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Editoria l

Nuevas perspectivas en la

Concentración Parcelaria

Aurzque la Ley co^nplenzerztaria de corzcen.tración

parcelaria, como s2c ^^zo^nbre irzdica, rzo^ tiezze por

objeto reyular de modo conzpleto y oryánico el pro-

cedimiento de la concentración, sino que propone

únicamente adaptar a la Legislación actualmente

viyente, la e^xperi^erzcia adquirida en ocho años de

trabajos, rectificando y complementando precep-

tos que tiendan, sobre todo, a perfeccionar el me-

canis^mo^ co^rzplica^do de la operación, es oportuno

hacer alyunos co^mentarios sobre la nueva Ley, que

pone al día la de 10 de ayosto de 1955, con la que

se ha llevado a cabo una importante labor.

Los 1.246 pueblos que tienen solicitada volunta-

rianzente la concentración parcelaria, con 2cn nzi-

lló^z seiscientas mil hectáreas, afectadas, y trescie^z-

tas cincuenta mil hectáreas, totalmente terminadas

de corzcentrar, y en réyimezz nornzal de e^^^plota-

ciórz, dan buena prueba de la eficacia de la Ley

arzterior, que lza dado l2cyar a operaciones de con-

centració^cz que no son lentas, comparadas con la dic-

ra.ción media, que en el extranjero es de cuatro años,

cuarzdo en España sólo alcanza a dos años, ni tam-

poco de costo de la operación, que sin caminos ni

redes de saneamiento, supone una inversiózz de unas
^

700 pestas por hectárea, y corz las obras que acaba-

mos de referirnos, alcanza urz total de unas 1.500 pe-

setas.

La auténtica reorga^zizació^z de la propiedad, y lo

que es nzás importante, la de las explotaciones ayrí-

F^pafia . ...................................... 15 ptaa.

Númerot ^ Portugal y América Latina ......... t8 ptas.

Restantes paises ......................... 20 ptas.

colas, se persiyue con la nueva Ley de concentracicirz

parcelaria, cuyo conzentario constituye el objeto de

estas líneas.

En la iniciació^z del procedi7niento, la ^zueva dis-

posición. ^zzodifica. el sistema viyente, subrayándose

el principio de que la concentración parcelaria es

u^za actividad administrativa, que se realiza excl2z-

sivamente por ca2csa de interés público, destacando

que la solicitud inicial de los propietarios es una de

los procedimiento^s válidos para poner en marcha el

proceso, que puede ta^nbién llevarse a cabo cuando

co^zcurra^i. razones de utilidad pública qice lo justi-

fiquen plenamente, desde el punto de vista ayro-

nórnico l/ social.

Co^zforme a la antiyua leyislación, las inscripcio-

rzes de concentración no surten plerzamente efec-

tos frente a terceros, hasta irarzscurridos cinco años

desde su fecha, demostrándose que tan larya vaca-

ción, no sola^nente rebaja el ranyo hipotecario de

las inscripciones anteriores a. la co^zcentración, sino

que dilata excesivamente el mo7nento en que los

participantes en ella pueden beneficiarse del cré-

dito territorial. Por ello, en lo sucesivo, se estable-

ce, para los derechos que puedan resultar afecta-

dos, u^z procedimiento qzce permite conceder casi

de for^rza innzediata aquella ple^zitud de efectos

frerzte a terceros en las inscripciorzes reyistrales de

las firzcas de reemplazo restantes.

Conzo novedad de la mayor importancia para

destacar, se establece, por primera vez en España,

la inscripción obligatoria en el Reyistro de la Pro-

piedad, de todas las fincas resultantes de la con-

centración, y de los posteriores actos y contratos
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de transce^aderzcia real que tenyan por objeto di-

chas jincas, dictá^zdose e^z tal se^ztido las tzornzas

necesarias para hacer efectiva la i^zsc7•ipciórz ubli-

yatoria.

Creemos qice este procedinzie^tto tie^te tctta tras-

cendenciu extraordinaria, ptcesto qtze sotz los pri-

rneros ensayos que se realizan en Esha.rza de la i^zs-

cripciti^a obligatoria e^z el Reyistro de lu Propiedad,

que puede constituir u^n precedente de revoltccio^zar

muchos de nuestros ^nétodos actzcales.

En la conce^ztración de cardcter privad.o se sien-

tan bases para que los ayrictzltores p^uedatz reali-

zarlas por sí ^rzismos, y co^z iytcales beneJicios qzte

los q2ce se concede^t n las cotzce^ztraciotaes realiza-

das por el Estado, ayrtzhaciotzes de parceias cotz una

intervención nzíni^na del Servicio de Cottcentraciótt.

Parcelaria, esperando que co^z ello se jacilite el

camino de las hequcñns rejormas estructttrales que^

compleme^zte^z la obra reuli^ada e^t ma?/or escala

por el Estado.

También se est,inaizla la constitució^z de coopera-

tivas, media^zte un e^^zplazanaiento adectcaclo dc^ las

tie^^ras corr^shotzd.ietztes, a todos los prrrticzpcntl<^s

qzze lo solici.te^z, de tal naatae^^a qzze, conser2^cnr<lo

cada uno la plenu propiedad de sus tierra.s, resttllc^

posible explotarlas e^t co^nti.n, czdquirir tttaquiauriu

ayrícola pcu^a ttso colecti.vu o betzejiciarsc^ cle cttu-

lesquiera otras nzodulida^des de la cuoperaciritt.

Por últi^no, tzn objetr'i de la Gey qtze co^tnc^tzta^tttos

es asegurar la cozzservaciótz de las obras due rcali-

ce el Servicio de Conce^atra.ciózt Parcelaria cotz ztto-

tivo de la concentraciózz; reyula7^ la etttreyu r^ re-

cepció7z de las ^inis^tzas, establec^ietzclu smrcioztes hu-

ra los qtte las destritl/att, deteriorc tt n haycrn ntul

tzso de ellas.

Si te^ne^^nos en ctzenta que lu cotzcetrtracicitt hur-

celaria ^zo es solame^zte tttra ayruhaciótt dc^ harc<^-

las, sino que su lnbor es ate^zder u Ias reyttlarz.^^a-

ciotzes de las eTplotacioues, creeinos cZttc^ la tattet^a

I,ey será de ea^traordi^zario U.ne/icio hara mucRas

de lus reyiozaes eshuyzolas que se Ue^ireJiciurázt cotr

elZa, sin dtcda alytnza.
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Plagas y enfermedades del manzano
(Calendario de iratamienfos)

^
ot oaé ^t ^ L aric^^

!ngeniero Agrónomo del !. N. I. A.
IEstación de Fitopatología Agrícola de Madridl

Atacan al manzano varias enfermedades de ori-

gen muy diverso, así como plagas de insectos que,

afortunadamente, se presentan con distinta fre-

cuencia e importancia. Unicamente podemos refe-

rirnos aqtú a las plagas y enfermedades más comu-

nes, remitiendo ul lector, para más completa in-

formación, a las obras de Patología Vegetal y En-

tomología Agrícola (1).

D,^ños en las raíces

Entre las que afectan a las raices mencionaremos

la asJixia y podredunzbre, debidas a las condicio-

nes del terreno, exceso de humedad y desarrollo

de ciertos hongos; los t^cnaores producidos por el

"pulgón lanígero", o por el cáncer vegetal o

aqalla del cuello. Aparte de los daños ocasionados

por los topillns (Pit^m^s) y 1as larvas ("gusanos

blancos") del "vacallarín" o "cochorro" (Melo-

lo^ttha).

Daños en tronco }• rarnas

En tronco y ramas se presentan con frecuencia

chan^cros, coincidiendo a veces con colonias del

"Pulgón lanígero".

Ciertas orugas (Zeuzera, Cossus) taladran ra-

mas, siendo particularmente dañosas en los man-

zanos jwenes atacando al tronco. El ramaje pue-

de estar invadido por "cochinillas", así como por

líquenes y musgos.

Dar"ios en los brote^

Los brotes tiernos son afectados por los hongui-

llo^s causantes de la roña o ^^aotea^do^, y del ^Iaal bla^z-

co u oidio del manzano.

Entre las plagas de insectos son muy frecuentes

los "pulgones" y, en ciertos casos, la "arañita roja".

i 1 i Pueden con.,ultflr^c entrc la.^ E^spañola., la obra^ d^^ Do-

inín^u^^r Carcí^i-Tej^^ro, Ylapns ii e^ri`cnr^edades de las plcnltcts

r^^^ltii^ad^as (segttndu i•dicióu, 9'^9 página^. 446 Iigui^as, Ed. Dos-

^^t, Mudi•id, 1961 ^, y la Patolopícr Vegetal Ar^rvcolr^, di° Urquíjo.

S^rdiñai y S.nnt^aolalla i960 pftgina^ c^n 340 grnbt^dne. Editorial

Snlvnt. Ro-u^celonn. 1961 ^.

Daños al foll< ► ,je

En las hojas ptteden presentarse a^Iaarildeo, o clo-

rosis, de origen diverso, así como las manchas tí-

picas del ^notearl^^ (Fusicladiu^n) o el ^^ioho bla^tco

antes citado.

Devoran el follaje diversas ortiyas o larvas de

mariposas, entre las cuales son trecuentes l,ls oru-

yas hilaladeras o ara^auelo del ^naaiaza.^ao (H^polio-

meuta), la "ortiga de zurrón" o"de rebujo" (Eu-

proctis), la "oruga galoneada" o"de librea" (Ma-

locoso^na), las "orugas cig^arreras" (Archips) y la

"lagarta peluda" (L^m.a^Itria).

Daños en flores v frutos

En los batones de fior se advierte a veces lu lla-

mada "enfermedad del clavo", debida al desarrollo

del "gorgojo de la flor" (A^athono^^zus).

En el fruto, la plaga más perjudicial y frecuente

es el vulgar "gusano de las manzanas", que ataca

igualmente a peras, membrillos y nueces.

Los frutos pueden ser también invadidos por la

"cochinilla perniciosa" o"piojo de San José", Clly^t

presencia en las manzanas hace imposible su ex-

portación. También afecta a los frutos la enfermc-

dad de lu roña o^Iaoteado, originando costras y

grietas que le restan todo valor comercial.

En algunos casos se presenta la i^n^prodr^ctit^icl.ncl,

debida a falta de fecundación de la flor, que re-

quiere la asociación de variedades polinizadoras;

puede también obedecer la esterilidad a otras

causas.

La caída del jncto puede ser natural ,y por exce-

der al vigor del árbol, o también por cl ^itaquc dc

insectos (Carpoca7^sa, Hoplocamg^a).

Otras adversidades

Las incle^ne^tcias del ti.e^npo pueden oc^tsion^ir

daños al manzano, aunque, por florecer más tarde

que el peral, suele sufrir menos por las helad.as.

Las lluvias y el ambiente htímedo favorecen el

desarrollo de las enfermedades criptogátnicas, que
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alcanzan menor intensidad en los climas secos, sal-

vo en los años de primavera y verano lluviosos.

En cuanto al terreno, los compactos húmedos fa-

vorecen la clorosis y la podredumbre de las raíces.

CALENDARIO DE LOS TRATAMIENTOS

A continuación se expone un plan general de lu-

cha contra estas adversidades, plan que se adap-

tará a las circunstancias de cada caso particular.

TRATAMIENTOS DE INVIERNO

I. Arboles en completo reposo vegetativo

PRINCIPALES PLAGAS A COMBATIR EN ESTE PERÍODO

Gusano de las manzanas (Carpocapsa).-Fórmu-

la 3, previo descortezado en árboles viejos.

Cochinillas (Diaspis, Aspidiotus). - Fórmula 1,

2 ó 3.

Pulgón verde ( en estado de huevo). - Fórmu-

las2y3.

Pulgón lanígero (en comarcas de invierno tem-

plado).-Fórmula 2 ó 3 aplicada a chorro directo
y con buena presión.

Arañita roj a( en estado de huevo). - Fórmu-
las2y3.

Uurante el invierno, en pleno reP^so vegetutico, es la época
^1e combatir a los pnlgones y arafiit;as rojxs, en estsdo de hue-
vo subrc las raimIDas de los manzanos, asf como tti la cochi-

nIll:^ o ucaspilla pcruiciosau^ (Piojo de ^an José).

FORMULARIO

1. Polisulfuros de calcio (caldo sulfocálcico

concentrado 28-30° Baumé rebajado a 3-5° Baumé).

2. Emulsión de aceite mineral a la dosis de 3-3,5

litros por 100 de agua.

En las variedades delicadas, y para evitar el per-

juicio que el aceite pudiera ocasionar en la corte-

za de las ramillas, se aconseja-a lo menos en años

alternos-pulverizar con polisulfuros unos días des-

pués de aplicar la emulsión de aceite.

3. Emulsión de aceite mineral reforzado con di-

nitro-ortocresol (aceite amarillo) y diluída al 2-3

por 100. Un año si y otro no, aplicar unos días

después la fórmula 1.

NOTAS

En lugares y años de invierno templado suelen

quedar sobre tronco y ramas, refugiados en las res-

quebrajaduras de la corteza, focos de "pulgón laní-

gero", que interesa combatir aplicando una de las

fórmulas 2 ó 3.

En los manzanos grandes o viejos es aconsejable

realizar, previamente a la aplicación de las fórmu-

las indicadas, el descortezado de tronco y ramas

gruesas, arrancando con aperos adecuados (ras-

quetas, cuchillas de dos mangos, cadenas o guan-

tes metálicos) la corteza muerta y resquebrajada,

que es cobijo de insectos, y cuyos restos se quema-

rán. En los manzanos jóvenes no es necesario ni

conveniente el descortezado.

A1 efectuar la poda es fácil y oportuno cortal• y

destruir por el fuego los rebujos de hojas o nidos

de invierno de la "oruga de zurrón", así como las

ramitas con anillos de huevos de la "oruga de li-

brea"; también se cortarán y quemarán todas las

ramas y ramillas secas o enfermas.

TRATAMIENTOS DE PRIMAVERA Y VERANO

II. Arboles en período de apertura y expansióu
de las yemas

PLAGAS Y ENFERMEDADES A COMBATIR O PREVENIR EN

ESTE PERÍODO

Roña o moteado (Fusicladiuna).-Fórmulas 4 bis,

5, 6 ó 6 bis.

Oidium o Mal blanco (Podosphaera).-Fórmu-

la 6 bis.

Pulgones (Aphis pomi, etc.).-Fórmula 4.

Gorgojo de las flores (Anthonomus).-FÓrmula 4.

P'ORMULARIO

4. Emulsiones de Malathion a dosis variables,
según la concentración del producto empleado:
Emulsión 50 %, diluída al 0,2 por 100 de agua; la
del 20 % , al 0,4-0,5 por 100 de agua.

4 bis.-Emulsión de Malathion a las concentra-
ciones indicadas, adicionando Oxicloruro de cobre
de riqueza 50 %o al 0,5 por 100 de agua; o bien Oxi-
do cuproso dél 50 % al 0,4 por 100, para prevenir
la invasión de pulgones de las hojas y brotes tier-
nos, que chupan la savia y propagan virosis.
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:U hlncharsc I:^s yemas, mostrando ya
las puntas verdes, es el momento de
lulcíar los tratamienlos pre^^entl^^os emr
tra la „mot:u> o<<rofia„ dc los manza-
nos, enfcrmrdad muy común ^luc afecta
a hojas 3' frutos, restando a éstos ^^alor
comcrcial. F.^te tratamfento es de Krxn
Imporlancla P<<ra pret•enlr las prímeras
lnfccc•lones del hongulSO par^ís(to (uFu-
sicladlumu), y^ ta^nblén contrx la uNle-
blan o^^^tal blxncou (Oldium) y los

pulguncs o PluJillos (^^:1p1^[s,r).

5. Caldo bordelés (1 por 100 de sulfato de co-

bre), adicionando de insecticidas clorados (D D T,

H C H o Lindano) si se advierte o teme ataque del

A^athonam2cs; en otro caso puede prescindirse de la

mezcla.

6. Dithiocarbamatos (Zineb, polvo mojable 65

por 100, al 0,25 por 100 de agua).

6 bis.-Si hay Oidium, se adicionará al Zineb, o

al Caldo cúprico, Azufre mojable (70-80 por 100), a

la dosis del 0,5 por 100, o bien Caratano, polvo mo-

j able, al 1 por 1.000 de agua.

III. Arboles con brotes tiernos y ramilletes
de hojas

PLAGAS Y ENFERMEDADES A COMBATIR EN ESTE PERÍODO

Moteado (Fusicladium).-FÓrmulas 6,6 bis, 7 bis

y 8 bis.

Mal blanco (Oidiu.m).-FÓrmula 6 bis.

i^ .^
Cuando en los botoues de flor asoman ya las puntas rosadas
de los pfitalos hay que prote^er las nuevas hojas contra el
umoteadon cou catdos ctíprícos. acúprícos o mlztos. St no se
corta esa prtmera infección quedarfa un foco permanente de

conta^[o para hojas y frutos durante todo e1 afio.

AdRICULTURA

Pulgones comunes (Aphis, etc.).-Fórmulas 7, 7

bis, 8, 8 bis y 9.

Pulgón lanígero.-FÓrmulas 8 y 8 bis.

Orugas (Euproctis, etc.).-FÓrmulas 9 bis, 17, 17

bis, 18 y 19.

Gorgojo (Anthonomus).-Fórmulas 4 y 5.

FORMULARIO

7. Jabón nicotlnado (5 par 100 de nicotina), un

litro en 100 de agua.

7 bis.-FÓrmula anterior con adición de Gxicloru-

ro de cobre o de Oxido cuproso, a las dosis antes in-

dícadas.

8. Emulsión de Malathion (50 por 100) a la do-

sis del 0,20-0,25 por 100 de agua, o emulsión del

20 por 100, diluída al 0,4-0,5 por 100 de agua.

8 bis. Emulsión de Malathion mezclada con pro-

ductos cúpricos o con dithiocarbamatos.

9. Contra los pulgones pueden aplicarse (aun-
que solamente en este período) los insecticidas sis-

témicos de menor toxicidad, como el "Sayfos" (70

por 100 de Metazón), a la dosis del 0,75 por 1.000

(tres cuartos de litro por mil de agua) ; la dosis del

0,5 por 1.000 es de efecto poco duradero.

9 bis. Arseniato de plomo (30 por 100 de As.:O,),
a la dosis de 750-1.000 gramos por 100 litros de agua.

En vez del Arseniato puede emplearse el Sevin (pol-

vo mojable del 50 por 100 de riqueza), a la dosis

de 150 gramos por 100 litros de agua, o Sevin 5 por

100 (polvo impalpable), en espolvoreo.

10. En la lucha química contra el "pulgón laní-

gera" se aconseja la emulsión de Malathión del 20

por 100, diluída al 0,5 por 100 de agua y aplicada

con bastante presión, acercando al tronco y ramas
la boquilla del pulverizador en los sitios invadidos

por el pulgón lanoso.

Nota.-Para combatir al "pulgón lanígero" puede

emplearse la lucha biológica, colocando una colo-

nia del insecto útil Aphelinus mali, que puede so-

licitarse a la Estación de Fitopatología Agrícola de

La Coruña.

IV. Arboles en floración ( caída de los pétalos)

PLAGAS Y ENFERMEDADES A COMBATIR EN ESTE PERÍODO

Moteado (Fusicladium).-Fórmula 11.

pidium o mal blanco (Podosphaera).-FÓrmu-

la 12.
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Pulgones de las hojas.-Fórmula 11. 17 bis.-Dipterex (emulsión o polvo mojable) del

Arañuelo, orugas hilanderas (Hypo^ao^raeuta).- 50 % de riqueza, al 0,3 por 100 de agua.

Fórmula 11.

FORMIILARIO

11. Dithiocarbamatos más emulsión de Mala-

thion, a las dosis antes indicadas.

12. Azufre mo^jable (70-80 por 100) al 0,5 por

l0U de agua, o mejor Caratano (polvo mojable o

emulsión) al 1 por 1.000, alternando con la fórmula

anterior en caso de que se advierta ataque inicial

del Oidiicna (mal blanco), al que son muy sensibles

ciertas variedades de manzano, especialmente las

"reinetas".

V. Arboles con frutos pequeños

PLAGAS Y ENFERMEDADES A COMBATIR

Gusano de las manzanas (Carp^ocapsa o C,ydia po-

nco^zetla). Fórmulas 13 y 14.

Roña o moteado (F^icsicladi2^na).-Fórmulas 13, 14,

15 y 15 bis.

Mal blanco (Podosphera leucotricfaa).-Fórmu-

la 14.

Pulgones comunes (Afididos).

y 17 bis.

Fólmulas 16, 17

Orug^as hilanderas (H^pono^^iezcta). - Fórmulas

13, 14, 15 y 15 bis.

Orug^as defoliadoras (Euproctis, Malacoso^Iaa, Ly-

^^aa^atia).-Fórmulas 13, 14, 15 y 15 bis.

Ortzgas cig^arreras (Archips). Fórmulas 13, 14, 15

y 15 bis.

Arañuela roja.-Fórmula 15 bis.

FORMULARIO

13. Dithiocarbamatos más arseniato de plomo

(750 gramos por 100 litros de agua).

14. Si h^ay Oidium (Mal blanco^), adicionar a la

fórmula anterior Azufre mojable, o mejor Cara-

tano.

15. Acílpricos más Sevin (polvo mojable de ri-

queza 50 por 100), al 0,20-0,25 por 100.

15 bis. Si hay arañuela roja, añadir Keltane a la

fórmula anterior.

16. Insecticidas a base de nicotina (Jabón ni-

cotinado, en pulverización líquida, o Polvo nicoti-

nado en espolvoreo).

17. Emulsión de Malathion 50 por 100, diluída

al 0,25 por 100 de agua.

VI. Arboles con frutos en crecimiento

PLAGAS Y ENFERMEDADES A COMBATIR O PREVENIR

Gusano de las manzanas.-Fórlnulas 14 y 19.

Costras o roña de las manzanas.-FÓrmulas 14

y 18.
Arañuela roja.--Fórmula 18 bis.

FORMULARIO

18. Acúpricos (dithiocarbamatos) más arseniato

de plomo al 0,7 por 100 ( más Azufre moj able o Ca-

ratano si hay infección de Oidiz^^^a), y dos o tres

días después, la 18 bis.

18 bis.-Acaricidas orgánicos sulfurados, como el

Tedión (emulsión al 0,2-0,3 por 100), o clorados, co-

mo el Keltane (polvo mojable o emulsión de 20-25

por 100 de riqueza al 0,20 por 100 de agua. Tam-

bién hay preparados para aplicar en espolvoreo.

Después la fórmula 18 (sin acaricidas, salvo si hay

arañuela roja) debe repetirse cada 12 ó 15 días

mientras duren las infecciones o invasiones ma-

sivas.

19. En uno de cada dos tratamientos debe ag^re-

garse un éster fosfórico (Malathion) para reforzar

la acción contra la Carpocapsa y que actúa tam-

bién contra la Psylia, Ti^agis y pulgones (Afididos).

El uso de este último producto debe ser absoluta-

mente abandonado cuando sólo falte un mes para

la recolección del fruto.

TRATAMIENTOS DE OTONO

VIL Arboles en defoliación (caída de la hoja)

PLAGAS A COMBATIR

Acaros (arañita o arañuela roja).-Fórmula 20.

FORMULARIO

20. Keltane en espolvoreo a en pulverización lí-

quida (emulsión o polvo mojable de riqueza 20-`l5

po^r 100 diluída al 0,2 por 100), o también Tedión

(emulsión al 0,2-0,3 litros por cien de agua). Sola-

mente conviene aplicar este tratamiento si hubo

invasión de ácaros, por coincidir la caída de la hoja

con su emigración otoñal.

Nota.-En esta época conviene recoger ,y quemar

las ho^jas y frutos caídos.
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^^ queso poco co^o^ido e^ fspa^a: fl foolai^ebleau
pu r e^.^n^ta^^ .í^^[a^alCa^ta ^ énÍitr^e

Ingeniero ogrónomo

Cualquier buen degust^^dor de quesos sabe de so-

bra que Francia constituye tm verdadero paraíso

pura los catadores de este extraordinario producto

dcrivado de la leche.

Los quesos franceses destacan tanto por su ele-

vadísimo número como por sus excelentes calida-

des, y como prueba dc lo que acabamos de afirmar

nos vicnc a l^t memoria aquel banquete con que se

cerraron las reuniones de la Federación Interna-

cional de Lechcría, celebradas en París en el año

1954, en el cual nos fueron ofrecidos i 114 tipos de

quesos distintos!, en su inmensa Inayoría con ca-

racterísticas de sabor, uniformidad y presentación

verdaderamente insuperables.

Está claro que Francia ha conseguido todo esto

después de innumerables alios de trabajo, de cons-

tancia y de saber aprovechar, en muchos casos,

unas condiciones naturales excepcionales, unidas a

la creación de costumbres que constituyen la base

de su gran riqueza quesera. Algtma de estas cos-

tumbres es tan importante como la que hace que

los quesos formen parte integrante de toda buena

comida y no sean un simple aperitivo o un senci-

llo postre, como sucede, por ejemplo, en España.

De los quesos que se elaboran en Francia ha,y

muchos populares en todo el mundo, pues raro

será cl país a donde no lleguen su Roquefort, el

Brie, el Cammembcrt o el Saint Paulin.

Otros son mucho menos conocidos, como los ex-

celentes quesos de leche de cabra qne 1'abrican, o

esos estnpendos tipos que se dcuominan Coulomier,

R^^blochon, E^cattYort, y tantos y tantos otros quc

constituyen un ]chítimo orgullo de los fabricantes

fr^nceses.

En estos momcnt.os en que va mejorando sensi-

blemente nuestra producción nacional de quesos.

en que ya ^^.^ posiblc adquirir magníficos Manche-

gos, excel^^ntes Bolas ,y estupendos quesos de n<^ta;

cuando se van desarrollando nuestras industrias

lácteas a una velocidad insospechada y se alcanzan

metas de perfección que hace solamente diez años

nos hubieran parecido imposibles; en el momento

en que nuestras magníficas Centrales Lecheras han

de hacer frente al grave problema de los exceden-

tes y buscar una transformación rentable a las le-

ches desnatadas o sobrantes; cuando se empiezan

a preparar quesos frescos que han de consumirse

en un día o cuando más en dos; en fin, en estos

instantes en que surg^en nuevos productos, se lo-

gran calidades más altas y se alcanza la uniformi-

dad por la que tantas veces hemos suspirado, cree-

mos que es interesante presentar a los lectores de

AGRICULTURA, y en general a los ganaderos y a los

industriales, tm queso casi desconocido en España

y que durante varios meses del año se elabora en

Francia, constitu,yendo un delicioso manjar que

cuenta con muchos ,y fieles adeptos.

Nos estamos refíriendo al queso de Fontaine-

bleau, a un queso en cuya composición entran, de

una parte. la clásica cuajada, y de otra, un pro-

ducto lácteo bien conocido y de gran consumo en

España, como es la nata montada.

El Fontainebleau es simplemente un queso fres-

co cuya preparación consiste en una adecuada

mezcla de cuajada láctea y nata montada. Por lo

sencillo de su fabricación es un producto que se

elabora mu,y a menudo por pequeños industriales.

EL MONTADO DE LA NATA

E1 montado de la nata se obtiene por dos pro-

cediinientos distintos, según la importancia indus-

trial de los elaboradores.

En pequeñas instalaciones se realiza simplemen-

te por medio de un batido enérgico, y en las gran-

des, por insuflación de aire en su masa, con la ayu-
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da de aparatos especiales que efectúan esta ope-
ración en poco más de quince minutos.

EI montado de la nata depende de diferentes fac-

tores, entre los que destacaremos cuatro a los que a

continuación pasamos revista:

1.° La riqueza de la nata empleada.

Cuanto más pobre es la nata, más laborioso e im-

portante ha de ser el montado.

En general, natas con un 30 a un 35 por 100 de

materias grasas son las más convenientes para la

obtención de un producto de calidad, por conse-

guirse más rendimiento y mejor calidad. Por de-

bajo de estas riquezas, el producto deja bastante

que desear desde ei punto de vista de calidad, y

por encima, el rendimiento no^ es el mejor y la pas-

ta no obtiene la consistencia deseada.

2.° La maduración de la nata.

Una buena nata montada debe alcanzar una aci-
dez final comprendida entre 30 y 35" Dornic. Debe
"envejecer" más que madurar, pues esta acidez se

obtiene en diez o doce horas, ya que así se consi-

gue un mayor rendimiento que si se trata de una

nata fresca y se logra el sabor adecuado.

3.° La temperatura.

La temperatura recomendable debe estar com-

prendida entre 8 y 10"; por encima, la nata no mon-

ta. Es exactamente el problema de la mayonesa,

que no monta con aceite muy caliente.

4.° La viscosidad.
La riqueza grasa, unida a las bajas temperatu-

ras y a la alta acidez, elevan la viscosidad, factor

que perjudica al rendimiento. Por otra parte, la

caseína y la albúmina, que se coagulan, mantie-

nen el volumen de la nata, la dan consistencia e
impiden que aquél se aminore.

La alta viscosidad con que se cuenta al agregar

la cuajada hace aconsejable reducirla algo, lo que

se consigue diluyendo la nata con un poco de le-

che desnatada fresca, de modo que el porcentaje

de materia grasa sea el que hemos calificado de

más conveniente.

1VIÉTODO DE FABRICACIÓN

La fabricación del Fontainebleau lleva consigo

tres operaciones distintas, perfectamente separa-

das las unas de las otras.

A) Preparación de la nata.

La nata se deja madurar durante unas doce ho-

ras a 8°-10° de temperatura; a continuación se en-

fría y ajusta a su riqueza óptima por adición de le-

che. De esta forma la nata tendrá las característi-
cas siguientes, o en todo caso se acercará a ellas lo
más posible:

Temperatura, 8-10".

-- Acidez, 30" a 35° Dornic.

- Riqueza de materia grasa, 30 a 35 por 100. Es

aconsejable una riqueza del 32 por 100, ya quc con
ella se logran excelentes resultados.

Una vez debidamente madura, la nata se tnon-

ta. EI montado puede alcanzar el 800 por 100 del

volumen inicial de la nata, pero tras ]a adición de

la cuajada láctica este volumen disminuye a la mi-

tad, es decir, se reduce al 400 por 100.

B) Preparación de la cuajada:

Se debe partir de tuia leche fresca, de excelente

calidad, con un 3,3 por 100 de materia grasa, apro-

ximadamente, a]a que se incorpora una cepa pura

de fermentos lácticos, de tal forma que se alcance

rápidamente una acidez de 27-29° Dornic. Logrado

esto, se cuaja esta leche a 18-20°, procediendo de

modo que se coagule entre veinticuatro y treinta

horas, a continuación de lo cual se alisa, como si

se tratara de un queso fresco corriente, con las

únicas finalidades de hacerlos más untuosos y de

eliminar los grumos. A veces se agrega un poco de

agua para que su consistencia no sea excesiva.

C) Operaciones finales:

Una vez dispuestas la nata y la cuajada, se las
mezcla íntimamente mediante un agitador en la

proporción de 200 a 250 gramos de cuajada por
kilo de nata del 32 por 100 en grasa. Durante el

braceado la nata pierde, como hemos dicho, la mi-
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tad del volumen adquirido al efectuar el montado,

siendo esto debido a que el trabajo mecánico libe-

ra una fuerte cantidad de aire.

La pasta obtenida de esta forma tendrá unos 30

a 35° Dornic, y se deja en reposo unas doce horas
en cámara fría (a 8-10°) y colocada en capas finas,

con el fin de permitir que la misma se afírme

-pierde algo de suero- y obtener la flexibilidad

conveniente para su preparación y presentación,

operación que se efectúa seguídamente. Debe se-

guirse siempre la misma técnica para lograr pro-

ductos uniformes.

El acondicionamiento se realiza bien en cajas de

madera o de cartón parafinado, pero en uno y otro

caso el queso se envuelve en muselina, para evitar

su contacto directo con el embalaje.

RENDIMIENTOS

Rosell, que fabricó este queso en Canadá, nos

ofrece los siguientes datos:

V'ata antes cie ^iiluirla ...... I^^^ ; ilc qra^a

\^ita ^i^^pu^^^ ^1^^ rliluirla . 31 ^^ d^^ y;ra^;i

^'u,^jada ._ ...................._. .,t^.ti'', ^Ir humcdad

L;ti c1 cxtraclo scc^^ ...... ^1,:} ^o de grasa

Mezclando un litro de nata con el 31 por 100 de
grasa a 200 gramos de cuajada se suelen obtener

17 ó 18 quesos.

COMENTARIO FINAL

Como se ha podido comprobar, el queso de Fon-

tainebleau es muy fácil de hacer. Por su grato sa-

bor tiene mucha aceptacidn entre los consumido-

res y pudiera ser su fabricación en España, en espe-

cial en los grandes centros de consumo, una solu-

ción para utilizar de forma rentable una buena

parte de la leche sobrante, ya que cuando su pro-
ducción alcanza el máximo puede ser durante la

primavera, es decir, en momentos en que Barcelo-

na y Madrid, por ejemplo, no saben qué hacer con
volúmenes de leche, a veces importantes.

Por otra parte, el Fontainebleau podía ser la
avanzadilla para ir acostumbrando al consumidor

AaR I CU LTU AA

español a dar entrada en sus dietas alimenticias a

los quesos frescos, ya que, como es bien sabido,
existe mucha más apetencia por los quesos fer-

mentados y duros que por estos otros mucho más

fáciles de digerir, y también debido a que podrán

ser vendidos a precios sensiblemente más bajos que
aquellos a que hoy se cotizan, en cuanto se desti-

nen a su elaboración cantidades de leche más im-

portantes, y con mayor motivo si la leche se uti-

liza total o parcialmente desnatada.

Esta elaboración de quesos frescos la considera-

mos de tan alta importancia que precisamente por

ello, y coincidiendo con la Feria lnternacional del

Campo del año 1962, se pretende dar un curso de

conferencias sobre la materia, la cuales irán segui-

das de las correspondientes demostraciones prácti-

cas para fabricar quesos del tipo Gervais, Cottage,

Quarz, etc.

El Comité Nacional Lechero invita desde ahora a

cuantos estén interesados a asistir a este curso de

conferencias, que se desea acompañar también con

la proyección de una serie de documentales, que

creemos poder conseguir, procedentes de países que,

como Alemania y Francia, dan a esta clase de que-

sas la extraordinaria importancia que tienen.

137



Control químico de las malas hierbas
^o z

INTRODUCCIÓN

l^^w^ae^ ^hl oto ^itranv

!ngeniero agrónomo

Una de las preocupaciones de todo buen agricul-

tor es la eliminación de las malas hierbas de sus

campos de cultivo. Las malas hierbas compiten con

las plantas sembradas en su lucha por la luz, agua

y sustancias minerales del suelo. Generalmente son

un refugio de plagas y enfermedades. Si no se las

extirpa, dificultan grandemente la recolección.

CLASIFICACIÓN DE LAS MALAS HIERBAS

Las malas hierbas se clasifican, de un inodo ge-

neral, en dos clases, anuales y perennes, según vi-

van uno o más años.

Las hierbas anuales producen semillas abundan-

tes que las perpetúan de año en año, como la ama-

pola (Papaver nc^^as) y la mostaza (Sinapis ar-

vensis). Las hierbas anuales son muy vulnerables

recién germinadas, y un herbicida de contacto, co-

mo el dinitroortocresol, las defolia. Debido a las

escasas reservas que, después de la germinación,

quedan a la planta, tras la defoliación, se produce

la muerte.

Las hierbas perennes viven normalmente más de

dos años, y las hay:

a) Herbáceas, cuya supervivencia se logra por

órganos de reserva subterráneos, grama (Cg/nodon

dact^lon), cardo (Cirsizcm arvense), etc.

b) Leñosas, que poseen tallos leñosos persisten-

tes, retama (Retama sphoerocarpa), tomillo (Thy-

mus vulqaris), etc.

Para aniquilar a las hierbas perennes se necesitan

herbicidas sistémicos o de traslocación que alcan-

cen los órganos de reserva, generalmente ente-

rrados.

Las malas hierbas de las tierras cultivadas pue-

den, de manera simple y a efectos de su aprecia-

ción rápida por los agricultores en los campos de

cultivo, ser agrupadas en (1) y(2) :

a) Erguidas.-Crecen con el cultivo en su bus-

ca por el sol y aire. La amapola (Pa^paver rizc^as),

avena loca (Avena fatua), alpiste (Phalaris sp.),

ray-grass (Lolium pere^z^ae), cardos (Carduzcs, So^t-

chus, Centaurea, etc.), apazote (Chenopodiz^m ), et-

cétera.

b) En roseta y rastreras.-Dificultan el crcci-

miento^ y el amacollado, ocupando el suelo contiguo

a la planta. Son a menudo más perjudiciales quc

las anteriores. Comprenden, entre otras, las si-

guientes hierbas: Ranúnculo (Ranunc2clus arveu-

sis), cinco enrama (Potentilla reptans), diente de

león (Taraxacum officinale), pimentilla (Poly ►/o-

n2cm aviczclare), verdolaga (Portulaca oleracea), pa-

roniquia (Paron^chia arye^ztea), acederilla (Oa'alis

acetosella), regojo (Stella.ricc media), etc.

c) Trepadoras.-Tumban y enmarañan las co-

sechas, dificultando su recolección. Favorecen hll-

medades y royas. La cuscuta (Cuscuta europeu).

alverja (Vicia sp.), corregiiela (Convolvi^lus urve^i-

sis), amor del hortelano (Galium apari^ae), corrc-

giiela negra (Poh/gonum convolvulus), etc.

d) Venenosas.-Pueden causar trastornos diges-

tivos en el hombre y ganado. El ajo silvestre (Al-

lium vineale), cicuta (Co^zium sp.), etc.

1VIÉTODOS DE CONTROL

El príncipal método para combatir las malas

hierbas es la escarda a mano o con azada, ]abor

que se acompaña con un pase de cultivador quc

limpia el surco y remueve la tierra. Estas labores

se repiten siempre que el rebrote de malas hicrbas

lo exija, y en algunos cultivos, como el pimiento,

la remolacha, el tabaco, etc., las binas son tan fre-

cuentes que se denominan por ello plantas de es-

carda.

E1 desherbado con productos químicos se usó ini-

cialmente a primeros de siglo, cuando se halló quc
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una solución de sulfato de cobre podía uplicurse

a un campo de cereales para extirpar algunas ma-

las hierbas sin dañar la cosccha.

Pero el avance t'undatnental, en este sentido, se

realizó con el descubrimit'nto de los herbicidas hor-

La ^t^rdula;;;t ll'urlul,tt•a u^•rar^•:u „ tui;i in;tla
Itlt•rba t•umtín t•u vut•lu^ 17t•a•u^. 1'u^•dt• t•unlrn-
lar^t• euu ht•rbicid;t^ dt• pmemrr^t•nt ia. t' V t

1'll't', rl^. (F'oto Shclf InL Co.i

monales derivados del ^cido fenoxiacético, 2,4-D y

MCFA, en 1945. Desde entonces se han descubierto

y desarrollado más de treinta herbicidus de cierta

importancia comercial. En 1960 se estima que el

valor total de la producción mundial de herbicidas

(exceptuando Rusia y China) es del orden de los

10.000 millones de pesetas.

La selectividxd es una propiedad relativa de un

herbicida, y depende de la formulación, método y

dosis de aplicación, fase de desarrollo de la hier-

ba y cultivo, factores ambientales, ctc. La selecti-

vidad, más que la propiedad de un herbicida, es la

propiedad de un determinado tlatamiE:nto con di-

cho herbicida.

Dentro de los tratamientos selectivos podemos

distinguir:

1. Trat^rnaicJito de pre-sie^llUru.--Se realiza an-

tes de la plantación o de la siembra del cultivo.

2. Trntn^nient^J de ^tre-et^teryenciq. Se aplica

el herbicida después de sembrar, pero aates de quc

haya ap<u•ecido sobre ]a superficic.

3. Trcttctt^aieJtto de post-e^iJerye^teicl. - E1 herbi-

cida obra las hierbas con el cultivo ya establecido.

Los tratanlientos de post-emergencia pueden ser:

ul Ge^lerales.

b) Dirigidos o localizados.

Los gencrales son ]os que se aplican de manera

nniformc sobre un cultivo que recibe la misma do-

^i^5 quc la^ malas hierbas, siendo éstas controladas

por su ma•yor sensibilidad.

Los dirigidos sc aplic•.an de forma qtte las hierbas

t' 1' :A II t, I1 V^ í^ \I I•: I, tl I

\i ll^rh^ciiln.. .^lit'fii'nx

I>c prc-
^icmhr^l

i'metgen- ,lcitlr^ ;ttlfúeit•u
ci^

CLASIFICACIÓN DE LOS HERBICIDAS

Desde el punto de vista de stt composición qttí-
n^IC °.-1-I)

mica, se pueden distinguir tres tipos ( 3), (4), (5), 1)inosch '.4-D13
' '

6 7
Ile post- Aitrato sódico AIL I• A

):( ) Y ( ^•mcrern- :A^ i^l^, ^ulCtlri^v^ All'F13
a) Aceites minerales. ci;i ('^ti'P (^Ie•ct^

b) Compuestos inorg^ánicos.
r ánicosstC

Iit•^ipl.
_'. 1..i_.I.

g .os oc) ompue

Los aceites minerales son compuestos org^ánicos,

pero por no tener una cotnposición química defi-

nida, por constituir un grupo muy caracteriz^ldo,

los agrupamos por separado.

Los herbicidas pueden ser: a) selectivos; b) no

selectivos (2), entendiendo por selectividad la ca-

pacidad de un compuesto de eliminar ^tas ^ malas

hierbas de un cultivo, sin causar da15o ^t este ílltimo.

APL^CArION A LA VECF.TACION APí,^f ACION
AI, SI1F1.t1

Contacto Sietémico Rn^idu^l

.-A^•itl^^., t•resílicc>n '^,}-ll t'IPl'
IJinitr^^ ^^rtui r^•^^^I O<^Lip^^n C'lor;itt^ sódic^^
\^^t^itt•^^ miut'ralt•= UC'b'A '1'l':^
I'^ ntut•:uru-ft^nnl l'l^)rt1Lt^ stitlicu I^c^nurtiu
\t^i^l^^ ^ulfi^nit,^ aminntriaznl

1t i^lu^ ^•rc^íli^^^^^ ('i!'^^
\ccit<•^ min^^r:^lrs I)inosel^

I )c pre- 1't^ntac•lort)-fennl E't^nurtín

li) IIe^'bici^ln,^ no sclcctirn.,^

^PI.ICArION A t.4 VF.GFT^1[^IOA

F'entacloro - ft^-
n^l

iVl^n u rbn
Sim,liinc

l'I,PC
[rcnurtín
\[^nurón
5im^lzinc

A^^LICA^ ► oN
AL ^IJFLtI

Contacto Sietómico Reeiduel

lcidc> t^rc>ílico: ^tilfamat^, amúnic^^ Itoratos
_A<^eitc^ mincr<il^s 1'itr- I'l^rato ni^dico Uonurón

tit'icadns con l^\(' ^ Aln^norriaz^l I^iurún
I^cntaclnrnt'ennl tiilnazina

c'lorato súdic^^
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sean mojadas totalmente y que el cultivo sea al-

canzado lo menos posible. Es el caso del tratamien-

to en franjas o en rodales.
Por último, según la forma de actuar sobre la

mala hierba, pueden clasiflcarse los herbicidas en:

a) De contacto. Dañan los tejidos de las hier-

bas sobre las que caen. No ejercen acción sobre

otros órganos de dichas hierbas.

b) De translocación o sistémicos. Son absorbi-

dos por la planta y vehiculizados (translocados)

por la savia a zonas muy alej adas del punto ini-

cial de contacto.

c) Residuales. Se mezclan con el suelo e impi-

den la germinación de las semillas de las hierbas

perjudiciales.
Con arreglo a lo anterior, pueden agruparse los her-

bicidas de la forma indicada al final de la página

precedente.

FORMULACIÓN DE HERBICIDAS

Los herbicidas se usan, en general, en dosis muy

pequeñas por unidad de superflcie. Necesitan, por

ello, ser diluidos en un vehículo adecuado quc fa-
cilite su distribución.

La formulacíó^n consiste, generalmente, en una
dilución y adición de algunas sustancias quc per-
mitan una aplicación cómoda y sin riesgos para

el operario y cultivo. A1 mismo tiempo, la formula-

ció^n garantiza una cierta riqueza de materia ac-
tiva en el herbicida comercializado.

Los principales tipos de formulación son:

1. Líquidos:

a)

b)

c)

Soluciones acuosas.

Emulsíones.

Soluciones en aceite.

2. S611dos.

a) Espolvoreos.

b) Polvos mojables.

c) Gránulos y perdigones.

La aplicación de lfquidos se hace generalmente

F.I d^^sherbrido qu^^nlco paede conseYUlr resuLtados tan espectncalares comu el que puede observurse en la fulu:r^ffa de una
zona tratada ^•on Ualap^n, en contraste con una Pa^rte no trataida. (Foto Shell Int. Co.)
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diluyendo la solución acuosa concentrada o el con-

centrado emulsionable en un volumen convenien-
te de agua. Por ejemplo, los ésteres del 2,4-D se

formulan como concentrados emulsionables para
luego diluirse en agua.

Las soluciones de aceite se usan principalmente

en pulverizaciones de bajo volumen (56-220 1/Ha),

cuando no se desea la adición de agua o no se dis-

pone de ella. Es el casa de algunos ésteres técnicos,

que se disuelven en aceite y se pulverizan desde
el aire.

Entre las formulaciones sólidas, los más usados

son los polvos mojables. Algunos herbicidas, como
el dalapon sódico y el tricloroacetato sódico, son

solubles en agua y pueden o no llevar sustancias

que ayuden a la dispersión y suspensión.

Los gránulos y perdigones tienen una clara apli-

cación cuando se trata de conseguir que el herbi-

cida penetre entre la vegetación y alcance hierbas
baj as. Son fáciles de aplicar, y se reduce con ellos

el peligro de daños a cosechas vecinas por trans-

portes debidos al viento.

Los gránulos consisten en un vehículo inerte

adecuado, de alto poder de absorción y tamaño
20-60 mallas, que es impregnado con una solución

del herbicida.

Los perdigones son partículas de mayor tamafio,

de uno y más milímetros de diámetro. Consisten

en una rnezcla íntima del excipiente y el herbicida,

que luego es pasada por una empastilladora u otra

modeladora.

1VIATERIA ACTIVA DE UNA FORMULACIÓN

El contenido de materia activa de un herbicida
puede expresarse de distintas farmas, según el tipo
de formulación.

1. En porcentaje peso/peso (% p/p).

Para espolvoreos, polvos mojables, gránulos, etc.,
se indica el porcentaje en peso de materia activa
sobre el peso total del herbicida formulado.

Así, el delapón, 85 por 100 p/p de m. a., contiene
850 gramos de la sal sódica del ácido 2,2-dícloro-
propiónico por cada 1.000 gramos de herbicida. Se
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suele expresar asimismo el equivalente ácido del

herbicida 74 por 100 p/p de equivalente ácido en
el caso anterior.

Puesto que la mayoría de los ácidos fitorregula-

dores contienen como impurezas otros ácidos simi-

lares que tienen escaso poder herbicida, para com-

parar exactamente la calidad de dos productos, no

basta con conocer el equivalente ácido total, sino

que es necesario averiguar el equivalente de ácido
activo.

La determinación del equivalente ácido total se

realiza con facilidad en un laboratorio, pero la se-

paración del ácido activo de las impurezas causa-

das por ácidos similares es más compleja.

Una primera idea de la pureza del ácido extraí-

do se puede averiguar hallando el punto de fusión

del residuo extraído, y compararle con el punto de

fusión del ácido puro.
2. Parcentaje volumenjvolumen (% v/v).
Esta forma se usa en el caso de un herbicida lí-

quido cuya materia activa es líquida.

3. Porcentaje peso/volumen (% p/v).

Se emplea en formulaciones líquidas con mate-

ria activa sólida. Es el tipo más usado y expresa el

peso en gramos de ingrediente activo disueltos en

100 ml de solución.
Puede interesar algunas veces la conversión de

un tipo de formulación a otro con flnes de com-

paración de precios. Cuando un biocida técnico tie-

ne una densidad muy distinta de la unidad, por

ejemplo, de 2, la conversión presenta mucho inte-

rés, ya que una formulación al 50 por 100 p/v equi-

vale al 25 por 100 v/v.

(Cantinuará)

BIBLIOGRAFIA

(1) Shell ^zaee^ik^illt^^s. Shell Chemical Co. Ltc^l. Lrnidon.
( :960).

(2) F¢rm u^ceds. Shell Chemical Co. Ltd. London.
(3) British 11'eerl Control Hand6ooñ. I3ritish Weed (`nn-

trol Council, Gran Bretaña.
(4) tti'c^ed ^•ontrol. W. W. Robbine, A. S. Crafts, R. N. Ray-

nor Mac-Crra^^^ Ilill Boofi. 1942.
(5) PGant g^ra^uth substances, L. J. An^9ics.
(6) Methods of iveed control. F. A. O. Roma 1957.
(7) Herb rida,t i^ fito^^regttla^lor^s. E. Primo I'ufera. IVia-

drid, 1958.

141



LAS LEVADURAS DEL SUELO
Estudio de algunas tierras en Suecia

^or ^^i,^cialv L a^zr^vl^i^
Dal Instituto de Microbiología Agrícola de Perugia lltolial

En el año 1952 (1) iniciamos, en el Instituto dc

Microbiología Agrícola de Wageningen (Holanda),

los primeros trabajos sobre levaduras del suelo, u

fin de dar luz sobre el papel que estos microorga-

nismos juegan en los cambios fisico-químicos y

biológicos que tienen lugar en el mismo, así conlo

el de evidenciar la influencia que los distintos ti-

pos de cultivo tienen en los blastomicetos pr: sen-

tes. Entonces fueron examinadas 16 muestras dc

tierras holandesas, de las que fueron aislada^

115 cepas, o cultivos puros de levaduras, clasificu-

das dentro de las especies siguientes: Kloeckera

apiculata (con frecuencia del 81,25 por 100), Hazz-

se^zula satur^zus (37,5 por 100), Torulopsis izicospi-

cua (31,25 por 100), Candida guillier^zzo^adii (12,'^5

por 100), Saccharonzyces ^zza^zzyizti (18,75 por 100),

Saccharo^nayces ellipsoideus (6,25 por 100), Saccha-

romyces microellipsoi.des, Torizlaspora rosei, Huzz-

senula californica, Pichia ^zze^zzbrazzefaciezzs, Cn^a-

dida pulcherrinza y Rhodotorizla nztzcilayinos^i, to-

das con un 6,25 por 100 de frecuencia.

En el mismo año (2), y en análisis repetidos ca-

da dos meses, fueron estudiados por nosotro^, apli-

cando el mismo criterio, los suelos de la región

central de Italia, concretamente la Umbri<t. Las cs-

pecies entonces encontradas, como más difundid^^^.

fueron: Saccharomyces ellipsoideus (con frecue^_^-

cia del 83,4 por 100). Esta especie presentó sienl-

pre, en las distintas estaciones, una^ difusión muy

superior a las demás encontradas, que fueron: To-

rulaspora rosei y Saccharo^zzyces ynicroellipsoides

(66,7 por 100), Kloeckera apiculrrta y Zyyosaccha-

ronzyces sp. I(50 por 100), Zyyosacchcrromyces sp.

II y Cazzdida mycoder^na (33,4 por 100), Pichin.

membra^aefaciens, Saccharo^nyces ovifor^zzis, H^cn-

senula sp. I, Candida pulcherrinaa, Ca^zdida h^^^rci-

cola, Rhodotor2zla glutinis y Rhodotorula rzcl>ru

(16,6 por 100).

Tres ztfios más tardc ( 3), nucstt a atencion se po-

larizó en suelos espuñolcs, tomados en lu región

central de la M,tncha. En esta ocasión se exami-

naron ocho mu^^stras y se aislaron un crecido nú-

mero de cepas de levaduras, qttc fueron clasitica-

das dentro de doce especies distintas, ocho de las

cuales esporuladas y cuatro incapaccs de esporu-

lar. Particularmcntc difundidas resultaron Sacclta-

ronzyces ellipsoideus (con frccuencia del 56 por

100), Torulaspora rosei y Cr^i^^^tocnccus ulbid^tzs (50

por 100), Sac^chnronit/ces ni^,zzqi^zi y Saccharo^n^-

ces sp. I(33,3 por 100). ,y Sacclaaro^zzyces eleqans,

Zygosaccharo^zr.yces paradox«s. Torulaspora Jra^^z-

ciscae, Schu^a^azziomyces castellii, Kloeckera apic7z-

lata y Cazzdida alUicauct (16,6 por 100).

Finalmentc, cn ae,^osto dcl año 1955 (4) rc<iliza-

mos un primer análisis sobre dieciséis muestras de

tierra procedentes de Succia, tomadas al norte de

Estocolmo. Fueron aisladas 92 cepas de levaduras

pertenecientes a nueve especics, de las cuales cua-

tro espornladas ,y cinco no esporuladas. Las espe-

cies más abtmdantes fueron: DeUaryo^zzi/ces castel-

lii (33,25 pot• 100) ,y Torzzlaspora nilssozzi (27 por

100), seguid^^s dc Ca^t.dida sp. I(18,75 por 100),

Ha^zsenzzla calilornica var. zzzaltosa (12,5 por 100),

Sacchnronzyces niicroellipsoides, Tortzlopsis er^tob-

Ui, Rlzodotorz^la rt^bra y Rhodotortzla atrrct^rtiaca

(G,25 por 1001.

Dado el interés ecolcígico y naturalístico dc los

resultados obtenidos cn este primcr análisis de

suelos suecos, creímos oportnno rcpetir el trabajo

cn diciembrc de 1956, es decir, a un aiio ,y medio

de distancia de] pritnE ro. En la presente comuni-

cación se dan la^ resultados obtenidos, y queda es-

tablecido que ^^n los suelos de Suecia existen es-

pecies de levaduras específic^is y habituales de los

mismos.

En ]as sttelos italianos y españoles cultivados de
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vid, las especies de levaduras encontradas son las

mismas que producen la fermentación alcohólica

del mosto de uva. Cabe, pues, preguntarse: ^Qué

diferencia existe entre la dotación blastomicética

de estos suelos y aquellos de Suecia, en los que la

vid o plantas de fruto azucarado no se cultivan?

Operando en igualdad de condiciones, estamos con-

vencidos de que hemos podido establecer el influjo

que el tipo de cultivo tiene sobre la flora blasto-

micética presente, y ampliando la metodologta a

suelos de numerosas localidades con diferentes cli-

ma, constitución, características físico-químicas,

etcétera, se llegará a esclarecer la función que ta-

les microorganismos desempeñan en el suelo, así

como las interacciones biológicas de éste y otros

grupos microbianos, que unas veces actúan favo-

reciendo y otras obstaculizando sus ciclos vitales.

PARTE TECNICA

A) Toma de nauestras.-En total se recolectaron

dieciocho muestras, nueve de las cuales en la pro-

vincia de Uppland, repartidas del siguiente modo:

tres en Bottenángen, tres en Krusemberg y otras

tres en Sjbhagen-Biórklinge, todas en los alrede-

dores de Uppsala; las otras nueve se tomaron en

Ultttna, de donde ya se habían analizado tierras

en la investigación anterior y habían resultado ri-

cas en levaduras.

En 1a tabla número I se indican las característi-

cas de las tierras examinadas, lugar de proceden-

cia y plantas cultivadas en los suelos estudiados.

Las muestras se tomaron entre los días 13 al 16

de diciembre, ayudados con espátulas estériles y

cajas tan7bién estériles. Los suelos aparecían cu-

<<('.utdida lrupit•ali „ (C.t,lt^ll:rnit. B^rkhuuL ( 'ulli^o r^tmillo.tdu.
F.^prri;• aiaada dt• ,ut•luc itrt i;tuu:. .luntrntu: 71111.

biertos de nieve y helados, por lo que esta toma

se hizo con dificultad. Hasta la llegada de las mues-

tras al Instituto de Microbiología, se mantuvieron

a cero grados. Ya en Perugia se procedió a las

siembras de aislamiento utilizando como medio la

"I'.a13LA I

llrt(o.,^ dc° lu,,^ .vttt lo.^^ q n<rlitiado.ti

CARACTERISTICAS DE

L U C A L I D A U

IVaturelez n Color pH

I. l'lluna ...... ...._. ..... Arcill<^s q Gt'is clart^ ;.:i-^^. ^
_'. n ............. . . » » ,>

n ............ . .. . . u »
n »

u » »

r. » »
^;. » »

» ,> »
:U. I{t^Ut^n:in^;c^n ._.. . . . . Art•nt^.,i „ .i.:i-:i. i
11. » __. _. » ^Iarrún 5.5-^,.ti
]3. n _ ._. Arcill^ :;^ Gris c•laru 5.5-S.G
1:^. I<ru^t^mlx^t•k .._ Iltímic^t liarrón •1,2-5.^
1-1. » ....... ... .... Arcillt^.a Gris clar^, :i.5-5.ti
1.;. » _ . .-_ F[ú^Y^i<•^t ^larrón ::>.1-^.^
lt;. SÍiih^tgen ......... . . . _ » \e^grt, ^•1-5.3
^^. 13iiir-Klinge ......___ _ _. .-1r^ill^tsn (:ri^ 5.$-5.G
I ti. »

L09 SUP;LOS

Culticoe
COsCx Profundidad

O Sulx^rl'ici^^ 13,Irtu^t^hu
O (S cm.
O l°-l:^ cm,
t) tiulx^l•fici^,
O 1^ c'Itt. „

O 1''-].; cm.
l) tittltt'rt'it^it^ »
O fi Clll.

I) 1°-l:^ cm.
U ? a ('nl .-1ht^tn
l) » l;at•ht^<•h^^
lt » Attc^tlul
O n } ► l'í^ll)1(7('}7:1

t t »
( ) Alx^t^t
t) » »
(1 Rarbccht^
c) 'l.auahoria

l43

» » »



♦ OR I CU LTU RA

parragina, sulfato amónico y peptona; desarrollo

en presencia de alcohol etílico como única fuente

hidrocarbonada; desdoblamiento de erbutina; ob-

tención de colonia gigante y determinación del po-

der fermentativo de cada uno de ellos.

Para la clasificación de las levaduras aisladas

nos hemos servido de las monografías de Guillier-

mond (5), Diddens y Lodder (6), Lodder (7), Stell-

ing-Dekker (8), Ciferri y Raedelli (9), y Lodder y

Kreger van Rij (10).

<<ti^coharuu^yci^e smittib,, Caprlotti. Cultivo esporuludo. Especl^^
^^n^^ontrada i^n ^uclos de Hulanda, ltalla y SUecla. Aumento: 7110.

gelatina-mosto de uva, preparada al momento de

ser usada mezclando a partes iguales gelatina-

agua al 20 por 100 y mosto de uva estériles. Pre-

viamente se hicieron suspensiones de cada mues-

tra de tierra en agua estéril al 1 por 100, y de éstas

se sembraron sobre cuatro placas, respectivamen-

te, 0,05 cc, 0,1, 0,5 y 1 cc. Paralelamente se hicie-

ron siembras de enriquecimiento de las tierras so-

bre mosto de uva estéril, colocado en matraces de

300 cc, 200 cc de mosto de una riqueza en azúcar

del 17,5 por 100. Para cada muestra se prepararon

tres matraces, en cada uno de los cuales se puso,

respectivamente, í gr, 3 y 6 gr. Se incubaron a

30° C y se mantuvieron en observación bastantes

días. Como en muchas muestras no hubo desarro-

llo, se repitió el cultivo de enriquecimiento sobre

mosto más diluído (8,7 por 100 de azúcar). De to-

das formas, los cultivos de aislamiento se hicieron

siempre tomando de los matraces en que habían

sido puestos, seis gramos de tierra.

Dado el carácter naturalístico del trabajo, se

aislaron todas las formas de colonias desarrolla-

das, con un total de 86 cultivos puros.

Para llegar a la identiflcación de todos ellos se

sometieron a examen microscópico, estudio de los

caracteres de cultivo sobre agar de malta, mosto

da malta y mosto de uva; examen de las rami8ca-

ciones pseudomiceliares, siguiendo la técnica de

Rivalier-Seydel ; puntura en gelatina de mosto ;

pruebas de esporiflcación; fermentación de azúca-

res ; asimilación de azúcares, nitrato potásico, as-
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RESULTADOS

a) Los datos obtenidos, procediendo por culti-

vos de enriquecimiento, se expresan en la Tabla II.

Se pone en evidencia que de los cultivos de enri-

quecimiento, hechos con un gramo de tierra, sólo en

dos muestras hay desarrollo de levaduras, y nega-

tivo en el resto (89,9 por 100), es decir, que en die-

ciséis suelos, de los dieciocho analizados, no exis-

te ni una sola célula de levadura por gramo de

tierra. Las siembras hechas con tres graínos acu-

san la presencia de levaduras en el 33,0 al 38,8 por

100 de los casos, y, finalmente, las obtenidas con

Sch^^-auniom3'ces castt^llin, (':^prluttL (' u11i^^o ^•,c ►wrulado. Rspe-
cle aíslada de su^^los i^.pafiul^•s. . ► um^^nto: 80U,
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Enriquecidoe ( 16 díae^ en moeto Enriquecidoe ( 16 díee) en moeto
de uva al 17,4 ^^^ de azúcer de uve al 8,7 e]v de aaúcar

Mueetra -

ntímero Cramoe dr, tierra Gramoe de tierra

1 3 6 1 3 6

f - -- - :^
•^ - - - -
3 -- :^ I I 1 3
^ - -

•-^ -- - - - - :^
1i } ^
i :; F ., - -I :3
^ - - - - - -
•) - - - ^
il - . - - - ti

I1 -- ^^ a - 5 }

^' - - - -
1 ; 1 `? - 5 3
14 -- •; 1 - -4 3
l ►̂ - - - -
]li - - - - - ^{

17 :^
IS - ^i :7 }

6 gramos, la denotan en el 50 al 72 por 100 de los
casos.

Fstos resultados demuestran claramente la esca-

sez de levaduras en los suelos de Suecia, que, com-

^^('audld;t ^:Inrl,i^^, Capriotti. Cultlcu ramif[cado. Espeeie aisla^da
cn sutHov vttt•t•o,v. :\umcnto: fi00

v t• x t cu LTU xe

uTorulaspora fraut•iticac,,, Capriuttl. Cultico dc dlez dfas sobre
agar-malta. LPC;tdnr,t hallada rn sucl^ry de F.spafia. Aumen-

to: t.zoo. ^

parados con los obtenidos en el análisis primero,

ponen de manifiesto que durante el período otoño-

invierno la población blastomicética de los mismos

es inferior a la presente durante el verano.
b) Las especies aisladas se detallan en las Ta-

blas III y IV, donde se expone también el poder

TARLA II1

Mue.tra Pritner análieie: N:nni^u•cuniento nobre moato Poder
número de uva al 1^,+ ^^o de azúcar feru^entativo

1 Aus^nt^i^^ dt^ lc^-aduras _ .............. . .. -
' .ausc^^^ci^^ rlc let•a^i^iri.; .... ....._......._ -

^ ^ cepa; tlc Tnitilu.,^^^ii'a ^iiLt^;urci-(',i-
priotti .......................__...............

1 I•epu tlc I)rbn^riinm^lrr., rn.,^tr!lii^-('a-
E^r•iutti .................. .......................

^.I°_ a i.3U

lLfi,ti
3 Au^i^ncia tic levatiuras .................._. -

-^ .: t•cpas ^lc^ Tu^^ti/a.;^iara ^tiis.totii-( a-

^^rii^tti ..................^........................ N.S^U u i.:3u
^ ' ceiia^ tlc tirrr<•Artrurnt/r•[^.^ ^^llr^p.cni-

^lri^..-llan^^;en ................................ 1'3.^1.^ a 13.,ti^^
^ I t•epas ^Ic Tnrula.v}^ura ^fril.ti^.,.u1i-l a-

priu[ti .............................. ........_. (i.b0 a '),UII
^ :1u^encia ^It^ lt^t•^uiw^n^ ............ ........ -
!i iausc^nt•ia llc l^vaclurus ..................... -

lU Ausencia de let•atlurai.; ..................... -
l: ; cc•pa. tlt^ ('^irrrl;drt rarij-Caiiriutti ... ^AS a S.:3i^
]°_
l;

] I

Au,encia lle^ le^adur^i^ ......._......._...
^{ ccpas dt^ Toruln^:^turn rri/.tisuni-Ca-

pr•iotti ..........................................
? cepus Ile To^ í^lnsporn ttiLti^.,oiii -('^^-

-

fi.f)1) a S.3U

jJ]'20t1 t .......................................... i.`_'0 1 .1.30
1 cepa de Ca^ndida 2^an>ij-Caprit^tti ... ^.:37

15 Ausencia de levadur<ta ..................... -
1G Ausencia dc levadura; ..................... -
17 i cepas de Crin^li^la vanrij-Capriotti ... 2.^i a ^.AO
^,^ :^ cepas cle 7,z/qosac^•hnro7rir^r<^.^^ ro^ua^?i-

Il^^ufr^ux . .................................... (i.12 a ^.00
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el mosto, con riqueza del 17,4 por 100, las especies

aisladas son cinco (Torulaspora nilssorti, Debaryo-

myces castellii, Saccharomyces ellipsoideus, Can-

dida vanrij y Zygosaccharomyces rouxii); mientras

las halladas sobre mosto del 8,7 por 100 son seis
(Torulaspora nilssonii, Debaryomyces castellii, Can-

dida vanrij, Zyyosaccharomyces rouxii, Cryptococ-

cus dijjluens y Cryptococcus albidus), cuatro de las

cuales son comunes, y las dos últilnas, nuevas, en

el segundo caso.

Un hecho de suma importancia es que la leva-

dura más difundida en los suelos suecos pertene-

ce a la especie Torulaspora ^zilssoni.

La descripción de las nuevas especies encontra-

das durante el desarrollo del presente trabajo pue-

da hallarla el lector en otras publicaciones itues-

tras (11), (12) y (13).

^^il^'b;ir^om^^ct^^ t•a^telli,>. ('atiriuUi. C'ultico espurulado. Especii•
afslada de suelu5 suecos. :1umt^ntu: I.S00.

fermentativo que poseen y E1 contenido en azúcar

del mosto utilizado en los cultivos de enriqueci-

miento.

Comparando los resultados expuestos en estas

dos tablas (III y IV), se nota una marcada dife-

r^ncia entre ellos, según el contenido en azúcar

del :nosto utilizado en el enriquecimiento; así, en

'1'ABI.A IV

\lur^tnt 5.^e;undo nuuliui.: F:nriyu ^rimi^ ntn ru mnao Poder
númnro d.• u^n nl Y,- ^/u ilr xzúaar b^rm. utatn^n

1 Auscncia dc lr^^^ullur^is ..................... -
3 Ausc^ncia r_Ic ;e^^adura.; ..................... -
., ^I ct'p^1.; dt• 'l'oruln:;l^^n^rt nilsaorti - Ca-

priotti .......................................... 7. ;0 a 8.;^(r
I Ausencia ^ir' lc'vadur•as .................. -

:^ 3 r^el^a, de U^ btn^yonrl^ccs castcllii-('u-
priniti ..........................._........_... U.^SI a l.ll

E; Atuscur^ia 11e lr^vadttra; .............._..... -
^ .-, ccl;^i; de To^ u[rrspnrrz nilssn^^i - Ca-

pl';Utti ......................................... (i,90 a 8,1(I
ti
:J

Aus^nc•ia clc ]c^^^adura.; .....................
.-, cep:^, rl^• ('rllptococct^., dij)iutrrs

-

lU
(7ac}i.l I,od^lcr y 1^. ^^an lti,j ......

3 c•c^pas dr' Crylp^lnruccus d^JJluerr.ti^
l'Lat Ir.) },1tr1111'r y E<. ^an I{i.j

-

I1 -} ! cpa^ de Ctnrdirla rrnlr 7-Capriotti ... 2 9S a^.U1
12 Att,encia rlc' _t'^'aduras .................. -
:3 U ccpa^^ ^le 'l'o^^t:laspnra ^1-ilssu7ai -Ca-

I-I
priatti ..........................................

^l ! clrt^ dr' 7'oruGasr^urn lr.ilssan^i - Ca-
...^10 a i.3U

priotti .......................................... 7.22 a 8,13
15 Au.c^ncia d^• le^^aduras .....................
1G 3 ccpas de f'^^)11^tococc°us ¢lbidus (Sai-

to) Skinnc'r .................................
17 i repas de ('rrndida 2^arn^Fj-Gapriatti ... 2,55 a 3,S5
1S ; crp.'ts de 7,l;pn.caceharonl.Jces rnuxii-

13^rutrou^ ..................................... .1,15 a 8,1;^
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En la Tabla V se resumen los datos anterior-

mente expuestos, en relación con el número de ce-

pas aisladas de cada especie y su respectivo por-

centaje de frecuencia. De su detenido examen se

recaban los siguientes hechos.

De los dieciocho suelos analizados, sólo en once

se han detectado levaduras. El total de especies

halladas ha sido siete, de las cuales tres no forman

esporas y cuatro son esporuladas. Especies esporu-

ladas se han detectado en siete suelos (38,8 por

100 cie frecuencia), y sólo en seis las especies no

esporuladas (33.33 por 100).

De las esp: c:^es esporuladas, las más difundidas

han res:?lt;^do s,-r Torulaspora nilssoni y Debaryo-

myces cusi^l^'. :^n frecuencia del 27,75 por 100 y

1] ', por '_J0, rESpectivamente. Creemos oportuno

:^. r^ r res:! aar que estas dos especies fueron tam-
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bién las más difundidas en las muestras de suelos

examinados en agosto de 1955.

De las especies no esporuladas, la más abundan-

te ha resultado ser la Candida vanrij, con una fre-

cuencia del 16,6 por 100, acompañada de Crypto-

coccus diffluens y Cryptococczcs albidus, con fre-

cuencias del 11,1 y 5,55 por 100, respectivamente.

EXAMEN COMPARATIVO DE LOS DATOS OBTENIDOS

EN SUELOS DE HOLANDA, ITALIA, ESPAÑA

Y SUECIA

Confrontar los datos obtenidos hasta el presen-

te nos puede orientar ya sobre la ecología de leva-

duras en el suelo y su dependencia climatológica,

así como la influencia que en ésta tiene la pre-

sencia o ausencia de plantas de fruto azucarado.

En la Tabla VI se dan algunos datos resumidos de

los trabajos realizados en suelos de los países an-

tes citados. Se nota la influencia que los dos as-

pectos enumerados tienen En la distribución de los

dos grandes grupos de blastomycetos. Recordare-

mos que las muestras de suelos españoles e italia-

nos fueron toinadas en terrenos cultivados de vid,

mientras que las de Holanda y Suecia se tomaron

en localidades donde ni la vid, ni plantas de fru-
tos azucarados, se cultivan jamás.

Continuando con el examen de la Tabla VI, ob-

servamos que en los suelos holandeses las especies

no esporuladas son más frecuentes que las leva-

duras esporuladas. En los países de clima medite-

rráneo, como España e Italia, ocurre lo contrario,

es decir, que las especies más abundantes son las

esporuladas.

En relación con la población bla.stomicética, se

nota un sensible aumento en los suelos de los paí-

ses mediterráneos con respecto a los países del

norte de Europa.

Tomando en consideración las especies aisladas,

se ha demostrado que en Italia se hallaron 16 es-
pecies, 13 en Holanda, 12 en España y 7 y 6 en los

dos análisis hechos en Suecia.

Un inter^sante 'rlecho se na evidenciado en estos

trabajos, y es que excepción del Saccharomyces mi-

craellipsoides, Saccharomyces ellipsoideus y Crip-

tococcus albtidus, todas las demás especies aisladas

de suelos suecos jamás fueron encontradas en los

demás suelos de los países considerados. En reali-

dad, en los suelos italianos y españoles se observa

que las especies más representativas son Saccharo-

myces ellipsoideus y Torulaspora rosei, es decir, es-

pecies que se hallan casi constantemente tomando

parte activa en la fermentación de los mostos de

uva, según han demostrado Castelli y colaborado-

res (14) y(15). También las investigaciones hechas

sobre mostos espa.ñoles han dado resultados aná-

logos (16), (17) y(18). En cambio, en los suelos ale-

jados del Mediterráneo, esto es, situados al norte

de Europa, los resultados cambian notablemente;

así, en Holanda, la presencia de Saccharomyces el-

lipsoideus, Saccharomyces mangini, Torulaspora

rosei, Pichia membranefaciens y Candida pulcher-

rima disminuyen sensiblemente, mientras que la

Kloeckera apiculata experimenta un notorio au-

mento. La Hansenula saturnus, Candida guillier-

mondii y Torulopsis incospicua son abundantes y

exclusivas de los suelos holandeses; son, pues, tí-

picas de este país. Finalmente, en los suelos de

Suecia, el aspecto es completamente distinto, sien-

do las especies más características la Torulaspora

nilssoni, Debaryomyces castellii y Candida vanrij,

y, por tanto, las propias de este país.
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La utilización de un determinado tipo de trac-

tor, con su correspondiente equipo de maquinaria,

está condicionada a evidentes consideraciones eco-

nómicas, que definen la rentabilidad de su empleo.

Factores que deciden sobre este punto son la inten-

sidad y clase de cultivo y la superficie total de las

explotaciones sobre la cual ejerce el tractor sus fun-

ciones.

A continuación, y como datos orientadores, va-

mos a resumir algunas conclusiones obtenidas en

el interesante trabajo, del que son autores don Mi-

guel Eueno Gómez y don Fernando Cruz-Conde, ti-

tulado "Relación entre tamaño y resultados eco-

nómicos de las explotaciones mecanizadas de tipo

familiar en una zona de secano español".

Operando en fincas de las provincias de Avila,

Salamanca, Vall.adolid, Zamora y Palencia, consi-

dera el citado estudio tres categorías de tractores

de ruedas, con su correspondiente equipo de má-

quinas agrícolas para el laboreo, recolección, trans-

porte, abonado y tratamientos. Las potencias ele-

gidas son 18 CV., 25 CV. y 35 CV. a la polea, res-

pectivamente.

En cada uno de los tres equipos mecánicos, trac-

tor y máquinas, se estudian: 1.", superficie máxima

anual que la capacidad del equipo y las horas dis-

ponibles permiten dominar; 2.", superficie mínima

rentable, que es aquella en la que la renta neta

agrícola es nula, es decir, que los beneficios son

nulos, p^ro el empresario consigue cubrir los gas-

tos y remunerar su trabajo personal como direc-

tor y simple obrero, así como la renta de la tierra

que le pertenece; 3.°, superficie mínima de subsis-

tencia, que es la que permite cubrir gastos y re-

munerar al propietario, solamente como simple

obrero agrícola asalariado; 4.°, superficie límite en

la que se inician la,s pérdidas reales, en la que sólo

se cubren los gastos de cultivo, equipo mecánico,

mano de obra, canon de arrendamiento y finan-

ciación, no percibiendo el propietario remunera-

ción alguna por ningún concepto relativo a su tra-

bajo.

Los resultados anteriores son los siguientes:

Equipu 18 CV. Equipu 25 CV. Equipn 35 CV

Máxima capacidad del
equipo ... ... ... ... ... 75 Ha. 110 Ha. 150 Ha.

Mínimo rentable ... ... 62 " 76 " 109 "

Mínimo de subsisten-

cia ... ... ... ... ... ... 40 " 49 " 71 "

Comienzo de pérdidas. 24 " 33 " 55 "

Si a los datos anteriores unimos los aportados

por don Angel Zorrilla Dorronsoro en su obra "In-

troducción a la economía agrícola española en re-

lación con la europea", referentes al número de

explotaciones agrícolas mayores de 50 hectáreas y

superficie que ocupan, obtenemos el siguiente re-

sumen para el secano español:

Número de explotaciones mayores de 50 hectá-

reas, 39.623.
Superficie total que ocupan, 4.965.671 hectáreas.

Lo anterior representaría aproximadamente que
solamente una cuarta parte de la superficie del se-

cano español, el que más influye en la mecaniza-

ción total del país, estaría en condiciones de poder

ser mecanizada en forma rentable, ya que potencias

menores de 18 CV. tienen, como veremos, muy es-

caso interés.
La anterior conclusión es evidentemente falsa,

pues en primer lugar los conceptos de explota-

ción y propiedad no son idénticos, ya que fórmu-

las como el arrendamienta pueden ampliar la ex-

plotación, sobre una dimensión muy pequeña de

propiedad.

Además ello equivaldría a dar por sentada la
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ausencia total de toda espíritu de colaboración

cooperativa entre los propietarios, así como tam-

bién la plena inexistencia de empresarios capaces

de organizar el trabajo a contrata a los pequeños

agricultores.

Particularmente creemos, y ello lo hemos expues-

to en algún trabajo publicado con anterioridad, que

la división de la propiedad no es impedimento a la

mecanización futura, pues la imperiosa necesidad

de contar con medios de producción adecuados ím-

pulsa inconteniblemente a la asociación para la

compra en común, bajo cualquier sistema: coope-

rativa, sociedad anónima, etc.

En nuestra opinión, por tanto, la mecanización

se realizará sobre toda la superficie del país que
topográficamente lo permita, independientemente

en la práctica, del grado de fraccionamiento de la

propiedad rústica, que no hay que confundir con la
división parcelaria.

Partiendo del anterior supuesto, vamos a estu-

diar brevemente las posibilidades de las distintas

categorías de tractores según sus potencias para
•

las aplicaciones agrícolas:

L° TRACTOR DE 10 A 15 CV.-Su escasa potencia

no permite en general emplearle en el laboreo del

suelo, lo cual, unido a que no suele poseer toma de

fuerza, limita sus aplicaciones a trabajos superf'r-

ciales de labranza, transporte y guadañado de fo-

rraj es.

2.° TRncTOR nE ^0 n 25 CV.-Su potencia le hace

en general apto para laboreo con arado monosur-

co, pudiendo realizar, naturalmente, todas las la-

bores compleme.ntarias y de transporte, así como

algunas de recolección.

Sin embargo, no dispone todavía de la potencia

necesaria para su aplicación en muchos trabajos a

la toma de fuerza.

3.° TRACTOR nE 30 n 35 CV.-En casi todos los ca-

sos permite buen laboreo con arado bisurco, siendo

muy adecuado para trabajos a la toma de fuerza,

en particular cuando la potencia supera los 30 CV.

Constituye, por tanto, y según las tendencias ac-
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tuales, el tractor más completo para realizar todos

los trabajos que en la explotación agrícola pueden

ej ecutarse.

4.° TRACTORES DE MÁS DE 40 CV.-A medida que

la potencia crece a partir de esta cifra, van siendo

inaplicables a muchas labores complementarias,

por su envergadura y peso, así como también por

su alto coste horario de trabajo, que limita su em-

pleo, particularmente en las explotaciones de re-

ducida extensión.

Las tendencias constructivas presentes, en cuan-

to a fabricación de tractores se refiere, se concen-

tran en conseguir tractores muy ligeros, con poten-

cias de motor relativamente altas. El peso por CV.

se ha reducido a límites muy bajos, que en algún

caso se aproximan a los 30 Kg/C'V. La razón que

justifica este criterio es conseguir la máxima po-

tencia posible utilizable a la toma de fuerza.

El empleo de máquinas accionadas por medio de

este mecanismo se ha generalizado mucho en los

últimos años, especialmente desde la aparición de

la toma de fuerza independiente, que ha logrado

desterrar en parte el empleo del motor auxiliar

montado sobre la máquina remolcada por el tractor.

Por otro lado, cuando del tractor se exigen altos

esfuerzos a la barra de tiro, basta con lastrar ade-

cuadamente sus ruedas, en particular las motrices,

con agua o contrapesos de hierro fundido.

Con la expresada tendencia se consigue además

que el tractor ligero sea muy apto para efectuar la-

bores complementarias, pues por su escaso peso
ejerce poca compresión sobre el suelo, la cual es

muy perjudicial para los cultivos.

Finalmente, los tractores de poco peso son gene-
ralmente de menor precio, factor de primer orden

en las épocas de difícil venta.
Sin embargo, resulta muy difícil predecir cuál

ser.^, el diseño del porvenir en el tractor, ya que las

tendencias actuales puede que no perduren, al ser

influídas por muy diversas e imprevistas circuns-

tancias: adaptación de la estructura agrícola y de

los métodos de trabajo a la motorización, aparición

de nuevos dispositivos mecánicos en tractores y

máquinas, nuevos métodos de cultivo y recolección,

etcéter.a.
Puede, no obstante, asegurarse que en el futuro

los fabricantes y proyectistas de tractores presta-

rán atención y tratarán de conseguir mejoras en

los siguientes aspectos:

- Introducción de los motores de turbina de gas

o eléctricos.

- Diseño de modelos ligeros y robustos muy po-

tentes, cuya adherencia pueda aumentarse con dis-

positivos más eficaces y sencillos de los hasta aho-

ra empleados.

- Aumento de la velocidad de trabajo.

- Aumento de la capacidad de elevación de los

alzamientos hidráulicos y normalización definitiva

de los mismos.

- Diseño de dispositivos prácticos y sencillos que

permitan a un hombre solo acoplar los aperos al

tractor y modificar la anchura de vía de las ruedas.

- Comodidad del tractorista, mediante cabinas

adecuadas para protección contra la intemperie.

mejor disposición del puesto de mando, facilidad de

acceso al mismo.

- Seguridad de empleo, y especialmente adopción

generalizada de sistemas de frenos eficaces.

- Mayor autonomía de funcionamiento, aumen-

tando el depósito de combustible.

- Aumento del número de tomas de fuerza en

diversos puntos del tractor.

En definitiva, parece que la lentísima evolución

de los métodos de recolección y cultivo que se han

ido sucediendo en la agricultura hasta nuestros

días puede darse por terminada. La motorización y

mecanización acelerada de los últimos tiempos han

situado a la Agronomía ante nuevo,s problemas.

La investigación, que alcanza igualmente a las

máquinas agrícolas, que con el tractor constituyen

el conjunto que se emplea por el agricultor, tende-

rá a orientarse a nuevos diseños que permitan ob-

tener altas velocidades de trabajo, en laboreo de

8 a 10 kilómetros por hora, limitando así la mag-

nitud de las máquinas remolcadas y consiguiendo,

por tanto, buenos rendimientos horarios de traba-

jo, sin que para ello la potencia de los tractores

haya de alcanzar límites exce,sivos.

Volviendo, para terminar, a la situación presen-

te, puede afirmarse que en la actualidad existen en

el mercado una gran variedad de tipos de tracto-

res, los cuales son más que sttficientes para satis-
facer las necesidades de los agricultores. Estos han

de tener en cuenta que los diferentes métodos de
trabajo de la agricultura deben adaptarse en la

medida de lo posible al tractor, con el fin de que

éste alcance su mayor economía de utilización.
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NFORIVIACIONE
Comercio y regvlación de productos agropecuarios
Regu'ación del comercio de huevos en la campaña 1962-63

Ez1 el Boletí^a Ojzcial del Es-
tado dcl día 26 de marzo de 1962
se publica la Circular número 2
de 1962 de la Comisión General
de Abastecimientos y Transpor-
tes, fecha 12 del mismo mes, por
la que se regula el comercio de
h!^evos en la campaña 1962-63.

El comercio y circttlación de
huevos será libre en todo el te-
rritorio nacional, sin otras limi-
taciones que las que se estable-
cen en la presente Circular.

Quedan en libertad de precio
los httevos frescos y los proce-
dentes de cámara, tanto en pro-
ducción como en sus distintos
escalones comerciales, salvo las
limitaciones que se deriven del
párrafo siguiente:

L o s detallistas no podrán
aplicar, en la venta de huevos
frescos o procedentes de cáma-
ra, margen comercial superior
al de tres pesetas docer.a sobre
los precios de compra que abo-
nen, viniendo obligados a que la
mercancía que expendan se en-
cuentre en perfectas condicio-
nes de consumo, responsabili-
zdndolos en caso contrario.

E1 punto de referencia de los
precios al por mayor, para de-
terminar la correcta aplicación
del margen, será el de los mer-
cados centrales, en las capitales
donde existan, y en las restan-
tes, los de cotización de las Co-
operativas Avícolas, sin que en
ningím momento puedan sobre-
pasar los que rijan en el mer-
cado central más próximo.

Para cvitar la caída de pre-
cios cn períodos de máxima
puesta, que puede perjudicar la
producción, y al propio tiempo,
para disponer de una reserva que
permita regular el abastecimien-
to, la Comisaría General intro-
ducir^í e:z cámaras frigoríficas
las cantidades que estime pre-
cisas para tal fin, dentro de los

períodos d e vigencia d e esta
Circular.

Los precios a aplicar a estos
huevos, necesariamente superio-
res a 45 gramos por unidad, a
pie de frigorífico y sin embala-
je, serán los siguientes:

De peso unitario de 46 a 50
gramos, con peso mínimo por
docena de 576 gramos, 16 pese-
tas.

De peso unitario de 51 a 55
gramos, con peso mínimo por
docena de 636 gramos, 19 pese-
tas.

De peso ttnitario superior a
55 gramos, con peso mínimo por
docena de 690 gramos, 21 pese-
t as.

Los huevos que se introduzcan
en frigoríficos deberán estar co-
rrectamente clasificados, unifor-
mados en cajas de 30 docenas,
sellados con la inscripción C. A.
T., y se almacenarán de tal ma-
nera que sea posible, en cual-
quier momento, la comprobación
de su estado de conservación, y
que permita la salida en primer

tétmino de los qtte lleven mayor
tiempo almacenados. Deberán
estar libres de toda mancha de
tierra, huevo, sangre o estiércol,
sin ^rietas o rajaduras, o desco-
loridos por contacto con paja
hítmeda o barro, y la cftmar;t de
aire no será superior a cinco mi-
límetros en el momento de su
almacenamiento. Las condicio-
nes organolépticas deber.^n ser
las normales.

La salida de cámaras de los
huevos afectados por esta pro-
tección será dispuesta por la
Comisaría General en la época
más conveniente a los intereses
del consumo o de su industria-
lización. Este Organismo deter-
minará, en su momento, los pre-
cios que correspondan.

Las Cooperativas, Entidades,
mayoristas y productores que lo
deseen podrán conservar igttal-
mente el sobrante de huevos en
los meses de ma,yor producción,
para ser constm7idos en los pe-
ríodos de escasez de puesta, pe-
ro la entrada en frigoríficos se-
rá ba.io su exclusiva responsabi-
lidacl.

Transporte del tomate de exportación

En el Be!etín Oficial del Estado
del 3 de marzo de Ici62 se publi-
ca una Orden del Ministerio de
Comercio, fecha 1 del mismo me^.
pcr la que se disFone que eI pá-
rrafo tercero del apart3do primero
(Transocrtes 1^larítimos) de la nor-
ma XÍV (Transportes) de la Or-
den ministeria'. de 8 de eeptiem-
bre de 1gGl, en la que se regula
la exportación de tomate fresco
de invierno, queda com^': tado
como sigue :

No se establece capacidad mí-
nima d.e carga para los buques,
pero el cargamento máximo con
destino a Inglaterra y a los mer-
cados de Europa continenial no
podrá exceder de 120.400 cestos,
de seis kilogramos cada uno. Sin

perjuicio de ello, y en tanto n^
exista 1.:Zea m-rrítima re^ular d:-
recta entre Canarias y Noruega o
.°r ecia, los buçue:^ podrán cargar
'^.00^ cestos por encima de la
cifra indicada con destino a No-
rue^a, Suecia o [,inlandia exclusi-
vam.ente, siem^ re que se trate de
tomate vend.ido en firme, cuyos
cestos vayan marca^^os de manera
eficaz para e' control de su desti-
no y que sean objeto ►e una esti-
ba independiente en el b^ que. La
^:ompañía marítirna que los trans-
porte garantizar : '.a lleoada efecti-
va del tomate a dichos países en
la forma que estimen suficiente el
SOIVfZE y las Celegaciones Re-
nienales de Comercio de Canari ^s.
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comienza rópidamente lo postura de HUEVOS
GRANDES, DE CASCARA BIANCA, FUtRTE
Y RESISTENTE, así como de EXCELENTE
CAIIDAD INTERIOR

Cons^deremos el factor tamaño
1.000 dncs de 1° a 32,50 ptas , producen 32 500
pesetas para obtener este mismo beneF^c^o
necesitaríamos vender:

1 083 dnas de 2°, a 30,00 ptas
1 204 dnos de 3°, a 27,00 ptas
1 477 dnas. de 4°, a 22,00 ptas

Iprecios circular U C L A 13 10;601

Si a esto sumamos que la resistencia de su

cáscara reduce notablemente el número de

huevos rotos; que mantiene la puesra ^ninterrum-

pidamente olrededor del año y medio; y que

alcanza el peso más apropiado para áar una

convertibilidad eficiente al pienso suministrado,

TENDR"tMOS LA PONEDORA RENTABLE POR

EXCELENCiA

Pida información y precios
al distribuidor de su zona.
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MIRANDO AL EXTERIOR
ITALIA SE PREPARA

ltalia se prepara a mejorar y
adaptar su agricultura, con vistas

al Mercado Común, aplicando un
plan quinquenal, cuyas principa-

les directivas son las siguientes :
El artículo I." del Decreto de 5•de
agosto de 1961 indica que la apli-
cación de la ley del plan quinque-
nal debe inspirarse en la oportu-
nidad : 1.°, de favorecer el desarro-
llo de la producción en forma ade-
cuada al medio y ante las pers-
pectivas favorables del mercado ;
2.", favorecer modificaciones en
la organización de la explotación
agrícola y mejoras en los equipos
que respondan con la mayor efi-
cacia, sobre la economía de la pro-
ducción, a las exigencias de la or-
denación productiva, así como a
las conectadas con la idónea per-
manencia de la población campe-
sina ; 3.°, favorecer las iniciativas
de rnejoras territoria'es que res-
pondan a las exigencias de la ex-
plotación y de la población rural
y a las perspectivas de desarrollo
económíco de la región.

Dentro de1 marco de las prefe-
rencias previstas en la ley, se con-
ceden, por regla general, los be-
neficios a las exp:otaciones, ya
simples, ya asociadas, cuya situa-
ción y perspectivas de desarrollo
permitan resultados económicos
favorables a las iniciativas pro-
puestas. En las regiones donde
subsistan notorias faltas estructu-
rales y desequilibrios entre los fac-
tores de producción, el criterio
expuesto más arriba debe combi-
narse con los de crden social a fin
de permitir conjuntamente la e'.i-
minación gradual de los factores
negativos y satisfacer las necesida-
des de la población rural.

El artículo 2.° precisa que las in-
vestigaciones del mercado se lle-
ven a cabo a fin de adquirir noti-
cias y datos sobre el consumo y
su tendencia previsible, scbre 'o^
precios. producción y cambios en
el mercado nacional y en el inter-
nacional, especialmente aquellos
que mayormente interesen a la
economía nacional. Las noticias y
datos recogidos serán divulgados a
fin de suministrar elementos de
juicio para su conducta a los em-

presarios y productores agrícolas.
El artículo 3.° dispone que la

actividad de la experimentación
agrícola debe tener en cuenta '.as
exigencias y perspectivas del mer-
cado y de los consiguientes efec-
tos sobre la agricultura de cada
una de las regiones. El Ministerio
de Agricultura y Montes procede-
rá : I.°, a determinar las direccio-
nes de la experimentación por los
particulares, coordinándolas con
los programas generales ; 2.°, a
promover los programas de expe-
rimentación por investigaciones
particulares y su ejecución coor•di-
nada por parte de los Institutos,
salvo el fomento de estudios e in-
vestigaciones de un interés espe-
cial ; 3.° a asegurar el más estrecho
acuerdo entre la experimentación
y la actividad demostrativa y asis-
tencial técnica allí donde pueda
admitirse la aceptación de descu-
brimientos experimentales en los
diversos ambientes y la rápida
adopción de estos resultados por
parte de los agricu':tores ; 4.°, favo-
recer la colaboración de la Uni-
versidad y de los otros Institutos
científicos ; 5.°, equipar las esta-
ciones y los institutos experimen-
ta!es dotándolos también de tierras
y locales necesarios que permit.an
un desarrollo de la actividad diri-
gida a la especialización de los
agricultores y de los técnicos, par-
ticu!armente de aquellos afectos a
la función asistencial ; 6.°, contri-
buir a la experimentación realizada
o que ha de realizarse también
fuera de los institutos de experi-
mentación para que aquélla sea
conducida en forma idónea y a
base de las direcciones correspon-
dientes indica^das por el ,Ministerio
de Agricu'.tura, las cuales están es-
trechamente unidas a las investiga-
ciones del mercado y a la experi-
mentación general. Estas se refie-
ren particularmente a la ayuda a
!a empresa agrícola para mejorar
su gestión ; a la asistencia técnica,
a la preparación y capacitación
profesional de los productores y de
la mano de obra agrícola y con
particulares miras a la juventud ru-
ral ; a la divulgación de las nocio-
nes de economía doméstica ; a]

desarrollo de los centros asisten-
ciales técnicos y de función demos-
trativa ; al auxilio para las inicia-
tivas de caráct.er asociativo, espe-
cialmente a aquellas de base co-
operativa, coordinadas con las in-
tervenciones previstas en la ley.
Los programas relativos se deter-
minarán en función de las direc-
tivas de producción que se inten-
ten seguir en cada región, del gra-
do de preparación específico de
los empresarios y la mano ae obra
agríco'as y del tipo de explotación
que domine en la región.

Según el art. 4.° del decreto mi-
nisterial, las intervenciones se lle-
varán a efecto previa selección de
las obras necesarias para la orde-
nación más racional y económica
de las estructuras agrarias en co-
rrelación con la organización pro-
ductiva reconocida como más ade-
cuada, con especial atención a
aquellas que fomente la ley y tam-
bién a las referentes al desarrollo
coordinado de la región en la que
radiquen las explotaciones. Se
considerarán como preferidas las
iniciativas que se relacionen con la
busca y utilización de las aguas
para usos de riego y bebida ; 2.°, la
ordenación y ampliación de los
edificios agrícolas con los fines
mencionados más arriba de mejo-
ra de las condiciones de vida de
los agricultores ; 3.°, las iniciati-
vas con vistas a determinar las
condiciones para el aumento de la
productividad.

Las contribuciones para la cons-
trucción de viviendas se conceden
teniendo en cuenta 1a autonomía
y la posibilidad concreta de un
mayor desarrollo de la unidad de
explotación a que se refiere la pe-
tición.

El artículo 5.° del decreto pre-
cisa que las intervenciones en in-
terés de mayor número de explo-
taciones, se llevarán a cabo tenien-
do en cuenta que las obras res-
pondan a las necesidades de las
pob'aciones rurales, considerando
también las perspectivas de des-
arrollo de la región. Serán predi-
lectas aquellas obras de particular
interés económico-social cuya eje-
cución sea emprendida donde sea
posib'e por organismos calificados
que aseguren su inclusión en pla-
nes más amplios de intervención
y aseguren también la con:inuidad
del ejercicio. Donde no concurren
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las condiciones que se mencionan
en ciertos artículos de la ley las
mejoras interprediales que en ellos
se trata de fomentar se ejecutan
en coordinación con ^as obras pú-
blicas.

Según el artículo 6.°, para la
construcción de embalses artifi-
ciales y las puestas en riego co-
rrespondientes se considerarán co-
mo preferidas las iniciativas de ca-
rácter corporativo, especialmente
aquellas que concurran al desarro-
llo ganadero y 'frutícola.

El artículo 7.° dispone que los
subsidios para la ejecución de
obras de mejora territorial en la
región se favorecerán directamen-
te, en especial: 1.°, las transfor-
maciones de las explotaciones
agrícolas en explotaciones agro-
pastoriles y foresta^es ; 2.°, las ac-
tividades ganaderas ; 3.° las inicia-
tivas, especialmente las interpre-
diales re'.ativas a la mejora de los
caminos, los abastecimientos de
aguas y las electrificaciones ; 4.°,
la conservación, mejora y aprove-
chamiento del patrimonio forestal
existente y la extensión de la su-
perficie forestal.

Además, dentro de la tendencia
al desarrollo de la economía de
la montaña, en cada región se fa-
vorecerán primordia'mente las ini-
ciativas para la transformación y
la venta d.e los productos lácteos
y leñosos.

En cuanto a las producciones
especiales selectas, el artículo 8."
prevé que las intervenciones, en
general, tenderán a promover :
una ordenación racional producti-
va, favoreciendo la especializaciñr
de los cu'tivos ; la provisi^n de
material cle reproducción rle cali-
dad con condiciones favorables
para la implantación de viveros de
variedades selectas, En part^cular
las intervenciones en la olivicultu-
ra deben tender a realizar : 1.°, la
especialización de las p'antacio-
nes en zonas idóneas y el empleo
racional de las máquinas ; 2.°, la
renovación de los olivos deterio-
rados y la transformación de oli-
vares de poco valor cuando la co-
sa aparezca como económicamen-
te conveniente.

Por lo que respecta a los agrios,
se deberán favorecer : I.°, el rein-
jerto con variedades se'ectas de las
auranciáceas, en las zonas típicas;
2.°, las plant.aciones de variedades

requeridas por el mercado racio-
nalmente cultivadas. En cuanto a
la fruticultura, en general, se favo-
recerán : 1.°, la mejora y desarro-
llo de plantaciones con tipos y
variedades de seguro valor comer-
cial, teniendo también presente
las perspectivas de empleo indus-
trial ; 2.°, la transformación de
huertos mezclados en huertos es-
pecializados. Para la viticultura se
favorecerá la sustitución de los
viejos viñedos-especialmente si
son promiscuos o dispersos-por
viñedos especializados en las zo-
nas de topografía ondulada con
vocación vit.ícola.

En lo concerniente a la protec-
ción de las plantas, el artículo 9."
dispone que las iniciativas y los
subsidios se dirijan principalmente
a la defensa de las pro^ducciones
selectas con miras especiales a las
iniciativas de consorcios, coopera-
tivas, organizaciones y asociacio-
nes. Las subvenciones y los sub
sidios se conceden tenienc'o en
cuenta la gravedad del caso, la
amplitud de la zona atacada, la
calidad de los cultivos, la impor-
tancia de los gastos y las exigen-
^;as técnicas de las operaciones
que hayan de empren.derse.

Por lo que se refiere a la gana-
dería, el artículo 10 prescribe que
las intervenciones se basarán en el
siguiente criterio : 1.°, los concur-
sos eobre préstamos tienden a fa-
cilitar : a) la adquisición de gans-
do vacuno joven, de cría, para
carne o leche o de doble aptitud,
reconocido como idónea para de-
terminados medios agríco!as y pro-
visto de certificados de origen ;
b) la adquisición de medios mecá-
nicos e instrumenta!es para hacer
más económica la gestión de la
explotación ganadera ; c; la ejecu-
ción de trabajos extraordinarios
para la transformación cultural di-
rigidos a aumentar y m.ejorar las
disponibilid.ades forrajeras ; d) ia
construcción y mejora, también
desde el punto de vista higiénico,
d.e los albergues para el ganado,
así como el equipo para la conser-
vación de forrajes y para el depó-
sito, la conservación y venta de
los productos pecuarios, como la
carne, la leclie, los huevos, etc. ;
2.°, las contribuciones e indemni-
zación de gastcs, en gener^al, están
dirigidas : a) a la ejecución y a la
terminación de planes de mejora

y c1e saneamiento del patrimonio
zootécnico, especialmente donde
operan consorcios, cooperalivas y
asociaciones ; b) a la constitución
y al funcicnamiento de núc:eos de
selección, principa'mente con res-
pecto a las zonas donde se reali-
cen a.cciones de ,lefcnsa sanitari_t
En tales centros se admitirá sola-
mente ganado con certificado sa-
nitario oficial ; c) a la adqrtisició7
de dispositivos fijos y móvi:es des-
tinados a constituir centros racio-
nales de crianza o a moderniza^
los existentes. Se da:á pre'ación
por lo regular a la ^;-lquisición de
ganad.o nacido en Ir., selecciones
de los centros de cría. Se favore^e-
rá, además, 1a constitución y vi-
gorización de centros de cría, en
especial ayuellos dedicados al ga-
nado lanar, de cerda y aviar en las
regiones c'onde prevalezca la ex-
plotacrón familiar.

Para la mecanización, el artícu-
lo Il dispone que los beneficios
previstos por la ley se concedan
de acuerdo : I.°, con las caracte-
rísticas del medio y con la orde-
nación productiva de 1;1 esp]oia-
ción ; 2.°, con la con^ eniencia ec^-
nómica del empleo de la máquina
en cuestión en la explotación peti-
cionaria.

El artícu'o 12 precisa a]c^: fines
de concesión de auxilios r^ara prés-
tamos que para la deten^iinación
de las sumas que hayan de ^^r cc^n-
cedidas a préstamo para las ne-
cesidades de la empresa deben
tenerse en cuenta el tipo y las c^i
racterísticas de la explotac ión, ya
sea unitaria o asociada, y las ne-
cesid.ades derivadas del empleo
de medios técnicos, especialmen-
te para las pequeñas explotacio-
nes y'.as cooperativas. En el caso
de explotaciones agrícolas o fores-
tales en transformación, los auxi-
lios para préstamos se concederán
a las explotaciones en las cuale ;
estén en curso de realización con-
creta los trabajos extraordinarios
dirigidos a la transform<tción que
se pretende.

En cuanto a la orde nación pro-
ductiva, el artículo 13 im3ica que
las intervenciones se rea^izarán
con arreg'o a los siguientes crite-
rios : a), coordinación de las inicia-
tivas de modo que se favorezca un
desarrollo equilibrado de las plan-
taciones por sectores de produc-
ción y una convenierrte elistribu-
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ción territorial de los mismos ; b).
selección de las iniciativas-igual-
mente de aquellas que tienden a
mejorar y vigorizar las plantacio-
nes existentes-de forma que fa-
ciliten la realización de aquellas
cuyas características consientan
una co^ocacíón más racional y re-
munerativa de los productos en el
mercado y un adecuado concurso
al desarrollo de la econornía agrí-
cola de la región. Estas caracterís-
ticas pueden ser de base asocia-
tiva, de productos conferibles, de
organizaciones, de dimensión y
situación adecuadas, etc.

En particular, y dentro del mar-
co de los expresados criterios, se
tendrá en cuenta : 1.°, las necesi-
dades más urgentes de las zonas
deprimidas a fin de una valoriza-
ción adecuada de los productos de
mayor relieve económico y social ;
2.', la oportunidad de favorecer
las íniciativas que en unión a la
elaboración y transformación pro-
curen también - igualmente en

tiempos sucesivos-la preparación
y distribución d.irecta de los pro-
ductos de consumo ; 3.°, la opor-
tunidad de favorecer las asociacio-
nes de segundo grado allí donde
éstas puedan integrar útilmente y
perfeccionar, mediante el progre-
so teconológico y comercial, la ac-
tividad de los organismos de pri-
mer grado. Los criterios predichos
se aplican para las iniciativas au-
xiliadas con créditos facilitados.

En lo que respecta a la organi-
zación y regulación de mercados,
el artículo 14 del decreto dispone
que las intervenciones se realicen
sobre necesidades reconocidas pa-

ra favorecer la introducción regu-

lar para el consumo de productos

agrícolas y pecuarios, a fin de de-

fender precios económicos y la es-
tabilid.ad del mercado, así como la

constitución de reservas. El con-

curso del Estado en los préstamos

y en los gastos de gestión se con-
cede a organismos y asociaciones
de productores que demuestren
poseer la capacidad organizadora
y la aptitud de constitución nece-
saria para realizar los fines pre-
vistos. Cuando se refiera a produc-
tos de sumo interés para la eco-
nomía de la producción y del con-
sumo y la prosecución de los fines
indicados más arriba requiera uni-
dad de maniobra en las operacio-

AG1^I1CG1.'ICréA

nes, sean de adquisición como de
consecutiva colocación, la inicia-
tiva correspondiente podrá ser re-
servada para el organismo o la
asociación que se considere apta
y disponga de organización efi-
ciente de carácter nacional, ya su-
jeta institucionalmente al control
del Ministerio de Agricultura o a
otro análogo. Ciertas intervencio-
nes se coordinarán en forma de
realizar instalaciones o plantacio-
nes que por su situación, es±ructu-
ra y dimensiones faciliten la orga-
nización racional del mercado de
productos de mayor interés.

En materia de riegos en las zo-
nas de <<bonificau, el artículo 15

del decreto precisa que algunas de

las intervenciones previstas en la
ley deben realizarse a base de los
siguientes crit.erios : 1.°, prelación
de la terminación de las obras
en curso ; 2.°, división racional de
las obras en lotes capaces de fun-
cionamiento autónomo y rápido
según un orden de preferencia ra-
cional ; 3.°, subordinación de las

obras y plantaciones a las exigen-
cias de utilización directa del agua
en las explotaciones.

En lo que concierne a las mejo-
ras en la montaña, el artícu'o lfi
prevé que las intervenciones sean
particularmente intensas en la de-
fensa y conservación del suelo y
en la realización de obras que res-
pondan a las necesidades de la
población montañosa.

lZespecto a la pequeña propie-
dad, el artículo 17 del decreto pre-
cisa que las intervenciones tien-
dan a promover la formación de
empresas sanas y viables con di-
mensiones económicamente sufi-
cientes, teniendo en cuenta la na-
turaleza del terreno y las caracte-
rísticas del medio. Se favorecerá,
además, la reagrupación de las
propiedades que no alcancen tales
dimensiones para permitir una ex-
plotación económicamente válida
y técnicamente eficiente.

ltalia se prepara...

Prouidus

Cursillo intensivo de Viticultura y Enología
en la Escuela Sindical de la Vid

La Escuela Sindical de la Vid
e Industrias Derivadas convoca
a aquellas personas q u e estén
interesadas en la ampliación de
sus conocimientos sobre Viti-
cultura y Enología a que pue-
dan asistir al cursillo intensivo,
que dará comienzo el día 7 de
mayo, con duración de dos me-
ses.

Para poder asistir al mismo
e s preciso haber cumplido los
dieciocho años de edad, admi-
tiéndose las instancias hasta el
día 20 de abril próximo en la
Dirección de la Escuela, sita en
el recinto de la Feria lnterna-
cional del Campo en Madrid,
Apartado d e Correos n ú m e-
ro 11.019.

El ní^mero de plazas convoca-
das es d e 60, celebrándose e 1
cursillo en régimen de exter-
nado.

Las materias a desarrollar du-
rante el cursillo versarán so-

bre Atnpelografía y Viticultura,
Enología, Química enológica, y
Economía y Legislación vitivi-
nícola, así como las prácticas a
base de la.s instalaciones y ma-
quinaria de la Escuela situadas
en los diferentes Pabellones de
Bodega, Alcoholería, Licorería,
Vinagrería e Instalaciones Pilo-
to (concentración y ensayos so-
bre zumos de uva; instalaciot7es
de vinerías, etc.). Las prácticas

de Viticultura y Ampelografía
tendrán lugar en lo,s campos
anejos a la misma Escuela.

Es también criterio de invitar
a personalidades destacadas
dentra de esta rama de la pro-
ducción, para que pronuncien
conferencias q u e, indudable-
mente, llevarán al alumno a un
mejor conocimiento de la situa-
ción vitivinícola.

El programa detallado de este
cursillo puede solicitarse de la
Direccíón de la Escuela.
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ACIRICUL^`liRA

Política agraria del Mercado Común Europeo
El anuncio de la solicitud de España para iniciar negociaciones que conduzcan al posible

ingreso en el Mercado Común, ha despertado gran interés entre las clases mercantiles, indus-
triales y aqrícolas, que han de estar directame^zte afectadas por las soluciones que en su día
se acicerden.

Pero como no ignoranzos que los plazos para alcanzar resultados viables han de ser largos,
cozzsideramos de interés, en lo que se refiere al sector agrícola, informar a nuestros lectores
de los acTCerdos últimamente establecidos en el pasado nzes de enero entre las seis naciones
que son las fundadoras del Mercado Común.

Por considerar del máxinzo interés cuanto se refiere a nuestras exportaciones vinícolas, co-
menzamos hoy por dar un e^tracto de los acuerdos qzce afectazz a este sector, así como de
las decisiones oficiales de la C. E. E. para aplicación inmediata de los nzismos.

EL ACUERDO SOBRE EL VINO

Teniendo en cuenta. la gran
sensibilidad del mercado del vi-
no en los diversos países de la
comunidad económica europea,
parece indispensable subordinar
el funcionamiento y el desarro-
llo del Mercado Común en es-
ta materia a una armonización
progresiva de la política vitivi-
nícola de los países miembros.

Los acuerdos concretados en
Bruselas en un Reglamento y
una Decisión, comprenden un
principio de política vitivinícola
común y la apertura de contin-
gentes limitados.

1.° Reqlamento sobre la po-

lítica vitivi^zícala. - La organi-
zación común de la producción
vitivinícola debe tender a una
estabilización de los mercados y
de los precios por una adopción
de medidas que tiendan a una
política de calidad, y entre las
cuales se considera esenciales:

A) Posibilidad de recoger in-
for^nes estadísticos precisas.

a) En lo que se refiere a la
producción p o r e 1 estableci-
miento de un Catastro Vitícola,
a semejanza del establecido ya
en Francia.

b) Sobre el plan de la co-
mercialización por la obligación
de las declaraciones de cose-
chas, tanto de mostos y de vi-
nos como en los stoks existen-

tes.
c) En lo referente al estudio

del mercado por el estableci-
miento de un balance provisio-
nal anual, que permita determi-
nar los recursos y estimar las
necesidades de la comunidad.

B) Condiciones que deberán
reunir los vinos de calidad, pro-
ducidos en regiones determina-
d as.

Se fija un plazo, q^;e termina
en 1 de enero de 1963, para de-
terminar las condiciones q u e
habrán de fundarse sobre los
elementos siguientes:

Delimitación de la zona de
producción; variedades; prácti-
cas culturales; métodos de vini-
ficación; grado alcohólico mín?-
mo natural; rendimiento por
hectárea; análisis y apreciación
de las características organoléc-
ticas.

Además de estos datos, lo^
Estados miembros pueden aña-
dir, teniendo en cue:zta las ca-
racterísticas locales, todas la^
condiciones complementarias de
los vinos de que se trate.

C) Creación de un Comité de
Gestión de Vinos, compuesto de
representantes de los Estad^^a
Miembros, y presidido por el re-
presentante de la Comisión de
la C. E. E., para cuanto se rerie-
re a las cuestiones que com-
prende el apartado A).

En cuanto a las cuestiones re-
lacionadas a los vinos de cali-
dad, queda de la exclusiva com-
petencia del Consejo de los M?-
nistros.

2.° Decisión sobre la apert2c-
ra de conti^zgezzcías.-El acuer-
do establecido en Bruselas refe-
rente al compromiso adquirido
por Alemania, Italia y Francia
para la apertura de conti:agen-
tes de importación de vinos en
los respectivos territorios, como

orientación hacia un mercado
único también del vino, es par-
ticularmente signifícativo para
F'rancia e Italia, puesto que, co-
mo países fuertemente produc-
tores y exportadores d e vinos,
han tratado hasta ahora de de-
fender su mercado interior de
las respectivas importaciones y
de las procedentes de mercados
vinícolas terceros.
La decisión adoptada para el

desarrollo y aplicación de los

acuerdos de 9 de enero del pre-

sente año, referente a la gra-
dual actuación de una Organi-

zación Común de Mercados en
el sector vitivinícola, abarca los

siguientes artículos:

Artículo 1.° A partir de 1 de
enero de 1962, la República Fe-
deral de Alemania dispone la
apertura anual, para todos los
Estados miembros, d e un con-
tingente d e 400.000 hectolitros
de vinos-base, para espumosos,
cualquiera que sea la forma de
presentación, y ú n contingente
de 800.000 hectolitros d e vinos
de inesa, cualquiera q u e sea
también, en este caso, la forma
de presentación, limitándose a
210.000 hectolitros 1 a cantidad
de vinos blancos de mesa, den-
tro del contingente anterior. El
25 por 100 del contingente de
vinos de mesa corresponden a
vinos de calidad, producidos en
determinadas regiones (deno-
minaciones de origen).

Art. 2.° A partir de 1 de ene-
ro de 1962, la República Fran-
cesa y la Repízblica Italiana dis-
ponen la apertura anual, para
todos los Estados miembros, de
un contingente de 150.000 hec-
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tolitros de vinos de calidad, pro-
ducidos en determinadas regio-
nes, cualquiera que sea la forma
de presentación.

Art. 3.° Hasta la entrada en
vigor del Reglamento de la Co-
munidad sobre los vinos de ca-
lidad producidos en determina-
das regiones, podrán ser admi-
tidos a la importación, según el
cuadro del contingente indicado
en los precentes artículos 1.°
y 2.° para la importación de vi-
nos de calidad producidos en
determinadas regiones, los si-
guientes:

a) Los vinos originarios d e
la República Federal de Alema-
nia, cosechados en una de las
comarcas de las regiones viní-
colas alemanas indicadas en el
anexo correspondiente d e 1 a
presente Decisión, a condición
de que procedan únicamente de
una o más de las variedades de
vides indicadas en el citado ane-
xo, y posean el certificado de
calidad librado por la compe-
tente autoridad administrativa.
(En el citado anexo estipulan
las regiones más famosas del
Rhin y de la Mosela, producto-
ras de vinos de calidad, así co-
mo las variedades de viníferas
que se cultivan en dicha región,
entre ellas Riesling, Traminer,
Pinot, Sylvaner, Chasselas, Mus-
cat, Trollinger, etc.)

b) Los vinos origi:zarios de
la República Francesa que, se-
gún la reglamentación france-

sa, tienen derecho a una deno-
minación de origen controlada o
a la denominación de "Vinos
clasificados de calidad superior",
o bien "Vinos de Alsacia", a
condición de que posean el cer-
tificado de origen librado por la
competente autoridad adminis-
trativa.

c) Los vinos originarios de
la República Italiana, indicados
en la lista anexa al acuerdo ita-
lofrancés, firmado e n Roma e 1
29 de mayo de 1948 (respeto y
salvaguarda de las denomina-
ciones de origen), a condición
de que posean el certificado de
origen librado por los servicios
competentes.

d) Los vinos originarios d e
Luxemburgo, cosechados en las

S^bre el precio del pan en la Gran Bretaña
Con efectividad a partir del

5 de febrero de 1962, los precios
del pan en la Gran Bretaña han

aumentado en un 5 por 10(?. Las

exigencias presentadas al Gobier-

no, ya en el mes de junio de 1961.

no han podido ser dejadas de to-

mar en consideración por más lar-
go tiempo. El 5 por 100 concedido
se considera todavía insuficiente,
teniendo en cuenta los elevados
salarios y los precios de las hari-

nas y de los carburantes y com-

bustibles, Los molineros atribu-

yen las altas cotizaciones de la

harina durante los seis ú:timos

meses de 1961 a la tensión del

mercado internacional del trigo,

motivada por la floja cosecha ca-

nadiense y por las imporlantes

compras realizadas por la IZepúbli-

ca Popular China en Australia,

C.anadá y otros países productores

ae importancia.

localidades que se indican en el
correspondiente anexo, y a con-
dición de que procedan única-
mente de las variedades de vi-
níferas citadas en el mismo.

Art. 4." El Consejo decide ac-
tualmente por mayoría la apli-
cación de los contingentes pre-
vistos en los articulos 1.° y 2.°

Art. 5." Los vinos que indica
el artículo 3." e incluídos en los
contingentes citados en los ar-
tículos 1.° y 2.°, deberán, en par-
ticular, ser introducidos para el
consumo, en recipientes de ca-
pacidad inferior o igual a tres
litros, provistos de etiquetas que
indiquen el nombre y la direc-
ción del importador y del esta-
blecimiento ^que ha efectuado el
embotellado.

METALURGICA DEL TORIVIES, S. A.
Fun^ición de hierro y metales, material de saneamienfo, cons
trucciones melálicas y cons2rucclón de maquinaria en geAeral

ESPECIALIDAD EN

SECADEROS INDUSTRIALES
para maíz, tabaco, pimen2ón, ® lgodón, etc.

Plaza Justicia, 1 - Teléfono 1742 - Apartado 50 - SAIAMANCA
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MAQUINAS NUEVAS PARA LA AGRIC U LTURA

XXXIII Salón de Maquinaria Agrícola
La mecanización del campo, entendiendo por tal

la realización con máquinas de todas las labores,
tanto las de preparación del terreno como las del
cultivo y recolección, estimamos es una verdadera
revolución en el cultivo de la tierra, al aumentar la
potencia, de trabajo por unidad de superficie ex-
plotada.

Esta mecanización hace posible la explotación de
terrenos que antes se consideraban incultivables
(terrenos pedregosos, con sus suelos semirrocosos,
etcétera) y aumentar sensiblemente la producción
de las viejas tierras mal cultivadas por falta de po-
tencia de tracción en las relación con las caracte-
rísticas agrológicas del suelo, y que estaban incul-
tas, o a punto de ello, por ser antieconómico su
cultivo con los antiguos medios de que se dispo-
nía, incapaces de reactivar la fertilidad natural
del suelo, a cuya producción estaban abandonadas.

El aumento del nivel de vida hace, por otra par-
te, indispensable esta mecanización, ya que muchas
de las labores que antes se hacían a brazo (labo-
res profundas con pala, labores de cava en rotura-
ción, en viñedos y plantaciones arbóreas, escarda,
siega, etc.) hoy no podrían hacerse porque la ele-
vación de los jornales las hace totalmente anti-
económicas.

Entendemos que la mecanización es indispensa-
ble si el agricultor desea alcanzar el mismo nivel
de vida que las otras categorías sociales, si no quie-
re seguir al margen de la evolución económica, si
desea europeizarse, producir a precio internacional
,y poder entrar en el Mercado Común.

Hay que tener en cuenta que no hay porvenir
sin progreso técnico, ni progreso técnico sin una
elección cuidadosa y juiciosa de la maquinaria de
producción.

Un equipo mecánico bien elegido constituye la
base del progreso agrícola, por las razones si-
guientes:

1.^' Porque hace posible disponer en cada caso
de toda la potencia de tracción necesaria para la
clase de terrer_o y cultivo de que se trate.

2.'° Porque permite disminuir el coste por uni-
dad producida, abaratando el cultivo y haciendo
éste económicamente posible aun en los casos más
desfavorables de suelo y clima.

3. ^ Porque permite, por su mayor rapidez, efec-
tuar las labores siempre a tiempo y aprovechando
el teinpero de la tierra aun en los casos más difí-
ciles, todo lo cual redunda sensiblemente en el au-
mento de las producciones unitarias.

4.^ Porque mejora las condiciones de trabajo,
relevando a.l hombre de la ejecución de las labo-
res más penosas que exige el cultivo de la tierra.

5.^ Porque permite orientar con rapidez la pro-
ducción en función de la elevación de los mercados.

Por todo la expuesto estimamos muy interesante
dar a conocer los últimos adelantos del maquinis-
mo agrícola presentados en el XXXIII Salón Inter-
nacional de la Máquina Agrícola, celebrado en Pa-
rís, y que constituye el panorama mundial de la
mecánica al servicio de la agricultura.

El C'omité de Investigaciones Científicas del Sa-
lón Internacional de la Máquina Agrícola tiene por
objeto destacar las más recientes realizaciones que
por su novedad o por su perfeccionamiento consti-
tuyen un progreso en el terreno de la mecaniza-
ción agrícola o de las actividades que se deriven
de ella.

El citado Comité ha seleccionado de todas las
presentadas (sesenta nuevos modelos) las veintiuna
máquinas que describimos a continuación :

1.° PODADERAS NEUMÁTICAS, (FOtO núm. 1.)

Un compresor cuya potencia de consumo es de
2 CV., montado en el enganche del tractor y accio-
nado por su toma de fuerza, suministra 15 m."/H.
de aire a una presión de 8 Kgs/cm." El aire com-
primido es guiado mediante 4, 6 u 8 tubos flexibles
a otras tantas podaderas accionadas neumática-
mente.

El obrero sólo tiene que pulsar un botón para
cortar ramas de 2 a 5 cm. de diámetro. El i•endi-

miento del trabajo se acrecienta entre un 30 y un
50 por 100, sobre todo con árboles frutales, en don-
de las podaderas -de mangos largos- reducen el
empleo de las escaleras de mano.

Las podaderas pesan aproximadamente un kilo,
y las cuchillas pueden ser reemplazadas por sie-
rras o dispositivos de recortadoras de setos.

159



Avxicí^t,^t`UxA

2.° APARATO PARA LA LUCHA CONTRA LAS HELADAS Y

PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS. (F'Ot0 núm. 2.)

Una hélice de 140 centímetros de diámetro gira
a 2.400 revoluciones por minuto, produciendo una
corriente considerable de aire. Delante de la héli-
ce hay dos calefactores alimentados con carburan-
te agrícola, que es soplado por medio de aire com-
primido. Dichos calefactores pueden producir
2.000.000 de kilocalorías por hora, con un consumo
de 200 kilos por hora. La hélice, y con ella la co-
rriente de aire, pueden ser orientadas a petición.

Este aparato no sólo recalienta el aire, sino que
también seca el rocío y crea "llamadas" desde las
capas superiores hasta el límite de inversión de
temperaturas, procurandc de esta manera corrien-
tes de aire natural tibio.

Puede colocarse también delante de la hélice una
espolvoreadora o una atomizadora, cuyo radio de
acción puede alcanzar hasta sesenta metros en
tiempo de calma. Toda la vegetación se impregna
uniformemente mediante la agitación producida
por la corriente de aire en el follaje.

Se pueden esparcir asimismo con dicha hélice
abonos pulverulentos y paja picada.

3.° ARRANCADORA DE REMOLACHA. (FOtO núm. 3.)

Cada hilera de remolacha es sacudida por unos
patines que frotan el costado de las raíces. Una
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cuchilla suplementaria vertical puede facilitar en
tierras duras y pegajosas el despegamiento de la
remolacha. Así sacudida y con las raicillas quebra-
das, la remolacha es levantada limpia y dejada a
un lado por la acción de un disco cóncavo.

La simplicidad de la Ináquina permite que se le
puedan fijar igualmente seis arrancadores. Las seis
hileras arrancadas son agrupadas en una sola línea.

4." HENIFICADORA. (FOtO nÚm. 4.)

Cuatro horquillas elásticas son fijadas a cuatro
brazos de un molinete que gira en posición semi-
vertical. El movimiento es transmitido mediante
juntas cardan, por la toma de fuerza del tractor a
los molinetes, que se encuentran perfectamente pa-
ralelos al suelo. Dichos molinetes giran a una mis-
ma velocidad, los pares en una dirección y los no-
nes en sentido contrario. Cada molinete es soste-
nido por una rueda regulable, encontrándose lige-
ramente inclinados, de manera que el forraje pue-
da ser recogido hacia adelante y volteado hacia

atrás. Este conjunto articulado se adapta perfec-
tamente a las ondulaciones del terreno y permite
un rápido volteamiento del forraje.

Puede emplearse esta máquina con forrajes secos
y verdes, apelmazados o no, y también como espar-
cidora de andenes y como henificadora de forrajes
propiamente dicha.

5." BRAZO PODADOR HIDRÁULIC0. (FOtO núm. 5.)

Este brazo hidr^,ulico -formado con tubos teles-
cópicos y articulado tanto vertical como horizon-



talmente- es fijado en la parte delantera de los
tractores agrícolas. En la parte terminal del bra-
zo se encuentra una podadora gigante que puede
cortar árboles de 15 a 20 centímetros de diámetro.
Estas enormes tijeras articuladas pueden trabajar

lo mismo en taludes que en zanjas, pudiendo asi-
mismo desbrozar y aun arrancar árboles y arbus-

tos. Dicho "brazo" está llamado a realizar servicios
preciosos tanto en las explotaciones forestales co-
mo en los trabajos de mejora en las explotaciones
llevadas en régimen cooperativo.

6." DISTRIBUIDORA DE ABONOS. ^FOtO núm. 6.)

Esta distribuidora centrífuga puede asegurar una
distribución clásica de abonos hasta una superfi-
cie de doce metros de anchura o su localización en
profundidad. Dicha distribuidora presenta algunos
cambios, y sobre todo en lo que se refiere a la agi-
tación y distribución del abono. El ag^itador es un

tornillo sin fin que eleva los abonos desde el fondo
hasta el orificio de salida, ejecutando una mezcla
que impide la formación de cuevas y que desmoro-
na al mismo tiempo los terrones del abono.

La distribución se efectúa mediante ttna turbina
de seis ramificaciones tubulares, sobre las cuales
hay un dispositivo de regulación constituído por
una especie de "tazón" y de un seleccionador.

E1 "tazón", que se encuentra sobre el eje de la
turbina, puede abrir más o menos la parte central
de ésta, regulando así la anchura de la distri-
bución.

Teniendo dos pendientes opuestas, el selecciona-
dor puede dirigir los abonos hacia las zonas esco-
gidas y distribuir de este modo una o dos bandas
de abono localizados en donde se desee. Un deflec-
tor permite adaptar la distribución de abono a los
viñedos.

L ° RECOGEDORA-EMPACADORA CON ELEVADOR. ^FOtO

número 7.)

Se trata de la adaptación de dos máquinas co-
nocidas para aumentar el empleo de la recogedora
de forl•ajes.

Por este combinado de máquinas se pueden re-
coger: forrajes verdes a granel, forrajes para en-
silados, forrajes secos y paja a granel, heno y paja
empacados.

AGR I CU LTU RA

Para la recogida a granel el dispositivo anuda-
dor se desconecta mediante un manguito corredi-
zo; para la recogida de las pacas se desconecta la
correa trapezoidal. De este modo la elevadora rea-
liza todas las operaciones mecánicas desde "la pra-
dera al pesebre".

H.° RASTRILLO DE DISCOS ACCIONADOS "REMY". ^FOtO

número 8.)

Cada disco de 1,30 metros de diá,metro se mue-
ve con la ayuda de una correa trapezoidal accio-
nada por un eje longitudinal, que a su vez va co-
gido a la toma de fuerza del tractor mediante una
caja de cambios. La articulación del chasis permite
el descalce de la rueda zaguera, una translación
fácil a las posiciones de haces-andenes, vuelve-
andenes o de transporte en carretilla, como se
realiza con ciertos rastrillos henificadores.

En la posición "haces-andenes" el eje que ac-
ciona los discos gira a una velocidad de 65 revo-
luciones por minuto, aireando mejor los andenes.

En la posición "vuelve-andenes" las dos veloci-
dades (65 y 180 revoluciones por minuto) permiten
el volteamiento de los forrajes secos o verdes a par-

tir de la siega. Con esta operación se acelera el se-
cado de los forrajes.

J." ARRANCADORA DE JUDÍAS. ^FOtO núm. 9.)

Dos ruedas con neumáticos, cuyos ejes forman
ttn ángulo pequeño, se rozan en la parte posterior
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y se abren en la parte delantera. Ellas ruedan a]
lado de las hileras de plantas que van a ser arran-
cadas. Estas son cogidas entre las ruedas y abraza-
das por los neumáticos. Cuando las ruedas giran
levantan las matas hasta unos veinte centímetros,
arrancándolas. Un poco antes de que las plantas
ileguen a la parte más alta de las ruedas éstas se
abren y sueltan las plantas, que caen sobre unos
deflectores que juntas las tres hilera,s de plantas
en una sola.

Las ruedas no son accionadas, sino que giran sim-
plemente al ser arrastrada la arrancadora. Un con-
trapeso que permite aumentar la adherencia de las
ruedas puede emplearse cuando se juzgue nece-
sario.

Esta máquina puede arrancar además zanahorias,
endivias, apios, cacahuetes, espinacas, lino, matas
de patatas, etc.

Esta máquina permite colocar en su parte delan-
tera dispositivos secadores, elevadores o cortadores
para facilitar el arrancado de las plantas.

LO. TRITURADORA-MEZCLADORA. (FOtO núm. 10.)

La originalidad consiste en la realización suce-
siva y automática de cuatro operaciones con una

sola máquina : premachacado, premezcla, tritura-
ción machacada y mezcla.

El efectuar en una sola operación el triturado de
productos, tales como los forrajes, la paja o las
mazorca, resulta una tarea larga que inmoviliza

una gran cantidad de mano de obra. El hecho de
hacer la trituración en dos operaciones (prema-
chacado y trituración machacando) y de sincroni-
zarlas automatizando la manipulación, remedia los
inconvenientes dichos y aumenta el rendimiento
general.

El granjero puede de esta manera poseer "una
fábrica de alimentos para el ganado". Esta máqui-
na se adjunta a la cadena de alimentación auto-
mática, desde el almacén hasta el pesebre de los
animales.

11. SIERRA ANULAR "SANTILLI". (FOto nÚIn. 11.)

Esta sierra anular, de 400 mm. de diámetro, es
acionada mediante un rodillo movido por un mo-
tor eléctrico o de gasolina de 6 C. V. El conjunto
pesa 13 Kilogramos.

Existen varias sierras con dientes diferentes, fá-
cilmente cambiables, para árboles, setos, tablones,
piedras deleznables, etc. Esta sierra puede cortar
árboles de hasta 600 milímetros, las raíces del stte-
lo, y, sobre todo, puede ser utilizada en la granja
para hacer cortes longitudinales con o sin el basti-
dor apropiado a este efecto y aun como sierra para
hacer troncos.

Esta nueva máquina aumenta el arsenal del fo-
restal o del agricultor. Presenta ciertas ventajas
sobre los modelos de cadena. El operador no tiene
que efectuar ninguna presión sobre esta sierra, que
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puede trabajar en malas condiciones: tierra, ba-
rro y piedras sin dificultad.

12. ABREVADERO MOVIL "SINCLEM". (FOtO núm. 12.)

Este abrevadero está compuesto principalmente
de una cubeta tronco cónica, montada sobre una
carretilla, y de un grifo flotador. El tubo del agua
está colocado en un torno sostenido por una de
las barras de la carretilla, próximo a los carretes
enrolladores-aislantes de los alambres de la cer-
ca eléctrica.

En los pastizales racionados, dicho abrevadero
puede ser desplazado al mismo tiempo que la cerca
eléctrica, evitando así el transporte de agua o la
realizacibn de pasillo para permitir que el ganado
pueda ir a beber al abrevadero.

13. PRE-ACLARADORA "JOHNSON-BLACKWELDER".

(Foto núm. 13.)

Una rueda de cabillas, no accionada, de 80 centí-
metro,s de diámetro, pasa sobre una hilera de plan-
tas. Las barras situadas en la circunferencia de la
la rueda y separadas de 10 a. 15 centímetros, guar-
dan la tierra y protegen las plantas que se quieren
conservar. Una especie de binadora rotativa, cons-
tituída por un disco fijado oblicuamente, cuyas cu-
chillas pasan a través de las barras de la rueda de
cabillas, escarda una parte de este intervalo. La

binadora es movida por la rueda de cabillas. La re-
gulación de la anchura de la superficie binada se
efectúa mediante la separación de dos cuchillas,
la regulación de la profundidad (de 0 a 4 cm.), con
la posición de la binadora rotativa respecto a la
rueda de cabillas que va apoyada en el suelo.

La simplicidad de la máquina permite su adap-
tación para trabajar varias hileras (6), a diferen-
tes velocidades (6 a 8 Km/h.), y en terrenos duros
y con costra.

Material por lo menos curioso y poco corriente,
su simplicidad deberá asegurarle el éxito. La téc-
nica es original. Todas estas cualidades son en efec-
to típicas de una buena máquina agrícola.
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14. PESADORAS-ENSACADORAS AUTOMÁTICAS

"MAaoR". (Foto núm. 14.)

Esta máquina permite pesar rápidamente las pa-
tatas de consumo. El chasis movil lleva una tolva
que alimenta a dos elevadores de cinta accionados
independientemente a velocidades distintas me-
diante un reductor telecomandado: Un primer ele-

vador (400 mm.) proporciona rápidamente hasta
cerca del último kilogramo de la pesada final, pa-
rándose luego ; el segundo (100 mm.), continúa
complet.^ndola lentamente y la termina de una ma-
nera automática.

Los dos elevadores vierten las patatas en un re-
cipiente para pesar, suspendido a una unidad de
pesos telecomandada y regula previamente de 0 a
50 kilogramos (la graduación es de 100 en 100 gra-
mos). Una vez terminada la pesada, un pedal abre
el recipiente hacia el saco y la pesada siguiente se
establece, tan pronto como el pedal ha sido soltado.
Se han prevista orificios para la evacuación de la
tierra, polvo y germinaciones.

Esta máq2cina está esencialmente destinada a pe-
sar la gran producción de la patata de consumo.
Parece de construcció^a muy robusta y permite rea-
lizar todas las operaciones sin i7atervención 7nanual.
Representa la última nzalla en la cadena de reco-
lección y debe ser susceptible de mejorar en los
grandes c2ntros la productividad.

15. ARADO REVERSIBLE DE DISCOS O VERTEDERAS.

(Foto núm. 15.)

Este arado para labores planas y con volteo au-
tomático al final del surco, puede ser montado con
vertedera y rejas con discos.

El arado puede ser mono, o bisurco. En el mo-
mento de levantar una cadena fijada al tractor
cerca del tercer punto, actúa mediante un siste-
ma de trinquete sobre un cigiieñal, haciendo dar
un cuarto de vuelta al conjunto de discos alrede-
dor de un eje vertical situado bajo el montante, o
hace dar media vuelta alrededor de un eje hori-
zontal del conjunto de vertederas-rejas, mediante
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un cable fij ado sobre un tambor que se encuentra
en dicho eje horizontal.

Los discos de las vertederas-rejas van montados
en el mismo puntal mediante cuñas y abrazade-
ras, siendo fácilmente intercambiables. La inclina-
ción de los puntales permite la regulación de las
piezas operadoras.

Cuando se quiere estabilizar el arado se le pue-
den adjuntar dos ruedecillas de cola montadas en
el balancín y fijadas en la parte posterior del mon-
tante.

Material que parece sólido en su concepción ge-

zteral. La posibilidad de intercambiar vertederas y
discos es muy interesante. Ha,y, sin embargo, que
hacer dos observaciones, una concerniente a la po-
sible jragilidad del sistema de cable para el volteo
de las vertederas y, por otra parte, que parece bas-
tante débil la soltura del sistema.
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ló. DISTRIBUIDOR DE ESTIERCOL SEMILÍQUIDO. (FOtO

número 16.)

Este distribuidor se compone de una cuba y de
un mecanismo de distribución. La cuba es de ma-
dera y con una capacidad de 1.500 litros. En la
base lleva un tornillo de Arquímedes que empuja
el estiercol semilíquido hacia el dispositivo de dis-
tribución, que accionado a velocidades diferentes,
asegura la mezcla y la homogeneidad del mismo
cuando la compuerta se encuentra cerrada.

Esta compuerta desplazable permite al estiercol
semilíquido deslizarse hacia la hélice distribuidora.
Detrás del orificio de la compuerta hay una cuchi-
lla rotativa que corta todos los fragmentos vegeta-
les (paja, heno) que podrían obturar la hélice. Es-
ta última, fácilmente desmontable, lanza el estier-
col semilíquido perpendicularmente a la marcha.
Un deflector permite orientar el chorro y rcgular
la distribución en una anchura de 6 a 8 metros. La
regulación de este deflector permite corregir los
defectos de homogeneidad en la distribución, cau-
sados por la inclinación del distribuidor, la con-
sistencia del estiercol semilíquido, etc. El conjunto
del mecanismo es movido por la toma de fuerza del
tractor. Todos los mandos (excepto el del deflec-
tor) se hacen cómodamente por el tractorista des-
de su asiento.

Este aparato, el primero de su género en Francia,
está llamado a rendir grandes servicios en las gran-

jas de montaña donde la paja y, por consiguie^ate,
el estiercol es prácticamente desconocido.

Su ernpleo puede ser interesante; deberá estar
acoplado con una instalación al establo, dis^ninu-
yendo así el trabajo del vaquero.

17. SEMBRADORA "EUROPLEX". (FOtO núm. 17.)

Dos tipos de tubos, diferentes en talla y fornla,
se asientan en un mismo eje. Por un lado se efec-
túa la distribución de semillas medianas y gruesas ;
por el otro, las semillas pequeñas. La regulación
^es continua, mas, para pasar de las semillas grue-
sas a las pequeñas, es menester pasar una horquilla
sustentadora en cada tubo conductor de granos.

El cárter de los rulos acanalados es de materia



plástica, y se regula mediante una palanca. Dicho
cárter asegura la distribución forzada, libre o
acompañada. Un agitador que trabaja cerca de los
rulos acanalados regulariza también la distribu-
ción.

Las rejas enterradoras son mantenidas en el sue-
lo con la presibn fijada al principio, y se mantiene
constante durante el trabajo. La presión se efec-
túa mediante un muelle colocado cerca del punto
de articulación de la palanca. La longitud del mue-
lle permanece constante a pesar de las irregulari-
dades del suelo ; la tensión puede ser regulada de
antemano para obtener la. profundidad deseada.

Las sembradoras clásicas se orientan progresiva-
mezzte hacia una distribución de precisión. Todos
los años aparecen mejoras. Ellas llegarán a permi-
tir de aq2cí a algunos años la siembre del trigo gra-
no por grano.

ló. FILTRO DE AIRE, (FOtO núm. 1H.)

La filtración del aire aspirado por el motor del
tractor se efectúa a través de elementos cilíndri-
cos de espuma plástica microporosa, sin ningún
otro producto adicional.

La superficie de filtración es muy grande. El cui-
dado, nulo. Los elementos cilíndricos y sin estar fi-
jados vibran, se tocan y se sacuden con las vibra-
ciones del motor y los traqueteos de la máquina,
evitando así la obturación y haciendo caer las im-
purezas que se han depositado en la superficie de
los elementos cilíndricos.

Hay previsto un dispositivo especial de seguridad

sobre cada elemento cilíndrico, con el fin de pro-
teger el motor en caso de deterioro accidental.

Hasta el presente, es preciso reconocer q2ce los
filtros -necesitanda todos entretenimiento y lim-
pieza regulares- no aseguran siempre la seguri-
dad del motor, y a menudo el entretenimiento no
era hecho a tiempo.

Este filtro suprime el entretenimiento, lo que es
una gran ventaja y asegura un filtrado eficaz. ^Ha-
brá sido encontrada la solzcción a este problema?

I► ^A.11'^ L^ti1A

19. CORTA-CUELLOS DE REMOLACHA Y PICADORA. (FO-

to núm. 19.)

Esta máquina descabeza las remolachas, pica las
cabezas o coronas, puede cargarlas en un remol-
que, esparcirlas o alinearlas. Es una combinación
de dos máquinas, descabezadora y ensiladora.

Las cabezas cortadas con cuchillas planas y oblí-
cuas son mantenidas en su lugar con unos tantea-

dores circulares accionados, y recogidas inmediata-
mente son picadas mediante mazos trilladores ro-
tativos (algunos se los cuales son más cortos para
impedir que dañen las raíces), siendo fácilmente
arrojadas ^. un conducto orientable que las eleva a
cerca de 2 metros.

Esta materia agrrcpa tres eleme^ztos habitual-
mente separados, descabezadora, rastrillo jorma
andenes y picadora. Esta adaptación hecha, par-
tiendo de u^za ensiladora de ma.rtillos "Silomeca",
sabre la cual se Jija delante una descabezadora de
dos o tres líneas de separaciórz regulables, econo-
^niza dos pases de tractor. La polivalencia de las
ensiladoras decididamente no acabado de sorpre^z-
dernos, pero tendríamos curiosidad de ver el pro-
ducto así tratado. El abaratamiento del coste del
arranque debe permitir la pérdida posible debida
al volumen del descabezado de la remolacha.

2^. ENFRIADORA DE LEC;{E. (FotO núm. 20.)

Este aparato está equi.pado de dos depósitos cu-
yas dimensiones han sido calculadas. El recipiente
número 1 está ideado para recibir los bidones de
leche y el número 2 dotado de un refrigerador.
Una bomba aspira el agua enfriada al recipiente
núméro 2 y la vierte en el número 1. El agua vuel-
ve de nuevo al recipiente número 2 a través de un
desagiie al nivel del cuello de los bidones, que son
mantenidos dentro del agua, aunque no estén lle-
nos, siempre que la bomba funcione.

Un termostato acciona al mismo tiempo la bom-
ba y el refrigerador ( 700 frigorías!hora por cada
nueve bidones). El termostato se para a -^ 1°C., y
comienza a funcionar a-}- 3"C. El conjunto está
aislado y la temperatura es mantenida baja du-
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rante varias horas. La cantidad de agua ha sido
calculada para que sea la suficiente aun cuando el
recipiente número 1 no contenga más que la mi-
tad de los bidones de su capacidad máxima, y para
que no se hiele sobre el serpentín evaporador del
refrigerador que se encuentra en el recipiente nú-
mero 2.

Este tipo de material está llamado a tener u^a
gran porvenir, ya que la calidad de la leche
no será abando^aada durante mucho tiempo. La lu-
cha será grande e^atre los diferentes constructores,
pareciendo que esta enfriadora está bien conce-
bida.

21. RUEDAS-ESQUELETOS EXTENSIBLES. (F'Ot0 nÚ-
mero 21.)

Una primera rueda esqueleto se fija en el lugar
de la rueda ordinaria del tractor. Dicha rueda lle-
va un separador con tres manguitos de unos 40 cen-
tímetros. En los manguitos se puede acoplar la se-
gunda rueda fijándola mediante dos tensores a la
distancia que se desee.

La disemetría de las ruedas, junto con los cam-
bios de posición y las distancias de acoplamiento,

dan lugar a un número elevado de combinados de
vías y de separaciones entre las ruedas.

Otros aspectos interesantes sobre estas veintiún
máquinas son que tres son alemanas, una, ameri-
cana; una, inglesa; una, belga; una, italiana, y
una, portuguesa; las restantes, franceses; y que
si las grandes firmas internacionales han presen-
tado seis máquinas, las otras quince han sido con-
cebidas y construídas poI• pequeños artesanos.

Estas son, a grandes rasgos descritas, las carac-
terísticas de las nuevas máquinas agrícolas.

El interés suscitado por esta selección confirma
y demuestra que se pueden cubrir todas las necesi-

21

dades y que los progresos del maquinismo agrícola
son prácticamente inagotables.

Sólo nos queda añadir que quedamos a dísposi-
ción de los lectores de AGRICULTURA para cuantas
aclaraciones deseen, así como para ponerles en re-
lación con las casas constructoras de estas nuevas
máquinas, si así lo desean.-GuILLERMO CASTAHÓN
E^LBERTOS.
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Desciende la producción del aceite de
oliva en la cuenca mediierránea

Si la producción de aceite de
oliva para usos de boca en la im-
portante cuenca del Mediterráneo
se calcula en 1.211.800 Tm. du-
rante la campaña 1961 /62, que
comienza en octubre, la cosecha
actual es, aproximadamente, un
8 por 100 más baja que la de
1960/61, que ha sido de 1.323.000
tone'adas. Unas cosechas más re-
ducidas en España, Italia y Tú-
nez han más que compensado los
incrementos que se apuntan Gre-
cia, Turquía y Libia.

La producción de aceite de o'_i-
va en la cuenca del Mediterráneo
en 1960/61 ha sido mucho mayor
que lo que se creía por los avan-
ces de cosecha. Según los datos
oflciales y comerciales, la produc-
ción de aceitunas en Italia, Espa-
ña y Portugal no ha correspondi-
do a las clásicas alternativas debi-

das a la vecería. Norma;mente el
año 1960/61 debía haber sido un
año de reducida cosecha a causa
de esta vecería en la mayor parte
de :os países de la Europa Meri-
dional, por lo cual su cosecha de-
bía haber sido más reclucida que
la del año 1959/60 por correspon-
derle el año de producción en di-
cha alternativa de vecería. Sin
embargo, ha habido dos años su-
cesivos de buena cosecha, por lo
cual resu!tó una producción de
aceite de oliva durante 1960/61
superior a la de 1959/60. Un tiem-
po casi perfecto, nuevas p^anta-
ciones que han entrado en pro-
ducción, y una mejoría en la ferti-
zación y otras prácticas de la pro-
ducción han contribvído a pro-
ducir estos resultados.

En EuropQ del Sur se espera
producir 1.014.200 toneladas du-

ACEITE DE OLIVA (1)

rante la campaña 1961 /62, en com-
paración con 1.053.100 toneladas
en 1960/61, y 994.700 en 1959/60.
Mientras que la producción en
esta área, considerada en conjun-
to, habrá sido menor, la produc-
ción griega se calcula en un ré-
cord de 226.800 toneladas.

Las lluvias favorables y las tem-
peraturas a lo largo del período
de producción, unidas a unos re-
ducidos ataques de enfermedades
e insectos, han posibi itado el que
la producción de Grecia se recupe-
re d.e' nivel bajo del año 1960/61.
Aforos no oñciales realizados en
Italia indican que la producción
de aceite aportará 294.800 tone-
ladas en total durante 1961 /62.
Esta reducción de casi la cuarta
part.e de las cifras de 1960/61 es
atribuída al tiempo seco reinante
en alguna de las regiones produc-
toras d.e Ita'ia y a las consecuen-
cias de la vecería, la cua; el año
anterior había sido de buena co-
secha.

.J. A. V.

^rl.^ i-^,-li- ' Jtic-

F,stim-ación de lar producciones en ta cuenca ded Mediterrkneo, promedios de 1954/,55-19^7/58 y producciones ¢nualrs
de 1956/57 a 1961/62

P A 1 S

Pr^medio

de A años

195^/SS •

19 ► '/Stj

PROMED109 A^UAI Rd EN lm_ ^ ^

1056/57 1957/S8 1938/59

1+; U K O P.A :

Francia ... 5.5 3.2 l.^^ 1,4
Grecia . _ _ _ _. _ _ . _ ... 130.9 1•{^3.1; 163.7 9^,9
Italia ... ... .,. .. _. .. 277.3 170,0 352.(i 260,4
Portugal ... ._ .. .. ... ... _. 77.8 93.2 101.0 61.7
España ... ... ... _. ... ... ... 324.9 390.0 340.2 344.7
1"uqoslavia ... ... ... ...- ... ... 4.0 3.! 4.4 3.6

Tntal F2cTOpa ... ... ... ... _. _. 790.4 803,a 966.4 764.7

;^2EDIANO ORIF.N1'E;

Israel ... ... ... _ 3.3 4.1 (L9 4,1
Siria ... ... .. 7,0 7.-4 13,1 13,1
Libano ... ... .. ... ... ... ... ... 7.7 13.G 6,2 10.9
Turqufa ... ... _ . ... ... ... ... 62,8 89,^ ^l3.3 90,7

Total dledi.ano nriente ... ... ... 79.R 114.6 63.5 1]_8.8

^^ FRICA ;

Argelia ... ... .. . ... ... ... ... 2:.0 23,2 20,4 18,0
Marrueccr_ ... ... ... ... 20.9 35,0 9.0 35.0
Túnez ... ... ... ... ... ... ... .. 54.0 90.0 -i9.9 133.0
Libia ... ... ... ... ... ... ... ... 6.7 8.0 13.0 3.5

Totc71 A,frica ... ... ... ... ... ... 102.6 156.2 92,3 187.5

^1'LYfAL MEDITERRÁNEO .. 972,8 1.074.2 1.122,2 1.071,0

1960/61 19e1/62
1959/60 (ZÍ (2Í

'i.l ^.0 0,9
159,6 74.9 'L3G 8
291.0 380,1 39-1.8

91.6 9d,2 90.7
k50.0 199.0 :399.2

0 1 2.9 1.8

!^IS14.7 1.053.1 ].0:4.2

0.8 0.5 0,9
a.9 10.2 li.S
GO 7.6 6.3

65,9 78,9 90,7

i8 ti 97.2 109,7

20,1 21.8 18.1
22.0 32.7 ]3,6
45.3 125.2 36.3

5,7 3.0 ]9,^i
- ---- -

93,1 172,7 8Z9

1.166,4 1.323,0 1.211,8

(1) Total de aceite puru producido en las campañas que comienzan en octubre. exclhfdo; lo^ aceites de extracción
cle residuos,

(2) Datos provisionales,

()^

is7



EI fertilizonte fosfotodo reconocido por
todos los Agricultores como de gron
roindimiento y comprobodo vtilidod.

FABRICANTES NACIONAIES

BARRAU. 8. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .

COMPAI^IA NAVARRA DE ABONO$ QUIMICO$... .

E$TABLP^t,^^ SIENTO$ GAILLARD, $. A. . . .

FABRICAB QUIMICA3, S A. ... .. .. ... .. .

INDU$TRIA$ QUIMICA$ CANARIAS, $. A. ..

I.A INDU$TRIAL QUIMICA DE ZARAGOZA, S. A. .

PRODUCT08 AGRO-INDiJSTRIALE$ PAGRA, $. A.

PRODUCTOS QUIMICO$ IBERICO$, $. A.. .

REAL COMPAÑIA A$TURIANA DE MINAS

80CIEDAD ANONIMA CARRILLO .. .

80CIáDAD ANONIMA CR08 ... ... .. .. ..

SOCIEDAD ANONIMA MIR,AT ... .. .

dOCIIDAD NAVARRA DE INDUlBTR,IR1^ ...

UNION >^PA1^OZ.éA DE ExPL^7^VQl^. ^. A.

l^aína, 8 ... ... Barcelonu.

Plaza del Castillo, 21 ... ... Pamplona.

Trafalgar, 64 ... ... ... ... Harcelona.

Gran Via, 14 ... ... ... ... Valencís.

Av. de Améríca, 28 ... .. )![adrld.

Camíno de Monzalbarba, 7

al 27 ... Zaragoza.

Marqués de V:llamagna, 4. Madrid.

Víllanueva, 24 ...

Alhóndlga, 49 ... ... ...

.. Paseo de Gracia, 56 ...

_ Plaaa de la Justícía, 1

.. Canse^o. 1 _ . . ...

... Madríd.

Avilbs.

... Granada.

... Barcelona.

. Ps^a+^ dG la Castellana. 20.

$alamanca

Pamplona.

Madrld.
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La A cademia de Ciencias y la
terrninología científica

El problema de crear una ter-
minología científica tiene tres
aspectos, a saber: a), definir los
nuevos conceptos; b), crear de-
signaciones o vacablos para ex-
presarlos, y c), difu^ndir estas
vaces entre las personas que van
a necesitarlas.

La definición, como destinada
a figurar más o menos pronto en
un diccionario, ha de ser prefe-
renteme^nte cualitativa, concisa,
camprensible para una gran ma-
sa de lectores y no necesaria-
mente rigtzrosa; con que no con-
tenga errores basta, de suerte
que deb^erá buscarse un compro-
misa entre la sencillez y el ri-
gar, con sacrificio, cuando sea
preciso, de este último.

La elección de la locución más
adecuada es acaso el aspecto
más difícil. Hay que formar una
voz que interprete los matices
esenciales de la definición y se
ateng.a, en su fonética y en su
morfología, a las características
fundamentales del idioma; y
cuando se trate de adaptar vo-
ces forasteras, deberá preceder
el análisis de las mismas, para
conocer su significado vulgar en
el idioma de origen. En cualquier
caso, será conveniente encontrar
vocablos que se presten fácil-
mente a la formación del plural
y de los derivados.

Finalmente, la difusión, hast•a
llegar a una auténtica "propa-
ganda" de las designaciones for-
madas de acuerdo con las dos
condiciones anteriores, es condi-
ción no suficiente, pero sí nece-
saria, para. que puedan algún
día adquirir carta de naturaleza
en el lenguaje selecto general,
así como para tratar de impedir
que un mismo concepto se ex-
prese con voces diferentes, o una
misma voz represente dos o más
conceptos.

Para abordar el problema con
continuidad y con probabilida-
des de éxito, la Real Academia
de Ciencias hace un formal lla-
mamie^nto a todas las revistas
científicas y técnicas escritas en
español, cualquiera que sea el
país en que se editen. Y les pro-

pone un pla.n que camprende los
siguientes puntos :

Primero.-Las revistas que de-
seen escuchar este llamamiento
procurarán cultivar asiduamen-
te el tema de la t^erminología de
su respectiva especialidad. Toda
publicación periódica sobr'e cual-
quier rama de la Ciencia, de la
Técnica o de la Ingeniería, y las
que editan las Universidades,
Escuelas Especiales, Patronatos
y Asaciaciones profesionales, tie-
nen campo abonado para exami-
nar neologismo^s, definir concep-
tos nuevos, traducir glosarios
técnicos extranjeros y proponer
voces que puedan incorporarse
al idioma español. El análisis
etimológico y fonético se estima
canveniente, y sobre todo, la li-
bre discusión. Puesto que el níi-
cleo más nutrido de lectores de
estas revistas está formado por
científicos y técnicos, despertar
su curiosidad es primordial, en
primer lugar, para que aporten
su conocimiento y su experien-
cia a la terminología que se tra-
ta de farmar, y después para qu'e,
interesados en la misma, la apli-
quen.

Segundo. - La Academia de
Cicncias española agradecerá
que todas las publicaciones que
acepten esta invitación envíen
un ejemplar de la misma a la si-
guiente dirección: "Sr. Secreta-
rio general de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Valverde, 22, Madrid
(España)". La Academia estudia-
rá con atención las propuestas

que se hagan, y todas aquellas
voces que encuentre apropiadas
y que hayan merecido, o a su
juicio merezcan, la sanción de
una general aceptación, si ha lu-

gar, en una de las sesiones ex-
tensivas públicas de la Academia
serán seleccionadas con sus co-

rrespondientes definiciones, pa-
ra someterlas a una labor de sín-
tesis y darles publicidad con un
criterio de redacción u.liforme
en su prapia revista y en sepa-
ratas o folletos que serán envia-
dos a los centros interesados, a
las Academias de la Lengua de

los países hispanoamericanos y,
con una recomendación especial,
a la Real Academia de la Len-
gua de Madrid.

Tercero. - La Academia de
Ciencias de Madrid instituye un
premio consistente en un reco-
nocimiento honorífico y 3.000
pesetas en metálico, que será
discernido todos los años a par-
tir de 1962 en E1 mes de octu-
bre, entre las publicaciones que
hayan dedicado atención asidua
al problem,a.

Cuarto.-Se ruega a todas las
publicaciones periódicas cientí-
ficas y técnicas de habla espa-
ñola, sea cualquiera la nación en
que se editen, que den publici-
dad y relieve a las voces técnicas
de su respectiva esp^ecialidad
que, una vez superado el proce-
so expuesto -propuesta, análi-
sis, discusión, selección y sínte-
sis-, hayan recibido la aproba-
ción de la Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de
la capital de España y que, en
consecuencia, vayan a ser some-
tidas al ulterior espaldarazo de
la Real Academia Española.

EI cultivo del alazor
Desde hace algún tiempo se

viene observando cierto izzterés,
por parte de los agricultores, en
el cultivo del alazor. AGRICUL-
TURA publicó en su número 322,
carrespondiente al mes de febre-
ro de 1959, un articulo sobme di-
cha especie, debi^lo a la pluma
del Ingeniero agrónomo don Jo-
sé Ma.ría de Soroa. Posterior-
mente se siguen recibiendo con-

sultas sobre esta cuestión, por lo
que a continuaci-ózz damos a co-
nocer a nuestros lectores una in-
formación redactada por el Ser-
vicio de Plantas MedicinaL^s de
la Direccián Ge7zeral de A,qricul-
tura (Sección de Cultivos).

El abastecimiento en grasas de
diversos países del continente
europeo ha llevado a una revi-

169



A^3RiCULTURA

sión de la flora adecuada a cada
zona, con vistas a utilizar todas
aquellas plantas de propied,ades
oleaginosas, aunque antes de1
a c t u a 1 conflicto no tuvieran
aplicación o se dedicaran a otros
flnes.

Tal es el caso del alazor, o aza-
frán romí, compuesta anual,
oriunda del Oriente, cuyo nom-
bre científico es Carthamus tine-
torius L., que en otros tieanpos
se empleaba como colorante, por
la carthamina que contienen sus
flores tubulosas, aparte de su
utilización p,ara falsificar el aza-
frán auténtico.

Es planta resistente a la se-
quía, excepto en los perío^dos de
germinación de las semillas y de
la floración. El sol y el calor fa-
vorecen su vegetación y asegu-
ran el desarrollo de los frutos o
aquenios, a la vez que elevan su
riqueza en aceite. Se siembra en
primavera, hacia el mes de a.bril,
y su ciclo biológico es de ciento
a ciento veinte días. Labores, só-

lo requiere una preparatoria,
cuidada y profunda, y l.as escar-
das necesarias para tener el te-
rreno limpio de malas hierbas.
Caso de cultivarse en regadío,
hay que tener en cuenta que
perjudican al cártamo los riegos
repetidos ; por el contrario, ^es
muy ventajaso dar uno antes de
la floración. Respecto a abonos,
es paco exigente, siendo los pre-
feribles, para elevar la produc-
ción de aquéllos, los fosfórico-
potásico^s.

La siembra debe ser uniforme
y ha de dejarse el espacio sufl-
cien.te entre los vegetales para
que éstos se ramifiquen y florez-
can sin dificultad. Una distancia
entre lineas de unos 40 centíme-
tros, con la separación de 25
centímetros entre plantas, se
considera la óptima, y para ell;a
se precisan unos 13 a 14 kilo-
gramos de semilla por hectárea.

Cuando las hajas comienzan a
aanarillear, puede iniciarse 1a re-
co1ección gradualmente. En la
zona mediterránea se obtiene un
rendimienta de unos 700 kila-
gramos por hectárea en secano,
y de unos 900 en regadío, es de-

cir, algo más elevados que los
conseguidos en España para el

girasol.

Las variedades europeas de
mayor producción y riqueza en
aceite son las de Trieste, Zurich,
Posen, Módena, Francfort y Bru-
selas. Hay variedades espinosas
e inermes, y mientras aquéllas
son más productivas, éstas pre-
sentan la ventaja de su más fá-
cil recolección, dada la ausencia
de espinas en las hajas y ca,pí-
tulos.

El rendimiento medio en acei-
te de los aquenios no descorte-
zados es de un 26 por 100, tam-
bién más elevado^ que el del gi-
rasol. Generalmente se extrae el
aceite de la harina, previo des-
cortezado y separación de la
parte celulósica co^n máquinas
similares a las empleadas para
la semilla del algodón. Se obtie-
ne un 43 por 100 de harina y el
resta de salvado, pero es nece-
sario dejar en la masa un 8 a 10
por 100 de residuos celulósicos
para asegurar mayor rendimien-
ta en prensa.

El aceite obtenido de esta for-
ma, o por disolvente, tiene un
color rojo dorado, sin olor ni
gusto característicos, y muy se-
cante, por lo que es un buen su-
cedáneo del de linaza y puede
utilizarse en la industria de bar-
nices, linóleum, etc. Su refinado
y decoloración se efe^ctúan fácil-
mente; calentando^ a 307-310°
durante una hora, en un reci-

piente cerrado, se obtiene una
masa gelatinosa, emple^ada en el
engrasado de cueros, en la fa-
bricación de linóleum y para
otros usos. El contenido en áci-
dos grasos libres, inmediatamen-
te después de la extracción, os-
cila entre el 4 y el 5,85 por 100,
expresado en ácido oleico. Si se
conserva en vasij as cubie^rtas,
adquiere este aceite un gusto pi-
cante y se enrancia con facili-
d ad.

Como residuos de dicha ex-
tracción se obtie^ne harina y
turtos, con una riqueza en pro-
teína del 16 por 100 para aqué-
lla y del 38 y 19 por 100 para
éstos, según que estén o no des-
cortezados los frutos, respectiva-
mente. Por ello, estos subproduc-
tos constituyen un buen alimen-
to para el ganado, que puede
competir con los obtenidos del
lino, soja o algodón, según ex-
perien^cias efectuadas en los Es-
tados Unidos de América.

También tie.nen varias apii-
caciones los restos de las plan-
tas y las envolturas de los aque-
nios: extracción de la celulosa
y utilización de la fibra; fabri-
cación del alcohol, furfurol, xi-
losa (resina.s, masas plásticas,
carburantes, acetonas, ácido lác-
tico, etc.), a partir de los des-
perdicios del descortezado, et^c.

Co^curso " La^l " para a^ícu los agrícolas o ga^ad^ros
Se ha fallado por el Jurado de-

signado al efecto el Concurso

"Lanz", organizado por la revis-

ta "Campo y Mecánica" para

premiar artículos agrícolas o ga-

naderos.

Convocados los representantes

de la Prensa el día 28 del ac-

tual, el presidente del Jurado,

Excmo. Sr. D. Carlos Rein Se-
gura, dió cuenta de que los tra-

bajos presentados fueron ciento

diecinueve. A continuación, el

notario don Alejandro Bérgamo

Llabrés leyó el acta de concesión

de los tres premios establecidos,

y a continuación abrib las plicas

correspondientes, resultando los

autores de los trabajos los seño-
res siguientes:

Primer premio, 50.000 pesetas.

Lema: "La energía nuclear en la

agricultura". Autores: don Luis

Mellado y don César Góinez

Campos, Ingenieros agrónomos.

Segundo premio, 15.000 pese-

tas. Lema: "Campos nevados".

Autor: don Pedro Cruz Aufión,

Ingeniero agrónomo.

Tercer premio, 5.000 pesetas.

Lema: "Cuates". Autor: don Jo-

sé Juárez Mateos.
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POR T'IERRAS MANCHEGAS
En las postrimerías, y preci-

samente en la fecha en que la
primavera asoma su rostro ple-
tórico de promesas al mundo
occidental, en este su nuevo pe-
ríodo de mando del año 1962, se
informa de los campos manche-
gos, las preocupaciones de sus
hombres y de los proyectos pa-
ra un devenir no lejano.

El campo cerealista manchego
está francameizte bueno, pero no
todo lo que pudiera estar. Llo-
vió mucho, más que suficiente
para que la germinación se rea-
lizara a total satisfacción, pero
-y siempre hay un pero en las
cosas del campo- cayeron unos
hielecitos inesperados que ases-
taron un golpe bastante rudo al
sembrado cereal, y que acusó
con todos los agravantes. Por-
que en el campo hay muchas
siembras con frío, y, natural-
mente, amarillean que es un pri-
mor. No tuda la Mancha es per-
fecta en plan bueno, pues exis-
de tierraá ciudarrealer^as, casi
en las lindes con las conquen-
ses, en las que el amarillo pre-
domina sobre el verde musgo
connatural a estas épocas.

En el centro y occidente de la
provincia puede decirse que tan-
to los trigos, como los panes, son
una real promesa. Las tierras
antes mencionadas son m u y
fuertes y es posible que, confia-
dos sus propietarios de las ex-
celsas cualidades de sus terre-
nos, descuiden un tanto el abo-
nado y fertilización adecuada
para que permanezcan inmunes
a las heladas. Hay grandes di-
ferencias entre unos y otros te-
rrenos, y precisamente porque
los "terrenillos" de 1 a Mancha
central son más deficientes, es
por lo que no se abandona ese
abonado racional, que ya se con-
sidera imprescindible a todos los
efectos. Cortas serían las cose-
chas cerealistas sí no se ataca-
ra con energía la labor de fer-
tilización, y como la descon-
fianza cunde en estos hombres
experimentados, no h a y más
que ampliar la parte correspon-
diente p o r el concepto abonos
en el presupuesto general de to-
das y cada una de las flncas. Ya

se sabe que el gasto inicial es
siempre más elevado en las tie-
rras de los campos calatraveños
y santiaguistas, y de la parte
baja del Priorato de San Juan,
pero hombre prevenido vale por
dos, y se aseguran las cosechas
con una llave de lucha libre o
de judo, que es muy difícil fra-
casar. Es amartillarlas con pese-
tas, no cabe duda, pero no hay
más remedio que pescar con
merluza -como decían los an-
tiguos-; pero siempre s e en-
cuentra compensación. El cam-
po es así; si lo mimas, siempre
te dará el ciento por uno, pues
es muy agradecido.

Y hablando d e fertilizantes,
como viene al caso, se aprecia
sobremanera la escasez de los
abonos orgánicos, que t a n t a
aceptación tienen entre los la-
bradores, y no hay duda alguna
que si han llegado a populari-
zarse tantas y tantas marcas y
tipos de abonos minerales, ha si-
do precisamente por la escasez
del orgánico, pues cuenta c o n
muchos adeptos la basura, y
cuanto más negra, mejor.

La escasez de los abonos or-
gánicos, vulgo basuras, va te-
niendo una explicación sencillí-
sima. No es posible avanzar y
elevar el nivel de vida sin que
se experimenten las consecuen-
cias, más o menos trágicas, en
el sector opuesto. S i quere-
mos modernizarnos intrc:^iucien-
do ese signo que Ileva apareja-
da la comodidad, la higiene y
el buen gusto en nuestras casas,
y hacemos desaparecer 1 o s ya
antiestéticos retretes y basure-
ros, es lógico que la disminución
de esta materia orgánica tan
apreciada sea sensible en grado
superlativo, y si por la revolu-
ción que en el campo se ha ob-
servado, y en la que el tractor
ha eliminado las dos terceras
partes del censo mular, es de
justícia reconocer que han des-
aparecido míles de toneladas de
esas basuras que en otros tiem-
pos se tenían síempre a. la ma-
no. Resumíendo : que a los pe-
queIIos pueblos, cuyo avance en
la modernizacíón es más lento,
afluyen camiones y remolques

en busca d e este fertilizante,
tan vital para nuestros campos,
porque se sabe que en ello no
hay engafio ni equivocación de
la fórmula o tipo, aunque por
esa preferencia o gusto tradi-
cional cueste hoy un ojo de la
cara, pues muchos de esos abo-
nos orgánicos se ponen ya en
la flnca a precios que oscilan en-
tre los 25 y los 40 céntimos el
kilo, según las disponibilidades
de personal y medios de trans-
porte. Podrán ser buenos, pero
van resultando ya muy caros, y
con el inconveniente de que es-
te caso es uno de esos casos que
ya no tienen arreglo, y que ca-
da día que transcurre será más
grave el problema.

La vitalidad de que da mues-
tras el Servicío de Extensión
Agraria en la provincia de Ciu-
dad Real es bien maniflesta. A
sus actividades consejeras y de
asesoramiento del labrador sur-
g e n incansables iniciativas,
siempre acertadas, como son los
cursillos que realizan en todos
los pueblos de la provincia y de
las más varias actividades. Cur-
sillos cientí.fico-experimenta.les
de la poda del olivo, de la fa-
bricación del queso manchego,
la del escardada químico, la de
los campos de experimentación,
cursillos de capacitación agra-
ria, y los más recientes, como en
las tan complejas materias so-
bre viticultura y enología, que
han tenido lugar en la ciudad
de Manzanares. Ha sido de gran
resonancia en los ambientes vi-
tivinicultores de la Mancha por
la honrosísima representación
del alumnado, pues entre los nu-
merosos cursillistas s e encon-
traban farmacéuticos, universi-
tario,s y bachilleres de toda es-
ta zona vinícola. Es un detalle
de la máxima signifícación, y
que denota el interés de una su-
peración en las modernas téc-
nicas vitivinícolas. L a Mancha
es estudiosa y quiere elíminar
para siempre la rutina de sus
procedimientos. Quíere situarse
a, la cabeza de los que saben y
entíenden, pues para eso es la
máxima productora de vino en
nuestra península, y lo ha de
lograr por el empefío puesto en
la lid. Una nueva promocíón sur-
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ge airosa, y entre esos ilustra-
dos participantes s e encontra-
ban también capataces y obre-
r o s de bodega, pequeños vini-
cultores y explotadores directos.

La cuestión social marcha a
pasos muy firmes para una in-
mediata solución. No hay paro
en la Mancha, que ya es un
triunfo en estas fechas de llu-
vias y mal tiempo. Esas crisis
de otros años no se han visto
en el presente. Todos los brazos
disponibles los acapara el cam-
po viñero con las nuevas plan-
taciones, reposturas, poda o ca-
chipodado, mullido y otras labo-
res de saneamiento cooperan a
este saludable estado de cosas.
El problema social va a dejar de
serlo en estas tierras, y las pers-
pectivas que s e presentan son
muy halagiieñas, con la conse-
cución de los convenios, que ya
se han llevado a buen fin en
muchos pueblo,s y ciudades man-
chegas.

Mucho se ha hablado de la
canalización del río Azuer y de
la realización de la hermosa obra
del nuevo pantano del puerto
de Vallehermoso, pero ahora sí
parece ser que va en serio, y pu-
diera ser que el año 1962 mar-
cara e s e hito del comienzo de
las obras. Este proyecto n o e s
nuevo, pues proviene d e 1 si-
glo xvnr, y los planos y proyec-
to fueron nada menos que de]
arquitecto español Juan de Vi-
Ilanueva, que intervino en la
construcción de la Casa de In-
fantes, de El Escorial, y en las
del Museo del Prado. Luego, en
el siglo xix, también se interesó
el Ministro don Martín de los
Heros, y nada pa,só de los pri-
meros escarceos. En e,stos mo-
mentos se inicia una nueva era
a cargo de la Confederación Hi-
drográflca del Guadiana que, se-
gún se oye decir con iilsistencia,
se estudia con todo detenimien-
to para llegar a actualizar los
empolvados proyectos antes que
tomen moho. Todo el mundo lo
ve con cariño porque ha de re-
presentar grandes beneficios a
varios cientos de horticultores.

El mercado cerealista está fio-
jo, y se advierte en la Mancha,
precisamente en este sector del

comercio del cereal, u n a muy
acusada falta de numerario por
la parte de los tenedores de gra-
nos, o de la propiedad, c o m o
ahora se le llama. Se oferta con
cierta asiduidad, pero tampoco
se encuentran compradores pa-
ra estas operaciones a la vista.
La propiedad ha e,stado espe-
randa mientras se lo permitía
la reserva económica depositada
en el cajón de la cómoda, pero
ya quiere largar mercancía, por
lo que las cotizaciones se han
resentido. También motiva esta
excesiva oferta los rumores de
pronto arribo a puertos españo-
les de importantes partidas de
cebada, que totalizarán 11.000
toneladas, y eso pesa demasia-
do. El habitual comprador se
retrae en sus compras, y de ahí
esta calma que se vive.

Las cotizaciones de los diver-
sos productos son las siguientes:
Cebada, 3,80 kilo; avena, 3,55;
chícharos, 4,50 ; yeros, 4,90 ; al-
mortas, 5,10; lenteja selecciona-
da, 12,00; judía blanca man-
chega, seleccionada, 10,00; cen-
teno, 4,00; habas, 6,00; vezas,
6,00; maíz de secadero, 4,00; ha-
rina de carne, 8,75; torto de ca-
cahuete, 5,75, y panizo de la tie-
rra, 4,00.

Hay muchos síntomas que de-
notan las nuevas orientaciones
que la explotación de la apicul-
tura, en la provincia de Ciudad
Real, va a adquirir. Una de las
pretensiones es la de industria-
lizar la producción mielera d e
esa cantidad de colmenas, que
estima superior a las cuatro mil.

Y por no perder la costumbre,
y al menos intentar orientar a
los asiduos lectores, hay que de-
cir que los aires que corren son
muy diferentes a los que corrían
el mes pasado. Hay que recono-
cer un nuevo triunfo de la pro-
piedad, a despecho y en franca
lucha c o n las circunstancias,
que en honor a la verdad se han
mostrado adversas en todo mo-
mento. Han vencido a la especu-
lación en toda la línea, y con su
único procedimiento, que es ca-
llar y obrar, cerrar sus cuevas
y bodegas y suspender ventas,
llegan hasta 1 a heroicidad d e
saltar la banca, y si en estos pa-

sados días la tendencia era, aun-
que no muy acusada, de tipo ba-
jista, hoy ya ha dejado de pe-
sar sobre las mentes de estos
hombres porque los horizontes
son muy otros.

Esta propiedad, muy saneada
por cierto, es merecedora de un
monumento, porque es hoy día
el único sostén con que cuenta
el negocio del vino. Sin miras de
egoísmos desenfrenados, s i n o
con el exclusivo objeto de de-
fender su partida, colabora con
la eflcacia que ya se viene ob-
servando a la revalorización ge-
neralizada del vino en común,
pues es triste decirlo, pero no
hay quien se interese por que
este negocio sea alguna vez de
esos negocios que tiene eficaz de-
fensa, vida y desenvoltura pro-
pias y una ordenación estatal
que defienda los intereses de to-
dos los sectores actuantes.

Esta campaña, q u e empezó
bien por mera casualidad, ha te-
nido altibajos que, a no ser por
la postura de la propiedad, se
hubiera venido abajo estrepito-
samente. Hace contados días se
produjo algo de alarma, y bajó
desde las 25 hasta las 24, y aun
menos, pero ya se ha recupera-
do más de la mitad, y ya vere-
mos, cuando esta Revista vea la
nueva luz del luminoso abril, si
no han sido superadas las suso-
dichas 25 pesetas grado y hecto-
litro, porque vino - vino, lo qtte
se llama vino potable de franco
paladar y equilibrio, queda mu-
cho menos del que se había
calculado, porque las vinagre-
rías y las alcoholeras han reti-
rado del mercado tanta partida
defectuosa como existía. Aten-
ción, pues, a este detalle, pues
los calores ya los tenemos en-
cima.

Los alcoholes, navegando con-
tra arrecifes y escollos que están
poniendo en grave peligro su
existencia. Y todo por no per-
mitir el tope de las 28,50, quc
tan bien encajarían, máxime
cuando se prometieron con toda
solemnidad. Por favor, un poco
de auxilio a este sector, que es-
tá huérfano y a varias campa-
ñas. ^Será esto posible? - Mel-
chor Díaz-Pinés.
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esumen de la situación de campos y cosechas
(Rodaotado r pYblitado ^or ol 8errioio do btad(slioa d^l Mi^i:torio do A'rkultura)

EL TIEMPO.

Durante la segunda semana de
febrero un sistema frontal frío dió
lugar a chubascos en la mitad Nor-
te, Extremadura y Andalucía, des-
cendiendo nuevamente la tempe-
ratura. En Baleares se produjeron
vientos racheados. En la tercera
semana el cielo se mantuvo des-
pejado en la mayor parte del terri-
torio nacional, con excepción de la
zona cantábrica, región del Estre-
cho, Baleares y Canarias, donde
la nubosidad dió '.ugar a lloviznas
débiles o moderadas.

Posteriormente se generalizó la
inestabilidad del tiempo a toda Es-
paña, siendo particularmente in-
tensas las lluvias registradas en al-
gunas zonas del Sureste y en la
desembocadura del Ebro.

La temperatura máxima corres-
pondió a Murcia el día 6, con 26°,
y la mínima a Cuenca el día 16,
con - 9°.

En cuanto a las Iluvias, en la
primera quincena !os máximos co-
rrespondieron a Igueldo, con 114
milímetros ; Santander (65), Ma-
hón (64), Gijón (58}, Punta Ga'ea
(54) y Vitoria (53). La cantidad re-
cogida fué inapreciable en los Ob-
servatorios de Zamora, Valladolid,
Toledo, Cáceres, Badajoz, Torto-
sa, Castellón, Valencia, Sevilla y
Los Rodeos. Como término de
comparación, en Madrid 2 mm.

En la segunda quincena los má-
ximos fueron : Tortosa, con 10^
milímetros ; Castellón (81), Córdo-
ba (70), Cuenca (4%), Igueldo (46)
y Cáceres (4^5). Los mínimos, Tole-
do, con 7 mm. ; Mallorca (6), Al-
mería (4;, Avila (4), Izaña (2) y Los
Rodeos (1). Como término de com-
paración, Madrid 25 mm.

Los diez primeros d.ias del mes
actual se han caracterizado nue-
vamente por una gran cantidad de
lluvias en forma de chubascos, al-
ternando con claros, en cantidad
que aunque empezó siendo favo-
rable, ha acabado por ser excesi-
va, pues los sembrados han vuel-
to a amarillear. La temperatura ha
sido suave y, en general, marzo se
está portando con la volubilidad
característica de febrero.

CEREALES Y LEGUMBRES.

Las buenas condiciones meteo-
rológicas registradas a lo largo de
febrero hicieron que mejorara en
general el estado vegetativo de los
cereales y legumbres de otoño res-
pecto al mes precedente. El tiem-
po vino a pedir de boca : despe-
jado y con suaves temperaturas
durante el día y con heladas noc-
turnas no muy fuertes, por lo cual
se desecaron los terrenos excesiva-
mente encharcados, sobre todo en
la región leonesa y en Castilla la
Vieja, y se logró frenar el excesi-
vo desarrollo de las siembras, tan-
to en las mencionadas regiones co-
mo en Castilla la Nueva, Aragón y
Andalucía oriental, favoreciendo
el mejor enraizamiento. En cuanto
a la sequía que padecían algunas
zonas de Levante y Andalucía
oriental, se vió mitigada por las
lluvias de fin de mes, aunque real-
mente fueron escasas en dichas
zonas.

Con respecto al mes anterior, los
cereales y legumbres de otoño han
mejorado en Ciudad Real, Guada-
lajara, Cuenca, Segovia, Vallado-
lid, Burgos, León, Salamanca,
Cáceres, Huelva, Cádiz, Sevilla,
Jaén, Alicante, Baleares, Lérida,
Vizcaya, Lugo y Pontevedra. So-
lamente han empeorado en A'.ava,
Castellón, Málaga y Badajoz. Es-
tán sensiblemente lo mismo en To-
ledo, Avila, Palencia, Soria, AI-
bacete, Granada, Córdoba, Alme-
ría, Murcia, Valencia, Tarragona,
Huesca, Zaragoza, Teruel, Nava-
rra, Guipúzcoa, Santander, Astu-
rias, La Coruña y C►rense.

Con respecto al año anterior,
han mejorado las impresiones pa-
ra dichas plantas en Guadalajara,
Cuenca, Soria, Albacete, Ciudad
Real, Segovia, Avila, Burgos, Va-
lladolid, León, Salamanca, Cáce-
res, Badajoz, Huelva, Córdoba,
Jaén, Lérida, Huesca, Teruel, Za-
ragoza, Navarra, Lugo, La Coru-
ña y Orense. Solamente están peor
que el año pasado en Alava, Cas-
tellón, Baleares, Sevilla y To'edo.
Permanecen en una situación muy
parecida en Murcia, Alicante, Va-
lencia, Tarragona, Guipúzcoa,

Vizcaya, Santander, Pontevedra,
Asturias, Palencia, Cátliz, Mála-
ga, Almería y Granada.

Respecto a los cereales y legum-
bres de primavera, podemos decir
que no han variado sensiblemente
desde el mes anterior en Huesca,
Guipúzcoa, Toledo, Valencia, Má-
laga y Granada. En cambio, han
mejorado en Murcia, Sevilla, Va-
lladolid, León, Guadalajara y Ciu-
dad Real.

Haciendo la comp•aración con
el año anterior por estas mismas
fechas, tenemos signo positivo pa-
ra Ciudad Real, Guada'ajara, Va-
lladolid y Huesca. Negativo para
Toledo y León y signo igual en
Guipúzcoa, Valencia, Murcia, Má-
laga, Sevilla y Granada.

En resumen : es mejor la situa-
ción de los cereales y legumbres
de otoño en todas las regiones, a
excepción de Levante y Vascon-
gadas, y aná'oga a las de Catalu-
ña y Baleares y Asturias y San-
tander.

Desde nuestra última impresión
se ha procedido a la aplicación de
abonos de cobertera para los ce-
reales de otoño, prosiguiendo las
siembras de trigos de ciclo corto,
cereales de primavera y legumi-
nosas, que se pudieron rea'izar en
general en buenas condiciones.

OLIVAR.

Se u:timaron las operaciones de
recolección de aceituna en todas
las regiones y está finalizando ya
la molturación. Se confirman los
resultados, inferiores a los del pa-
sado año, en Castilla la Nueva,
Andalucía oriental y Aragón, sien-
do análogos en Andalucía occi-
dental, Cataluña y Baleares, En
Levante la cosecha es algo mejor.

Las últimas lluvias han favore-
cido el arbolado y se procede a
efectuar las labores de poda.

Respecto al mes anterior, el oli-
var ha mejorado únicamente en
Castellón y recibimos noticias en
el sentido de igualdad sensible de
Ciudad Real, Toledo, Guadalaja-
ra, Albacete, Sevilla, Jaén, Grana-
da, Huelva, Cádiz, Málaga, Alme-
ría, Alicante, Baleares, Gerona,
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Lérida, Huesca, Alava y Teruel.
Respecto al año anterior por

estos mismos días, los olivares es-
tán mejor en Alicante, Baleares y
Avila. Peor en Teruel, Lérida,
Guadalajara, Albacete, Jaén, Gra-
nada y Almería y sensiblemente
igual en Ciudad Real, To'edo,
Huelva, Cácliz, Sevilla, Málaga,
Gerona y Huesca.

VIÑEDO.

Continuó con intensidad la poda
de las cepas, que estaba práctica-
mente finalizando en los primeros
días de marzo.

En relación con el mes anterior,
se registra mejoría en el viñedo de
León, Castellón y Pontevedra, em-
peoramiento en A^icante y s^tua-
ción estacionaria en Ckense, -I'e-
ruel, Huesca, Lérida, Gerona, Se-
villa, Cádiz, Palencia, Valladolid,
Guadalajara y Ciudad Real.

Respecto al año anterior por es-
tas mismas fechas, la comparación
es favorable para León, Ponteve-
dra, Castellón y Sevilla, desfavo-
rab'e para Alicante y Guadalajara
y sin registrar variación sensib'.e
en Ciudad Real, Valladolid, Pa-
lencia, Huesca, Gerona, Teruel,
Cádiz y C►rense.

PATATA.

Prosigue la recolección de este
tubérculo para la exportación en
Canarias ; la de secano se ha visto
afectada por la sequía. En Balea-
res las heladas perjudicaron a las
plantaciones de la dedicada al co-
mercio exterior. Continuó '.a siem-
bra de la patata temprana en las
comarcas del litoral cantábrico,
Extremadura y parte de Galicia y
finalizó en Cataluña y Valencia.

Comparando con el mes ante-
rior, los patatales han mejorado
en Vizcaya y Pontevedra, han em-
peorado en Málaga y Baleares y
están sensib'emente igual en Gua-
dalajara, Soria, Pa'.encia, Cádiz,
Alicante, Castellón, Guipúzcoa.
Santander y C►rense.

Respecto al año anterior, regis-
tramos mejoría en Soria y Alican-
te, empeoramiento en Baleares,
Sevilla y Cádiz y sin variación no-
table en La Coruña, Pontevedra,
Ckense, Santander, Guipúzcoa,
Castellón, Málaga, Guadalajara y
Palencia.

AGRICU LTURA

REMOLACHA.

Terminó el arranque de la re-
molacha azucarera en Castilla la
Vieja, región leonesa, Aragón y
Vascongadas. La cosecha se pre-
senta superior a la del pasado año
en Castilla la Vieja, Logroño, Na-
varra y Vascongadas y aná'oga en
el resto de las regiones produc-
toras.

Siguiendo nuestra costumbre,
diremos que respecto al mes an-
terior la remolacha ha mejorado
en cuanto a impresiones de cose-
cha en Burgos, Valladolid, León,
Salamanca, Sevilla y Lugo, ha em-
peorado en Málaga y no hay va-
riación notable en Guadalajara,
Soria, Palencia, Almería, Navarra,
Alava, Santander y Lérida.

Relativamente al año anterior,
'a comparación resu'.ta favorable
para Navarra, Alava, Burgos, So-
ria, Valladolid y Salamanca, des-
favorable para León y Lérida y
sensiblemente igual en Lugo, San-
tander, Palencia, Málaga, Alme-
ría y Guadalajara.

FRUTALES,

En los primeros días de febrero
la platanera de Santa Cruz sufrió
el daño de las persistentes brisas
de la zona Norte.

Las heladas registradas en la

primera decena de febrero produ-
jeron daños en la floración de los
almendros en algunas zonas, por
lo que ésta es desigual en Andalu-
cía oriental y en Levante. Tam-
bién en Baleares los vientos regis-
trados a final de mes produjeron
daños.

Continúa con norma'idad '.a re-
cogida y exportación de agrios de
segunda temporada, los cuales se
mantienen a buen precio.

La sequía perjudicó en Murcia
al arbolado de secano.

Los vientos afectaron a muchas
zonas en Canarias, produciendo
daños en las hojas. En Baleares
el vendaval del día 13 produjo
grandes perjuicios en el arbolado
y en los aeromotores.

Respecto al mes anterior, los
frutales han mejorado en León y
Pontevedra. Han empeorado en
]aén y Castellón. Y están poco
más o menos lo mismo en Las
Pa:mas, La Coruña, Guipúzcoa,
Huesca, Lérida, Tarragona, Ba-
leares, Valencia, Alicante, Mur-
cia, Málaga, Sevilla y Palencia.

Respecto al año anterior, regis-
tramos mejoría en León y Alican-
te. Lo contrario en f aén, Murcia,
Castellón, Baleares y Lérida. Sig-
no igual para Las Palmas, Ponte-
vedra, La Coruña, Huesca, Gui-
púzcoa, Tarragona, Valencia, Má-
laga, Sevilla y Palencia.

Aumenta la demanda de abonos en
Esfados Unidos

El Ministerio de Comercio de
Norteamérica informa que las ne-
cesidades de abonos químicos du-
rante el año 1962 serán, probable-
mente, del 2 al 3 por 100 mayo-
res que en el año récord 1961,
año en el cual se valoraron en
1.300 millones de dólares. La pro-
ducción se adaptará a la demanda
con la ampliación de tres grandes
fábricas de abonos nitrogenados,
Fosfatados y potásicos.

Se calcula que las exportaciones
de 1962 sobrepasarán a las de
1961, cuyo valor fué de 122 mi-
llones de dó'.ares. Las importacio-
nes, que en 1961 supusieron 110
millones de dólares, aproximada-
mente, se mantendrán al mismo
nivel en 1962. EI Ministerio prevé

que en el presente año habrá más
intensa competencia entre la in-
dustria nacional de abonos y la
extranjera.

La capacidad de producción de
las fábricas americanas de nitro-
genados se estima en 6,5 millo-
nes de toneladas métricas, es de-
cir, 6^0.000 toneladas métricas
más que en 1961. La de superfos-
fatos concentrados aumentará, en
1962, en un 25 por 100, probable-
mente, mientras que el potencial
de sulfato amónico se duplicará
con exceso. La producción de po-
tásicos aumentará al ponerse en
marcha una nueva industria en
Utah durante el presente año.

J. A. V.
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LOS 1VIERCADUS llE PA'1'ATAS
GENERALIDADES

En marzo termina el ciclo pa-
tatero nacional, agotándose las
últimas partidas de patata vie-
ja, que quizá se prolonguen has-
ta abril, e irrumpiendo en el
mercado la patata nueva recién
arrancada, que con su frescura,
piel fina y sabor nuevo y agra-
dable, obtiene precios elevados,
permitiendo al agricultor un in-
greso algo mayor que si deja
evolucionar el patatar hasta la
plena tuberización y muerte de
las matas, cuando los precios, ya
metidos en mayo, han descendi-
do grandemente.

La soldadura d e cosechas s e
produce bien, aunque a niveles
altos de precio, lo que es normal
en una economía de mercado li-
bre, que no podía tener otro im-
pacto que la importación de tu-
bérculos, y este hecho no podía
producirse porque en toda Eu-
ropa hay escasez, y, por tanto,
precios muy aitos, q u e incluso
sin los aranceles resultarían a
nivel superior que los internos
españoles.

Prueba de esta situación es
que Inglaterra va a dejar entrar
patata vieja del Continente, qui-
zá belga y polaca, y está for-
zando las importaciones de pa-
tata nueva de España y Marrue-
cos. Francia h a aumentado e 1
cupo arancelario de patata nue-
va marroquí, exenta de derechos
a 10.000 Tms, y parece que hay
también buenas perspectivas en
el mismo sentido para la pata-
ta española.

Los niveles altos a que nos he-
mos referido son de distinto va-
lor relativo, pues mientras para
el agricultor q u e tiene patata
vieja en zonas tardías es del or-
den de 1,70-2,00 pesetas por ki-
logramo, para el poseedor de pa-
tata nueva oscila desde 3,50 en
Málaga a 10,00 pesetas por kilo-
gramo en Mallorca; pero en los
últimos días de marzo estos pre-
cios habían baj ado, permitiendo
ya que plazas c o m o Madrid
ofrezcan al detall nuevas a 6 pe-
setas.

Los fríos de fines de marzo,
con algunas heladas y vuelta de

la nieve en zonas a más de 900
metros sobre el nivel del mar,
han contribuído también a la
firmeza d e 1 mercado, al retra-
sarse algo la difusión de la pa-
tata nueva, q u e por las bajas
temperaturas h a sufrido daños
en algunos puntos, como M a-
llorca, que son de escasa cuan-
tía y no afectarán al desarrollo
de la campaña.

Más daño han originado las
lluvias y el encharcamiento de
los sembrados, en áreas como
Andalucía occidental, donde de
no mejorar la situación, existe
el riesgo de que se pierda la
siembra, aún no nacida. Estas
dificultades, sobre todo sevilla-
nas, han contribuído a que la
superficie ocupada por el pata-
tar sea menor que la que se pen-
só en un principio, lo que ha da-
do lugar a pequeños sobrantes
locales de patata de siembra,
que han sido reexpedidos a zo-
nas en mejores condiciones de
suelo, a veces a tan largas dis-
tancias como de Sevilla a Cas-
tilla la Vieja y Galicia.

De hecho, en este mes de fe-
brero ha terminado la siembra
en todo el litoral cantábrico, pa-
ra obtener las cosechas tempra-
nas de esta zona, comenzándose
en marzo, y ya están también
terminadas las siembras ligera-
mente más tardías del interior
próximo al litoral; a mediados
de este mes comenzaron a na-
cer, pues los fríos retrasaron la
brotación, aunque la humedad
del suelo es buena, y el próxi-
mo abril, con mejores tempera-
turas, hará recuperarse al pata-
tar en toda esta larga pero es-
trecha zona, que va desde las
huertas playeras de Guipúzcoa
a las rías pontevedresas.

PRECIOS

Como antes se indicó, el alza
de precios ha sido general; la
patata vieja de Castilla lo ha
hecho ligeramente, notándose
apenas en zonas de producción,
como La Valdivia, Campóo, Ala-
va, La Rioja y las comarcas ga-

llegas; el efecto sobre la pata-
ta vieja, pero de arranque más
tardío, que procede de los rega-
díos que suministran a Madrid
desde la cuenca del Tajo, ha si-
do mucho más acusado, alcan-
zándose incrementos de 0,30 a
0,60 pesetas por kilogramo.

Los precios de la patata nue-
va recién arrancada n o deter-
minan situaciones estables, pues
normalmente decrecen con ra-
dez al generalizarse los arran-
ques ; este año, a consecuencia
de la demanda y buenos precios
ingleses y franceses, probable-
mente el ritmo de descenso y
los precios atractivos para el
agricultor se mantendrán du-
rante más tiempo, contribuyeri-
do así a que los restos de pata-
ta vieja sean también flrmes;
mas esta situación no se estima
alcance a la segunda quincena
de mayo, por la razón de que la
patata vieja está, en general, pa-
ra entonces, poco presentable,
por sus brotaciones bien mani-
fiestas, a pesar del detallado, la
blandura de la carne y la pie]
arrugada.

Los precios al por mayor y
menor han seguido cursos bas-
tante correlativos con los del
campo, aunque en algunas pla-
zas el público paga precios al-
go más distanciados y no justi-
ficados por un eventual mayor
costo de la comercializació'n, si-
no simplexnente por una situa-
ción psicológica de clientes que
desean el nuevo género con pre-
mura.

Sigue habiendo, en algunas
ciudades, ventas d e patata d e
calidad en redes de algodón o
en bolsas de polietileno, como en
Barcelona, que darían plena ga-
rantía de uniformidad, pureza
varietal, limpieza y sanidad, si
hubiera sido posible crear el
instrumento complementario de
vigilancia que necesitaba la Or-
den del Ministerio de Agricultu-
ra sobre calidad de la patata,
para evitar el abuso que ciertos
sectores, a veces los más llama-
dos a atender las obligaciones,
han introducido, al emplear co-
mo único atributo de calidad el
continente y no el contenido.

Los precios al por mayor por
kilogramo de estas bolsas de dos
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Aguilar de Campoo ... ...

Alicante ... ... ... ... ... ..

Almería (nuevas) ... ... ..

Barcelona ... ... ... ... ...

Bilbao ... ... ... ... ... ...

Burgos ... ... ... ... ... ...

Granada ... ... ... ... ... ..

C^uadalajara ... ... ... ...

León ... ... ... ... ... ... ..

Lérida ... ... ... ... ... ...

Lugo ... ... ... ... ... ... ..

Madrid ... ...

Málaga (nuevas)

Murcia ... ... ...

Orense ... ... ...

Oviedo ... ... ...

Palma de Mallorca ... .

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

Santo Domingo de la Calzada

Santander ... ... ... ... ... ...

Sevilla ... ... ... ... ... ... ...

Toledo ... ... ... ... ... ... ...

Valencia ... ... ... ... ... ... ...

Vitoria ... ... ... ... ... ... ...

kilos, a base de patata antigua,
han sido los siguientes:

Castellón: Alfa, 3,40; Gineke,
3,40; Palogan, 3,70; Sergen, 3,70.

Madrid: Ginene, 3,60; Sergen,
3,60.

Precio sgricultor

1,70

3,50

2,00

Precio mayoriata

3,25

3,75-4,00

2,65-3,50

2,20-2,30

Precio p^íblico

2,00

4,25 (nuevas) 2,50-2,90 (viejas)

2,75-2,85

1,70 2,10-2,20

2,60-2,70

1,90-2,00 2,20

3,25-4,00 (viejas)
2,75-2,85 3,00-3,10

6,00 (nuevas)

4,50

3,25-4,00

2,10-2,20 2,25-2,30

- 2,40-2,60

-^ 10,00 (nuevas)

5,75-5,90 (importación) ! 6,40 (importadas)

^ 8,00 (Royal nativa)

2,00

1,80

2,25

1,80-2,00 2,25-2,35

2,65-2,70

2,40-2,50 2,60-2,70

3,20-3,25

1,40-1,80 2,10-2,20 2,35-3,00

LEGUMBRES

Las alubias, la legumbre seca
siempre de más activo comercio,
ha bajado en algunos puntos de
origen, como Mallorca, pero, en
general, se mantiene a niveles
similares a los meses pasados.

Sevilla: Gineke, 3,35; Sergen,
3 50. Mallorca (sobre bordo) : 9,55-,

9,60.
Para la patata no envasada

en bolsas, los precios, en distin- La Bañeza (pintas): 10,50-
tas plazas, han sido los del cua-
dro adjunto.

11,00, origen;
destino.

11,50, al detall

Riñón: 18,75, destino mayo-
rista.

Tolosana: 15,50 destino ma-
yorista.

Caparrón del Pilar: 15,00 des-
tino mayorista.

Renchina gallega: 11,00 des-
tino mayorista.

En general, el margen de de-
tallista e n estas legumbres e s
de una peseta por kilogramo.

J. N.
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ADQUISICION DE FINCAS Ri'STI-

('A5 POR EYTRAI.IP:ROS

En el Bolerfn Oficial del Estado del
día 23 de marzo de 19(i'^ se publica el
Decreto-ley 11-62, de 22 del mismo mc^;.
cttya parte dispositiva dice así :

Artículo L^ Los bicnes inmueble,

de naturaleza rtística sitos en territo-
rio nacional cuya extensión ^ea supc-
rior a cuatro hectáreas dc regadío 0
a veinte de aecano, o los de cabida in-
ferior due con los perteneciente^ a
cluienes pretenden adquirirlos complc-
ten extensiones superiores a las ante.^
expresadas, no podrán ser transmiti-
dc>u por compra, permuta, licitación
i•ública o privada, donación ,y en ge-
neral cesión por cualquier títulos in-
tervivos, en favor de personas extran-
jeras, ya sean naturales, jurídicas o de
cualquier otra clase, sin previa auto-
rizacitin gubernativa. También será
necesaria esta auturización para l;c

ccnttitución o cesión de derechos rea-
les sobre referidos inmuebles a favor
dc las mismas personas.

Art. 2.^ La autorización a que ^:^
reficre el artículo anterior ae solicita-
rá de la Presidencia del Gobierno, y
corresponderá otorgarla al Cortsejo de
^Vtinistros a propuesta de aquélla y
previos informes de los Ministerios dc

.tusticia. Agr:cultura y Comerc;o y dc
los due se estimen preciso^; cuando a^S
proceda por razcín de las cuestiones

p^anteadaS.
A]os efectos de la calificación de la

naturaleza de 1 q finca sc tendrá en
cuenta lo que resulte del Registro de

1a Propiedad. ,y de no estar inc,crita.
de ]a clase de contribución que satis-
faga, a no ser que deba cons:derarse
urbana, conforme a la Ley de Régimen

cíe] Suelo y Ordenación Urbana.

Art. 3:^ La inscripción en el lte-

gistro de la Propiedad será constituti-

va para cuantos actos y contratos
comprende cl artículo ^ ^

Dichc^ actos y contratos, tnientra;;
no se inscriban en el Registro de ]a

Propiedad. se reputarán nulos de ple-
no deracho.

Art. 4.^^ Los Registradores de la
Fropiedad dene^arán la inscripción so-
licitada si previamentc no se ha ob-

tenido la autorización debida. Los no-
tarios no adlnitirán como antetítulo de
los documentos que preparen aqucllos
otros en que consten actos y contra-
tos sefialado, en este Decreto-ley si
no fi^ura en los mismos la nota de
inscripción en cl Registro de la Pro-

% 7 / / /"/O^!" ^
^^^^j^iÓ ^^^^^^%^^/^j^^ ^
%./^///i,^s % ír%ii /i/%j

y, ^^ ^/ ^.^ /i ^ ^ i^i/ ' i,/^^^^^ .

`," , ' r^ ^, ^%ii^ %°
piedad, salvo que sean necesarios pa-
r;t lo^rar dicha inscripción previamen-

te, debiendo consignar, en todo caso.
en los documentos que autoricen lo:
datos del Registro. Los Juzgados ^'
'1'ribuna;es y^ las oficinas ptíblicaa, bajo
la responsabil'dad de los fttncionarios
t+ cuyo cargo se encuentren, no admi-
tirzín documento alguno de los señala-
dos en eata Le,y sin quc conste cu ins-
cripción en el Regisu•o de la Propic-

dad.
Art. 5.^ Cuando las fincas compren-

didas en el artículo 1.^^ estén situada^
en las zonas señaladar; por La Ley de
23 de octubre de 1935, reglamento para
su aplicación de 28 de febrero de 1936
y dispoaiciones concordantes. qucdarán

^u,jetas a las ]imitaciones, garantías y
régimen de atttorización establecido^
cn dichas disposicioncs y en ]as dc la
Le^• de 12 de mayo de 19(iU, para v^e-
lar por ]os intere^es clc la defcn^a n:^-
c•;onal.

Art. 6.^ Sc faculta al Gobierno pa-
ra dictar las disposiciones que requie-
ra el dec;arrollo y aplicación de este
Decreto-ley, dcl que se datá cucnta in-
mediata a las Cortes.

Art. 7.^^ Qucda derc^^ado el Decreto
de ](i de febrero de iJ32 y cuantas
disposicion.^s se oponf;an a lo precep-
tuado en este Decreto-]ev.

Así lo dispongo pot° el presente De-
creto-]ey, dado en 141adrid a 22 de mar-
ro de ]11(i2.-Fnnrrctsco Fxnxco.

^i.t•octo del
BOLETIN^OFICIAL

DE L ES TADO
Explotacioues agrarias familiares

protegidas

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 10 de enero de 1962, por las

que se declaran explotaciones agrarias

familitares protegidas a dos fincas de

la provincia de Asturias. una de Pon-

tevedra, otra de Lugo y otra de Teruel.

(«B. O.» de1 31 de enero de 1962.)

Conccntraclón parcelaria

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 1 de febrero de 1962, por ]as

que se aprueba el plan de mejoras te-

rritoriales y obras de concentración

parcelaria de las zonas de Yelo (Soria)
y San Cristóbal de Leobalde (La Co-

rutia). («B. O.» del 13 de febrero de
1962. )

Kerulación del comercio del cafí•

Circular número 1/62, de la Comisa-

ría General de Abastecimientos Y Trans-

portes, fecha 23 de enero de 1962, so-

bre el camercio del café. («B. O.» del

3 de febrero de 1962.)

En el «Boletín Oficial» del 14 de

febrero de 1962 se publica otra Orden

del citado Departamento y fecha 31 de

enero de 1962, por lo que se aprueba

el plan de mejoras t°rritoriales y obras

de concentración parcelaria de 1a zona

de Reinoso de Cerrato (Palencia).

:\dquisición de fungicidas por la I)irec-

ción General de AKricultura.

Resolución de la Dirección General

de Agricultura, fecha 25 de enero de

1962, por la que se anuncia concurso

para la adquisición de fungicidas para

la campaña. preventiva contra el boho

azul. («B. O.» del 5 de febrero de 1962J

Nuevos Peritos asricol;ts del Estado

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 30 de enero de 1962, por ]a que

se transcribe relación de los o^positores

que adquieren derecho a ingreso en el

Cuerpo Perícial Agrícola del Estado.

(«B. O.» del 13 de febrero de 1962.)

En e1 tBoletín Oficia]» del 16 de fe-

brero de 1962 se publican los Decre-

tos 301 y 305;62, fecha 1 de febrero

d° 1962, ^,por los que se deolara de uti-

lidad pítblica la concentración parcela-

ria de las zonas de S. Mamed de Al-

bores (La Cortn3a) y S. Martín de Mi-

riayo (La Coruña).

En el «Boletín Oficial» del 13 de mar-

zo de 1962 se upb:ican otras cuatro Or-

denes del citado Ministerio y fecha 3 de
dícho mes, por las que se aprueba el

plan de mejoras territoriales Y obras de
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cor..centración parcelaria de Santa Ma-

ría de Ons, San Féiix de Afuera y San

Andrés (La Coruña), Armiñán (Alava)

y Abion (Soria).

En el «Boletín Oficial» del 14 de

marzo de 1962 se upblican otras dos

Ordenes del mismo Departamento y fe-

cha 3 de dicho mes, por las que se

aprueba el plan de mejoras territosia-

les y obras de concentración parcelaria

de San Julián Negreira (La Coruña) y

Quert (Guadalajara).

En el «Boletín Oficial» del 16 de mar-

zo de 1962 se publican catorce Decre-

tos números 507 a 522/52, de dicho

Ministerio y fecha 1 de marzo de 1962,

por los que se declara la utilídad pú-

blica de la concentración parcelaria de

1as zonas de Irijo (Orense), San Juan

de Coles (La Coruña), Villalba ^de la

Loma (Valladolid), Blancos (Soria), Val-

derrebollo (Guadalajara), Trespaderne

(Burvo:s), Valdealvíllo (Soria), Torre-

blacos (Soria), Coristanco-Santa Comba

(La Coruña), San Vicente de Rial, San

Cartín de Coucleíro, Santa Marina de

San Ramán, Cabanas, Lañas, San Ci-

priano de Villadabad, San Juan de Tor-

doya, San Crístóbal de Coneira, San Ma-

med de Suevos, Divino Salvador de la

Ermida y San Juan de la Riba (La Co-

ruña ) .

En el «Boletín Oficial» del 19 de

marzo de 1962 se publican cínco Orde-

nes del mismo Depastamento y fecha

12 de dicho mes, por las que se aprue-

ba el plan de mejoras territoriales y

obras de concentración parcelaria de las

zonas de Lasarte (Alava), Ovinama-

Villanueva (Oviedo), Berrosteguíeta

,A1ava), Martiñán (Orense) y Muñoz

( Salamanca) .

Vías pecuarías

Ordenes del Ministerío de Agricul-

tura, fecha 3 de febrero de 1962, por

las que es a^prueba la clasífícación de

las vías pecua.rias existentes en los tér-

minos municipales de La Higuera (Se-

govia) y Nava:pino (Ciudad Real).

(«B. O.» del 13 de febrero de 1962.)

En el «BOletín Oficial» del 24 de fe-

brero de 1962 se upblica otra Orden

del citado Ministerio y fecha 13 de fe-

brero de 1962, por la que se aprueba

la clasifícación de las vias pecuarias

existentes en el térmíno municipal de

Abertura (Cáceres).

En el «Boletín Oficial» del 26 de fe-

brero de L962 se pubilca otra Orden

del citado Departamento y fecha 13 de

enero de L962, por la que se aprueba

la modificación de las vías pecuarias

del térmíno municípal de Pínto (Ma-

drid) .

En el cBoletfn Oficial» del 1 de mar-

zo de 1962 se publica otra Orden del

22 de febrero de 19&2, por la que se

aprueba la clasificación de las vías pe-

cuarias existentes en el término muni-

cípal de Alcalá de Chivert (Sevilla).

En el «Boletín Oficial» del 3 de mar-

zo de 1962 se publican otras tres Or-

denes de1 citado Minísterio y fecha 22

de febrero de 1962, por las que se

aprueba la clasifícación de las vías pe-

cuarias de los términos municipales de

Garcíez (Jaén), Fuente de Armengíl

(Soria) y Olmos de Ojeda (Palencia).

En el «Boletín Cficial» del 6 de mar-

zo de 1962 se upblica otra Orden del

citado 1V);inisterio y fecha 22 de febre-

ro, por la que se aprueba, la clasífi-

cación de las vías pecuarias del térmi-

no municipal de Villamayor de Armu-

nia (Zamora).

En el cBOletín Oficial» del 9 de mar-

zo de 1962 se publica otra Orden del

Ministerio de Agricultura, fecha 27 de

febrero pasado, por la que se aprueba

la modificación de clasificación de las

vías pecuarias del término municipal

de Almagro (Cíudad Real).

En el «Boletín Ofícial» del 14 de mar-

zo de 1962 se publica otra Orden del

citado Departamento y fecha 6 de di-

cho mes, por la que se aprueba 1a cla-

siflcación de las vías pecuarias del tér-

mino municipal de Valdenoches (Gua-
dalajara).

En el «Boletín Oficial» del 21 de mar-

zo de 1962 se publica otra Orden del

citado Departamento y fecha 8 de di-

cho mes, por la que se aprueba la cla-

sificaciCm de las vías pecuarias de Se-
gurilla (Taledo).

En el cBoletín Oficial» del 26 de mar-

zo de 1962 se publica,n otras dos Orde-

nes del Ministerio de Agrícultura, fe-

cha 14 de dicho mes, por las que se

aprueba la clasificación de las vías pe-

cuarias de los términos de Camafias y

Portalrubio (Teruel).

Extíneíón del hongo ccPeronospora
tabacína»

Resolución de la Dirección General

de Agricultura, fecha 12 de febrero de

19^62, sobre la extinción del hongo «Pe-

ronospora tabacina». («B. O.» de1 14 de

febrero de 1962.)

Ordenación de la prodncción algodonera

I?ecreto del Minísterio de Agrícultu-
ra 253/62, fecha 14 de febrero de 1962,
sobre ordenación de la producción al-
godonera. («B. O.» del 15 de febrero
de 1982.)

En el cBoletín Ofícial» de la misma
fecha se inserta otra Orden de dicho
Departamento y fecha 10 de febrero

de 1962, por la que se desarrolla el De-
creto anterior.

En el mísmo «Boletfn OfScial» se ,pu-

blica atra Orden del referído Departa-

mento y 1a misma fecha, por la que se

fijan los preclos de algodón bruto y

de sus subproductos, asf como de lu fi-
bra, durante la campaxla 1962-1963.

Repoblación fomstal

Decreto número 346/62, del Míniste-
rio de Agricultura, fecha 1 de febrero

de 19fi2, por el que se declara la uti-

lidad pública y neoesidad y urgencia de

su ocupación, a efectos de su repobla-

ción forestal, de las Iaderas y vertien-
tes del río Fardes, en varíos términos

municipales de la provincía de Grana-

da. (cB. O.» del 16 de febrero de 1962.)

Restauraclón hidrológlco-forestal.

Decreto número 307/62, del Mlníste-
rio de Agricultura, focha 1 de febrero

de 1982, por el que se aprueba el pro-

yecto de restauració^n hidrológíco-fores-

tal de la cabecera de los ríos Cañama-

res y Cercadillo, en varios térmínos mu-
nícipales de la pravíncía de Guadala-
jara. (ccB. O.» del 16 de febrero de 1962.)

Comísión de Protecclón contra las Ra-
dlac(ones Ionizantes

Orden de 1a Presidencia del Gobíer-

no, fecha 8 de febrero de 1862, por la

que se amplfa la Comisión de Protec-

ción contra las Radiaciones Ionízantes,

con un Vocal representante dol Minís-

terio de Agrícultura. («B. O.» del 17 de

febrero de 1962.)

Prórroga de la caza de aves acufitícas
en I.a Albuferu

Orden del Ministerío de Agrícultura,

fecha 1 de febrero de 1962, por la que

se prarraga el perfodo de caza de aves

acuátícas en La Albufera. («B. O.» del

17 de febrero de L962.)

Flagas forestales

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 14 de febrero de 1982, por la que

se declara oficialmente la exístencía de

plagas forestales y le tratamiento oblí-

gatorio de las mismas durante la próxi-

ma campaña de ^prlmavera en las zonas

que se índican. (aB. O.» del 23 de fe-

brero de 1962.)

Pesr,a del sahnón y de la trucha

Resolución de la Díreccíón General

de Montes, Caza y Pesca Fluvlal, del

Ministerio de Agricultura, fecha 26 de

enero de 1962, disponiendo perfodo há-

bil -para la pesca del salmón y de la

trucha. (cB. O.» del 26 de febrero de

19s2.>

Ensefianza libre en las escueias técnlcas

Orden del Minísterío de Educaclbn

Nacional, fecha 7 de febrero de 1962,

sobre enseñanza líbre en las escuelas

técnícas para los alumnos de plaaes de

estudíos a extinguir. («B. O.» del 3 de

marzo de 1962.)
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Especialización en materia
cooperativista

EI suscriptor número 1G.208.

Les agradecería me orientasen sobre forma-
ción de Centros, y en textos, t^ara conseguir una
eu'téntica especialización en materia cooperati-
uista, así como la uía administratiua ^ara el {^er-
f ecto encuadra^miento de estas entidades en los
Organismos correspondientes.

Entendemos que en la primera parte de la consulta
se pretende orientación sobre la existencia y caracte-
rísticas de Centros de formación cooperativa y re'.a-
ción de textos dedicados a esta misma mat.eria.

En cuanto a los Centros de formación, debemos
aclarar que existe una Cátedra de Cooperación en la
F^ acultad de Ciencias Políticas y Económicas, finan-
ciada por la Organización Sindical, y que el sistema
ooperativo es objeto de estudio en los cursos de la
Escuela Social, que sostiene el Ministerio de Trabajo,
y en los cursos de formación de Dirigentes Sindicales,
organizados por la Vicesecretaría de Clydenación So-
cial. Ahora bien, en estos dos últimos, la cooperación
es sólo una de las asignaturas o materias que ^on
objeto de estudio.

Tenemos entendid.o, al mismo tiempo, que 'a Ctr-
ganización Sindical proyecta la creación de un Centro
de Cultura y Desarrollo Cooperativo, como sección del
Centro Nacional de Dirigentes Sindicales ; pero su
realización al parecer se encuentra todavía en fase de
estudio.

No obstante, para atender en forma urgente la ne-
cesaria capacitación y formación de dirigentes de en-
tidades cooperativas y de los propios socios coopera-
c^.ores, la Jefatura de la Obra Sindical de Cooperación
ha somet.ido al Patronato Naciona] de Protección a1.
Trabajo un plan para celebrar sesenta y seis cursillos
durante el año 1962 cen cargo a dicho Fondo Nacio-
nal, de los que veinte se celebrarán en Madrid y cua-
renta y seis en las capitales de provincia. Sobre dichos
cursillos puede solicitarse información en las Jefatu-
ras Provinciales de '.a Obra Sindical de Cooperación.

Con respecto a textos sobre esta materia, le suge-
rimos e! del Padre Luis Almarcha La Coo^eración
como si^tema económico-social ; el de don Narciso
Amorós Rica, EI rigimen jurídico f iscal de las Coo^e-
rativas es^añolas, y el más reciente de Del Arco,
Teoría y rráctica de Ias Coop^ratiuas, entre otros que.
por no alargar la iista, no relacionamos, pero que apa-

recen en su mayor parte en las referencias e índices de
las obras citadas.

Pasamos ahora a exponer el procedimiento vigente
para !a cons_itución y encuadramien`o de una Socie-
dad Cooperativa.

A tenor de lo dispuesto en los artículos S.° de la
Ley de Cooperación, de 2 de enero de 1942, y 26 a 30
de su Reglamento, aprobado por Decreto de II de
noviembre de 194•3, para la constitución de una So-
ciedad de esta clase basta con que las personas inte-
resadas le pidan, en ^olicitud dirigida al Ministerio
de Trabajo, acompañando tres copias de los estatutos
para su aprobación y las listas de las personas que
formen la Cooperativa, ináicando los nombres y domi-
cilio de los que integren la primera Junta Rectora.

La solicitud, con los documentos indicados, debe
presentarse en la Delegación de la Obra Sindical de
Cooperación de la provincia respectiva, que facilitará
recibo de la entrega a la persona que la efectúe. Esta
c!ocumentación, firmada al menos por quince socios
y seña'ando el domicilio provisional de la entidad, se
cursará debidamente informada a la Jefatura Nacio-
nal de '_a Ohra Sindical de Cooperación.

Dicha Jefatura examinará el expediente y lo elevará
con su prepio informe, a través de la Delegación Na-
cional de Sindicatos, al Ministerio de Trahajo, quien,
previo dictamen del organismo oficial correspondiente,
hará la calificación de la Cooperativa. si fuese proce-
dente, y acordará su inscripción en e' Registro espe-
cial, que para estas Sociedades 11e^-a el citado Minis-
terio. Una vez aprobsdos '.os estatutos, e inscrita la
Cooperat:va en el Registro, tendrá personalidad jurí-
dica en todos los actos y contrat.o,, y en tal sentido
pcdrá adquirir, poseer y enajenar bienes y derechos,
contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles y cri-
minalt:s, con arreglo a las leyes, gozando de todos los
privilegios y exenciones que su especial condición les
conceda.

Conviene dejar aclarado además que la De'.egación
Nacional de Sindicatos comunicará a los interesados,
por conducto del Organismo sindical que l:ubiera cur-
sado la documentación, el envío del expediente al Mi-
nisterio c^e Trabajo, y que, pasados dos meses desde
la presentación de la solicitud sin haberse recibido
dicha notificación, podrán los propios interesados di-
rigirse al Ministerio reponien_'o el expediente.

Por otro 'ado, transcurridos dos meses desde la en-
trada de la documentación en el citado Departamento
ministerial, s:n que se haya notificado a los represen-
tantes de la entidad la resolución definitiva, se enten-
derá que la m.i:ma ha sido inscrita y, en consecuencia,
podrá funcionar legalmente, dando cuenta del mo-
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HORMIGU - EX
EN POLVO -- EN LIQUIDO

Es un poderoso insecticida para combatir

toda clase de hormigas, tanto en agricultura

como en almacenes y viviendas.

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

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

tivos hortícolas.

Preparado de compuestos fluorados, a los

que se ha dotado de un gran poder adherente.

Es un poderoso insecticida de acción inter-

na, inofensivo para personas y animales do-

mésticos, pero de una toxicidad extraordina-

ria para toda clase de insecios masticadores.

ORUGUIL está indicado especialmente para
combatir :

Piral, gusano verde, oruga de rebujo o sapo

de la viña, altica, pulgón, coquillo o azulita

de la viña, orugas de hortalizas, gardama del

pimiento y de la patata, rosquilla negra de

diversos cultivos, etc., etc.

I^
Solicite folletos e in.tormación a

^lB Í@^!^ ^ I^^ÍM3 d! B^OR^^ i^81lB
^O'Donnell, 7 ,^ `" Tel. 2 23 61 3b

M A D R I D ^ A^arta^o ^^i

Reglstrados en la Direccíbn C,eneral de A8rlcultura

los 'números 333, 281 y 449.
con

mento en que inicia su funcionamiento a la Obra Sin-
dical de Cooperación.

La resol_ución denegando 'a inscripción o la c^asi-
ficación dad.a a la Cooperativa podrá ser recurrida en
el plazo de un mes ante el Ministerio de Trabajo y
deberá ser tramitada, necesariamente, por conducto
de la Obra Sindical de Cooperación.

I^lentro de los tres meses siguientes a la aprobación
de los estatutos deberá celebrarse la sesión de consti-
tución, y en el acta de la misma se consignarán los
ncm.bres de lcs e'egidos o designados para formar

la prim.era Junta Rectora. Copia por duplicado de
dicha acta, autorizada por el jefe y el secretario de
la Junta Rectora y un nílmero de socios fundadores
que no baje de seis, será remitida, en el plazo de
seis días, a la Obra Sindical de Cooperación, la cual
pa^ará a su vez copia al Minísterio de Trabajo, para
que practiquen la oportuna anotación registral.

Ha quedado expuesto cómo la tramitación de los
expedientes para constituir una Sociedad Cooperativa
se efectúa a través de la Organización Sindical, a cuya
disciplina y vigilancia están sometidas estas entidades.
El artículo 6.° tle la Ley de 2 d.e enero de 1942 deter-
mina que, a partir del momento de su inscripción,
las Sociedad.es Cooperativas se entenderán incorpo-
radas a la Obra Sindical de Cooperación y sujetas en
su actuación a la misma. Para hacer efectiva dicha
incorporación, el Reglamento de la citada Ley, en su
artícu'o 70, ordena que, con independencia del Re-
gistro establecido en el Ministerio de Trabajo, las
D^elegaciones provinciales de la Obra lleven otro Re-
gistro, en el que se inscribirán las Sociedades Coope-
rativas, cuya constitución haya sido aprobad.a por el
Ministerio, así como> en todo caso, las m.odificaciones
de sus estatutos y la disolución de '.as mismas.

Corisecuencia de esta esta organización jerárquica
del cooperativismo español, ^ubordinado a las direc-
trices sindica'es, es el encuadramiento de las coope-
rativas, que prevé el artículo 71 del Reglamento, en
la co^respondiente Hermandad., Sindicato, Gremio 0
Cofradía, si aquéllas son de carácter local, o en la
unión territoria: o nacional que resulte adecuada, si
su ámbite de actuación es más extenso.

Por su parte, los socios de estas Sociedades Coope-
rativas quedarán encuadrados automáticamente en los
respectivos Sindicatos locales, Hermandades, Cofra-
días o Gremios, según establece el artículo 66 del re-
petido Reglamento.

i

José Antonio Casani
4.577 Abogado

Patacas para siembra

L. Ducasse, Don Benito (Badajoz).

Agradeceré a ustedes me d'igan dónde ^uedo

adquirir patacas r^ara siembra. Este tubérculo es
casi desconacido por aquí.

La pataca, pat.^ta de caña, girasol tuberoso, bata-
ta de can"a, ñamara o topinamur es el Helianthus
tuberosus L, Actualmente, en España, las tres pro-
vincias que lo cultivan en extensión son : Cuenca
(38 Has.), Salamanca (7 Has.) y León (5 Has.).
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^n Cuenca puede facilitárse:as la casa «Suminis-
tros Agríeolasn, plaza del Generalísimo, 4, Cuenca,
o dirigiéndose a las Secretarías de las Hermandades
de Labradores de los pueblos de dicha provincia:
Altarejos, Cañada del Hoyo, Huerta de la Obispalía,
Monteagudo de las Salinas, Torrecilla, Víllar de Ola-
lla, Tórtola y Meriana.

Para Salamanca debe pedírselo directamente a la
Jefatura Agronómica : Gran Vía, I6, Salamanca.

En la provincia de León, al Admínist.rador de la
Granja Escuela de la Institución «Chicarro Canseco
Bancillau, Guzmán el Bueno, 4, León.

También la casa Kanda-Viaducto de Vollcaria, 3,
Barcelona (6)-ofrece estos tubérculos.

La plantación de este tubérculo se realiza, corrien-
temente, en marzo.

Si d.esea alguna información sobre su cultivo, pue-
de indicarlo.

Raf ael Barrera
4.5i ^ Ingeniero aerónomo

Arbitrio provincial sobre
riqueza producida

D. Juan Antonio López, Cabanillas del Cam-
po (Guadalajara)^.

En este pueblo se uiene pagando a la Dipu-
tación Provincial un tanto por ciento sobre las
cosechas ob^tenidas. Algunos años dicha Dipu-
tación concertó un acuerdo con e^I A yuntamiento
sobre una cantidad determinada, la cu^al era re-
partida equitativamente sobre todos !os vecinos,
mas este año nos ha grauado so^bre el líquido im-
ponible de la contribución.

Les pregunfo lo siguiente:
^Es legal esto? rNo narece una cosa absurda

graoar una cantidad fija sobre foda la cosecha
y por todos les añas ^in saber ^i se ha de obtener
dicha cosecha o no?

Ahora mismo fenemos la acerfuna, la cual es
r:ula en este r^ueblo, rPar qué tenemos que pa-
gar por una cosa que no tenemos?

En el caso de que r^ueda recu^rrir, ^ dónde lo
ptredo hacer?

L,a Ley de Haciendas !ocales de 3 de diciembre de
(953 creó un nuevo arbitrio provincial sobre la riqueza
oroducida, que fué desarrollado en la de Régimen
Local, texto refund.ido, aprobado por Decreto de 24
d.e julio de 1955.

Este arbitrio, que es potestativo en las Diputaciones
establecerlo o no, refunde los ordinarios. extraordina-
rios, especiales y de riqueza radicante en la provincia,
que recaigan sobre iguales bases, y es incompatible
con las imposiciones especiales tradiciona'es o extra-
cxdinarias que la propia Diputación tenga autorizadas ^r.^^^ !^^IA^^^^ I^e^r"_ ''^^
so)=se productos gravados por aquél. \ ` 7

El artículo 623 de la mencionada Ley de Régimen
L_ocal establece que el arbitrio gravará alguno o algu- I=^^ ^
nos de los productos naturalm.ente o por transforma- ^C,^CjI/^ ` ^
ción industrial, o la riqueza prepond.erante en la pro- ^^/
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MACAYA, S. Ae
Re'retenteetes exslu^ives ^•

EALIfORNIA aP1AY CNEMICAL ^ 60RPORITION
IICNYOn ^r. a. A.) pea E8PAAA

i FRUTICULTOR 1

Un aolo TRATAMIENTO invernal enér-
tiCO COn

VOLCK
INVIERNO MULTIPLE

deetruírá laa plagae que invernan en el
tronco y ramaa de aus frutalea.

Aunque ueted no vea en esta época plagaa
a lae que combatir, eisten en el árbol una
Qeríe de huevoa, larvas e ir^eectoa adultos
que aparecerán luego y lo deetruirán. Por

su gran poder íneectícidad y ovicída

VOLCK
INVIERNO MULTIPLE

COMBATE:

EIUEVOS DE PULGONES
HUEVOS DE ARAÑA ROJA
ORUGAS INVERNANTES
PIOJO DE SAN JOSE
COCHINILLAS EN GF,NERAL

T'amblbn en invíerno puede ueted luchar
con efícacia contra L

C'OC'HINILLA DEL OLIVO
7

DEMAS COCHINILLAS
DE LOS F'RUTALES

U8AND0:

voLCK
INVIERNO

!NO DE.T)^ DE HACER ESTH) PRI1[ER
TRATAMIENTOI

C D N T R A L. -BAILCHIAIfA: Vfa Lyetasa, ft.

9UCUR6ALC6.-MADRID: Loe Madra:,o, ^.
VALRNCIA: Pas, ^B.
^VII.LA: InL Montoto, la.
ll[ALA(3A: Toa4 HenQL. f4.
uR^QOLA. icnelae Pias, fe.

D^r ea Mdr lr eyftalae de D^o^tadee.

vincia, susceptible en uno y otro caso dé tráfico co-
mercial.

Ei artículo 624 sujeta al arbitrio, entre otros, los
siguientes productos : cereales, leguminosas, raíces,
tubérculos y bulbos, aceituna, vid, frutas frescas y
secas, forrajes, plantas y pajas industriales, ganadería
y sus productos, sin que en ningún caso pueda gra-
varse la mera tenencia particu!ar que no constituya
explotación ganadera, madera, leña, resina, frutos
secos y corcho.

Nace de la obligación de contribuir, en el momento
de producirse u obtenerse la especie o riqueza, cual-
quiera que sea su destino o aplicación, y recaerá di-
rectamente sobre las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que obtengan productos gra-
vados por el arbitrio, siendo la base el precio de tasa
o e: determinado en los módulos oficiales, y en defecto
de ambos, el de venta.

La circular de 24 de septiembre de 1955 dictó nor-
m.as para la aplicación del arbitrio sobre la riqueza
provincial, exceptuando de la regla general el consu-
mo familiar de los productos obtenidos directamente
por el contribuyente, y la riqueza natural y transfor-
mada que ño sea susceptible de tráfico comercial,
recomendando muy especialmente a las Diputaciones
que se abstengan de gravar productos obtenidos en
cantidad muy reducida, que al mismo tiempo ofrezcan
una insignificante base impositiva, o industrias que,
aislada o asociadamente, carezcan de importante di-
mensión económica.

El artículo 628 de la Ley de Régimen Local señala
como tipo máximo de imposición el 3 por 100 de la
base, y en la circular antes indicada se señala que
para la exacción del arbitrio, podrán las Diputaciones
uti'izar cualquiera de los procedimientos del artícu
l0 630 (que son liquidación directa mediante declara-
ción del contribuyente : padrón y matrícula, y con-
cierto con municipios, Sindicatos, Hermandades, Gre-
mios, y contribuyentes individuales conforme a lo
previsto en el artícu:o 736 de la Ley, no pudiendo
uti!izarse para la recaudación de este arbitrio el sistcros
de arriendo).

Excluye por tanto la Ley el sistema de recargo sobre
el líquido imponible de la contribución, aconsejando
la Circular la bondad del padrón matrícula para los
productos naturales, y la excelencia de la liquidación
directa mediante declaración del contribuyente, así
como los conciertos gremiales para los ^transformados.

Según el artículo 629, '.as Diputaciones elevarán sus
proyectos de ^ravamen al Ministerio de la Goberna-
ción, el que, con informe del de Hacienda, y atendi-
das las circunstancias económicas del país, las particu-
lares de cada zena o demarcación judicial, las nece-
sidades presupuestarias de las Corporaciones en sus
diversos aspectos y singularmente las obligaciones que
con carácter especial afecten a!as Diputaciones, resol-
verá sobre la autorización para e] establecimiento del
gravamen y del tipo aplicable.

La resolución que adopte el Ministerio de la Go-
bernación servirá de fundamento a las previsiones en
el presupuesto ordinario, y de base para la redacción
de la Ordenanza 5sca1.

De lo dicho se infiere que las Diputaciones no pue-
den cobrar un recargo sobre la riqueza imponib'e. y
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que contra el acuerdo tomado por la Corporacíón se
debe interponer recurso de reposición ante la misma
dentro de los quince días siguientes a la notificación
o publicación del acto o acuerdo, y se entenderá des-
estimado si transcurren otros quince días sin que se
notifique su resultado.

Este recurso sólo poclrá ser interpuesto por las per-
sonas que puedan ejercitar los recursos subsiguientes
al mismo previstos en la Ley de Régimen Local.

Para el caso de denegación expresa o fiácita podrá
interponerse el recurso contencioso-administrativo in-
cluso contra las Ordenanzas y Reglamentos municipa-
les una vez que tengan carácter ejecutivo.

Mauricio García Isidro

4.559 Abogaao

Adquisición de limnígrafo

Sindicato Central Pantano, Logroño.

EI Sindicato Central de: Pantano de González
Lacasa posee en las bocas de forna de agua del
río /regua unos linímefros que ceñalan el ualu-
men de agua captada d'e una manera más o me-
ros exacfa. Debido a las cantinuas modificacio-
nes que experimentan estas entradas, no existe
una conformidad en!i're las medidas aforadas por
los ingenieros de la Confedc-ración y el agua que

en realidad se consume. En nuestro deseo de en-
contrar una solución uiable, para r^rescindir de
estos continuos aforos y repartir ias aguas con
una mayor equidad, solicitamos de usted nos in-
ferme, si ello es posible, sobre los siguientes da-
tos de unos aparatos de relojería llarnados Iiní-
grafos, que, según referencias, muy bien pueden
solucianar nuestros problemas:

l.° Direcciones o casas constructoras donde
padamos dirigirnos solicítando informes, precio,
características, etc.

2.° Qué modelos o marcas son, a juicio de
usted, más aconsejables en cuanfo a ef ectividad
y rendimiento.

Efectivamente, lo mismo el limnímetro que el lim-
nígrafo, se emplean para el aforo de corrientes de
agua. Ahora bien : estos aparatos no miden directa-
mente los caudales que se trata de aforar, sino única-
mente la altura alcanzada por el agua en cada mo-
mento en que se haga la observación ; con el dato de
esba altura se calcula el caudal mediante la fórmula
que corresponda a la sección de paso de la corriente
en la que se coloque el aparato.

La diferencia entre el limnímetro y el limnígrafo,
como indica el nombre respectivo, es la misma, por
ejemplo, que entre el termómetro y el termógrafo ;
por consiguiente, el limnígrafo, con su aparato de
relojerí,a, va registrando continuamente alturas que

iAGR I CUI.TOR!

ESCARDA QUIMICA
No 'orMito ,o• las walos blerbe» se a'edsren d• sus sem-
bradot r morEí^oe sus ceseú^os, ^tili:osdo C 0 R N 0 X"D"

CORNOX "®"

CORNOX "t!"

destruye las malas hierbas en los cultívos
de cereales, pa:stos de Kramfneas y terre-
n^^s desnudc^s

es rfii:az y econumicu. ^u costo es muy
inferi^,r al de la escarda a mano.

Frassoa de 450 cc. Frascoa de 1 litro.
latas de 5 litros. Didone: de 25 litros

EI herbicída selectivo a I,ase de 2.^ D, más efícaz y eco-
nómíeo de cuantos hoy se fabrican. Para tratamíento eon
pulverízador, arrastrado por caballería o tractor, se precísa
tan sólo 2-2.5 litros de C^rnox RDn por hectsrea.

FABRICADO POR:

^ LABORATORIOS COCA, S. A. - SALAMANCA ^
Según fórmula original de dOOTS PURE DRUG CO LTD. Nottingham ( Inglaterra) ^

DEIEGACION CENTRO CASA CENTRAI

Ferrai<, 2S - Telóf. 2412201 ( 3 líneas) Zamora, 16 -^elfs. 1912 - 7097
M A D R I D- 8 SALAMANCA

DELLGACIONES EN TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA
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quedan saña'adas y dibujadas sobre un gráfico, du-
rante las veinticuatro horas de cada día, mientras que
el limnímetro requiere, como es natural, el concurso
repetid.o de la persona encargad.a de: servicio, que ha
de trasladarse al punto de observación cada vez que
interese conocer una altura de corriente.

Los señores consultantes pueden dirigirse a la casa
^^Investigaciones de la Construcción, S. A.», domici-
liada en :a calle de Saturnino Calleja, 6(Prosperidad),
Mad.rid. Esta casa fabrica varios m.ode'os de limní-
grafos, que varían según la diferencia entre alturas
extremas que se cuente tener que medir. Este dato
debe indicarse a la casa al pedir ;a correspondiente
información sobre modelos de aparatos y precios res-
pectivos.

Es posible que exista alguna otra casa en España
que construya limnígrafos, pero no tenemso hoy por
hoy noticia de ninguna.

Luis Cauanillas

4.560 Ingeniero agrónomo

Plantación de frutales sin perm^so

El suscriptor nítmero 11).il!).

Tc>n^u arrt^ttrlnda ttna finra th> nti liropicrlad

con varios cu•rendctta.nius prutegidos, cuyo i ►rtpor-
te es in^eriar a 30 quintales al aita. /;'stus con-

tratos son verbales }• anteriores a 1942. 1;'l !^b'O
lo hacían en grano, aus•uluc^ antliarítn<lose en lrts
dispcsiciones vigcntPS actuahnente ln rPali.zan en
rlincro.

Al entpezar e>l arrc^ndarnit>nto las tierra.+ esta-
ban dedicrulas al cultit•n de trreales, y si.n nti

. autorizacidn rti consrrttirnic>itto, algunos cIc> lus

arrendatarius han rleclicado parte cle las tierras
arrenclaclas a Za plnrttaritín de círboles frutales
harcí unus tres aiw.c. Dt>st^u sabt>r:

I." ^I'uedo obligarlc^s a quc> arratujuen estas
plantacior:c>s, puestn que esttm hechas sin nti
consentinti.ento?

2." L;n ^asu contrario, ^ pttt>do subirh^s la rt>n-

ta, ya qtte los ben^ficios qttc> obtit^ne^n tl<r ln

tic>rrcc sn ►t ntu^• supt^riorc>s?

Entiendo qu<^ la l^lantat,i^ín ^1^^ úrbolt^, frutal^^, en
las fincas arrf'niladas e, uua nu•jura útil, reulizuclu
voluntariamente por 1us .n•renilutario.;, tenientlu t•u
cuenta la clcfinición tlt^ Int^j^rra., ubli^atorias, vulun-
tarias y Iítile.5 o de atlurno y cumudidad ^lut^ hacN cl
artículo ?0 dc^l Re>glamento lrara la ulilicaciúu ilc> la

LOS MEJORES A('.RICULTORES DEL MUNDO ME.IORAN SUS TIERRAS CON TURBA
FIBROSA

TAMBIEN EN ESPAI^A YA SON 1^lILES LOS AGRICULTURES YRO(^RESIVOS QUE
HAN COM1IPROBADO LA EXTHAU1tU1NARIA EFICACIA llEl. ABONO ORGANICf)

DIEZ VECES MAS RICO EN HUMUS QUE EL ESTII •11l'OL

Mejora la estructura del suelo
Corrige la tenacidad de los suelos pesados y aumenta la cohesíón de los lígeros. Favorece el des-

arrollo de las rafces.

Retiene el agua a disposición dr las plantas
Por su riqueza en humus y su gran capacidad de retención de agua ( 10 veces su peso), la TURBA

HUMER evita en gran parte que el agua se pierda por filtración o evaporación. Gran economfa en
las aguas de riego y mejor aprovechamiento de las aguas de lluvia.

Retiene los fertilizantes químicos
Por su acción ffsica ,y qufmica en el suel^, la TL'RBA IfUM _F.R favorece la retención de los abo-

nos minerales, evitando se pierda por filtración o reversión y movilizando las reservas naturales del
suelo (fósforo, potasa, hierro y otros microelementos de] suelo), l^ que se traduce en una gran eco-
nomfa en los abonos.

Desarrolla la vida bacteriana del suelo
La TURBA HUMER es un producto microbiológicamente activo y rico en fitohormonas

Solicite la TURBA HUMER a su almacenista proveedor de abonos, y en todo caso a

- tIUMER, Fertilizantes Orgánicos, S.. L.
Av fa. Rspública Arg^ntina, 14 - 7e1. 73535 - SEVILLA

Precísamos técnicos titulados para Delegados regionales con misiones de asesoramientos y promo-
cíón de ventas.
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le^í^lación de Arrcndamientos Rústicos, aprobado por
Recreto de 'l9 de abril de 1959.

I'ada la índole de estas mejora, y el tiempo que
ha tran;currido desde que se plantaron los frutales,
ha de yuponerse también que se han llevado a efec-
to con el con:+entimiento-siquiera tácito-del arren-
dador, y, en conseruencia, considero que son de apli-
caciún a las mismas las normas establecidas al eFec-
to en el artículo 22 del citado Re;lamenio.

Se^rín ella,, el arrendador no puede obliéar a,los
arren^latario, a que arranquen las plantaciones, lo
quc, por otra parte, sería antieconcímico y podría
oca,ionar un daño a la agricultura, seó n la mayor
o menor importancia de aquéllas, aunque este últi-
mo extremo se ale^a como un simple supuesto, y:r
que no tiene relación alguna con el aspecto lepal
del problema.

Como la mejora ú til a que nos re[erimo^ ;e ha rea-
lizado por iniciativa de los arrendatario^ ^- a,us
expen^as, no procede ni el aumento ni la ^lisminu-
ción ile la renta.

Si, como conse^•uencia de eaa mejora, ^e eleva^N

la contribucicín territorial de las fincas, el arrenda-
dor podr<í reelamar de los arrendatarios, como com-
plemcnto ^le la renta, la cantidad en que dicho au-
mcttto ^•on^ista.

4.561

Ilrlefonso Xc^bollo

Abogado

Cuestiones relativas a la escarda química

D. Diego Muñoz, Morón de la Frontera (Se-
villa).

Próxima la época de Ias escardas de cereales
y arslicación, cuando sea posible, de los herbí-
cidas, me permito dirigírles la ^resenfe rogán-
doles me resueluan uarias dudas que tengo sobre
la utilización de los mencionados herbicidas.

El año pasado empl^é para la escarda de cc-
reales el herbicida "Cruz Verde Doble", d'án-
domc un regular resultado, ^ero no dejé de re-
cibir ofertas de distintas casas /^ro*^onióndome los
suyos por los mejores y más económicos y a'
mismo tiem^o con más campo de a^licación.

flnte esto es r^or lo que me dirijo a ustedea pa-
ra que me con!test^n a lo siguiente:

l.° Qué firc^ducto de los conocidos hasta hoy
me recomic-.ndan ^ara la escarda química.

2." Cuál entrc- ellos resultaría más c-conómico
con el mismo ef ecto.

3.° Entre las hierbas a combatir predomina el
corretón, la leng•ua c''e oucja, trébod y ama^ola.

4.° En qL:é estado de la sementcra cs el más
indicado para su apl:`cación, chiquita o algo ma-
yores.

5.° Teniendo alguna semeniera en olivar,
^puede a^licarse en esfos stn per7u^ceo pará to►
oliuos?

6.° Qué aparatos serán los más inúicados pa-
ra su aplicación y coste y, además, para los si-
tios dondc no rucden entrar carruajes.

Para poder contestar acertadamente las preguntas
que el consultante formula creemos oportuno aclarar
algunos conceptos referentes a la cuestión.

Los herbicidas más usados para la escarda de cerea-
'es hoy en día son tres ácidos fenoxiacéticos denomi-
nados abreviadamente con las siglas de 2,4-D, 2,4,5-T
y MCPA.

Los tres productos son químicamente muy parecidos.
No obstante, se observaron diferencias en la sensibi-
lid.ad de las diversas especies de malas hierbas frente
a estos tres principios activos. En este hecho descansa
la conveniencia de emplear fórmulas combinadas.

A1 ne poder utilizarse estos ácidos directamente, en
la práctica se presentan al mercado en forma de sales
o ésteres. En España ^e ha generalizado el empleo de
estos ú'.timos debido a su más enérgica acción herbi-
cida. Existen varias formulaciones a base del éster etí-
lico de 2,4-D so'o, habiendo también alaurras que.
aparte del m.encionado principio activo. contien^ n en
su fórmul.a 2 4^,5-T o MCPA.

En una formulación a ba^e de éster hay que tener
en cuenta los tres componentes principales: c; Los
principios activos en sí, su justa riqueza y debida pu-
reza técnica ; b) Los disolventes orgán;cos adecuados
('.os ésteres no son so'.ubles en el agua). y c) Los emul-
gentes necesaries para que el pro•ducto forme un3
buena emulsión en el agua (detalle importan^ísimo en
e1. caso de aguas duras). En las etiquetas de los en-

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

n BARATA POR 8U C09T0.

n PRACTICA POR SU GRAN RRNDIMI^NTO.

n INCOMPARABLE POR LA CALIDAD D!C L08 ACdd^TBB LOGRADUb

PIDA INl'ORYEB T RTQ')^i.sNCIA! :

MARRODAN Y REZOLA, S. A. - INGENIEROS
A • A R T A D O ^ •ASEO DEL PRADO, 40
L O n R O p O MADRID
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MEJOR COSECHA CON MAICES HIBRIDOS

PIONEER

Pese su cosecha, pese los zuros y compare rendimienios

SORGOS HIBRIDOS PIONEER
^^^

^̂

Semillas de hortalizas

Semillas forrajeras

Semillas para céspedes

C U S E S A
Atocha, 107 M A D R I D
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vases debe figurar, según la prescripción legal, la ri-
queza de los principios activos, mientras que la cali-
dad de éstos, como asimismo de otros ingredientes
que entran en la fórmula, dependen en mayor grado
de cada fabricante o marca comercial.

Sentada esta base, pasamos a contestar por puntos :
I.° Un producto a base de éster, con preferencia

de fórmula combinatla, sobre todo si, aparte de '.as
mencionadas, hay presencia de hierbas más rebeldes
(lapa, manzanilla, margarita, pata de gallina, etc.).

2.° Teóricamente la misma cantidad de principio
activo por hectárea tendría que dar el mísmo resul-
tado. De esta forma, I,5 litros por hectárea de un
éster al 4^0 por 100 iría igual que un lit.ro por hectárea
de otro al 60 por 10(3 de riqueza.

En la apreciación de precios hay que tener en
cuenta que los principios activos mencionados varían
en su coste de fabricación, de menor a mayor, en el
siguiente orden : 2,4-D, MCPA y 2,4.5-T.

Partiendo de la base de que todos los componentcs
►e un determinado pro3ucto respondan a las normas
técnicas exigidas, su precio variará proporciona^men-
mente al tanto por ciento que contenga de principios
activos.

El coste por hectárea será fácil de deducir, cono-
ciendo el precio del producto y la dosis a emplear por
hectárea. Por ser muy frecuente, entre los vendedores,
la comparación de precios de diferentes preparados
comerciales, sin tener en cuenta ningún otro factor,
insistimos otra vez en que .as dosis por hectárea de
dos productos de diferente riqueza en principios acti-
vos, no deben ser las mismas.

También hay que saber que el tratamiento herbi-
cida en los cereales no es precisamente una operación
sencilla y exige ciertos conocimientos de ap icación,
aparle ►e los que se refieren a los productos herbici-
das en sí. Pensamos principalmente en la diferente
eensibilidad según las especies de malas hierbas y su
óptimo punto de crecimiento que, a su vez, depende
de la edad de cada hierba y de las condiciones exter-
nas que influyen en el crecimiento de :os vegetales.
Estos faclores son tan decisivos, que en un caso de-
terminado pueden ir bien todos los productos o todas
las dosis, si se trata de uno solo, como asimismo en
otras condiciones fallar todos .'os preparados. Reco-

mendamos, pues, que el agricultor no forme su opi-
nión definitiva sobre una experiencia aislada.

Durante los últimos años hemos podido presenciar
una fuerte competencia comercial en determinados
productos fitoterapéuticos. Es indudable la ventaja que
saca el agricultor de la lucha de precios ocasionada.
Ahora bien, una baja de precios excesiva puede tra-
d.ucirse en una merma de la calidad y, por consi-
guiente, en poca eficiencia de los productos o, lo que
es peor, en fitotoxicidad de los mismos.

3.° Carretón, trébol (menos las especies perennes)
y amapolas chicas (antes de sacar el tallo floral) se
combaten muy bien. La lenóua de oveja -que supo-
nemos es la misma hierba que en otros lugares de la
provincia de Sevilla la llaman cornejón (Las Cabezas)
o granillo de oveja (Dos Hermanas)- es menos sensi-
ble y necesita dosis más altas. Si la lengua de oveja,
por el contrario, es una hierba peluda de la fami:ia
de Borragináceas (Anchusa, Borrago, Echium, etc.),
la cosa se complica más, no pudiéndose aspirar a una
buena destrucción con este tipo de herbicidas.

4.° En cuanto a la sementera, el período de apli-
cación está comprendido entre e: completo ahijamien-
to cle la misma y antes de que empiece a encañar.
El momento óptimo en la campiña andaluza es cuan-
do la sementera cubre el terreno y está a punto de
arrancar a crecer con rapidez. En cuanto a las hierbas,
éstas han de estar en pleno crecimiento y bien loza-
nas: las que pasan sed, frío y otras adversidades no
absorben bien el herbicida y los resultados son me-
diocres o malos.

5.° Si los herbicidas E'^tohormonales se ap:ican du-
rante el reposo vegetativo del olivo, éste no suele per-
judicarse, pero resulta muy peligroso tratar tardíamen-
te en proximidades de los olivos que están en bro-
tación.

En este caso sería más lógico y seguro utilizar los
productos a base de dinitro-orto-cresol, que se están
introduciendo actualmente en España. Estos no per-
judican ; por arrastre de vapores permiten tratar la se-
mentera más chica (antes de ahijar; y con tempera-
turas más bajas.

6.° La máquina adecuada para e: agric^ltor medie
es el carro herbicida, quedando para el pequeño la
mochila y para extensiones grandes el avión. En los

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

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

Diríjase a MIGUEL MOLLA MUfifOZ
Tratamientos Plagas del Campo

Mar, 23, 1.`, VALENCIA

Exclusiva para España

MOSpUEROS
^aiEeoos

^
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sitios donde no pueden entrar carruajes pueden utili-
zarse precisamente estos ú':timos sistemas, según se
trate de extensiones pequeñas o grandes, repectiva-
mente.

Juan Gostinchar

4.562 Ingeniero agrónomo

Derechos sobre un cauce

Plaia d^• la Sru, G

EI suscriptor número ]5.9G7.

Tengo una parcefa (marcada en el plano ad-
junto con F. G.) que hace fres años que no saco
nada de ella por el régimen de Iluuias, las cuales

1, Presa en el río; 2, Cauce; 3, Molino (que fué); 4, Arroyo

tapado para unir las parcelas A y A; -^ Dírecclón que

llevaba y debe llevar el agua ; .- Direccfón actual fw^-

znda del agua

Si utiliza semillas de

MAIZ HIBRIDO DOBIE

AMERICANO produci-

do en ESPAÑA por

CA1A DE AHORROS

Y MONTE DE PIEDAD

DE ZARAGOZA, ARAGON

Y RIOJA.

Ofcinas centrales:

San Jorge, 8, 2.°

ZARA(30ZA

Telbtonoe

YAN44, $494b y f^4a

'L>,ItAG07.A

Paru pedtdos e injormactón pueden diri-
gtrse a.os dtjerentes depósttos constttutdos
en todas las zonas maiceras de EspaRa, de
lna cuales, en parte, insertamos sus dtrec-

ctones a conttnuactón ^

GL+'Itrf ^' Suministros Agrfcolas. Eiacía, 9.

LFRIL ^ Casa Franco. José Antonio. 24. Telé
for,o ,y01.

VALI^:^('i.a. Suministros y Mej^^ras A^rfcola^
Pascr^al v Genis, 24. Teléfono 15R^)2.

CORnOBA: I)rni José Luis Huiz Alcaide. Esta-
ciGn Ser^•i<•i^^ San Carlos. Teléfs. 2•4338 y 28080.

T.41.A ^ N,KA O F, i.A R F,l \ A. FlorPntino .f i
ménez. Cañada de Alfares. 5 dup Tel. 495

PLAEiEN('lA. Félix Garcfa Matos. Alejandr^^
Matías, 31. Teléfono 9y.

^f ^I ► t;l(1. Compañfa Española de SemillaF. C^
I. ^ial<^. 13. Teléfono 272545.

aI.JIN HIA: ])un N elipe Fúster Santamaría. Ge-
uc^ral T^^.mayo, 9.Tcléf. -177H.

aLI(':1\TF:: Don Felipe Fílster Santamarla.
'I'ucumán, ti. 'I'E1éT. 1-4980.

GK:^\AllA: 1)on Felipe Fúster Santamaría.
1'1<iza IvI^^t^i^icr^> ^i^j^^, G. Tcléi^. Zfi5-1-1.

^II'KC'IA: D^m I^'clipe I^'úster Santamaría. Rollo,
nlímero 2. 'I'cléf. 12ti2-1.

la inundan a causa de una desuiación de las
aguas por no limpiar o recorrer un caucc o arro-
yo par las señores M. 1; C. 2; F. 3, e/. 4(::eña-
lados igualmente en el plano).

Por mi parfe he prapuesto el siguiente arre-
^do: Que el dueño de la parcela A. G. abra un
arroyo por entre la linde de A. G. y M. I y que
f uera campensado can cederle el cauce o arro-
yo que eixiste entre las parcelas A. A. J las
11^1. l; C. 2; F. 3, e 1. 4, pues A. G. es cl dueño
de A. A. A esto se opone M. l, siendo que los

,
aemás están con ormes, pues esfos señores se
creen dueños del cauee.

Quisiera saber:
1." Si fué un cauce hace cien años, no es hoy

crroyo corriente; qué derechos tienen los due-
ños de las Jincas sobre él.

2." Si no tierten ninguna propi^edad sobre él,
si se puede hacer el arroyo que proponga en
contra de la oposición de M. l.

3.° Si puedo obligar a limpiar o recorrer el
cauce o arroyo; en ese caso, a qué organismo me
tengo qu^e dirigir.

4." Si puedo impedir que el agua suba ,hacia
arriba haciendo una presa.

5.° Si les puedo exigir los daños y perjuicios
ocasionados en estos 'fres años.

Varias son las cuestiones que suscitan las diversas
modiñcaciones habidas en el curso normal de las
aguas, sin que sean expuestos los datos necesarios
para juzgar con precisión.
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En primer lugar, parece que se desvió el agua del
río (Z qué río es :) para el movimiento del molino.

Suponiendo que esto se hizo hace muchísimos años,
es natural que, por el cauce de alimentación del canal,
volviesen al río las aguas de lluvia que discurren por
los cauces que vienen del lado norte, y entre ellas
las del arroyo de Valdecuevas. Claro está que para
unir las parce'_as A y A' se cegó su cauce natural y
se hizo otro, que desagua igua'mente en el canal del
molino. Parece que por falta de limpieza del cauce
de este canal las aguas (^ cuándo se hizo ?) van a para r
a otra zanja de desagiie de la cual nada se dice (^ quién
la hizo y cuándo?), lo que da :ugar al encharcamien o
de los terrenos señalados con las letras F y G en el
croquis que se acompaña.

Son, pues, de señalar diversos actos que han dado
lugar a los perjuicios que se señalan en la consulta,
y lo primero que debe hacer el consu.'_tante es poner
los hechos en conocimiento de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro ( ?) en Zaragoza ( Paseo del Gene-
ral Mola, 26).

Antonio Aguirre Andrés

4.563 Ingenlero de Caminos

Supresión de impuesto

D. Julio Barriga, Villerías de Campos (Pa-
lencia).

En el mes de mayo último la /^rensa pubjicó
la siguienfe noticia: "En el último Consejo de
Miaistros celebrado se aprobó un Decreto en uir-
tur dcl cual se dispone que los vinos de pasfo
(boca) que en su uenta al rúblico no rebasan
áe las ocho pesetas e: litro, queden exentos de
gravamen. EI Ayunfamienta de esta localidad,
como en años anteriores, inspecciona las bode^
gas con el fin de gravar los litros que resulten en
cuarerrta céntimos lifro.

C'omo quiera que aquí no hay "Boletín del
E:aado", no :abemos cuándo se publicó el De-
creto referido, e ignoramos si hcmos de pagar
dicho gravamen o si, por el contrario, estamos
exentos de ello, /^ar vcnderse el i'itro a cinco
r^esefas.

Si le es posible, le agradcceré me resuelva el
caso con la claridad que siempre me ha resuelto
las consultas hechas.

El Impuesto sobre el Gasto consistente en la pre-
cinta que se adhería a las botellas en los vinos embo-
tellados de cua'quier clase, ha sido suprimido por el
Decreto-ley de 15 de diciembre de 1960, que excluye
de este gravamen a los vinos corrientes o de pasto
embotellados, cuyo valor de venta al público con de-
volución del casco no sea superior a 7,50 pesetas litro
(con posterioridad se ha ampliado hasta 9 pesetas
litro), por Decreto de 31-5-61, y siempren que cum-
plan las condiciones establecidas en la Orden del Mi-
nisterio de Hacienda de 31 de diciembre de 1960, que,

en cump imiento del citado Decreto, fija, además del
precio, las condiciones que deban reunir las etiquetas.

Esta disposición no tiene nada que ver con el im-
puesto que para lcs vinos comunes fijó en su día el
Decreto unificando '_'os impuestos para los vinos co-
munes que se señalaron con el carácter máximo en
0,40 pesetas para las poblaciones superiores a 20.000
habitantes y 0,50 pesetas para las poblaciones infe-
riores a este número de habitantes. Este impuesto que-
da vigente y por tanto debe satisfacerse, ya que sola-
mente se ha suprimido has:a el momento, como digo
anteriormente, el Impuesto sobre el Gasto para estos
v:nos corrientes embotellados.

4.564

Francisco f iménez Cu;ende
Ingeniero aórónomo

B ► bliografía sobre girasol

Seminario de Logroño.

Como suscriptor a su revista, le agradecería
m^^ comunicara bibliografías sobre el "Girasol".

Me interesa conocer principalmente si ^uede
cultivarse, con r^sultado económicamenfe safis-
factorio, en tierras a go saliírosas, al mismo tiem-
r^o çuc muy crcillosas y, por consiguiente, con
poca tcrmeabiiidad a las aguas.

, El girasol, cultivado en tierras fuertes y poco
F^ermeables, no resulta rentable, toda vez que apare-
cen pronto diversas enfermedades criptogámicas en
el tallo y cuello de la raíz y ésta, a su vez, manifiesta
pronto podredumbre. Pero si desea aclarar los aspec-
tos generales del cultivo de girasol, cono^emos la si-
guiente bibliografía :
El girasod y el mani, M. Peña Bermúdez. Biblioteca

La Charra. Editorial Atlántida. Buenos Aires, 1947.
El girasol y sus derivados. Posibilidades económicas,

Dr. Ricardo Granero. Ministerio de Agricultura, Di-
rección General de Economía Rural y Estadística.
Buenos Aires, 1945.
En '.a Biblioteca del Instituto Nacional de Invest;ga-

ciones Agronómicas de Madrid existen estas dos si-
guientes Memorias :
Gira,_ol. Cultiuo. Ministerio de Agricultura y Ganade-

ría, Dirección General de Investigaciones Agrícolas.
Argentina,

Memoria de la / Reunión del Girasol y del Man%.
: I agosto- I septiembre. Estación Experimental de
Manfredi, 1950. 163 págs.

Giresol. Enfermedadcs y plagas. Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería. Dirección General de Investi-
gacione Agríco'as. Argentina.
Hojas divulgadoras del Ministerio de Agricultura.

Madrid :
El Girasol en secano, Ramón Blanco. 1942.
El Girasol, Marqués de Casa Pacl:eco. 1945.
EI Girasol y su cultioo, Fernando Ruiz García. 1959.

Cristóbal de la Puerta

4.565 Ingeníero aBrónomo
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DE COMPETENCIA INTERNACIONAL

\^\\\\R E\M\O L\Q \U E
\\\p\is\T\R\iB\\u'\D\\Ó\R\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ PRECIOS ALEMANIA

\ \ SEGADORA: 2.290 DM Pesetas 34.350
\ ^E EsTiERCO^ \ REMOLQ^IE: 3.067 DM Pesetas 46.005_ _
\ -7F- \ COSECHADORA: 2.460 DM Pesetas 36.900
\ __ \ HILERADORA: 2.680 DM - Pesetas 40.200
\ __ = ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
\ _ \ Segadora - Hileradora FRONTAL ^

\ ^ \ \. _ -]F-\ Preao: ^-„
^ 35.000 Ptas. \ \
\ MAS ECONOMICO QUE CUALOUIER REMOLOUE CO- \ , \^

RRIENTE, GRACIAS A SUS MULTIPLES APLICACIONES \ _ I-^^^ j \

\ • Como remolque corriente con descargador automático \ + - ^ { ^ \
\ • Distribuidor de estiercol \ ' - ^^: \

_ . , ,- _ \\ • Descargador y limpiador de remolocha \
\ • Distribuidor de cal, marga, etc. \ -_ - \

• Para heno y cereales \

CARACTERISTICAS: \ ' ^
\ • Ca acidad de car a 3.000 K. \ \\ p g g \ Precio: 8 pies -(2,40 m.) con PICK-UP 35.300 Ptas. \

• Potencia necesaria 20 HP.\ \
• Construcción en tubo de acero \ • EI sistema FRONTAL permite a un solo hombre mane- \

\ • Menos peso (750 Kg.) ^ jar el tractor y la Segadoro, ya que por su buena vi- \
\ • Más resistencia \ sibilidad domina toda la anchura de corte. Se regula \

• Eje cordan con embrogue de seguridad \ la altura de corte desde el asi•nto del tracto ►. \
\ • Densidad de distribución re gulable \ • Es máquina ideal para la siega de leguminosas (len- \
\ • Todos los accesorios son adaptables en poco tiempo \ tejas, guisantes, yeros, garbanzos, efc.^, sembradas \

sin herramientas \

\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^\ jeo alfalfagy forrajes en general P
ara el maíz forra-

\

\ COSECHADORA \ • su u.a ^ama máquina auziliar d• las cosechadoras \

,^ MONTADA arrastrodas por tractor, evita el abrir calles a mano. \
\ D E FOR RAJE-, F- ^ L AT ERA LME NTE `\^\\^\^^\\\\\^^^\\^^\^^\\\\\^^^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^\\^^^^^^\^^^^\\^\^\\\\\\\^^^^^^^^^\

\ ^ SEGADORA - ATADORA \\ , ^^ „----- ^ \/\ i ^j^ ^ \ -]F'- \
\ ' - ^ %'', ^^j \ UNA

^ \" \ ^ \\ - j! ;<, \ SOLA \
^\ . _ j-,^ \ LONA 1 \

^ \
^'^,. ►, ^; ^^^^^^^ ^^^ ^, ^

^ ^/ ^ ® r ^^ ^ Máquina en ^/''^^!`^^v^^^^^^ \
\ ^" "^ ^ \ osición de trans orte:,^ V'^^, y '^^" I ^
V ^ , ; \ (1 25 mts. anchura^de vía) ^ ^ \

\ 5 PIES DE CORTE -^ \\ _Precío 37 500 Ptas. _.
\ ^ Precio: desde 30.250 Pts ^, \

• Altura ajustable desde el asiento del tractor \

\ • Fuerza necesaria desde 25 HP. \ • Transmisión por engronojes en baño de aceife SIN \
CAOENAS \

\ • Anchura de corte 1.100 mm. \ • poco peso (525 Kg.) \
^ • IdealooralarecoleccióndetodaclasedePastoslalfal- \ _ . ___.__^_ _._ ,.^.___^._^ __ _.,.,^.-.o.,,^o,.^ \\
\ ra, ronale ae remoiacna, ma^z, pasro suaan, svr8v, «^c.^ \

• Máquina ideal para arbolado y terrenos accidentados \
\ • Muy úfil fambién para recoger la pajo de las cose- \

• EI sistema de trans orte abatible ermite su trans-
chadoras p p \

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Porte por caminos estrechos y accidentados \
• Reducidos gastos de conservación por su construcción

FABRICA EN: ALCALA DE HENARES \ sencilla y robusto ^

\ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^^^^ ^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \

^^ ^-1 B ER 1 CA ^^• ^• Exposición y venta: S. A. VALCA - Ferraz, 15 - MADRID
SucursaÍes: CUENCA - Fermín Caballero, 12 TALAVERA DE lA REINA - Paseo de ( a Estación, 21

REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

__ r_. _ __ _ _ _ _____ _
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BIBLIOCRAFIA

C^iARCÍA DE OTEYZA (Luis).-
Consideraciones sobre l a
concentración parcelaria y
el tamaño de las explota-
ciones. - Un folleto de 30
páginas.-Madrid, 1962.

El autor comienza demos-
trando que n o existen datos
estadísticos que permitan de-
terminar el tamaño medio de
las explotaciones agrícolas y
su distribución, por lo que

muchas veces se han involucrado datos sobre pro-
piedad con datos sobre explotaciones. Este desco-
nocimiento ha movído a ínvestigar en varias zonas
en donde se ha realizado la concentración parce-
laria, la distribución por tamaño, tanto de la pro-
piedad como de la explotación, y de ello se ha de-
ducido que gran parte de la agricultura cerealista
castellana cuenta con explotaciones de tamaño
conveniente. En la mitad norte, y cuando ello sea
posible, estima que la solución más adecuada, des-
de el punto de vista económico y social, es la ex-
plotación familiar mecanizada. Cita como caso real-
mente espectacular en la historia de la concentra-
ción parcelaria en España el del pueblo salmanti-
no de Miranda de Azán. Finalmente, considera el
autor que en las zonas en donde no predomine la
empresa de tamaño medio, puede ser una solución
la cooperativa de producción o la integración ver-
t'^'1.

El arroz, cultivo y ordena-
ción.-Sociedad Valenciana
de Agricultura.-Un folleto
de 92 páginas. - Valencia,
1961.

Comprende este folleto la
conferencia pronunciada en
la Sociedad Valencíana de
Agrícultura por el Ingeníero
dírector de la Estacíón Arro-
cera de Sueca, don José Oyan-
guren, referente al cultivo del

arroz, y del notario de Sueca don Francísco de P.
Caplin sobre ordenación arrocera actual.

El señor Oyanguren estudia documentadamen-
te la posibilidad de rebajar el coste de producción
del arroz mediante la mecanización de las labores
de cultívo, que si bíen conducen a un gran ahorro
de mano de obra y jornales de caballeria, tiene

^j i Gi^ i ^^^í ., ^ ç
, ,, ,

, %;i°, ^ ;3

como contrapartída, en primer lugar, un mayor
volumen del capital mobiliario ; y en segundo lu-
gar, la menor perfección dei trabajo de las máqui-
nas en general respecto a lo realizado a brazo 0
con herramientas manuales por los expertos agri-
cultores de aqueila zona. No considera difícil la
mayor utilización de tractores, trilladoras fijas o
móviles, secaderos, etc., tanto a base de la maqui-
naria ya conocida de los agricultores como con
las nuevas que actualmente ofrecen los mercados.

El sefior Caplin analiza la regulación vigente de
la producción y venta de arroz en España, y tras
una vísión de las sucesivas crisis arroceras, exa-
mina con todo detenimiento la vigente ordena-
ción. Demuestra la necesidad imperiosa en que se
encuentra nuestra agricultura de mejorar sus pro-
cedimientos para reducir los costes de producción
y poder competir con el exterior. Finalmente, es-
tudia la reforma de los obstáculos que constituyen
un freno para el desarrollo de las explotaciones
arroceras, estimando que la Federación de Agri-
cultores Arroceros tíene capacidad para llevar a
buen término el cometido que tiene asignado.

íSEMILLA5 AGRÍCOLAS Y HORTÍCO-
LAS. - Publicaciones de la
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la agricul-
tura y la alimentación.-Un
volumen de 616 páginas.-
Roma, 1961.

En el presente estudio de la
F. A. O. se ofrece un panora-
ma mundial en cuanto a de-
terminados aspectos de la
producción, mejora y distri-
bución de semillas referentes

tanto a especies de gran cultivo como hortícolas.
En primer lugar se estudia la obtención, evalua-

ción y conservación de variedades, y después, la
relación existente entre el medio ambiente y la
producción de semíllas, cuestión que suscita una
serie de problemas y de conceptos ecológicos que
son tratados con todo detenimiento. Otro capitulo
viene dedicado a los datos agronómicos relaciona-
dos con la producción de semillas, así como a la
lucha contra las príncípales plagas y enferme-
dades.

Una vez producida, cosechada y límpia la semf-
lla hay que estimar y controlar su calidad y la
autentícidad de la variedad mediante los ensayos
y certificaciones de las semiilas, cuestiones que
son tratadas magníficamente en el correspondien-
te capítulo. Por último, se estudia la distribucián

aQi
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y comercio de semillas, tanto desde el punto de
vista técnico como económico, y la cooperación
internacional a tal respecto, con indicación de las
principales entidades creadas con dicho fin y los
medios que actualmente se ponen en práctica en
todos los países para el fomento del empleo de se-
millas selectas.

Coevín.-Boletfn Informativo
de la Junta Central de Bo-
degas Cooperativas Espa-
ñolas. -a Segunda época. -
Número 55.-Marzo 1962.

^
El Boletín Informativo d e

la Junta Central de Bodegas
Cooperativas Españolas s e
editaba e n ciclostil para s u
distribución entre tales Bode-
gas. Ahora se ha convertido

en una publicación impresa, con mayor difusión,
con vistas a las dos cuestiones fundamentales de
tratar de mejorar la cooperación vinícola y con-
tribuir a la salvación del problema vitivinícoia de
nuestro país.

Este primer número de su nueva época viene en-
cauzado con un artículo del Obispo de León, Doc-
tor Almarcha, sobre sobre capitalismo y coopera-
ción, insertándose otros de los señores Muñoz Gran-
des, Lápez de los Mozos, Sagrera, etc., aparte de va-
rias informaciones sobre el Mercado Común y las
cooperativas, la agricultura en la renta nacional,
datos de mercados, etc.

Deseamos a la nueva publicación larga vida y
grandes éxitos en la misión que se ha impuesto.

°LA SP,RQAD Oia LA.MNO AKUALf,Z"

CALLE JIMÉNEZ (Manuel d e
la).-La verdad del campo
andaluz.-Un folleto de 34
páginas.-Jerez, 1962.

."° ^ u•^^' Se publica en este folleto
^ ••^^^^f ^-r•• > la conferencia que el agricul-

tor don Manuel de la Calle
Jiménez, director y propieta-
rio de la explotación agraria

, _ ejemplar "Tabajete", pronun-
ció, el pasado mes de febre-

ro, en la Academia Jerezana de San Dionisio.

Tras un preámbulo en el que pone de manifies-
to la proyección andaluza a través del adelanto de
la ciencia agraria, estudia el objetivo primordial
a alcanzar, que es la productividad, para lo cual
hay que buscar en toda explotación un equilibrio
entre su capacitación técnica, su dimensión super-
flcial y su potencial financiero. Para ello hay que
crear el clima adecuado al desarrollo de una men-
talidad de empresa que penetre bien en la con-
ciencia de propietarios y obreros. En cuanto al
complejo problema de fljar la dimensión óptima
de la empresa, estima el conferenciante que, en el
regadío, debe ser tal que se logre una agricultura

intensiva que, gráflcamente, llama de "artesanía",
y en el secano, una agricultura extensiva, raciona-
lizada y mecanizada al máximo.

A continuación se enfrenta con una cuestión que,
generalmente, no se la valora como parte integran-
te de la empresa agrícola, cual es la industriali-
zación y comercialización de los productos agríco-
las, ganaderos o forestales. Demuestra cómo en los
Estados Unidos la industria subvenciona potente-
mente a su también potente agricultura, mientras
que en nuestro país, la resolución del binomio agri-
cultura-industria es totalmente a la inversa.

Tras unas consideraciones sobre el Mercado Co-
mún Europeo, expone que la iniciativa agraria an-
daluza, con sentido empresarial -se refiere, natu-
ralmente, a la. privada-, se ha visto precisada a
resolver por su propio esfuerzo el problema de fi-
nanciación, condición previa y fundamental a la
productividad, ya que a cambio de las divisas obte-
nidas de las exportaciones y del turismo andaluz,
sólo se han financiado algunas actividades; nin-
guna de ellas era agraria. Pondera el enorme valor
que debe concederse al hecho de poder contar con
la colaboración de las empresas privadas en la ges-
tión de planes de interés nacional, colaboración
que, hasta ahora, considera subestimada, y a tal
efecto recuerda las palabras de Cavestany de que
"en nuestro campo hay sitio para la iniciativa par-
ticular, para la estatal y hasta para la iniciativa
de nadie".

Termina el señor De la Calle su disertación de-
mostrando que las consideraciones que en ellas ha-
ce son el desarrollo de una serie de consignas da-
da,s por el Caudillo, en las que se repite, como leit-
motiv, que el único medio de lograr el fin social de
su política es apoyá,ndose en la razón económica
de la productividad.

Guía Ayrícola Phillips. - Un
volumen d e 263 páginas
con 62 fotografías y 8 pá-
ginas en color. - Madrid,
1962.-Precio, 50 pesetas.

La firma internacional Phil-
lips ha redactado una Guía
agrícola en la que se ofrecen
al lector una serie de cues-
tiones frecuentes en esta cla-
se de publicaciones, pero tra-

tadas esta vez cuidadosamente, buscando las in-
formaciones directas en aquellos organismos o es-
pecialistas más adecuados a cada tema. Sucesiva-
mente, en otros tantos capítulos, se habla de cul-
tivos, suelos, semillas selectas, ganadería, cons-
trucciones, organización y finalidad de diversas en-
tidades oficiales agrícolas, fruticultura, plagas y su
tratamiento, etc.

La edición está hecha con gusto y profusión de
fotografías, dibujos y esquemas, que aclaran el tex-
to y le dan amenidad.
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