiento en cantidad y calidad, se
debe tratar de llegar a la del abaratanziento del
coste de prodzccción de la fibra.
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Incremento posible de beneficios en las bodegas
cooperativas mediante el cultivo de algas alimenticias

(SEGUNDA PARTE)

pot CzisfóbaG ^estre c^ o^1^K[Oi1C0 CanÍos

Ingeniero agrónomo

Para llevar a la práctica el aprovechamiento de

este subproducto es indispensable que haya conti-

nuidad en su producción.

Esto se consigue variando el régimen de traba-

jo. En la época de vendimia debe adicionarse al

mosto una cantidad de sulfuroso tal que destru-

ya los microorganismos que lleva la uva, con lo que

se evita la fermentación espontánea inmediata; es

decir, deben elaborarse mostos sulfitados. Basta

añadirles alrededor de un gramo de dicho gas por

litro.
Estos se conservan después inertes en los mis-

mos envases que posee la bodega para depositar

los vinos. No se requieren tinas especiales, salvo el

detalle de aplicarles interiormente una pintura

inatacable, si se destinan cada año a este fin.

Pasado el período de recolección, estrujado y

prensado de la uva (en que se atiende con prefe-

rencia al problema mecánico de obtener el mosto),

se procede tranquilamente a las fermentaciones

continuas y dirigidas, así como al aprovechamien-

to del gas carbónico.

Con calma y sin agobios se puede realizar duran-

te todo o casi todo el año el proceso de transfor-

mación del mosto en vino con todos los perfeccio-

namientos que la técnica aconseja. Se emplean le-

vaduras puras, adaptadas al tipo de vino que se

desee, a las que se les proporciona el medio más

conveniente, con temperaturas óptimas, con co-

recciones, tales como la del pH, etc. Este sistema

de elaboración permite obtener vinos mejores, con

aumento de alrededor de un grado alcohólico so-

bre el normal.

Además, a base de dicha continuidad se puede

Microbiólogo

disponer de la enorme cantidad de gas carbónico

producido, que en la vinificación actual es, a pesar

del mucho dinero que industrialmente vale, total-

mente perdido.

La posibilidad de la transformación del régimen

de trabajo en una bodega ordinaria evolucionando

hacia el sistema de fermentaciones continuas está

ya demostrada prácticamente en la Vinería-piloto

de Villafranca del Panadés. Sus resultados son al-

tamente satisfactorios, y pueden visitarla los pro-

ductores a quienes interese este moderno y pro-

vechoso sistema de elaboración, para que sabre el

terreno aprecien sus ventaj as.

Adoptado este sistema de elaboración, aprove-

char el gas carbónico es cosa relativamente sen-

cilla. Los envases de fermentación están cerrados,

permitiendo, no obstante, la salida de los corres-
pondientes componentes volátiles desprendidos, a

los cuales se conduce por una tubería de plástico a
un aparato purificador.

Este consta de unas columnas con alcoholes y

agua, en las que se disuelven, mediante barboteo,

los aromas arrastrados por el carbónico. Esta pu-

rificación resulta gratuita, por cuanto las sustan-

cias retenidas tienen valor comercial. Se deseca se-

guidamente este gas a través de otra columna con

carbón o cloruro de calcio.

El gas puro va por un conductor de plástico a un

gasómetro que sirve de depósito y regulador en

relación con el aprovechamiento propio del día.

Como quiera que el suministro aislado de este

gas carbónico es tóxico para las algas, se le mez-

cla con aire, rebajándolo de modo que quede en la

proporción aproximada del 5 por 100, y con un
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Vistai de unai instulación P^^ra el oultivo í^idustrial de alg^is
.^limenticiae en el Japón.

compresor es expedido al líquido madre en donde

se desarrollan las algas.

Este líquido es una solución de los elementos nu-

tritivos minerales que requieren las plantas supe-

riores, es decir, nitratos, fosfatos solubles, sales

potásicas, magr_ésicas, etc.

Como es natural, hay que sembrar con algas pro-

cedentes de un cultivo puro de laboratorio.

Es condición precisa que el líquido madre, en re-

lación a su volumen, presente el máximo posible

de superficie iluminada, ya que las células cuyo

trabajo nos interesa sólo actúan si a su clorofila

llegan las radiaciones necesarias para la descom-

posición del gas carbónico.

Las aguas donde se cultivan las algas son cada
día más verdes, debido a la multiplicación progre-

siva de éstas. Cuando se ha llegado a una densi-

dad óptima, se extrae diariamente una parte del

líquido, el cual por centrifugación da lugar a una

cantidad proporcional de una masa pastosa cons-

tituída por algas inmediatamente aprovechables.

Si se las quiere conservar, precisa desecarlas, ope-

ración no muy costosa.

1?n,va^^nn ^li• ^•ultivo de al;;w ,^linu^nli^•ia5 i^n un;i arutea
de lus óstadus Cnidu^^.

Como es natural, hay que reponer después de

cada extracción el líquido madre, compensando con

la adición de volumen análogo.

La instalación en conjunto no es muy costosa,

toda vez que la integran materiales sencillos.

UTILIZACZÓN DE LAS ALGAS CULTIVADAS

Las múltiples aplicaciones a que pueden ser des-

tinadas se derivan de su composición química, de

la que haremos una somera referencia.

Las algas de que nos ocupamos son plantas ver-

des, microscópicas, unicelulares, correspondientes al

tipo Talofitas. Son microorganismos autótrofos (es

decir, que se valen por sí mismos para alimentar-

se), y a tal fin asimilan los elementos constituti-

vos: unos, Mg, S, P, K, N, Fe, etc., de las sales di-

sueltas en el medio líquido en que se desarrollan,

y otros, como el C, y a veces el N, de la atmósfera.

La función realizada por estas plantas de trans-

formar, mediante la energía solar, los elementos

minerales en sustancia orgánica es propia de las

clorofilas.

Mediante la función clorofílica, el carbónico de

la atmósfera, en unión de los demás elementos ne-

cesarios, es transformada en proteínas, hidratos

de carbono, grasas y vitaminas.

En condiciones adecuadas, la composición de las

algas de que nos estamos ocupando es la siguiente:

Proteínas, 50 por 100; hidratos de carbono, 16

por 100; grasas, 22 por 100; cenizas, 12 por 100;

vitamina A, 800-1.200 mg/Kg.; vitamina B,, 47/g.

ALI MI?NTOB

Cebada ... ... ... ...

Maíz ... ... ... ... ...

Avena ... ... ... ...

Centeno ... ... ... ..

Trigo ... ... ... ... ..

Cacahuete ... ... ..

Soja ... ... ... ... ...

Arroz ... ... ... ... ..

Chuleta ternera ...

Chuleta cordero ...

Jamón tierno ... ..

Jamón curado ... ..

Pollo ... ... ... ... ..

Leche de vaca ...

Leche de cabra ...

Leche de ovej a ...

Leche en polvo ...

Algas ... ... ... ... ..

°/o de protef^a

8-12

9,8

12

12,3

13,1

30,5

36,9

9

19

18

15

17

20

3

3,6

5,2

37
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(7 = 0,000001 g.) ; vitamina Bzf 21-27 7/g.; niaci-

na, 176 Y/g. ; ácido fólico, 485 7/g. ; vitamina C,

2.000-5.000 Y/g.

Por esta composición química vemos que como

alimento es uno de los más ricos y completos.

Nos haremos mejor cargo de esta riqueza ali-

menticia si la comparamos, aunque sea teniendo

en cuenta sólo las proteínas, con otros productos

nutritivos corrientes. (Véase tabla de la página an-

terior.)

Las numerosas experiencias llevadas a cabo por

H. Fink, durante tres años, alimentando ratas con

veinte muestras distintas de algas del género Sce-

nedesmus obliquus, fueron muy satisfactorias.

La harina de algas estimuló el apetito de las ra-

tas jóvenes y de las mayores sometidas a dieta

algal.
Los resultados obtenidos, tomando el valor rela-

tivo de 100 para la proteína de la leche, fueron :

Proteína de leche ( leche en polvo) ... ... ... 100

Algas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 105

Levadura de cerveza ... ... ... ... ... ... ... ... 73

Penicilium notatum .. . ... ... ... ... ... ... ... 66

Levadura sulfítica ... ... ... ... . .. ... ... ... ... 35

Hongos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

Los ingleses suministran a las vacas un 10 por

100 deI pienso de harina de algas marinas, y los

escoceses, 170 gramos por cabeza y día, obteniendo

gran mejoramiento en rendimientos cualitativos y

cuantitativos de la leche. En granjas avícolas ha

dado un extraordinario resultado en las ponedo-

ras el agregar a los piensos del 1,5 al 10 por 100 de

harina de algas.

PRODUCCIÓN EN LOS CULTIVOS DE ALGAS

Según experiencias de Spochz, H. A., y colabo-

dores ("Fatty Acids Aritibacterds from", Planto Pu-

blication, n. 586, Carnegie Institution of Wáshing-

ton), de 590 cultivos obtuvieron un rendimiento

de 50,88 gramos de proteína seca por cada kilo-

gramo de CO^.

En España, el doctor Toledano, del Patronato

Calvo Sotelo, según datos consignados en una co-

municación presentada en el XXXII Congreso In-

ternacional de Química Industrial, celebrado en

Barcelona, en octubre de 1960, ha obtenido un ren-

dimiento de 35 g/mz/día.

Desconocemos, por no haberse publicado, los con-

seguidos en Madrid por el señor Vidal, del Institu-

to Nacional de Investigaciones Agronómicas, y en

Barcelona, por el doctor Margaleff, del Patronato

Vista de la ínstalac^i^in p,ira ^•ulticu d^• alga,c :^limi•n1i^•ia,v
en el Instltuto de Bticrobiuluxía _1^r;iri.^ de In Uni^^^•rnidad

de I'lurv•nci,i.

Juan de la Cierva; ambos han realizado estudios

sobre este particular.

Para poder estudiar un caso concreto, escogemos,

como datos de referencia que sirvan de base para

hacer cálculos aplicables a nuestro país, los estu-

dios del profesor italiano G. Florenzano, no sólo

por ser los más detallados que obran en nuestro

poder, sino también por la similitud de factores

climatológicos que hay entre España e Italia.

Esta instalación, descrita en el opúsculo 'titulado

Moderni processi microbiologici e biochimici zzel

campo delle industrie agrarie (1959), se inició en

Florencia, en 1955-56. Los resultados en ella obte-

nidos han ido mejorando en años sucesivos, tanto

por la selección de nuevas cepas de algas como por

el perfeccionamiento de la técnica de cultivo, se-

gún podemos ver por las cifras que se dan a con-

tinuación, que expresan el peso de células exentas

de humedad producidas por metro cuadrado y

por día.

Año 1957: 7-8 gr/m'/día (media de 8 meses).
Año 1958: 10-11 gr/m^/día (media de un año).
Año 1959: 11,4 gr/m1/día (media de un año).

En los meses más propicios ( como son mayo, ju-
nio, julio, agosto y septiembre) llegaron a obtener
de 20 a 28 gr/m2/día.

La planta experimental de Florencia al aire li-
bre consta de un sistema de depósitos de cemento,
con pendiente del 0,6 por 100, de forma rectangu-
lar y dimensiones de 6 y 0,7 X 0,20 metros, con
una capacidad útil de 500 litros.

El ciclo de producción se obtiene extrayendo del

líquido madre, periódicamente, una cantidad pru-

dencial, que se hace pasar por una centrífuga, en

donde queda la masa celular, que es desecada poco
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después por rayos infrarrojos, si no se dedica di-

rectamente al consumo como piensos frescos al día.

IMPORTANCIA DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

PROTEICOS POR LAS ALGAS

Sabemos que los alimentos orgánicos necesarios

para el desarrollo normal del hombre y de los ani-

males se pueden, a grandes rasgos, dividir en cua-

tro grupos: a) proteínas o sustancias constitutivas

del armazón celular; b) glúcidos o hidratos de car-

bono, como fuentes de energía; c) grasa,s, como

reservas energéticas, y d) factores bióticos (vita-

minas), como catalizadores de las funciones vi-

tales.

De los cuatro grupos anteriores, los que más es-

casean en la mayoría de los pueblos son las pro-

teínas y los factores bióticos.

Por tal causa, en estas últimas décadas, las na-

ciones más adelantadas han realizado grandes es-

fuerzos para resolver o remediar en lo posible en

el mundo este agobiante problema.

En la citada publicación de las recientes inves-

tigaciones llevadas a cabo en Florencia, bajo la di-

rección del Profesor señor G. Florenzano, se con-

signa que para la producción de un kilograma de

células secas es necesario 1,8 Kg de C02.

Si tomamos como punto de partida 2 Kg de CO2

(en lugar de 1,8), para la producción de un kilo-

gramo de células secas, tendremos:

Un kilogramo de CO^ puede dar 500 g de algas

al estado seco, en las cuales, las proteínas, por es-

tar contenidas en un 50 por 100, equivalen a 250 g.

Para suministrar las 3.000 calorías que necesita

un hombre de actividad media, se recomienda una

dieta formada por 450 g de carbohidratos, 80 g de

grasas y 100 g de prateínas.

Tomando las datos anteriores como base, y te-

niendo en cuenta que el promedio de CO2 despren-

dido por hectolitro de mosto fermentado es de

10 Kg, se deduce que el CO^ producido por un hec-

tolitro de mosto durante la fermentación puede su-

ministrar las proteínas para cubrir las necesidades

de 25 personas durante un día o, lo que es igual,

las proteínas necesarias para una persona duran-

te veinticinco días.

Una vinería de 25.000 hectolitros podría produ-

cir 125.000 kilogramos de algas secas, equivalentes

a 62,500 kilogramos de proteína seca, con lo que se

podrían suministrar 625.000 raciones de alimento

proteico.

En otras palabras, una vinería de 25.000 hectoli-

tros puede suministrar el alimento proteico a

1.712 personas durante todo el año.

Si en vez de destinar esta riqueza proteica pro-

ducida por las algas, a las personas, como sucede

en el Japón, se aplica a alimentos de animales de

menor peso, el cálcula acusa cantidades muy su-

periores de raciones. Si se destinan a aves, tales

como las gallinas, en zonas vitícolas en donde la

Avicultura adquiere importancia, las Bodegas Co-

operativas en ellas creadas o por crear podrían

abastecer de elementos proteicos a todas estas ex-

plotaciones con grandes ventajas económicos.

Para personas poco conocedoras de los principios

que rigen la constitución y multiplicación de las

células vegetales, podría parecer extraño el que se

diga que las algas son riquísimas en materias pro-

teicas, sin explicar de dónde procede el nitrógeno

que caracteriza a estos companentes.

Las algas a que nos referimos son, como ya se

ha dicho, células libres, no agrupadas, cuya ali-

mentación se rige por las mismas leyes fisiológicas

de los vegetales superiores. En éstos, el nitrógeno

que contienen sus diversos tejidos ha sido extraído

del suelo, en el que podía ya existir formando par-

te de sus elementos constituyentes, o bien fljado

de la atmósfera por microorganismos especiales, o

bien por la adición de abonos nitrogenados.

En cualquiera de estos casos, el vegetal superior

no hace más que transformar el nitrógeno inorgá-

nico en nitrógeno orgánico, originando materias

proteicas, que son asimilables por el hombre y por

el ganado.

Las algas necesitan también ser alimentadas con

abonos nitrogenados, como las plantas superiores.

Está demostrado que existe, no sólo en nuestro

país, sino también en otros, falta de alimentos pro-

teicos. No es lógico, por lo^ tanto, seguir desapro-

vechando el gas carbónico de las fermentaciones

vínicas que, utilizado por las algas, podría contri-

buir a la producción de una importante cantidad

de estos necesarios alimentos proteicos.

El cultivo de algas, anejo a una vinería, sumi-

nistraría abundantes componentes proteicos, de

momento, a la ganadería, entrando en la confec-

ción de piensos nutritivos y baratos, sin dejar de

poder ser utilizados también para consumo del

hombre, si así conviniera.

Es curiosa que este avance científlco del cultivo

de algas alimenticias haya sido precedido, desde

hace siglos, por su aprovechamiento empírico, ya

que algunas tribus africanas desecan al sol, en te-

rrenos arenosos, los depósitos verdes que se origi-

nan en charcas en donde se desarrollan estas mi-

núsculas plantas, de especies adaptadas al clima

y a la condición de nutrición de tales individuos.
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Ingeniero agrónomo

Un antiguo suscritor de AGRICULTURA

se dirigió hace tiempo a esta Revista, some-

tiéndole varias preguntas relacionadas con

las posibilidades del almendro, como susti-

tutiva de la vid, para e^l aprovechamiento de

las tierras pabres y secas de la Rioja baja

(Logroño) .

EZ encargada de despachar la consulta dió

a la respuesta demasiada amplitud, por una

serie de razones que no son de este lugar, y

no pudo se^r incluída en la sección correspon-

diente por falta de espacio^.

Planteado de nueva el tema, con referen-

cia a la misma zona, pero con nuevas face-

tas (1), resulta aconse^able publicar aquella

respuesta, con las modiGCaciones exigidas

por la form.a en que ahora se plantea el caso.

Lo expuesto explica y justifica la estruc-

tura general de este escrito y el que se to-

quen en él temas tan heterogéneos como los

cansiderados.

Creemos acertado, desde luego, en principio, el

propósito de cubrir de almendrales una pequeña

parte de las tierras pobres, secas y bastante cali-

(11 «Tc:n:;i^ una ^inca en la Rio'a I^a.ja con unas lom^is,
que por ^u r^mstitucidn result^in adecuadisim^^, para cubrir-
las de ^^iri^i. a lo que no me ^lecido ^or el aspecto que est^á
tomando la actual crisis viní^^ola.

He pensiclo en el alinendro para revaloriztir esas tieri•as
^^obres y^ecas, ai^andonada^; o casi ^^bandonadas al hresente,
pero no mc decido a abord^^r la p',antación de astos frutales
por mied^^ a las heladas tar^iías, que. a veces, castigan c3ura-
mente I^^s viñedos en dicha zona.

Paru fundamentar la res^luciGi^ que pueda toi^^ar, las i-ue-
go que me info^rmen sobre los puntos siguientes:

1.^ ^C^uÉ paliativos crcen quc pue<je haher para alejar e]
peligro ^1^^ las heladas tardías'?

2.^ ^,(^u€^ vai^ie^tad creen ustedes quc. por sc^r ^le i}oi°a^•ión
más t^rr^lia, cnnvendría injertar?

3.° ^L+:^t^^y e^^uivncado p^^nsando poner cotno pie el al-
mendro an^argr^. n pue:^e haher otro ^ic más com°eniento?

4.^ PorL•ín conU^^^:ar^se lu ^^^:^^r,i cl<^ florac?ón me^liante el
empleo ric la^, fit^ihurmon^^'?

5.^ ^,C'recn u^tc^^l^^.; que^ I>ucde _^cr econcímico e1 cultivu

zas que forman parte de los pagos, exclusivamen-

te dedicados, hasta el presente, al cultivo de la

vid, en la Rioja baja.

El cultivo cereal, incluso de centenos, da con fre-

cuencia resultados inseguros y, en su caso, poco

remuneradores por la pobreza y sequedad carac-

terísticas de las tierras de referencia y, sobre todo,

por la sequedad y fuertes calores que se dejan sen-

tir en primavera, duran'te la floración y la forma-

ción del grano, en buena parte de la Rioja baja.

Los portainjertos empleados, cuando se crean vi-

ñedos en tales tierras, son casi siempre híbridos

de Berlandieri, productores, como se sabe, de cepas

de desarrollo moderado y rendimientos que, aun-

que seguros por la forma en que cuajan las flores

de la garnacha, vinífera dominante en la zona,

cuando está injertada sobre tales patrones, resul-

tarán casi siempre inferiores a su producción me-

dia habitual en la comarca.

Contribuirán a este resultado la pobreza y se-

quedad de las tierras y la sequedad atmosférica,

que suele registrarse en la Rioja baja, durante el

período de madurez del fruto.

El almendro soporta bien la sequedad y pobreza

de los suelos, no se resiente demasiado por los ar-

dores atmosféricos primaverales y estivales, y se

beneficia de la caliza del suelo, por ser éste un ele-

mento poco menos que indispensable para asegu-

rar una regular y abundante fructificación; pero

del alinendr^^ c^n fornui muv intensiva o en la forma tradi-
cional en la r^gión: pucas lab^^r^^., y superficiales, p^ico 0
na^la de abono, poda circtmstancial, etc., etc.?

G.^ IIe oído hablar dc un sistema de c^iltivo dc,jand^^ cre-
cer la hierl^a debajo de ]os árboles y no labrando nunca.
^.C^ué ]es pare^^e ese modo de proceúer?

7.<^ ^,(^reen ustedes quc me ser^ía inás conveniente comprar
los plantones ;n,iertados o producirme ]os arbolitos estable-
cicn^]o cl correspondicnte viver•o?

5ŝ .^^ ^,Qué barantías puedo pedir. caso de comp^rar laa plan-
tar^ion^s. para que me .^ir^•an bien en el vivero?

4).^ ^,l^ué casa me rec^miendan para realizar tales ai^l^Iui-
.^iciones^

]0. ^Hav c^ue solicita;r permiso para plantar almendros?»
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necesita, para desarrollar todas estas capacidades,

que el terreno donde está plantado sea francamen-

te penetrable para sus raíces, dotadas de marca-

da tendencia a profundizar, y muy permeable pa-

ra las aguas de lluvia, para que éstas constituyan,

en las capas inferiores de la tierra, unas reservas

híbridas, donde puedan encontrar las raíces, que

alcancen tales estratos, el agua necesaria para

que el árbol soporte victoriosamente las contingen-

cias atmosféricas apuntadas.

Es innegable, por otra parte, que el almendro

fructifica con más regularidad, e incluso con más

abundancia, en las zonas con primaveras de tem-

peratt.tra dulce y homogénea, que en aquellas don-

de son frecuentes los descensos bruscos de tem-

peratura en el transcurso de la primavera y abun-

dan los días poco soleados durante el estío, por lo

scnsiblcs que son las flores de este frutal, de apa-

rición precocísi.na, y, hasta los frutos recién cua-

jados, a la acción destructora de las heladas tar-

días, ,y lo que perjudican a estos árboles las at-

mósfez as húmedas y frías y los fallos de ilumina-

ción y calor atmosféricos, mientras se están des-

arrollando los frutos y constituyéndose las yemas

que han de fructificar al año siguiente.

Este conjunto de circunstancias viene dando lu-

gar a que no todos los almendros cultivados estén

situados en un medio óptimo para su fructifica-

ción.

En la amplísima zona donde se viene cultívando

este frutal en el nordeste de Espafia, se marcan,

como en todas las demás zonas almendreras, tres

subzonas, cn las que concurren las circunstancias

siguientes :

Una óptima, donde el almendro fructifica con

toda regularidad, por serle muy favorable el clima

en ellas imperante durante la primavera y el estío.

Otra inseyura, en la que las cosechas son satis-

factorias en bastantes añadas, porque el clima per-

mite que floreen normalmente estos frutales, mien-

tras que en los demás años florecen de modo de-

ficiente por las inclemencias climatológicas prima-

verales.

Y una, por fin, calificable de inadecuada, donde

sólo, como rara excepción, se logra una cosecha

aceptable.
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La comarca más baja, así como la central de la

Rioja baja, forman parte de las que constituyen

la segunda subzona, resultando el cultivo del al-

mendro tanto menos insegzcro cuanto más ayudan

la situación general y la exposición de las tierras

a soslayar las durEZas de la primavera.

Si las tierras pobres, secas y calizas a que se con-

trae la consulta, tienen, además de ser profundas,

permeables y penetrables para las raíces, buena

situación y favorable exposición, no habrá incon-

veniente en abordar en ellas el cultivo del almen-

dro, mientras que, en los demás casos, convendrá

sopesar antes el pro y el contra de tal decisión, y

por eso se dijo inicialmente que se consideraba

acertado^, en principio, el propósito de cultivar al-

mendros en la Rioja baja.

El señor consultante es el que habrá de resol-

ver, en definitiva, sobre el caso, teniendo en cuen-

ta lo apuntado y las circunstancias que concurran

en las tierras de que se trata.

Para ayudarle, estimamos conveniente hacer

con,star que existen al presente buenos almendra-

les y numerosos almendros diseminados en Arne-

do, Cervera del Río Alhama y Calahorra, y en otras

muchas jurisdicciones, entre las que merecen ser

mencionadas Aldeanueva de Ebro, Alfaro y Alca-

nadre, ^,,luel y Los Molinos de Ocón, Igea, Cornago

y otros muchos, donde las plantaciones son menos

importantes.

La existencia de los almendros de referencia ha

dado lugar a que se hayan establecido en Arnedo

dos industriales descascaradores de almendra, y a

que trabajen, como exportadores de estos frutos,

según indican las correspondientes matrículas, seis

comerciantes domiciliados en Quel, cinco en Arne-

do y uno en Logroño.

Sentadas estas premisas como información pre-

via, cabe abardar la contestación a las numerosas

preguntas que nos han sido sometidas.

1.^^ No creemos necesario ni aconsejable recu-

rrir, en este caso, a paliativos conducentes a ate-

nuar la acción de las heladas tardías de primavera.

Los focos humíferos, tan utilizados, con esta fi-

nalidad, en algunas comarcas vitícolas y en bas-

tantes zonas fruteras del mundo entero, resultan

poco recomendables cuando se trata de almendra-

les explotados con criterio extensivo, por lo cos-

toso de su adquisición y, principalmente, de su

Plantacíón regula.r de almentlrales
cn la Rio,ja óaja.
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sastenimiento, por exigir su utilización una vigi-

lancia inteligente y constante durante todas las

noches y madrugadas en que sean de temer las he-

ladas de referencia, y ser frecuentísimo, si las plan-

taciones no son abundantes, se repartan con hete-

rogeneidad en la zona donde se opera, y la defen-

sa no es colectiva, que una variación en la fuerza

o dirección del viento arrastre los humos y deje

indefensa la plantación que se trata de proteger.

Tampoco resulta recomendable el uso de los• re-

guladores de crecimiento, llamados por extensión

fitohormonas, por lo aleatorio de los resultados que

ha dado su empleo durante los últimos años. Lo ra-

cional, de momento, es correr los albures propios

de la situación, como se hace en otros muchos cul-

tivos, y dedicar en la contabilidad, en los años de

buena cosecha, partidas adecuadas para enjugar

los perjuicios sufridos, cuando éstos llegan a pro-

ducirse.

2." La variedad más recomer'_.able, en este ca-

so, es la llamada Desmayo-largueta en toda Cata-

luña, y simplement^ Desmayo o Desmayo de Al-

quezar, en AraJón y Navarra, por haber sido se-

leccionada, en cierto modo, y muy recomendada

desde el pueblo de ese nombre, situado en la zona

norte de la provincia de Huesca.

Los árboles de esta variedad son muy rústicos,

en lo que al suelo se refiere, y florecen con gran

precocidad ; los primeros, seguramente, dentro de

la zana almendrera del nordeste de España, a pe-

sar de lo cual se salvan con frecuencia sus flores

de la acción de las heladas por la condición de llo-
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rones, desmayados, de sus brotes fructíferos, que

da lugar, al hacer que las flores se orienten hacia

el suelo, a que resulten menos influenciados que

las de otras muchas variedades, por las lluvias y

rocíos y, por consiguiente, por los fríos primave-

rales.

La observación ha demostrado que las flores de

los almendros Desmayo son autoestériles, como

las de la casi totalidad de las variedades cultiva-

das en la zona.

Fructifican bastante, a pesar de ello, pero siem-

pre en cantidad menos de lo debido, mientras los

Desmayo vegetan mezcladas con pies de otras va-

riedades, preferentemente comunes e incluso amar-

gos; pero la producción baja y casi se anula tan

pronto como se homogenizan las plantaciones con

el fin de hacer más comerciales las co•sechas lo-

gradas.

Lo expuesto obliga a planear las plantaciones de

modo que quede asegurada la fecundación cruza-

da, o sea, que pueda llegar a la mayor cantidad

posible de flores de Desmayo, en condiciones ade-

cuadas para fecundarlas, el polen de la variedad
que ha de actuar como polinizante, lo que sólo se

consigue intercalando, con toda homogeneidad, de

un 8 a un 10 por 100 de pies del almendro polini-

zantes, con los de Desmayo, que constituyen la

plantación.
La designación del polinizante no puede ser ca-

prichosa, por ser preciso que concurran en él una

serie de circunstancias difíciles de reunir, cuya

existencia sólo se puede determinar mediante una

serie de observaciones y experiencias bastante de-

licadas. Inicialmente se recomendó para esta fina-

lidad la variedad Alicantina, llamada Marcona,

dando con ello lugar a que se difundiera y acabara

por radicarse definitivamente, por sus excelentes

cualidades, en Cataluña y Aragón.

Los trabajos del Profesor Sala Roqueta han pues-

to de manifiesto que no era acertada tal decisión,

y que el único medio de lograr una amplia y sa-

tisfactoria fecundación cruzada es mezclar con los

pies de Desmayo, en la forma apuntada, pies de

otras formas de Desmayo, de precoz floración, pro-

ductores de mucho y buen polen, como ocurría con

las variedades Penal y Serrat, que empleó, entre

otras, `en sus experiencias

Sería de desear que estos trabajos se continua-

sen hasta lograr que quepa señalar coizcretamente

la variedad o variedades de Desmayo que deben

utilizarse como polinizantes en los diversos casos

que en la práctica pueden presentarse.

De momento, la único verdaderamente recomen-

dable es mezclar con los pies de Desmayo, en las

nuevas plantaciones, de un 10 a un 15 por 100 de

pies de las variedades llamadas comunes, en las

zonas almendreras aragonesas y riojadas, porque,

además de ser muy rústicas y florecer con gran

precocidad, vienen demostrando con marcado po-

der polinizante para las flores de Desmayo.

Este modo de proceder tiene el inconveniente de

obligar a recolectar por separado los frutos de Des-

mayo y de los almendros comunes, porque al mez-

clarlos se rebaja la calidad de la cosecha de los

Desmayos.

3.° Hay conformidad absoluta al afirmar que el

único medio verdaderamente recomendable para

multiplicar el almendro es la siembra de almen-

dras, seguida de un cuidadoso injertado, con ye-

mas de la variedad que se desea cultivar; pero esa

unanimidad falta cuando se trata de decidir si es

preferible sembrar almendras amargas o dulces, o

si resulta más recomendable la multiplicación hc-

cha en vivero o la lograda partiendo de siembras

de asiento.

Los partidarios del empleo de las almendras

amargas argumentan a favor de éstas, recordando

su bajo precio, la rusticidad de los planteles lo-

grados por su intermedio y la seguridad de que no

se comerán la semilla los sembradores ni los• mero-

deadores, animales o humanos, que pululan por el

campo, mientras que los partidarios del uso de las

almendras dulces alegan que con su empleo se ob-

tienen mejores planteles, sobre todo si las almcn-

dras empleadas son grandes, monospermas o de
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una sola semilla, y se crearon y maduraron a la

perfección, por ser mayores las reservas que en

tales casos se ponen a disposición de las nuevas

plantas durante las primeras fases de su vege-

tación.

Por nuestra parte, somos partidarios de utilizar

plantones injertados procedentes de viveros sol-

ventes, tras de exigir, aunque todo ello contribuya

a incrementar los gastos de adquisición de la plan-

ta, que el arranque se realice con labores suflcien-

temente amplias para que las raíces sufran pocos

daños, y que la expedición de los plantones sea

temprana, para que pueda ser asimismo temprana

su plantación deflnitiva.

Esta operación, la plantación, debe hacerse,

cuando menos, en hoyos grandes, en cuyo fondo

se haya colocado la porción mejor de la tierra ob-

tenida al abrirlas, que suele ser la del suelo, mez-

clada con cantidades moderadas de estiércoles muy

hechos. Sobre el cono formado con tales tierras se

colocan los planteles después de amputar con toda

clase de cuidados los trozos de raíz desgarradas

durante el arranque, y de reducir el sistema aéreo

a los pulgares con las yemas necesarias para la fá-

cil formación de capas bien constituídas. Ante la

conveniencia de apretar bien la tierra contra las

raíces en toda clase de plantaciones, y más en és-

tas, en que se suele operar en medios secos o muy

secos, resulta recomendable verter 4 ó 5 litros de

agua sobre la tierra que cubre las raíces antes de

cerrar por completo los hoyos. Este modo de ope-

rar, muy utilizado en la Rioja, cuando se plantan

viñas en añadas o en suelos muy secos, utilizando

injertos de vivero, da siempre excelentes resul-

tados.

4.° No creemos recomendable utilizar fito-hor-

manas para retrasar la floración de los almendros

por las razones expuestas al contestar a la primera

pregunta de esta consulta.

5° Dado el emplazamiento que han de tener los

almendrales a que nos venimos refiriendo, no re-

sulta prudente someterlos a un cultivo intensivo.

Lo mejor es cultivarlos en forma normal y sin

cultivos intercalares, incluso en los primeros años,

dando al suelo las dos o tres labores necesarias

para mullir la capa superficial antes de la inver-

nada, romper la costra producida por las lluvias y
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matar las malas hierbas, abonar prudencialmente

y limpiar las copas anualmente, y cuando más bi-

anualmente, de las ramas secas, averiadas o inúti-

les para la producción, recordando que el almen-

dro soporta mal las podas intensas.

En el tratado denominado El almendro, escrito

por don Manuel Valles y Valles, editado en Barce-

lona en 1932, y mejor aún en el libro El almendro

y su cultivo en Baleares y en el mediodía de Espa-

ña, escrito por don Pedro Estelrich en 1907, podía

encontrar el señor consultante una serie de indi-

caciones y normas de gran interés, que le facilita-

rían mucho la labor de crear almendrales.

6.° No creemos aconsejable explotar los almen-

drales en régimen de "incultura".

Las labores facilitan, entre otras^ cosas, el buen

aprovechamiento de las aguas de lluvia y la des-

trucción de las malas hierbas, que extraen de la

tierra, como se sabe, grandes cantidades de hume-

dad y de elementos nutritivos, con positivo perjui-

cio de las plantas cultivadas.

Su supresión daría lugar en este caso a que se

acentuara de tal modo la condición de pobres o

secas, que caracteriza a las tierras a que se refiere

la consulta, que los almendros, privados además de

labores y demás cuidados del cultivo, acabarían por

resentirse y mermarían su producción, a pesar de

su indiscutible resistencia a tales contingencias.

La incultura del suela ha sido recomendada en

la explotación de bastantes plantas leñosas, en la

de la vid, por ejemplo; pero los resultados han

obligado, en todos los casos que conocemos, a aban-

donar el sistema, seductor en todos los aspectos, y

sustituirlo por el cultivo ordinario para normalizar

la vida de las plantas.

7° En el caso del señor consultante resulta

aconsejable la adquisición de plantones injertados

y con la copa empezada a formar en un buen vi-

vero comercial: en los de Provedo, de Logroño; de

Acerete Joven o de San Juan, en Sabiñán ; Orero,

de Segorbe, y Castilla, de Madrid, por ejemplo.

Opinamos así por habernos enseñado una larga

experiencia que el agricultor no está preparado, en

la generalidad de los casos, para dar a los viveros,

que establece cuando se dispone a realizar planta-

ciones de alguna importancia, los numerosos y

oportunos cuidados que son necesarios para pro-

ducir plntones verdaderamente de primera, que son

los únicos que se deben utilizar.

Adquiriendo la planta en viveros solventes, como

son los mencionados más arriba y otros muchos,

que no se citan, a pesar de ser excelentes en todos

los aspectos, para no hacer interminable la lista,

na hace falta tomar precauciones especiales para

tener la seguridad de que han de servir la planta

que se les pide. La formalidad de sus propietarios,

la fama de que disfrutan y la permanencia de sus

negocios obligan más que un contrato a servir bien

los pedidos de esta índole.

Si, a pesar de lo dicho, se quieren tomar precau-

ciones, cabe operar como seguramente lo hizo el

señor consultante cuando abordó la replantación

de los primeros viñedos de su propiedad, destruí-

dos por la filoxera. Condicionar el pago de la plan-

ta en dos plazos y realizar el primero, el más im-

portante, inmediatamente después de recibir la

planta y de haberse cerciorado de que ésta es fres-

ca, sana y bien desarrollada y de que las raíces no

fueron maltratadas durante el arranque, y liqui-

dar el segundo después de brotada la planta y de

comprobar en lo que cabe, pues no se trata de vi-

des, sino de almendros, que el injerto es de la va-

riedad apetecida.

8.° La plantación de los almendros, lo mismo

que la de los olivos, es libre y puede hacerse sin

pedir permisos de ninguna clase.

En cambio se necesitan para proceder al arran-

qut de las plantaciones de ambos tipos.
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Algo nuevo sobre el laboreo de la vid
^nr ^/^[G^ue^ ^hC^ía ^e^-ciena

"Alem^ani^a 7to^ es la s^ufic^ienteme^nte^ rica para

pod.er realizar transportes y labores a base de trac-

ción ani^naal."

Estas frases, atribuídas al doctor Erhardt, Mi-

nistro alemán de Comercio, en su reciente visita a

España, encarnan una verdad meridiana que a du-

ras penas acepta el campesino español.

Hace unos días, en viaje de prácticas por los se-

canos castellanos en compañía de un amigo ale-

mán, escuché otras similares que ratificaban esta

opinión.

"No es posible-comentaba-cultivar estas tierras

con mulas ; en Alemania, esta forma de laboreo es

un lujo que el granjero^ no puede pagar, y muy rico

debe ser el agro español para poder soportarlo."

Me mostré completamente de acuerdo con él y pro-

curé explicarle las causas que motivan este retraso.

El campa español es muy pobre, y el agricultor

que cultiva pequeñas extensiones de secano entie-

rra en unas pocas fanegas, sin d^rse cuenta, con

su trabajo, mucho más dinero que el valor del pro-

ducto obtenido.

No es el cariño ancestral hacia el terruño, como

muchos creen, la disculpa de su proceder antieco-

nómico, sino el desconocimiento de lo nuevo y la

falta de medios, que le impiden salir de su círculo

vicioso.

La tierra produce poco, y el agricultor, que en

su mayoría tiene más posición que dinero, no pue-

de invertir las sumas necesarias para reducir los

costos y sigue cultivando sus secanos como lo hi-

cieran sus antepasados, con beneficios ridículos.

Sólo con una gran ayuda económica saldrá el

agro español de esta indolencia, forzada por las

circunstancias ; de aquí la necesidad de ampliar al

máximo la labor que realizan el Instituto Nacional

de Colonización ,y el Crédito Agrícola hasta que al-

cancen los últimos rincones de nuestro país; de
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La eiCnaalón dcl aal>^ro, muy cerca d^^l ceuLro dc rotación del
tractor, hace 9uc la ^^ariación de posiciiín de la herramíenta

con lus i^ambio^ de direcciún vec^ mínima.

esta forma, ya que no podemos ulodificar las con-

diciones climatológicas, que hacen de nuestros se-

canos estepas semidesérticas, reduciremos al me-

nos los costos de producción, única forma, por el

momento, de elevar los rendimientos.

EL VIÑEDO MANCHEGO

La vid, aunque en España se cultiva sobre

1.725.000 hectáreas y no hay provincia donde no se

encuentre en mayor o menor cantidad, es quizá, en-

tre los cultivos de secano, el menos mecanizado,

debido principalmente a la creencia, generalizada

entre los agricultores, de que no se puede cultivar

sin mulas; error que venimos arrastrando y que es

preciso hacer desaparecer.

La idea de que este tipo de cultivo pudiera rea-

lizarse por medios mecánicos, desplazando para

siempre a las mulas, ha bullido muchas veces en

la cabeza de los grandes viticultores.

La experiencia viene demostrándoles que cual-

quier tractor puede realizar todas las• labores del

cultivo de la vid, salvo cortar, aporcar y pasar las

cuchillas extirpadoras en verano. Ahora bien, ^por

qué no realizar también éstas mecánicamente?

^Qué posibilidad hay de ello? Estas son las dos pre-

guntas que pretendemos responder con este artícu-

lo, que recoge fundamentalmente las experiencias

de un destadísimo agricultor, don José Maria Al-

varez Mendizábal, en sus viñedos de la Mancha.

Las labores de invierno, de cortar y aporcar, son

similares; ambas consisten en echar un surco a

cada lado de la cepa. Es de todos conocida la casi

insuperable dificultad que entraña ejecutarlas con

un tractor corriente, pues la necesidad de ver el

trabajo efectuado obliga al conductor a ir constan-

temente vuelto, con la vista fija en el arado, para

mantenerlo arrimado a la hilera, siéndole prácti-

camente imposible evitar los daños que causan las

ruedas delanteras. Además, al ser muy largo el bra-

zo del apero, cualquier pequeña variación en la di-

rección del tractor se manifiesta extraordinaria-

mente aumentada en el arado, con peligro de ro-

tura de éste o destrucción de la planta.

La solución podría ser Ilevar el aparejo muy pró-

ximo al centro de ratación del tractor, delante del

canductor, de forma que el tractorista tenga per-

fecta visibilidad sobre él.

En verano, al pasar las cuchillas extirpadoras,

el problema se complica extraordinariamente, ya

que a la precisión exigida por las citadas labores de

invierno hay que añadir una vegetación plenamen-

te desarrollada, con los sarmientos entrelazados en

auténtica maraña y un crecimiento exuberante de

la hierba a la sombra de este vergel, que quita a

la cepa las sustancias nutritivas y el agua, que le

son indispensables.

Si a ello se añade la intensa evaporación, debida

a las elevadas temperaturas y al ambiente seco,

acelerada por la estructura capilar del suelo (que

hace subir el agua a la superficie como sube el

café por el terrón de azúcar introducido parcial-

mente en la taza), nos convencemos de la impres-

cindible necesidad de dar constantemente labores

superficiales que no sólo extirpen la hierba, sino

que impidan que la tierra pierda su "tempero".

Estas son las faenas para las que se consideran

indispensables las mulas, a pesar de realizarlas de

una manera "incompleta", pues es imprescindible

que dejen un espacio de 50 ó 60 centímetros a am-

bos lados de la cepa para que los animales no ma-

chaquen con sus cascos la uva ni rompan los sar-

mientos al someterlos a la elevada presión de la

pisada (5 a 6 kg/cm2) y a los bordes cortantes de

las herraduras; a la vez se evita que las camas de

los arados deslicen sobre los sarmientos, arrancan-

do las pámpanas, y reduzcan, por tanto, la super-

ficie de asimilación.

Los agricultores que han pretendido resolver su

problema con los tractores viñeros han fracasado
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en su mayoría, pues la anchura mínima de taLes

tractores, 60 a 80 centímetros, es ideal para los

sitios donde las cepas se encuentran emparradas,

pero no es lo suficientemente estrecha para labrar

nuestros viñedos, con sarmientos rastreros a ve-

ces mayores de dos metros, que son desgajados de

la cepa cuando se pisan por su tercio medio, como

normalmente ocurre, dejando el "majuelo" con

verdaderos destrozos.

^CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

Un tractor que, a horcajadas sobre las cepas, pi-

sando solamente las puntas de los sarmientos, no

perjudique la vegetación, y un apero que, sin tro-

pezar con el follaje, pase un verdadero cuchillo

a dos o tres centímetros bajo la superficie, cortan-

do la hierba sin variar la estructura de la tierra.

En los viñedos del señor Alvarez Mendizábal, en

Pedroñeras, se utiliza un tractor que responde bas-

tante bien a la idea antedicha del tractor viñero.

Es un portaaperos alemán de múltiples aplicacia-

nes, que sin duda alguna revolucionará la empresa

agrícola europea por las especiales características

que le permiten cultivar las plantas alineadas, que

encierran mayores dificultades durante su creci-

miento y recolección.

Lleva e?. citado portaaperos un equipo especial

para cultivar maíz y algodón que le deja una luz

libre sobre el suelo de 70 centímetros y al mismo

tiempo una perfecta visibilidad de los aperos, que

van suspendidos delante del conductor. Además se

le han alarg^ado las trompetas y palieres hasta una

anchura de rodada de 240 centímetros, lo que le

da un aspecto característico de araña cabalgando

sobre las cepas.

Como apero le han montado un par de grandes

cuchillas, de 130 ó 210 centímetros, como las que

aparecen en las fotografías, con las que, graduan-

do convenientemente la distancia entre las camas,

según la anchura del marco, logran una extirpa-

ción "total" de la hierba, por depender la distan-

cia a que se arriman las cuchillas a la cepa ex-

clusivamente de las dimensiones de éstas. Con ser

esto mucho, todavía resulta más eficaz la labor

por conservarse la capa de secana "completa" co-

mo una alfombra ahuecada hasta el mismo mo-

mento de entrar los vendimiadores.

Sólo viendo trabajar tal adaptación del porta-

aperos en una viña de diez años, con la frondosi-

dad característica de finales de julio, puede juz-

garse la labor tan perfecta que realiza; porque en

la tierra, donde las máquinas se hacen sus propios

La Perfect.^ vislbilldad dc las cuchillas, situadas dclauLe dcl
conductor, le permiten arrImarlas a la cepa mucho m^^s que

con las mula,^.

elogios o se convierten en "gallineros", es también

donde saltan a la vista sus inmensas posibilidades.

Como agricultores, nos alegró la existencia de un

tractor que, con ligeras adaptaciones, queda con-

vertido en "nuestro viñero", aunque no fué dise-

ñado originariamente para tal fin.

La situación de los aperos de "cortar y aporcar"

muy cerca del centro de rotación del tractor, de-

lante del conductor, hace que la variación de po-

sición de la herramienta, con los cambios de di-

rección del tractor, sea mínima.

Y es posible realizar impecablemente las labores

sin tocar los pulgares ni romper un solo pie, por

ir controlado perfectamente el apero en todos sus

movimientos.
La sujeción de las cuchillas a una distancia en-

tre camas variable de 200 a 260 milímetros, con fá-

cil maniobra mediante el elevador hidráulico (que

le permite subir hasta 70 centímetros), y un in-

genioso sistema de montaje de la cuchilla, que sin

complicación mecánica alguna consiente graduar

El portaa.peros rct^liza eslas l^iboren sin per.judIcar ni ai los
agr:^ecs, quc. Incluso cu.uido i^stí^n apuyado5 sobre cl saelo, son
suavemente lec:+ntados sL^ sufrir daiio algunu. ui .^ los sar-
mlentos, que no tien^•n que resbul,ir cobre las ^•amas. P^^r-
dicndo sus ho^as, como sucede con lac cuchillns Iiridas pur

mulas.
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b('uál ^^,v la ^oluciún" L^u Iraetor que u hor^•,^.jadas ^ubre lus cepas. hisandu yula^u^•nt^^ Inn puut,i^^ d^^ lu.v ^:^rmleutu^.. no pi^r-
1udi4ur la ^^eret.u•iiín. Procisto d^• uu ah^^ro qui•. siu lropezar etm el folla.le, P:^c^• un crrdudrrai ^^ui^hillo a du^ u In•s i^m^.

de prufundidad, ^•urlando la hierba s[n varia^r la estru^turn d^^ la ti^^rr;i.

1<^, incidencia e inclinación de las alas, hacen a este

apero insustituíble para extirpar totalmente la

hierba, que queda cortada en la misma posición

que tenía y expuesta al sol, que la seca en pocas

horas.

A la vez rompe la capilaridad del suelo (que

anotamos anteriormente como responsable de la

evaporación del agua existente en estratos inferio-

res) y remueve la capa seca superficial sin cambio

alguno en su estructura, evitando lo que tan grá-

ficamente llamamos los agricultores "que la tierra

pierda su jugo".

Pero lo más convincente para cualquiera es que

estas labores las realiza el portaaperos con sus cu-

chillas sin perjudicar ni a los "agraces", que inclu-

so cuando están tendidos sobre el suelo son suave-

mente levantados, sin sufrir daño alguno, ni a los

sarmientos, que no ticnen que resbalar sobre las

camas ni perder sus hojas, como con los arados y

cultivadores de caballería.

Resumiendo, este compuesto tractor-apero hace

una labor muy superior a la de las mulas con un

coste mucho menor, pues pudiendo trasladarse so-

bre un ancho de trabajo de un "banco" a 6 km/h.,
o sobre dos bancos a 3,5 km; h., consigue una capa-

cidad de trabajo de 1,5 Haíh., con un consumo de

gas-oil de 2 litros y un costo por esto concepto de

6 a 8 pesetas por hectárea.

Si tenemos además en cuenta que se puede adap-

tar al portaaperos un equipo de fumigación con

12 boquillas y un remolque volquete, que se coloca

sobre ^el bastidor, capaz de llevar 1.500 kilos (utilí-

simo durante la vendimia para sacar la uva hasta

las lindes, donde espera otro remolque arras^trado),

estamos en condiciones de reconocer que se encuen-

tra en vías de definitiva solución el cultivo mecánico

de la vid, no sólo abaratándose, sino suprimiendo

los daños que causan las mulas a las plantas con los

aperos tradicionales.

Indudablemente, el portaaperos alemiin, en esta

versión tan española, constituirá un elemento in-

dispensable para el laboreo de las viñas, tanto en

invierno como en vera.7o, y desterrará el uso anti-

ecanómico^ del ganado, incrementando la rentabi-

lidad de nuestros viñedos, ventajas todas ellas muy

dignas de ser tomadas en consideración.
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El patrono y el trabajador ante la nueva
Mutualidad Agraria

AL LECTOR

^Ot o9^L^ONlO ^stedan ^ó^ej-^zancia

ABOGADO

al obrero, y como ambos, por otra parte (en suu

mayoría los obreros, pero también algunos patro-

nos), no tienen por qué estar capacitados para rá-

pidamente resolver sus problemas o solucionar sus

consultas, presentamos, clasificadas por materias

o aspectas, las disposiciones a que venimos refi-

riéndonos para que la lectura del índice les lleve

seguidamente al oportuno apartado, donde encon-

trarán seguramente la aclaración al caso que quie-

ran consultar.

Guarde el lector nuestro estudio, porque ha de

pensar que mientras sea parte activa de alguna

de las fases en la explotación del campo español,

serán muchos los casos que se le presenten en su

relación laboral y ha de serle muy útil su consul-

ta; propósito éste que preside nuestro trabajo, el

cual deseamos que sea de utilidad para todos.

Ofrecemos en la presente publicación un estudio

clasificado de los preceptos contenidos en los vi-

gentes Estatutos de la Mutualidad Agraria Nacio-

nal, cuya efectividad ha tenido comienzo, para todos

sus efectos, el 1.° de octubre de 1961, según se dis-

pone en la Orden ministerial de 21 de junio de 1961

(B. O. del 4 de julio), que aprobó los Estatutos que

han de regirla.

Esta Entidad, llamada a llevar los beneficiosos

efectos de la previsión y los seguros sociales unifi-

cados al campo español, ha de mantener constan-

tes relaciones con patronos y trabajadores, des-

prendiéndose de los mismos derechos y para am-

bas partes. Como los preceptos estatutarios pue-
den ofrecer un complicado estudio a1 patrono 0

ORGANOS DE LA MUTUALIDAD
Presidente: el del C'onse,jo de Administración del L ti. P.

Dos Vicepresidente:. (los que lo sean del Consejo General dc^ la Mutualidad).

ASA^I BLEA
E1 Secretario gral. de la Organiración Sindical.

G E N I!. K A L El Secretario gral. de la Junta Nacional de }Icr-

\^atos ... """"""
mandades.

E1 JePe Nacional de la Obra Sindical de Previ-
^ Dt^tiignadoa por ^ ^ sión Social.

la O r ganiza- < L<^s Presidentes de las Camaras Ofici•tle5 Sindi-
ción Sindical. ^ calcs Agrarias.

Se reunirá cada tres ^

Representativos. ('uatro ^'ocales ^indicale^ que, dt^ ]a Asamblea
Provincial, pasan a forrnar partc dc^ la A^am-
blea General.

años y cuando lo
acuerde el NliniS- EI llirector de la ^lutualidad^'^;c^iles .......,
tro o cl Consejo /

.
El Director general de Previsión.

General, por su t^.'1 Director general de Empleo.
iniciativa o por la

^IE^ tin Presidt^nte . i E] Director General de Ordenación del Tral^aj<^.
l^a Secretario general técnico del Ministerio tfc

)c^ignadoa por
el Minister i o
de Trabajo ....

Natos ............... ^

I

e^resentativos. ^

Trabajo.

E1 Delegado del Servicio de Sgurid,td Social
Agraria.

Los I'residentes de las ('^omisiones ^rovincialt_^s.
Los Directores provinci^des de la llutualidad.

Uno por el ^Iinisterio de Hacienda.
Uno por el de Gobernación.

Tres por el Ministerio de Agriculturtt de las at•-
tividades agrfcolas. forestales y pecuarias.

Secretario ...

Técnicos .......... I)oce a propuesta del I. :^. P.

El que lo sea del Cuerpo Gencral de ia ^lutualidad.
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C O N S E J O

GENERAL,

Se reunirá
anualmentc ...

Presidente: el del Consejo de Administración del I. N. P.

Dos Vicepresidentes: un

Designados por
la O r ganiza-
ción Sindical.

Designados pox•
el Minister i o
de Trabajo ....

Dos representantes del Ministerio de Agricultura, uno de los cuales
será del Conesjo de Administración del Instituto.

Un Presidente provincial de Mutualidad.

JUNTA

RECTORA

Se reuniráj
cada mes .... (

ASAMI3LEAS

PROVINCIALES

Técnicos .......... Cuatro a propuesta del I. N. P.

Secretar^o ........ Un funcionario del I. N. P. designado por el Director de la NIutualidad.

Presidentc: el del Consejo General de la Mutualidad.

Un Vicepdesidente, designado por el

Designarlos por 1
la O r ganiza- ^
ción Sindical ^

Natos . ^............ .

Representativos.

Natos ............ ..

Designados por
el Minister i o
de Trabajo ...

patrono y un obrero, a votacirín de los representantes de su categoría.

Natos ........

Representativos.

E1 Secretario general de Organización Sindical.
E1 Secretario general de la Junta ^iacional de Hermandades.
EI Jefe Nacional de la Obra Sindical de Previsión Social.

S e i s empresarios.
S c i s trabajadores

autónomos .........
S e is trabajadores

fijos ..................
S e i s trabajadores

eventuales .........

Designados por la Organización Sindical en-
tre los que formen p•arte de las Comisiones
provinciales de la Mutualidad.

E1 Director de la Mutualidad.
Natos ............ .^ El Director general de Previsión o persona en quien de]eguc.

El Director del Servicio de Seguridad Social Agraria.

E1 representante del Miniaterio de Hacienda en el Conse;jo dc Ad-
ministración del lnstituto.

EI representante del .l^[inisterio de la Gobernación en el Consejo de
Representativos. ^ Administración del Instituto.

Representativos. ^

Técnicos ..........

Presidente entre los dos del Consejo General.

E1 Secretario de la Junta Nacional de Hermandades.
El Jefe nacional de la Obra Sindical de Previsión Social.

Tres empresarios ^
Tres trabajador e s

autónomos ........ I I^esignados pnr la Organización Sindical en
Tres trabajador e s tre los que forman parte del Consejo Na-

fijos ................ cional.
Tres trabajador e s

eventuales ........ ^

El Director de la :Vlutualidad.
El Delegado del Servicio de Seguridad Social Agraria.

El representante del Ministerio de Hacienda.
Un representante del Ministerio de Agricultura en el Consejo Gral.

Dos a propuesta del I. N. P.

Secretario ....... El que lo sea del Consejo General.

I'residente .......
L o s Vicepresi-

dentea ..........
Secretario .......

Los que lo sean de la Comisión provincial.

Natos ..... ^.^

la O r ganiza- - lliez empresarios .
ción Sindical . Diez trabajador e s

Designados por I

I
Se reunirán c a d a^ I autónomos ........

tres años .......... Diez trabajador e s
^ Itepresentativos. - fijos ..................

Diez trabajador e s
eventuales .........

De entre los que formen parte de las
Comisiones locales.

Diez Presidentes de Comisiones locales.
Diez Secretarios de Comisiones localea.

^ Designados por ^
el Minister i o ^
de Trabajo .... I

Natos ............ .. ^

El Delegado provincial de Sindicatos.
E1 Presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria.
El Director técnico pr°ovincia] de la Ol>ra Sindical de Previsiún

Social.

El Director provincial de la NIutualidad.
El Delegado provincial de Trabajo.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo.
Los Jefes del Departamento y Agencias del I. N. P.

,^._..a[.-.:-^-s^á^.,:^^^: ,,.^.^,̂ ^r:r..^.^.dn.^.,.ec,r°r.. _^-¢r ^
IZepresentativos. Un funcionario en representación de los órganos provinciales

de los Ministerios de Hacienda, Gobernación y Agricultura a
propuesta de los mismos.

TPCnic^.- .......... Hasta cubrir el tercio respectivo designado por el Ministerio de
Trabajo o prop^uesta del I. N. P.
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Ct7NIISIOtiES

PItOVINC[ALliS

Se mitiránre mrn-
^ualmentc .........

I Presidente: el del Consejo Proaincial del I. N. P.

Uos Vicepresidentes: uno patronal y otro obrero, designados por el Presidente de entre los Vocales
representativos de la propia Comisión.

I)esignacl^^s por
la O r ganiza-
ción Sindical.

^; ^rtos
El Delegado provincial de Sindicatos.
El Presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria.
El Director técnico provincial de la Obra Sindical de

Social.

Un empresariu ......
Un trabajac9or autcí-

Iiepresentativos. nomo ................
Un trabajador li,jo.
Un trabajador even-

tual ..................

Designados por ^
el _^linister i o Natos ....
de Trahajo ...

(.i

I'rcrvi: ihrr

Designador` lx^r ]a Organizacicln Sinclical.

El Director pru^ incial de la D4utualidad.
El Jefe de la I nspección Provincial de Trabaju.

Secretario ........ L'n funcionario de la Delegacitin Provincial de1 I. 1\. 1'. de,ignaclu lwr el Directur
de la 1^Iutualidad a propuesta del Director provincial.

t'OMISIONI:S ^ Presidente: el Jefe de la Hermandad 5indical dc Lalrradores y Ganadero^.

I.()l'AI.Eti ^ Vicepresidente: desi^;nado por la Comisicín de entre sus ^"ocales.

Un enrpresario agrícola .................._.
tie^ rcunirán c•ada ^ I Un U•atajador autcinomo .................. . Designados por los compon^^ntes del ('ahilclo

cluincc^ riía, ....... ` Vuca'es ....... Un trabajador fijo ........_..._ ............. ^ de la Hermandar9.
^ ^ [In trabajador eventual ._ ......... ........

^ Un corresponsal local dc^ previsicin. cuando no lo sea cl Secretariu.

Secretario: el que lo sea de la Hermandad.

En lus ^[unicipios cíonde no h^rYa Hermandad, estaa ('omisiones locales e^t^u ^ín Cur^macl.>.^ pur los Vocales empre-
sariu y olrrero^ antes drtallados, dcsignarlos pur la Organización SindicaL ryu'en fi'ará c^l rlue cle ellus haya de actuar comcr
Presidente.

Organos de gestión ................ ^ l^irector• de ]a Nlutualidad ...... ^ Todos ello., numt^rados por el Ministeri^ de Trabaj^^.
i Director• provmcral ................. ^

PRECEPTOS DEL ESTATUTO

CUÁLES SON LAS LABORES AGRÍCOLAS

L° Las que persiguen la obtención directa de

los frutos y productos de la tierra, ganadería o

forestales.

2.° Su almacenamiento en las lugares de origen.

3.^^ Su transporte a lugares de acondicionamien-

to y acopios.

4.° Las de su primera transformación.

Los números 2.°, 3.^ y 4.^^ se refieren solamente

a los propios productos de la explotación.

CLASES DE TRABASADORES

1 a Fijos.-Los que con contrato escrito o ver-

bal trabajan para un mismo patrono todo el año

agrícola, tanto si la retribución es fija como si va-

ría según las épocas y las labores del campo.

Si llevase más de seis meses en la misma explo-
tación se presumirá que es fijo.

2.^ Eventuales.-Los que habitualmente puedan
trabajar para varios patronos sin pacto o contra-
to que les vincule para todo el año agrícola con
alguno de ellos.

Existe la " habitualidad" cuando por Zo menos se
trabajen en faenas agrícolas noventa días• efectivos
al año. Menos días no dan derecho a formar parte
de la Mutualidad.

3:^ Autóno^raos.-Según las condiciones que se

citan en el apartado de "Quiénes pueden ser mu-

tualistas".

Las dos primeras clases claro es que han de ser
trabajadoras "por cuenta ajena".

Aclaracio^aes y ejemplos

El trabajador fijo contratado (según la costum-

bre) en fechas distintas al 1° de enero ha de en-

tender que para él el año empieza el día del con-

57^



AGF. I CU L•rU RA

trato, y que si al término de un año no es despe-

dido, sigue vinculado otro año al patrono.

El "eventual" puede servir a varios• patronos, pe-

ro entre todos ha de trabajar por lo menos noven-

ta días al a.ño, y aquí el año creemos debe inter-

pretarse como el natural.

El "autónomo" no puede ser a la vez ni obrero

"fijo" de un patrono ni "eventual" con otro- u

otros.

QUIÉNES SON EMPRESARIOS

1° Los titulares (persona natural, jurídica, pú-

blica o privada) de una explotación agrícola, fores-

tal o ganadera con trabajadores por cuenta ajena

a su cargo, tanto fijos como eventuales.

2° Los que, teniendo estos trabajadores, sean
aparceros, colonos, medieros, etc.

IlERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PATRONO O EMPRESARIO

1:° Formar parte de los órganos de la Mutua-
lidad.

2:' Ingresar sus cuotas en tiempo y forma.

3.° Vigilar que los obreros estén provistos de su

cartilla profesional agrícola y al corriente en el

pago de sus cuotas individuales.

4.° Responder subsidiariamente del descubierto

de las cuotas individuales de los mismos.

5:° Aportar a la Mutualidad con exactitud cuan-

tos datos se le soliciten.

6:° Extender con veracidad los certificados que

sus obreros precisen para el ejercicio de sus de-

rechos.

7° Facilitar a los trabajadores sus cupones de

cotización por los días trabajados.

8° Entregar a sus trabajadores los cupones re-

presentativos de la cuota complementaria patronal.

9° Tener a disposición de la Mutualidad y or-

ganismos competentes la documentación que per-

míta comprobar la liquidación de cuotas y cuanta

otra justificación s^ea precisa.

10. Satisfacer a su cargo las prestaciones que

no deba hacer la Mutualidad por causa imputable

a la Empresa.

11. No realizar actos en el desempeño de su

carga en algún organismo gestor de la Mutualidad

que puedan ocasionar perjuicio económico a la mis-

ma o dificultar su buena marcha.

12. Responder subsidiariamente del pago de las

cuotas a ingresar por los trabaj adores.

QUIÉNES PUEDEN SER MUTUALISTAS

1:° Los españoles, hispanoamericanos, portugue-

ses, brasileños, filipinos y andorranos mayores de

catorce años.

2:° Los que trabajen por cuenta ajena en labo-

res agrícolas, forestales o ganaderas dentro del te-

rritorio español, tanto en condición de fijos como

eventuales, estos últimos con los requisitos que se

exponen en otro lugar.

3.° Los que de modo permanente y en forma

habitual trabajen en otra clase de faenas de las

dichas en el número anterior, en explotaciones de

los tipos expresados, siempre que la Empresa o

patrono tengan la consideración de agrícolas, fo-

restales o ganaderos.

Aquí quedan incluídos mecánicos y conductores

de vehículos y maquinaria de la explotación; los

guardas rurales; los trabajos de limpieza, monda y

desbroce de acequias, brazales e hijuelas, y las fae-

nas de riego para la explotación, estos dos últimos

tanto para Empresa privada como para Sindicatos,

Cooperativas, Comunidad de Regantes o Coloniza-
cián. Por último, los administrativos empleados

permanentemente en la explotación.
4." Los que, sin ser españoles o de los países ci-

tados, sean naturales de otros con los que existan

convenios y reciprocidad sobre este punto.

5.° Los trabajadores autónomos, cuando realicen

por sí mismos los trabajos o faenas propias de su

explotación agrícola, forestal o ganadera y lo ha-

gan en forma habitual, siempre que los ingresos

de tales explotaciones constituyan su medio fun-

damental de vida. Con estas condiciones pueden

serlo los propietarios, arrendatarios, medieros apar-

ceros o análogos, pero ya se dice que cumpliendo

estos requisitos, ya que en otro caso serían verda-

deros empresarios o patronos. No podrán ser mu-

tualistas, por tanto, los que paguen contribución

(él, su cónyuge y parientes consanguíneos hasta

el tercer grado) de un negocio mercantil a indus-

trial. Tampoco lo serán los que exploten sus fincas

cuando éstas tengan un líquido imponible superior

a 5.000 pesetas. Tampoco podrán serlo los que uti-

licen servicios de otros por más de noventa jorna-

les al año (salvo fallecimiento o imposibilidad del

titular o cabeza de familia con hijos varones meno-

res de dieciocho años).

6.° El cónyuge y parientes consanguíneos o de

afinidad hasta el tercer grado, siempre que el ti-

tular a cabeza de familia pueda ser considerado

como trabajador autónomo.
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7.° Los pastores que custodien ganados de dis-

tintos propietarios sin dependencia laboral con los

mismos y con libertad para ajustarse con otros

particulares.
La candición de mutualista se acreditará por el

encuadramiento en la Hermandad y por la posesión

de la cartilla profesional agrícola.

QUIÉNES NO PUEDEN SER MUTUALISTAS

Además de las excepciones que se citan en el

número 5." del apartado anterior, no podrán ser

mutualistas los que al solicitar su afiliación ten-

gan sesenta años cumplidos, exceptuándose de es-

ta limitación los que vengan figurando en el Cen-

so Laboral Agrícola.

La edad de los sesenta años se irá rebajando de

año en año hasta llegar a los cincuenta, de modo

que a los diez años de funcionamiento de la Mu-

tualidad será cincuenta la edad máxima para afi-

liarse.

Ejemplo: A1 año de los Estatutos, para afiliarse

se han de tener menos de cincuenta y nueve; a los

dos añas, cincuenta y ocho, etc., y a los diez años o

más, cincuenta años de edad como máximo.

QUIÉNES PUEDEN SER BENEFICIARIOS

1." Los mutualistas.

2.^^ Sus familiares y derechohabientes, en las

condicienes que se señalan para obtener cada una

de las prestaciones en el apartado que de ella tra-

tamos.

DERECHOS DE LOS BENEFICZARIOS

1:° Percibir las prestaciones que se les con-

cedan.

2.° Causar otras prestaciones cuando varíen sus

circunstancias familiares, si a ello le dan derecho.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

1.° Facilitar verazmente los datos que se les re-

clamen.

2:' Cumplir las condiciones que se les exijan pa-

ra el disfrute de cada prestación.

3:° Comunicar con fidelidad las variaciones que

se produzcan en su situación laboral y familiar y

que puedan repercutir en las prestaciones que per-

ciban.

AUH I CU LTU RA

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MUTUALISTAS

Dereclaos

1° Percibir los beneficias (prestaciones) que les

corresponden y causar la de sus familiares.

2:' Recibir de su Empresa los cupones represen-

tativos de la cotización complementaria patronal

por los días trabajados.

3.° Recurrir contra los acuerdos de los órganos

de la Mutualidad cuando los consideren lesivos a

sus intereses.

Aclaraciones y ejemplos

El mutualista (es decir, el obrero) ha de tener

especial cuidado en que el patrono le entregue los

cupones de la cotización complementaria. para

conservarlos en unión de los suyos al objeto de

poder demostrar sus derechos al solicitar el pago de

una prestación.

Para recurrir contra los acuerdos de los órganos

de la Mutualidad se debe estar muy seguro y ade-

más seguir los consejos de su propio patrono o de

elementos y funcionarios (por ejemplo, el secreta-

rio de Ayuntamiento o la Hermandad de Labrado-

res) debidamente capacitados.

Obligaciones

1.° Facilitar con veracidad a la Mutualidad los

datos que ésta solicite.
2° Dar cuenta también verazmente, en el pla-

zo de quince días, de cualquier variación suya o

de sus familiares cuando tenga repercusión en sus

derechos u obligaciones.

3" Culnplir los preceptos de los Estatutos o de

los acuerdos o resoluciones de los órganos de la

Mutualidad.
4:° Alegar las cuotas que legalmente les co-

rresponda.

5:' Es falta el originar algún perjuicio a la Mu-
tualidad.

Aclaraciones y ejemplos

El no cumplimientG de cualquier obligación cons-

tituirá falta sujeta a sanción (véase el apartado

de sanciones).

Conviene que al dar cuenta de una variación en

la situación familiar o laboral se haga por escrito

y por duplicado, conservando un ejemplar debida-

mente sellado por la oficina local o comarcal.

Deben conservarse con gran cuidado las hojas de
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cotización para demostrar en su día los pagos rea-

lizados.

.SITUACIONES ESPECIALES DE LOS MUTUALISTAS

Eza servicio militar, voluntario u obliqatorio

Gozarán de todas las prestaciones, excepto la

ayuda familiar, invalidez y asistencia sanitaria. No

hace falta razonar, por su claridad, el parqué de

estas excepciones.

Las restantes prestaciones les serán debidas du-

rante el período del servicio militar y dos meses

más.

Como se acaba de decir, el mutualista en servi-

cio militar no tiene derecho a la asistencia sani-

taria, pero sí lo tienen los beneficiarios de estos

mutualistas.

La pensión de invaldez no se puede percibir (en

su caso) hasta el licenciamiento del mutualista,

contándose el tiempo en servicia para el período

de carencia, pero descontándose de la prestación

el importe de la cotización individual y precisán-

dose para ejercitar este derecho a la pensión de

invalidez que el mutualista se reintegre a la Mu-

tualidad en los dos meses posteriores al servicio

militar.

Trabajadores en el extranjero por tiempo no su-

perior a un año

Conservan el derecho a todas las prestaciones,

siempre que estén al corriente en el pago de sus

cuotas individuales. Se exceptúa, como es lógico, la

prestación sanitaria.

Trabajadores en el extranjero por el plazo superior

a un año

Causan baja en la Mutualidad hasta su regreso

al país y su reingreso en la misma.

Accidente del trabajo con incapacidad tem.poral

Se tiene derecho a todas las prestaciones que

procedan, salvo la económica de enfermedad, y

quedan obligados los obreros, tanto fijos como

eventuales, en esta situación al pago de sus cuotas.

Si el trabajador es "fijo", el patrono vendrá obli-

gado a satisfacer durante un afio la cuota patro-

nal. Se sobrentiende que este plazo de un año es

como máximo, porque puede ser menor, si cesa la

incapacidad.

I^zcapacidad pernzanezzte parcial o total para la

projesión habitual

Se tendrá derecho a todas las prestaciones, si se

collserva la calidad y condición de mutualista, pero

la prestación de ayuda familiar se reducirá en la

misma cantidad que se perciba por "Accidentes".

Si no se reanudasen las actividades laborales del

accidentado por causa del accidente padecido, con-

servarán su condición de mutualistas "en situación

especial", pudiendo recibir las prestaciones de la

Mutualidad, excepto la ayuda familiar y asisten-

cia sanitaria, pero siempre que estuviera cubierto

el período de carencia antes de la fP^ha de la in-

capacidad.

Incapacidad permanente y absoluta para todo

trabajo

Se podrán recibir todas las prestaciones, a ex-

cepción también de la ayuda familiar y la asisten-

cia sanitaria, con la condición antes expuesta de

tener cubierto el período de carencia antes de la

incapacidad, sea cual fuere la fecha de ingl•eso de

las cotizaciones.

Subsidiarios del Régimen Obliqatorio de Subsidios

Familiares

Los mutualistas que en primero de octubre de

1961 tuvieran este carácter percibirán de la Mu-

tualidad en concepto de ayuda familiar lo que les

corresponda según la escala del artículo 67, y si

fuera inferior a lo que venían percibiendo, se in-

crementará el tipo de la escala hasta igualar lo

que se cabre por el tercer trimestre de 1961.

Si el obrero fuera "eventual", dicho incremento

y la liquidación correspondiente para su determi-

nación se efectuará anualmente.

Como aclaración a este extremo hemos de in-
dicar que las oficinas de la Mutualidad ya harán

dichas liquidaciones, sin que deban preocuparse de

ello ni el patrono ni el obrero incapacitado.

CUOTAS PATRONALES Y OBRERAS

Normas qenerales

El mutualista, según el artículo 12, número 4,

tiene que abonar sus propias cuotas.

El mutualista puede y de^be exigir de la empre-

sa o patrono los cupones de las cuotas comple-

mentarias de este último (art. 11, núm. 2).

El patrono tiene la obligación de entregar a los
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obreros los cupones de cotización por los días tra-

bajados, según el artículo 21, número 4.

El patrono debe ingresar sus cuotas en tiempo

y forma y responde subsidiariamente del pago de

los descubiertos que en sus cuotas tengan sus tra-

bajadores (artículo 21, número 2).

La recaudación de las cuotas patronal y obrera

la efectuarán las Comisiones locales (art. 95, n:' 3).

La cotización se iniciará el primero de octubre

de 1961 (transitoria 2 a).

Las cuotas de los mutualistas (los obreros) se li-

cjuidarán y abonarán en el mes siguiente al de su

vencimiento, y las del patrono (las complementa-

rias), por la entrega de los cupones correspondien-

tes a sus obreros (art. 87). Los atrasos se pagarán

con un 20 por 100 de recargo.

La 'obligación del pago de las cuotas prescribe a

los cinco años, a contar desde la fecha en que de-

bieron ser abonadas (art. 88), y se interrumpe el

plazo por acta de liquidación a requerimiento for-

mal del descubierto.

Cuantía

Las cuotas serán:

Patrono

1° El actual recargo que se paga juntamente

con el recibo de la contribución rústica y pecua-

ria (Decreto 10-X-1958).

2° Una cuota de noventa pesetas mens•uales por

cada trabajador fijo.

3.° Una cuota de tres pesetas por trabajador y

jornada para los eventuales empleados en sus la-

bores.

T rabaj a^dares

Fijos.-Cincuenta pesetas mensuales.

Eventuales.-Cuarenta pesetas mensuales.

Autónomos.-Diez pesetas mensuales.

Forma de pago

Patrono.-E1 caso primero, con el recibo trimes-

tral de la contribución.

Los casos segundo y tercero, en las oficinas lo-

cales de la Mutualidad o donde se disponga por los

órganos de la misma.

Obreros

Adhiriendo los cupones de cotización en las ho-

jas destinada.s a los mismos que le serán facilita-
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das por el patrono o por las oficinas locales de la

Mutualidad.

Aclaracio^nes y ejemplos

El patrono además de satisfacer sus cuotas com-

plementarias debe proveerse de los cupones de las

de sus obreros, y la justificación del pago de am-

bas (los cupones que representen sus importes)

obrarán en poder de estos últimos para acreditar

en su día tener derecho a las prestaciones de la

Mutualidad.

No nos ofrece duda de que la cuota del obrero

representada en cupones que habrán sido adqui-

ridos por el patrono puede ser descontada por éste

al satisfacer el importe de los jornales respectivos.

CONDICIONES PARA RECIBIR LAS PRESTACIONES

Condición general: haber cumplido el período de

carencia y estar al corriente en el pago de las cuo-

tas, si a ello vienen obligados.

(Véa^se el apartado para el período de carencia.)

Jubilació^a

1.° Haber cumplido sesenta y cinco años.

2° Tener cubierto el período de carencia mínimo

dentro de los ocho años anteriores a la salicitud.

(Véase el apartado de período de carencia.)

3° Si la prestación o la pensión es por tiempo

de cotización, véase la escala en el apartado corres-

pondiente para los casos de mayor pensión..

4° Si la prestación (la pensión) es por años de

edad, véase el apartado correspondiente para los

casos de mayor pensión.

5:° La pensibn de jubilación existirá cuando cese

la incapacidad temporal si se ha llegado a la edad

de ser jubilado.

Invalidez

1:° Invalidez física total y permanente para toda

clase de trabajo.

2.° Que la invalidez no sea producida por acci-

dente de trabajo o enfermedad profesional, que tie-

nen otra prestación o indemnización.

3.° Que la invalidez no esté producida por prac-

ticar deportes remunerados, porque en tal caso no

hay derecho a prestación.

4.° Que la invalidez sea declarada por los servi-

cios médicos del I. N. P., pudienda recurrirse en caso

negativo ante un Tribunal médico, donde habrá un

facultativo designado por el interesado.
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5.° No haber provocado ni mantenido con inten-

ción las lesiones o enfermedad que dieran lugar a

la invalidez.

Viudedad

1.° A1 fallecimiento del mutualista o del pensio-

nista.

2° Que el fallecimiento no haya sido motivado

por accidente de trabajo o enfermedad profesional,

sujetos a otras indemnizaciones.

3: ^ Haber contraído matrimonio con el pensio-

nista o mutualista antes de los cincuenta y cinco

años y dos antes por lo menos de la fecha del fa-

llecimiento.

4.° El anterior requisito no será exigible cuando

del matrimonio existan hijos legítimos o legiti-

mados.

5° Haber convivido con el causante (claro es

que en matrimonio legítimo), y en caso de separa-

ción legal, haber sido declarada inocente.

6.° Los viudos que además de las condiciones an-

teriores estén incapacitados de manera permanen-

te y absoluta para todo trabajo, o que no tengan

derecho a pensión de Estado, Provincia o Municipio

o de cualquier régimen de Previsión Social.

7.^ Los mi.smos que a juicio de los órganos de

gobierno de la Mutualidad carezcan de medios de

subsistencia.

8:^ Presentar solicitud dentro de los tres meses

siguientes al fallecimiento, en cuyo caso se tiene

derecho a percibir la prestación desde el día 1 del

mes siguiente a la muerte, porque si se deja trans-

currir este plazo de tres meses, sólo se cobrará la

prestación desde el 1 del mes siguiente a la peti-

ción.

9° Se cobrará la del mes completo en que se ex-

tinga.

Orfandad

1.° Que el causante a su muerte esté al corriente

en el pago de sus cuotas individuales y tengan cu-

bierto el período de carencia en jubilación o inva-

lidez.
2.^^ Ser menores de dieciocho años y ser hijo le-

gítimo, legitimado, natural reconocido o adoptivo

del causante. Estos últimos, por lo menos dos años

antes del fallecimiento.

3.° Que la muerte del causante no haya sido por

accidente de trabajo o enfermedad profesional.

4.^ Tener más de dieciocho años y menos de

veintitrés, siempre que se realicen estudios con

aprovechamiento en un Centro Oficial o recono-

cido y que tales estudios le impidan realizar un

trabajo remunerado.

5.° Que si los hijos los hubiera llevado el cau-

sante al matrimonio, éste se haya realizado antes

de los tres años del fallecimiento y que se acredite

la convivencia con el causante y a sus expensas.

6.° Los mayores de dieciocho años incapacitados

tatalmente ; pero siempre que esta causa no sea

por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

7.° Que no tengan los hijos derecho a otra pres-

tación de otras Instituciones de previsión.

8° La prestación se entregará al representante

legal de los huérfa.nos, siempre que los sostengan

y eduquen.

9° La fecha del comienzo del devengo en las

mismas condiciones dichas en el número 8 para la

pensión de viudedad.

Socorro por fallecimiento

1.° Ser mutualfsta.

2.° Ser pensionista de jubilación o invalidez.

3.° No fallecer por causa de accidente de trabajo

o enfermedad profesional.

4° Ser cónyuge, descendientes, ascendientes o

hermanos (por este orden) del causante.

5.° Haber convivido los anteriores parientes con

el causante hasta el momento de la muerte.

6.° Si no hay pariente que haya convivido con

el causante y hubiera una persona que haya sufra-

gado los gastos del sepelio, ésta tendrá derecho al

socorro por fallecimiento, sin exceder de la cuantíá

que hubiera correspondido a los familiares.

7.° Se considera causado en la fecha del falle-

cimiento del mutualista o pensionista.

Nupcialidad

1° Ser mutualista en activo.
2.° Contraer matrimonio antes de los sesenta

años de edad.
3.° Período de carencia cumplido el día de la

celebración del matrimonio.

4.° Acreditar haberse celebrado el matrimonio.

Natalidad

1.° Ser mutualista a pensionista en la fecha de

nacimiento de cada uno de sus hijos legítimos.
2° Se considera causa y empieza el derecho a

su devengo en la fecha del nacimiento de cada hijo

legítimo.

(Continuará cn eG nzí^n. pró.^^c^n.u^
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Comercio y regulación de productos agropecuarios

Regulación de la exportación de tomate fresco
de invierno

En el Boletín Oficial del Esta-
do del día 13 de septiembre de
1961 se publica una Orden del
Ministerio de Comercio, fecha 8
del mismo mes, por la que se dan,
entre otras, las siguientes nor-
mas para la exportación de to-
mate fresco de invierno:

Variedades exportables

Se consideran variedades ex-
portables de tomate todas las
que se adaptan a las exigencias
actuales de los mercados consu-
midores, y especialmente aque-
llas representadas por frutos de
forma redonda y superficie lisa,
consistentes y con pocas semi-
llas.

La madurez comercial del to-
mate exportable se clasificará
en tres grados, cuyas denomina-
ciones, características y símbo-
los serán los siguientes:

Verde.-El símbolo será una V
marcada en el envase. La fruta
así denominada deberá haber
completado su desarrollo, aun-
que su color verdoso no haya ini-
ciado el viraje. En el corte trans-
versal la semilla no quedará
afecta por el mismo y se apre-
ciará claramente coloración ro-
sada en la parte central.

Pintón.-El símbolo será una
X marcada en el envase. Los to-
mates así designados tendrán
bien iniciada su coloración rosa-
da sin alcanzar el rojo caracte-
rístico de la variedad.

Maduro.-El símbolo será una
M marcada en el envase. La fru-
ta habrá alcanzado el color pro-
pio de la variedad en las tres
cuartas partes como mínimo de
superficie. En tado caso presen-
tará consistencia firme.

Dejectos de la jruta y faltas de
comercialización

Se clasificarán, según impor-
tancia, en los tres grupos que a
continuación se expresan:

A) Defectos de la fruta:

1° Existencia en el tomate de
restos de insecticidas, anticrip-
togámicos u otros productos de
carácter tóxico para la especie
humana.

2.° Incompleto desarrollo.

Faltas de comercialización:

1° Mezcla en una misma par-
tida de cestos de buena calidad
con otros de fruta notoriamente
inferior, sin que se haya revela-
do por el exportador tal mezcla.

2 ° Fa1ta de correspondencia
entre el tamaño de la fruta y el
que se indique en el envase.

3.° Utilización indebida de
marcas, tanto si son propias co-
mo ajenas.

4.° Faltas de peso en el con-
tenido de los envases.

5 ° Falta de correspondencia
entre la marca y la calidad am-
parada en la misma.

B) Defectos de la fruta:

1:° Falta de uniformidad en
el grado de madurez.

2.° Frutos con heridas sin ci-
catrizar.

3.° Frutas con rozaduras ci-
catrizadas cuya mayor dimen-
sión sea superior a un octavo de
su meridiano.

4.° Frutos afectados por mo-
hos (pezonera, aljorra, etc.).

5.° Frutos atacados por in-
sectos.

6" Frutos fuertemente daña-
dos por el sol.

7." Frutos dañados por el
frío.

8.° Frutos fuertemente re-
blandecidos por el calor.

9 ° Frutos fuertemente ata-
cados por el granizo.

10. Frutos sobremaduros que
puedan llegar en malas condi-
ciones a los mercados a que se
destinan.

11. Frutos huecos (zocates),
salvo para los mercados que los
admiten y que previamente se
señalen por el SOIVRE.

12. Frutos verdes que no ha-
yan alcanzado su completo des-
arrollo (salvo para los países que
así lo soliciten y previamente se
indiquen por el SOIVRE).

Faltas de comercialización :

1.° Mezcla de calidades o va-
riedades dentro de un mismo en-
vase.

3.° Mezcla de tamaños.
3° Excesos de peso superio-

res a un 10 por 100 del contenido
autorizado en cada envase.

C) Defectos de la fruta:

1.° Frutos deformes.

2:° Frutos con manchas origi-
nadas por virus o defectos nu-
tricios que desaparecen en la
maduración.

3.° Frutos con grietas o roza-
duras cicatrizadas cuya longitud
máxima no llegue a un octavo
de su meridiano.

4.° Frutos huecos (zocates)
para los mercados que los admi-
ten y previamente señalados por
el SOIVRE.

5.° Frutos no perfectamente
redondos, salvo para los merca-
dos que lo soliciten y que previa-
mente se indiquen por el SOI-
VRE.

6.° Frutos ligeramente afec-
tados por el calor, el sol, el frío
o el granizo.

7.° Frutos ligeramente sobre-
maduros, pero firmes.
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Clases comerciales

El tomate de exportación se
clasificará en tres clases comer-
ciales: extra, selecta y corriente,
cuyas características se indican
a continuación :

Extra.-La constituyen frutos
de la misma variedad, conteni-
dos en envases limpios, bien pre-
sentados y de confección muy es-
merada. No se admite en esta
clase tolerancia alguna de falta
y defectos de los grupos A y B
y sólo hasta un 2 por 100 de los
del grupo C.

Selecta. - Estará constituída
por tomates contenidos en enva-
ses limpios, bien cepillados y de
confección esmerada. No se ad-
mite en esta clase tolerancia al-
guna en faltas y defectos del
grupo, A hasta un 3 por 100 de
las incluídas en el Grupo B y un
máximo del 10 por 100 de las del
Grupo C.

Corriente. - Constituída por
frutos en envases de menor es-
mero en la confección, aunque
de presentación correcta, con-
tendrán frutos sin defectos y
faltas de las incluídas en el Gru-
po A, un máximo del 6 por 100
de las incluídas en el Grupo B
y hasta un 80 por 100 de los de-
fectos clasificados en el Gru-
po C.

En todas las clases comercia-
les las tolerancias de faltas y de-
fectos admitidos se refieren a la
totalidad de los definidos en el
grupo correspondiente.

Calibres autorizados

El tomate de exportación se
clasificará, con arreglo al tama-
ño, de la forma siguiente:

^Denomine-
cíonee Difimetro méximo treneverenl

P 35 a 40 mm.
MMM 40 a 47 "

„MM 47 a 55
M 55 a 63
G Mayores de 63 mm.

Envases autorizados

Se autorizan los siguientes ti-
pos de envases: Cesto para seis,
para nueve y para doce kilos.

Podrá autorizarse por el SOI-
VRE el ensayo en cantidades^
moderadas de nuevos modelos de
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envases, y en especial de los más
apropiados para el transporte
del fruto en buques climatizados.

Acondicio^aanaie^ato y presenta-
ción de los frutos

Dentro de los envases de ma-
dera, cerrados, cada fruto irá
envuelto en papel sulfito puro,
de 17 a 20 gramos metro cuadra-
do. En la camada superior pue-
den quedar algunos tomates sin
envolver.

Por circunstancias especiales
de rapidez en el transporte, pro-
ximidad de los mercados u otra
cualquiera que estime la Direc-
ción General de Comercio Exte-
rior se autorizará la envoltura
del fruto en papel de seda.

En las bandej as u otros enva-
ses abiertos, así como en los de
pasta prensada, puede presen-
tarse la totalidad de la fruta sin
envoltura alguna.

Los tomates se dispondrán ali-
neados en diferentes capas den-
tro de cada envase, separándose
de los fondos y tapas con colcho-
netas de virutilla s•eca e inodora.

El interior de los cestos irá fo-
rrado a su vez con papel de unos
cuarenta gramos metro cuadra-
do o cartón especial que sirva de
protección a la fruta que con-
tiene.

En los envases de cartón que
se sometan a ensayo se autoriza-
rá el mismo sistema de coloca-
ción y presentación de la fruta,
o bien el acondicionamiento de
la misma en celdillas, prescin-
diendo de la envoltura. indivi-
dual y de la virutilla.

En el exterior de cada envase
deberá figurar:

a) Número de la firma en el
Registro General de Exporta-
dores.

b) Marca correspondiente a
la calidad del tomate que con-
tiene, sin perjuicio de cualquier
contramarca.

c) Identificación del tamaño
de la fruta por las letras distin-
tivas y expresión en cifras de los
diámetros máximos y mínimos
en milímetros.

d) Letra s•imbólica del grado
de madurez.

e) Día del empaquetado de la
fruta.

f) La palabra "Continente",
salvo para los envíos al Reino
Unido y América.

g) Indicación en cualquier
idioma del origen del tomate.

Iniciación y término de la cam-
paña de exportación

Las exportaciones de las clases
y variedades de tomate fresco de
invierno referidas en el aparta-
do primero se iniciarán a las ce-
ro horas del día 30 de septiem-
bre, para los envíos que se efec-
túen por vía marítima, y a las
cero horas• del día 2 de octubre
para los que se realicen em-
pleando la vía terrestre.

Se considera final de campaña
para las exportaciones de la Pen-
ínsula el 31 de enero, y para Ca-
narias, el 30 de junio.

En otras normas se indica có-
mo se regularán los envíos, las
condiciones que debe reunir el
medio de transporte elegido y la
forma de realizar la inspección
de la fruta por el personal del
SOIVRE.

Normas sobre el comercio dei café

En el Boletín Oficial del Esta-

do del día 30 de septiembre de
1961 se publica la Circular 5-61
de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes,
fecha 25 del mismo mes, por la
que se establece que los precios
máximos que regirán en los dis-
tintos escalones y para venta al
público del caféé nacional serán
los siguientes:

Sobre playa Provincia Ecuatorial

Peectxa

Robusta I ... ... ... ... 68,05
II ... ... ... ... 65,05

III ... ... ... ... 63,05
Liberia I ... ... ... ... 66,05

II ... ... ... ... 63,05
III ... ... ... ... 61,05

Grano partido ... ... ... 50,69
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Sabre almacén puerto Península
Peaetae

Robusta

Liberia

I ... ... ... ... 53,42
II ... ... ... ... 50,42

III ... ... ... ... 48,42
I ... ... ... ... 51,42

II ... ... ... ... 48,42
III ... ... . . ... 46,42

Grano partido ... ... ... 36,06

El grano partido no podrá ven-
derse como tal y, en su caso, se
admite la mezcla con el Liberia
en proporción que no exceda del
5 por 100.

Café tostado:

Robust^^ ... ... ...
Liberia ... ... ...

Cajé torrejacto:

Robusta ... ... ...
Liberia ... ... ...

ro con el nacional, así como los
denominados "Natural" y "To-
rrefacto".

Unica y exclusivamente se per-
miten las mezclas de café de ori-
gen extranjero entre sí y las de
café nacional en sus diferentes
tipos, previa solicitud de la co-
rrespondiente autorización a la
Comisaría General, la que fija-
rá el precio en relaci'n con l:ts
cantidades mezclada^ de cada
clase de cafél.

En los envases de estas mez-
clas se hará constar, además del

2 kilogramos 1 kilograma 500 gramos 250 gramos 100 gramos 50 gromos

158,92 79,46 39,73 19,86 7,94 3,97
153,94 76,97 38,48 19,24 7,69 3,84

151,18 75,59 37,79 18,89 7,55 3,77
146,58 73,29 36,64 18,32 7,32 3,66

Estos precios sólo podrán ser
incrementados con los arbitrios
e impuestos legalmente recono-
cidos.

Serán las tolerancias en pe-
so legalmente reconocidas de

acuerdo con la Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno de 20 de
julio de 1961.

El café, sea cualquiera la pro-
cedencia, ha de venderse en

grano, tostado o torrefactado,
envasado y con el correspon-

diente precinto de garantía, de
las características fijadas por la
Comisaría General.

Se prohibe la mezcla en un
mismo envase de café extranje-

precio, la proporción de las cla-
ses mezcladas.

En todos los escalones colner-
ciales dedicados a la venta del
café será obligatoria la existen-
cia de alguna de las calidades
del café nacional, crudo en al-
macenes y tostado o tiorrefacta-
do en industrias de esta clase,
así como en establecimientos al
detall.

En el caso de que fuera soli-
citado por los consumidores ca-
fé nacional en crudo, tostado 0
torrefactado, el comerciante que
careciere de ellos tendrá la obli-
gación de vender el que tuviera
al precia del nacional Robusta,
tostado o torrefactado.

XVII Congreso Internacional
de Apiculiura

Se ha celebrado en Madrid,
durante los últimos días del
pasado mes de septiembre, el
XVII Congreso Internacional de
Apicultura, presidido por doña
María Estremera.

Entre los importantes traba-
jos presentados a dicho Congre-
so figura el titnlado "La apicul-
tura en Espana", del que son
autores los señores García de

Vinuesa, secretario general del
Congreso; Carbon^ ro y Sepúl-
veda. Fueron leídas también las
comunicaciones sobre "Técnicas
de explotación", presentadas por
los señores Brotons, Cancio y
otros, proyectándose diapositivas
que ilustraron dichas comunica-
ciones.

E1 doctor Gapza trató de las
enfermedades de las abejas, que

fué uno de los temas que más
apasionaron a los congresistas.
El doctor Wilson leyó una inte-

resante ponencia sobre el tema
"Comercialización de la miel".
El doctor Wallon trató de las re-
laciones entre el sexo del polen

y los órganos reproductores de
la flor. El doctor Wellensteein

estudió las hormigas rojas, que
además de producir mielato se

comen las larvas de la procesio-
naria.

El doctor Evenios informó so-
bre diversos aspectos de la in-
vestig^ación científica, haciendo

ver la necesidad de una estre-
cha colaboración entre los cien-

tíficos y los comerciantes para
poder dilucidar los diversos pro-

blemas de la apicultura. El doc-
tor Rihar dió a conocer los nue-

vos procedimientos para una
mejor explotación de la ligama-
z:i dc 1^ s coníferas. El doctor
VJache expuso una curiosa co-
municación sobre la influencia
posible de las abejas sobre la
formación del organismo huma-
no. El profesor Simonnet, presi-
dente de la misión científica
francesa, expuso las más recien-
tes experiencias realizadas con
la jalea real.

También tuvo lugar durante
el Congreso una reunión de co-
merciantes españoles y extran-
jeros, quienes, después de delibe-
rar ampliamente sobre los mer-
cados de la miel y sus cotizacio-
nes, tomaron el acuerdo de pro-
poner que el precio de la miel
debería debería ser internacio-
nal, y a tal efecto se fijó, en
principio, que el deseo de los
apicultores sería que dicho pre-
cio fuera de 20 pesetas kilo.

Además de las comunicaciones
y estudios presentados al Con-
greso fueron notas destacadas
del mismo las exposiciones so-
bre mieles y materiales apícolas
y la inaugurada en la Biblioteca
Nacional sobre bibliografías, con
un total de 190 libros, folletos,
monografías y otras publicacio-
nes dedicadas al estudio de es-
ta cuestión, aparte de las obras
clásicas de excepcional impor-
tancia, como son las de Colu-
mela, Abu Zacarías, G a b r i e 1
Alonso de Herrera y Luis Mén-
dez de Torres.
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MIRANDO AL EXTERIOR
ALGUNOS PROBLEMAS DE POLII"ICA AGRARIA

MUPJDIAL

La evolución sufrida por la
agricultura en los últimos dos
siglos ha ido presentando nue-
vos problemas de política agra-
ria, que ha sido necesario ir
resolviendo paralelamente a la
evolución. Hoy, estos problemas
son de gran importancia: en
Europa, por ejemplo, la agricul-
tura lucha por su participación
en la mejora de la economía ge-
neral ; en los Estados Unidos, los
problemas de la superproduc-
ción están en el primer plano ;
en las naciones subdesarrolla-
das (la mayor parte de ellas na-
ciones agrarias) las preocupa-
ciones• van a la consecución de
alimentos suficientes. Los Esta-
dos totalitarios del Este, a pesar
de las medidas duras, y a veces
inhumanas, no han resuelto to-
davía los más elementales pro-
blemas, ni siquiera el de asegu-
rar una alimentación suficien-
te para sus habitantes. A las
naciones del Occidente europeo
se les presenta la urgente tarea
de ofrecer a la creciente pobla-
ción de los países subdesarrolla-
dos soluciones más convincentes
para sus problemas que las que
ofrece el Este.

Actualmente el campesiilo
, presenta un aspecto distinto del
de hace cincuenta o más años.
Hoy, en la mayor parte de la
vida rural se ha realizado un
proceso de transformación que
ha ido desde la explotación agrí-
cola autárquica a la explotación
comercial fuertemente mecani-
zada y el labriego ha pasado de
súbdito a empresario en la eco-
nomía de división del trabajo.
L a s transformaciones no s o n
menores que en otros sectores
económicos y ha variado fun-
damentalmente el planteamien-
to de los• problemas agrarios,
mientras que las concepciones
actuales aún se apegan a las
ideas tradicionales.

Hace ciento cincuenta años la
sociedad era autárquica, era una
sociedad que producía para sus
propias necesidades. El consu-
mo y la producción estaban es-

trechamente ligados y las rela-
ciones entre el hombre y la tie-
rra se diferenciaban regional-
mente según la calidad del suelo,

el clima, etc., y estaban deter-
minadas por relaciones de pro-
ducción. El número de habitan-
tes dependía del espacio dispo-
nible, y el bienestar y el poder
de las clases superiores se podía
incrementar por ampliación del
territorio y por el aumento de
l05 brazos disponibles para la-
brar la tierra. La historia de es-
tos períodos es consecuencia de
una política de espacio (territo-
rio), que domina también las
ideas de política agraria.

De estas ideas, de la concep-
ción de la invariable dependen-
cia de la existencia humana de
la tierra disponible, nació la teo-
ría maltusiana, que llegado aun
a dominar en gran parte de los
primeros años del siglo xx.

A1 principio del siglo xrx, con
el despliegue de la economía en
la división del trabajo y la es-
pecialización de la población,
apareció el grupo rural o agrí-
cola, cuya actividad se limita
cada vez más a la producción de
víveres. El fenómeno llamado
entonces falsamente "huída del
campo" no tenía por causa la
falta de rendimiento de la agri-
cultura, sino al contrario: la
facilitaba el aumento de pro-
ductividad, y por tanto la me-
nor necesidad de mano de obra.
En el siglo xvrrr eran necesarias
próximamente una y media hec-
tárea por habitante para una
sobria alimentación, y hoy, en
el noroeste de Europa, por tér-
mino medio, basta con un cuar-
to de hectárea para alimentar
a una persona, y la superficie
necesaria para todo el país está
cultivada por el 10 a. 12 por 100
de la total población.

Ha ayudado a mantener las
ideas agrarias tradicionales el
hecho de que los progresos agrí-
colas han sida debidos mucho
menos a los de la técnica que
a los de las ciencias naturales
aplicadas, como la fitotecnia,

zootecnia, genética, fertilización,
alimentación animal, etc. La re-
lación entre la tierra y la mano
de obra apenas si ha variado, de
modo que la estructura agríco-
la heredada se pudo sostener
sin grandes cambios y la tradi-
ción y el progreso se acoplaron
perfectamente. Por tanto, se ha
presentado una quiebra de las
anteriores ideas: el principal
objetivo era el incremento de la
productividad por hectárea, la
expansión interior del territorio,
en lugar de la expansión exte-
rior por acciones guerreras.

Algunos economistas clásicos
fueron los que prepararon el
camino para esta nueva con-
cepción, que dicen que hizo de-
cir a Federico II de Prusia:
"Aquel que llega a hacer produ-
cir dos espigas donde vegetaba
sólo una ha rendido un servi-
cio mayor que el más importan-
te mariscal..."

Estas ideas fueron posterior-
mente desaloj adas por los cre-
cientes nacionalismo y la reac-
ción política del siglo xrx. Fo-
mentadas por intereses ideológi-
cos de grupos, cristalizaron en
nuevos pensamientos en el te-
rreno de la política agraria, so-
bre todo en dos ideas funda-
mentales: el retraso de la agri-
cultura con relación a las otras
ramas de la industria, debido a
las condiciones de la Naturale-
za, y la significación de la po-
blación rural como elemento
sostenedor del Estado. El cui-
dado y la protección de la agri-
cultura cada vez ha ido más a
manos del Estado, hasta que fi-
nalmente la política agraria se
comprendió como el resumen
de los principios que sigue el
Estado para el fomento de la
industria agrícola. Con esta idea
de que la agricultura es cues-
tión de la protección del bienes-
tar público, el camino de su fo-
mento se ha hecho más amplio.

El aumento de producción fué
el fin a que tendieron todas las
medidas de política agraria, y
su consecuencia, la conservación
de la población rural, fué el ob-
jetivo que apoyaron lo mismo
los grupos conservadores que los
liberales, cuyos antecesores se
elevan a Rousseau, los fisiócra-
tas, los románticos, etc., apare-
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ciendo estas ideas en las publi-
caciones de principios del siglo
actual.

Una nueva orientación se ha
originado por la diferencia so-
cial de las clases agrícolas con
relación a las otras prósperas
clases industriales de la total
economía. Cada vez se presenta
con más fuerza el deseo de la
paridad de ingresos y de nivel
de vida.

En la agricultura se ha ac21e-
rado la transformación de acer-
camiento a las diferentes fases
del resto de la economía me-
diante la mecanización y la mo-
torización. El agricultor adquie-
re otro aspecto, la antediluvia-
na relación entre extensión y
mano de obra no puede soste-
nerse desde la instalación de la
inotorización. El número de bra-
zos para la agricultura dismi-
nuye. Donde el cultivo llega al
límite de las fuerzas familiares
aparece la explotación más o
menos industrializada. Los nue-
vos medios de explotación y las
nuevas técnicas requieren ur-
gentes cambios y que se cono-
cen bajo el concepto de "cambio
de la estructura agraria". Tam-
bién el orden social del campe-
sinado adquiere importanci^^.
Aumentan las exigencias en ca-
pacitación profesional, concien-
cia de la responsabilidad y ca-
pacidad empresarial.

A estos supuestos correspon-
de la ordenación del trabajo ru-
ral, no por motivos ideológicos,
sino por motivos puramente eco-
nómicos y qtze constituye hoy
día el tema de la política agra-
ria europeo, pues esta ordena-
ción puede satisfacer del mejor
modo posible las exigencias de
las explotaciones con alternati-
vas altamente especializadas. El
rendimiento de estas empresas
posibilita el que con una peque-
ña parte de la población se ase-
gure la producción de alimen-
tos, en tal forma, que hoy en
los países altamente industriali-
zados y desarrollados, la ley de
Malthus se ha presentado al re-
vés: con superproducción agrí-
cola.

Las nuevas formas de la agri-
cultt^ra exigen una inversión de
las orientaciones actuales de las
políticas agrarias. En lugar de la

tradicional orientación a un au-
mento de producción a toda cos-
ta, la agricultura progresiva mi-
ra hacia el mercado para obte-
ner un equilibrio entre la ofer-
ta y la demanda. Sobre esta ba-
se, la actual estructura agrícola
de muchos países no puede ser
conservada. E1 número de habi-
tantes dedicados a la agricultu-
ra y quizá la superficie dedicada
a ella deben llevarse a las ade-
cuadas proporciones. Aquí está
el origen de los principales pro-
blemas de la política agraria
actual y la clave del éxito en
sentido social y económico. Sa-
lamente sobre esta base pueden
articularse nuevamente en la
economía total la pequeña ex-
plotación y la clase rural en la
sociedad general.

La política agrícola actual-sc-
gún el profesor Priebe-está en
contradicción con aquellas exi-
gencias, pues quiere mejorar la
base económica de la agricultu-
ra y equiparar los ingresos de
los agricultores a los de los otros
sectores económicos sin renun-
ciar a una ordenación agrícola
existente. Tradición y paridad
-opina el profesor Priebe-es-
tán en contradicción, y sostener
ambas cosas es como andar con
freno, y cuanto más se avance
en esta dirección, mayores son
los peligros. Por el impedimento
del natural desarrollo y por la
constante elevación de los pre-
cios y subvenciones para su sos-
tenimiento, en lugar de la me-
jora de las explotaciones, la di-
ferencia con las otras ramas
económicas se aumentarán y las
medidas de sostenimiento debe-
rán reforzarse seguidamente.

Lo inadecuado de esta política
se ve especialmente claro por el
hecho de que, como consecuen-
cia de ella, las disparida.des den-
tro de la agricultura misma se
aumentan y adquieren una mag-
nitud mayor que la diferencia
entre la agricultura en total y el
resto de la economía. Unicamen-
te las beneficiarias de esta polí-
tica son las explotaciones capa-
citadas y mejoradas técnica y
comercialmente que disfrutan de
una renta diferencial por el me-
canismo del sostén de precios.
Este resultado califica la política
agraria que le origina como ile-

gítima, pues pretende funda-
mentarse en la necesidad de me-
jorar las clases rurales econó-
micamente débiles y resultan be-
neficiadas considerablemente las
g r a n d e s explotaciones. Como
efecto final crea en estas em-
presas una instigación a un au-
mento de producción hasta que
los más débiles en rendimiento
son expulsados del mercado. Pa-
ra estas explotaciones desventa-
josas parece que la tmica ayuda
eficaz es el cambio de estructu-
ra, mejorando la actual median-
te una inversión única que me-
jore las condiciones de produc-
ción.

Fundamentalmente, en c a s i
todos los países europeos estos
problemas son los mismos. En
cuanto a la unión económica eu-
ropea parece que no presentará
nuevos problemas en este senti-
do. Los países adheridos llevan
a la comunidad sus preocupa-
ciones próximamente iguales, y
quizá en el mayor espacio pue-
da llegarse a una nueva concep-
ción. El temor de que la inte-
gración lleve a una decadencia
de la agriculttzra le califican al-
gunos como una consecuencia de
las viejas ideas de falta de ca-
pocidad competitiva de la agri-
cultura europea, concepción qtte
el ejemplo de Holanda y Dina-
marca ha demostrado como im-
propia. La agricultura no puede
hoy aislarse, pues en gran parte
es dependiente de los rendimien-
tos de otras industrias (mecáni-
cas, químicas, etc.), de modo que
su autarquía es una pura ilu-
sión.

La realización del Mercado
Común Europeo, si es que llega
a constituirse, llevará a un cam-
bio de estructura agraria y a
una política de equilibrio del
mercado agrícola, y los agricul-
tores tendrán responsabilidad fi-
nanciera en la producción y va-
loración de los productos agrí-
colas. Vayan ustedes preparán-
dose.

UNA AGRICULTURA EN
MINIATURA

A1 Sur de Alemania, entre el
Tirol y Suiza, existe un peque-
ño principado de 159 kilómetros
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denominado Princi- Lacuadrados ,
pado de Liechtenstein, con una
población total de unos diez mil
habitantes. Su pequeña capital,
Vaduz, cuenta apenas 1.500 ha-
bitantes.

Este pequeño Estado, que pue-
de asimilarse a una gran finca
(las hemos visto mayores en
Hungría y Rumania), cuenta con
15.700 hectáreas, de las que pró-
ximamente el 38 por 100 están
dedicadas al cultivo, el 20,7 por
100 es territorio alpino y el 26,8
por 100 corresponde a los bos-
ques. El 14,6 por 100 es impro-
ductivo.

Una parte de su suelo era
inundado a veces por las aguas
del Rhin o por las lluvias to-
rrenciales; pero el tesón y la ac-
tividad de sus habitantes ha
terminado con este peligro me-
diante obras de defensa que han
ejecutado durante doce años, de
1931 a 1943.

El suelo agricola, procedente
de los ríos Rhin y Riife, es fértil
y de naturaleza algo caliza. Al-
gunos suelos turbosos existen
también en las partes bajas.

Goza de un clima templa^do^
en general y relativamente seco,
donde vegetan la vid, el maíz,
cereales, patatas y raíces. La
lluvia anual oscila entre 900 y
1.000 milímetros.

El campesino de Liechtenstein
no tiene que luchar con grandes
dificultades; el país es, ante to-
do, de pequeños agricultores. El
El tamaño medio de la explota-
ción agrícola es de 3,2 hectáreas.
Solamente el 15 por 100 de las
explotaciones cultivan de 6 a
10 hectáreas; el 1,2 por 100, de
11 a 15, y el 0,8 por 100 disponen
de más de 15 hectáreas. Esta ex-
cesiva parcelaci "on presenta las
naturales dificultades de explo-
tación, pues un 35 por 100 del
trabajo se va en recorrer los ca-
minos hasta las parcelas. A1 lado
de las medidas de fomento del
Estado para la conservación de
una clase rural fuerte se comien-
za a hacer un modesto ensayo de

concentración parcelaria en al-
gunas comarcas del país, y en
un próximo futuro se extenderá
para poner las condiciones de
producción del principado a la
altura de las de otros países.

distribución de cultivos es
la siguiente:

Tierras de labor... 905,36 Has.
Viñedos ... ... ... 14,40 -
Cultivos forraje-

ros y praderas. 2.988,35 -

Las c^^?ndiciones de cultivo en
el valle de Fáhn son, en general,
muy buenas. La viña y el maíz
alcanzan en otoño la completa
madurez.

Los cultivos de las tierras ara-
bles padecen alguna vez de ma-
la distribución de las lluvias. Por
regla general, los inviernos son
de escasa nieve y los meses de
más lluvia son los de verano, lo
que fomenta las eni'ermedades
criptogámicas.

Hasta hace unos años el cul-
tivo cereal era la preocupación
de la agricultura de Liechten-
stein. Las influencias climatoló-
gicas originaban frecuentemente
el encamado, hasta que las nue-
vas variedades de "Probus", re-
sistentes a este defecto, produ-
jeron cosechas aceptables, na
siendo raras las producciones de
45 Qm. por hectárea, llegando el
peso por Hl, a 77 y 78 kilos para
el trigo. La entrega de cereales
panificables a la Unión alcanza
hoy por término medio de 60 a
70 toneldas. La parte principal
de la cosecha de cereales sirve
para las propias necesidades y
corresponde a una extensión me-
dia en cada explotación de unas
20 a 25 áreas de cereales panifi-
cables. Una mayor extensión de
la superficie plantada resultará
por la concentración parcelaria,
que permitirá la racionalización
de la recolección con las máqui-
nas segadoras-atadoras.

Desde hace veintinco años otra
fuente de ingresos no desprecia-
ble la constituye el cultivo de
verduras y hortalizas, especial-
mente en 1 o s términos de
Schaan, Eschen, Mauren y Rug-
gell. Una de las principales ver-
duras cultivadas es la col. Hace
algunos años se cultivaba bas-
tante el guisante para la indus-
tria conservera del Principado.
La superficie dedicada a estos
cultivos de huerta alcanza a 110
hectáreas. El cultivo de la pata-
ta se extiende a una superficie
de unas 350 hectáreas y está en
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primera línea de la agricultura
del Principado.

Las superficies dedicadas a los
principales cultivos herbáceos,
en la medida superficial del
país, el Klafter (- 3,6 metros
cuadrados), son los siguientes:

Trigo ... _ 249.000 Klafter
Centeno 11.000 -
Escaña ... ... ... 2.000 --
Cebada ... ... ... 5.500 -
Avena ... ... ... 14.000 -
Maíz ... 613.000 -
Patatas 943.000 -
Plantas de es-

carda, incluso
hortalizas .... 15.000 -

Los excedentes del consumo en
su mayor parte se depositan en
los almacenes construídos por la
Unión de Labradores del prin-
cipado, para su exportación. El
volumen de mercancías negocia-
das por la citada organización se
eleva anualmente a 2.500 tone-
ladas.

Las condiciones para el culti-
vo de forrajes son relativamen-
te favorables. Por cada cabeza
mayor se necesita anualmente
una superficie de pradera de
2.000 Klafter (0,72 Hr.). En algu-
nos términos pueden salir ade-
lante con sólo 1.800 Klafter. Las
praderas artificiales consisten
principalmente en una mezcla
de trébol rojo y alfalfa, cuya
producción se siega para forraje
en verde. Actualmente se ha ins-
talado una desecadora para la
producción de heno.

La ganadería bovina está cons-
tituída por la raza suiza Schwyz,
única oficialmente reconocida.
Como paso definitivo para la
constitución de la ganadería fue
el establecimiento del libro re-
gistro genealógico en 1906. Pos-
teriormente, por un contacto
más estrecho con los criadores
suizos se llegó en 1940 a integrar
la cría de Liechtenstein en la
Unión general de criadores de la
raza gris suiza. En 1951, de 971
propietarios de reses de esta raza
y de una población de 2.611 va-
cas, se contaba con 2.017 anima-
les registrados. Estos últimos
pertenecen a 679 cooperativas ;
por tanto, el 80 por 100 de las
vacas existentes se poseen coope-
rativamente.
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E1 censo ganadero, tanto de
animales como de propietarios,
ha descendido en estos últimos
años. También en esta minúscu-
la agricultura se nota el éxodo
del campo.

La'estadística ganadera nos da
una idea del retroceso:

ducción estacional y que toma
en mano la dirección de la in-
dustria lechera. Se fabrican va-
rios tipos de quesos y se dispone
de frigoríficos para la regulación
del mercado, que presenta muy
buenas condiciones en el prin-
cipado. El comercio total aumen-

1951

Núm. de cabezan

Caballos .. . ... ... 340
Bóvidos de éstos... 5.926
Vacas ... ... ... ... 2.611
Cerdos ... ... ... ... 3.704

La cabaña desde el otoño de
1951 está exenta de tuberculo-
sis. Las buenas condiciones para
el mercado de la leche y sus pro-
ductos dan a la cría del ganado
lechero el primer puesto. La di-
rección de la cría tiende a mejo-
rar la sanidad, la buena forma
y el rendimiento lechero. El con-
trol lechero acusa una produc-
ción entre 3.000 y 6.000 litros de
leche anuales, con un contenido
de grasa de 3,6 a 4,5 por 100, lo
que indica la orientación hacia
la producción de leche. Por com-
pra de buenos sementales en
Suiza se tiende siempre a elevar
la norma de producción.

Hace treinta años la produc-
ción lechera del principado se
limitaba en su mayor parte a
cubrir las necesidades de la fa-
milia campesina. Las queserías
y mantequerías tenían días de
trabajo en los que transforma-
ban la leche de un productor, en
parte para propio uso de éste.
Poco a poco estas queserías co-
menzaron a comprar leche por
medio de las cooperativas. El
consumo de leche aumentó de
año en año y la circunstancia de
que la industria lechera del prin-
cipado tiene su mayor produc-
ción en los meses de abril a julio
y durante ese tiempo la mante-
quilla preparada por las leche-
rías se utiliza para guisar casi
en su mayor parte o puede ser
exportada, llevó a una unión de
las lecherías en una organiza-
ción que valoriza la superpro-

1 9 5 5

Propieterioa Núm. de cnbezaa Propietano^

258 295 233
971 5.548 881

2.568
1.110 3.635 911

ta a pesar del ligero descenso
del censo vacuno.

En 1914 alcanzó 2.060.300 ki-
logramos; en 1941, 2.572.000; en
1951, 3.785.518.

La agricultura de montaña
(alpina) tiene también su impor-
tancia en Liechtenstein. De las
15.700 Ha. de que dispone el
principado, 3.450 son de pastos
alpinos. Estos sirven para au-
mento de la base forrajera para
la ganadería y tienen una signi-
ficación eminente. En los 24 co-
tos alpinos en posesión de los
municipios y las cooperativas, se
mantienen durante tres meses
2.100 cabezas bovinas, de las cua-
les de 800 a 900 son vacas. Para
un censo total de 5.900 cabezas,
en números redondos, el gran
número de animales que pasan
el verano en la montaña mues-
tra la importancia de este apro-
vechamiento.

La estancia en los prados tiene
además de la importancia econó-
mica, la fisiológica para el buen
estado sanitario de la cabaña.

I.a producción de leche en los
cotos alpinos, en 1955, alcanzó
371.000 Kg., de los cuales 236.000
se elaboraron en la misma mon-
taña, 21.000 se consumieron en
ella y el resto, de 114.000 Kgs., se
enviaron para el consumo de la
llanura.

La bondad de los pastos alpi-
nos está favorecida por la rápida
degradación de la roca caliza.
Existe una buena red de cami-

nos y en todos los cotos hay es-
tablos. Una parte de las instala-
ciones de las dependencias agrí-
colas alpinas pueden citarse
como modelos en stz clase.

La importancia de este apro-
vechamiento de montaña queda
subrayado por las subvenciones,
relativamente elevadas, que el
Estado concede para su conser-
vación y mejora.

La fruticultura también está
representada en el minúsculo y
progresivo país. La estadística de
1951 dio una existencia de 32.476
manzanos, 15.490 perales, 4.191
cerezos, 11.149 ciroleros, 446 me-
locotoneros, 357 membrilleros,
306 albaricoqueros y 1.755 noga-
les. Para el fomento de la fruti-
cultura existe una comisión fru-
tera cuyo presidente es un re-
presentante del Gobierno. El ob-
jetivo de este organismo es deci-
mar los excesivos manzanos de
sidra y los de frutos semitem-
pranos; la creación, si fuera po-
sible, de huertos frutales cerra-
dos, y aumentar el cultivo de
una fruta de mesa de calidad,
según las variedades suizas, y,
ante todo, vulgarizar la forma
de dar a los árboles los adecua-
dos cuidados.

La viticultura, aunque de es-
casa representación superficial,
también tiene su lugar. En los
últimos años los accidentes me-
teorológicos produjeron muchas
preocupaciones a los viticulto-
res. Las cosechas de Vadruz,
Triesen, Balzen y Schaan hacen
honor a su calidad, aunque en
cantidad sufran oscilaciones de-
bidas a las condiciones de cada
año. En 1951 en Vadruz se pro-
dujeron, en 27.900 Klafter (10
hectáreas), 21.960 litros; en Trie-
sen, en 8.700 Klafter (3,13 Has.),
7.520 litros ; en Balzars, en 5.500
Klafter (1,98 Has.), 2.590 litros.
y en Schaan, en 3.400 Klafter
(1,22 Has.), 2.000 litros de vino.

Como vemos, el pequeño prin-
cipado de Liechtenstein es una
muestra de una agricultura mo-
desta, pero progresiva y adapta-
da a sus condiciones geográficas
y económicas.-Pxovrnus.
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AcxrcuLTUxn, en su numero del
pasado mes de junio, publicó
una información en la que se
daba cuenta de la iniciativa de
don Javier Martín Artajo de
plasmar en un monumento al
pastor español la idea que le su-
girió la muerte por un rayo de
ano que guardaba su rebaño en
tierras de Campos.

A pesar de las dificultades in-
herentes a la realización de di-
cha idea, se ha conseguido ven-
cerlas, y las obras se iniciaron
en febrero del año actual y el
pasado día 30 fué inaugurado el
monumento por el Jefe del Es-
tado. Se encuentra en Améyu-
go, en pleno valle del Ebro, a la
salída del desfiladero de Pan-

inauguración del monumento
al pastor español

corbo, y su autor es el escultor
montañés don Víctor de los Ríos.

La escultura del pastor está
tallada en pieda de Campo Real.
Tiene siete metros de altura y
pesa 38 toneladas.

Representa la figura dcl i,as-
tor, noble y ruda a la vez, qt,::
cumple una provechosa misión
para la humanidad y guarda las
esencias de una tradición reli-
giosa y romántica.

Labrada tambíén la estatua
del zagal en la misma piedra
madrileña, mide dos metros y
medio, para que armonice en
proporción, en perspectiva, des-
de la carretera con la^figura del
pastor.

Justo es que si el zagal acom-
paña siempre al pastor en su
duro bregar, esté también a su
lado en la hora de su glorifica-
ción.

Se ha elegido como símbolo
del perro fiel y valiente el mas-
tín, que sigtte a los rebaños^ en
su eterno caminar, dispuesto
siempre a batirse a dentelladas
con los lobos y dócil a la voz del
amo para recoger y conducir el
ganado.

La estatua tiene tres metros
y medio y es acaso la más gran-
de y hermosa que se ha dedica-
do a la fidelidad de este gran
amigo del hombre.

El abad mitrado de la Trapa,
que de niño ftié pastor, celebró
una misa de campaña, y los re-
presentantes de los pastores de
los E^stado^s Unidos, venidos ex
profeso desde California para
asistir a estc acto, hicieron la
ofrenda de la estatua del zagal,
costeada por la Asociación de
Rancheros del Oeste.

A pesar de la lluvia torren-
cial hubo una gran asistencia,
e.7tre la que se contaba gran níi-
mero de pastores venidos de la
provincia vestidos con sus tra-
jes típicos.

E1 Caudillo fué recibido por el
^^ancio de Su Santidad, los Mi-
nistros del Gobierno, el Arzobis-
uo de Burgos y otros Prelados

y su llegada fué acogida con en-
tasiasta ovación. Los señores De
los Ríos y Martín Artajo infor-
maron al Jefe del Estado del
origen de la idea de erigir este
^lionumento en aquel paraje y
de los detalles sobre su realiza-
ción.

El Caudillo recorrió las distin-
tas zonas del emplazamiento y
abandonó aquel lugar entre los
incesantes aplausos de la nume-
rosísima concurrencia que había
acudido a presenciar el acto.
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EI frío y la
E1 desarrollo de las técnicas

frigoríflcas en España, que se
van imponiendo, aunque no de
una manera tan rápida como se
esperaba, exige cada vez más la
atención de los técnicos de todas
las ramas, entre los que los agró-
nomos no deben dejar de mani-
iestar también sus inquietudes,
colaborando en los muchos y
múltiples problemas que este^
campo ha venido a crear.

Del G al 11 de noviembre pró-
ximo se celebrará en Valencia la
IV Asamblea Nacional del Centro
Experimental del Frío, y, con
este motivo, queremos informar
a los lectores de AcxicuLZUxA de
algunas manifestaciones relacio-
nadas con la técnica del frío y
enumerar algunas de las múlti-
ples facetas que el sector agríco-
la necesita de este campo.

Son muchas las aplicaciones
del frío en agricultura.

La más generalizada es la con-
servación de los productos pe-
recederos de origen animal y ve-
getal.

Entre los primeros, ya se sabe
los problemas que tiene plantea-
do la conservación de la carne,
en sus diferentes formas, y la de
las aves, y el alcance comercial
de la conservación frigorífica de
los huevos y el transporte del
pescado. En cuanto a la leche, se
quiere tender a la organización
de centrales lecheras, con sus
consiguientes instalaciones fri-
goríficas, y se va aumentando
considerablemente el empleo del
frío en las industrias de mante-
querías, queserías, congelación
de cremas, etc.

En cuanto a los vegetales, son
tantos los factores que intervie-
nen en la obtención flnal del
producto a consumir, que la téc-
nica se encuentra sobrepasada
en la labor de determinar todos
esos factores.

Cada vegetal se cultiva en su
climatología y suelo especial. Los
fertilizantes, principalmente los
nitrogenados, influyen de una
manera directa y a veces total
en las condiciones de conserva-
ción de los productos, y en mu-
chos casos, una nutrición de-
fectuosa o carencial puede oca-

agricultura
sionar repercusiones tardías en
las cámaras. Los riegos y los sis-
temas de cultivos en frutales in-
terfieren también sorprendentes
manifestaciones, a veces sin ha-
berse encont: ado una exacta ex-
plicación, en la conservación de
frutas y hortalizas.

Recorder.ios, por otra parte,
que en los trabajos actuales de
normalización de los productos
perecederos, que la O. E. C. E. y
otros organismos internaciona-
les están realizando, se concede
una especial importancia a las
características de conservación
por el frío de las diferentes va-
riedades, lo cual aparece siem-
pre como una característica más
en la identiflcación del producto,
lo que habrá de tenerse en cuen-
ta en España en la tipiflcación
de variedades de frutales que se
está intentando hacer.

No hay que olvidar que los ve-
getales, después de la recolec-
ción, siguen manifestando los
síntomas de vida que tanto re-
percuten en las condiciones que
hemos de preparar en las cáma-
ras. Por eso la época y forma de
hacer la recolección, sobre todo
de las frutas, son también facto-
res muy influyentes, existiendo
muchas dificultades en las cá-
maras con la maduración dentro
de ellas, y cada día más con la
coloración de las frutas, sabida
la ímportancia que se le con-
cede hoy al factor presentación,
en la comercialización de estos
productos•.

Después de la recolección, el
producto vegetal entra ya en las
últimas fases de su comerciali-
^ación, como son la prerrefrige-
ración, las condiciones de con-
servación en las cámaras a largo
plazo (temperaturas, humedades
relativas, aireaciones, etc.), la
congelación, los embalajes, el
transporte frigorífico y la venta
al detall, sin olvidar el otro as-
pecto de la industrialización de
estos productos, de una de cuyas
partes, la de los zumos de agrios,
ya ha publicado un artículo el
señor Morales Garcés en el nú-
mero 352 de esta Revista, co-
rrespondiente al pasado mes de
agosto.

Vemos que son muchos los fac-
tores a analizar y por tanto se
deduce de todo esto un hecho
principal: hay necesidad de ex-
perimentar nuestros propios pro-
ductos, nuestras variedades, y
delimitarlos de tal manera, en
calidad y número, que puedan
competir en todos los mercados.

El frío se viene aplicando tam-
bién en agricultura en otros es-
tados de los productos, tal como

ocurre con la vernalización de
los cereales, muy avanzada en
Rusia por necesidades climatoló-
gicas y gracias a los trabajos de

su gran impulsor el profesor
Lisenko; tratamiento de bulbos,
tubérculos y rizomas en floricul-
tura, la conservación de la pa-
tata de siembra, problema de
gran importancia nacional para
la semilla de las siembras tar-
días, etc. En la producción ani-
mal se aplica el frío en la me-
dicina veterinaria como la inse-
minación artificial, acondiciona-
miento de aire en los albergues
para ganado, instalaciones en
las vaquerías de ordeño mecáni-
co y envase directo de la leche,
etcétera.

En este último aspecto de las
instalaciones frigoríflcas en el
campo, hay que pensar en la ne-
cesidad que ya va existiendo de
los armarios frigoríflcos en de-
terminadas granjas y casas de
campo, como sucede en Alema-
nia, donde existen unos tipos de
armarios especialmente proyec-
tados para estos fines.

También se emplea el frio en
la conservación de los productos
agrícolas no alimenticios, como
son las flores que, por la plusva-
lía del género, soportan esme-
radas técnicas en el envas•e y
transporte frigorífico, arbustos y
plantas de diferentes clases, se-
millas, cueros, etc.

Por último, ya hemos hablado
de las grandes aplicaciones del
frío en la industria agrícola. En-
tre ellas la estabilización de los
vinos presenta problemas en la
exportación a países fríos, y so-
bre su aplicación en las vinerías
ya se ocupó don Cristóbal Mestre
en el número de diciembre de la
Revista del año 1941. De todos
es conocida la aplicacibn del frío
en la industria cervecera y en
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los mataderos• industriales, de los
que tenemos en España buenas
instalaciones.

No queremos seguir enume-
rando más actividades de las
técnicas frigoríficas relacionadas
con el campo agronómico. Sola-
men.te se pretende crear am-
biente y dejar constancia de los
urgentes y variados problemas
que tenemos planteados.

El Centro Experimental del
Frío se ha venido ocupando es-
tos últimos años de asuntos re-
lacionados con la conservación
fri.gorí.fica de la naranja, lechuga
rrocadero, fresones, membrillos,
diferentes tipos de carne, altera-
ciones del aceite, aparte de otros

trabajos relacionados con los en-
vases y con las propias instala-
ciones frigoríficas. Pero la agri-
cultura, la industria y el comer-
cio se han sobrepasado en sus
necesidades de la técnica y la
iniciativa privada se está desen-
volviendo en muchas ocasiones
con la falta de las normas prác-
ticas procedentes de una base
experimental.

Los demás países están, en ge-
neral, muy por delante del nues-
tro en estas técnicas. No es oca-

sión, entre otras .,^sas por pecar
de falta de originalidad, de com-
pararnos con los Estados Unidos,
donde la técnica del frío ha. lle-
gado a un alto grado de perfec-
ción. Por otra parte, la "cadena
dei frío", tan aireada como de
importancia en la exnansión d^
esta industria, ha áido más rze-
cesaria en aquel país que en nin-
guna otra parte: las zrandes dis-
tancias entre los grandes cen-
tros de población occider.±a^ y
oriental, los climas cálidos en
verano (en este punto sí hay
comparación posible), la cocina
americana (menos "francesa"
que la nuestra), el género de
vida (totalmente dístinto), los
sistemas de comercialización (se
ha tendido allí a las grandes
ccncentraciones en centrales or-
ganizadas•), etc., y otros muchos
aspectos, que no es el caso ana-
lizar aquí. Pero a pesar de estas
grandes diferencias, la necesi-
dad de conservar los productos
perecederos, exigen la aplicación
de las técnicas de conse:^vación,
entre las que, a pesar del incre-
mento actual de las radiaciones,
las técnicas frigaríficas siguen
ocupando un primer plano.

C. P. C.

^ a Conferencia del 10//Iundo ^ ural
y de la Agricultura

Durante el pasado verano ha
tenido lugar en Roma la Confe-
rencia del Mundo Rural y de la
Agricultura. De los debates de
las sesiones plenarias y de los co-
mentarios de los periódicos y re-
vistas profesionales se ilega a la
conclusión de que la Conferen-
cia no ha respondido plenamen-
te a los fines que se perseguían,
habiendo sido más bien una tri-
buna política que técnica.

No obstante, determinadas
personalidades han expuesto di-
versos temas que a continuación
se resumen y que es curioso con-
trastar.

En nombre de la "Federación
de Doctores en Ciencias Agra-
rias" intervino el profesor Gui-
do de Marsi, el que, entre otras
cosas, ha afirmado que si la
agricultura no debe ya consi-

derarse como un modo de dar
refugio y octtpación a las fuerzas
del trabajo sobrantes, sino como
^a ^^ forma de vivir de una parte
de la población, es preciso no
tanto polarizarse sobre los as-
pectos de la propiedad y de los
tipos de empresa, cuanto sobre la
formación y defensa de las em-
presas vitales, que hay que equi-
par, ordenar, organizar y dirigir
según los criterios de la empresa
agrícola. Empres•as, por tanto,
consideradas sin dañosas discri-
miizaciones y sin preconstítuídas
preferencias y exclusiones, en
relación a las posibilidades pro-
ductivas específicas y organizati-
vas de los variados tipos de agri-
cultura del país.

Hay que evitar que la agricul-
tura llegue a convertirse en una
actividad artesana que inevita-

blemente -no obstante el válido
concurso que pueden dar la aso-
ciación y la cooperación- ten-
dría siempre los caracteres de la
subsistencia con todas sus insu-
ficienc,ias, por lo que se peligra
en dar a la agricultura el carác-
ter de una actividad de fondo so-
cial que hay que asistir y soste-
ner a costa de la entera colectii-
vidad nacional.

E1 profesor de Marzi ha afir-
^nado también que, en una .si-
tuación como la actual, dinámi-
ca tanto para los capitales cuan-
to para las fuerzas del trabajo
que tienen la posibilidad de ele-
gir, es preciso dar seguridad y
renta.bilidad a los capitales y a
las inversiones, así como hay que
asegurar al trabajo una renta
adecuada a las nece•sidades que
no se limitan al mínimo para lle-
var adelante la vida, sino que re-
quieren c1 goce de todo lo que el
progreso pone a disposición del
mundo rural para que el traba-
jador pueda aceptar la vida del
campo (comunicaciones, agua,
electricidad, escuelas, asistencia
técnica, asistencia sanitaria,
educativa, etc.).

El doctor Antonio Zappi Re-
cordati, presidente de la Confe-
deración Europea de Agricultura
-en una intervención detallada
y previsora, sutilmente polérnica
en varios puntos-, ha querido
ilustrar las actuales situaciones
internacionales en las que Italia
debe participar y que no se pue-
den ignorar en la actuación de
la política agraria nacional ita-
liana.

Considera este encuentro, de-
terminado por la Conferenci.a,
tustancialmente útil, y que algu-
nos temas deberán ser profun-
dizados sucesivamente. El orador
ha dividido en tres órdenes las
int,ervenciones necesarias que
imponen las distintas condicio-
nes de la agricultura italiana:
intervenciones inmediatas para
resolver los• problemas más ur-
gentes, intervenciones mediatas
e intervenciones a largo plazo.

El Dott. Franco Mattei, vicese-
cretario general de la Confede-
ración de Industriales, se ha de-
ten.ido sobre la que se juzgaba
la gran esperanza de la Confe-
rencia, es decir, la creación de
aquellos esquemas de desarrollo
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y su coordinación con eventuales
entidades y con un programa
nacional que permitiera superar
la crisis actual de la agricultura.
Confirmada la necesidad de una
política coordinada entre todos
los sectores, el Dott. Mattei ha
subrayado que esta esperanza
podría ser desilusoria cuando se
formulan planea y uno se da
cuenta que los problemas de fon-
do hay todavía que resolverlos.
Hoy más que nunca, en una fase
de rapidísima transformación
económica y social, es necesario
coordinar la acción pública, en
cuanto sea compatible, con la
economía de mercado.

Un programa de orientación
debe, por tanto, tener en cuenta
que en una economía de merca-
do la voluntad del consumidor
resulta determinante. Es necesa-
rio fijar los objetivos del plan en
su sustancia cualitativa. Subsis-
ten, según el ponente, todavía
algunos falsos conocimientos de
la realidad, como cuando, por
ejemplo, se habla de abundan-
cia de mano de obra, mientras
ya hoy se advierte la falta de tal
mano de obra.

El Dott. Mattei ha subrayado
la necesidad de una prioridad en
cl programa general nacional,
en el que se injertan planes de
sector y regionales. Ha afirmado
que no es posible ni aconsejable
s•eguir eI proceso inverso, porque
este proceso inverso, que se ca-
lifica democrático, en realidad
confinaría con la anarquía. El
orador se ha considerado sor-
prendido de las discusiones so-
bre los tipos de cuestiones que
deberían tener la prioridad. En
este programa es preciso, en
efecto-ha dicho Mattei-, dar-
se cuenta de la capacidad eco-
nómica de la empresa, concep-
to determinante de toda selec-
ción. Hablando de las relaciones
eiztre la industria y la agricul-
tura, ha afirmado que el au-
mento de la productividad debe
considerarse a favor de la co-
lectividad ; evidentemente, esto
puede verificarse sólo a través
de una disminución de los cos-
tes. Pero contra esta tesis, en
Italia muchos sostienen que los
aumentos de producción deben
ser en ventaja de la mano de
obra que ha contribuído a reali-

zar tal incremento de producti-
vidad.

El Dott. Mattei ha afirmado
con toda rudeza que el protec-
cionisrr^o agrícola no permite el
desarrollo pleno de los demás
sectores, desarrollo que, en cam-
bio, es una realidad, y una rea-
lidad favorable para todos, por-
que provocará aquel aumento del
tenor de vida útil para todos los
ciudadanos. Puesto que nos di-
rigimos hacia un procedimiento
de integración europea que es
irreversible, sobre todo bajo el
perfil del mercado, debemos con-
siderar que tal desarrollo hay
que conseguirlo aunque provoca-
rá nuevos reajustes en otros sec-
tores. E1 Dott. Mattei ha adver-
tido, sin embargo, que para la
agricultura el proceso de inte-
gración sucederá más lentamen-
te y sin alcanzar nunca los lími-
tes de la integración industrial.
Esto permitirá la adecuación de
las estructuras agrícolas a las
nuevas necesidades. Las críticas
que se han hecho a la industria
las considera el Dott. Mattei fal-
tas de serenidad, y no es posible
-ha afirmado-aceptar algunas
tesis, sin embargo, en minoría,
por las que los precios de algu-
nos medios de producción no de-
berían ser en realidad los pre-
cios de producción, sino relacio-
nados con un concepto nuevo,
la capacidad de adquisición.

A este propósito, el Dott. Mat-
tei ha afirmado que el sector in-
dustrial es favorable a una aper-
tura de mercado, así como en
principio también es favorable a
las iniciativas de cooperación,
aun ayudá:idolas en el momento
de formación; pero que no debe-
rían gozar de facilidades perma-
nentes o extendidas a la gestión,
puesto que esto demostraría ya
su ineficacia.

El Dott. Matteí ha terminado
su intervención expresando el
parecer de que si la Conferencia
supiera ser consecuente con los
principios de economía, los re-
sultados serán positivos, sobre
todo si se olvidaran las solucio-
nes dictadas por intereses polí-
ticos; en este caso no habrá mo-
tivo de perder toda esperanza.

Interesante para los debates
que han tenido lugar en estos
días ha sido el discurso pronun-

ciado por el Prof. Aldo Pagani,
el cual ha afirmado que en la
Conferencia han tenido dema-
siada parte hombres que tienen
la culpa de los diez años de po-
lítica agraria equivocada. Mu-
chos de los errores del pasado
hubieran podido evitarse, y el
mayor de ellos ha sido el de la
reforma agraria, error que se
quiere perpetuar, puesto que en-
tidades que hubieran debido des-
aparecer quieren, en cambio, en-
sanchar su esfera de actividad.
Las entidades de reforma hu-
bieran debido presentarse a la
Conferencia en calidad de acu-
sados-ha agregado el orador-,
y, al contrario, han monopoliza-
do la. Conferencia y se oponen a
su disolución aun habiendo ter-
minado su función.

Distinciones
Orden Civi! del Mérito

Agrícola

En el Boletín Ojicial del Esta-
do del día 2 de octubre de 1961
se publican cuatro Ordenes del
Ministerio de Agricultura, fecha
1 de octubre de 1961, por las que
se concede el ingreso en la Or-
den Civil del Mérito Agrícola,
con la categoría que se indica, a
los siguientes señores:

Come^zdador de ^zúmero

Don Julio Iglesias de Ussel y
Lizana.

Comendador ordinario

Don Luis García de Oteyza,
don Pedro Verdugo García-Sola,
don Bernabé Aguilar Luque, don
Agustín Alonso de Taramona,
don Jaime Engelrrio Benet, don
Ignacio Escudero Martínez, don
Benito Fernández García-Fierro,
don Santiago Giiell Cortina, don
Jesús Leal Nogueras, don Ma-
nuel Martínez Martínez y Pérez
Lurbe, don Luis de Nicolás An-
drés, don Prudencio Ortiz Nova-
les, don Jorge Pastor Soler, don
Carlos Pérez García y don Pedro
Silva Melgarejo.

Caballero Cri^z Sencilla

Don Francisco Carpio Chara-
vignac, don Rogelio Conde Asen-
sio, don Beniamino Farina Fe-
rrari.
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Conmemoración del 50 aniversario áe la creaciór+
de la Estación Enológica de Requena

Fl domingo día 24 de septiem-
brP, que es el día de más relieve
de la Fiesta de la Vendimia de
Requena, se ha celebrado en es-
ta población un gran acto viti-
vinícola, dedicada a conmemo-
rar el 50 aniversario de la crea-
ción de la Estación de Viticul-
tura y Enología de dicha ciudad.

Se celebró este acto en el tea-
tro Principal, presidiendo el se-
ñor Ministro de Agricultura, don
Cirilo Cánovas, y la reina de la
Fiesta, acompañados del gober-
nador civil de la provincia, se-
ñor Posada Cacho; delegado de
Sindicatos, s e ñ o r Hernández;
presidente de la Cámara Agrí-
cola, don José María Fernández
de Córdoba; ingeniero jefe de
la Jefatura Agronómica, sefior
Oria; jefe del Sindicato Provin-
cial de la Vid, señor Villa; al-
calde de Requena y otras auto-
ridades. El amplio teatro estu-
vo lleno por los viticultores de
los pueblos de la región de Le-
vante.

Hablb en primer lugar el jefe
de la Hermandad de Labradores
de Requena, don Pedro Limorte,
haciendo destacar la magnífica
labor que ha realizado la Esta-
ción Enológica en los cincuenta
años de su existencia y los in-
genieros que han estado al fren-
te de ella, especialmente don
Constantino López Alcázar, don
Rafael Janini y, en los veinte
últimos años, don Pascual Ca-
rrión, en cuyo período se ha in-
tensificado mucho la labor de
este centro. Recordó también al
químico don Valentín García
Tena y al perito don Fernando
Morencos, que trabajaron du-
rante toda su vida oficial en es-
ta Estación, y a los peritos y quf-
micos que en la actualidad la-
boran en ella.

A continuación el presidente
de la Cámara Agrícola de Va-
lencia, don José María Fernán-
dez de Córdoba, que dió una.
magnífica conferencia acerca de
los problemas vitivinícolas más
importantes y la manera de re-
solverlos, fijándose especialmen-
te en la regulación del mercada

de vinos, para la que propuso la
creación de un servicio análogo
al del Trigo, y la manera de lu-
char contra los pedriscos me-
diante la acción directa sobre
las nubes y con un seguro de las
cosechas efectivo y económico.

Refiriéndose a la E s t a c i ó n
Enológica, hizo un resumen de
su labor y el prestigio que ha
logrado en el orden nacional y
el internacional, siendo un guía
excelente de los agricultores, una
escuela de formación de perso-
nal especializado en estas cues-
tiones y dando un gran impulso
a la cooperación vitivinícola.

Destacó la labor durante las
dos últimas décadas que ha di-
rigido este centro don Pascual
Carrión y comunicó que la Cá-
mara Oficial A g r í c o 1 a había
acordado crear un premio que
llevara el nombre de este inge-
niero, el cual se otorgará todos
los años al alumno de la Escue-
la de Capataces Bodegueros de
Requena que haya logrado me-
jor aprovechamiento.

Después habló el señor Ca-
rrión, que agradeció los elogios
dedicados a la labor de la Esta-
ción Enológica, haciendo cons-
tar que ella ha sido fruto del
trabajo no sólo de los ingenie-
ros, sino de los peritos agríco-
las, de los químicos y del perso-
nal auxiliar, que han laborado
con el mayor entusiasmo.

Considera m u y satisfactorio
el resultado obtenido con las en-
señanzas de maestros bodegue-
ros, porque ha permitido exten-
der por toda España los conoci-
mientos vitivinícolas, mejoran-
do las viñas y los vinos.

Agradece a la Cámara Agríco-
la la creación de un premio que
lleve su nombre y aprovecha la
ocasión para destacar la gran
labor en defensa de la viticultu-
ra realizada por este organismo,
que ha sido "cuna de la organi-
zación de los viticultores de toda
España, ya que en ella se cons-
tituyó en 1924 la Confederación
Nacional y avaló y alentó la obra
del grupo de jóvenes que enton-
ces constituímos esta Confede-
ración, que con sus estudios y
propaganda logró que se pro-
mulgase la Ley de vinos de 1926
y luego el Estatuto de 1932".

Por último, el señor Ministro
repartió los premios del concur-
so de tractoristas y de uvas rea-
lizados el día anterior.

Después de este acto se reunie-
ron en fraternal comida, presi-
dida también por el señor Mi-
nistro, quien pronunció unas elo-
cuentes palabras, muy expresi-
vas y contundentes, haciendo
constar que el Gobierno defen-
derá siempre la riqueza viníco-
la, cuidando de que no se envi-
lezcan los precios y el agricultor
encuentre la debida remunera-
ción a sus esfuerzos.

Por la noche se reunieron en
fraternal cena el director y per-
sonal de la Estación Enológica
con los numerosos maestros bo-
degueros alumnos de este cen-
tro, que de toda España acudie-
ron a estos actos, cambiando
impresiones sobre la eficaz la-
bor que vienen realizando en las
bodegas cooperativas y de par-
ticulares.

E1 director de dicho centro,
señor Carrión, agradeció a los
bodegueros que hayan asistido a
las reuniones celebradas, salu-
dándoles muy cordialmente y
deseándoles que obtengan mu-
chos éxitos en su actitacibn.

Aumenta en los Estados Unidos
en uso de fertilizantes

El uso de los fertilizantes por
los agricultares norteamerica-
nos aumenta de manera consi-
derable cada año. Según las úl-
timas estadísticas, en el año 1940

se utilizaron 1,7 millones de to-
neladas, en tanto que en 1959
subió a 7,4 millones. Un estlidio
preliminar hace suponer que en
1961 ascenderá a 7,5 millones.
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IX Asamblea Nacional de Avicultura
Recientemente se ha celebrado

en Valladolid la 1X Asamblea Na-
cional de Avicultura, la cual ha su-
perado en todos los órdenes las
esperanzas que en ella se tenían
puestas, pues no sólo el número
de asambleístas fué muy grande,
sino por las interesantes exposi-
ciones, tanto avícola como biblio-
gráfica, la primera con un exce-
lente montaje de sus stands, y la
segunda, con la exposición de li-
bros netamente avícolas, desde al-
gunos incunables hasta los de ac-
tualidad.

EI acto inaugural fué presi-
dido por el capitán general de la
VII Región Mi:itar, don Manuel
Carrasco ^^erde : inspector nacio-
nal de Sindicatos, don Roque Pro
Alonso, que ostentaba la represen-
tación del mínistro secretario ge-
neral del Movimiento, y presidente
del Sindicato Nacional de Ganade-
ría y de la Asamblea, don Manuel
Mendoza Ruiz, a quienes acompa-
ñaban las autoridades provinciales
y loca^es y representaciones de
otros organismos de la capital.

Tras unas palabras de saludo del
secretario general de la Comisión
organizadora, don Rafael Hitos, in-
tervino el delegado provincial de
Sindicatos, don Miguel Buj, y a
continuación el presidente del Sin-
dicato Nacional de Ganadería, se-
ñor Mendoza Ruiz, quien después
de dirigir un saludo a los asam-
b'.e'istas puso de relieve el recono-
cimiento, laboriosidad y prepara-
ción, lo cual justifica de sobra la
convocatoria de esta Asamblea,
que cuenta con la ayuda incondi-
cional del Sindicato de Ganadería
y de toda la Organización Sindi-
cal española. Por último, el ins-

pector nacional de Sindicatos, don
Roque Pro Alonso, expuso los pro-
pósitos de :a Asamblea, señalan-
do lo que representa en el seno
de la Organización Sindical y la
protección que han dispensado a
esta rama económica en la econo-
mía nacional, el mínistro de Agri-
cultura y el co;n:^ario general de
Abastecimientes y Transportes. El
señor Pro Alonso declaró inaugu-
rada la Asamblea.

La Asamb'.ea tuvo lugar en la
nueva Casa Sindical, y aparte de
1 a s sesíones plenarias tuvieron
lugar simultáneamente, en cinco
grandes salas de trabajo, los estu-
dios y discusiones de las ponencias
y comunicaciones, llenando cada
uno de los salones un nutrido nú-
mero de avicultores y técnicos in-
teresados en la avicultura. Los pa-
neles que se desarrollaron fueron
cinco, titulados : «Genética y me-
joran, «Nutrición», «Patología e in-
munologían, «Alojamiento, mejora
y varios» y el de «lntegración, pro-
ductividad y economía».

En cada uno de estos paneles
fueron ponentes ilustres hombres
de ciencia y técnicos avícolas. Así,
el señor Rabanal leyó la ponencia
titulada «Desarrollo y expansión de
la avicultura» ; el señor Luelmo es-
tudió la «Importancia económica
de la selección genética» ; el señor
Martín Sanz desarrolló la referente
a «Comercialización de los produc-
tos agrícolas» ; el señor Talavera
versó sobre «Sanidad avícola» ; el
señor Escribano leyó la ponencia
referente a «Las cooperativas aví-
co'as en la nueva estructura de la
avicultura» ; el señor Ckozco se
ocupó de «Construcciones y utilla-
jes avícolas» ; el señor Corominas

expuso la relativa a «Alimentación
en avicultura» ; el señor Cuenca
hábló de «Enseñanza avícola», y
el señor Allende expuso un ecPlan
sindical de expansión avícola en el
medio rural».

La exposición avícola se celebró
en los terreno de la Huerta del
Rey, al lado del río Pisuerga, abar-
có una superficie de 25.000 me-
tros cuadrados y el número de ex-
positores fué superior a los 70, en-
tre granjas avícolas, fábricas de
piensos compuestos. Dentro de la
exposición figuró además un pa-
bellón-muy visitado-en el que
fueron exhibídos toda clase de aves
exóticas, canarios, ete. Asimismo,
estaba montado otro stand de
100 metros cuadrados, en el que
fueron expuestas las fotografías
que por los miembros de la Aso-
ciación Fotográfica Vallisoletana y
sus ñliales de los distintos puntos
de España acudieron al Concurso
Nacional de Fotografía expresa-
mente convocado para esta Asam-
blea.

Se puede calcular, sín ningún gé-
nero de dudas, que el número de
los visitantes de la Exposición Na-
cional de Avicultura y Exposi-
ción Bibliográfica cobrepasaron laa
80.000 personas.

Durante la Asamblea, por las
mañanas, se celebraron sesiones de
trabajo desde las ocho y media a
las dos, y por la tarde, todos los
días ; se realizaron visitas a gran-
jas y fábricas de piensos y mate-
rial avícola, entre otras las gran-
jas Minaya, La Dehesilla, Tohuer,
Granja de Sardón, Híbridos Ame-
ricanos, Cortas de Blas y fábricas
de piensos compuestos Castellana
de Piensos, Sena, Antibióticos de
León, fábrica de material avícola
Tecnifer, etc.

El número de asambl.eístas, con-
tando los miembros de honor y los
colaboradores, fueron 1.300, sin
contar las numerosas suscripciones
de miembros asociados que diaria-
mente se inscribieron para recibir
en su día la Memoria y Conclusio-
nes de la Asamblea.

La sesión de clausura fué pre-
sidida por el excelentísimo señor
Ministro de Agricultura, quien
pronunció el interesantísimo dis-
curso que nuestros lectores ya co-
nocen por la prensa diaria.

En el próximo número de AGRi-
cut_TURA publicaremos un resumen
de las conclusiones adoptadas.
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Un método topográfico para determinar la
germinación de las semillas

Ciertas partes de las constituti-
vas de una semilla tienen más im-
portancia que otras para la v:da de
la misma. Por tanto, en la ap-i-
cación práctica de los métodos co-
lorimétricos o bioquímicos para de-
terminar la vitalidad de dichas se-
millas tiene gran importancia co-
nocer los órganos o parte de éstos
que son particularmente activos en
la manifestación de dicha vita-
lidad.

Las semillas pueden perder esta
vital:dad simultáneamente en todos
sus órganos y tejidos o deteriorar-
se algunos más rápidamente que
otros. Los primeros síntomas de
muerte de los tejidos aparecen fre-
cuentemente bajo form^s de pe-
queñas necrosis que se extienden
después progresivamente. Así en
ios cereales, por ejemplo, la muer-
te del embrión se inicia en el ápi-
ce de la radícula pr^ncipal, pasa
después a la extremidad de las la-
terales y progresa en dirección a
l^ plúmula, la cual es atacada a su
vez a partir de la extremidad de
su ápice.

E1 contacto de determ nadas sus-
tancias colorantes con la semilla
a una reacción, con la consiguien-
te coloración de aquellos tejidos,
en los que se man fiesta todavía la
actividad. de las enzimas que pre-
siden el metabolismo creador de
energía, del que sólo depende el
mecanismo vital. En los tejidos en
los cuales dichas enzimas son inac-
tivos la reacción colorimétr:ca no
tiene lugar.

Entre :os colorantes empleados
a tzl efecto el más utilizado hasta
ahora es el cloruro de tetrazolio, y
según los ensayos de Lakon, que
ha confrontado este método colo-
rimétrico con pruebas normales de
germinación, se han determinado
las partes del embrión o de toda
la semilla que deben colorearse
para, poder sacar una conclus^ón
significativa sobre la probable ger-
minación de la semilla. Por eso
este método de? tetrazolio se lla-
ma también método ntopográficon

El término tetrazolio signif^ca
que el compuesto químico que le
constituye comprende cuatro áto-
mos de nitrógeno. Existen dos clo-

ruros de tetrazolio ; el má^ común-
mente usado es el cloruro de 2-3-5-
trifeniltetrazolio. Esta sal, en solu-
ción acuosa a débil concentración,
al ponerse en contacto con los te-
jidos vivos, es reducida por la ac-
ción de 'as deshidrogenasas, dando
origen al «rojo de formazann y a
una molécula de ácido clorhídrico,
La coloración roja debida al for-
mazan indica, por tanto, la pre
sencia en la semilla de deshidroge-
nasas activas.

EI tetrazolio no es tóxico y per-
mite efectuar un análisis en pocas
horas. La solución de esta sa' e_>
muy sensible a la luz y debe, ^or
tanto, ser conservada en la oscuri-
dad y, consecuentemente, hacerse
el tratamiento también fuera de la
luz. Los americanos han sintet za-
do recientemente algunas sales d°
tetrazolio caracterizadas por su es-
tabilidad a la luz y por una menor
difusión del formazan a través de
los tejidos, siendo la rapidez de la
reacción s^ete veces más rápida
que la del cloruro antes indicado.

EI tetrazolio figura ya en distin-
tos preparados comercia.)ies, con
los nombres de u2-3-5-triphenylte-
trazolium cloratumn ; ^cTZ-Reagen-
ten, y ccVitastaim^.

Para los cereales la concentra-
ción óptima de la solución es del
1,1 por 1(pQ. Si ésta es inferior se
obtienen co'oraciones demasiado
débiles, m:entras que si supera al
2 por I(l^ puede difundirse el for-
mazan fuera de los tejidos embrio-
nales, lo que hace más difícil la
observación de la coloración en
las distintas partes del embrión.

Para las leguminosas de semilla
gruesa, la concentración óptima se
considera, según los diversos zu-
tores, comprendida entre el I y e:
2 por 100. Para las sem.illas en las
que s^ admite esta clase de análi-
sis por las reglas internacionales
de la I. S. T. A., que son las de
fresno, carpe, pino cembra, cirue
lo, rosa, tejo y tilo, está precep-
tuado sumergirlas en una solución
de sal de tetrazolio a una concen-
tración del 0,5 a' I por 104.

Las semillas que deben someter-
: e a este tratamietno han de sufrir

una preparación previa que con-
siste en un período de imbibición
en agua que dure de doce a dieci-
ocho horas para los cereales, le-
guminosas de grano grueso, cucur-
bitáceas y semillas de contextura
semejante, y de veinticuatro horas
para las semillas de plantas ar-
bóreas.

Después de haberse hinchado la
semilla por acción del agua, se pro-
cede a realizar una sección de la
misma o extraer el embrión, se-
gún 1<s especies, de modo a faci-
litar el contacto con el reactivo co-
lorante. La extracción del embrión
es, naturalmente, una operación
más delicada que el simple corte
de la semilla, pero con ello se con-
sigue mejor la finalidad persegui-
da, que es aislar las zonas vitales
de 1as necróticas en los órganos
destinados al desarrollo, pues al
hacer el corte de la cariópside o
grano, dividiendo por la mitad el
embrión, se puede formular só^o
un juicio acerca de la vitalidad de
aquella parte del embrión que se
pone después en contacto con la
solución.

Favilli aconseja también la co-
leración del escutelo ( que es el co-
tiledón de las gramíneas) y otros
^nalistas consideran también signi-
ficativa la coloración del endosper-
mo o tejido de reserva de las semi-
llas, p2ro en general hasta ahora
se siguen empleando uno de los
procedimientos : o el corte de la
^emilla o la extracción del em-
brión.

Una vez sacada la semilla de la
solución debe examinarse antes de
las dos horas siguientes ; en caso
contrario la región coloreada que-
da menos claramente delimitada y
si por cualquier razón no es posi-
ble efectuar la comprobación en
dicho tiempo debe sumergirse la
semilla tratada en una débil solu-
^ión de formol. De este modo se
conservan 1.os límites de la zona
coloreada unas veinticuatro a cua-
renta horas. Si después del trata-
m.iento con formol se colocan las
semillas en una lámina de vidrio
y se recubren con una solución
acuosa conteniendo un 8 por 100
de gelatina, quedan aquéllas recu-
óiertas de una película dura y
transparente y pueden conservarse
varios años.

Vamos a indicar ahora algunos
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detalles de aplicación. Para el tri-
go, centeno y arroz se preparan
dos lotes de 100 semillas cada uno
que se sumergen durante d:eciocho
horas en agua a la temperatura am-
biente. Se extraen los embriones
y se colocan en una cápsula de por-
celana con la solución de tetrazo-
lio, teniendo cuidado que no floten

en la superficie. Las cápsulas se
dejan durante un período que os-
cila entre las ocho y doce horas en
la oscuridad y a la temperatura
ambiente o en termostato (siempre
en la oscuridad) a 30" centígrados
durante cinco o seis horas.

Lakon considera que son germi-
nables y con buena energía germi-
nativa las semillas que tienen
muerta la punta de la raíz princi-
pal. Esta observación pudiera mo-
dificar el criterio de valoración de
las plantitas anormales en las prue-
bas de germinación habituales, es
decir, considerar como aprovecha-
bles los privados de la raíz prin-
cipal, pero teniendo suficientemen-
te desarolladas las dos raíces la-
terales.

La cariópside de avena no hace
falta hincharla en agua y se cor-
ta transversalmente por su extre-
midad embrional de modo que
pueda fácilmente resaltar la parte
de la cariópside que comprende el
embrión, que es la que se sumerge
en el tetrazolio durante cuarenta
horas a la temperatura ambiente
o doce a 3(Y° centígrados.

Las cariópsides del maíz se em-
beben en agua durante doce horas
y después se cortan de modo que
la plúmula y la radícula se dividan
por la mitad, según su longitud.
Una de las dos mitades se coloca
en la solución de tetrazolio durante
tres o cuatro horas a 30" centígra-
dos de temperatura. Por efecto dei
corte la superficie de la sección
puede aparecer algunas veces blan-
quecina, mientras que quedan co-
loreados los tejidos interiores. Se-
gún Lakon, se deben tener en
cuenta también para esta especie
las indicaciones suministradas por
el escutelo o cotiledón, dando co-
mo germinables las semillas que
reúnan estas condiciones :

a) Embrión y escutelo rojos.

b) Embrión rojo, excepto la ra-
dícula principal y escutelo rojo.

c) Embrión rojo, coloreándose

también de la misma tonalidad la
zona del escutelo en contacto con
el epicotíleo (primer entrenudo que
forma la plúmula al desarrollarse),
aunque el resto del escutelo perma-
nezca blanco.

Las semillas se sumergen en
agua durante doce horas y en se-
guida en la solución de tetrazolio
durante veinticuatro. A1 terminar
el tratamiento se vue:ven a poner
en agua, se quita el tegumento y
se separan los cotiledones, pero
sin extirparlos, poniendo así al des-
nudo el embrión. Se consideran las
semillas germinables cuando pre-
sentan :

a) Raíz embrional coloreada al
menos en su mitad (ápice blanco).

b) Manchas blancas sobre la su-
perficie externa del coti'.edón. pe-
queñas y no confluyentes, y que
en total supongan menos de la ter-
cera parte de la superficie.

c) Manchas incoloras sobre la
superficie interna del cotiledón, pe-
ro que no ext;enden hacia la plú-
mula.

d) Plúmula coloreada.
e) Epicotíleo co'.oreado.
J) Hipocotíleo coloreado.
El hipocotíleo es la parte del

eje caulinar que se halla por de
bajo de la inserción del cotiledón.

Comisión Europea de Agricultura de la F. A. 0.
Se ha celebrado en la seda. de

la FAO, en Roma, la XII Sesión
de la comisión europea de agri-
cultura, a la que han asistido los
delegados de los países miembros,
siendo representada España por
los Ingenieros señores Asensio y
Escardó, que han intervenido ac-
tivamente en las jornadas de tra-
bajo de la misma.

Representando a la Confedera-
ción Internacional de Ingenieros
Agrónomos ha asistido como ccob-
servador>> el Vicepresidente In-
geniero, don Eladío Morales y
Fraile, que ha presentado una
moción relativa a la actividad del
Centro Internacional de coopera-
ción y enlace de la investigación
agronómica que trabaja en cola-
boración con la FAO. Ha anun-
ciado la celebración del 11 Con-

greso Mundial de la Investigación
Agronómica, que tendrá lugar
en 1963.

El programa de trabajos de es-
ta Sesión ha examinado los si-
gu^entes temas: inversiones en
Agricultura en los países euro-
peos ; problemas técnicos, eco-
nómicos y sociales de las peque-
ñas exp'.otaciones ; construcciones
agrícolas ; campaña mundial para
el empleo de las semillas selec-
tas ; problemas de nutrición en
Europa ; los servic^os de informa-
ción agrícola ; actividad de los or-
ganismos internacionales y, en
especial, la investigación agro-
nómica ; la enseñanza superior y
los métodos de vulgarización para
obtener un dip'.oma universitario
de valor igual.

La inseminación vacuna en Canadá
Las organizaciones comerciales

de inseminación artificial que fun-
cionan en 9 de las 10 provincias
de Canadá han comunicado haber
tenido mayor volumen de opera-
ciones que nunca en el año úl-
timo.

El Departamento de Agricuitura
canadiense muestra que hubo en
operación 187 organizaciones com-
pradoras de semen, un 40 por 100
de incremento sobre el año ante-
rior. Hubo 14 organizaciones pro-
ductoras de semen.

Cerca del 14 por 100 de los
5.156.300 vacas que posee Canadá
fueron inserninadas artificialmente
en 1959.

Un total de 712.633 primeros ser-
vicios fueron comunicados, com-
parado con 631.668 en 1958, un
incremento de 13 por 1Q0. Hubo
un auinento de un 40 por 100 en el
uso de semen congelado, con
236.738 primeros servicios regis
trados.
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Maquinaria agrícola
EL SALON DE PARIS, 19G2

El XXXIII Sa16n Internacio-
nal de la Máquina Agrícola ten-
drá lugar en 1962 del martes 6
al domingo 11 de marzo, ambos
inclusive.

El Parque de Exposiciones de
la Puerta de Versalles será una
vez más el marco de la próxima
manifestación, que se desarro-
llará, como los años precedeii-
tes, al mismo tiempo que el Coiz -
curso General Agrícola y las di-
versas Exposiciones organizadas
bajo el patronato del Ministerio
de la Agricultura. El conjunto
de estas manifestaciones consti-
tuye "La Gran Semana de la
Agricultura".

Los objetivos esenciales del Sa-
lón de París siguen siendo favo-

Mouimiento
I\(aE\lEIt05 AC^RO^tt41U^

./ubil^.cio^res.-llon Jr^^r^ \luria ^le
tiuro<t ^ Pineda.

recer la expansión del maquinis-
mo industrial en el mundo y
ofrecer a los agricultores la po-
sibilidad de elegir en las mejo-
res condiciones posibles su equi-
po mecánico.

Estarán presentes las firmas
de todos los grandes país•es pro-
ductores, y sin duda su repercu-
sión en los medios profesiona-
les, tanto franceses como ex-
tranjeros, será una vez más con-
siderable.

La fecha del cierre de las ins-
cripciones• para exponer ha sido
fijada el 1 de octubre de 1961.

Para todo tipo de informacio-
nes dirigirse al Salón Interna-
cional de la Máquina Agrícola,
95, rue Saint-Lazare, Paris (9e),
teléfono TRI 97-24.

de ^ersonal
^'ttircrrett^ncr'utiu.-llun ?^ntuníu Ili-

dzilgo (U^tnadus.

.^lscrrr.tus,-A Yresiilt^nte de hccciún,
^lun Alfon^^^ Ararnhuru Lutlue: a ('on

sejero Inspector General, ^lon .iosé tbl.^
llun,o de 'Ltíñiga y Churruca; zt ln-
geniero .1efe de I^rimera cla^c^. don
Francisco Pascual Kamos; <t Ingenie^-
ro Jefe do segunda clase, t9on Ado]<tr-
do Yeral Franco; rt Int;enicro primero.
don F^rancisco G^ucía ^9edina, t3on Ju-
s( Oñate Cid, d^^ q I.uis Rucrta Latn,i-
nu ,y don Fe^rnttu^lo Ororco Piñán.

ln,qresos.-I)on Antonin .losé Felip^^
VIanserga.ti, don Florián '['ejerizo Alca-

1r4, don Carlos Dfaz C'aldentcy v dot5,r
^fercedes Soler Sanz.

Ur-sti^tos.-A l^r Estación A[;ronútni ^

t^t Central, don Y[ttriano Molina Al^e•-

tat: a la Jefatura Agronómica de Ala-
^^.^. don An[;e1 Estc^han Fern^índt^z; al
tit•r^ icio de ('t3tastru clc^ la Riquczat
Itústica. ^lon Agustín Gutiérrez de CZui-
Í^no v Ituhín dc^ ('elis y don Pi^drrr
Sc^^^illa Vélez.

.A"ombramic^tto. - Ik>n ,Tuan S^tnt.r
1larfa Lcdochowslci, tniemhro del ('nn-
s^^jo Ase^^^r di^ I.A.l.A.

Pb.L;I'1'US AGRII^i)LAS Uf^:L l?ti'1'^AIxí

f•'allrr•-trtir^ntu.--U^^n .lr^a^tuín Akus-

ti q Ral'reY2t I^l.ll'L.

.asue^r'+sus.-A Pcrito bu^criur tie ht i-
tnera clttsc^, ^lon José Rarlt+u Gallach ;:r
Perito Sul,orinr ^i<^ ,egun<1a clast^. ^lun
Eugenio rlel Amu Lcrma; a Pcritu
iVIayor dc hrima^rtt cla5c, tlnn Alft^ns<^
Tirado Sant;r ('ruz.

V I D E S A M E R I C A N A S
Injertos y barbados - Parras uvas de mesa

ARBOLES FRUTALES, FORESTALES Y DE ADORNO

Planteles frutales para la formoción de viveros

Solicite catálogo ilustrado a VIVEROS PROVE00 L O G R O N O
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POR TIERRAS MANCHEGAS
Se informa, cumo ya c^s habi-

tnal, de los qnchaceres del agro
mancbe^o, y en e^la ocasión hay
qne decir qne el labrador ya está
acometiendo las faenas ^le la ae-
mentera temprana, tan predileeta
de estos hombres, curtidos por to-
dos los vientos del año, y estár.
i•rancamente satisfechos porque la
tierra ha otoñado a sati^facción.
EI rnievo ario cerealiata que ^z^
presenta Ileva mejor cariz que r:l
recir^n pa^ado. Ya po^lrún sem-
brar con tranquilidad, pnc, la zo-
zu^br•a en que vivieron la ^^rasa^da
sementera-^pues rnucbos no pu-
dieron ^embrar no puede olvi-
d^ir^c aácilmente.

Como antes se dice, bay pre:e-
rencia por este ciclo lar^o rle la
sembradnra de los cerealca pani-
fical^^les. Muchos labradores tic-
qen cn cnenta no ^olamente lo
que la experiencia le> aconseja,
sino que con su fuente de cono-
cimientos sabem m^y bien quc
cuanilo llc!„uen los fríos y las he-
ladas ya estaráu su5 trinales b^•-
cho. uno^ hombrecitos y podrán
re<^.i.^tir su^ iuclemencias. h:l tiem-
^)U^ lt'ti e3ta laVOrt'elend0, pneS es-

tahan deci^li^los a sembrar en se-
co, .in humedades. como fuera,
pues no babía má, remedio que
sembrar; pero el ^(^ran Sembra-
dor de^^iilió a:ociar..e a la causa,
abriendo las compuertas de los
re^adíos ^le tipo ^rituito y uni-
forme, para que la sementera sr
pu^iera a tono y no se desperdi-
eiara ni an átomo de semilla. Y
así vac las cosas, muy bien. Se
ba abona^lo esa tierra tan magní-
ficament,, cuidada, empleando las
fórmulas de abono; que mejor
prestan a su^^ características, y
abora a esl^erar.

Esie lab^rador de las llanuras
interminables de La Mancha ha
ace^ptado de buen grado las mo-
dernas orientaciones aórarias; pe-
ru es de to^lo ptmto imposible ba-
cerles desterrar ciertas reminis-
cencias que llevan cosidas al al-
ma. Entrc ellas es ésta, la de su
amor a los cereales de cic•lo lar-
go y las ^ on=iruientes aementeras
t^^mpranai, porquc, dicen, en-
cucntran eu ^.^llo mayores benefi-
cioti. ^o obstante estas aficiones
a lo te^n^^n•ano, saben ellos simu]-

ta_:ezu• lo antiguo con lo moder-
no y etnplean en sus taenas mo-
derna maquinaria.

Con los finale^ de la vendimia
han si^do pne^stos en juego las sem-
bradoras, los iractores y las vun-
tas dc mula.^ de lo^ yue to^lavía
no pu^lieran tener la suerte de
mecaniza^•se, y e^ bien sabido la
tan ^leciaiva influencia que en las
labores de barbechcras viene rea-
lizando el trac [or, pues nunca han
estado las tierras tan cuidadas v
liml>ias de ratnrias, nrama v ma-
las bierbaa dc raíces bondas co-
m^o en la actualidad. La otoñada,
pues, sr pre^enta bajo los mejo-
res auspicio^s para yne la cosecba
trinucra responda al esfuerzo del
iabra^lor.

Y hablan^lo de mecanización de
la a^ricultura en la provincia de
(;iu^larl Real, no podemos pasar
por alto el cxtraorclinario incre-
mento experime^ntado en lo que
va de apio. En este lap,o de tiem-
po, el cen^o de maquinaria se ha
incrementa^lb en las proporcione+
que ^e citan : De dos mil iracto-
res existentes en los comienzos de
^'Ste tlll0, en toflas snS pOtenClaS

y tipos, se ha pa^a^lo a los ^los
mil trescientos cuarcnta. La, co-
sechadoras alcanzan la cifra de
cuatrocientas doc_•, l^or irescien-
tas que ri•ab^_ijaban va en la cam-
paria de 1960, y las trilladoras
han pasado de doscien^tas a dos-
cientas veintiuna. I+^stos datos es-
tadí,ticos se ŝialan el avance de la
mecanización, pues puede cif^rar-
se en la cantidad de dos mil no-
vecientas setenta y tres, contra
dos mil quinientas a primero.^ de
año. Fstas c^ifras representan cer-
ca dcl vei^nte por ciento de au-
mento y sitúan a la provincia de
Ciudad Real a la cabeza entre el
concierto cle las provincias espa-
ño^Ias en esta materia ^del ^progre-
so en la mecanización agraria.

Ya se está recogienilo en la pro-
vincia la flor ^lel azafrán, quc ha-
bía pasado casi a mejor vida. Su
tipi.smo y la riqueza que rc^pre-
senta vuelve a ser de actualidad,
porque esta planta azafratrera va
consiruien^lo nuevos adepto^ en

la generación que no conoció su
cxplotación, y es muy posible que
en pocas ar5os pueda recuperar la

importancia ^que en otros ticmpos
aún no lejanos tuviera, pues los
que vivimos ^^or los ^uios trcinta
sabernos lo que el azafrún dejaba
de beneficio en aquellos entonces
a los yue explutaban aquellas pe-
queñas ^parcelas violáccas.

La superficie ^de cultivo se vió
restrin^ida despu^s de nuestra
^f^uerra de Liberación, y en mu-
chos pueblos desa^rareció por
completo al scr absorbidos los te-
rrenos para la explotación ^lcl ce-
rcal pani^icable; pero supervivie-
ron en plan ^le minoría inaifrnif'i-
c antc v aún ;c con,ervan muchos
uzafranales, que ahora rin^len pin-
;^iies cansncias a tantos lab-radores
modesto; v aim peque^rios artesa-
nos, quc pueden simultanear sns
ocu,paciones de la citt^lad con el
cultivo v atenciones ^le la ccbolla
azafrancra, que en si^Los ^pasados
ucupaba enormes exten5iones ^le
terreno.: a la re^lon^la, es decir,
^le la^ proximi^dade, de los pue-
blos, y que canstituíu el máximo
clasicismo entre todos los ^pro^luc-
tos ^lel cam^po manchcho, ya que
e^ta explotación estaba casi aca-
^^ara^la por estos hotnbres del a};ro
manchego. En la actualidad, y
aunque los at•rendatnientos ^Ic las
parcelas se han elevado sensible-
m^nte, han de cncontrar sus ex-
plotadores la debida compensa-
ción al esfuerzo realiza^do, pues
cn estu; pasados años lleu^ó a co-
tizar;^^ la libra de cuatrocicntos
scsenta gramos por las ^dos mil
pesetas, y en el pasa^do año^ se pa-
garon hasta mil setecientas, que
es mar^;en muy dificil de igualar
con otro^ cultivos.

La cosecha al^odonera nacio-
nal marcba este atio hacia la me-
ta de los tres mil quinientos mi-
llones ^le pesetas, se^tín noticias
^le fuente bien info^rmada. Puede
aseourar-5e que la cosecha del pre-
sente <nio representará un defini-
tivo récord en el cultivo de esta
}^lanta.

Dicen estas informaciones que
desde la tercera década del si^lo
ha^ta nuestros días, el cultivo ^lcl
alaodón l^a marcha^lo siem^prc en
plan de saperación, y si en ^prin-
ci^pio sólo se realizaron los pri-
mero; e.;carceos con pequeños cn-
sayos, hoy pue^le prescntar ni^e^-
tra patria una superficie de siem-
bra algodonera que se aproxima
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a las trescientas diez mil bectá-
reas. La producción unitaria de
este cultivo ba proaresado en pro-
^porcione^ que oscilan alrededor
del cincuenta por ciento, pues ai
las primera, l^lantaciones dieron
u q promedio ^de cuatrocientos ki-
los por hectárea de al^odón Lim-
pio, en estos tíltimos atios se ha
lonrado una media productora de
ochocientos kilos. 1!^sta produc-
ción ha sido superada en estas tic-
rra, de La Mancha, porque se han
alcanzado cifras que superan cl
millar de kilos mt rced al em^pleo
de la semilla «^ndalucían, que es
de ciclo corto y ba aclimata-do
perfectamente. La producción al-
hodonera, ^pues, va liberando a
España de los fuertes pagos eat
divisas para atender las im^pot•ta-
ciones. Fs de esperar que a este
ritmo se produzca lo su"iciente
para atender la indu,tria nacio-
nal.

Y pasamos al sector de los vi-
nos, que es la actualidad por el
mom^ento, ya que los tnostos ;e
encuentran burbujeantes en las ti-
najas. Y a^pasó la vendimia, que
es la fase del mayor interé, en
toda La Mancha, por lo que se
relaciona con la economía de su5
babita^ntes. Porque aquí to^do el
mundo ticne su majuelillo, su pe-
queñín minifimdio, que e^ lo úl-
timo que se vende. Ya sca a obra-
das o con el esfuerzo propio,
aprovechando boras libres para
cuidarlo, el caso es que esta fin-
ca hay que atenderla y si es po-
sible darle basta bizcochos, por-
que es el ingreso extra, c•^on cuyo
producto se pueden electuar los
gastos que el invierno acarrea y
que ya está a las puertas. Se me-
jora un poco la ropa de abrigo
y se paoan las obradas, si las bu-
biere; el caso e; que se respira
hondo cuando se cobran la; uvas.
Porque, eso sí, se cobran en se-
guida. Abora no hay demoras,
como en otrus ticmpos. Hay que
rctirar los cuartos en cuanto se
pueda, y si los hombre, están
ocnpados acarreando o sembran-
do y no pueden cobrar, ya irán
las esposas o las hija> con la^
cuentas aju,tada5 para rccoger cl
importe. La cnestión es que los
cuartos se enruentren en su có-

moda o baúl, o quirá en la carti-
lla del Banco. Así están má., se-
a ros.

Ya pasó la vendimia, como an-
tes decíamos; pero ésta se ha dr^^^_

arrollado en plan de la más aru-
sada sosería. Se empezó a iles-
tiem^po, por^lue babía que reco-
^;er la uva alredreada de las tor-
menta.;, y para lo que abrieron
también anticipadamente alnuna^

bode^as, y sin precio, nattu•al-
mente. Luc^o Ile^aría a ne+tcra-
lizatse como to^dos los atios ; pero
se ^ha notado poca alegría, poca
animación, al^o así como si el

elaborar costara ri•abajo. Había,
al parecer, miedo, o apatía, 0 1>re-

venoióu, o^ lo que fuera. Estaha
muy cerca la camparia anterior.

que no ba sido muy propicia con
los industriale^, porqtae eso de te-

ner el mercado de los vinu^ en
frecuente baja durantc todu cl

curso no ha hecbo más qnc res-
trin^ir bencficios y hasta lle^^u•
a morder em m^cba^ operacione<
comerciales; peru es t<unbién muv

digno de con;iderarse el caso de
los que hicieron r-ino a la^ ri•es
pesetas y lue^o ban tenido que
venderlo a do; o, cotno máximo,
a las clos cincuenta. Eso ]ta siclo
la ruina para mucho^ pequet5os
elaboradore.., qur sc ban curtado
la coleta por ahora.

Hablando eu términus ^renera-
les de La Manrha, y sin hacer dis-
tingos ^para que no puedan exi^tir
suspicacias, cada año que trans-
curre se ven menos tablillas en
las bode^as. [lnas porque pa^an
al protnedio v uiras porque estáu
indecisas y optata ^por pa^ar a los
precios que marquen otro^; pero
ellos no quieren marcar la pauta
a seeuir, porque creen pecar gra-
vemente. Luego no son malos y
pagan bien; pero <?ste procedi-
miento se ,prestar a inmoralidade.,
que hay ^que evitar, porque si este

año no ha ocurrido nada, porque
los pequeños elaboradores ban
campado por la aus^°ncia y no se
ban ^pruducido esas terribles pu-
jas por consenuir uvas, lo tnás
corrientes es quc ocurran becho^
y casos inmorales que naclie pue-
de evitar porque no se lo pro^po-
nen. Para otros atios hay que for-

zar a pon^er la tablilla, v_ el que
no quiera elaborar, que lo pien-
se bieii ante.,.

Lo.; mercados dr eontpra de
ius más im:^iurtantc^ c°^,ntros han
tcrmrtiado entre tma noventa y
du. peaeta,. h'mpczar^e fut^ cuu la
uu^r sesenla o la una sesenta y
cinco, para lue^o, cn los día^ cen-
tral^rs, so.;tener la una ocbenta y
cinco y finalizar con las dos pe-
^ctas quc coustaban cn la corres-
pondiente tablilla, v así pascí este
atio la siempre iutere.,ante vendi-
miu; pero ^qne en cl presentc pe-
có del entusiasmo tan peculiar en
en estas fechas.

Mncbo ^e dice y,e babla de la
cosecba en plan cuantitativo. Se-
^_=ún con quieu hablas, así se ma-

q i'iesta. To^lo es tettdencioso. Un
scciur ^deficnde el más y otro- dc-
licnde cl menos, y al no haber
po^ihilidarle: de avcnencia, tual se
pucde opinar sin pecar en un sen-
tidu o en ott•o; hero como que,-
^lan ^,ent^^: b i e n iutencionadas,
que se encrtentran en la mejor
disposición ltara echar una mano
al informador, se coli^e ^de esa
im^^arcialiclad, y porque no se en-

tu^^iasman con • facilidad, que la
co.tiecba ^ha sido superior a la pa-
^ada, pero ^in exageracios^es ni

^ibultamiento^, que ya a nadie
}iueden favorecer, é^a es la ver-
dad.

Esa cosecha ^uperapuudante y
segúu esas apreciaciones exentas
de pasióu, ^e calcnla entrc un
di^z y u.n quince por ciento supe-
rinr a un a ŝio norrnal, no al pa-
-ado atio, como muchos quieren
coinpararlo. Hay que buscar el
promedio en una dE^cada, v así, se
podrá enjuiciar m^s ^erenamente,
y.,i el pasadu año se consecbaron
entrc los ^lieciocbo _̂ veinte millo-
nes de hectolitros, huetto es de-
se•.tr para el presente que tenga-
mo, lo^ veintitín millones de hec-
tolitros, que ya veremos si en el
conjunto nacional se consióuen.
Ya en la ^^rróxima infortnación se
bahlará de este a;unto. El mosto,
muv bueno, muv equilibrado y
sano, y el promedio de alcoholes
;e espera lo^rarlo por los trece
^rado;. Ya e^ buen vino, set3o-
res.-Alelchor Día^-Pi.nés.
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Redaetado y publicado'or •I Servicio de Estadfetiaa del MiAi:terio de Agrieultura)

EL TIEMPO

El mes de septiembre se ha ca-
racterizado por su inestabilidad
atmosférica y actividad tormen-
tosa. El día 1." penetró por el
Suroeste una borrasca, que se
extendió hacia el Norte, afec-
tando, por consiguiente, a toda
la Península. Dió lugar a preci-
pitaciones de distribución muy
irregular, originándose fuertes
tormentas en el litoral de Cata-
luña, Levante, cuenca del Duero
y Guadalquivir. Mejoró poste-
riormente el tiempo, manifes-
tándose la inestabilidad sobre
los sistemas Central, Ibérico ,y
en algunos puntos de Aragón,
Centro, Cataluña ,y litoral can-
tábrico.

El día 16, un nuevo sistema
nuboso penetró por Finisterre,
dando lugar a lluvias importan-
tes en Galicia, Asturias y cuen-
ca del Duero, desplazándose se-
guidamente h a c i a el interior,
originando tormentas en el Cen-
tro, Aragón, Rioja, Andalucía y
Extremadura y alcanzando, por
último, a Cataluña y Levante.
A fines de mes hubo nueva acti-
vidad tormentosa, con lluvias en
puntos aislados de la costa can-
tábrica, sistema Central, cuen-
cas del Duero, Ebro y sistema
Ibérico.

Las temperaturas, que a co-
mienzos del mes experimentaron
alguna pequeña reducción, acu-
saron a partir del 17 un descen-
so general ; pero volvieron a ele-
varse en la última decena, man-
teniéndose altas para lG que es
normal en esa época. La máxima
correspondió, el día 15, a Córdo-
ba (39°), y la mínima, a Cuenca
y León, el día 20 (7^').

Respecto a las lluvias, en la
primera quincena, los seis ob-
servatorias que registraron más
pluviosidad fueron: Barcelona
(78), Igueldo (72), Tortosa (57),
Castellón (46), Cuenca (36) y
Valencia (35). Hubo diez obser-
vatorios provinciales que no re-
gistraron lluvia ninguna. En la
segunda quincena, las mayores
precipitaciones correspondieron

a Pamplona (104), Soria (102),
Santiago (84), León (83), Sala-
manca (81) y Valladolid (75).
Como término de comparación,
Madrid (57). Y los seis que re-
gistraron menos lluvia fueron:
Alicante (11), G r a n a d a (11),
Málaga (8), Baleares (8), Alme-
ría (7) y Murcia (4).

Finalmente diremos que las
tormentas con granizo han pro-
ducido daños en Alicante y Bar-
celona. Las lluvias torrenciales
del día 18 ocasionaron gran ero-
sión en la Rioja alavesa. Otro
temporal de agua causó daños
en los avellanos de Tarragona,
por arrastre del fruto. También
en Mora de Toledo se produje-
ron importantes daños por el
fuerte aguacero caído. En cam-
bio, las tormentas beneficiaron
los cultivos en los términos de
Gádor y Rioja (Almería) y en los
cultivos de secano de Valencia.

CEREALES Y LEGUMBRES

Se iniciaron al final de la pri-
mera decena de septiembre las
labores preparatorias para las
siembras de otoño, cuyos traba-
jos, a mediados de mes, se vie-
ron un tanto difieultados por las
tormentas que sobrevinieron en
parte de Castilla y en la región
leonesa. Las lluvías, aunque es-
casas, mejoraron las condicio-
nes del terreno, por lo cual a fi-
ne,s de dicho mes se efectuaban
ya a buen ritmo en las regiones
citadas, así como en Extremadu-
ra, Aragón, Logroño, Navarra y
Andalucía occidental. Comenza-
ron las siembras de cereales pa-
ra pienso en Levante> así como
la de centeno en algunas zonas
de Castilla y en la región leone-
sa. A fines de dicho mes, y espe-
eialmente a primeros de octu-
bre, se inició en bastantes zonas
la siembra del trigo, operación
que se vió favorecida por los
chubascos de San Miguel y, des-
pués de una clarita, por el tem-
poral 11 a m a d o"cordonazo de
San Francisco", que este año lle-
gó con un pequeño retraso.

Continúa la recolección del

maíz en Andalucía y en Levan-
te, generalizándose esta opera-
cibn en otras regiones ; hasta el
presente se vienen obteniendo
rendimientos aceptables, espe-
rándose por tanto una cosecha
superior a la del pasado año. En
las Vascongadas se observa una
conclusión prematura del ciclo
vegetativo de este cereal, sin du-
da debida al largo y cálido vera-
no ; sin embargo, en Guipúzcoa,
la madurez viene más bien re-
trasada.

Las faenas de siega y trilla del
arroz, que en un princípio se
vieron entorpecidas en Levante
y Cataluña por las tormentas,
han continuado verificándose en
condiciones normales. Han fina-
lizado en Valencia y aún conti-
núan en Andalucía y, sobre to-
do, en Aragón. La producción se
estima que será algo inferior a
la de la pasada campaña.

Comenzó la recoleccíón de jiI-
días en algunas comarcas de
Andalucía y Levante, extendién-
dose posteriormente esta opera-
ción. Los rendimientos son bue-
nos, excepto en alguxras zonas de
Cataluña, y la cosecha es lige-
ramente superior a la del a.ño
precedente.

Respecto al mes anterior, los
cereales y legumbres sembrados
en la pasada primavera han me-
jorado en Lérida, Zaragoza, Na-
v a r r a, Logroño y Pontevedra.
Contrariamente, han empeorado
en Orense, Asturias, Santander
y Ciudad Real. Están, poco más
o menos, lo mismo en La Coru-
ña, Vizcaya, Guipúzcoa, Va11a-
dolid, Avila, Salamanca, Huelva,
Granada, Cádiz, Málaga, Alican-
te, Valencia, Tarragona, Barce-
lona, Cuenca, Madrid y Toledo.

Con relación al año anterior,
por estas mismas fechas, hay
mejor i m p r e s i ó n para estas
plantas en las provincias de Má-
laga, Huelva, Salamanca, Avila,
Zaragoza, Navarra, L o g r o ñ o,
Pontevedra y Orense. Puede de-
cirse lo contrario de Santander,
Vizcaya, Valencia, Alicante y
Cádiz. Poco más o menos, la sí-
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tuación es semejante en La Co-
ruña, Asturias, Guipúzcoa, Léri-
da, Barcelona, Tarragona, Cuen-
ca, Valladolid, Madrid, Toledo,
Ciudad Real y Granada.

VIÑEDO

Continuó la recolección de la
uva de mesa y de exportación.
En Almería disminuyó el ritmo
de recogida, a causa de la fluc-
tuación de los precios en el mer-
cado exterior. Prosiguió la ven-
dimio en Andalucía, y a media-
dos de septiembre comenzó en
las zonas más templadas de la
Mancha y Cataluña, en donde
mostraba más adelanto su ma-
durez. Como siempre, por San
Miguel la vendimia se había ya
extendido a todas las comarcas.

Se espera buena cosecha, con
producciones superiores a las del
año anterior, en Castilla la Nue-
va, Extremadura, Andalucía oc-
cidental y Levante ; similar en
Cataluña y Baleares, mediana
en Aragón y deficiente en la re-
gibn leonesa, Logroño, Navarra y
Galicia. En conjunto, la cosecha
se estima superior a ia pasada.

Con respecto al mes anterior,
la vid ha mejorado en Cuenca,
Castellón, Barcelona, L é r i d a,
Navarra, Alava y Burgos. Por el
contrario, ha empeorado en Lu-
go, Valladolid, Segovia, Guada-
lajara, Madrid, Toledo, Ciudad
Real, Palencia, León, Badajoz,
Huelva, Logroño, Teruel y Zara-
goza. Sin variacibn sensible en
Pontevedra, Orense, Huesca, Ge-
rona, Tarragona, Valencia, Ali-
cante, Málaga, Granada, Sevilla,
Cádiz, Córdoba, Cáceres, Sala-
manca, Zamora, Avila y Alba-
cete.

Con respecto al año anterior,
y detallando más la impresión
precedente, diremos que la cose-
cha de uva es mejor en Ciudad
Real, Toledo, Madrid, Cuenca,
Segovia, Albacete, Badajoz, Se-
viilla, Huelva, Cádiz, Córdoba,
Alicante, Castellón y Barcelona.
Peor en Burgos, León, Salaman-
ca, Zamora, Cáceres, Granada,
Málaga, Pontevedra, Orense, Lu-
go, Alava, Logroño, Navarra, Lé-
rida y Zaragoza. Igual en Te-
ruel, Huesca, Gerona, Tarrago-
na, Valencia, Valladolid, Avila,
Palencia y Guadalajara.

^LIVAR

Comenzó hace tiempo en Se-
villa y Badajoz la recolección de
aceituna de verdeo; los rendi-
mientos son medianos y el fruto
está dañado, por lo cual la cose-
cha es inferior a la de la cam-
paña anterior. En extensas zo-
nas de la provincia de Córdoba
se observa caída del fruto por los
ataques de la mosca y del Pra^s,^

el mismo efecto se produce en
algunas zonas de Jaén y Mála-
ga, pero esta vez es por falta de
humedad. En general, son tne-
dianas las perspectivas de pro-
ducción en Andalucía oriental e
inferiores a la de la anterior
campaña; por el contrario, son
mejores en Andalucía occiden-
tal. En el resto de las comarcas
más productoras se espera una
cosecha deficiente y en conjun-
to se estima que la producción
sea inferior a la de la campaña
pasada.

Con respecto al mes anterior,
han mejorado los olivares en
Lérida, Navarra, Logroño, Te-
ruel y Castellón. Han empeora-
do en Zaragoza, Baleares, Mála-
ga, Jaén, Badajoz, Cáceres, Ciu-
dad Real y Guadalajara. No hay
variación en Barcelona, Gerona,
Tarragona, Huesca, Alicante, Al-
mería, Granada, Sevilla, Huelva,
Cádiz, Madrid, Toledo, Cuenca,
Albacete y Avila.

Comparando con el año ante-
rior, por estas mismas fechas,
encontramos signo positivo para
Castellón, Baleares, L o g r o ñ o,
Navarra, Ciudad Real y Cádiz.
Negativo para Almería, Alicante,
Lérida, Málaga, Granada, Sevi-
lla, Jaén, Badajoz, Cáceres, Avi-
la, Cuenca, Madrid, Toledo y Al-
bacete. La impresión es muy se-
mejante en Huesca, Zaragoza,
Teruel, Gerona, Tarragona, Bar-
celona, Guadalaj ara y Huelva.

PATATA

Vegeta bien en general, reco-
lectándose con normal produc-
ción la. semitardía en parte de
Castilla la Nueva, región leonesa
y Galicia; ha comenzado la re-
coleccibn de la tardía en las zo-
nas más templadas.

Los patatales, desde el mes
anterior, solamente han empeo-

rado en Santander y Segovia.
Se encuentran próximamente lo
mismo en Zamora, Valladolid,
Palencia, Avila, Madrid, Guada-
lajara, Toledo, Albacete, Alican-
te, Baleares, Barcelona, Huesca,
Navarra, Alava, Vizcaya, Astu-
rias, Lugo, La Coruña, Orense,
Cáceres, Granada, Sevilla y Má-
laga. Ofrecen mejor impresión
en Lérida, Castellón, Teruel, Lo-
groño, Cuipúzcoa, Burgos, León,
Salamanca, Pontevedra, Cuenca
y Soria.

En relación con el año prece-
dente, existe perspectiva muy
semej ante en Asturias, Vizcaya,
Guipúzcoa, Logroño, Navarra,
Teruel, Huesca, Barcelona, Ali-
cante, Granada, Zamora, Palen-
cia, Burgos, Albacete, Guadala-
jara, Cuenca y Toledo.

Sin embargo, hay provincias
peores, como La Coruña, Ponte-
vedra, Orense, Santander, Léri-
da y Sevilla. Mejor impresión
que el año pasado en Alava, Ba-
leares, Castellón, Málaga, Cáce-
res, Salamanca, León, Lugo, Va-
lladolid, Avila, Segovia, Soria y
Madrid.

REMOLACHA

Continuó el arranque de esta
raíz en Andalucía occidental; en
Sevilla se ultimó la recolección
con rendimientos flojos, debidos
a los ataques de la Prodenia,
contra los que continúan los
tratamientos en la provincia de
Granada. En el resto de la zona
el cultivo se desarrolla normal-
mente, habiendo mejorado con
las lluvias registradas durante el
mes. Globalmente, la producción
se estima que supera a la del año
precedente. Los remolachares no
han variado desde el mes ante-
rior en Granada, Almería, Hues-
ca, Alava, Logroño, Zaragoza,
T o 1 e d a, Madrid, Guadalajara,
Cuenca, Avila, Valladolid, León,
Salamanca, Sevilla y Zamora.
Han empeorado en Málaga, Cá-
diz, Palencia y Segovia. Están
mejor en Navarra, Teruel, Léri-
da, Castellbn, Burgos, Soria y
Jaén.

Comparando con el año ante-
rior, por estas mismas• fechas,
tenemos un balance favorable
en Soria, Segovia, Avila, Palen-
cia, Salamanca, Zamora, León,
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Castellón, Zaragoza, Logroño y
Navarra. Pudiérase decir lo con-
trario de Jaén, Málaga, Almería,
Sevilla, Cádiz y L é r i d a. Sin
grandes variaciones en Alava,
Huesca, Teruel, Granada, Tole-
do, Madrid, Guadalajara, Cuen-
ca, Valladolid y Burgos.

FRUTALES

Los frutales productores de
fruta de la época muestran buen
aspecto y están dando normales
rendimientos. Es muy abundan-
te la cosecha de manzana.

Los agrios vegetan bien y hay
buenas perspectivas de cosecha;
por el momento, la de naranja
es muy semejante a la de la pa-
sada campaña, y son mejores las
de limón y mandarina.

En conjunto, el arbolado fru-
tal ha mejorado, respecto al mes
antecedente, en León, Burgos,

Madrid, Pontevedra, L é r i d a y
Castellón. Solamente ha empeo-
rado en Huelva y Guipúzcoa, y
está poco más o menos lo mismo
en Albacete, Cuenca, Avila, Pa-
lencia, Salamanca, Cáceres, Se-
villa, Málaga, Alicante, Valen-
cia, Baleares, Barcelona, Gero-
na, Huesca, Asturias, Lugo y Las
Palmas.

Respecto al año anterior, la
impre.sión es muy semejante en
Lugo, Huesca, Gerona, Barcelo-
na, Valencia, Alicante, Sevilla,
Las Palmas y Palencia. Peor, so-
lamente en Albacete, Salaman-
ca y Cuenca, y registrando me-
j o r í a En Guipúzcoa, Asturias,
Pontevedra, Baleares, Castellón,
Málaga, Huelva, Cáceres, León,
Burgos, Avila y Madrid.

PLANTAS INDUSTRIALES

Es muy satisfactorio el estado
de los algodonales, estando en

plena recolección en Andalucía
y Extremadura con buenos r^ n-
dimientos, aunque en esta í^lti-
ma región las lluvias han perju-
dicado a la cosecha en algunas
comarcas. Han sido intensos en
Córdoba los ataques de Euricls,
Heliotis y prode^ain. Afortunada-
mente, los agricultores luchan
con denuedo ,y eficacia contr^^
estas plagas por estar mu,y l,icn
aleccionados.

Con respecto al mes ,^^itcriur,
las plantas industriales h^a^.1 mc-
jorado en Cáceres, Badajor y
Lérida, y están sensiblemc^itc^
igual es Sevilla, Granada, Mát^_,-
ga, Alicante, Castellón, Cádi.^,
Avila y Huesca.

Y respecto al año anterior, por
estas mismas fechas, no se rehis-
tra variación en Huesca, C^iste-
llón, Alicante, Granada y MiLlu-
ga. En cambio ha mejorado la
impresión en Avila, Cáceres, Ba-
dajoz, Cádiz y Sevilla.

LOS 3IEJORES AGRICULTORES DEL DIUNDO MEJORAN SUS TIERRAS CON TURBA
F[BROSA

'I'A!VIBIEN EN ESPA1'vA YA SON 1V11LES LOS AGRICULTORES YROGRESIVOS (^UE
IIAN COMPROBADO LA EXTRAORDIN ARIA EFICACIA DEL ABONO ORGANIC(1

UII^:Z ^'1^:('I^a ^1,15 HICO 1^;`^^ HUMUS QUE I^^L ESTIL+'RCOL

17c^ora la cstructura del suelo
l'c^^ ^ i;;^ l,i rc^n,^ciclacl cle los suelos pesados y aumenta la eohesión de los ligeros. Favoreee el des-

.u^rullu de las raíces.

Keticnc c: agua a disposición de las plantas
Yor su riqueza en humus y su gran capacidad de retención de agua (10 veces su peso), la TL'1^I>A

[^UiV1ER evita en gran parte que el agua se pierda por filtraciór^ o evaporación. Gran c^crn^omía ci^
las aguas de ricgo y mejor aprovechamiento de las aguas de ]luvia.

Retiene los fertilizantes químicos
Por su acción física y química en el suelo, la TURBA HUMER favorece la retención de los al^^^-

nc^s minerales, evitando se pierda por filtración o reversión y movilizando las reservas naturales ^1^^1
suelo (fósforo, potasa, hierro y otros microelementos de] suelo), lo que se traduce en una gran ecu-
nomía en los ahonos.

Desarrolla la vida bacteriana del suelo
La TCiRPA FIUMER es w^ producto microbiológicamente acti^°^^ y rico en fitohormrn^as

Solicite la 'I'L1RI3A HUMER a su almacenista proveedor de al^onos, y en todo caso a

HUMER, Fertilizantes Orgánicos, S. L.
Avea. Rppúblita Argentino, 14 - Tel. 73535 - SEVILLA

Precisamus técnicos titulados para Delegados regionales con misiones de asesoramientos y pronlu-
ción de ventas.
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LOS I^IER^AI)OS DE PATATAS
GENERALIDADES

Se puede asegurar que la se-
quía veraniega pertinaz y pro-
longada ha tenido un efecto
desfavorable sobre las varieda-
des tempranas cultivadas en se-
cano; no tan acusadamente
han desmerecido los rendimien-
tos de la patata tardía, y así,
en zona tan típicamente patate-
ra como la de Santo Domingo
se estiman los rendimientos me-
dios en 10.000 kilos por hectá-
rea.

De este modo, y a pesar de
haberse sembrado más superfi-
cie, la cosecha total no será pro-
bablemente mayor que la ante-

rior, por lo que la reacción de
precios iniciada tímidamente a
mediados de septiembre se con-
firma, y es de presumir conti-
núe, sin otra limitación que los
precios a que resulte la patata
importada ; en este momento se
estima que los precios de la pa-
tata española pueden subir apro-
ximadamente 0,50 pesetas en ki-
logramo en el campo, con lo que
se igualarán a los precios de im-
portación.

Precisamente este margen de
subida posible coincide con el
importe actual del derecho
arancelario y fiscal aplicado a
las ofertas que se hacen actual-
mente, de las que se conocen las
polacas, a 2,10 ptas/kg. cif., y las
belgas, a 2,30 cif. puerto español.

Sinceramente creemos que los
actuales precios no son suficien-
temente remuneradores, y que
un máximo que rebase las 2 pe-
setas kilo es adecuado y conve-
niente ; esto significa que las
importacíones deben de hacerse
percibiendo el correspondiente
arancel, aun en el caso que por
estimarse que se va a presentar
falta de abastecimiento se rea-
lizara tal importación directa-
mente por la Comisaría Generai
de Abastecimientos y Transpor-
tes.

Evidentemente si se frena ar-
tificialmente la subida para que
no alcance el prudente y sufi-
cientemente remunerador nivel
de las 2 pesetas kilo en campo
se está abocado a que se reduz-

can las siembras, no solamente
de las zonas tempranas, sino en
general de todos los regadíos, y
bastaría una climatología des-
favorable para originarse una
gran falta del tubérculo.

Por esta circunstancia de los
bajos rendimientos medios se es-
tá produciendo la lenta alza, que
no se preveía en absoluto hace
dos meses, y por ello se repetirá
el fenómeno presentado en 1956
de que los precios fueron algo
mayores que en 1955, que a su
vez lo fueron superiores a 1954,
es• decir, dos años seguidos de
precios crecientes, rompiéndose
así la típica bisanualidad de
precios que viene presentando
la patata.

En el mercado espafiol se ha
presentado de forma clara la
apetencia de patata de calidad,
cuya más aparente expresión es
la venta de patata en bolsas, fe-
nómeno debido a la exclusiva
iniciativa de algunos comercian-
tes, pues ha resultado totalmen-
te inoperante la orden sobre nor-
malización de la pata, instru-
mento con que se esperaba pro-
teger el desarrollo de un comer-
cio bajo el signo de la calidad
de la patata.

Pero ahora será sólo la exi-
gencia del consumidor la que
estimulará, mediante precios di-
ferenciales, el comercio de bue-
na calidad del tubérculo, des-
echando no sólo por los defec-
tos típicos de variedades indus-
triales, tubérculos enfermos, le-
sionados, huecos, manchados,
muy pequeños, etc., sino por la.
presencia de sabores extrafios ya
denunciados hace años en estas
mismas crónicas.

Pero es que este año parece
que el fenómeno se presenta con
intensidad inusitada, como con-
secuencia del empleo de ciertos
insecticidas, cuyas denoininacio-
nes comerciales no se señalan
aquí, pero que en general son
fabricados a partir del elemen-
to activo H-C-H.

El comerciante, al repercutir
sobre el agricultor las exigencias
del ama de casa, exige un tu-
bérculo que no sepa o huela, co-
sa que un olfato fino reconoce

por un simple corte en el tu-
bérculo natural el olor del
H-C-H, y más se reconoce aún
en el tubérculo cocido, el cual
además del olor tiene un sabor
que lo acerca a la incomestibili-
dad. Por esto el comerciante pa-
ga un mejor precio por la pata-
ta sin olor, o simplemente com-
pra sólo patatares que sabe no
se han tratado con H-C-H.

Un control de la utilización
del insecticida en los patatares,
sobre todo porque el mismo agri-
cultor lo utiliza, y sin efectos re-
siduales, en otros cultivos. El
agricultor en todo caso debe
desechar todo insecticida a base
de H-C-H cuyo envase tenga el
anuncio de "Prohibido su em-
pleo en la patata", ya que la Di-
rección General de Agricultura
al aprobar la inscripción de un
insecticida a base de H-C-H lo
hace prohibiendo al fabricante
su uso en tal destino patatero, y
obligándole a advertir en el con-
tinente su inadecuación para
combatir enemigos de los pata-
tares.

Sin embargo, es el discerni-
miento del comerciante el ins-
trumento más eficaz para evi-
tar el empleo de estos insecti-
das, al exigir tubérculos sin olor
ni sabor y depreciar o rechazar
los que tengan esta mala carac-
terística.

.SITUACIÓN DE LOS AGRICUL-

TORES PATATEROS

Los agricultores patateros su-
fren exactamente las mismas
característícas de constante in-
ferioridad respecto a los restan-
tes sectores económicos, y esto
sucede dentro y fuera de Espa-
ña, en países en vías de desarro-
llo o en los superindustrializa-
dos, y es que se trata de una ac-
tividad vieja en muchas manos
y sin sentido orgánico de la de-
fensa; si a ello se une la evolu-
ción de la organización huma-
na moderna, con extraordinaria
apetencia por bienes industria-
les, sin límite y sin medida, se
comprende que la menor propor-
ción de gastos domésticos en co-
mida corra parejas con la cada
vez menos participación de la
renta agrícola en la total, con la
menor participación en el pre-
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cio del producto agrícola final
del precio de costo de produc-
ción, con la desdichada frecuen-
cia de fenómenos naturales sobre
una actividad al aire libre.

A este último respecto se pue-
de decir que las zonas patateras
del país han sido castigadas con
frecuencia; bajo el signo gene-
ral de la sequía que ha afectado
a la producción del secano de la
mitad norte de España, han apa-
recído diseminadas otras graves
perturbaciones. Por ejemplo,
inundaciones y grandes pérdi-
das de patatares, incluso su

P L .4 Z .4

Alicante ..............................................
Almería ................................................
Barcelona ...............................................
Bilbao ....................................................

Burgos .................................................... l

Cádiz ......................................................
Castellón ................................................

arrastre total por el agua, por
las tormentas de octubre caídas
en la importante zona patatera
de Guadalajara, prácticamente
desde Alcalá hasta Humanes ; la
plaga extraordinaría de rosqui-
lla negra en las cuencas del Se-
gura y Bajo y Medio Guadalqui-
vír; daños generalizados de la
Dorifora, etc.

De aquí la atención que hay
que tener con la política de pre-
cios de la patata, sobre la que
deben jugar exclusivamente, al
tnenos este año, factores natu-
rales y también el régimen aran-

Precio agricultor

2,10

Común, 1,20-150
Calidad, 1,50-1,70

Córdoba .................................................. -
Granada ................................................ 2,00
León ...................................................... 1,30-1,50
Lérida ................................................... 1,60
Lugo ...................................................... 1,40

Madrid ................................................... 1,70

Mahón ...................................................

Málaga ..................................................
Murcia ...................................................
Orense ...................................................
Orihuela ................................................
Oviedo ...................................................

Roja, 4,00
Blanca, 2,50

I
l

1,70

Palma de Mallorca ............ ..................... 2,00-2,20
Salamanca ............... .............................. 1,60
Santo Domingo de la Calzada .................. 1,35-1,65
Santander .............................................. -
Sevilla ...................................................
Toledo ...................................................
Valencia .................................................
Vitoria ...................................................

Patatas de calidad ol por ^no.yor celario vigente sin contorsionar-
presentadas en sacos de 2 kgs.

P L A 'L A VARIF.DAD P^e.^kg

Bilbao . . . . Gineke . . . 2,75
Castellón . . Palogán . . 2,75
Irún . . . . . Gineke . . . 2,50

^ Palogán . . 2 70Madrid . . .
' ^ Gineke . . .

,
2,80

Sevilla . . . . Palogán . . 2,75

lo o introducir un régimen ex-
cepcional.

PRECIOS

El estado adjunto señala la si-
tuación actual del mercado, en
que se aprecia bastante falta de
uniformidad, desde un mínimo
de 1,20-1,30 pesetas kilo en

León, Burgos, Palencia y en ge-
neral en toda Castilla la Vieja,
a un máximo de 2,00-2,20 en Ma-
llorca y Barcelona, sin citax el
caso extremo de Menorca, que
siendo un mercado muy cerrado
a causa de su sistema de comu-
nicaciones con el exterior, y sien-
do también poco patatera, al-
canza precios de nivel muy su-
perior.

Se estima que la lenta subida
de precios que ha habido hasta
ahora continúe sin acelerarse
hasta los límites máximos ya se-
ñalados, pues hay que tener en

Precio ^nacorista Precio púLlico

2,50
2,60-2,80
2,60-2,80
2,10-2,20

1,80-2,00

2,80-3,00
2,30
2,50

2,35-2,40
1,60
2,15

Roja, 3,40
2,20-2,30 Blanca, 2,60

Palogán bolsa, 3,30

2,50
2,40-2,50

2,40-2,50
1,80-2,00

^ Roj a, 5,00
^ Blanca, 3,50

2,15-2,70 3,00-3,50

2,10
2,20-2,40

2,00
2,40-2,50

2,50

2,00-2,50

cuenta que todo Levante y An-
dalucía va a tener escasez de
patatas propias muy pronto,
porque las segundas cosechas
fueron menguadas, y esto ha de
suponer un movimiento del Nor-
te hacia el Sur y Este, que con-
tribuirá a tal elevación. Lógica-
mente la patata de siembra ha
de seguir un movimiento parale-
lo.-J. N.
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H'OF{\IACIOV I)EL PRINIER CE^SO
A(,RAI{It) [)E ESPANA

En el No[.c^tí^t Uf^cial del Estacl^o del
día ]G de septiembre de 19G1 se pu-
blica el Decreto 17IEi/G1 de la Presi-
^lencia del Uobiern^_^. cuva parte c^lispn-
sitiva dice asf :

Artículo 1.^^ E] Instituto Aacinnal
rlci h]stadística formará. cn colabora-
<^iún con el 1^Iinistcrio de Agricultura.
lns delnás 1líni5terios, las Corporacio-
nes Lncales y)a prganización Sindical
c^n la parte quc ]es corresponda, el cen-
so agrario de España, ajustándose c^l
proyecto que se aprueba por el presen-
te Decreto.

Art. °.^ El eefcrido censo se reali-
zará en wdo el territorio español. ,y .^c
referirá. según la naturaleza de los
datos. a las fcchas que en el proyecto

^c expresan del año agrícola lyl;l-^?.
Art. :;. Antcs de la realización del

renso agraric^ se llevará a cabo un en-
^ayo para prohar a escala reducida
los principalcs instrumento^ censale^
c^ introducir en ellos las modificacio-
nes due lu experiencia aconseje.

Art. }.^^ Sc aplicarán a la informa-
ción del censo general y del censo en-
sayo los preceptos de la Le,y de Cen-
sos Econónticos v de la Ley de ]+^sta-
clfstica y su Reglamento.

Art. 5.° Los gastos del censo agra-
rio se sufragarán con cai•go a los cr^r
ditos que <cl efecto se consignarán en
!ns Presupuestos dc^ gastos del Estado.

Art. r;.^ tie faculta a la Presidencia
clel Gobicrno para dictar las disposi-
ciones que rerluiera la e;ecución dcI
proyecto ap^robado y el cumplimientn
^lel presente Decreto.

Así lo dispongo por el presénte De-
creto. dado en La Corwia, a G de sep-
tiembre de 1961.-F'RANCISCO FRAN-
CO.-EI '\7inistro Subsecretario de la
Presidencia del Gobierno. Luis Carrr-
rn BIa^LCU.

REALIZACION DL SIEMI3RAS llE
'1'I^IGO Y CULTIVOS FORRA.JI+.HOS
I'ARA EI, AivO AGRIC(^LA 19G1-c^°_

En el Bol<^tín Oficinl ded Zatado del
día 11 de octuhre de 1961 se publica
una Orden dcl Ministerio de Agrícul-
tura, cuya p^u•tc dispositiv<i dicc así :

1.^ A la publicación de ía presente
Orden. la Dirección Genera] de Agri-
cultura fii<.tr<í para cada prnvincia l.^
superficie mínima obligatoria de trigo.

de acuerdo con la superficie de bar-
becho ya señalada al efecto para todo
el territorio nacional por la Orden dc
este Ministerio de 3S de febrero de
1')G1, ŝ teniendo c^n cuenta lo quc se^

prcviene un cl I)ecreto de 31 de ma-

^^o de 19151.
(^ueda autori^ada dicha llirección

Ucnerai para sustituir en aquella su-
perficie el cultivo de trigo por el de
grano5 cle piensos, forrajeros o pra-
tenses.

?.^^ I.as Juntas ^indicales Agrope-
cuarias con^tituídas en el seno de1 Ca-
hildo Findical de las Hermandades de
Lobradorea y Ganaderos, distribuirán
las superPicies obligatorías de siembra
de trigo entre lo^ cultivadores del tér-
mino municipal ^- antes del día 30 dcl
mes de octuhee, lo deberán comunicar
a]os interesado5 y exponer en el ta-
hlón de anuncios del Ayuntamiento

las listas dc estas superficies por or-
clen alfahético de cultivadores, remi-
tiendn copia de las mismas a la Jefa-
tura Agronómica correspondiente.

]71 hecho de la eYposición de 1as lis-
tas en el Ayuntamier^to se considerará
cn todo caso como notificación sufi-
ciente a ln,; interesados.

^. Los cultivadores directos de las
fincas podrán recurrir conh°a la su-
perficie señalada, en virtud dc esta
clisposicián por los Cabildos o Juntas.
^mtc lus mismos con anterioridad al
1.^ de novicmbre, y aqttéllo; resolve-

rán las reclamaciones antes del día "^

de novicml^re de 156^.
En última instancia, y cuntra dich.^

resolución, cabrá recurso ante I^c Je-
tatura Agronúmica provincial, la cual

resolverá en defittitiva antcs dcl día

7^> de dicicmbre de 19G1.

^.° '1'odos lo^ ctIItivadores de trigo
^°icnen nbligadn, a dar cuenta al Ca-
hi1d^^ o a la .lunta correspondicnte de
la tec!la clc^ la Cerminac'ón de sti_ti ope-
racinnes clc .,iclnlu^a. y a partir dcl 1^

cle dici.rnhrc dic ho ^'ahildo u.lunta
clebcrá comctnicar mensualmcntc el es-
tado clc la siemhra de trigo en el con-
junto del t^•rminn municipal a ln .Ic-

fatura Af;ronómica.
>.° La 1)irección General de Agri-

^^ultura totnará lais medidas oportunas

para cl m<ís c^s^^.ctu cumplimiento cle

ln clue ^e clispone.

G.^^ 4>!ueda subsistente la Urden cic
este I^cpartamenlo de 3.-, dc septicm-
bre de 10:^^`;. snbrc realizaciÓn ^!c :^ic^rn-
bras de t,rigo y cultivos forrajc^rc^^ pa-

^^a el ario agrícola 195B-^i^ («I^o7etfn
Oficiai del Estadn» de 30 de septicm-
brei. en toclo lo que no se oponga u

]a presentc disposición.
llac3rid. ;0 de septiemhre cle 19U1.-

('nrani^as.

^SC^`^O c^

BOLETIN^OFICIAL
DEL ESTAD O

RsportaclGn de tomate fresco

de invíerno.

OtYlen del Ministerio de Cotnerr,io,

fecha 8 de septiembre de 1961, poa• la

que se regula la exportación de tomate

fresco de ínvierno, («B. O.» de] 13 de

septiembre de 1961.)

('oucentracíón parcelaria.

Decretos del Ministerio de Agricultu-

ra nítmero 1.699 y 1.700/61, fecha 6 de

septiembre de 1961, por los que se de-

clara de utílídad pública la concen-

tración parcelaria de las zonas de Gri-

jalba (Burgos) y Corcos (Valladolid).

i«B. O.» de1 13 de septiembre de 1981.1

En el «Boletín Oficial» del 6 de oc-

tubre de 1961 se publican tres Orde-

nes del citado Departamento y fecha

28 de septiembre de 1961, por las que

se aprueba el plan de mejoras territo-

riales y obras de concentración parce-

]aria de 1as zonas de Brina y Portea.

(La Corutia), Camporrobles (Valencía?

y Granza de Arteaga (Navarra).

En el «Boletin Oficial» del 7 de c^^-

tubre de 1961 se publica una Orden

del Ministerio de Agricultura, fech,t

28 de septiembre de 1961, por la qt;^^

se a.prueba el plan de mejoras territo-

riales y obras de concentración parce-

laria de ]a zona de Ollabarren (N^-

varra^

En el «Boletín Oficial» del 12 dc oc-

tubre de 1961 se publican los Decretos

n;mero 1.839 a 1.845/61, del Ministe-

rio de Agricultura, fecha 22 de sep-

tiembre de 1961, pm• los que se decla-

ra^ de utllidad la concentración p^arce-

laria de las zonas de Cercedo (Ponte-

vedra), San Pedro Figueirído (Orense),

fi^9
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San Félix de Ga1ez ( Orense), Brues

(Orense), Santiago Numide (La Coru-

ñaJ y Arabejo iLa Coruña).

En el «Boletín Oficial» del 13 de oc-

tubre de 1961 <;e publican los Decretos

números 1.846 a L852^61, del Mínis-

terlo d^ Agricultura, fecha 22 de sep-

tiemb°e de 1961, por ]os que se decla-

ra d^° utilid.td pública la concentración

p^rcelaria de ]as zonas de San Julián

d^ Cabaleiros (La Coruñal, San Sa-

Lu_•nino fLa Coruñal. Santa María de

M^+raña ŝ (La Corut7a). Veg^reira (L^a Co-

r^.+tla), San Juan de Fecha (La Coru-

ña) y Santa^ María la Mayor de Val

i La Corufia) .

E^propiaciones de interés ^ocla.l.

Decreto número L701/61, de1 Mínis-

terio de Agricultura, fecha 6 de sep-

tíembre de 1961, por el que se declara

de interés socíal la expropiación por

el Instituto Nacional d oloCeíng-

el Instituto Nacional de Colonízación

de una fra.cción de la finca denomina-

da «Prados de la Ve,a», del término

municipal de Jerez de los Caballeiros

(Badajoz). («B. O.» del ]5 de sr,ptiem-

bre de 1961.)

$epob1ac16n forestal.

Decreto número 1.702/61, del Minis-

terio de Agricultura, fecha 6 de sep-

tíembre de 1961, por el que se declara

la utiltdad públíca y necesidad y ur-

gencia de la ocupación, a efectos de

su repoblación forestal, de diferentes

montes situados en varios términos mu-

nícípale5 de 1a provincia de Burgos.

(«B, O.» del 15 de septíembre de 1961.)

En el «BOletín Oficial» del 13 de oc-

tubre de 1961 se publica el Decreto

número 1.852/61, del Minísterio dc

Agricultura, fecha 22 del pasado mes

de septiembre, por el que se declara

de utilídad pública y necesídad Y ur-

gencia de la ocupación, a efectos de

repoblación forestal, de diferentes fín-

cas del térmíno municipal de Cardeña

( Córdoba) .

['ormación del primer Censo ARrario
do Espafta.

Decreto número L716/61, de la Pre-

sidencia del Gobíerno, fecha 6 de sep-

tíembre de 1D61, por el que se dispone

la formación del primer Censo Agrarío

d^ Espatia. («B. O.» del 16 de septiem-

br^ de 1961.)

eie,iorac ínhcrentes o necesarlas para
la conoentración parcelaria.

Decreto nítmero 1.722/61. del Minís-

t^rio de Agricultura, fecha 6 de sep-

tiembre de 1961, por el que se aplica

1o dispuesto en el artículo 1.^ del De-

creto-Ley de 25 de febrero de 1960, so-

brz mejoras inherentes o necesarias pa-

ra la concentracíón parcelaría. («B. O.y

del 16 de septíembre de 1961.)

Conservacíón del Ruelo aRrfcola.

Orden del Mínísterio de Agricultura,

fecha 5 ae septiembre de 1961, por la

que se aprueba la ampliación del plan

de conservación del suelo agrícola de

dos fincas de ]os términos municipalcs

de Ortilla y Los Corrales (Huesca).

(«B. O.x del 23 de septíembre de 1961.1

Vfas pecuarias.

Ordenes del Ministerío de AgrScultu-

ra, fecha 20 de septiembre de 1961, por

las que se aprueba la clasificación de

las vísa pscuarías existentes en ]os tér-

minos municipales de Gilena (Sevilla)

y Villacastín (Sevilla). («B. O.» del 27

de septiembre de 1961.)

En el «Boletín Oficíal» del 2 de oc-

tubre de 1961 se publican dos Ordenes

del mismo Departamento y fecha 25 de

septiembre de 1961, por las que sc

aprueba la clasificación de las vías pe-

cuarias existentes en los términos mu-

nicipales de El Piñeíro (La Corutia) y

Alpera (Albacete).

En el «Boletín Oficial» del 5 de oc-

tubre de 1961 se publican otras do^

Ordenes del mismo Departamento y fe-

cha 27 de sep*iembre de 1961, por las

que se aprueba la clasifícacíón de las

vfas pecuarias de los térmínos muni-

cipales de Fuenllana (Ciudad Real) y

Salobral (Avilal.

En el «Boletín Oficíal» del 6 de oc-

tubre se publica otra Orden del Mí-

nisterlo de Agricultura, fecha 25 de

ceptíembre de 1961, por la que se aprue-

ba la modificacíón de la clasíficacíón

de las vías pecuarias del término mu-

nicípal de E1 Espina.r (Segovis).

En el «BOletín Ofícial» del 7 de oc-

tubre de 1961 se publican otras tres

Ordenes del citado Departamento y fe-

cha 29 de septiembre de 1961, por las

que se aprueba la clasificacíón de las

vías pecuarias de los térmínos muni-

cípales de Parada de Arriba (Salaman-

ca), Santa Amelia (Bada)oz) y la mo-

dificacíón de las vías pecuarías del tér-

mino municípal de Rugat (Valencía).

En el «Boletín Oficlal» del 12 de oc-

tubre de 1961 se publíca otra Orden

del mismo Departamento y fecha 30 de

septiembre de 1961, por la que se aprue-

ba lac lasificfación de las vías pecua-

rias del tétmino municípal de Almura-

díel (Ciudad Real).

Reñulac[ón del comercio del café.

Circular de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, núme-

ro 561, del 25 de septiembre de 1961,

regulando el comercio ^del café. («BO-

letín Oficíal» del 30 de septíembre de

1961.)

Ordeu Cívíl del Méríto Agrfcola.

Ordenes del Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 1 de octubre de 1861, ^or la

que s^e ^conce^de el ingreso en la Orden

Civíl del Mérito Agrícola, con la cate-

goría que s^e indica, a lo_s señores que^

en dicha disposición se citan. («Bo-

letín Oficíal» del 2 de octubre de 1961.1

Unldades míuhttas d+• ^•ulllvo.

Ordenes del Mínísterío de Agrícultu-

ra, fecha 28 de septiembre de 1961, por

las que se fija la unídad mínima de

cultivo y la unídad tipo de aprovecha-

míento de las zonas de Cígales (Valla-
dolid), Bambrana (Alava), Aldea del

Puentc-Villamondrin de Rueda (León).

Valle de Arana (Alava), Santa Marfa

de] 5alto (La Corwia), Armíñón (Ala-

va). Villanueva de Guadamejud (Cuen-

ca), Arlegui-Berlaín (Navarra), Subíza.

rNava-rra), Sanzoles (Zamora). San Ju-

lián de Sales (La Coru•a). Ferreruela

de Huerva (Teruel), Fresníllo de las

Due^ias (Burgos), Brahojos de Medína

(Valladolíd), Rugat (Valencia), 8anta

Amalía (Badajoz) y Parada de Arriba

(Salamanca). («B. O.» del 7 de octu-

bre de 1961.)

('onse.ios Econfimícos `;índlcvales.

Orden de la Secretaría General del

Movimiento, fecha 29 de septíembre de

1961, par la que se extienden las nor-

mas que regulan las Consejos Econó-

nllcos Sindicales al ámbito comarcal e

interprovíncial. («B. O.» del 10 de oc-

tubre de 1961.)

^íemhra de trlRO y cu ‚ tlvoŝ forr.^,leros

para el afio aRr[cola 1961-62.

Orden del Mínísterio de Agricultura,

fecha 30 de septiembre de 1961, sobre

realización de siembra de trigo y cul-
tivos forrajeros para el año agrícola

1961-62. ( «B. O.» del 11 de octubre dv

1961.1

Explotacíones agrarlae famlllares
protegidas.

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 3 de octubre de 1961. por las

que se declaran explotaciones agrarías

famlliares protegídas a dos fíncas de la

provincia de Asturías y una de la pro-

vincla de Teruel. («B. O.» de] 12 de oc-

tubre de 1961.)

PrórroRa de vedas.

Ordenes del Mínisterio de Agrícultu-

ra, fecha 2 de octubre de 1961, por las

que se prorroga la veda del corzo en

la. províncía de Soría y durante tres

at:os el registro establecido en el re-

verso del Amayet, por Orden miníste-

rial de 30 de octubre de 1952. («B. O.»

dcl 14 de octubre de 1961.)

Higlenizaclón de la leche.

Orden de la Presídencía del Gobier-

no, fecha 5 de octubre de 1961, por la

que se establece en Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), la, obligatoríedad de hf-

gienízar toda la Leche destinada al abas-

to públíco y la prohíbícíón de la ven-

ta a granel de dicho producto. («B. O.»

del 16 de octubre de 1981.)
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Terminación de arrendamiento
y rescisión de aparcería

R. Guijarro, Vaiencia.

Con anterioridad a 1942 tengo arrendadas
unas tierras, cuya renta es inferior al im/^orte de
cuarenta quintales de trigo, al ^recio actual de
2,40 ^esetas l^ilo, ^or lo que ruego a ust^des me
asesoren sobre 1a fecha de terminación del con-
trato y procedimiento a seguir ^ara recuperar
dichas tierras.

Otra fierra arrendada en igual fecha lo es en
aparcería, aportando a dicha a^arcería sólo la
tierra, y ^ercibiendo el 20 por 100 de la pro-
ducción. Deseo saber el ^rocedimienfo a seguir
para rescindir ese contrato verbal.

En relación con el contrato de arrendamiento, que
es objeto del primer punto de su consulta, y puesto
que se trata de un contrato anterior al l.° de agosto
de 1942, que suponemos protegido, aunque no nos
dice si el arrendatario es cultivador directo y personal,
pero así lo admitimos, habida cuenta de que eso pa-
rece deducirse de su consulta, se ha de aplicar al
mismo la Ley de 15 de julio de 1954.

Según esta Ley, la duración de las prórrogas de
estos contratos es la siguiente :

Prórroga de seis años, si la renta es superior a
30 Qm, al año.

Prórroga de siete años, si la renta es superior a
25 Qm. al año.

Prórroga de ocho años, si la renta es superior a
20 Qm, al año.

Prórroga de nueve años, si la renta es superior a
15 Qm. al año.

Prórroga de diez años, si la renta es superior a
10 Qm. al año.

Prórroga de once años, si la renta es superior a
7 Qm. al año.

Prórroga de doce años, si la renta es inferior a
7 Qm, al año.

Estas prórrogas cotnenzarán a contarse desde el
l.° de octubre de 1954. Conforme al artículo 4.° de la
citada Ley, transcurrida la prcírroga correspondiente,
el arrendador puede dar por terminado el contrato y
recabar, del arrendatario, la entrega de la finca, si se
compromete a cultivarla directamente ( no personal-
mente) durante el plazo de seis años y notiñca al co-
lono este propósito con seis meses de ante^ación, como
mínimo, a la finalización del año agrícola correspon-

diente. Si no adquiere dicho compromiso, el contrato
se prorroga tres años más, sobre la prórroga que le
corresponda, y, transcurridos los mismos, el arrenda-
dor dispondrá libremente de la finca arrendada.

La prórroga que corresponda al contrato, según el
cuadro anterior, quedará sin efecto si el arrendador se
compromete al cu:tivo directo y personal de la finca
arrendada dt:rante un plazo de seis años. A este efecto
y con dicho compromiso podrá dar por terminado el
contrato al finalizar cualquiera de los años agrícolas
de la prórroga, notificándolo al arrendatario con una
antelación mínima de seis meses a] término del año
agrícola correspondiente.

En resumen :

a) El contrato se prorroga, según la cuantía de la
renta, por el plazo que se expresa en el cuadro antes
consignado, cuya prórroga empezará a contarse a par-
tir del I." de octubre de 1954.

b} Antes de terminar dicha prórroga, el arrenda-
dor puede dar por terminado el contrato, al terminar
cualquier año agrícola, si se compromete al cultivo
direcio y ^ersonal de la finca durante seis años.

c) A1 terminar la prárroga correspondiente, termi-
nará el contrato si el arrendador se compromete al
cultivo sólo dírecto de la finca durante seis años.

I_os compromisos de cultivo por parte del arrenda-
dor a que nos referimos en los apartados b) y c) han
de notificarlos el arrendador al arrendatario con seis
meses, como mínimo, de antelación, al término del
año agrícola correspondiente.

d) Si el arrendador no adquiere los compromisos
a que se refieren los apartados b} y c), el contrato se
prorroga tres años más, sobre las prórrogas a que nos
referimos en el apartado a), y transcurrida la prórroga
correspondiente, y estos tres años más, podrá dispo-
ner libremente de la finca arrendada.

Una vez terminado definitivamente el arrendamien-
to, en cualquiera de las formas expuestas, si el arren-
datario se niega a darla por terminada y a abandonar
la finca y dejarla libre a disposición del arrendador,
éste tendrá que desahuciarle judicialmente.

romo no nos dice la renta exacta del contrato, pues
sólo nos instruye de que es inferior a 40 Qm., no po-
demos precisarle cuál sea la prórroga aplicable ni,
por tanto, la fecha de terminación del contrato, pero
podrá usted fijarla exactamente para cada supuesto
con las normas que quedan expuestas.

En el segundo extremo de su consulta pregunta us-
ted cuándo termina un contrato verbal de aparcería,
en la que usted percibe el 20 por 100 de los frutos y
°1 aparcero-cultivador el 80 por 100.

611



A^3RICULTIIRA

MACAYA^ S. A•
Representants exclusivo para Espar^a de

CALIFORRIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHM®ND (U. S. A.)

fR^tICOl10Rf5 - ^111CU110flES - ^6RIC0l11RF^
CONTRA:

HJI. NIO'rBlADO DEL MANZANO Y Pl^
RAL, CRIBADO Y LRPRA DHI. M)OLO•
COTONI3IR0, MILDIU DR LA VID Y
PODRRIIUMBRR GRIB DR LA UVA

Usad siempre el más moderno y eteetioo faa^f-
cida a base de CAPTAN

CsRTHC^CIDE
+.^=^ polvo mojabl-e y para espolvoreo)

CbNfTRA:
í'ULGOA`I^S Dl^ TODAB CLA18RI9. ACA-
EZOS, PSILdS, ALTYCA DR LA VID,
GUSANOS DIŝ LAí^ UVAS, MOSCA DiQL
v1 EDITh;RRANEO Y M O i• C A D H L

OLIVO
sblo aonseguirE,is sa total externíefo cee

ORTHO MALATHtON 50
CONTRA:

INFINIDAD D>L PLAGAt^ DR LA HUHR-
TA, FRUTALIŝ+ S, GUSAN08 DHL 9U)a
LO Y CONTRA LOS PARASITO^ DIDT.

GANADO

I S C^ T O X
^polvo rnojable, líquído y para espolvoreo)

fili producto de m$ltipl®e nsoe y reconocifla eff-
oacia en Amóriaa

CONTRA:
PLAGAf3 DR I^NCINAR.1^8, PINAR)R8,

OLIVARIf^B, P]TC.
Usad el n^aevo producto efícaa p económioo a baae

do DDT

PERSISTAN
ti;l máA Hpropiado para espolvorear ^randee ex-

t®urrionos de terreno

C E N T R A L.-^ARCEL®PBA: Yfa L^iyotanw, 2g.
SUCURSALES.-11hADRBts: Loa Melrtzo, t4.

VALENCIA: Paz, ZA.
`^EVILLA: Luia Montoto, 1S.
AflALACA^4,: TomAa Heredie, 2^.
^^ái^A^OZ^e: Eoouo^aa P^ 6A.

I?elegacionea en todas I®t capitales de pr®vinsiat.

.^1 las aparcerías no se les aplica la prórroga esta-
blecida para los arrendamientos, y, por tanto, su plazo
de duración será el que libremente hayan concertado
los contratantes.

Si el plazo concertado ha expirado o no se concertó
expresamente ningún plazo de duración, se considera
que termina el contrato al finalizar cada rotación de
cultivo, y al terminar cada una de ellas el propietario
puede darla por concluída.

Ahora bien : si el propietario da por terminada la
aparcería, y la aparcería no ha durado todavía el
tiempo máximo que correspondería si se tratase de un
arrendamiento, el aparcero cultivador puede optar por
dar por terminada la aparcería y abandonar la finca
o por continuar como arrendatario de una parte de la
finca, proporcional a su participación ; en este caso,
del 80 por 100.

La legislación que hemos citado, aplicable a estas
consultas, está recogida, y por tanto en vigor, en el
Decreto de 29 de abril de 1959, que aprobó el Regla-
mento para la aplicación de la legislación sobre arren-
damientos rústicos.

Ildefonso Rebollo
4.491 Abogado

Lucha contra el carrizo

Hermandad de Labradores de Barcelona.

Nabiendo en csta t^ermandad un socio que
posee una finca en la que abunda muchísimo
una maleza que según creo llaman carrizos, una
especié de cañas muy d'elgadas, pero resistentes,
que aquí llamamos cañizos, y no pudiendo ex-
terminarla^s, pues aunque se las corta tres o cua-
tro ueces al año vueluen a refoñar, es ^or lo
que nos dirigimos a usfedes para rogarles nos
indiquen si hay algún herbicida o producfo para
combatirlo.

Nos dicen que con ácido nítrico se matan, pe-
ro na saben decir la proporción, si ello va bíen.

Los carrizos (Phragmites communis Trin), que nor-
malmente crecen en terrenos con mucha humedad,
son difíciles de extirpar con herbicidas, y además
exigen dosis muy elevadas de producto, lo cual en-
carece muchísimo el tratamiento. En la actualidad se
están ensaya.ndo con éxito el Dalapon (sales sódicas
del ácido 2,2, dicloro propiónico), a unos 20 kilos por
hectárea, y el Aminotriazol (en su preparado comer-
cial), en la misma cantidad. Una mezcla de los dos
a dosis de 10 kilos por hectárea de Dalapon y cinco
de Aminotriazol comercial resultará rnás barato y es-
peramos tenga igual efectividad que los anteriores.

Lo mejor por ahora, siendo posible, es drenar el
suelo, y una vez saneada la tierra disminuirá la in-
vasión de carrizos.

No tenemos noticias de que se haya empleado el
ácido nítrico como herbicida, pero desde luego no
puede dar resultados positivos, pues quemará sola-
mente las hojas de las plantas y éstas rebrotarán en
seguiáa.

Fernando López d'e Sagredo

4.492 ingeniero agrónorrio



A(IRICULTURA

Prospección de aguas

D. Pedro García López, Murcia.

Tengo el propósito de proceder en una finca
de mi prapiedad a un alumbramiento de aguas.
Siendo esta zona muy seca y habiendo fracasa-
do algunos intentos anteriores a cargo de otros
agricultares, le agradecería su consejo en cuanfo
a la manera de señalar el lugar para dicho alum-
bramiento y métodos más seguros (radiactesia
o algún sistema científico), así como la dirección
a donde he de solicitar esos seroicios, y si está
a su alcance, desembolso aproximado que ha-
bría de hacer, feniendo en cuenta que son unas
cien ^hectáreas de terreno lo que poseo.

Hay Sociedades dedicadas a prospecciones eléctri-
cas, gravimétricas, sísmicas, etc., pero son prohibiti-
vas para particulares, ya que el coste del estudio es

elevadísimo.
Los pequeños aparatos de prospección eléctrica que

poseen algvnos particulares son de poca precisión.
En el caso particular del señor García López es

aconsejable el método radiestésico, verificado por
persona solvente, moral y profesionalmente, junto con
un estudio geológico y topográfico del terreno. Una
vez localizado el lugar, se tlebe comprobar con una
calicata de poco coste si efectivamente hay agua,
puesto que en estos métodos radiestésicos hay segu-
ridad absoluta cuando indica la no existencia de agua ;
en cambio, hay un margen de error al indicar la
existencia, que se debe comprobar con la calicata,
aprovechándose estos trabajos para las siguientes
obras de captación en caso positivo, y siendo un
pequeño gasto si fuese negativo.

Los honorarios del Ingeniero agrónomo especiali-
zado en aguas subterráneas son de 8.0(}0 a 10.000 pe-
setas, dependiendo de la clase de terrenos, y debido
a que el desplazamiento es largo, aparte gastos de
viaje y hospedaje.

Podemos citar dos trabajos recientes de completo
éxito, uno realizado al Ayuntamiento de Robledo de
Cliavela, en plena sierra, muy difícil, y otro en Ar-
chena (Murcia), con el que se ha logrado, al dirigir
técnicamente la captación, cien litros por segundo.

4.493

Frnncisco Moreno Sastre
Ingeniero agrónomo

Fábricas de piensos compueatos
en gránuloa.

N. G.

Les estimaría me pudieran proporcionar las
direcciones de las f ábricas que hay de ^iensos
compuestos en gránulos en Madrid, Guadalaja-
ra, Valladolid, Burgos, Soria, Santander, Bilbao,
San Sebastián, Teruel y Cuenca.

Las principales fábricas de piensos compuestos que
elaboran gránulos,á en las provincias que indica, son
las siguientes :

i AGRI C ULTOR !
Los gusanos, pulgones y criptogamas que ata-

can a los írutales son díricíles de combatir

en primavera. En cambio, se destruyen fácil

y económicamente tratados preventiwamente

en ínvíerno con

C ALDO SU L FO C AL CIC O
CON CENTRA00 "ME UEM "
Los perales y manzanos están expuestos a los

ataques del gusano, de la rofía o mateado,

del ttgre o chtnche y la ps%la, y los írutales

de hueso a la lepra, o abolladura, o perdigo-

nada, o cribado, y la orugueta del almendro,
y el piajo de San José, al naranjo, y pulqo-

nes, p2ajillos y aricidos, Tallarlna a toda cla-
se de írutales. Pulveriza bíen los árboles aho-

ra y te verás libre de estos enemígos.

1*n ganaderia, el

CALDO SULFOCALCICO
CO N CENTRAUO " M E D E M°

evíta y cura

la ROÑA o$ARNA DEL GANADO LANAR

y CABRIO

Solicite Polletos e informaci0n a

^aciedad l^íwi^^ á^ lbaoos ^led^r
®'Donnell, 7;r^^" ^ Tel. 2 25 ^1 55

M A D R I D a Apart®do 995

Re^istre.do en la Dlrección Cieneral de Ayrtcultura oon

el nñmero 356.
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SERVICI®

antla por
tu^las partes

EI agricultor encuentra en el

^Li el "CAR"
ADECUADO y EFICAZ

• POCO CONSUMO
• SIMP^ICIDAD DE MOTOR
• FORTAIEZA MECANICA
• 4D0 KG. DE CARGA

PRECIO $.$.: con cabina : 38.000 PTS.
(incluéda rueda repuesto)
6, i2, 18, 24 Y 30 MENSUALIDADES

EL "CAR" QUE AYUDA AL
AGRICULTOR A GANAR MA^

Asegura el buen funcion®miento en toda ESPAÑA.



A(3R I CU LTU RA

Madrid: Indama (Alcántara, 71), Cipasa (Morati-
nes. 23), Sanderja (Pl. Salamanca, 4), Cocsa (Ríos Ro-
sas, 54), ^'icente Sancho (Dr. Esquerdo, 218), Piesa
(Antracita, 18), Fomento Ganadero, S. A. (Alcalá de
Henares).

Guadalajara : A. y M. Sánchez, S. L. (Travesía de
Nladrid, 20), Gránulos Sol (Carr. de San Roque, 21.

Valladolid : Castellano de Piensos, S. A. (C.° de la
Azucarera, s. n.), Sena (Carr. Puente Duero), Gránu-
:os Diana, S. A. (M. López, 8), Ivanasa (Puente Col-
gante, 6).

Burgos : Mariano Pérez, S. A. (Abad Maluenda, 4),
Garmo (Victoria, 59), Inavico, S. A. (Aranda de Due-
ro), Pascual Hermanos (Aranda de Duero).

Soria: Pablo del Barrio (Medinaceli, 7). Victorino
Llorente Ciriano^ (Termancia, 2).

Santander: Industria El Rescaño (Molledo).
Bilbao : Julio Run de Velasco (Simón Bolívar, 30),

Goymar (Munguía).
San Sebastián: Productos Velcia, S. A. (Cristobal-

degui), La Fanderia (Rentería).
Teruel: Industrias San Roque (Calamocha).

4.494

Féli,x Talegón Herns

I :Sp. veterínario del Cuerpo
Nacional

Sobre las líneas pareadas

Un suscriptor antiguo.

Posibilidad de cultiuar poT el método de lí-
neas pareadas de Banaiges, mecánicamente, bi-
bliogra!fía y casas que me podrían facilitar Ias
apc^ros necesarios.

Con la lectura del artículo publicado por don Car-
melo Benaiges en el número de octubre de 1960, con
el título de La mecanización del campo y el cultiuo
de cereales y leguminosas en c^líneas agru^adas».
queda en gran parte contestada su pregunta.

En cuanto a la bibliografía, según nuestras noticias
en breve aparecerá un libro completísimo y puesto al
día sabre '.a cuestión original de dicho señor, que es,
como usted sabe, el autor del método.

Los aperos para su puesta en práctica los encon-
trará en la casa Finanzauto, calle de Velázquez, 42,
en esta capital.

t . 19 i Redacción

Gorgojo de las lentejas

U. Antonio Puerta, Yuebla de Montalbán (To-
ledo).

F,n la presente recol'ección agrícola esta fínca
ha tenido unos 1.500 h^ilos de lentejas (por cier-
to, muy buenas); pero les esfán saliendo muchos
cocos, siendo, por tanto, una gran dificultad pa-
ra el consumo. rPodrían informa^rme con qué
líquido y cantidad podría curar dic,has lentejas
rara que terminase el gorgojo?

^us lentejas deben estar atacadas por el gorgojo

(posiblemente el Laria lentis), pero puede también
atacarle el gorgojo de las judías. Las dos especies
infestaron el fruto y la semilla en el campo, y lo
que ahora observa son los adultos de aquella infec-
ción. La primera de dichas especies no suele multi-
plicarse más, pero la segunda puede tener otras ge-
neraciones en almacén, con lo que los daños con-
tinúan.

Por correo recibirá una hoja divulgadora con los
medios de lucha aconsejables ; pero en su caso, y si
se trata de semilla destinada al consumo, lo mejor
es envasarla en sacos tratados con insecticidas, como
se indica en la hoja que le remitimos, pues de esta
manera se impide el desarrollo de nuevas genera-
ciones.

De todas maneras, lo más interesante para otro
año es combatir el gorgojo en el campo, antes de ha-
cer la puesta de huevecillos en las vainas, lo que se
consigue espolvoreando con un preparado a base de
D. D. T. del 5 por 100 de riqueza, en el momento
eri que se vean pulular los insectos por las plantas
con frutos en desarrollo.

4.496

Bibliografía sobre la fr^sa

Miguel Benlloch
Ingeniero a8rónomo

D. Cesáreo González, La Sañeza (León),.

Les ruego contestación a:
l.° rDónde me pue^do d'irigir para comprar

un libro que e.xplique el modo de cultivar jresas?
2." ^Qué título tiene?

l." Para los libros publicados por editoriales y ex-
tranjeros deberá dirigirse a librerías que se dediquen
a esta clase de libros, como la Librería Agrícola, calle
de Fernand.o VI, 2, Madríd. En !a misma capital de
i eón hay varias librerías que le podrán hacer esta
gestión.

Para los folletos divulgadores de los diversos ser-
vicios agrícolas que tienen esta misión se puede usted
dirigir a svs oficinas distribuidoras o a las agencias
del Servic^o ŝe Extensión Agrícola.

Se le inc^uye el folleto del señor Arróniz, anterior
director de esta Estación.

2." En España no se ha publicado hasta la fe-
clra, que sepamos, ningún manual que trate de este
iema. Hay tres folletos divulgadores del Servicio de
Capacitación Agraria del Ministerio de Agricultura.
Son:

Arróniz Sala, Excmo. Sr. D. César :<<El cultivo de
1a fresa en Aranjuezn.-Hoja Divulgadora núm. 34,
a^^.o 1945.

Vida1 Martín, D. L?esiderio: «Fresas y gresones,,.-
Hoja Divulgadora núm. 7, 59 H. Abril 1959.-Direc-
ción General de Coordinación, Crédito y Capacita
ción Agraria del M:nisterio de Agricultura, Madrid.

Fernández de la Fuente, D. Virgilio :^eFresales»
(familia Rosáceas).-Hoja Divulgadora núm. 48 del
^ervicio de Publicaciones del Ministerio de Agricul-
tura. Diciembre 1947.
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En esta revista de AGRICULTURA, en el número de
mayo de 1931, se publicó un artículo sobre este te-
ma, de 1^lorales Antequera, D. Carlos : uCultivo de
fresones^,.

Además, los diversos tratados sobre el cultivo de
hortalizas y otras plantas de huerta suelen incluir, con
más o menos extensión, el cultivo de fresas y freso-
nes. Citaremos algunos.

Godínez : uTratado de la huerian.-Tamaro : ccMa-
nual de horticulturan.-Nonell: ccGuía del horticul-
tor,,.-Gayán : ccManual de horticultura general y es-
pecial^^.-Lerena G., Adolfo: ^^Cultivos de huerta,,.

En otros idiomas esta lista es mucho más extensa,
especialmente en ing]és.

Como folletos más o menos extensos -algunos son
verdaderos tratados, publicados por servicios oficia-
les- tenemos :

En portugués.-Natividade, J. Vieira : ^,Cultura dos
Morangueiros,,, publicado por el Servicio Editorial da
Repartic^o de Estudos, Informacáo e Propaganda.-
Del Ministerio da Agricultura a Lisboa.

En italiano.-Calzecchi-Onesti, Antonio : ccLa Fra-
golan.-Ramo Editoria] degli Agricoltori, Roma.

En inglés (Inglaterra).-^^Strawberries,,, Bulletin
n." 95.-Ministry of Agriculture and Fisheries, Lon-

dres.
En inglés (Estados Unidos).-Darrow, George D.:

^cEverbearing Strawberries^^. U. S. Department of
Agriculture ,Washington.

,^Strawberry Culture,,. Eastern L^. S. Farmers Bulle-
tin 1.028.

^,Strawberries varieties in the l_lnited States». Far-
mers Bulletin 1.043.

}-lendrickson, A. H.: ^^Strawberry Culture in Cali-
fornia,,. Circular 23, California, Agricultural Extension
Service-Berkeley, California.

Tratados diversos :
En francés.-Vercier, M. et J.: ^,Le Fraisier^,, L.i-

brairie Hachette, París.
Trioreau, P.: «Les Fraisiers>,, J.-B. Bailliere et I^^ils,

París.
En inglés.-Hyams, Edwuard : ccStrawberry Culti-

vationn, Faber and Faber, Lt., London.
Fraser, Samuel: c^The Strawberry,,, Orange Judd.

Pub. Co., New York.
Fletcher : ccStrawberry Culture,,, Mac Millan Co.,

New York.
Sears: rrProductive Small Fruit Culturen.

Raf ael Barrera

4.497 Ingeniero a8rónomo

Fórmulas reducidas de
sulfato de cobre

Bodegas Losada, La Ríia (Orense).

C^omo no fengo los índices de la revista, y de-

seando uer un trabajo que /^ublicó nuestro co-

mún amigo señor Urquijo Landaluze sobre ensa-

yos de fórmulas reducidas de sulfato de cobre,
cuyos ensayos se realizaron en Riuadauia y aquí,

en Valdeorras, en nuestros uiñedos, me parece
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que el año 1946, y acaso el trabajo se publicó
en 1947, si les es factible agrade^ceré me infor-
men en qué número a^areció, ya que tengo gran
interés en volver a leer sobre los trafamientos
en ^alvo.

Los tratamientos a base de espolvoreo contra
el mildiú reducen la mano d'e abra en algunos
viñedos situados en laderas en más del %0 por
100 y en las de Ilano el 50 ^or 100 como mínimo.
De ahí que pue^de cansiderarse que casi la mitad
del viñedo de este término minicipad venga des-
de hace unos cuatro años combatíendo el mil-
diú a base de ^alvos cúpricos, unas veces en
mezcla con el a^zufre cuando hay necesidad de
combatir el oidio y otras con insecticidas pa-
ra combatír el barrenillo, con resulfados satis-
f actorios.

El artículo a que hace referencia se publicó en la
página 142 del mes de abril de 1943. Le envío tam-
bién un folleto publicado por la Estación de Fitopa-
tología Agrícola de La Coruña sobre el particular.

Efectivamente, los tratamientos en polvo, aunque
suponen un aumento de gasto en producto, pueden
no suponerlo en cobre-metal, por la menor riqueza
de los productos empleados, si la referimos al sulfa-
to de cobre, y por otra parte, proporc;onan una no-
table economía en jornales, economía que se acen-
túa en los lugares donde el acarreo de agua es largo
o penoso.

Pedro L^rquijo l.andaluze
4 , ¢gg Ingeniero agrónomo

Responsabilldad de t^n obrero,
por rendimiento escaso

J. M. B., de B.

Tengo un obrero f ijo instalado en un cortijo
con el carácter de gañán o mozo de labor, cuyo
rendimiento ha sido fotalmente pobre, ya que
aquí, según la cosfumbre de normal labrador,
se calcula que con una yunta deben ararse en
la tem^orada barbechcra cuarenfa o cincuenta
fanégas de marco seco; pues bien, el obrero de
referencia ha dado un rendimiento de la mitad
de esta cifra, habiendo sido medido el terreno
^or un agrimensor.

Quisiera saber si se le puede eaigir alguna res-
ponsabilidad por esta Empresa al ref erido obre-
ro de carácter cconómico, y ante quién habría
que dc-rnandar esta reclamación.

Ni^° inferesa la cantestación anfes del d'ía 27
de se^tiembre, ya que en esa fecha termina el
contrato, teniendo el obrero en esta Fmpresa re-
serc>as económicas.

La Reglamentación del l rabajo en el Campo, en
casi todas las provincias, y creo que en Badajoz será
igual, no exige un rendimiento tnínimo para los obre-
ros fijos o eventuales, según la labor asignatla, ni tam-
poco se sanciona la falta de ese rendimiento.

Sería, en mi opinión, inútil plantear ante la Ma-

AGR I C`U LTU RA

Teléfs. 1912 - 7097

SALAMANCA

ACARLESS (para espolvoreo).
Combate eficazmente la araña roja en los culti-
vos de huerta, algodón, frutales y plantas orna-
namentales.

CLOROCIDE-BOOTS (Yolvo ciispersable en agua).
Combate eficazmente la araña roja en cultivos de
huerta, frutales, algo^^lón y plantas de jardin.

COItNOX «D» BOOTS.
Herbicida selectivo. Económico. Eficaz. Seguro.

DARDITEX
Combate eficazmente toda clase de pulgones o
Rmeleran. Mosca de los frutales y arañuelo del
olívo.

ENTOFITEX a10» (para espolvoreo).
Para combatir eficazmente la «cucan de la alfalfa,
orugas de la col, escarabajo de la patata, gardama
de la remolacha y«polilla» e hilandero de la vid.

ENTOAIOY «15»
Para combatir plagas forestales.

ENTOMOX «25x
Indicado para exterminar gusanos 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 «10»
Producto especialmente indicado, aparte de otras
muchas aplicaciones, para combatir la lagarta de
encinares, brugo y oruga de librea.

FITEX «20» (emulsionable)
Combate eficazmente diversas plagas de frutales,
algodón, arroz, olivo y vid.

FITEX «DOBLE» (emulsionable)
Para combatir plagas en frutales, algodón y vid.
De acción muy rápida ,y prolongadka.

GAMDiA i ^c (para espolvoreo)
Combate eficazmente la ccuca» y palomilla de la
alfalfa, gusanos de alambre y pulgones diversos
de cultivos de huerta, frutales y agrios.

GAMMA 10 ^/a
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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gistratura de Trabajo de la provincia la procedencia
de una indemnización, contra el obrero fijo, por el
escaso rendimiento prestado durante el año, y casi
es seguro que el Magistrado de Trabajo desestimaría
la demanda.

Si no estuviera tan próximo el vencimiento del año,
ya que dice que en 27 de este mes termina el contra-
to, sí podría conseguirse el despido justificado con
arreglo al art. 77 del Decreto de 26 de enero de 1944,
que aprobó el texto refundido del libro I.° de la Ley
de Contrato de Trabajo, ya que en el apartado D) se
estima como causa justa de despido la ineptitud del
trabajador respecto a la ocupación o trabajo para el
que Fue contratado, y en el F), la disminución volun-
taria y continuada del rendimiento normal del trabajo.

4.499

Mauricio García Isidro
AboBado

Barrenadores de) maíz

D. Miguel Poza, Calatorao (Zaragoza),

Felizmente, y dando gracias a Dios, ^asó el
susto que la iniciación un tanto extensa de la in-
uasión del barreno en Tos ^anizos nos ^rodujo
este año; mas como el ^eligro, que era latente,
es /^osible nuevas inuasiones en años ueníd'eros,

conviene que con tiem^o y premeditadamerife
nos preuengan ustedes, para poder contrarrestar
tan peligrasa plaga.

El agricultor en esfa materia está completa-
menfe en ayunas de conocimientos. Cada cual,
con su cuenta, ha hecho distintos ensayos, todos
ellos carentes de conocimientos científicos y téc-
nicos, siendo la mayor ^arte de ellos de resulta-
dos totalmente negatiuos; otros, con muy ^oco
éxito.

Dicen que ,hay dos clases de insectos: uno que
afaca a la ^lanta en su tronco, al ras del suelo,
y otro que lo hace ^or arriba, introduciénd'ose en
ella por el cogollo.

Asimismo ee dice que la inuasión es más f uer-
te en los ^anizos sembrados tem^rano, y otros
afirman que, ^or el contrario, ataca más el in-
secto a las siembras retrasadas.

Lo que indudablemenfe es cierto, ^or haberlo
ex^erimentado, es que Ia uida del barreno, para
los efectos devastadores, termina con el mes de
julia; ^or eso a los panizos sembrados des^ués
de récoger un cereal no les afaca.

Cama digo en un ^rincipio, cada cual ha em-
pleado productos distintos, de los que se uen-
den en el comercio, y nadíe sabe cuál es el más
apto para el fin que se ^ersigue; por ello con-
viene marcar una orientación clara para la ^ró-
xima siembra. Hace cuatro o cinco años hubo
una inuasión fuerte; los perjuicios fueron consi-
derables, y el agriculfor nada pudo hacer ;^ara
saluar dicho cultiuo.

La época de hacer los tratamientos, número
de ellos y forma de a^licarlos con o sin máqui-

nas y clase de ellas también se desconocen. Ca-

da cual a su anfojo hace lo que le ^arece, sin

garantía tareuia. Par lo tanto, Ies ruego me

orienten.

Por correo aparte le enviamos un folleto sobre los
barrenadores del maíz en las vegas medias del Fbro,
del que es autor el Ingeniero agrónomo don Agustín
Alfaro, en el que encontrará bastantes datos de los
que le interesan. Pero lo mejor es que se dirija al
citado ingeniero, que ba estudiado el problema en la
región y le podrá asesorar con el mayor conocimien-
to de causa.

Miguel Benlloch

4.500 Ingeniero aBrónomo

Información sobre cultivos
hidropcínicos

D. Manuel Marco, (Uallur (Zaragoza)^

rCámo podré obtener bibliografía o informe
sobre el acuocultivo de (alantas o cultiuo hidro-
pónico?

Sobre cultivos hidropónicos publicó la revista AGizl-
CULTURA en su número de abril de 1960, páginas 188-
192, un artículo mío tituiado <<Cultivos de plantas sin
tierra>>, que trata con todo detalle este asunto. AI

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

n g3ARATA POR 8U C08T0.

^ PRACTICA FOR 8U GRAN RFuNDIMIENTO.

^ INCOMPARABLE POR LA CALIDAD Dl^ L09 ACEITftB I.OGRADO^

:^IIŝA INFORM^ T R.1l^RR.Ii^VCYAáS :

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

L O A R O Ñ O M A D R I D
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final se publica una bibliografía sobre la materia con
lo aparecido en español hasta aquella fecha. Poste-
riormente la revista aMundo Agrícolan, Bidasoa, 6,
Madrid, pub:icó en el número de junío de 1960 un
artículo titulado ^^Hídrocultivos>>, referente a los cul-
tivos hidropónicos. El Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agronómicas, avenida Puerta de Hierro, Ma-
drid, tiene establecidas unas experiencias sobre cul-
tivos hidropónicos ; allí puede adquirir el señor con-
sultante más información. La casa G. Matteini, Mar-
qués de Valdeiglesias, 8, Madrid, tiene establecida
en la Casa de Campo de Madrid una máquina r^Ve-
getron» en la Granja Experimenta; de Ganado Vacu-
no de la Dirección General de Ganadería, sobre cul-
tivos hidropónicos. También aquí podría el señor
consultante adquirir más información.

4.501

f osé Ruiz Santaella
Ingeniero a8rónomo

Utilización del «Land-Rover»

U. Manuel Hernández Fernández, C. Luche-
na Bejarín (Granada)^.

Soy pro^ietario de un tractor de l2 HP'., el
cual tiene un remolque matriculado en Obras
Públicas para mi servicio parficular y autorizado
para ^.000 lzilos de carga, y deseo saber:

l." Estoy interesado en la com^ra de un
"l.and-Rover" a gas-oil, ti^o 88, serie segunda,
de fabricación nacional. ^Puede servirme este
automóuil para remolcar el referido remolque?
r,'Qué radio de acción puede tener, ya que eI
tractor agrícola tiene un radio d'e 50 ^ilómetros?

2.° rPuedo utilizar el «Land-Rover^, para^ sie-
te plazas a mi servic.io /̂ articular? Y como creo
que los asientos traseros no son f ijos, r qué car-
ga útil puedo lleuar dentro del coche y sin re-
molque, y a cuántos IZilómetros pued'o des^la-
zarme? Por ejem^lo, Ileoar frutas a la t,laza, que
dista sesenta IZilómetros, etc.

3.° ^Qué carga ^uede remolcar el coche?
4.° rQué documentación necesitan estos ue-

híciilos para ir en orden?

El <<Land-Rover„ típo 88, serie 2.8, de siete plazas

(tres fijas delante y cuatro abatibles detrás), puede
utilizarlo para el arrastre del remolque que tiene ma-
triculado en O. P. de 3.000 kilos de carga, no tenien-
do limitación de radio de acción de 50 kilómetros,
que sólo se exige a los tractores y remolques agrí-
colas matriculados en las Jefaturas Agronómicas.
Puede utilizar dicho uL..and-Rove.r^, para =u servicio
particular, llevando dentro del mismo hasta tres pa-
sajeros y 500 kilos de carga, sin limitación de radio
de desplazamíento. La documentación necesaria es
la normal de dichos vehículos, con tarjeta M. P. (mer-
cancías propias). Para más detalles puede dirigirse a
Metalúrgica Santa Ana, Alcalá, 95, Madrid, o a la
factoría de Linares (Jaén). fabricantes del «Land-
Rovern en España.

Saluador Font Toledo
4.502 Perito agrícola del Fstado

Fieltro para fabricación de
quesos

G. Colón, Buñolas, Mallorca (Baleares)^.

En una cartilla diuulgad'ora de la fabrícación
de quesos, edítada ^or el Ministerio de Agricul-
tura, y de Ia que es autor don Fulgencio Fasfero,
reseñan un fieltro "Ullax Morelli", y corno me
interesa com^rar uno les agradeceré me digan
dónde (aodré adquírirlo.

Asimismo moldes ^ara la fabricación de que-
sos duros, según menciona en dicha Hoja en la
lámina 2, figura 6.

En Palma de Mallorca no los he podid'o en-
contrar.

El consultante puede dirigirse a las siguientes
firmas :

Suministros Ilaga, paseo de S^an Juan, 12, Barce-
lona.

Lacta Limita, Alcalá, 178, Madrid.
David Ferrer, S. A., paseo de Gracia, 92, Barce-

lona.
Hugo Kattwinkel, apartado 10.001, Madrid.

Santiago Matallana
4.5i13 Inseniero a8rónomo

V I VEROS SAN.JIIAN
ESTABLECI^iIENTO
DE ARBORICULTURA

Arboles Frutalos, Ornament®les, Maderahles, Rosales, ^tc.
38RII^IDAD ^Oŝ^AL H^OOQ(C^A. LLP03tTA^Oli A TODl1d I.AB PF.OVINCIA6 DJC BSPA1fA

S A B I 1CTÁ N AE ZARAC30ZA) s
a^TLLO(.IOd

A SOLIOITIID

lY^bamer un praN^ dempn aon isibo ríVSnte dursnt^ m4 d^ oohenta año^ de nuMón
fun@^a1da ao oea^ólh^ aa ^r, ^lao nl t^euitado d^ una hoaradsa oo'eraial ntsnt^alAa eoas

1Md^ ^ Iq^Y Cin•^1^ds.
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F'ÉDÉRATION INTERNATIONALE

D'QLÉICULTURE. - P r e Ill l e r e

Conférence Internationale
des Techniciens Oléicoles.-
Ayronomie oléicole.-Un vo-
lumen de 595 páginas.-Ma-
drid, 1961.

En este volumen se reco-
gen las comunicaciones sobre
agronomía oleícola presenta-
das a la I Conferencia lnter-
nacional de Técnica Oleícola,
celebrada en Tánger en mayo

de 1958 con indudable éxito técnico.
La importancia de la participación de los dife-

rentes países, la calidad y originalidad de las co-
municaciones presentadas y la altura de las discu-
siones han constituído para la ciencia agronómica
oleícola una importante aportación.

Merece destacar la interesante labor desarrolla-
da durante la misma por los miembros reyresen-
tantes de España, que fueron los señores Ortega
y Patac de las Traviesas. El primero presentó un
documentado estudio sobre la poda del olivo, y el
segundo, una iniciación a una síntesis racional de
las experiencias oleícolas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.-

Dirección General de Agri-
cultura. - Instituto Nacia-
nal de Investiqaciones Agro-
nómicas.- Números Indices
Agrícolas.-2 a época, núme-
ra 1 (año 1960).--^Madrid,
1961.

En este trabajo de la sec-
ción de Estudios Económicos,

^ Estadísticos y de Matemática
Aplicada del Instituto Nacio-

nal de Investigaciones Agronómicas se observa
que la principal característica de los precios agrí-
colas en 1960 fué la estabilización.

Los índices de las principales producciones ve-
getales han experimentado escasa variación res-
pecto a 1959, con las únicas excepciones de la ce-
bolla y los frutos, cuyos precios fueron general-
mente superiores a los del año precedente.

El ganado de abasto ha sufrido, por le contrarío,
una depreciación, sobre todo durante los meses
del verano, si bien se ha observado cierta recupe-
ración en el último trimestre. Los productos pe-
cuarios se han mantenido bastante estabilizados,

notándose también en los últimos meses^ del año
una subida motivada sobre todo por la reactiva-
ción del mercado Ianero.

En conjunto, el índice general de precios perci-
bidos por el agricultor muestra un ligero aumen-
to, mientras que los precios pagados por el mismo
se han mantenido tanzbién bastante estabilizados,
y, en conjunto, acusan un aumento semejante al
que muestran los precios percibidos, porque la re-
lación entl^c ambos queda prácticamente inalte-
rable.

Algunos de los índices anuales de precios paga-
dos acusan subida respecto a las cifras medias del
año anterior, si bien este alza se había producido
ya en los últimos meses de 1959, como ocurrió con
los fertilizantes y en mayor escala con los carbu-
rantes y los jornales agrícolas. Por último, se ad-
vierten bajas de a,lguna consideración en los pre-
cios de productos fitoterapéuticos.

Ministerio de Agricultura. -
Dirección General de Agri-
cultura.-Boletin del Insti-
tuto Nacío^aa.l de Investiqa-
ciones Aqronómicas.-Volu-
men XXI. -- Número 44. -
Madrid, junio 1961.

VLACxos, ingeniero agróno-
mo de la Universidad de Sa-
lónica, presenta una contribu-
ción al estudio de la fertilidad
de las yemas, según su posi-

ción en los sarmientos, de las variedades "Uva de
Almería", "Sultanina Blanca", "Rosaki Dorado",
"Verdejo" y "Bocal".

FERNÁNDEZ QUINTANILLA Se ocupa de la lactancia

materna de terneros en Galicia y ha comprobado
que el sistema de alimentación seguido en dicha
región durante los seis primeros meses de vida del
animal representa un nivel nutritivo considerable-
mente inferior al que científicamente se considera
normal, lo que da lugar a un crecimiento defec-
tuoso, con aumentos medios de peso vivo inferio-
res a las posibilidades de la raza. Es posible nor-
malizar este crecimiento recurriendo a una ade-

cuada mezcla de piensos concentrados comple-
mentaria de la leche materna, comprobándose
también en los ensayos efectuados la superioridad
potencial de la lactancia materna sobre el sumi-
nistro lácteo en cubo.

La señorita NIETO OSTOLAZA estudia los precios

agricolas y su repercusión, y tras de un estudio
comparativo de los precios agrícolas industriales
durante los últimos veinte años, así como las pe-
culiaridades del decenio 1940-1950, analiza la evo-
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lución de los precios a partir de 1951 y los rasgos
más destacados del período 1951-1958, que dan co-
mo resumen el incremento del ritmo de capitali-
zación en nuestra agricultura. Se observa en la
mayor parte de las provincias una falta de rendi-
miento acusada de los trabajadores y escasa ca-
pacidad adquisitiva del salario. Por último, la
disminución del número de compradores de explo-
taciones agrícolas en los últimos años tiene por
causa la elevada inversión que requiere la compra
de fincas comparada con la rentabilidad de su ex-
plotación en la actualidad, así como la disminución
de los beneficios empleados años anteriores en la
adquisición de fincas.

FERN;NDEZ QUINTANILLA estudia la ceba de añojos
e^z Galicia comparando la ceba verde con la ceba
seca, llamadas impropiamente ceba de verano y
ceba de invierno. Con los cuatro tipos de ceba
verde ensayados la eficiencia energética bruta ob-
tenida fué aproximadamente la misma (10 por
100). También se comprobó que la relativa riqueza
proteica de la mezcla concentrada no influyó en
la eficiencia de transformación nutritiva, aunque
probablemente pudo influir en el consumo de ali-
mento. Respecto a la ceba seca, se comprobó una
gran variabilidad individual en la actitud de en-
gorde y aproximadamente la misma eficiencia
energética de la ceba seca.

GARCÍA DE DIEGO estudia el eqzzilibrado de rotores
y duración de rodanzie^zto. En rotores que se des-
gastan por su uso (elevadores neumáticos) es fre-
cuente los desequilibrios de 500 y 600 grados, pu-
diendo llegar a duraciones de vida de un par de
meses. De aquí la importancia capital de equilibrar
periódicamente dichos rotores, debiéndose llegar a
conocer en cada máquina el tiempo de utiliza-
ción preciso para no alcanzar grados de desequi-
libríos como los indicados.

SANTA MARÍA se ocupa del empleo de los concen-
trados comerciales de tomate para preparar un
media de cultiva para lewaduras, deduciendo que
hirviendo durante cinco minutos ocho gramos de
concentrado de tomate 28-30 por 100 con 50 ml, de
agua y filtrando se obtiene un medio que por su
facílidad de preparación, economía y reproducti-
bilidad puede tener interesantes aplicaciones, con
desarrolla más intenso de las levaduras que el co-
rrientemente empleado a base de extracto de leva-
dura, extracto de malta y peptona.

GóMEZ CAMPO estudia los efectos de las radiacio-
nes ionizantes sobre las pla^ztas, distribuyendo di-
chos efectos en los cinco niveles: físico, químico,
celular, individual y de población. Se describe
también una serie de factores que pueden tener
influencia en la radiosensibilidad de un material
como san el tipo de radiación, su dosis, la planta,
el momento de la irradiación y las condiciones del
tratamiento.

SANTA MARÍA y RUIZ DE ASSIN, COn objeto de lle-
gar a establecer unos índices que sirvan de base
a una normalizació^z del pime^ztón, han hecho un
amplio estudio analítico de 24 muestras de pimen-
tón comercial, llegando a la conclusión de que las
deter•minaciones de ceniza, celulosa y nitrógeno

aaRicvLrul3.^

total no tienen valor para ser toinadas como índi-
ce de calidad, pero son muy útiles, junto con las
de cloruro sódico, examen microscópico, impure-
zas y aceite de oliva, para comprobar las adultera-
ciones. Se propone que la normalización del pi-
mentón se base en los siguientes índices: pigmen-
to, índice de yodo, ácido ascórbico, hidratos de car-
bono reductores y extracto etéreo.

HIDALGO y R. CANDELFl presentan un estudio sobre
los reguladores de crecinziento en la vid, analizan-
do la acción de 39 de ellos sobre la conformación
y características intrínsecas de la uva de 40 varie-
dades destinadas fundamentalmente al consumo

de mesa.
Este volumen del Boleti^z del Instituto Nacional

de Investigaciones Agronónzicas termina con las
acostumbradas secciones de informaciones varias,
extracto de revistas y bibliog^ráfica.

t^s^er^traciá^,;
P^rce9uri^

SANZ JAR@uE (Juan José).-Ré-
q i m e n de concentración
parceiarza.-Un volumen de
363 páginas.-Precio : 200
pesetas.-Pedidos a librerías
o al autor, Alberto Aguile-
ra, 15.-Madrid, 1961.

Con este titulo acaba de pu-
blicarse en España el primer
libro en el que se ordena, sis-
tematiza y expone con pre-
ocupación didáctica el conte-

nido general de la concentración parcelaria y su
procedimiento. En él se estudia el problema más
grave y urgente de la agricultura y del campo es-
pañol, cual es la reorganización, mejora y segu-
ridad jurídica de las explotaciones agrarias afec-
tadas por el minifundio, el abusivo parcelamiento
de la propiedad rústica y los enclavados. Su autor
es don Juan José Sanz Jarque, académico de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y
letrado jefe de Tramitación y Recursos del Servi-
cio de Concentración Parcelaria del Ministerio de
Agricultura.

La importancia del libro se comprenderá si se
tiene en cuenta que la concentración parcelaria se
extiende hoy por 31 provincias, 122 partidos, 810
zonas, 989 pueblos y 1.421.735 hectáreas. Además
es necesaria esta mejora en más de la mitad de
la tierra cultivable de la nación, y con carácter de
urgencia en unos ocho millones de hectáreas, don-
de la producción, la rentabilidad y la seguridad
jurídica están muy disminuídas, casi aniquiladas
en muchas comarcas, a causa de los males o vicios
señalados.

Comprende 24 capítulos y 392 páginas. En pri-
mer lugar trata de las causas, naturaleza, fines,
efectos agronómicos, jurídicos y económicos de la
concentración y de las obras que se llevan a cabo
en las zonas que se concentran ; después dedica el
capítulo VIII a la terminología propia sobre la ma-
teria, y en los diez siguientes se desarrolla todo el
procedimiento, lo relativo a las unidades agrarias,
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permuta forzosa de fincas rústicas, intervención
notarial en el trámite, relación con el Registro y
con el Catastro, conservación de la concentración
y garantías y recursos que el procedimiento ofre-
ce en defensa de los derechos de los particulares.
La última parte del libro se dedica al estudio or-
gánico del Servicio de Concentración Parcelaria.
Además del índice sistemático lleva diecisiete ane-
jos, artículos de la Ley, bibliografía y un índice al-
fabético de materias.

El libro resulta de gran interés para juristas,
^zgrónomos, economistas, cultivadores, propietarios
de fincas rústicas y en general para toda persona
interesada por el campo y por los problemas de la
vida rural, principalmente para los Ayuntamien-
tos y Hermandades de Labradores, por los intere-
ses municipales que protegen, y también para los
centros de enseñanza como medio de extensión
cultural o de instrucción sobre una de las princi-
pales empresas del Estado que afecta a la vida en-
tPra de la nación.

BORGES DE SousA (Fernan-
do).-Centro de Estudios de
Economía Agraria.-Técni-
cas de programaçtio linear;
sua aplicaçcio aos proble-
nzas eco^zómicos da empre-
sa agrícola.-Un volumen
de 214 páginas. - Lisboa,
1961.

Este trabajo, redactado por
don Fernando Borges de Sou-
za, es un manual destinado a
attxiliar a aquellos que desean

aplicar los métodos de programación lineal a los
problemas económicos de la empresa agrícola.

Hoy día constitttye la programación lineal uno de
los instrumentos más útiles para los estudios de
economía aplicada, y es ya numerosa la bibliogra-
fía que trata de su empleo para la resolución de
los problemas referentes a la economía de la em-
presa agrícola.

Los distintcs capitulos del trabajo se ocupan de
los aspectos matemáticos de la programación li-
neal, el problema de los transportes, la programa-
ción lineal en el caso de ser varias las cantidades
disponibles, de los recursos utilizados en la produc-
ción, de la programación lineal con precios varia-
bles, del cálculo de la explotación familiar via-
ble, etc.

A1 final del volumen se inserta una lista biblio-

gráfica de las obras y artículos que figuran en la
Biblioteca del Centro de Estudios de Econotnía
Agraria de la Fundación portuguesa Calouste Gul-
benkian.

OTRAS PUBLICACIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA.-D1recClÓn General de

Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria.-
Sección de Capacitacicm.-Hojas Divulgadoras.---
Meses de enero a junio de 1961.

Las Hojas Divuigadoras editadas por la Sección
de Capacitación de la Dirección General de Coor-
dinación, Crédito y Capacitación Agraria del Mi-
nisterio de Agricultura, durante los meses de ene-
ro a marzo de 1961, son las siguientes:

Número 1: "Agua potable", por M. Llanos Com-
pany.

Número 2: "La negrilla del olivo", por Manuel
Arroyo Varela, Ingeniero agrónomo.

Número 3: "El ag^tzsanado de manzanas y pe-
ras", por Agustín Alfaro Moreno, Ingeniero agró-
nomo.

Número 4: "Material moderno en avicultura",
por José Manuel Orozco Piñán, Perito agrícola.

Número 5-6: "Coeficientes horarios de las dis-
tintas labores en cultivos de secano y regadío", por
Luis Fernández Salcedo, Ingeniero agrónomo.

Número 7: "Gallineros intensivos", por Santia-
go Matallana, Ingeniero agrónomo.

Número 8: "El ganado vacuno South-Devon",
por Joa.qufn G. de Azcárate Moreno, Ingeniero
agrónomo.

Número 9: "Maquinaria forestal", por Joaquín
Ximénez de Embún, Ingeniero de Montes.

Número 10: "EI chopo", por Fernando Jaime
Fanlo, Ingeniero de Montes.

Número 11: "Las semillas selectas", por Fernando
Besnier, Ingeniero agróncmo.

Número 13: "El repilo de los olívos", por Fer-
nando López de Sagredo, Ingeniero agrónomo.

Número 14: "Las praderas artificiales en el nor-
te de España", por César Fernández Quintanilla,
Ingeniero agrónomo.

Número 15: "La matanza en el medio rural", por
C. Sanz Egaña, Veterinario.

Número 16: "El seguro de cosechas contra el pe-
drisco", por Manuel Arroyo Varela, Ingeniero agró-
nomo.

Números 17-18: "Piensos compuestos", por José
Carballo Caabeiro, Ingeniero agrónomo.
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