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Editoria l

Comentarios acerca de la campaña
de exportación de agr^os

Según datos del Sindícato Nacional de Frutos y
Productos Hortícolas, la exportación de agrios has-
ta el día 10 de^ jzznio alcanzaba un total de

1.193.174 toneladas, lo qzce pernzite ya asegzcrar que
ul finalizar la presente Campaña quedará amplia-
nzente rebasada la cijra de 1.200.000 toneladas, lo-
grándose con ello la ^náxinza cifra de exportación
española.

Ad^nitiendo para el nzercado interior, sobre el
que no hay datos precisos, un consurno de unas
400.000 toneladas, y teniendo erz cuenta que la in-
dustria zzo habrá absorbido en esta Campaña me-
nos de 150.000 toneladas, puede estimarse, consi-
derando, adenzcís, la gran cantidad de naranja da-
ñada por el granizo, buena parte de la cuál ha qzze-
dado inservible, y, asimismo, los sobrantes de na-
rarzja sa.nguina, de la que también ha habido con-
siderable carztidad sin aprovechamiento, que la
cosecha total habrá sido del orden de 1.900.000 to-

rzeladas.

Evidentemente, se ha realizado un esjuerzo con-
siderable, por parte del comercio, para da^r salida
a unas 250.000 toneladas más que en la Campaña
pasada, habiendo participado en el aumento casi
todos los países, de nzodo especial Alemania, que en
la fecha arztes indicada llevaba ya rebasadas las
458.000 toneladas, Fraazcia con 200.559 toneladas,
lnylaterra con 142.455 toneladas, Holanda c o n

114.120 toneladas, i/ BE?gica y Lu^xemburgo con
95.819 toneladas.

La Campaña se desenvolvió jluida^mezzte desde
un principio, ^ los precios, tanto para el agricultor
conzo los logrados por los comerciarttes en destino,
fueron satisfactorios, lo que permitió asegurar al
Subsecretario de Conzercio en el discurso inaugural
de la Feria Muestrario de Valencia, el día 1 de
maz^o, que la exportación de agrios había produci-

do ya 150.000.000 de dólares, cozztra 114.000.000 que
se obtuvieron en 1960.

Sin embargo, mediada la Campaña de exporta-
ción de variedades sarzguízzas, se observó una súbi-
ta desvalorización de nuestra naranja en todos los
mercados, lo que tuvo su izzmediata repercusión ezc
el campo, dazzdo lugar a una paralizaciórz casi ab-
soluta en las compras, que, cuazzdo se reanudaron,
lo fueron ya a precios muy injeriores a los que ha-
bian venido rigiendo hasta ezztonces.

La cotización en las variedades Verna y Valerz-
cia Late, que llegó a alcanzar de 70 a 80,00 pese-
tas por arroba, y en las de sangre que se llegarozc
a cotizar a 60,00 pesetas, descendió vertiginosamen-
te, llegando ezz las dos prímeras a menos de la ^ni-
tad, y en las últimas hasta 15 y 20,00 pesetas la
arroba y aícn menos, aunque, al final, la Vale^zcia
Late, ya e^z escasa disponibilidad, lza co^zseguido
precios como los pri^nera.mente i^adicados.

En esta devaluación y notorio descenso del cré-
dito de la naranja española, que afectó gravemen-
te a la totalidad de las exportaciones realizadas en
el mes de abril y gran parte de mayo, injluyeron
diversas causas, y entre ellas: envío de gran can-
tidad de jruta, principalmente de las variedades
sanguinas, de pequeño tamaño, que, lamentable-
mente, figuraba muchas veces en los envases co^z
indicación superior al de la fruta que co^zteniazz;
llegada de partidas en mala condición, por no se-
guir las necesarias precauciones ezz la recogida y
manipulación de la jruta a cozztinuación de las
lluvías; envío de partidas afectadas, aunque lige-
ramente, por la helada; deformaciozzes e^n el sabor
debidas, quizá, a las enormes prodzceciones por ár-
bol de naranja sanguina y, posiblemente, también,
a las alteraciones en el gusto ocasionadas por la
helada que, si bien fué ligera ezz intensidad, por
contra afectó a extensas zonas.

Los mercados han señalado este año uzza clara
hostilidad hacia los tamaños pequeños (consecuen-
cia, en parte, del aumento del nivel de vida) y
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tanzbién urz desvío hacia las variedades sanguinas.
En determinados momentos, mientras en ciertos
mercados de Londrés se vendían las Jaffas, de ta-
nzaño equivalente a nuestro 176, a 7 peniques la
pieza, las sanguinas nuestras, de tamaño 252, no
obterzían salida a 1,2 peniques la naranja.

Con el rápido aumento que están experimentan-
do las plarztaciones de agrios, son también de es-
parar grandes aumerztos en la producción, y rzo
sería buena política ser demasiado optimistas en
cuarzto a la facilidad con que pueda colocarse toda
la producción española, si se tienen, además, en
cuerzta los considerables aumentos que también ex-
periznenta el cultivo de agrios en todos los países
de la cuenca mediterránea.

Diversas circunstancias, no todas de fácil previ-
sión, puederz hacer que el consumo en Europa au-
^nente en forma que sea capaz de absorber los in-
crernentos de producción. Entre el consumo en Nor-
tea^nérica, que rebasa ampliamente los 40 kilogra-
mos por habitante y año, y el consumo en Europa,
que, aproximadamente, oscila entre^ 10 y 16 kilo-
granzos, hay una diferencia tan grande que, cual-
quier variación en el conszemo "per capita" europeo
haria variar por completo el panorama. E incluso
en n2cestro mercado interior podrían conseguirse
aumentos importantes si con una adecuada orga-
zzización comercial se mantuviera, en las distintas
plazas, un suministro regular de fruta proporcio-
nado a su capacidad de absorción, y sin perder de
vista que el consumidor nacional también merece
que se le sirva urza fruta que, siendo agradable al
paladar, lo sea, además, a la vista.

Mas, como decimos, no sería prudente conside-
rar que las cosas han de seguir desenvolviéndose
siernpre como hasta ahora, y es necesario que, sin
dejarrzos llevar de inserzsatos optimismos, se haga
un estudio sereno de la situación y se adopten to-
das las medidas que se consideren precisas, para
que esta inmensa riqueza que es la producción ci-
trícola española, pueda seguir desenvolviéndose sin
te^mor a las graves consecuencias que sobreven-
dríarz en el caso en que h2cbiera sobrantes en va-
rias campañas,

Es evidente que un factor decisivo en el aumen-
to del consuzno es el precio, habida cuenta^ de la
gran sensibilidad qzce al mismo tiene la demanda
de frutas cítricas y, por consiguiente, todo cuanto
tienda a lograr que la fruta llegue^ a manos del
conszcmidor al mínimo precio posible, sin menos-

cabo de la lógica utilidad que corresponde a agri-
cultores y comerciantes, ha de favorecer en gran
manera el aumento del consumo.

Entre las cuestiones de orden agronónzico que a
este fin p2zeden conducir está, en primer lugar, la
elevación erz los rendimientos y la mejora en la
calidad. Según los datos del Ministerio de Agricul-
tura para 1961, la producción media por hectárea,
corzsiderando sólo los árboles en plena producción,
alcanza la nzediocre cifra de 16.000 kilogramos por
hectárea.

Es, p2^es, necesario considerar los distintos fac-
tores que pueden irzfluir en la mejora de los ren-
dimierztos, hasta conseguir que la media alcance,

como minirno, la cifra de 20.000 kilogramos por
hectárea. Entre ellos consideramos como más im-
portantes:

a) Implantación, con la ^nayor intensidad po-
sible, del programa de certificación de patrones e
injertos, que pernzita qzce las rzuevas plantaciones
y los reinjertos se realicen con la debida garantía
en la sanidad del material empleado, lo que tanta
importancia tierze en relación, especialrrzente, corz
las distintas enfermedades viróticas que de mane-
ra tan grave afectan a los agrios.

b) Estudios sobre abonado, operación que Tzoy
se realiza demasiado empírica^nerzte, corz empleo
del indispensable diagnóstico foliar que, con satis-
facción, vemos ha sido motivo de toma en consi-
deración en el VI Congreso Internaciorzal de la Ci-
tricultura Mediterrárzea, recierztemezzte celebrado
en Niza.

c) Divulgación intensa para desterrar los de-
fectuosos sistemas de poda, que tantos da^zos han
causado y siguen causando a las plantaciorzes de
citricos.

d) Tratamiento colectivo contra las plagas, úzzi-
co medio de lograr u^za acción eficaz y lo más eco-
nómicamente posible.

e) Irztensificación de los Servicios de Divulga-
ción Agrícola que, a rzuestro juicio, sorz decisivos
para e l perfeccionamiento d e l a producciórz
agraria.

f) Como base fundamental, es necesario poseer
una estadística lo más exacta posible por zonas, de
la superficie cultivada de cada variedad, sobre cu-
yos datos debe apoyarse una carnpaña eficaz cerca
del agricultor, que tazzto lo necesita, respecto a
las variedades que de^ben ser preferidas, ta^zto en
las nuevas plantaciones co^rzo en los reirzjertos, fo-
mentados estos últimos por medidas de tipo oficia.l,
que permitieran al agricultor soportar, co^z menos
daña, las cuantiosas pérdidas que el canzbio de
variedad supone.

g) Deberían or,qanizarse anualnzente Congresos
Nacionales de Citriczcltura, en los que técnicos y
agricultores expusieran, sobre temas concretos, de
antemano elegidos, sus pzzntos de vista, y que con-
trib^uirían muy eficazmerzte a interesar ^/ a estimu-
lar a unos y a otros en el conocimiento y resolu-
ción de los distintos problemas.

h) Finalmente, es necesario co^ztar con abun-
dante personal especializado que se dedique exclu-
sivamente al estudio de las cuestiones citrícolas,
tanto en nuestro país como en el exterior, y que
permita orientar a agriczzltores y comerciantes en
todos los aspectos relacionados con la producción
y el consumo.

En orden al comercio, son cuestiones que mere-
cen ser objeto de detenido estzcdio:

a) La conveniencia de la constitución, como ya
ha sido exp2ce.sto en varias ocasiorzes por al,quno
de nuestros colaboradores en esta Revista, de fuer-
tes Empresas, principalmerzte mediante concentra-
ción de la mayoría de las actuales, a fin de lograr
qzce el comercio estuviera en manos de Empresas
de gran responsabilidad y solvencia, a las que pu-
dieran ser exigidas las máximas condiciorzes erz
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cuanto a elementos de trabajo, organización co-
nzercial y personal idóneo.

b) Abaratamie^zto y ^nejor utilización de los
transportes maritimos, con simplificación de las
operaciones de carga, ordenación en lo posible de
los embarques y contratación de buques de mayor
velocidad.

c) Aprovechamiento al máximo de las ve^z^ajas
qzze ojrece el transporte terrestre, especialmente
por lo que respecta a los e^nvíos a granel, que tan
ventajosos son para nuestro país. El establecimien-
to de carreteras bien acondicionadas en el interior
para el rápido transporte en camión y entrega de
nuestra fruta en cuestión de horas en los almace-
nes de distribución de gran parte de Europa, man-
tezzierzdo todas sus condiciones de frescura y aro-
ma en el momento de ser consumida; es una ven-
taja considerable a favor de España, que debe ser
explotada al rrzáximo.

d) Sería cosa de e^aminar seriamente si nues-
tros procedimientos conzerciales, en orden a la dis-
tribución y venta en los principales países consu-
nzidores, se ajustan a lo que el volumen de ^zuestra
producción actual, y el que se nos avecina, re-
claman.

e) La propaganda debe ser enca2czada sobre ba-
ses jirnzes y bien meditada, a fin de conseguir una
acción continua y eficaz sin tener que efectuar
canzbios radicales y retrocesos que siempre son per-
j udiciales.

Pero todo cuanto se haga no ^^ndrá verdadero
valor si no va amparado por l0 7nás importante, y
es la calidad de la mercancía. Por ello, y en el nzo-
nzento de ,fijar las normas de exportación de cada
canzpaña, se debe ser riguroso en cuanto a las con-
diciones a exigir a la fruta, tanto en lo que res-

pecta a su presentación como a su índice de ma-
durez, aspecto este último en el que, a ^zuestro jui-
cio, rto resultaría para nada perjudicada la pro-
ducción española, si se fuese más e^xigente que en
la actualidad, en cuanto a la re^lación E/A (sólidos
solubles a acidez, e.vpresada en gramos de ácido
cítrico anhidro por litro), así co^rrzo en la propor-
ción de jugo, pues con ello lo que se conseguiría
es que, desde el prinzer momezzto, saliera la^ jruta
que re2cniera las debidas condiciones de madurez,
que en años normales existe e^z cazztidad suficien-
te para nzantener un rit^mo regular de salidas, y
que el comercio sabe perfectamente dónde puede

encontrar.
Por último, no debe olvidarse q2ce la te^nderzcicc

general es a una mayor utilizaciórz en el consunzo
de jugos, con preferencia al de jrzcta fresca, y que
es por este camino por el que se conseguirá logar,
cuanto antes una fuerte intensificación en el con-
sumo de fruta. El problema es inzportante por la
necesidad de disponer de variedades especiales, ya
que no todas son aptas para este fin. Por otra par-
te, la industria necesita cozztar cozz uzz sunzizzistro

regular de fruta a precios razonables y, asimis^rzo,
la creciente producción española necesitará dispo-
ner, en el futuro, de plantas industriales de grarz
capacidad, cuyo znontaje, por su elevado coste y
primas elevadas de amortización, escapa muchas
veces a la iniciativa privada.

Sin ahondar más profundamente en las compli-
cadas cuestiones que comprende un estudio a Jorz-
do de la economía citrícola española, qzzeremos so-
lanzente dejar aquí constancia de la preoczcpación
de AGPICULTURA por todo cuanto añade a esta
riqueza, que a España interesa tarzto conservar, y
que quisiéramos fuera tambiézz intezzsamente sen-
tida por todos cuantos con ella están relacionados.
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la maqui^aria agrícola e^ la
V feria l^te^^aciuoal

tlel Campo
^oz ^^a^^^ ^ran^a ^ere^^

Ingeniero agrónomo

^Tadrid, la urbc ŭ c usfalto, sr h,^ yenLidu campu por iuros día^.
V^^plunn. ^I^•stli^ ^u fnent^^, h,^ Dodido ver c^iono lac má•.^uina^c
byjuban pur la^ ('^irrera de 6an •It•róuimo, di^^puCáudole popu-

Iaridad.

Junto a la puerta vieja de los Concursos de Ga-

nados de la Casa de Campo, que allá por los años

veinte dejó pasar a las máquinas agrícolas para

exhibirse por primera vez con el ganado, se abre

hoy el pabellón del Ministerio de Agricultura. Es el

puesto de información avanzado que recibe al vi-

sitante y le dice, con profusión de estadísticas, fo-

tografías y maquetas, cuánto ha cambiado la agri-

cultura desde entonces. A1 contemplarlas, cualquic-

ra que se interese por la mecanización habrá re-

frescado la memoria con los números que copia-

mos en estas líneas y presentido lo que le espera

al remontar los caminos de la pequeña España en-

cerrada en el recinto de la Feria; largo, árido y cm-

pinado el camino, como tantos de nuestra quebra-

da geografía, conquistará el mirador desde donde

se abren deslumbrantes los parques y terrazas cu-

biertas de máquinas, ajustará sus pensamientos a

la realidad que tiene delante y encontrará que este

despliegue de fuerza mecánica se corresponde con

el aumento de 27.000 tractores y 3.000 cosechado-

ras en poco más de tres años, procedentes, en stt

mayoría, de la industria nacional.

I)F.SAPI?OLLO DEI. PARC^UE DE VIAQUI\ARIA AGRICOI,A

A;V09 195.5 1956 1?S7 19523 19.;9 19h0 1'^ñl

Trtir t^,rc•^ ... ... ... 27 G71 32.402 3^.7;i2 l0.GS0 ^7.US3 ^^(i.ti-};^ 7^I.1G^^ (*J
YIotncu^,t^^r:^: . _ ,,o;; 532 706 1123 i.::,It3 'L.373 ^I.IU'i I*I
^VIoCo^ e; ... ... _ E.^ ae., S7.S78 95.980 101.230 10 ^.:,77 1] 2.751 1: J.700
Cosechaaor^, ._. __ SI^I? 1169 1.G21 2.709 2.730 ;^.0'L;-i b.78I
"Prilla^loras ... ... --. 19^.O^^S 1^k215 15.Oh'? 15.867 1G.795 13.2`^l l ^.579

(^) 30 de abril dc 1962.
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Frente a los cuadros que muestran el desarrollo

de nuestro parque de maquinaria agrícola se ofre-
cen otros no menos significativos que permiten

apreciar el apoyo económico y el cambio de estruc-

tura que sirven de soporte oficial a la mecanización.

Desgraciadamente, el Servicio de Crédito Agríco-

la no sigue el ritmo que podía pedírsele para fo-

mentar la creación de una agricultura mecaniza-

da. En el momento actual los préstamos con des-

tino a maquinaria agrícola totalizan 1.637 millones

de pesetas y amparan 10.359 tractores, con sus ape-

ros, y 1.031 cosechadores, principalmente. No pue-

de satisfacer que si en los cuatro últimos años el

parque de tractores saltó de 35.000 unidades hasta

más del doble, uno sólo de cada cuatro haya reci-

bido ayuda crediticia oficial, ni que sólo 1.000 co-

sechadoras se hayan amparado en el crédito de las
4.000 que aumentó el parque desde 1957 a 1961.

Quiere decirse que el crédito bancario ha suplido

esta ausencia de crédito agrícola oficial, en con-

diciones notablemente más desfavorables para el

agricultor, por haberle faltado disponibilidades, di-

fusión y agilidad.

Por su parte, el todavía joven Servicio de Con-

centración Parcelaria no da abasta para satisfacer

las solicitudes que recibe. Sobre él pesa la gigan-
tesca responsabilidad de reestructurar el solar de

la empresa agrícola para hacerla racional, moder-

na y rentable; pero su crecimiento, con ser rápido,

na llegará ta.n pronto como necesitamos a despe-

jar la situación de ocho míllones de hectáreas que

el propio Minlstro de Agricultura ha dicho ante las

Cortes "están en harapos e hipotecan seriamente

el porvenir de nuestra agricultura". Huelga el co-

mentario al comparar con ellas las 336.449 hectá-

reas que se benefician ya de la concentración y el

millón y medio corrido, exactamente 1.529.446 hec-

táreas, que la esperan sustanciando los trámites del

proceso administrativo -desde la solicitud hasta el

anteproyecto- antes de pasar a la fase ejecutiva.

Dentro de este programa de cambiar la estruc-

tura agrícola, el Instituto Nacional de Colonización

prosigue su obra nacional de las grandes zonas con

más de setenta mil hectáreas transformadas al año
y la valiosísima asistencia a las colonizaciones de

interés local, con 116.506 beneficiarios de 3.614 mi-

llones de pesetas. Mirando a la mecanización y aba-

ratamiento del trabajo en las nuevas explotacio-

nes, no puede decirse nada favorable: subsiste la

parcelación y no hay atisbo de que formas coope-

rativas o empresariales de más alto nivel rompan

las lindes para dar paso a la moderna maquinaria
de motocultivo empleada en común.

Con esta información preliminar, la más exten-

sa y fidedigna que puede ofrecerse, los visitantes

han de oír más de una vez, acompañándoles en su

recorrido por las cuatro terrazas donde se exhiben

arrogantes las máquinas, la bienvenida de los alta-

voces, diciéndoles: "Agricultores que visitáis la Fe-

ria: Ante vosotros se despliega la más espectacu-

lar colección de maquinaria agrícola, anunciando

lo que en un mañana próximo ha de ser una agri-

cultura moderna, la que, al decir del inolvidablc

Cavestany, será mejor agricultura con menos agri-

cultores."
Por nuestra parte no hemos querido omitir en

TRACTORES Y COSEC,HADOR.AS

PAR.@URS DR 19GO

T R A C T O R F S C O S F. C H A D O R A 9

Tot^l

Alemani^ nccidental... ... ... 82^.000
Bélgica y Luxeml^urgo... ... :^5.000
^^rancia ... ... ... ... ... ... ^G^^.000
FIolanda ... ._ _.. __ ... ... t;9.93]
Italiíi ... ... ... ... ... ... 218.JS:5

C. F,. E. ... ... _. ... 1.963.4;6

i^ran I^retlña (3) ... .,. , 580.000

España:
19^^ ... ... ... ... ... ... ... } 1.(lUil
19(i(1 ... ... ... ... _. ... ._ ^iG.ti^l:^
1961 ... . . ... ... ... ... . .. 7:.0^(1
1Si(i_ (31 ... ... ... 7{.i(i;,

L,st^^dos Unidns ... ... ... ... -L^30.000
"l^. I3. S. S . ... ... ... ... ... 1.080.000

Flectáreae Hectfireee de
cul[ivadaa Tot^l crrealee por

por tractor coeechedora

] 1 5G.0011 79
:Sl 2.77.-i lRl
2S i7.5011 1 L^
1 ^1 3.300 ("_ 1 15^1
(iñ L^00 l.llil

l 2^.37: ^

1 ? . ^:i.000 ,, ^^

-125 3.323 °.llOU
3:;(1 :3.;i0S L931
?Ril i.0°.-^ 1.333
?; ^^^

38 1.OGOAO(1 ^ 7 i ^I^1
20,^ .'^02.000 (1 i 20;i

I11 1958.
I'll 1959.
f3) 30 dP abril.
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('u:rndu ha^^ riur^ :u•uruular pot<•nr•la Puede ar•udlrse al ar•uirl:r
mir•nlo di^ dnv Irar9um^ iK^r^^Ir^S utHlzando I:r manlubra hl-

dr;íu;ii•a par:^ r•ondueirloe.

la información los datos estadisticos que acompa-

ñan a estas líneas sobre tractores y cosechadores,

reyes y reinas de esos pequeños estados que son las

fincas cerealistas. Destacamos los que correspon-

den a países dcl Mercado Comíln y otros que sirven

de referencia, pues salta así a la vista que nuestra

agricultura se encuentra necesitada de un impulso

decidido para alinear la energía por hectárea y por

hombre con la que emplean los agricultores en el

ámbito de una Europa unida. (Véase cuadro de la

página anterior.)

I,;r, I;rburr^ dr^ cr^rl^•di•ra r^n ^•1 t'Ifi^^du son S':r f:ícile ŭ para un
irnrlur r^^lri•^•lio r•uundrr sr^ Ir^ ad:^pta un uiadu cnpos cur^rl>n^
pni•dan ^•;rmhi:rr dr pn.ir•f^ín p:rrn. ^^abrirn o<<cr^rran^ los r•rpac.

A1 ir;u•tor de rur•d;r^ mucha.v cr^r•i•c Ir^ cubr:r pnt^•nr•la } ha rlr
r•oncr•rtir lac rur•das dclantr^ra^ ^^n mutrlr•rs par.r nu p;rllnar.

LOS TRACTORES: MAYOR POTENCIA Y MANIOBRA HIDRAULICA

El favor está decidido hacia los de aceite pesado,

aun e'n los de pequeña potencia. Fácilmente se

cuentan veinticinco marcas con numerosos mode-

Los r•quipo^ par;^ mucr^r tir•rr;r .on Li b;r^r• rlc l;r mr^Jnra dr• I:r^
fint•:r^: r•aminoŭ , ni^r^lncinnr•. p ranalrs son obr;rti Llr•Hr•s c•on

bnldozer. Paln^ y z;rnJ;rdor;rs.
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Lus mutu^•ultur^^^^ ^un Ia iu(antcri.^ cu I^i gron b.^talla del motoculti^^u. Han llcgti^o a la F<•rl^i en a^^al^^ncha, dc ŭ pui^c dc q brir
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tic;i^, guad;uiadoras. Pul^•erizadore ŭ , ^^^uefios remolqu^^^...

los cada tma, tanto de ruedas como de cadenas. Si

se quiere mencionar algo sobresaliente, vale la pena

señalar la presencia de varios tractores con cuatro

ruedas motrices para aumentar la adherencia y la

fuerza de tracción, y los pequeños orugas con re-

ducido ancho de rodada para marchar entre árbo-

les y viñas. Junto a ellos, la moderna versión de los

porta-aperos, que convierten al tractor en un bas-

tidor motor para montar sobre él las más variadas

herramientas y hacer varias labores simultánea-

mente: abonar, sembrar y asurcar, por ejemplo.

En línea con los tractores clásicos forman los
motocultores para labores de primor entre líneas,

la mayoría provistos de herramientas rotativas que
hacen una labor de cava perfecta.

Es brillantísima la representación de los tracto-

res de fabricación nacional. Ebro, Lanz, Saca-Inter-

national y Hanomag-Barreiros hacen un alarde im-

presionante y acorde con su creciente capacidad de

producción, que ya llena más de la mitad del con-

sumo anual. Por su parte, los motocultores nacio-

nales también llaman la atención con pluralidad

de modelos, desde los potentes Diesel de 10-12 CV.

hasta ]as azadas rotativas con motores de gasolina

de 3 CV., sorprendentes por su agilidad.

El propósito de nacionalizar no sólo el tractor,

sino su trabajo, hace interesante el movimiento

hacia cl butano como combustible barato y que al-

gún día puede ser reemplazado por gas natural.

Hay ya tractores experimentales que se presentan

con las botellas de butano sustituyendo al depósito

de petróleo o gasolina en los tractores antiguos,

que no pueden competir con los de aceite pesado y

todavía no deben desecharse.

En una evaluación de la potencia media de los

tractores puede apreciarse la tendencia general a

utilizar motores cada vez mayores, con la finalidad

interesantísima de disponer de potencia suficiente

en la toma de fuerza para accionar las máquinas

colgadas ,y remolcadas, que cada día son más exi-

gentes por aumentar de capacidad e incorporarse

nuevos mecanismos, hidráulicos muchos de ellos.

En estas circunstancias puede el agricultor su-

frir confusión si supone que el aumento de la po-

tencia del motor ha de permitirle trabajar en la

velocidad más baja con mayor tracción, pues cier-

tamente ni el peso del tractor, ni su distribución,

ni la sección de los neumáticos están previstos par^t

conseguir la adherencia exigida por el motor a ple-

na carga. Evidentemente, cabe alcanzar potencias

mayores en la barra de tiro y reducir el resbala-

miento de las ruedas adoptando velocidades más

altas, pero empleando entonces, como es natural,

los aperos que las soporten. También es posiblc me-

jorar la tracción sustituyendo los neumáticos de fa-

bricación clásica por otros de concepción moderna

que sean m.^s flexibles y se plieguen mejor al te-

rreno, como^ lo han conseguido algunos de los tipos

expuestos, y que ciertamente han llamado mucho

la atención.
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1?I arado se aligera y^ simpllfic^^, como este „iruLorio bldisco,
con bast[dor tubular.

Otra tendencia fuertemente acusada en los trac-

tores es la universalidad de la maniobra hidráuli-

ca. En efecto, el revolucionario mecanismo de al-

zamiento en tres puntos para los aperos colgados

es ya sólo uno más entre los muchos mandos hi-

dráulicos que el tractorista tiene a su disposición.

Podríamos decir que el sistema hidráulico es hoy

componente vital de cualquier tractor y que todas

las maniobras se confían a la simple pulsación de

las palancas puestas al alcance de la mano del

tractorista; desde la dirección del tractor hasta los

movimientos de todas las máquinas para mover tie-

rra o la regulación de una cosechadora remolcada

se hacen instantáneamente y sin esfuerzo gracias

a la instalación hidráulica de maniobra incorpora-

da al tractor.

Estas posibilidades crecientes del mando hidráu-

lico a distancia son las que inspiraron a la Esta-

ción de Mecánica Agrícola del Instituto Nacional de

Investigaciones Agronómicas para montar dentro

del pabellón del Ministerio de Agricultura una ins-

talación donde los visitantes pudieron seguir el pro-

ceso de la maniobra hidráulica y ejecutarla por sí

mismos. Una barra de guadañadora y un arado bi-

disco giratorio que salía y entraba en labor y vol-

teaba los discos obedecían a los curiosos con sólo

mover la palanca del distribuidor del aceite a pre-

sión colocada en el pupitre de maniobra.

Otro paso más en el progreso de los servomeca-

nismos hidráulicos se ha podido dar presentando

una cosechadora experimental teledirigida desde

una emisora de radio, pues bien se comprende que

si la maniobra es tan cómoda que pueda hacerse

con la simple presión de un dedo sobre ttn pulsa-

dor, no es necesario ya el operador sentado en la

máquina, sino un simple mecanismo que obedezca

al impulso de la señal emitida desde lejos, tras de

recogerla con el correspondiente radiorreceptor

montado en la máquina.

LAS MÁQUINAS: LIGEREZA, INTEGRACIÓN DE TRÁBAJOS

En general siguen sobresaliendo los arados dc

discos, compitiendo con los de vertedera, y también

las gradas de discos frente a los cultivadores clá-

sicos, en su gran mayoría de fabricación nacional.

Por su parte, las sembradoras siguen esta tenden-

cia, pero con mayor lentitud, porque el empleo de

discos asurcadores impone una perfecta prepara-

ción del terreno, que no siempre es posible.

Las máquinas de recolección mantienen sus po-

siciones clásicas frente al ataque de las cosecha-

^oved;td por e^perimcular ^•u el d^•^t^^rtunado cs la^ ^r;^da
con discos de esCmlla.
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doras. El equipo de segadora-trilladora cede palmo
a palmo sus privilegios en un país como el nuestro

donde todavía la paja tiene un valor nada despre-

ciable. Pero la baratura y rapidez del trabajo de

las cosechadoras, que van "al grano" y lo ensacan

a los pocos segundos de cortar la mies, inclina cada

día más a los agricultores progresivos hacia la re-

colección integral con máquinas combinadas, y no

sólo para los cereales, sino para el maíz, los forra-

jes, los tubérculos y las raíces.

Los equipos de tratamiento de plagas, las má-

quinas de almacén y las de la industria agrícola

propiamente dicha tienen también extensa repre-

sentación ; pulverizadores y espolvoreadores, clasi-

ficadoras de semillas, molinos, ensiladoras y todo el

material de bodegas, almazaras y centrales leche-

ras completan el grandioso catálogo de bienes de

equipo que el agricultor tiene hoy a su disposición

para hacer rentable su empresa.

La gran obra de hacer realidad el sueño de que

ni una sola gota del agua de nuestros ríos llegue

al mar sin fecundar la tierra encuentra en la Fe-

ria del Campo sus más valiosos colaboradores con

infinidad de motores y bombas, unas para regar

con agua de pie y otras para alimentar las redes

de riego por aspersión, que cada día se extienden

m^s allí donde la nivelación del terreno resulta

antieconómica por ser excesiva la pendiente o cuan-

do no quiere limitarse con las acequias y maleco-

nes clásícos la libertad de movimiento de las má-

quinas de motocultivo.

DEMOSTRACIONES DE LOS EQUIPOS

La misión de la Feria lnternacional del Campo

no podría considerarse cumplida si las máquinas

hubieran sido sólo objeto de exposición, cuando

precisamente lo que interesa al agricultor es verles

moverse y trabajar. Para ello se organizó prime-

ro el espectacular Campeonato nacional de tracto-

ristas, que, a través de la Junta Nacional de Her-

mandades de Agricultores y Ganaderos, reúne en

Madrid a los seleccionados regionales, exigiéndoles

en esta ocasión que demostraran su habilidad con

las máquinas más modernas y complicadas ofreci-

das por los expositores.

Después ha tenido lugar la Semana de la Ma-

quinaria Agrícola, con desfiles diarios y dos colo-

quios a cual más interesantes, uno sobre "Mecani-

zación del regadío" y otro de "Mecanización del vi-

ñedo", seguidos de amplia discusidn sobre las má-

quinas especiales cuando desfilaban ante los asis-

tentes.

A(. f{ I('D LTUi{P

i)oti modalidades de sen^braduras, una ^^on i^l tradi^^lonal d(s-
tribuidor di^ rodillus y^ fu^•rir. brazos asur^^adores, y otra cen-

trífu^a eon om.ias r^rYicu:•adas.

Por último, la Obra Sindical de Colonización, que

este año fué la encargada de organizar las demos-

traciones de maquinaria, puso a disposición de los
expositores varias parcelas, cerca de Boadilla del

Monte, donde trabajaron muchos de los equipos

para demostrar sus verdaderas posibilidades.

COMENTARIO FINAL

El visitante que haya querido ponerse al día de

la evolución mecánica de la agricultura tendrá sa-

tisfecha su más minúscula curiosidad. Nada seme-

jante en variedad, cantidad y novedad se le había

ofrecido hasta ahora, ni lo hubiera podido encon-

trar en las demás Ferias Internacionales europeas,

cuya grandiosidad las ha hecho famosas. Han sido

muchos los visitantes extranjeros -japoneses, afri-

canos y americanos, junto con los habituales de la

comunidad europea- que no esperaban encontrar

en Madrid un movimiento de progreso como el que

les hemos ofrecido. Su elogio, sin embargo, ence-

rraba la crítica a un sistema deficiente de propa-

ganda internacional, porque la mayoría de nuestros

huéspedes venían atraídos más por las bellezas de

Madrid en la primavera que por la Feria lnterna-

cional del Campo. Otro tanto puede decirse del con-

tingente nacional, que no fué tan grande como me-

recía la riqueza de enseñanzas acumuladas en la
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Casa de Campo ni el esfuerzo gigantesco que co-

rresponde a nuestra agricultura en el resurgimien-

to nacional.

En lo relativo a maquinaria agrícola saltaba a la

vista, desde hace muchos meses, que el cambio de

coyuntura, al pasar de un comercio intervenido a la

libertad de impórtaciones y de precios, conduciria

a un sensacional despliegue de maquinaria nacio-

nal y extranjera en la mejor plataforma para lu-

cirla ante los compradores de otros países de ca-

racterísticas similares al nuestro. La inexcusable

obediencia que debemos a la orden de exportar

nos hubiera permitido, con una ordenada propa-

ganda, atraer la atención extranjera y confrontar

ante técnicos, agricultores y comerciantes las posi-

bilidades de una industria que para seguir desarro-

llándose necesita expansión exterior.

No puede ya decirse, en resumen, que nuestra

agricultura se estanca por falta de medios. Si su

progreso es ahora lento, achaquémoslo a la falta

de capitalización, a la insuficiencia de ahorro para

hacer rentable la explotación de este sólido patri-

monio nacional que es la tierra, con equipos me-

cánicos y técnicas modernas que implican inver-

siones de amortizaciÓn lenta, para las cuales el

empresario agricultor no está preparado. Sin un

crédito agrícola que se nos ofrecía costosísimo al

encabezar estas lín^eas, mirando las estadísticas del

Ministerio de Agricultura, resonarán en el vacío

las palabras con que nos despidieron los altavoces

de la Feria: "Cuando al caer el día terminéis vues-

tra visita, decidnos sino vale la pena gozar cntre

las máquinas que han de engrandecer nucstra agri-

cultura."
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EI ganado en la Feria lnternacional dei Campo
„

^:t ^Á^r^^^v ^ie^ ^o^v

Ingeniero agrónomo

Como en todas las ediciones anteriores de la Fe-

ria, el Sindicato Nacional de Ganadería ha orga-

nizado un concurso de ganado, que anima aquélla

solamente en sus primeros días, porque no se pue-

de pretender su presencia durante toda la dura-

ción, ya que muchos de los ejemplares presenta-

dos sufren un cambio de ambiente que, a veces,

les hace perder carne y presentación, sin contar

los consiguientes accidentes debidos a la excesiva

reclusión o alimentación inadecuada. Por eso, los

ganaderos, pasados cuatro o cinco días, están im-

pacientes por el regreso a sus puntos de origen,

para que vuelvan sus animales a la vida habitual.

En muy breves palabras quisiéramos glosar la

asistencia ganadera, citando lo más saliente, que

puede tomarse como índice de nuestra evolución,

nuevas tendencias, y también las enseñanzas que

brindan los más progresivos ganaderos que em-

plean todos los recursos que la técnica ofrece.

En primer lugar queremos referirnos a la con-

currencia de ganado extranjero en las instalacio-

nes de República Argentina, Francia, Países Ba-

jos y Portugal.

La República Argentina ha enviado un magní-

fico lote de ganado vacuno de razas de carne, en

el que estaban representadas las Hereford, Polled

Hereford, Shorthorn y Aberdeen Angus, y otro más

numeroso de ganado lanar de razas Merino aus-

traliano, Corridale, Lincoln, Karakul y sólo tres

ejemplares de Caras Negras. Con sólo decir la pro-

cedencia e indicar que estaban representadas muy

buenas ganaderías que explotan dichas razas, de

las que estamos acostumbrados a ver citadas en

los concursos anuales de Palermo, nos evitamos

referirnos a la mimada presentacibn de estos ani-

males, que parecían enterados de la admiración

que les rodeaba, sin añorar sus tierras de origen

en la Pampa o en Patagonia.

^elar^e
^

Francia envió dos lotes de ganado caballar, de

razas Bretona y Percherón, que gustaron mucho ,t

los ganaderos que en España tienen o han tenido

en años anteriores mencionadas razas; de ga^iado

lanar, otros dos lotes de Merino Precoz y de Ile

de France, de los que se llevaron las preferencias

los primeros, y dos toros Charolais admirados co-

mo cosa desconocida, pero señalemos que ttno de

ellos llamó la atención por su nombre; más dos

lotes de novillas de razas Holandesa y Schwyz, so-

lamente regtzlares.

Los Países Bajos han tenido un lote de vacas

berrendas en negro, la más extendida en España

de todas las razas de ganado vactmo, compuesto

de seis vacas recién llegadas, en importación rea-

lizada por la Junta Coordinadora de Mejora Ga-

nadera y otras importadas anteriormente o na-

cidas en España, que diferían muy poco de aqué-

llas y eran e.jemplo evidente de una adaptación

a nuestros climas, probada ya desde las primeras

importaciones que llegaron a fines del pasado si-

glo. Los curiosos pudieron comprobar las diferen-

cias entre los dos libros genealógicos; el F. R. S. y

el N. R. E., igualmente representados.

Y finalmente, Portugal, qtte presentó sus ani-

males en competencia con los nuestros en las sec-

ciones de caballar pura raza española, en las de

vacuno Charolais y en lanar Merino Precoz. Todo

el ganado, bien escogido y presentado, lució mu-

cho, tanto en sus instalaciones como cuando to-

maba parte en algunos de los desfiles que se or-

ganizaron en la pista, e igualmente en la dura

competencia que brindaron en las secciones indi-

cadas a ejemplares indígenas y los muchos pre-

mios conseguidos por ganaderos del país hermano.

Y ahora. siguiendo el orden del catálogo, haga-

mos la reseña de todo el ganado que vimos en los

estahlos fijos y boxes, en establos de algunas ca-

331



AG It IC[1 T,Ti1YA

sas provinciales y en los corrales, porque los pe-

sebres a la intemperie que otros años ocupaban

razas bovinas españolas de explotación extensiva se

veían vacíos, ya que los pocos representantes es-

taban en establos mezclados con otras razas de

mejor preparación y destacadas aptitudes, que las

hacían aparecer insignificantes.

GANADO EQUINO

En ganado equino, el concurso brindaba un as-

pecto que podía inducir a equivocaciones a quien

desconozca su actual utilidad. Famosas ganade-

rías, que siempre han figurado con muy buenos

caballos de silla en las diferentes razas o cruzas,

han enviado este año no menor númera y cali-

dad que siempre, y con su presencia parecen dar

un mentís a esa falta de demanda, padecida por

los criadores, al pretender la venta anual de sus

potros.

Si bien con número de expositores pequeño, fué

abundante la inscripción en las secciones de ca-

ballo español y árabe, y menos, de pura sangre

inglés, en prueba de que, pese a las contrarieda-

des derivadas de la menor utilización de los équi-

dos, todavía quedan muy buenos aficionados, no

sólo entre unos pocos que los crían y siguen su se-

lección, cual si recibieran los mayores estímulos,

sino entre el público, que dedicó a estos caballos

sus mejores aplausos en todas las posibilidades pre-

sentadas.

En cambio, las razas de tiro contaban con muy

pocas inscripciones, hasta el punto de que en al-

gunas secciones quedaron premios sin licitantes.

Precisamente dentro de la generalizada decaden-

cia, los équidos de tiro son los que todavía se bus-

can algo, y por eso decíamos anteriormente que

en el concurso, más que un reflejo de la realidad

actual de la especie, debe buscarse la pasión de
sus mejores defensores.

Y entre estos ítltimos ha,y que hacer una cita

especial para el Servicio de Cría Caballar del Mi-

nisterio del Ejército, que, como siempre, h^t en-

viado, fuera de concurso, sus mejores sementales

y yeguas, potros de año y de dos años, y varios en-

ganches, muestra completísima de toda la labor

que se hace en sus Depósitos y Yeguada.

En ganado asnal se han inscrito pocas cabezas,

pero ha habido algttnos ejemplares muy buenos

de las razas Zamorano-Leonesa ,y Catalana, de

gran alzada y buena conformación, muy indica-

dos para la producción muletera.

Unas mulas muy buenas producían la envidia de

algunos visitantes, agricultores clásicos, que acaso

no tengan medios para disponer de un tractor, y

veían en ellas la mejor solución para el periódico

y temible problema de renovar una yunta.

GANADO VACUNO

Hubo menos inscripciones que las registradas

con ocasión de las pasadas Ferias.

Figuran las razas españolas en primer lugar, si-
guiendo el orden del catálogo, en el que por cierto
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algunas aparecen con aptitud que cualquiera pon-

dría en duda. Eran muy buenos los grupos de Ga-

llega, Pirenaica, Avileña y Retinta, estas dos últi-

mas con mayor número de expositores que en la

pasada Feria, para probar que criar buen ganado

no es patrimonio de algunos solamente, y que am-

bas, en su zona de origen, siguen considerándose

insustituíbles, dado el régimen de pastoreo exten-

sivo con que explotan sus pastizales.

La raza Gallega estaba representada por un nú-

mero de cabezas poco más o menos como los que

hemos ido acostumbrándonos a ver. Buenos ejem-

plares, admirados principalmente por visitantes

del N.O. de España, ofrecen el claro ejemplo de lo

que debería ser la cabaña de esta raza. Merece la

pena consignar que este ganado vacuno procedía

de las provincias de La Coruña y Lugo solamEnte.

La raza Pirenaica pudiéramos decir que, siguien-

do la costumbre, ha tenido un número de cabe-

zas poco inayor que el de premios concedidos. Pro-

cedían de Guipíizcoa y Navarra, y casi, casi cabría

repetir, una vez más, ideas hace tiempo expues-

tas sobre las buenas condiciones morfológicas de

esta raza, sus más generalizados defectos y hasta

las dudas sobre la pureza de alguna individualidad.

Hubo pequeñas representaciones de las razas in-

dígenas Asturiana de los Valles y Asturiana de la

Montaña, Leonesa, Serrana y Murciana, en núme-

ro insuficiente para distribuirse los premios pre-

vistos. Se trata de animales cuya principal con-

dición es la rusticidad y buena adaptación a con-

diciones ambientales de sus orígenes, rasgos que

sólo saben apreciar los entendidos, pero que no les

permiten gran lucimiento al lado de otras de la

misma especie, mucho más atendidas en la ali-

mentación y cuidados, que estaban muy próximas;

muchas de ellas venían preparando su presenta-

ción hace tres o cuatro meses.

En ganado vacuno holandés se ha registrado me-

nor número de inscripciones. No obstante, había

toros y vacas de doce provincias diferentes, pero

podemos hacer la afirmación que otras tantas, por

lo menos, podrían haber acudido dignamente, por-

que hace ya varios años vienen mejorando, con di-

ferentes medios, sus efectivos de esta raza. Es aquí

donde hubo mayor competencia, y en algunas sec-

ciones constituyó verdadero problema para los com-

ponentes del Jurado decidir la individualidad o

grupo de más méritos.

De todos modos, ha sido la raza holandesa la de

presentación más desigual, pues aparte de que han

acudido con lote numeroso algunas ganaderías

fuertes, frente a otras que sólo tenían un ejem-

plar, hay que tener en cuenta la diferente orien-

tación de nuestros ganaderos, vacilantes entre di-

ferentes orígenes y aptitudes, lo que ha dado lu-

gar a que en muchas secciones aparecieran inscri-

tos, licitando el mismo premio, animales difícilmen-

te comparables.

Como es la única raza de la que existen ejem-

plares en todas las provincias, no hace falta justi-

ficar por qué los establos donde había ganado ho-
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landés estaban siempre llenos de público, curioso

por conocer origenes y producciones de las vacas

más destacadas, hasta el límite de la paciencia

de propietarios o vaqueros, pese a que a todo cl

mundo le gusta hablar del ganado que va criando.

Hay tres razas inglesas de aptitud carnicera,

Shorthorn, Hereford y Aberdeen Angus, que han

tenido una presencia similar. Pocos expositor^s en-

viaron abundante representación, y el conjunto,

comparado con la parca afluencia de razas espa-

ñolas explotadas con la misma finalidad, que hi-

cieron modesto acto de presencia, haria pensar ul

no enterado en una amplia difusión de aquéllas,

todavía sometidas a observaciones para deducir su

adaptación y rentabilidad explotadas en campo es-

pañol.

Lo que hemos podido ver es una magnífica pruc-

ba de que en campos andaluces, castellanos y ex-

tremeños han ido viviendo y se han reproducido

normalmente, y tanto los importados como los na-

cidos aquí dan inmejorable sensación de sanidad y

vigor. Es indudable que algunas conformaciones se

van rectificando y que su menudo tamaño predis-

pone en contra, sobre todo a los habituados a ex-

plotar nuestras razas de mayor alzada, probable-

mente con mejor índice de aprovechamiento de

nuestros fotrajes naturales. Y uunque no queremos

hacer distingos que pudieran tildarse de partidis-

tas, parece la mejor adaptada la Herel'ord, proba-

blemente más rústica, que ha cambiado mucho me-

nos de tamaño y formas y que es también la que en

otros países se lleva a los pastizales peores.

La última en el catálogo es la raza Schwyz, nocn-

bre de un cantón suizo con que los españoles de-

signamos la suiza parda. Y rogamos al lector quc

no eche de menos una t que a menudo se suele po-

ner, probablemente siguicndo idea de algún escri-

tor generoso.

También en esta raza estuvieron representadas

menos provincias de las en que es explotada desdc

hace bastantes años, las cuales cuentan con impor-

tantes ganaderos que explotan esos animales. En al-

gunas de estas provincias, sometida la raza a un ré-

gimen alimenticio mejor que en su origen, y siendo

objeto de explotación más intensiva, se ha logrado

aumentar su tamaño y su producción lechera, qur^

algunas veces han provocado frases de elogio a téc-

:^icos y ganaderos de dicho país.

Con menor número de inscripciones (se dejaron
por ello algunos premios sin adjudicar), ha estado

presente con muy buenas individualidades ; pero no

podemos hablar lo mismo del conjunto, porque ha-

bía muy pocas con el mismo origen y dentro de
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esos rasgos generales del suizo pardo, que le hacen

admirable para todo cruzamiento, por cuanto im-

pone sus características, había notable heterogenei-

dad, dado el poco número de ejemplares.

GANADO LANAR

Han aumentado las inscripciones en relación con

las últimas Ferias, pero es precisamente en esta es-

pecie donde más se advierte la insuficiencia repre-

sentativa si consideramos nuestro censo, superior a

los veinte millones de cabezas. Citaremos como dis-

culpa el poca más que regular emplazamiento de las

corralizas destinadas y la quietud a que se somete

el ganado que acude, tan poco indicada para la es-

pecie en esta estación.

Hubo, en primer lugar, magníficos lotes de raza

merina, en los cuatro apartados de trashumante,

estante, andaluza y precoz, en número inferior a los

premios previstos, lo que ha facilitado la labor de

los Jurados correspondientes. Juzgando las aprecia-

ciones del público, fiel reflejo en parte de lo que

sucede por nuestras regiones ganaderas, tenemos

que hacernos eco de la atención por el ganado de

más masa, índice claro de la buena acogida que re-

cibieron importaciones recientes de merino precoz

y merino australiano empleados como mejorantes

en bastantes ganaderías.

La referencia del merino hemos de completarla

diciendo la finura de lana de los lotes presentados,

así como el rendimiento, este aña muy bueno, en
evidencia con precios muy bajos, que dan lugar a

lentitud en las compras de las pilas ofrecidas.

Muy parecida cita cabe hacer de las entrefinas,

talaverana y aragonesa, que han acudido en nú-
mero justo, siempre inferior al censo representado.

La raza manchega nos ha brindado más nume-

rosa asistencia y magníficas calidades, gracias a la-

bor conjunta de ganaderos toledanos, que desde
hace muchos años la explotan y vienen vendiendo

reproductores que han mejorado otros rebaños.

También aquí se prodigaron las visitas y hubo bas-

tantes compras de animales presentados.

En la raza castellana igualmente hubo modesta

inscripción, y por eso destacaban más las diferen-

:^ c^ 1: I l' ^ L T li R A

cias entre los pocos lotes expuestc,^. Sin embargo,

fué una de las más aplaudidas el día del reparto

de premios, al desfilar un morueco extraordinario

que se llevó la copa de campeón.

Los mismos expositores de siempre tuvieron sus

lotes de raza churra, en los que figuraban ovejas

que han probado bien su aptitud lechera, y a pe-

sar de lo avanzado de la campaña exhibían ubres

elásticas y amplias, a las que solainente es posible

llegar después de muchos años de selección cui-

dadosa.
Para no extendernos en citas de grupos raciales

o mestizos que por su número tienen menor i:7-

fluencia en España, y que, sin embargo, acudieron

representados sólo por uno o dos ganaderos, desta-

quemos las razas Lacha y Karakul, que, como siem-

pre, tuvieron contado número de admiradores en-

tre los interesa.dos por ellas.

GANADO CABRÍO

Lotes de ganado murciano, granadino y serrano,

muy parecidos a los que hemos visto en otras oca-

siones, representaban a la especie, y en este caso sí

que no cabe decir nada de su número ; tan sólo que

se quedaron pretnios sin adjudicar, ya que si bien

siguen interesando las cabras para aprovechar pro-

ducción espontánea de montes bajos y pastizales

pobres, es éste uno de los censos decrecientes.

El día 6 se retiró el ganado, y aquellos animados

desfiles de todas las tardes que llenaban los asien-

tos de la pista con un pí^blico jaranero y discutidor

se acabaron. Diríase que la Feria, igualmente rui-

dosa gracias a la potencia de sus altavoces, ha per-

dido un poco de tono cuando redactamos estas

notas. Los amantes de los animales ya no van

a ella, porque no quieren que nada les haga

olvidar su ilusión de unos días en que criado-

res asturianos y pastores extremeños, yegiieri-

zos andaluces y vaqueros montañeses residentes

en los más apartados lugares de España, les han

contagiado las inquietudes por sus reses, que du-

rante unos días, en el inadecuado ambiente de la

capital, han sido muestra viva de una de las ma-

yores riquezas de nuestra amada Patria.
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EI pabellón del Ministerio de
Agricultura en la V Feria del Campo

^o t ^osé ^ó^e^ ^a^.+

Ingeniero agrónomo

ón

Como es lógico y obligado, no podía faltar en este

V Certamen de la Feria del Campo la aportación

del Ministerio de Agricultura, con los resultados de

los trabajos que sus técnicos desarrollan para la

mejora de la producción en todos sus aspectos, agrí-

c^la, ganadero y forestal, que ha de redundar en

un más elevado nivel económico de los distintos

tipos de explotaciones agrícolas, ganaderas y fo-

restales, y en particular de todos los agricultores.

En este pabellón se expone la labor desarrollada

por las distintas Direcciones y organismos que lo

integran: de Agricultura; Instituto Nacional de Co-

lonización; Coordinación, Crédito y Capacitación

Agraria; Ganadería; Montes; Servicio de Concen-

tración Parcelaria ; Servicio Nacional de Cultivo y

Fermentación del Tabaco; de Extensión Agrícola;

de Publicaciones, e Institutos para la Producción

de Semillas Selectas; de Fomento de Fibras Texti-

les y de Investigaciones Agronóulicas.

El stand que ha presentado la Dirección General

de Ganadería muestra la gran labor que los servi-

cios de la misma desarroll^n en beneficio de la ca-

baña española. En el mismo se exponen numerosos

paneles con gráficos referentes a las producciones

avícolas, a industrias cárnicas y de piensos com-

puestos. Otro en el que se ponen de manifiesto las

;^érdidas de valor en los cueros debidas a la guía

de la yunta con el pincho, lo que representa un va-

lor de 80 millones de pesetas; por el desuello des-

cuidado a cuchillo, con lo que causan cortes en las

pieles, y cuya depreciacibi^ la cifran en 70 millo-

nes; por conservación defectuosa, 35 millones, y

por marcas de fuego, 16 millones, exponiendo en

el centro del stand diferentes piele.s curtidas con

los defectos reseñados.

También exponen un panel con el Plan de Cen-

trales Lecheras en sus distintas etapas, así como

dibujos de las Centrales Lecheras Uniasa (Grana-

da), Vallisoletana, S. A., etc.

Otro con las pérdidas registradas por las enfer-

medades infecto-contagiosas y parasitarias duran-

te el quinquenio 1957-1961 en vacuno, cerda, lanar

y aves. También se exponen las vacunaciones obli-

gatorias realizadas anualmente, que cifran:

Animnles vncunsdoo F.nl'rrmrdaden Hnjne Intalen

- Agal<izia ti.li,ti_'
1A68.^] I C^u'hunco I^acteridiano

(Ovino. I^o^^ino, rípriilua^
:3:^ ^nr!

18.i23 l'arl>uuco ^intomátic•o
( I3rn^ino)

^.^sw

11.uu0.02^1 13^isyuilla lO^^ino^ ^'^.UUU
14.116 ^I^il rojo (Porcin^i) '_'.U71

r,RR.494 Glosope^la (13ovin^^. o^^inu. -
caj^rino, purcinol

Se exhibía un panel referente a los medios de

contagio y sus posibles correcciones en la peste por-
cina africana, muy instructivo e interesante para

los ganaderos.

Todo ello va complementado con una serie de fo-

tografías a gran tamaño de diversas especies ani-

males selectas.

El Servicio del Trigo expone en su stand dos cua-

dros eléctricos con mapas de España, uno sobre la

clasificación provincial según la producción tri-

guera en ellas y el otro que se refiere al movímien-

to de trigos y harinas.

Un esquema con diapositivas sobre el funciona-

miento del laboratorio de trigos.

También se exponen sendos cuadros sobre los

abonos nitrogenados y fosfatados utilizados en el

cultivo del trigo en la campaña 1961-62. En otros

dos gráficos se exponen las características de los

tipos nacionales en cuanto a su porcentaje en ma-
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terias proteicas y peso del hectolitro, y en el otro

sus características plásticas.

En la parte correspondiente a la Red nacional de

,silos, grandes fotografías mura.les de algunos de
éstos. Todo ello se completa con unas notas en las

que se indica el número de silos en funcionamien-

to en 1 de mayo, que ascienden a 247, con una ca-

pacidad de 6.404.500 quintales, más 235 graneros
con capacidad para 2.281.500 quintales, estando en

construcción 52 silos, con capacidad para 1.356.500

quintales, y siete graneros para almacenar en ellos

101.000 quintales.

En una estantería hay 16 variedades de trigos.

En el stand de la Dirección General de Agricul-

tura se expone lo correspondiente a algunas de las

distintas secciones que la integran; así, la de Me-

canización y Maquinaria Agrícola, con siete mapas

de España: uno del número de tractores por hec-

tárea; otro se refiere al de motocultores; el terce-

ro, al de motores por igual unidad de superficie;

el cuarto, al de cosechadoras por hectárea de ce-

real; el quinto, al de trilladoras; el resto corres-

ponde al índice de mecanización provincial, es de-

cir, a la potencia en HP. por cien hectáreas labra-

das, sin incluir en ello la potencia de los motores

dedicados al riego, y el séptimo corresponde al ín-

dice de motorización, o sea la potencia en HP, por

cien hectáreas cultivadas, pera incluídos los moto-

res de riego.

Todo ello se completa con la exposiciórr en tres

^itrinas de maquetas, de tractores, sembradoras,
arada de discos, grada de discos, cosechadoras, ex-

planadoras, etc.

La Sección de Abonos y Primeras Materias ha

presentado en tres paneles los gráficos correspo[i-

dientes a las necesidades mínimas mensuales en
España de los distintos abonos (fosfatados, amo-

niacales, nítricos y potásicos), completado con vein-

tisiete muestras de los mismos.

r1G1^ICULT[JILA

Los diatintos servicios que integran la Sección 9.°,

Mejora y Conservación de las Explotaciones Agrí-

colas, expusieron: el Mapa Agronómico, tres perfi-

les de suelos en color, uno de suelo pardo rojizo y

un interesante mapa de España de cultivos y apro-

vechamientos.
El Servicio de Conservación de Suelos, fotogra-

fías de zonas en las que se han hecho las terrazas

y otras que precisan de ellas, así como un mapa

de nuestra península en el que se indican las su-

perficies afectadas por los planes de conservación

de suelos y las brigadas que hay en las distintas

provincias, y en el mismo panel un gráfico de las

peticiones voluntarias del año 1956 al 1961.

El de Mejora de las Explotaciones expone tres

paneles: el primero se refiere a construcciones

obligatorias para el ganado (apriscos), estando ter-

minadas las correspondientes para 348.875 cabezas,

por un valor de 208.009.741 pesetas, y en tramita-

ción para 932.112 cabezas, con un ilnporte de pre-

supuesto de 555.753.137 pesetas.
En el correspondiente a Fincas Mejorables figu-

ra que las superficies afectadas han sido: en nue-

vos regadíos, 4.128 hectáreas; mejoras forestales,

39.308 hectáreas; roturaciones y plantaciones, 32.689

hectáreas, con unas inversiones en viviendas y de-

pendencias de 102.358.714 pesetas, y en otras meju-

ras, 253.498.590 pesetas.

En el de construcción obligatoria de viviendas,

en las terminadas se alojan 3.267 personas, y en

viviendas familiares y colectivas, 739, estando en

tramitación viviendas falniliares para 77.660 per-

sonas y colectivas para 19.817, con un coste de pe-

setas 616.553.221.
La Sección de Fitopatología y Plagas del Campo

presentó cuatro paneles pintados, en los que apa-

recen los ciclos biológicos y se indican de un modo

somero el tratamiento de cada una de las plagas

que figura en cada uno de ellos: araña roja (Te-

tranychus telarius), rosquilla negra (Prodenia li-



A('.RICULTU^A

tura), mosca dQ las frutas (Ceratitis capitata) y

mosca del olivo (Dacus oleae), complementado con

la exposición de insectos en escayola, de diversos

productos insecticidas y aparatos y espolvoreadores

de distintos tipos.

La Sección de Industrias Agrícolas, cuatro gran-

des fotografías correspondientes a una excelente

bodega de San Sadurní de Noya, con una produc-

ción anual de 75.000 litros de vino espumoso y

48.300 de vino corriente.

Una almazara de aceite de oliva de Montoro (CÓr-

doba), con capacidad de molturación de mil kilos

de aceituna/hora y dos fotos de dos vistas distin-

tas de una fábrica para obtener aceite de algodón.

La Sección de Ordenación y Fomento de la Pro-

ducción Agrícola ha presentado dos mapas de Es-

paña: en uno de ellos se señalan las fincas fami-

liares, calificadas y ejemplares, y en el otro la dis-

tribución de las parcelas de experiencias de mejo-

ras de pratenses en la península

Además se expusieron tres tableros con fotos en

color, que correspondían a Explotaciones Agrarias,

calificadas, de Sevilla; ejemplares, de Cádiz, Ba-

dajoz, Cáceres, Palencia, etc.; protegidas, de Astu-

rias, Lugo y Orense, y otros tres con fotos en color

de parcelas de diversas forrajeras en Extremadura

y Andalucía, en la zona de Cantabria y en la del

Centro.

El Servicio Nacional.de Cultivo y Fermentación

del Tabaco presenta un amplio mural dedicado al

moho azul, y en el que, entre otros datos, expone

unas representaciones en color mostrando los sín-
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tomas que se observan en los semilleros, hojas adul-

tas y ramas florales atacadas.

También se exponen diferentes fotos y perspec-

tivas de diversos Centros de fermentación amplia-

dos y de nuevos Centros, como el de Jaraiz de la

Vera, Candeleda y Gijón, así como gráficos que

muestran la evolución positiva de nuestro cultivo

del tabaco, señalando, por último, que la produc-

ción mundial es de 3.907.525 toneladas; la total

europea asciende a 556.892 toneladas, y la de Es-

paña es de 32.089 toneladas, estando adornados los

paños verticales con manojos de hojas secas de

tabaco.

El Servicio de Concentración Parcelaria ha ex-

puesto un excelente conjunto de los trabajos rea-

lizados y los en vías de realización.

En un mural con un mapa de España se indican,

por provincias, las solicitudes de concentración, que
ascienden a 991 zonas, con una superficie de hec-

táreas 1.529.446 y 247.305 propietarios, y las zonas

concentradas correspondientes a 256 zonas, con una

superficie de 336.499 hectáreas, 54.069 propietarios,

con un número de parcelas antes de la concentra-

ción de 765.486, las cuales quedaron reducidas a

103.215 parcelas después de verificarla.

En diversos gráficos se muestran las variaciones

de los factores de la producción agrícola, a con-



secuencia de la concentración parcelaria, como son

la de permitir racionalizar la estructura física del

campo, su influencia favorable en la mecanización

y en la de la cooperación, factores del máximo in-

terés para una más económica y rentable produc-

ción, que influirá en un nivel de vida más elevado

de los agricultores.

Todo ello está completado con gran número de

fotografías de distintas obras ejecutadas por el

Servicio, mapas murales de distintas zonas en los

que se muestra su distribución parcelaria antes y

después de la concentración.

Todo el stand muestra los buenos resultados con-

seguidos con estos trabajos y los excelentes resul-

tados que son de esperar.

La Dirección General de Coordinación, Crédito

y Capacitación Agraria en los stands correspon-

dientes a sus Servicios de Extensión Agrícola, Cré-

dito Agrícola y de Publicaciones muestra la fruc-

tífera labor por ella desarrollada en beneficio de

los agricultores, con la ayuda económica y con la

de divulgación y enseñanza, lo que se refleja en

las numerosas fotografías referentes al desarrollo

de cursillos y prácticas de trabajo para agentes del

AUHICU LTU'^A

Servicio masculino y femenino, así como a la ac-

tuación de éstos ante la realidad en el campo.

En la actualidad el Servicio de Extensión Agrí-

cola cuenta con 27 escuelas con 1.377 aluinnos, ha-

biendo salida de ellas 2.175 capataces titulados, que

están trabajando en empresas agrícolas.

Por último, el Servicio de Extensión Agrícola ha

montado en el recinto de la Feria, fuera del del

Ministerio, un bonito pabellón, representando una

agencia de extensión agrícola, que durante la Fe-

ria ha estado actuando como tal, con agentes de
varias provincias.

El Servicio de Crédito Agrícola, en varios mura-

les, con fotografías de almazaras, bodegas y de ma-

quinaria, expone las cantidades prestadas a los agri-

cultores para la construcción o para la adquisición

de maquinaria, que ascienden a 551, 606 y 1.637 mi-

llones de pesetas, respectivamente.

La ayuda económica al desenvolvimiento de la
agricultura y ganadería nacionales se indica por

provincias en un mapa de España, ascendiendo el

importe total de las prestaciones a 16.558 millo-

nes de pesetas, y el de agricultores beneficiados,
a 1.142.000.

Las Centrales Lecheras y otras industrias lácteas
auxiliadas ascienden en total a quince, que corres-

ponden a trece Centrales Lecheras, y dos, a otras

industrias lácteas.

En el panel correspondiente a la situación y ca-

pital de los pósitos agrícolas en 1961, se expone la

existencia de 8.276 pósitos, habiéndose concedido

desde el 1955 al 1961, 723:839 prestaciones, con un

importe de 1.139.461.556 pesetas.
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La Dirección General de Montes, Caza y Pesca

Fiuvial solamente ha expuesto en este pabellón una

mínima parte, ya que posee un pabellón propio en

otra parte de la Feria en el que exponen los dis-

tintos trabajos de su especialidad; en éste se pre-

sentan diversas fotografías de distintas repoblacio-

nes y otra de especies de rápido crecimiento de eu-

caliptus en Almonte (Huelva), y una maqueta de

un pinar ordenado en Navarra.

El Instituto para la Producción de Semillas Se-

lectas expone unas fotos murales de una parcela

de sorgo híbrido, otra de un conjunto de parcelas

en una zona productora de patata de siembra, en

la que se exponen algunas variedades de patata se-

leccionada.

También expone un conjunto de fotografías de

plantas hortícolas diversas, así como también mues-

tras de semillas de Phalaris tzcberosa, trébol subte-

rráneo, etc., y en tiestos, piantas de trébol subte-

rráneo Munt Barker y Clare.

En un mural, dos fotografías de ganado lanar,

uno en pastos pobres, que, como indican, sólo nos

dan ganado pobre, y otro sobre mejores pastos, en

la que se ven muy buenos corderos, consecuencia

de esos pastizales mejorados.
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El Instituta de Fomento de Fibras Textiles expo-

ne dos gráflcos del kenaf, uno de producción de

semilla y el otro de superficie de siembra, siendo el

importe anual de la semilla de diez millones de pe-
setas.

Del cáñamo se expone un gráfico de produccio-

nes del año 1939-1962 en el que se indican las va-

riaciones de superficie de cultivo, fibra obtenida

y semilla en ese período de tiempo; también se ex-

ponen diversos tipos de cordelería de cáfiama. El

valor de la fibra de cáñamo supone anualmente
160 millones de pesetas.

En la parte dedicada al algodón se presenta un

gráfico "Producción de algodón en España" en el

que se indica que en 1950 se produjeron 17.000 ba-

las de algodón de 220 kilos de peso, y en 1961 se

llegó a 480.000, lo que resulta que en once años se

ha aumentado la producción 28 veces, cubriendo

ya las necesidades del país. En otro se dan los

productos conseguidos con la cosecha de 1961, que

se cifra en 105.000 toneladas de fibra, 30.000 to-

neladas de semillas, 18.000 toneladas de borra,

25.000 toneladas de aceite, 130.000 toneladas de ha-

rina, lo que supone unos 5.700 millones de pesetas,

representando la flbra producida un ahorro de 75

millones de dólares, y proporcionando jornales por

2.000 millones de pesetas; la producción media por

hectárea de regadío fué, en 1950, de 200 kilogra-

mos de flbra, y en 1961, de 508 kilogramos de bira.

Se exponen muestras de productos hilados, de

aceite, semilla, borra y harina de algodón.

En lo correspondiente a fibras duras, se mues-

tran, en amplia fotografía, una plantación en te-

rrenos desérticos. Estas plantas permiten el apro-

vechamiento de terrenos improductivos. La labor

realizada por el Servicio de Fibras duras ha con-

sistido en la repoblación, en Almería y Canarias,

de 1.185 hectáreas de henequen, zapupe y sisal ;

la consecución de 970.000 Qm de espartos y albar-

dines, habiendo autorizado 172 fábricas de crin ve-

getal. Se exponen diferentes productos obtenidos

con estas flbras.

En la parte que corresponde al lino, se expo-

nen cuadros con gráficos referentes a variación de

las superficies y producciones del cultivo del lino

en Espafia, desde el año 1951-1960; productos y
subproductos del lino en 1960, y otro referente al

trabajo del lino antes y ahora, y, por último, uno
en el que se indica que 10.000 hectáreas de lino

contribuyen a la alimentación del ganado, con los

siguientes subproductos: dos millones de kilogra-

mos de tortas de linaza y ocho millones de kilo-

gramos de bagazo, con más de cuatro millones de



unidades alimenticias y 600.000 kilogramos de pro-
teínas, con numerosos aminoácidas, y todo ello con
un valor superior a los 25 millones de pesetas. Se
presentan productas rnanufacturados y flbra.

En la parte del stand de Fibras Textiles corres-
pondiente a la "Seda", se presenta un mapa de
España en el que se indica la distribución gratuita
de moreras, que en un quinquenio alcanzó la cifra
de 1.500.000. También se exponen fotografías de
nuevas variedades de moreras para su cultivo en
formas bajas, que aumentan la producción de ho-
ja, facilitan su recogida y permiten dos cosechas
anuales.

La seda, en la industria, se presenta en tejidos e
hilados, fotografías de paracaidistas, sienda ac-
tualmente el valor anual de este producto en Espa-
ña de unos 45 millones de pesetas. También se expo-
nen fotografías de hilaturas modernas, con lo que
se conseguirá aumentar la productividad y mejorar
los costos.

En cuadro encabezado con "Capulla de Seda" se
indican las variaciones del porcentaje de razas de
polihíbridos, en el total de la cosecha desde el año
1957 al 1961, en el que llegó a ser superior al 90 por
100, ya que el cosechera consigue una mejora en
rendimiento del 30 por 100, y en la hilatura el 17
por 100, aparte de la mejora en la calidad de la
fibra en longitud y uniformidad.

El stand del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agronómicas ha presentado, en un amplio mu-
ral diversas fotografías de algunos de los centros
del Instituto, como el I. N. I. A., de Madrid; el Cen-
tro de Burjasot, de Valencia; el de Alcalá de He-
nares, etc., y otro con los porcentajes de exporta-
cibn a paises europeos respecto al total agrícola,
que supera al de los demás productos.

También presenta fotografías de algunas de las
doce estaciones agrometeorológicas (Jerez de la
Frontera, Málaga, Cbrdoba, Jaén, Burjasot, Villa-
franca del Panadés, Zaragoza, Vitoria, La Coruña,
Valladolid, Badajoz y Alcalá de Henares), y dos ma-
pas de la zona levantina costera, en los que se in-
dican los cursos de temperaturas inferiores a cero
grados y su frecuencia en períodos de cinco a diez
años, base para el estudio y organización de un im-
portante plan para la defensa de los frutales de
esa región contra las heladas.

En un mural se exponen los resultados de la téc-
nica original de inclusiones en plástico, con varias
de las efectuadas en trigos y en otros productos
agrícolas. También se expone un conjunto de foto-
grafías de semillas, espigas, etc., de varíedades más
productivas y de mejor calidad obtenidas, cuya

creación y selección ha de constituir una de las ba-

ses de nuestra ordenación agraria, frente a las exi-
gencias de los mercados.

Las plagas destruyen anualmente 12.500 millones

de productos agrícolas y, además, nuevas plagas
amenazan otros cultivos, incrementando todavía

más las pérdidas ; los Centros de investigacibn se

ocupan activamente en buscar las mejores solu-

ciones. Esta constante preocupación de los técni-

cos del I. N. I. A. se maniflesta en la exposición

de un conjunto de fotos muy interesantes, toma-

das de entre los muchísimos trabajos efectuados.
Dos a gran tamaño de una rama de almendro ata-
cada por el Aglaope infausta, y otra de una araña

roja. Esta última, actualmente causa daños de mu-

cha importancia en gran número de plantas. Tam-

bién se exponen otras varias a menor tamaño, como

la de la Aceria sheldoni, Cycloconium oleaginum,

etcétera.

Los técnicos del I. N. I. A., en su constante y si-

lenciosa labor, han efectuado un importante e in-

teresante trabajo sobre métodos de análisis del pi-

mentón y sus aplicaciones a la normalización de

los prodizctos comerciales y al control de su fabri-

cación, de gran valor técnico, reflejado esquemá-
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ticamente los resultados en el gráfíco que se ex-

pone y figura en esta página.

En otro mural se representa, en una foto de

grandes dimensiones, el campo de radiaciones gam-

ma ubicado en la finca del I. N. I. A., "El Encín",

en Alcalá de Henares, y cuyas radiaciones son apli-

cables para la mejora genética de plantas; lucha

contra plagas de insectos, ya que al acoplarse los

esterilizados con las radiaciones, llevados al cam-

po o zona atacada por ellos, su reproducción es im-

posible y permite destruir en parte su ciclo vital.

De lo anterior, y por la importancia de los tra-

bajos expuestos, se comprende la gran actividad

que se desarrolla por los técnicos que integran

el I. N. I. A.

Por último, el Instituto Nacional de Coloniza-

ción expone, en una serie de magníficas amplia-

ciones fotográflcas, de gran tamaño, algo de la im-

portante labor realizada en el ámbito nacional.

Entre los numerosos trabajos que exponen sobre

acequias, con un total de 7.620 kilómetros,; peque-

fios embalses, nuevos pueblos construídos (145) y

en construcción (39), saneamientos con grandes

colectores en la laguna de Antela (Orense) ,y ma-

rismas del Guadalquivir (Sevilla-Cádiz).

Él I. N. C. dispone de 25 equipos dé perforación

que se aumentarán este afio con otros 15; ha eje-

cutado 828 sondeos con un desarrollo de 84 kiló-

metros; de estos sondeos, se han entubado 74, que

han dado un gasto de 14.717 litros por segundo,

y en 283 pozos ordinarios se han conseguido 11.062

litros por segundo, lo que permite el riego de

43.000 hectáreas.

En las zonas regables, la superficie dominada por

redes del I. N. C. es de 207.499 hectáreas, y los co-

lonos instalados por el I. N. C., es de 11.983 fa-

milias.

En otro mural se exponen, encuadrada en una

gran ampliación, los auxilios de colonización local,

de los que se han concedido 116.506 por un impor-

te de 3.614 millones. Con esos auxilios se han reali-

zado las siguientes mejoras: nuevos regadíos y me-

jora de los existentes, 270.423 hectáreas; planta-

ciones, saneamientos, etc., 119.499 hectáreas, y edí-

ficios rurales, 3.700.000 metros cuadrados.

También la repoblación forestal, como muestra

una excelente foto, ha sido objeto de la atención

del I. N. C., habiéndose repoblado en áreas fores-

tales, márgenes de ríos, etc., 23.808 hectáreas ; en

bosquetes de nuevos poblados, 306 hectáreas; plan-

taciones líneales, 4.998 kilómetros, con 62 hectá-

reas de viveros. Todo lo expresado muestra la in-

tensa labor desarrollada en todos los aspectos por

los técnicos del Instituto.

1. Forrajer¢s ^ horf.ícalas del Instituto de Semillas
Selectas.-2. Fibras duras (Institutn de T'ibras 7'e,r-
tiles).-3. n^apa agran.ómi^co ^ conservación de suelos.
4. Pccblica^iones 2^ Fxtcnsi.ón Agrari^a.-ri. l^cd Nacio-
nal de Silos del Servicio del TriOo.^. Yorcentaje.e
de etrportacibn de 7^^rodnrtos a0rzcolas.-7. Sla^id dc:
Investipacione,e A,qronóni^icas.-S, Fitopatolodía (Ins-
tituto de In.iaesti-gaciones Apronóm,'cas).-'l. (I^ia vis-
ta del stand de L'olonizaczón.-10. G'a7^tacione, de a,quns
subterrkneas.-11. Acequ^ias del, Instituto de^^ Coloniza^
ción.12. Actividad social del Instituto d.e Cnloniza-
ción.-13. Gráf^co del resultado de aná^lisis ^^ n.arma-

lización del pimentón.

(LoF níimeros de los ^rabados corresponden al or-
den con que figuran en el artfculo.)
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Ingeniero ogrónomo

Salvo contadísimas excepciones, las representa-

ciones nacionales en esta Exposición no reflejan

el nivel o las posibilidades de sus respectivas agri-

culturas, ni del comercio e industria de artículos
de o para el campo, y tampoco de lo que cada país

puede exportar.

Creemos que, en este aspecto, debía modificarse

la forma en que se instalan estos pabellones. No
puede pretenderse que un pabellón, por grande

que sea, intente ser, él solo, una feria de muestras.
Quédense los distintos productos, máquinas, etc.,

para los stands comerciales. Déjese para los pa-

bellones nacionales una exposición audio-visual de
todo lo concerniente a la agricultura y posibilida-

des de exportación, complementada por la corres-

pondiente información oral y gráflca.

Existen hoy medios auxiliares, para lograr este

resultado, que trabajan automáticamente o casi

automáticamente: series de dispositivas sincroni-

zadas con magnetofón, películas de corto o media-

no metraje, auriculares conectados con discos o

con magnetóforos en diversos idiomas o para ex-

plicar diversos aspectos, etc., etc.

Puede dirigirse a los interesados a los corres-

pondientes stands o dándoles las direcciones de los

organismos que pueden atenderles en consultas de

más detalle.

En el pabell.ón italiano, montado con el gusto
propio de aquella nación de artistas, sólo se ex-

pone maquinaria, lo cual, en líneas generales, res-

ponde a la tónica corriente del certamen, en esta

materia, a lo cual se dedica artículo aparte. Apar-

te esto, una pequeña exposición sobre la "Cassa del

Mezzogiorno" da informes sobre el gran esfuerzo

que aquella nación hace en las difíciles y pobres re-

giones del Sur.

El pabellón portugués ya no ofrece más que al-

gunos de los típicos platos lusitanos y los famosos

vínos de Oporto en un conjunto sencillo, pero he-

cho con gusto. Dada la similitud de nuestras pro-

ducciones, se comprende que no tenga mayor en-

vergadura esta representacibn.

De Colombia sólo hay una agrupacíón de cafe-

teros que hacen las delicias de los aficionados a

esta bebida, y de Méjico, un sta^ad comercial pre-

senta los productos conserveros de aquella nación,

con sus variadísimas especialidades tropicales.

En el pabellón alemán existe una desproporcio-
nada y reducidísima exhibición de lo que puede

ofrecer la República Federal. Por primera vez tie-

nen los alemanes un pabellón propio en esta Fe-
ria, de moderna y acertada arquitectura. Se de-

dica especial atención a los aspectos que pueden

interesar a los agricultores españoles: semillas,

riegos, ganadería, técnica agraria en general y mé-

todos modernos de química de la alimentación.

En la zona que rodea al pabellón se colocaron
5.000 plantas forestales, que nos recordarán, cuan-

do crezcan, los espesos bosques germanos. Dentro
del pabellón se exhiben los tronzadores de motor-

cito que acabarán con estos árboles, aparatos que
han encontrado una rapidísima difusión en Espa-
fia a través, principalmente, de las Escuelas de

Capataces Forestales, donde se introdujeron en sus
comienzos.

Si bien el incremento del intercambio comercial
hispano-germano no ha sido tan grande, en el

sector agrario, como el del industrial, ha supuesto

una cifra de 440 millones de DM en 1951 (unos
6.600 millones de pesetas), contra 375 (5.625.000.000

peseta.s) en 1960, continuando esta tendencia.

Cuando se ha visto en las gigantescas exposicio-

nes ambulantes de la D. L. G., que cada dos años

celebra en distinto lugar de Alemania, durante una

semana entera, lo que este país puede ofrecer en

materia agrícola, se comprende que sea difícil re-

sumirlo en un pabellón, lo cuai Conflrma nuestra
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PuPiellón de Holanda.

opinión de lo que debe ser una representación na-

cional.

Francia no ha sacado partido de un hermoso lo-

cal y de buena situación, limitándose a una expo-

sición y venta de simientes de una acreditada casa,

a exhibir otras semillas de diversas especies y a

la ganadería. En esta última presentaba unas mag-

níficas fotografías de sus mejores ejemplares, y po-

día verse también alguna cabeza de ganado. Es de

Pabrllón de Italia.

tener en cuenta que este afio la glosopeda ha im-

pedido que vengan animales de algunos países que

intentaban exponer ejemplares selectos.
La República Argentina ha presentado, en un

amplio pabellón de 3.000 metros cuadrados, cuya
realización ha estado a cargo de la Secretaría de

Estado de Agricultura, Ganadería y de Comercio

de aquel país, un completo panorama de los más

importantes aspectos de su producción agropecua-

ria. Visitando sus distíntos stands puede apreciar-

se, a través de una cuidadosa selección de gráfi-

cos, las cifras de producción registradas en los ú]-

timos afios en materia de granos, "yerba mate",

lanas, casefna, carnes, etc. Se destaca, además, un

stand de la Corporación Argentina de Productores

de Carnes (C. A. P.) con presentación de produc-

tos cárnicos envasados y venta al público de carne

refrigerada.

Uno de los aspectos más llamativos del pabellón

de referencia es un tfpico restaurante criollo, de-

corado artísticamente, en el que pttede apreciarse

la calídad de las carnes argentinas, presentadas en

platos de "bifes", churrascos y asado, además de
empanadas y otros productos característicos de la

cocina del país del Plata.
La Junta Nacional de Gra.nos presenta semillas

"originales" y"fiscalizadas" de cereales y protei-
nas, destacando muchas variedades indfgenas y

mestizas.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-

ria (I. N. T. A.) se presenta con gráficos demostra-

tivos bien logrados e interesantes.
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Interíor dei pabellón de U. S. A.

Los holandeses siempre han sido inteligentes co-

merciantes, y lo han acreditado en esta Feria. En

forma ordenada han concentrado los diversos pro-

ductos que ofrecen. Esto es ciertamente más fácil

para ellos, por no ser su exportación tan variada

como la de otras naciones, limitándose a determi-

nadas producciones de calidad.

El ganado de cría, 14 vacas frisonas, de idea no

sólo de su calidad, sino también de la adaptación

Pabellón de Argentinn.

de esta raza a nuestro ambiente, ya que de ellas,
ocho han vivido varios años en España o han na-

cido aquí, habituándose perfectamente a un clima

y a unas condiciones completamente diferentes de
las que predominan en Frisia.

También en avicultura aportan los holadneses

selectas creaciones de gran rendimiento, con pocas
necesidades relativas de piensos. Ya conocemos a

esta nación como exportadora importante de hue-
vos, a pesar de su reducida extensión.

A(3RICULTURA

No sólo por sus animales, sino también por sus

semillas, son conocidos los seleccionadores y mul-
tiplicadores holandeses. En el pabellón se exhíben

patatas de siembra en jaulas de germinación, y se-

millas de remolacha, cebada, lino, pratenses y tam-

bién de flores, cuya producción supone un enorme

ingreso en la balanza de pagos de aquel país.

Alimentos y estimulantes de primera categoría

y excelente presentación nos dan idea de lo bien

que se vive en esta nación de los molinos de viento.
Conservas cárnicas, productos lácteos, cerveza, et-

cétera. Poco de maquinaria, algo de piensos y, lo

Yabellón de bléjlco.

que complementa esto, un stand informativo para
todo aquel que desee detalles sobre la agricultura

holandesa a sobre los productos que no están ex-
puestos, teniendo folletos explicativos en español

para casi todos los detalles que puedan interesar
a los consultantes.

Hablemos, finalmente, con alguna mayor exten-

sión del pabellón de los Estados Unidos.

Concurren a la Feria seis importantes grupos
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Pabcllón de Portugal.

norteamericanos: el Consejo de la Soja, el Insti-

tuto de Industrias Agrícolas, la Asociación de Ta-

bacos, el Consejo de Granos para Piensos, la Aso-

ciación de Grasas Animales y la de Productores de

Trigo de las Grandes Planicies. Tratan con ello de

presentar al consumidor español diversos produc-

tos, algunos de los cuales, como las rosquillas "Do-

nut", de trigo, azúcar y esencias (que se distribu-

yen gratuitamente para darlas a conocer) serán fa-

bricada pronto en E.spaña.

Una gallina, que "habla" varios idiomas, será re-

galada, al flnalizar la Feria, al Servicio de Exten-

Ur^a vista del pabellón de Holanda.

sión del Ministerio de Agricultura. Se trata de un

modelo a gran escala, que va explicando en caste-

llano lo referente a los detalles de alimentación de

estas aves en Estados Unidos, mediante los cuales

se logran actualmente elevadísimos rendimientos

de puesta. Esta gallina "ha hablado" varios idio-

mas en las ferias de otros países y, entre otras co-

sas, explica en pocos minutos el proceso de puesta

del huevo, que dura en realidad unas veintitrés

horas.

También presenta Estados Unidos 30 conejos se-

lectos, descendientes de otros llevados por los es-

pañoles a América hace más de trescientos años.

Estos animales, expuestos en el pabellón del Sin-

dicato de Ganadería, alcanzan más de nueve kilo-

Exterlor del pabellón de Alemania.

gramos de peso en ocho semanas. Hay que tener

en cuenta que hace veinticinco o treinta años, el

conejo casero era desconocido en algunos Estados

de Norteamérica, a pesar de su valor alimenticio.

Hoy existen tantas Asociaciones de cría como ra-

zas. A sus concursos comenzó España a enviar tro-

feos el ,pasado año. Los resultados de la organiza-

ción de la selección saltan a la vista. La alimenta-

ción se hace exclusivamente a base de extractos y

agua.

En el pabellón se distribuyen folletos en caste-

llano que completan las mencionadas aportaciones.
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Comercio y regulación de pro^uctos ngr^pecunrics
I.-Regulación de la exportación de garrofa, garrofín,

goma de garrofín y germen molturado de garrofín.

En el Boletin Oficial del Es-
tado del día 7 de junio de 1962
se publica una Orden del Minis-
terio de Comercio, fecha 17 del
pasado mes de mayo, por la que
se regula la exportación de ga-
rrofa, garrofín, goma de garro-
fín y germen molturado de ga-
rrofín.

Se denomina garrofa integral
al producto resultante del tro-
ceado de la garrofa sin que se
haya efectuado separación d e
trozos por su tamaño.

Se denomina garrofa cribada
al producto resultante del tro-
ceado de la garrofa y formado
por los trozos que no atraviesan
el tamiz de 5 milímetros.

Se denomina garrofa tritura-
da al producto formado por los
trozos de garrofa de tamaño in-
ferior a 5 milímetros.

Condicioraes y defectos. - La
garrofa, cualquiera que sea su
tamaño, deberá estar sana, lim-
pia, exenta de tierra, larvas o
restos de insectos y de ataque
de mohos. No presentará hume-
dad adquirida. La humedad nor-
mal no excederá del 18 por 100
del peso en la garrofa troceada
y cribada, y del 15 por 100 en
garrofa triturada.

El peso de materias extrañas
no será superior al 0,25 por 100.

Envases y marcado.-La ga-
rrofa deberá exportarse en sa-
cos nuevos, cuya rotulación ha-
ga constar la naturaleza y de-
nominación comercial del pro-
ducto, el nombre comercial y
número del Registro General de

C A T F. C O R I 4 ^'iacorided

Exportadores de la flrma expor-
tadora, el origen español del pro-
ducto y su peso neto.

Condiciones y defectos. - El
garrofín, o semilla de la garro-
fa, deberá estar limpio, seco, sa-
no y entero; exento de tierra,
trozos de garrofa, semillas dis-
tintas u otras materias extrañas.
No contendrá humedad adicio-
nada ni presentará ataques de
insectos o criptogramas.

No se tolerará más del 2 por
100 en peso de materias extra-
ñas o de semillas defectuosas,
manchadas o alteradas.

E1 garrofin deberá exportarse
en sacos nuevos de algodón o
yute, cuya rotulación haga cons-
tar la naturaleza del producto,
el nombre comercial y número
del Registro General de Expor-
tadores de la flrma exportadora,
el origen español del producto ,y
su peso neto.

Definición.-La goma de ga-
rrofín es el producto que se ob-
tiene sometiendo al endospermo
de la semilla de garrofa (garro-
fín) al adecuado tratamiento
mecánico o qufmico. Se presen-
ta en forma de polvo blanco. La
composición de la goma de ga-
rrofín es aproximadamente: Ga-
lactosa, 30 por 100; manosa, 58
por 100 ; pentosas, 3 por 100 ;
materias nitrogenadas, 5 p o r
100 ; otras materias, 3 por 100 ;
sustancias minerales, 1 por 100.

La goma de garrofín puede ex-
portarse en las siguientes cali-
dades, especiflcadas según las ca-
racterísticas técnicas q u e se
mencionan:

Especial ... ... ... ... más del 2.300
Standard ... ... ... ... 2.300/1.700
Industri al . . . . . . . . . . . . 1.900/ 1.200

Oontenido Humedxd

más del 77 14
77/72 15
75/67 15

El producto denominado goma
de garrofín tratada deberá re-
unir las características previa-
mente declaradas por el remi-
tente al solicitar la exportación.

Condiciones y dejectos. - La
humedad de la goma de garro-
fín no deberá sobrepasar el 15
por 100 del peso.

Debe presentarse para la ex-
portación en perfecto estado de
conservación, limpio de impure-
zas, sin mezcla de otras sustan-
cias, de color blanco y con su
olor característico.

Envases y marcado.-La goma
de garrofín debe expedirse en
envases de algodón, polietileno 0
papel, dispuestos, para la debi-
da protección del producto, en
cajas o en sacos de yute o lino.
En el exterior deberá hacerse
constar la naturaleza y clase co-
mercial del producto, el nombre
comercial y número del Registro
de Exportadores de la firma ex-
portadora, el origen espafiol del
producto y el peso neto.

De la molturación a grano de
polvo del germen de garrofín se
obtiene un producto denomina-
do harina o bien granulado 0
sémola de garrofín, según que
reúna unas u otras de las carac-
terísticas señaladas. Su compo-
sición química es la indicada en
cabeza de la página siguiente.

Se denomina granulado o sé-
mola al producto obtenido de la
molturacibn, cuyas partículas re-
tiene el tamiz tipo seda 58s, de
22,5 mallas en centímetro lineal.

Se denomina harina al produc-
to obtenida de la molturación
cuyas partículas atraviesan el
tamiz reseñado.

Condiciones.-El producto de-
be presentar su color amarillen-
to típico, debiendo expedirse pu-
ro, sin mezcla de sustancias ex-
trañas o de harinas procedentes
de otras semillas. La humedad
no podrá exceder del 11 por 100.

En.vase y ^narcado.-La harina
y el granulado o sémola deben
expedirse en envases de yute, li-
no o esparto que ofrezcan la ade-
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Agua ... ... ... ... ... ... ... ... 10,5 al il por 100 cuartas partes como mínimo de
Proteína bruta ... ... ... ... ... 50 al 50,15 por 100 su superficie. En todo caso pre-
Materia grasa ... ... ... .. . ... 6,25 ai 6,35 por 100 sentará consistencia firme.
Material mineral ... .. . ... ... 8 al 8,20 por 100
Materias hidrocarbonadas ... El resta DEFECTOS DE LA FRUTA

cuada protección a 1 producto
contenido. Sobre el envase se ha-
rá constar la naturaleza y tipo
del producto, el nombre comer-
cial y número del Registro Ge-
neral de Exportadores de la fir-
ma exportadora, el origen espa-

ñol del producta y su peso neto.
Corresponde al S. O. I. V. R. E.

la exigencia de estas normas en
las inspecciones de salida en
puertos y fronteras. Las firmas
exportadoras vienen obligadas a
facilitar dichas inspecciones.

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

II.-Condiciones para la venta de aceites comestibles en
la campaña 1961 ^62.

En el Boletín Oficial del Es-
tado del 11 de junio de 1962 se
publica la Circular número 3/62
d e 1 a Comisaría General d e
Abastecimientos y Transportes,
fecha 1 de dicho mes, por la
que se rectifican las condiciones
para la venta de los aceites co-
mestibles en la campaña 1961-62
en el sentido de quedar modifi-
cado el artículo 7.° de la Circu-
lar 7/1960, prorrogada por la 7/
1961, de 14 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 308, de
26 de diciembre de 1961), en el
sentido de que solamente se per-
mitirá la venta al público de
aceites de oliva a granel de has-
ta 1,5° de acidez.

Se autoriza la mezcla, en to-
das las provincias, de los aceites
de oliva aptos para el consumo
con los aceites de semilla, de
acuerdo con las normas que al
efecto se dicten, fijándose para
tales aceites el precio máximo
de venta al público de 24 pese-
tas litro.

Continúa en vigor el resto de
lo dispuesto en la Circular 7/
1960, prorrogada por la 7/1961,
de 14 de diciembre de 1961 (Bo-
letín Oficial del Estado núm. 308,
de 26 de diciembre de 1961), que
no haya sido objeto de modifi-
^ación por la presente disposi-
ción.

III.-Regulación de la exportacion de tomate fresco de
invierno.

En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 15 de junio de 1962
se pubíica una Orden del Minis-
terio de Comercio, fecha 12 del
mismo mes, por la que se dictan
normas regulando la exportación
de tomate fresco de invierno.

Se consideran variedades ex-
portables de tomate todas las
que se adaptan a las exigencias
actuales de lc? mercados consu-
midores, especialmente aquellas
representadas por frutos de for-
ma redonda y superficie lisa, con-
sistentes y con pocas semillas.

La madurez comercial del to-
mate exportable se clasificará en
tres grados, cuyas denominacio-
nes, características y símbolos
serán los siguientes:

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

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

Maduro.-El símbolo será una
M marcada en el envase. La fru-
ta habrá alcanzado el color pro-
pio de la variedad en las tres

Grupo A

Defectos de la fruta:

1.° Existencia en el tomate de
restos de insecticidas, anticrip-
togámicos u otros productos de
carácter tóxico para la especie
humana. 2.° Incompleto d e s-
arrollo.

Faltas de comercialización:

1.° Mezcla en una misma par-
tida de cestos de buena calidad
con otros de fruta notoriamen-
te inferior, sin que se haya re-
velado por el exportador tal
mezcla. 2.° Falta de correspon-
dencia entre el tamaño de la
fruta y el que se indique en el
envase. 3.° Utilización indebida
de marcas, tanto si son propias
como ajenas. 4° Falta de peso
en el contenido de los envases.
5.° Falta de correspondencia en-
tre la marca y la calidad am-
parada en la misma.

Grupo B

Defectos de la fruta:

1.° Falta de uniformidad en el
grado de madurez; 2.`^ con he-
ridas sin cicatrizar; 3." con ro-
zaduras cicatrizadas, cuya ma-
yor dimensión sea superior a un
octavo de su meridiano; 4.° afec-
tados por mohos (pezonera, al-
jorra, etc.) ; 5.° atacados por in-
sectos ; 6 ° fuertemente dañados
por el sol; 7.° dañados por el
frío ; 8 ° fuertemente reblande-
cidos por el calor; 9.° fuerte-
mente atacados por el granizo;
10, sobremaduros, que puedan
llegar en malas condiciones a
los mercados a que se destinan;
11, huecos (zocates), salvo para
los mercados que los admiten y
que previamente se señalen por
el SOIVRE; 12, verdes, aunque
hayan alcanzado su completo
desarrollo (salvo para los paí-
ses que así lo soliciten y previa-
mente se indiquen por el SOI-
VRE).
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Faltas de comercialización:

1.^^ Mezcla de calidades o va-
riedades dentro de un mismo en-
vase. 2.^ Mezcla de tamaños. 3.'
Excesos de peso superiores a un
10 por 100 del contenido auto-
rizado en cada envase.

Grupo C

Defectos de la fruta:

1.° Frutos deformes. 2.° Con
manchas originadas por virus o
defectos nutricios que desapare-
cen en la maduración. 3.° Con
grietas o rozaduras cicatrizadas,
cuya longitud máxima no llegue
a un octavo de su meridiano.
4." Huecos (zocates) para los
mercados que los admiten y pre-
viamente señalados por el SOI-
VRE. 5.° No perfectamente re-
dondos, salvo para los mercados
que lo soliciten y que previamen-
te se indiquen por el SOIVRE.
6° Ligeramente afectados por el
calor, el sol, el frío o el granizo.
7.° Ligeramente sobremaduros,
pero firmes.

C'iATEGORÍAS COMERCIALES

El tomate de exportación se
clasiflcará en tres categorías co-
merciales: extra, selecta y co-
rriente, cuyas características se
indican a continuación :

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

I o selecta.-Estará constituí-
da por tomates contenidos en
envases limpios, bien presenta-
dos y de confección esmerada. No
se admite en esta categoría to-
lerancia alguna en faltas y de-
fectos del grupo A, hasta un 3
por 100 de las incluídas en el
grupo B y un máximo del 10 por
100 de las del grupo C.

II o Corriente. - Constituída
por frutos en envases de menor
esmero en la confección, aunque

de presentación correcta, con-
tendrán frutos sin defectos y fal-
tas de las incluídas en el gru-
po A, un máximo del 6 por 100
de las incluídas en el grupo B
y hasta un 80 por 100 de los de-
fectos clasificados en el gru-
po C.

En todas las categorías comer-
ciales las tolerancia.s de faltas y
defectos admitidos se refieren a
la totalidad de los definidos en
el grupo correspondiente.

CALIBRES AUTORIZÁDOS

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

Dr4metro méxim° trnue^'ereal
Uenominacione^ -

Milimetroa

P 35 a 40
MMM 40 a 47
MM 47 a 55
M 55 a 63
G Mayores de 63

ACONDICIONAMIENTOS

Dentro de los envases de ma-
dera, cerrados, cada^ fruto irá
envuelto en papel sulfito puro
de 17 a 20 gramos por metro
cuadrado. En la camada supe-
rior pueden quedar algunos to-
mates sin envolver.

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

En las bandejas u otros en-
vases abiertos, así como en los
de pasta prensada, puede pre-
sentarse la totalidad de la fru-
ta sin envoltura alguna.

Los tomates se dispondrán ali-
neados en diferentes capas den-
tro de cada envase, separándo-
se de los fondos y tapas con
colchonetas de virutilla seca e
inodora.

E1 interior de los cestos irá
forrado, a su vez, con papel de

AC'^RICULTURA

unos 40 gramos por metro cua-
drado o cartón especial que sir-
va de protección a la fruta que
contiene.

En los envases de cartón que
se sometan a ensayo se autori-
zará el mismo sistema de colo-
cación y presentación de la fru-
ta, o bien el acondicionamien-
to de la misma en celdillas, pres-
cindiendo de la envoltura ind?-
vidual y de la virutilla.

En el exterior de cada enva-
se deberá figurar:

a) Número de la flrma en el
Registro General de Exportado-
res.

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

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

d) Letra simbólica del grado
de madurez.

e) Fecha del empaquetado de
la fruta.

f) La coloración distintiva en
los envases que van el continen-
te, tal como se especiflca ante-
riormentc.

g) Indicación, e n cualquier
idioma, del origen del tomate.

Se faculta a la Dirección Ge-
neral de Comercio Exterior pa-
ra autorizar rectificaciones a es-
tas normas técnicas, en lo refe-
rente a envasado y acondicio-
namiento en las exportaciones
de tomate con destino a Orga-
nismos oficiales extranjeros.

CAMPAÑAS DE EXPORTACIÓN

Las exportaciones de tomate
fresco de invierno se iniciarán
a las cero horas del día 30 de
septiembre para los envíos que
se efectúen por vía marítima, y
a las cero horas del día 2 de oc-
tubre para los que se realicen
empleando la vía terrestre.

Se considera final de campa-
ña para las exportaciones de la
península la hora 24 del día 31
de enero, y para Canarias, la
misma hora del día 30 de junio.
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En Villafranca de los Barros
ha tenido lugar un sentido ho-
menaje al i 1 u s t r e Ingeniero
agrónomo don Antonio Cruz Va-
lero, en reconocimiento de la
fructifera labor desarrollada du-
rante su dilatada vida profesio-
nal, en defensa de la riqueza
olivarera española. Dicho home-
naje consistió en descubrir una
lápida que da su nombre al al-
macén regulador de aceite cons-
truído por el Sindicato Nacional
del Olivo en la citada población.
Asistieron a dicho homenaje el
Obispo de la diócesis, el Presi-
dente del Sindicato Nacional del
Olivo y numerosas autoridades,
ingenieros y olivareros.

Comenzó el acto leyéndose el
acuerdo tomado por el Consejo
del Servicio de Almacenes Re-
guladores de dar el nombre de
don Antonio Cruz Valero al Al-
macén Regulador de Villafranca
de los Barros. A continuación, el
Presidente del Sindicato Nacio-
nal pronunció unas palabras con
las que puso de manifiesto lo me-
recido del homenaje y exaltó la
dilatada labor desarrollada por
el señor Cruz Valero. A1 finali-
zar estas palabras descubrió, en-
tre una gran ovación de la nu-
merosa concurrencia, la cortina
que ocultaba la lápida que da el
nombre de Cruz Valero al alma-
cén regulador.

El homenajeado, vivamente

.

omena^e a don Antonio
Cruz Valero

emocionado, contestó con unas
sentidas palabras de agradeci-
miento. Recordó su pueblo natal,
Fuente del Maestre, con sus oli-
vos que llegan hasta las mismas
casas, y cómo allí nació su amor
hacia singular riqueza española,
amor que después, a lo largo de
su carrera, aumentó con los co-
nocimientos adquiridos, ya que
orientó sus estudios hacia la es-
pecialización del olivo y su rico
producto, el aceite, dirigido por
don José Hurtado de Mendoza,
con el que empezó a efectuar los
análisis sistemáticos de los acei-
tes de oliva, que fueron los pri-
meros que se hacían en España.
Una vez terminada su carrera,
se consideró obligado a divulgar
sus conocimientos desinteresa-
damente en favor de los agricul-
tores, peregrinando por casi to-
dos los pueblos de la provincia,
dando conferencias y charlas y
organizando cursillos de poda e
injerto, a fin de que se mejora-
se el cultivo del olivo y la ela-
boración de los aceites, afano-
so de conseguir que, obtenien-
do éstos con la inmejorable bon-
dad que ya tienen en las acei-
tunas, cuando están sanas y

maduras, fuesen un río de oro
para nuestra nación.

Se lamentó amargamente de
que al llegar al final de su vida
ha visto cómo sus esfuerzos se
han malog^rado, pues en general
esos aceites tan exquisitos que
contienen dichas aceitunas los
siguen estropeando, por una par-
te, los propios olivareros, al efec-
tuar la disparatada recolección
a vareo, como si a palos casti-
garan al olivo por la hermosa
producción que nos proporciona,
y por otra, en las almazaras,
donde la extracción dista mucho
de tener la pulcritud y esmero
que son indispensables para con-
servar la frescura, aroma y ca-
lidades del aceite.

Terminó haciendo votos por
que la juventud de ahora sepa
hacer fructificar la semilla que
él sembró para bien de España.

A1 final escuchó cálidos aplau-
sos y recibió muchas felicitacio-
nes.

AGRICULTURA Se asocia de tod0
corazón al merecido homenaje a
que ha sido objeto su distingui-
do y veterano colaborador don
Antonio Cruz Valero.

['n u ŭprcto del lioinenaje al señor Cruz Valero.
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EI Centro Internacional de
Altos Estudios Med iterráneos

Diversas organizaciones inter-
nacionales, especialmente la an-
tigua O. E. C. E., estudiaron los
problemas de desarrollo de la
agricultura mediterránea y se-
ñalaron como una de las causas
del estrangulamiento del des-
arrollo de la misma la insufi-
ciencia de personal científico y
técnico.

Para lograr la formación de los
cuadros institucionales que afec-
tan a la agricultura, los repre-
sentantes de los Gobiernos de
seis países de la O. C. D. E. (Es-
pa.ña, Francia, Grecia, Italia,
Portugal y Turquía) y el repre-
sentante de Yugoslavia han lle-
gado a un acuerdo de creación
de un Centro Internacional de
Altos Estudios Mediterráneos, el
cual tendrá por tareas:

1) Facilitar una enseñanza
complementaria técnica, econó-
mica y social a los diplomados
por las Escuelas Superiores de
Agricultura y proceder al exa-
men de los problemas derivados
del desarrolla agronómico.

2) Contribuir a desarrollar el
espíritu de cooperación interna-
cional entre los futuros cuadros
de la agricultura.

Este Centro, en cuyo naci-
miento tuvo una decidida inicia-
tiva España, fué recomendado
en la Asamblea Consultiva del
Consejo de Europa el día 24 de
abril de 1959, votándose por una-
nimidad el 20 de enero de 1960
una recomendación para crear
un Centro Post-Universitario
Mediterráneo cuya sede defini-
tiva se acordó por los siete paí-
ses mediterráneos interesados si-
tuarlo en París, creando dos Ins-
titutos, uno en Bari (Italia) y
otro en Montpellier (Francia).

EI acuerdo de creación del
Centro fué aprobado por el Con-
sejo de la O. C. D. E. el 30 de
enero de 1962, y el 8 de febrero
de 1962 por el Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa, fir-
mándose el acuerdo por los Go-
biernos respectivos el 21 de ma-
yo de 1962.

El Centro está dirigido por un
Consejo de Administración com-

puesto por representantes de los
siete paises mediterráneos, por
los secretarios generales del
Consejo de Europa y de la
O. C. D. E., asistidos por un Co-
mité consultivo formado por
personalidades de la investiga-
ción y de la enseñanza superior
agrícola y económica.

Actualmente este Consejo lo
preside el Ingeniero agrónomo
don Ramón Esteruelas, conseje-
ro agrónomo de la Delegación
de España_ en la O. C. D. E., y
como vicepresidentes el profesor
Blais, director del Instituto Na-
cional Agronómico de París, y el
doctor Koulopoulos, consejero de
la Delegación de Grecia en la
O. C. D. E. y en la Comunidad
Económica Europea.

Numerosos organismos, com-
prendidos los propios Estados
adheridos, otros Estados, diver-
sas organizaciones y organismos
público y privados han decidido
conceder bolsas o becas de es-
tudio, destacándose de forma es-
pecial las 45 concedidas por los
Gobiernos italiano y francés.
Los candidatos a dichas becas
deben, sin embargo, ser aproba-
dos por el Consejo de Adminis-
tración, el que hasta ahora ha
concedido ya dos becas a Inge-
nieros agrónomos españoles.

La duración de los estudios se
fija en doce meses y se distribu-
ye en un período que comprende
del 21 de septiembre a 15 de fe-
brero en Bari y otro del 20 de

febrero a 20 de julio en Mont-
pellier, seguidos de una estancia
efectuada en uno de los otros
países miembros Durante su pri-
mer a.ño de funcionamiento, una
de estas estancias se ha realiza-
do ya en España, con becas con-
cedidas por el Gobierno español
en número de 30.

La enseñanza se basa en los
temas de desarrollo económico y
social de la región mediterránea,
comprendiendo los siguientes
grupos:

a) Las civilizaciones medite-
rráneas y la evolución de la agri-
cultura.

b) La geografía.
c) Los problemas económicos

y sociales del desarrollo.
d) La metodología del des-

arrollo económico y social.
e) Los problemas técnicos

fundamentales de la agricultura
mediterránea.

f) Los problemas internacio-
nales planteados por el desarro-
llo agronómico.

Aunque inicialmente ha sido
creado por pa,íses europeos de la
cuenca mediterránea, existe el
proyecto de que se asocie a su
causa todo el conjunta de los
países ribereños del Mediterrá-
neo con problemas que, en algu-
nos aspectos, son similares, co-
mo derivados de unas condicio-
nes sociales, económicas y ecoló-
gicas determinadas; pero, par
otro, tienen problemas específi-
cos, como pueden ser, por ejem-
plo, los derivados de algunos
cultivos que no pueden generali-
zarse a todo el área, refiriéndose,
por ejemplo, a los cultivos sub-
tropicales.

Comisión Internacional de Ingeniería Rural
Durante los días 2 al 5 del pró-

ximo mes de octubre tendrá lu-
gar, en Avignon (Francia), unas
jornadas de estudio de la Comi-
sión Internacional de Ingeniería
Rural, en las cuales se tratarán
los siguientes temas:

1.° Sistemas antiguos y mo-
dernos de riego colectivo y su or-
ganización técnica.

2.° Nuevos métodos de pros-
pección y de captado de aguas
subterráneas para riego.

3.° Valoración del déficit en

agua de las plantas cultívadas
en función de clima.

4.° Aspecto flsiológico del dre-
naje; y

5.° Normas d e drenaje e n
función del medio físico.

Además de estas jornadas de
estudio, tendrán lugar diversas
visitas técnicas.

Para cualquier información so-
bre dichas jornadas de estudio,
se pueden dirigir nuestros lecto-
res al Servíce des Amelioratíons
Fonciéres, Cité Devant 14, Lau-
sanne (Suiza).
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MIRANDO AL EXTERIOR
SUIZA Y EL MERCADO COMUN EUROPEO

Suiza posee en su pequeño te-
rritorio una agricultnra caracteri-
zada por condiciones muy ^dife-
r:^ntes. Esta mi^ma característica
se ltresenta, aunque no con las
tnismas condicione,, en el ñran te-
rritorio de los países quc consti-
tuvcn la Comunidad Econúmica
Ftn•ohca. vo ob^tante, la compa-
ración debe hacer_ac con to^la cla-
^^ de reservas; pero, sin embar-
^u, hav dos características de gran
importancia para la política a;ra-
ria que le; son comuncs : una, el
dunt.in.io de Ic1 pcc^ttteit.ta propieda.d,
puc;• se^,ín la Comisión, dos ter-
cius de la: explotaciones aetu•o-

l^ca;u .ou menore, de dicz hectá-
r^as; csta proporción es aproxi-
ntadamente la misma que se da
rn el tcrirtorio suizo. La otra ca-
ractcrí_>tica señalada pot• la Comi-
;ión e: la de q na clefcctuosa es-
trnc^nra agrari.n, entendiendo por
tal no especialm^nte la insuficien-
tc evtensión de las explotaciones
v la di^per.;ión de las parcelas, si-
no todas las demás in.^uficieneias
econcímica:. I_a consccuencia de
esta e^tructura defectuosa es la
parvedad de la rentabilidad de al-
^una; F;mpresa; ahrícolas, tanto
cn la Comnnidad Europea como
en la Con^•cdrración Helvética, lo
cfue^ contr:buv^ a quc la rPnta
a^rícola mcdia apare^ca como
muv haja, atm cuando haya ex-
^,lotaciones qne permitan alcanzar
1n^rCSOR satl3factOrtOR.

I?st^^ eataclo de cosas :e reFleja
en el artículo 39 del Tratado de
Roma, en el quc se consi^,na que
cl fiu de^ la política anraria co-
nuín es elevar la productividad de
la a^,riculttu•a por el fomento de
l05 ^,ro^^re;os tÉCnico.>, la raciona-
lización v cl mcjor etnpl^o posi-
hl^^ ile lo^ factore^ de producción

v por c^tos medios mejorar lo,
t'.l^;l'l'SO. ((pPr Cal)lta)^ dC t0(laS 119

per;onas activas en la anricultura
y conscóuir la famosa cantinela,

Itoy tan en moda, de «elevar el
nivel clc vida de las clases rura-
lesn.

Al expresarse en estos términos
la Comisicín deja entrever que la
a^ricultura no puede seóuir en el
estado actnal, y el Vicepresidente
de la misma, el anti^uo Ministro
de A^ricultura de Holanda Maus-
holt, expresa la opinión de qtte no
debe retener^e el éxodo del cam-
po-tatt intcnsivo en Europa co-
mo en Suiza-, sino, al contrario,
que en interés de lo^ «que que-
den», debe favoreceree mediante
una política económica expansiva
que cree nuevos pue^tos de traba-
jo fuera de la arricultnra.

En Suiza csto da lu^ar a gran-
des e;fuerzos para tomar una ac-
titud realista en este importante
punto dc la política a^raria. Ya
figtu•a como cuestión puramente
pro ŭrarnática en el segundo infor-
me dPl Gohierno suizo sobre la
situación de la ahricultura a fi-
nes de 1959, `^ se apoya en la ten-
dencia del Mercado Comtín Eu-
ropea hacia una determinada po-
lítica arraria de me^jora, para
orientar en forma nueva la de Sui-
za, cnvo ^iu principal es la me-
jora de las bases de pro^duceión
y la ronservación y creación de
Pxplotacione, añríeolas familiares,
económicamente resistentes a la
competencia extranjera y que pro-
(1t17Ran in^,reso^ paritarios con
otra^ ramas cle la econemía. Lo
que hace años parecía el objetivo
principal de la Ley Agraria sui-
za, que era la conservación de la
existencia de, explotaciones fami-
liares irreductibles, hoy marca la
tendencia de diri^ir los esfuerzos
a conse^uir la creación y existen-
cia de una cantidad menor de ex-
plotaciones, pcro ca^>aces de^l ma-
yor rendimiento posible.

En esta cuestión existe un acer-
camiento del punto de vista sui-
zo con el Ejecutivo de la Comu-

nidad Europea. h.n opo;ición a la
tendencia de Suecia, ŭobernada
por socialdemócratas, de conside-
rar para la eatimacióu cíe las re-
laciones entre los inhresos de las
actividades ahrícolas y para la re-
gulación de los precios de los pro-
ductos agrícolas, los resultados de
las Pxplotaciones agrariaa, cada
vez mayor^es, la Comisión de la
Comunidad Europea tiende más
bien desde un principio hacia una
política de conservación de la ex-
plotacicín familiar.

En sus primitivas propuPStas, la
Comisicín tenía, al parecer, pre-
sente el tipo idea] de una explota-
ción familiar relativamente gran-
de que absorbiera el trabajo de^
dos o tres cnltivadores; pero la^
condiciones existentes en el ám-
bito del Mercado Común Europeo
están lejos de scr favorable., a e,;ta
concepción, y la consecuencia in-
mediata sería una alarmante dis-
minución del número de explota-
ciones campesinas. Esto dió lugar
a que el Comité de Ahricultura
del Parlamento Europco colocara
en primer plano las medidas que
deberían tomarse para la eonsti-
tución de explotaciones familiares
viable;, que a lo largo de renera-
ciones pudieran proporcionar unos
in,resos suficientes a uno o dos
cultivadores, empleando en Pllas
todo su trabajo.

A esta recomendación se unió
la Comisión, y que corresponde al
punto de vista suizo. F.sto tiene
que tener una cierta importancia
para el fin perse^uido por la Co-
misión en su política de precios
e ingresos, con objeto de llerar a
tm nivel comtín de precios.

Si la a,riculttn•a de la Comu-
nidad Económica Europea puede
lle^ar a obtener unos in^resos ade-
cuados, ]os productos aorarios de-
ben teuer-como en Suiza-unos
precios superiores a los del mer-
sado mundial, para lo cual son ne-
cesarias medidas de protección.
Todavía no están determinadas
para ahunos productos; pero lo
que se conoce deja cntrever _que
la técnica de la protección a^ra-

353



AG R ICU LTURA

ria de la Comunidad, bajo el Tra-
tado de Roma, difiere grandemen-
te del intervencionismo practica-
do en Suiza.

Por esto el país helvético no
pedirá probablemente una inte-
gracicín, sino una asociación en lo
referente a las regulaciones espe-
cialea para la agricultura. La ne-
cesidad de un estatuto especial
agrario para Suiza se desprende
no de la diferencia de técnica de
la protección, s^no de los ^extre-
madamente elevados coste4 de
producción agrícola.

Lina comparación de los rcgí-
menes político-agrarios de Suiza
y de la Comunidad no puede aún
establecerse, pues donde la opi-
nión de las autoridades se extien-
de a grandes territorios, la letra
de las leyes tiene que ser muy
general y no precisará mucho,
siendo lo definitivo el cómo se
apl'ŭca en la práctica y si esta apli-
cación es compatible con las le-
yes y necesidades del país, aun
cuando en Suiza la aplicación de
la ley agraria presenta una cierta
liberalidad que, en unión de al-
gunas disposiciones de política co-
mercial, ha conseguido impedir
un riguroso proteccionismo a^ra-
rio.

Aún no se sabe cómo será la
rcalización práctica de las orde-
naciones de política agraria, muy
elásticas y complieadas, en la Co•
cnunidad Europea. Se sospecha
que las organizaciones agrícolas de
la Comunidad, bajo el lema de
«el mercado europeo, para los
agricultores europeos», muestren
una tendencia a la autarquía, de
modo que todavía no pueda pre-
verse cómo se realizará la volun-
tad de ]a Comisión de no marchar
por ese camino.

Esto supuesto, debe consignarse
que la ordenación agraria esboza-
da por el Mercado Común Euro-
peo es más liberal, muestra más
rasgos característicos de los prin-
cipios económicos de mercado que
la ordenación suiza, siendo, por
tanto, más complicada en su rea-
lización práctica. Esto se muestra
especialmente en lo concerniente
a los cereales panificables. En
Suiza, a base de una sencilla y
manejable ordenación, el produc-
tor de trigo goza de una ilimitada
garantías de precio fijo, estableci-

do por el Estado, y al cual debe
venderse en el mercado interior.
En el Mercado Común Europeo,
la formación del precio tendrá lu-
gar en el propio mercado, y en
sus líneas generales, lo que se co-
noce del modo de protección, es-
tá dirigido a establecer estrechos
límites al movimiento de los pre-
cios y a las diferencias regiona•
les, en beneficio de los producto-
res y de los consumidores. En in-
terés de aquéllos por el estable-
cimiento de nn precio de inter-
vención que esté en una determi-
nada relación con un justo precio
deducido de la graduaeión del co-
mercio al por mayor y a cuyo pre-
cio de intervención los organismos
oficiales se comprometen a adqui-
rir todos los cereale: que se 1es
ofrezcan, lo que asegura a los pro-
ductores una remuneración míni-
ma que no difiera mucho del pre•
cio de coste. Esto se asegurará por
tma protección de frontera en la
Comunidad, mediante la cual to-
do cereal procedente del exterior
pagará unos derechos diferencia-
les, en una cuantía tal que no pue-
da perjudicar el precio resultante
a los del interior.

Los intereses del consumidor se
protegen en forma de que normal-
mente la importación de cereales
no sufrirá limitaeiones que deter-
minen una subida de los precios
interiores por encima del justo

precio.
Para el azúcar y la mantequi-

lla, la Comisión se apresta a es-
tablecer un mismo orden que para
los cereales. En Suiza los produc-
tores de azúcar gozan-desde lue-
go para cantidades limitadas-de
una garantía de venta a un pre-
cio fijo, mientras que para la
mantequilla, con monopolio de
importación, cuida de que la in-
troducción de mantequilla extran-
jera no se haga más que cuando
la producción nacional no pueda
satisfacer las necesidades interio-
res.

Para la carne de cerdo, volate-
ría y huevos, según las órdenes
aprobadas por el Consejo de Mi-
nistros, del Mercado Común Eu-
ropeo se establecerán otros siste-
mas diferenciales, más complica-
dos que los anteriores. Por lo que
respecta a la carne de cerdo, la
solución de la Comunidad tiene

un cierto parecido con el sistema
helvético, que permite la impor-
tación cuando los precios interio-
re5 superan en una cierta cuantía
a los precios índices y limita la
utilización e importación cuando
los precios de mercada son infe-
riores a aquéllos. La principal di-
ferencia entre el régimen suizo y
el de la Comuuidad sería que en
ésta la importación de carne dc
cerdo (de ave o huevos) se regu-
laría por medio de derechos dife-
renciales variables, mientras que

en la orcíenaeión suiza, en prin-
cipio, no se permite la importa-
ción y se consiente sólo en caso:^
de escasez de oferta. Por el con-
trario, la importación de volute-
ría está liberalizada, mientras quc
para facilidad de la venta de la
produccióu hnevera interior las
importaciones e;tán vinculadas a
un sistema de rendimientos. La
carne de vaca en Suiza está some-
tida a la reglamentación de mata-
deros, mientras que las propues-
tas para la Comunidad, a fin de
proteger la producción interior, la
importación estará sometida a un
arancel, que puede eventualmente
articularse con un sistema difercn-
cial: las limitaciones de importa-
ción serán solamente para la car-
ne congelada.

En 10 ^que respecta a frutas,
hortalizas y vinos, las diferencia,
entre Suiza y la Comunidad ^on
más importantes. En los tres ca-
sos la protección de la produr.ción
interior en la Comunidad se lleva
a cabo mediante aranceles, con

una reserva para restricciones dc
importación para el vino. Eu Sui-
za, en los tres casos pueden de-
cretarse limitaciones de la canti-
dad importada. Para las frutas y
horializas, esta limitación se rca-
liza por el sistema de las tres fa-
ses, crire permite la regulación de
las cantidades en las épocas de la
gran oferta interior, una regula-
ción cuya tendencia libertal liA
aido reconocida. La importación
de vino, por el contrario, est^í so-
metida a un régimen de contin-
gentes.

Como se lra dicbo más arriba,
existe una diferencia en lo que se
refiere al comercio de la mante-
quilla y debe mencionarse como
ampliación, que como consecuen-

cia de la intensidad que el adiri•
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gismo» lta tomado en eata rama

en Suiza, una articulación dc la
explotación lecbera ]telvéticu en

el Mcrcado Común F.uropeo pre-
sentará las mayores di°icultades
de la integración, pues lo, carte-
les y monopolios exi^tentes en este
dominio uo pueden ser admoniza-
dos con las reglas de la competen-
cia establecidas en el Tratado de
Roma. En relación con esto es in-
teresante consignar que en la le-
gislación suiza existe tma carga
sobre las grasas y aceites vcgetales
importados en beneficio de la con-
servación de un prec,io para la le-
che quP cubra los gastos de pro-
ducción, míenU•as que en las re-
comendaciones de la Comisión del
Mercado Comtín Europeo no se
prevé ninguna de estas posibili-

dades.
Una cuestión de gran importan-

cia en la política agraria es la de
aquién ha de pagar la protección
a la agricultura» , si el Estado 0
el consumidor mediante la eleva-
ción de precio^ correspondiente.
Esta alternativa es de gran inte-
rés para las negociaciones entre el
Mercado Comtín Europeo e Ingla-
terra, como ya dijimos días pasa-
dos, pues las autoridades de la Co-
munidad parece que en principio
scs ban inclinado a la segunda ^o-
lución, mientras que, como sabe-
mos, en Gran Bretaña la protec-
ción de precios es por cuenta del
Tesoro y, por tanto, del contribu-
yente en general.

I••r ^l caso dP Suiza, e;ta cues-
ticín desempetia un escaso papel,
pur, en e,te país aP utiliza tnl
sistema mixto. Para los cereales,
por ejemplo, el precio intcrno, su-
perior al mtmdial, que reribe el
productor está sostenido princi-
palmcnte por el 'Tesoro, ^ para
la lecbe, una parte del costc del
sostenimiento dPl precio ^ravita
sobre el Tesoro, carga que se con-
sidera como provisional.

Pero tampoco en la Comunidad
etn•opea el principio de que el
consumidor soporte los costes de
sostenimiento de preeios es una
regla rínida. Las disposiciones so-
bre la financiación de las obliga-
ciones comtmes referentes a los
fondos de ejecucihn y garantía
prevén la aportación financiera de
los Estadoa miembros. Esto tiene
gran imporiancia para el caso de

la lecbe, donde las aportaciones
previstas serán imprescindibles,
teniendo en cuenta que los seis
Estados han gastado para el sos-
tenimiento de precios 1.500 mi-
llone^ de marcos alemanes, o sea
aproximadamente unos 23.250 mi-
llones de pesetas.

En el terreno de la protección
a favor de la agricultura de la
C. E. E. desempeñarán un gran
l.^apel los derechos diferenciales
en las importaciones procedentes
de terceros países. Los recursos
así obtenidos no irán a parar a
lo^ países importadores, sino al

fondo central de ejecución y ga-
runtía para la financiación de ope-
raciones comerciales y para enju-
gar las pérdidas por exportacio-
ues. Esto significa-y esta cues-
tién ha tenido gran importancia
en las negociaciones-que los paí-
ses más importadores deben con-
tribuir con aportaciones superio-
res a la media a la financiación
de las obligaciones comunes, una
realidad que, en el caso de com-
pleta integración de la agricultura
suiza al Mercado Común Europeo,
afectaría en cantidad no despre-
ciable a la Confederación Helvé-
tica.

Como vemos, la técnica de la
protección a la agricultura en la
Comunidad europea difiere sensi-
blemente de la aeguida por Suiza ;
pero e^to quizá no fuera el prin-
cipal motivo para la no integra-
ción, pues en la Comunidad, co-

mo en Suiza, las medidas tienden
principalmente a hacer rentable
una agricultura en que las explo-
taciones familiares son la princi-
pal base de su estrucriira. Según
una personali^dad perteneciente a
la agricultura helvética, el punto
di`ícil dcl problema reside no en
que, en general, las directivas de
1 q Comunidad no pudieran ser
aceptadas por Suiza, sino en que
esta nación pudiera soportar un
descenso de los altos precios que
obtienen actualmente sus produc-
tos agrícolas.

Los altos coste; y precios son
e^ectivamente -el obstáculo para
una completa integración de la
agrictiltura suiza en el Mercado
Comtín F.uropeo. Una compara-
ción de los precios sería enfadosa
e intítil, pues es generalmente co-
nocida la altura de todos los pre-

cios agrarios en Suiza con rela-
ción a los demás países. Tomemo^
solamente cuatro artículos. Seb ín
los datos de la Sociedad de, Nacio-
ne^, el precio medio en dólares
por 100 kilos en el período 1959-
!960 ha siclo e1 siguiente.

Precio en clólares por 100 kilos
(1959-60)

TriRo
P^t^_ Cnrnt

tae ^t Leehe

7^N

Bélgica .... 9,4p 4,b4 42,70 6,23

P'rancia • • 7,73 4,11 38,49 7,29

Alemania (R

F.) ..... 10,12 4,12 46,b5 8,00

Italía .... 10,47 3,24 51,83 7,38

Holanda ... 8,00 3,88 44,74 7,61

Suiza ..•. 15,66 5,13 51,35 8.57

Solamente en la carne de vaca,
el precio snizo está ligeramente
por bajo del precio máximo de la
Comunidad, quc corresponde a la
Reptíblica Federal Alemana. Las
diferencias mayores corresl^onden
a artículos tan importantes como
el trigo y]a leche. Para esta úl-
tima, actualmente la diferencia e^
mayor de lo que muestran las es-
tadítsicas. En el trigo vemos que
el precio en Suiza es aproxima-
damente el doble que en Francia,
lo que no es de extratiar dadas
las condiciones de ambos países
para este cereal; pero lo que es
más chocante es que sea un 50 por
100 superior al de la Alemania
Federal, que ya es altito con re-
lación al mundial.

Como se ve, una paridad de los
precios suizos con los del Merca-
do Común Europeo, que sería la
consecuencia de una integración,

daría lugar a pérdidas estimables
para los agricultore; suizos, aun-
que atín no es conocido el nivel
a qtte se igttalarían los precios.
En esta cuestión discrepan la.^
ideas de la Comisión y del Parla-
mento europeo. Aquélla quiere, a
fin de debilitar la tendencia a una
^obreproduccicín, estabilizar los
precios a un nivel medio, mien-
tras que cl Parlamento, cediendo
a la presión rlc las asociacionea
agrícolas, quisiera que la nivela-
ción se biciere al relativo alto ni-
vel reinante en los principales
países importadores de productos
agrícolas; es decir. en la Alema-
nia Federal.
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Como hasta ahora parece que
la Comisión va obteniendo éxitos
en el establecimiento de una co-
mún política agraria, las conse-
cuencias de una paridad de pre-
cios a un nivel medio podrían ser
muy variables para la nación so-
licitadora.

Por ejemplo, para un producto
bruto de la agricultura suiza-es-
timado provisionalmente para el
ario 1960-de 2.974 millones de
francos suizos, al calcular los pre-
cios ^l nivel medio del Mercado
Camtín Europeo resultaría una
baja de ingresos de 770 millones
de francos, cantidad que por sí
sola dice su efecto sobre el alto
nivel de los precios helvéticos y
sus consecuencias financieras. La
integración desde luego propor-
cionaría un altorro en abonos y
maquinaria que podrían traerse
de los otros países de la Comu-
nidad y que puede estimarse en
unos 70 millones, con lo que la
baja sería de unos 700 millones,
a sea de unos 2.50O francos por
cada persona activa en la agricul-
tura suiza, que en 1958 obtuvo en
total un ingreso «per capita» de
1.517 francos.

Desde luego, el Estado Federal
suizo contribuye actualmente a los
ingresos de la agricultura con 200
millones. Aun cuando se reste esta
cantidad de los 700 millones de
pérdida, lo que no parece justifi-
cado completamentc, siempre que-
da una suma de 500 millones que
parece difícil de enjugar, aun con
lo^ mayores esfuerzos para redu-
cir los costes de producción. Ade-
más, Suiza tiene el problema de
la agricultura de montaña, con su
de^favorable estructura de cortes,
y tendría que solicitar una conce-
sión especial para ayudar a esta
clase rural montañera. De todas

maneras, el ajuste de los precios
suizos al nivel de los «europeos»
representa una disminución de in-
gresos que parece imposible que
pueda soportar la agricultura de]
país para lograr el pago de los in-
tere^ses de sus créditos y la pari-
dad dc remuneración con otros

trabajadores.
De todo esto se deduce que las

organizaciones agrícolas suizas es-
peran que la asociación del país
con el Mercado Común Europeo
se haga mediante un convenio es-

pecial, a fin de que quede inva-
riable el régimen de protección de
que gozan hoy los productos agrí-
colas; es decir, que la agricultu-
ra no entre en la integración.

No puede hoy precisarse cómo
irán las negociaciones ni en qué
forma ni a qué precio Suiza po-
dría tener un especial estatuto
para su agricultura dentro del
Mercado Común Europeo ; pero
no hay que perder de vista que
el motivo eeonómico de la cons-
titución de la Comunidad, en su

aspecto agrario, no es en último
lugar el deseo de los países expor-
tadores agrícolas-de entre lo,
seis-de asegurarse un salida para
sus excedentes a precios ventajo-
sos, y Suiza no puede perder de
vista esta cuestión, pues los del
Mercado Común tieuen ya en 1a
Confederación Helvética un im-
portante Ynercado para productos
agrícolas, pues en 1960-incluyen-
do pescado, según el Tratado dc
Roma-vendieron a Suiza por va-
lor de 654 millones de f.rancos sui-
zos, mientras que esta nación les
envió solamente 191 millone^s de
productos agrícolas.

Es de ^uponer que los sei^ no
estén satisfechos de este comercio
exterior con Suiza, que puede pra-
porcionarles mayores posibilida-
des, pues la Confederación, en
1960, para una exportación de
277 millones de francos, hizo una
importación total de 1.760 millo-
nes de productos agrícolas, es de-

cir, casi tres veces lu importación
procedente de la Comunidad. Clu-
ro que en este total se eneuentran
productos que los seis no produ-
cen.

Peru qo obstante la relativa
^gran capacidad de importttnción
de Suiza en productos agrícolas,
facilita el camino de hallar solu-
ciones ; pero hay que tener en
cuenta que para adquisicionos dc
productos baratos cn el mercado
mnndial procedentes de los paí,es
del Mercado Común Europeo,
^iempre se produciría un encare-
cirnieuto sensible. l^^o ;erá, por
con.,iguiente, fácil coordinar cier-
tas exige^ncias del Mei•cado Común
Europeo con las obligacioncs co-
me^rciales de Suiza con otro_, paí-
ses u organismos, especialmeut^•
con lo^ comprornisos con la (;. A.
T. 'I'. y con los intereses •dc su
propia agricultara, que sc> esfuer-
za por ascbnrrarse una venta de su
producción y que al mismo tiem-
po tiene^ que estar acorde con los
intereses del país-sobre todo con
el aprovisionamiento en víveres
e q caso de guerra-, por lu que
necesita una agricultura capaz de
grandes rendimiento?. Por e,ta ru-
zón, y conro no puede suponerse
de momento una faerte expansión
de la piroduccióu agraria, 5uiza
^erá siempre un buen cliente de
productos agrícolas. Y esto debcn
tenerlo cn cuenta lo, se'ñores arra-
rios de la Comunidad Económica
F uropca.-Provi^lus.

Embalaje de película de vinilo para
conservación de pavos congelados

Los pavos, una vez sacrifica-
dos, pueden resistir en perfectas
condiciones hasta su venta para
el consumo hasta doce meses e
incluso períodos más largos si se
almacenan envueltos en pelícu-
la de vinilo a- 18° C. Las ex-
periencias que han confirmado
este resultado se llevaron a ca-
bo con tres lotes de aves igual-
mente preparados y cada uno de
los cuales fueron consumidos
por un Jurado especial de degus-
tación, el primero a los siete me-
ses y medio de su almacenaje, el
segundo a los diez meses y me-
dio y el último a los doce meses
y medio.

Se utilizaron bolsas de pelícu-
la de vinilo, de las que al ence-
rrar en ellas al pavo se extraía
el aire mediante el empleo de
un material de embalaje comer-
cial de tipo corriente. Las bol-
sas se cerraban alrededor de los
pavos por remojo en agua ca-
liente.

La calidad organoléptica de
las aves envasadas en tres tipos
distintos de bolsas de vinilo era
muy elevada en todos los perío-
dos de almacenaje, no not.^ndo-
se diferencia apreciable entre el
sabor de las aves congeladas y
las que se consumían directa-
mente después de su sacrificio.
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la olivicultura y elayotecnia italiana exami-
nadas en Spoleto

La Academia Nacional del Olivo
Italiana acaba de celebrar el I Cen-
greso dedicado a examinar los
problemas urgentes relativos a ;a
olivicultura y elayotecnia, que en
muchos aspectos son exactamente
los mismos que nos preocupan a
los olivareros y almazareros espa-
ñoles, no sólo en el mercado in-
terior, sino también en cuanto a
su encaje en el complicado Mer-
cado Común europeo.

Spo'eto, ciudad rica en historia
y arte desde los tiempos paganos,
pasando después al cato:icismo, es
un lugar donde en todos los tiem-
pos, como encrucijada estratégica,
tuvieron realidad sucesos que ^a
hicieron merecedora de ser deno-
minada «Cabeza de la Humbría».
En la segunda guerra púnica, Aní-
bal sufrió derrota ; Teodorico cons-
truyó un palacio como lugar de re-
poso y mejoró su valle ; lo que
debió ser el Acrópolis, después la
Rocca, se convirtió en fortaleza
por el cardenal A:bornoz, como
«general» del Papado, y todavía
lleva su nombre ; las huellas de
l_ucrecia Borgia fueron exaltadas
como gentil castellana por D'An-
nunzio y otros poetas. Plinio el Jo-
ven y Carducci se inspiran en las
fuentes que dan origen al río mito-
lógico Clitunno y escriben sus bri-
Ilantes descripciones. Incluso Bar-
barroja la destruye, pero resurge
de nuevo. Y San Francisco queda
maravillado de su valle y se con-
centra en sus pensamientos que le
inspiran tal belleza de la Natura-
leza.

Es natural que sea Spoleto hoy
sede de la Academia del Olivo,
del Centro Italiano de Estudios
Medievales, del Festival de Am-
bos Mundos y de la Exposición de
Arte Figurado, la cual-en el es-
pecial ambiente de la localidad-
desentona y nos ob^iga a visitar las
viejas iglesias y monumentos an-
tiguos para reposar de estas imáge-
nes ccdemasiado figurativas».

En tan sugestiva localidad fue-
ron expuestas y discutidas, mu-
chas con gran calor, más de 50 po-
nencias presentadas por los más
eminentes técnicos, que se ocupa-
ron de los problemas desde la pre-

paración de la tierra para recibir
las nuevas plantas de olivo hasta la
e'aboración cuidadosa y obtención
del ccbuen aceite virgen», sin olvi-
dar los aspectos médicos y las me-
jores condiciones alimenticias del
aceite de oliva como grasa noble.

Olivicultores, almazareros, técni-
cos en el olivo y su aceite, docto-
res en medicina y químicos de Ics
laboratorios de anális:s de alimen-
tos, cada uno dijo a'go de interés
o motivó discusión animada, que
después dió lugar a unas conclu-
siones de interés, no sólo para los
italianos, sino también para Es-
paña.

A pesar de tratarse de un Con-
greso nacional, la Academia ita-
liana del Olivo tuvo la gentileza de
invitar a tres espan"oles, ya que los
italianos siempre están atentos a
todo lo que nuestros especialistas
o industria'.es hacen, sea cerca del
o'ivo, sea para mejorar las alma-
zaras.

Este fué el motivo para que fue-
ran presentadas y escuchadas con
gran interés las ponencias del pro-
fesor doctor ]uan Martínez Díaz,
ccAspectos del aceite de oliva en la
alimentación humana» ; del Inge-
niero Agrónomo J. Miguel Ortega
Nieto, «Estudios sobre la poda ra-
cional del o'.ivo», y la que dedicó
el que suscribe al examen de ccAs-
pectos de la industria elayotécnica
españolan.

La ponencia del profesor Martí-
nez Díaz, ya conocido por su tra-
bajo publicado en el libro «El acei-
te de oliva desde el punto de vis^a
médico», con un excelente prelu-
dio del doctor Marañón, en e'. cual
presenta una visión magistral del
futuro del olivo y su aceite en los
países mediterráneos, mereció elo-
gios de los varios médicos presen-
tes. Tal librito y otros que distri-
buímos d.el Sindicato Nacional del
Olivo y de los que se reparten en
la actual Feria del Campo fueron
lodos muy solicitados.

La ponencia del [ngeniero Orte-
ga Nieto, figura muy conocida por
los olivicultores italianas y los es-

pecialistas que visitan nuestros oli-
vares de todos los países olivare-
ros, fué acompañada con foto-
grafías de la poda nacional, así
como de la distribución de un li-
brito reciente del Ministerio de
Agricultura re'.atando los resulta-
dos de la excelente campaña de
poda nacional. Todo ello mereció
un aplauso general.

Me correspondió h.acer una des-
cripción de lo que la índustria es-
pañola viene haciendo desde 1924,
cuando surgió la máquina ccAca-
pulco-Quintanilla„ y que se difun-
dió por los varios países e inc'.uso
sugirió después otras que todavía
funcionan y sacan buen aceite de
oliva virgen.

La máquina ccSinolea», produc-
to de una eficaz colaboración his-
panoita'iana, fundándose en la pa-
tente española «Alfin,,, inventada
por el mecánico señor Buendía,
después de un año de continuos
ensayos ha sido mejorada y trans-
formada en un complejo «Alfin-
Rapanellin, gracias al ingenio de
estos italianos y después de cono-
cer todo lo que existía reciente-
mente en nuestro país en la indus-
tria elayotécnica. Dado que el pro-
fesor Cerocci-Buzi, director de 'a
Estación experimental de olivicul-
tura y elayotecnia de Imperia hizo
un concienzudo estudio de la ac-
tual «Sinolean, como en su tiempo
lo hizo de la «Acapulco-Quintani-
Ila», ello me evitó tener que dedi-
car en mi ponencia un largo espa-
cio a tan ingeniosa máquina. Es
más, en la sesión final se realizó
una visita a la fábrica italiana que
construye tal m.áquina, de la cual
vendió en la pasada campaña 25 y
tiene preparadas otras tantas o más
para la próxima, y vimos que una
de ellas estaba funcionando y ob-
teniendo más del 90 por 100 del
aceite virgen de la o'iva sin ^•ti'.^
zar los capachos. L_os almazareros
italianos que asistieron al Congre-
so y que poseen tal máquina dije-
ron mucho más de lo que cualquier
técnico pueda decir a su favor.

Las conclusiones del Congreso
son de gran interés.

Se empezó recordando a'.os po
deres públicos que se efectúen en-
sayos en colaboración con las di-
versas regiones italianzs sobre los
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nuevos sistemas de plantaciones
del olivo y que, a la vista de los
resultados comprobados, se emi-
tan los juicios adecuados y reco-
mendaciones necesarias para ilus-
trar a los o'.ivareros.

Se insistió en la superioridad del
aceite de o!iva desde el punto de
vista alimenticio y que se efectúe
una propaganda activa, tanto para

el mejor cultivo del o'ivo como a
la mejora de la industria de extrac-
ción de tal aceite.

Se considera que los dos mil mi-
llones de liras anuales que se le de-
dican son insuficientes para refor-
mar la olivicultura y elayotecnia
italianas, por lo que debe hacerse
un Plan nacional más amplio y me-
jor dotado, con la experimentación
necesaria en ambos campos.

Los métodos de an3lisis actua-
les, según los técnicos italianos.
permiten claramente definir les
aceites vírgenes y deben ser em-
pleados en los varios laboratorios,
los cuales no están bien dotados
en algunos casos para la función
de control que deben realizar.

Se deberán favorecer los estudios
bromatológicos que ponen en evi-
dencia las condiciones de superio-
ridad del aceite de oliva y que in-
cluso en los países donde se con-
sume tal aceite en lugar de otros
se dan con menos frecuencia c1i-
versas eñfermedades del aparato
circulatorio de :as que constituyen
una plaga para ciertos países.

Deberá incrementarse la produc-
ción y propaganda del aceite diri-
gida al aceite virgen de ca^idad.

Un olivicultor del sur de [talia
supo poner el dedo en la llaga, ya
que se refirió al ccmal traton que el
aceite de oliva está recibiendo en
el M. E. C. La reclamación italia-
na de que se le dedicase una cier-
ta atención en el M. E. C, fué con-
testada con una recomendación a
favor del consumidor de «aceites

y grasasn, pero sin preocuparse
que el aceite de oliva para Italia
(como nos sucede aún en mayor
escala a los españoles) no es un
aceite más, sino algo fundamental
en nuestras economías. Esta sere-
na y vigorosa llamada hecha por
un olivicultor y almazarero de Ita-
lia fué muy bien acogida por Pl

Congreso y suscitó una conclusión
en la que se pone en guardia de la
situación que se creará para la eco-
nomía o'ivo-aceite cuando el Mer-
cado Común Europeo entre por
completo en vigor, ya que para tal
economía no existen las más mí-
nimas garantías de protección ni
siquiera de fomento.

Otra conclusión aue merece ser
citada es que, dado que hay que
dedicar cada día más sumas para
fomentar y mejorar este sector eco-

nómico, en el Congreso ae propu-
so que las ingentes sumas que en
Italia produce la importación de
aceites, semillas y grasas para con-
sumo humano sean destinadas a
fomentar el sector olivo-aceite.

Y las jornadas terminaron con
unas rápidas visitas a olivares y al-
mazaras racionales que en Hum-
bría existen y dan lugar a uno de
los más apreciados aceites italia-
nos.-E. Morates y Fraile, Ingenie-
ro agrónomo.

Inventario de necesidades agrí-
coias en los Estados Unidos

Un inventario recientemente rea-
lizado en los Estad.os Unidos de
Norteamérica ha puesto de mani-
fiesto los colosales problemas con
que se enfrenta la agricultura de
aquel país únicamente en lo que
a sus suelos se refiere.

De los terrenos cultivados, más
de 110 millones de hectáreas nece-
sitan tratamiento diverso de con-
servación : en 65 millones de hec-
táreas el problema dominante es
el de la erosión del suelo ; en 24
millones un exceso de agua limita
considerablemente la producción ;
la naturaleza y composición del
suelo es inadecuada en 15 millo-
nes de hectáres ; por último, un cli-
ma desfavorable afecta a otros 6
millones de hectáreas. Es frecuen-
te que varios de los factores men-
cionados afecten a un mismo :e-
rreno.

En 55 millones de hectáreas, que
representan el 3) por 100 de la to-
tal superficie cultivada, se han
ap^icado ya diversas medidas con-
servadoras y se considera que se
encuentran actualmente conve-
nientemente protegidas contra ia
erosión ; entre tales medidas se in-
cluyen : alternativas especiales, 40
millones de hectáreas ; laboreo en
contorno, 16 millones de hectá-
reas ; cultivos de cobertera, 9 mi-
llones de hectáreas ; empajados y
empleo de restos de cosechas, 38
millones de hectáreas, y cultivo °n
fajas a nivel, 7 millones de hectá-

reas. Varias de estas medidas pue-
den co'ncidir en un mismo terreno.

Aproximadamente unos Il mi-
llones de hectáreas no adolecen de
problema especial que pueda li-
mitar su uso.

La extensión dedicada a prade-
ras de siega o pasto totaliza 196
millones de hectáreas. Aproxima-
damente su cuarta parte no requie-
re especial tratamiento de conser-
vación ; en 29 millones de hectá-
reas se requiere siembra o resiem-
bra de 1a cubierta herbácea ; en
42 millones de hectáreas hay que
mejorar dicha cubierta ; en 75 mi-
Ilones se requiere protección con-
tra el pastoreo excesivo, el fuego,
la erosión o las plantas nocivas.

La superficie forestal de propie-
dad privada ascendía a 184 millo-
nes de hectáreas. Se requería plan-
tación de arbolatlo en 28 millones
de hectáreas ; en 65 millones de
hectáreas se precisan mejoras di-
versas en la masa vegetal y pro-
tección contra plagas y enfermeda-
des ; en 102 millones de hectáreas
existía patente peligro de incen-
dio, y en 5 millones era grande el
daño por la erosión.

Un total de 13.000 pequeñas
cuencas hidrográficas necesitaban
proyectos integrales de mejora pa-
ra evitar la erosión de sus sue'.os,
el peligro de las inundaciones o la
carencia de agua para riegos y
otros usos por falta de regulación
de los caudales.
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En la presente campaña se ha
lucido todo aquello que vió el ni-
trato, y como ya cuenta con
grandes simpatías y se emplea
en masivo, por eso ha habido
siega de cebadas, que si no todo
hubiera que habérselo echado al
ganado. Los fríos del abrilillo lo-
co hicieron su agosto por anti-
cípado y retrasaron en quince o
veinte días las faenas recolecto-
ras, pues en la Mancha no ha
habido parvas en mayo, aunque
haya sido llevarle la contraria al
refranero popular, y todo lo que
sea disconformidad con la tra-
dición será malo para el agri-
cultor ; eso ya está visto.

Ya está segándose la cebada
a brazo, porque las que han de
segarse con máquinas no corren
prisa. Se requiere que las cafias
estén secas por completo para
que las cuchillas trabajen a su
amor. Las leguminosas ya están
en el suelo y dispuestas para ir
a las eras. Todo es movimíento
en el campo, pero, iojo!, no se
ve ni un burro en los pedazos;
pero, en cambio, se pueden ver
las quinterías repletas de bici-
cletas de todas las marcas. Ya
se marchó para no volver el
simpático rucio de rabo pelado.
Vaya con Dios, pues si a sus due-
ños prestaban buen servicio, no
les ocurría lo mismo a los due-
ños de los sembrados, pues siem-
pre tenían gran atractivo a co-
mer de los haces segados, sin
duda porque estaban más cómo-
do.s. Hoy la bicicleta ha arrum-
bado al rucio; es ley de vida y
se ímpone el progreso en los me-
dios de comunicación. De esta
forma síegan más los segadores,
porque con sus bicicletas se des-
plazan con más facilidad y a
mayores distancias que lo ha-
cian en tiempos pasados, y los
dividendos de algunos segado-
res han sido tan fantásticos que
les permitirá estar descansando

una buena temporada dándose
buena vida.

Ya todo para recogerse o re-
cogido, se puede proceder a con-
feccionar una estadística que dé
una idea aproximada de lo que
la cosecha será en la Mancha.
Siguiendo un orden cronológi-
co, hay que decir, sin dudarlo,
que la lenteja acapara en su to-
talidad el cetro cuantitativo, y
siguiendo esta relación, habrá
de consignarse, por riguroso or-
den, la excelente cosecha de las
legúminosas, tales como los ye-
ros, chícharos, guijas, y los tri-
gos, avenas y cebadas en su ca-
tegoria más diferenciada. Las
cebadas, pues, han quedado en
el última lugar, al existir zonas,
como antes se indicaba, en las
que fueron muy deflcítarías, y
la zona o zonas más favoreci-
das, mejor para ellas; enhora-
buena.

Lo que si se ha puesto de ma-
nifíesto en esta siega es la me-
canización en toda clase de tra-
bajos. La evolución más desta-
cada ha corrido a cargo del mo-
desto labrador, el del minifun-
dio e incluso el del microfundio,
que unidos en sociedades de
amigos y convencinos han inva-
dido los terrenos de siega con
esas modestas segadoras, atado-
ras o no, que les ha supuesto
enorme ahorro en estas tareas
que en otros años, aún no muy
lejanos, les quitaba el sueño. Ya
buscan, ya, y la están logrando
estos hombres, la tan deseada
independencia. Ya se las inge-
nian, como en dos casos, entre
otros muchos, en los que se ha
podido observar el elevado espí-
ritu de inventiva de estos hom-
bres del campo, que no tienen
un pelo de tontos. En uno de es-
tos casos se ha visto a una de
esas modestas segadoras empu-
jada por un tractor y segando
chícharos con la mayor facilidad

y s í n grandes complicaciones
mecánicas. El otro caso es origi-
nalísimo y puede ser hasta re-
volucionario, y ha sido conver-
tir un arado común o un arte
unimular en un artiligio q u e
siega sólo dos surcos, pero lo
hace de maravilla. Se monta con
poca reja y se acoplan en el mis-
mo lugar de las orejeras dos
grandes cuchillas a semejanza
de las guadafias; se arrea la ca-
ballería, y a segar se ha dicho,
y si en las leguminosas arranca
en vez de segar, pues mucho me-
jor porque hace mejor labor. To-
do esto en la parte de artesanía,
porque con los tractores y las
modernas cosechadoras se han
visto verdaderas flligranas en las
complicadas tareas de abrir ca-
lles, recoger las pajas y otras
muchas cosas ahorradoras del
esfuerzo humano.

En plan cualitativo puede ase-
gurarse que las fanegas serán de
más peso específíco q u e otros
años, porque la grana ha sido
excelente y como nunca. Habrá
muy buenos granos, sin duda al-
guna, y las cebadas nos darán en
la romana s u s m u y buenos
treinta y cinco kilos por fanega
manchega. Los panes estarán
mejores que las cebadas; pero
lo que ha de batir el record son
las leguminosas, y entre ellas,
las lentejas, que las habrá a ca-
rretadas.

De lo que en la Mancha se es-
tá contentísimo es por la cues-
tión social en la siega. Siempre
fué un problema la iniciativa de
las faenas de recolección de los
cereales todos. Las pasiones se
desataban en plan terriblísimo,
y no pasó nada por verdadera
casualidad, En esta campaña, y
también en la anterior, todo se
ha desarrollado con vaselina. Los
destajos -que son los más usua-
les en las cebadas- se han ajus-
tado con verdadero espíritu de
condescencia y espontaneidad.
Pronto se llegaba a una inteli-
gencia, y se segó, ya lo creo, r,on
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perfección y honradez, y lo que
es muy interesante, más barato
que estas pasados años. Sino, es-
tablézcase la comparación en los
promedios de siega de cebadas,
que si en los años de 1956 al 1960
se pagan esos promedios de siem-
bra con cantidades superiores a
las mil pesetas fanega, en el pre-
sente año han resultado entre
las seiscientas cincuenta y las
setecientas pesetas esta misma
unidad de siembra. En fin, que
ya sea por la influencia del mo-
tor o por que la sensatez profe-
sional va conquistando posicio-
nes, el caso es que la cuestión so-
cial puede darse como totalmen-
te arreglada, y no dejaremos pa-
sar por alto el tan cacareado ni-
vel de vida del trabajador cam-
pesino, pues si los viejos resuci-
taran quedarían asustados cuan-
do vieran las cuadrillas de se-
gadores con transistores y moto-
cicletas. La cosa ha cambiado
muy sensiblemente y se huma-
nizan a ojos vistas los trabajos
campesinos.

Y dejando la siega y sus afa-
nes pasamos a informar del resto
de las actividades del agro man-
chego, en estas fechas de un ju-
nio que ya va dando señales de
vida como tal copartícipe de ve-
rano. Porque el caso lo merece,
hay que decir que la aceituna
ha pintado extraordinariamente.
No se aprecia ataque alguno de
todas esas innumerables cosas
que suelen atacar al olivo, al
menos por el momento, y hay
quien se atreve a presagiar que
si el olivo conserva tan solo el
50 por 100 de lo que ha pintado,
y puede verse en sus ramas, es
muy posible que en esta materia
pudiera ser uno de los años más
exagerados en producción desde
el reinado de la Orden de Cala-
trava, que ya es decir. Sólo falta
que los vientecillos solanos y
norteños quieran dejar en paz :.^1
olivo, que es más modesto de la
familia extensísima del campe-
sinado manchego. El olivo va
mereciendo trato relativamente
preferente, pues se cuida mejor,
se abona y hasta se riega en al-
gunos sitios. El cernido se en-
cuentra en estos momentos mu,y
avanzado, y quiera Dios que por
lo menos ese 50 por 100 que se
dice llegue a las almazaras.

Las grandes labores -que aún
quedan- y los tractores -que
ahora hay muchos- se dedican
a los barbechos, porque a las ce-
badas no se les ha llegado su
hora hasta que se queden sequi-
tos y manejables. Mientras tan-
to están dándoles la x reja, por-
que en estos tiempos no se pue-
de hablar en cantidades meno-
res. Las tierras están volteadas
a más y mejor, porque hay que
ver qué berbecheras se hacen en
estos tiempos. Por cierto, que se
aprecia una reacción muy esti-
mable, que es digna de destacar,
entre el labrador medio, q u°
hasta ahora h a b í a guardado
ciertas suspicacias respecto al
uso del tractor y del remolque.
Muchos son los que claudican
ante las grandes ventajas que su
uso reporta al labrador, y más
acusadamente a estos hombres
tan trabajadores. Poco a poco
adquiriendo hoy uno y mañana
otro, y puede darse por seguro
que todos, en plazo cortísimo,
pasarán a engrosar el ce n s o
tractoril, porque su inteligencia
les indica con claridad meridia-
na que si quieren producir en
condiciones de competir, no hay
más que entregarse.

El viñedo manchego marcha
viento en popa. Todo está pleno
de salud porque tiene humeda-
des para resistir calores p o r
fuertes que sean. Todavía se ven
algunas destallicadoras tardías,
pero van provistas de tranche-
tes porque los brotes que tienen
que cortar ya están muy duros.
La perspectiva que el campo
manchego presenta en estas fe-
chas es francamente envidiable,
halaga a la vista más exigente
el contraste del verde brillante
de los viñedos con el pardo de
los bien cuidados barbechos. Ha-
ce muy pocos días comentaba un
señor andaluz, ya mayorcito, que
el campo manchego se encon-
traba por completo desconocido.
Lo decía desde el tren y entu-
siasmado, a la vista del paisaje
que no había visto desde hacía
más de treinta años. Todo se
cultiva, pero con mimo, porque
había conocido este mismo cam-
po de Calatrava medio inculto y
con s i e m b r a s insignificantes.
Hoy, decía, se aprecia la inter-
vención del tractor y de los abo-

nados racionales. Ese es el cam-
po de nuestros tiempos de mo-
dernización y totalmente dedi-
cado a él, porque se impone es-
ta atención, aunque ahora se
marche en coche a ver las fíncas
o, simplemente, en moto o bici-
cleta; pero todo se observa con
meticulosidad, porque no hay
más que producir y esmerarse.
La Mancha va pitando poco a
poco.

De la uva, que ya han cernido
muchos majuelos jóvenes de dos
y tres verdores, poco puede de-
cirse que no sea aventurado. Tie-
ne que dormir esta uva muchos
meses al sereno, y esto encierra
siempre su peligro. Lo prueba,
como en esta ocasión, el que se
oyen rumores que el míldiu ha
hecho acto de presencia, y que
la Piral ya ha hecho su agosto
anticipado en algunos parajes.
El momento es crítico para la
ternura de las cepas y sus bro-
tes. Queda mucho que andar
hasta que los lagares se pongan
a trabajar, y no hay que hacer-
se excesivas ilusiones con la fic-
ticia buena cosecha que las ce-
pas ofrecen. Dios tiene la pala-
bra y será el último en hablar.
Esperemos.

El mercado de los vinos y alco-
holes se ha contagiado del entu-
siasmo reinante en estas fechas
recolectoras. Bien es verdad que
si nos ponemos a discriminar en-
contraremos más que justificado
que el mercado de los vinos, su
vida comercial, se encuentre en
una fase ciertamente optimista :
pero sopesando, estudian d o y
calculando 1 o s vinos comun^s
que aún quedan disponibles pa-
ra la venta, la razón se inclina-
ría sobre estas estadísticas sen-
satas que se conocen. Estas es-
tadísticas arrojan verdades co-
mo esta; que se ha consumido
entre el 70 y el 75 por 100 de lo
que se elaborara, y que quedan
cuatro meses largos para que el
vino nuevo se encuentre en con-
diciones de exportarse, por lo
que no es exagerado pronosticar
que el fantasma de los exceden-
tes no ha de existir en esta cam-
paña, con lo que se elimina ese
lastre que siempre pesa sobre el
mercado en estos últimos meses
de la campaña, permitiendo una
marcha regularizada.

360



AGR1CtĴ LTU?2A

La ya de siempre manifiesta
sensiáilidad del mercado vinícola
se ha hecho eco de los comenta-
rios generales en cuanto a exis-
tencias y aparicio^zes del míldiu
y la Piral, y de este choque de
sentimientos se deduce, y ya es-
tá ocurriendo, que el esta^do de
las cotizaciones va a entrar en
una nueva etapa de robusteci--
miEnto muy propensa a una pe•-
queña alza. El pronóstica es real,
qúeramos o no, pues se márcan
hoy las 25 pesetas hectogra^do,
cuando solamente dos fechas .se
encontraban en las 24,50, y es
lógico que la propiedad quiera
conservar este^ estado de cosas
por eso de que el vino no es muy
abundante, y menos aún del vi-
no bueno que pueda aguantar
los fuertes calores estivales.

Precisamente porque^ lcs vinos
que van quedando son superio-

rísimos, es por lo que el firmante
se atreve a lanzar la invitación
de quo no se tire el vino por la
borda; que se exporte con rnár-
genes comerciales correctos, su-
puesto que si existen competen-
cias es porque la promueven los
vinos defectuosos o que no pue-
den resistir las "molestias de lar-
gos viajes" porque llegan avina-
grados. Que todos los in^dustria-
les entren en inteligencia para
que el mercado del vino se dig-
nifique, cual corresponde a la
clase y talla de las industrias.
Aquellos tiempos de la incultu-
ra comercial han desaparecido
ya. Todos los que actúan hoy en
estos negocios son hombres de
estudios, y como ta.les deben
comportarse y coadyuvar a esa
tan deseada suavización mer-
cantil que a to^3as luces se im-
pone. ^,Qué trabajo costaría?

El gremio olcohole r o p a s a
también por un nuevo momento,
que se considera de tipo excep-
cional. Ya hay otras caras, por-
que se presagia que estos nego-
cios alcoholeros van a ser aten-
didos en sus justas demandas;
que la Superioridad ha decido
prestarles su apoyo para que es-
tas industrias no cierren sus
aparatos y creen problemas so-
ciales. Ya es hora que a este sec-
tor se le preste la atención que
en justicia merece para que pue-
da vivir con decoro. Felicité-
mosno de que aunque tardía-
meil se administre esa dosis de
equida^d precisa para establecer
el equilibrio entre industrias que
tributan religiosamente. T o d o
llega en esta vida, y quiera Dios
que se afiance para bien de la
comunidad protectora.-MEl,cxox
DÍAZ-PINÉS.

ALGODONERA DE LEVANTE . 5 . A .
G G^. Jl^. ^. S. ^.9 ^

Resniotación de algodón y obtención de subproiluctos en la 5.y Región algodonera

t^^^_^in^is centr^l^^^:
;' ve^ida d^ José Antonio, 66 - Te9éfono 2 47 09 34

^E^ E^^ ^C^^^dE^

^^I,EI^^IA
OBISPO I'RUTOS, 1

Teléfono 12484

FACTORIAS DESiVIOTADORAS:

HERNA.N CORTES, 23

Teléfono 2187'?9

Núm. 1. CARTAGENA (San Antón). Teléf. 1 de Los Barreros.

Ntím. 2. CULLERA (Valencia). Teléfono 143.

Núm. 3. ORIHUELA lAlicante). Teléfono 815.

Aia^ección telegráfica: ALGOLEVA
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ACRICULTUAA

Resumen de la situación de campos y cosechas
(Rednctado y publicado por el Servicio de Estadística del Ministerio de Agriculturo)

EL TIEMPO

Ea ios primero.s días del mes
de mayo, un sístema nuboso pe-
netró por el Oeste de la penínsu-
la y produjo precipitacíones dé-
biles en puntos aislados de la
mitad Norte de España; más
acentuadas en Galicia y en el li-
toral cantábrico. En la segun-
da decena del mes citado, llovió
en Levante con insistencia, y
tambíén En Andalucía, en los
sistemas montañosos centrales y
en varias zonas de la cordíllera
Ibérica. Sobre la cuenca d e 1
Guadiana, montes Universales y
Galicia se produjeron aguaceros
de carácter tormentoso. A1 en-
trar la tercera decena de mayo.
un sistema nuboso cruzó de nue-
vo la península y, como conse-
cuencia de ello, se registraron
chubascos de poca intensidad en
general, que no afectaron al li-
toral cantábrico, Galicia y cos-
ta de Levante y Cataluña. Ei ré-
gimen de lluvias, pues, ha sido
m^.s perjudicial que beneflcioso
para el estado de las cosechas.
La temperatura, por otra par-
te, comenzó siendo elevada, pa-
ra descender considerablemente
antes de mediados de mes y
mantenerse con oscilaciones, en
un régimen relativamente bajo,
hasta los último.s días del mes
de mayo. La máxima se regis-
tró en Murcia, con 36°, el día 9,
y la mínima, de 0°, fué el día 15,
en Avila, Cuenca y Soría, y el
27, en Alava. En la primera
quincena de mayo, los cinco Ob-
servatorios que recogieron m "as
lluvia fueron: Igueldo (64 milí-
metros), Punta Galea (61 mm},
Santander (47 mm), Santiago
(42 mm) y Gijón (39 mm), y co-
mo término de comparación,
Madríd, con 4 mm. Los de me-
nos recogida fueron Córdoba,
León y Ciudad Real (1 mm), Se-
villa y Avila (2 mm) ; Cáceres,
Valladolid y Soria (3 mm).

En la segunda quincena, los
seís que más recogieron fueron
Castellbn (85 mm), Soi-ia (68 mi-
límetros), Cuenca (54 mm), Pun-
ta Galea (51 mm), Madrid (44

milímetros) y Ciudad Real (43
milímetros). Y los seis que me-
nos, Zamora (3 mm), Córdoba
(4 mm), Ibiza (5 mm), Soria (6
milímetros), y Gerona y Palen-
cia (8 mm).

En Alicante, las tormentas de
mediados de mes, con pedrisco,
produjeron daños en Callosa de
Segura, Jijona, Alcoy. En Alme-
ría, las lluvias y el granizo oca-
sionaron daños en los frutales y
parrales de Dalias y Tabernas.
En Málaga, las altas temperatu-
ras y los vientos solanos del 5 al
10 de mayo produjeron daños
en los cultivos.

Hasta el 10 de junio, en que
se redactan estas notas, el tiem-
po sigue favorable y las tempe-
raturas moderadas contribuirá^z
a la buena granazón, que ta ato
pesa en el resultado flnal de la
cosecha.

CEREALES Y LEGUMBRES

En algunas comarcas de Ciu-
dad Real y Guadalajara, las
temperaturas suaves y los vien-
tos frescos han favorecido el
desarrollo y granazón de los ce-
reales y legumbres de otoño ; en
Madrid y en Albacete, los cam-
bios bruscos de temperatura han
influído desfavorablemente sc-
bre el trigo, el cual, aunque es-
pigado, registra atraso su des-
arrollo. En Cuenca falta aún
mucho por espigar; en Castilla
la Vieja y en región leonesa, las
cebadas han espigado, y el tri-
go está encañado y espigado, a
pesar de los frfos. En general se
mantienen los sembrados de ce-
reales con buen aspecto.

En Andalucía occidental y en
Extremadura, el tiempo cálído
ha favorecido la granazón ; en
Levante y Cataluña, asi como en
Baleares, las últimas lluvias vol-
caron bastante mies de cebada :
en general, los cereales se en-
cuentran algo retrasados en la
marcha vegetativa. Las intensas
lluvias en Mallorca produjeron
el encamado de los sembrados
que llevaban mayor adelanto.

En Aragón, los sembrados de
cereales se han visto bcneficia-
dos por las últimas Iluvias. Se
siega cebada en Extremadura y
comarcas litorales de Andalucía
y de Levante. En Cataluña se
encuentran estas faenas algo
a.trasadas. E:^ Lugo se retrasó la
granazón del centeno por las
bajas temperaturas de fin de
mayo.

S° inició la ^iega de trigo de
ciclo corto en Andalucía y en
Levante. En general son buenas
las producciones de habas, si
bie.1 en Baleares se ha produci-
do la pérdida del 30 por 100 de
la cosecha debido a los ataques
de "antracnosis". Están finali-
zando las operaciones de arran-
que en Extremadura y Andalu-
cía occidental, y se efectúan con
normalidad en Andalucía orie:i-
tal y en el litoral levantino.

Se procede a la siembra del
maíz en las comarcas de la mi-
tad norte de la península, Cata-
luña, Baleares, Aragón y Levan-
te, y están muy avanzadas estas
operaciones en Castilla la Nue-
va; en el litoral cantábrico la
siembra se vió diflcultada por ex-
ceso de humedad, acompañada
de bajas temperaturas. En la re-
gión leonesa nace esta planta
con alguna diflcultad, debido a
la falta de humedad del terreno,
siendo, en cambio, buena la nas-
cencia en Galicia. Esta últi^na
región, en Asturias y en Santa n-
der, se siembras judías asocia-
das al maíz, operación que se
realiza con algún retraso, debi-
do a los factores antes mencio-
nados.

Se efectuó la preparación de
planteles de arroz en Levante,
aunque con algún retraso, y pos-
teriormente se procedió a las
op^eraciones de trasplante, que
también se realizan en Sevilla y
Zaragoza.

Finalizó la siembra de garban-
zos en Castilla la Vieja y en la
región leonesa, siendo, en gene-
ral, buena su nascencia y su ve-
getación.

Con relación al mes anterior,
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se mantienen análogas las con-
diciones en Castilla la Nueva,
Andalucía oriental, Cataluña y
Baleares, y mejores en el resto.

Con más detalle, diremos que
los cereales y legumbres de oto-
ño han mejorado en Ciudad
Real, Guadalajara, Vitoria, Bur-
gos, León, Badajoz, Córdoba, Se-
villa, Cádiz, Murcia, Alicante,
Valencia, Castellón, Teruel, Ge-
rona, Logroño, Alava, Guipúz-
coa, Vizcaya, Santander, Lugo,
Coruña y Pontevedra. Han em-
peorado en Madrid, Albacete y
Lérida. Y están sensiblemente lo
mismo en Toledo, Cuenca, Se-
govia, Avila, Valladolid, Palen-
cia, Salamanca, Granada, Mála-
ga, Almería, Baleares, Tarrago-
na, Barcelona, Navarra, Zara-
goza, Asturias, Orense y Huelva.

Respecto a los cereales y le-
gumbres de prímavera, regis-
tramos, respecto al mes ante-
rior, únicamente empeoramien-
to en Valladolid. Situación esta-
cionaria en Orense, Santander,
Guipúzcoa, Logroño, Zaragoza,
Lérida, Barcelona, Valencia, Ali-
cante, Granada, Jaén, Huelva,
Badajoz, Cáceres, Salamanca,
Segovia y Ciudad Real. Y fran-
ca mejoría en Pontevedra, Lu-
go, Castellón, Córdoba, Sevilla,
Cádiz, León, Cuenca y Madrid.

Con excepción de las Vascon-
gadas, los cereales y legumbres
presentan actualmente mejores
perspectivas de cosecha que el
año anterior por estos mismos
días.

Con más detalle, diremos que
la mejoría es acentuada en Ma-
drid, Ciudad Real, Guadalajara,
Cuenca, Toledo, Albacete, Soria,
Segovia, Avila, Valladolid, Pa-
lencia, León, Salamanca, Cáce-
res, Badajoz, Huelva, Cádiz, Cór-
doba, Granada, Málaga, Murcia,
Alicante, Valencia, Castellón,
Baleares, Tarragona, Lérida, Ge-
rona, Barcelona, 1'eruel, Zara-
goza, Navarra, Logroño, Santan-
der, Asturias, Pontevedra, Oren-
se, Coruña y Lugo.

La diferencia es muy poco no-
table en Burgos, Sevilla, Alme-
ría, Alava y Vizcaya.

Lo anterior se refiere a los ce-
reales y legumbr:.s de otoño. En
cuanto a los de primavera, te-
nemos, respecto al año anterior,
saldo favorable en Jaén, Grana-

da, Alicante, Caste116n, Barcelo-
na, Lérida, Vizcaya, M a d r i d,
Cuenca, Segovia, Valladolid, Cá-
ceres, Córdoba y Cádiz. Lo con-
trario solamente puede decirse,
en rigor, de Salamanca, y una
situación semejante para Zara-
goza, Logroño, Guipúzcoa, San-
tander, Pontevedra, O r e n s e,
León, Badajoz, Huelva, Sevilla,
Valencia y Ciudad Real.

VIÑEDO

Las cepas vegetan bien y con
abundante muestra. La reserva
de humedad en el terreno ha fa-
vorecido el desarrollo foliáceo.
En algunas comarcas de Casti-
lla la Vieja, los viñedos acusan
falta de humedad.

Las tormentas ocasionaron da-
ños en los parrales de Abarán
y^en un millar de hectáreas de
Yecla.

En Levante, la uva para vini-
ficación ha mejorado, y en Ca-
taluña se presenta algo ;retra-
sada, aunque con buen aspecto.
Comenzaron las tareas del en-
garpe en Almería y Murcia, aun-
que en esta última provincia se
han visto diflcultados por las llu-
vias.

En relación con el mes ante-
rior, el viñedo permanece en si-
tuación análoga en Baleares,
Barcelona, Tarragona, Gerona,
Lérida, Teruel, Zaragoza, Oren-
se, Valladolid, Palencia, Huelva,
Cádiz, Córdoba, Ciudad Real y
Toledo. En cambio, ha mejora-
do en Burgos, León, Badajoz, Se-
villa, Alicante, Castellón, Nava-
rra, Alava, Pontevedra, Madrid,
G•uadalajara y Cuenca.

Las perspectivas d e cosecha,
con respecto al año anterior, son
mejores en Castilla la Nueva, re-
gión leonesa, Andalucía occiden-
tal, Levante y Aragón, y análo-
gas en Castilla la Vieja, Extre-
madura, Logroño y Navarra.

Con más detalle diremos que
se espera mejor cosecha en Gua-
dalajara, Cuenca, León, Sevilla,
Córdoba, ATicante, Castellón,
Murcia, Lérida, Zaragoza y Pon-
tevedra. Péor, solamente en Bur-
gos y Alava, y muy semejante,
en Huelva, Cádiz, Badajoz, Va-
lladolid, Palencia, Madrid, Tole-
do, Ciudad Real, Baleares, Ta-

rragona, Teruel, Gerona, Nava-
rra y Orense.

^LIVAR

Se prevé mejor cosecha que el
año pasado, a excepción de Ca-
taluña, Baleares y Aragón, en
donde se presenta análoga. Po-
demos decir, con más detalle,
que los olivos están igual que el
año anterior en Teruel, Zarago-
za, Gerona, Almería, Sevilla y
Cádiz, y que, en cambio, las pers-
pectivas de consecha son mejo-
res en Badajoz, Huelva, Jaén,
Alicante, Castellón, Barcelona,
Lérida, Cuenca, Guadalajara,
Madrid, Avila, Toledo y Ciudad
Real.

Se iníció la floración en parte
de Castilla la Nueva, presentan-
do abundancia de botones flora-
les, lo que unido a la humed:id
acumulada hace esperar ^i n a
buena fecundación.

En Andalucía occidental y Ex-
tremadura es abundante la fruc-
tificación, que se realiza en bue-
nas condiciones. Se efeciúan en
estas dos últimas regiones tra-
tamientos contra el "Prays". En
Andalucía oriental se inició la
fioración, que es copiosa, aunque
irregular en algunas zonas. En
Baleares se presenta retrasada
e irregular, y, por el contrario,
en Levante ha sido normal. En
las zonas más productoras de
Cataluña es muy bueno.

Con respecto al mes ante-
rior, los olivos están poco más o
menos lo mismo en Sevilla, Cá-
diz, Córdoba, Jaén, Almería, Ge-
rona, Lérida, Teruel, Zaragoza y
Avila. Han mejorado en Caste-
llón, Alicante, Huelva, Badajoz,
Cuenca, Guadalajara, Madrid,
Toledo y Ciudad Real.

PATATA

En Lugo, las heladas y las ba-
jas temperaturas de fin de mayo
han causado daños en las plan-
taciones de patata.

Continúa la plantación de este
tubérculo en ambas Castillas y
en la región leonesa y se en-
cuentra adelantada en Asturias,
Santander, Vascongadas y Ga-
licia. En estas tres últimas re-
giones se realiza con dificultad,
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por las repetidas lluvias. En la
provincia de Lugo hubo necesi-
dad de replantar, por encharca-
miento de los terrenos. Esta si-
tuación hace que nazca en peo-
res condiciones que en la tem-
porada anterior en las mencio-
nadas regiones, así como en Lo-
groño y Navarra. Es buena la
vegetación en Castilla la Nueva.

Comenzó la recolección de pa-
tata temprana en Andalucía oc-
cidental y está terminando en la
oriental. En Levante, la cosecha
se presenta normal, aunque se
adelantó la recolección a cau-
sa de los precios elevados; los
pedriscos y bajas temperaturas
disminuyeron la produccibn, ha-
biendo obtenido aceptación la
patata de esta región en el mer-
cado exterior.

En Baleares prosigue la reco-
lección de la de exportación, que
se encuentra algo atrasada, por
motivo de las bajas temperatu-
ras. Las heladas tardías perjudi-
caron a las plantaciones tem-
pranas en esta provincia y en la
de Barcelona. Terminó práctica-
mente la exportación de patata
de Canarias. .

Respecto al mes anterior, las
perspectivas de este cultivo son
semejantes en Valladolid, Sala-
manca, Sevilla, Cádiz, Málaga,
Barcelona, Lérida, Navarra, Ala-
va, Santander, Asturias y Oren-
se, y mejores en Vizcaya, Gui-
púzcoa, Baleares, Valencia, Ali-
cante, Burgos, Soria, Madrid,
Guadalajara, Cuenca, Ponteve-
dra y Coruña.

Haciendo la comparación con
el año anterior, tendríamos sig-
no positivo para Guadalajara,
Cádiz, Alicante, Valencia y Te-
ruel. Negativo para Burgos, Ba-
leares, Guipúzcoa, Lugo y Astu-
rias, y signo igual en Lérida, Na-
varra, Alava, Vizcaya, Santan-
der, Coruña, Pontevedra, Oren-
se, Palencia, Salamanca, Valla-
dolid, Soria, Cuenca, Madrid,
Sevilla, Málaga y Barcelona.

REMOLACHA

Finalizó la siembra en la re-
gión leonesa y Castilla la Vieja.
Aunque algo atrasada en su des-
arrollo, en algunas comarcas de
Castilla la Nueva tiende a mejo-

rar debido a las reservas de hu-
medad. En parte de Castilla la
Viej a se acusa, en cambio, la
falta de ésta, así como en la re-
gión leonesa. Se dan labores de
aclareo en las provincias de es-
tas regiones. En Madrid hubo
mucha "pulguilla".

Con respecto al mes anterior,
las perspectivas remolacheras
no han variado en Jaén, Grana-
da, Almería, Málaga, Sevilla, Cá-
diz, Salamanca, Valiadolid, Tole-
do, Lérida y Zaragoza. En cam-
bio, han mejorado en Burgos,
León, Lugo, Soria, Cuenca, Gua-
dalajara y Madrid.

Con respeŭto al año anterior,
en general, son mejores las pers-
pectivas en Aragón, Andalucía,
región leonesa y Castilla la Nue-
va, y análogas en el resto de Es-
paña.

Con más detalle, diremos que
los remolachares están igual en
Valladolid, León, Avila, Soria,
Cuenca, Madrid, Sevilla, Alme-
ría, Lérida, Zaragoza y Alava.
Peor, solamente en Burgos, y con
evidente mejoría en Granada,
Málaga, Teruel, Lugo, Palencia,
Salamanca, Toledo, Guadalaja-
ra, Cádiz y Jaén.

FRUTALES EN GENERAL

E1 arbolado frutal presenta
poca muestra en la región Cen-
tral, habiendo sido afectado por
los descensos de temperatura úl-
timamente registrados. Los de
pepita, por lo común, tienen
buena floración. En Castilla la
Vieja, la situación es análoga a
la del año anterior.

En Extremadura, la cereza vie-
ne retrasada en su período ve-
getativo y está dando rendi-
mientos solamente medianos.
Continúa la recolección en Ga-
licia. En Andalucía oriental, los
frutales de hueso y pepita pre-
sentan, a causa de las fuertes
lluvias de marzo, una cosecha
inferior a la normal.

En Levante comenzó la reco-
lección de nísperos, cerezas y al-
baricoques. La variedad "Búli-
da" viene con retraso y está re-
misa en adquirir la coloración
adecuada. No obstante, el fruto
tiene más tamaño y peso que el
año anterior. Las lluvías perju-

dicaron el buen cuaje de los fru-
tales, tanto en los tempranos
como en los manzanos, por lo
cual la cosecha se presenta infe-
rior a la de la pasada campaña,
que fué muy buena. En Murcia
se cayó, por los temporales, mu-
cho aíbaricoque, melocotón y ci-
ruela en la inmediación de la
capitai.

En Baleares cuaja bien la flor
de manzanos y perales; en la re-
gión catalana, las lluvias fueron
oportunas y las perspectivas son
buenas. Se presenta mediana la
cosecha de fruta en Logroño,
Navarra y Guipúzcoa. En Astu-
rias, a la buena floración ha se-
guido un período de precipita-
ciones que puede impedir la nor-
mal polinización de los manza-
nos. La falta de riego ha afecta-
do a la platanera en Canarias,
disminuyendo la producción, ca-
lidad y presentación de la fruta.
Debido a la escasez de agua, el
cultivo del plátano es el único
que se realiza normalme:^te.

En general, la cosecha de al-
mendra se presenta desigual en
Andalucía e inferior a la del pa-
sado año en Levante y parte de
Cataluña. En Tarragona, la co-
secha de avellana se estima aná-
loga a la del año precedente.

Con respecto al mes anterior,
los frutales han mejorado en
Alava, Coruña, Pontevedra, Bur-
gos, Madrid, León, Cuenca, Cas-
tellón y Baleares. Han empeora-
do en Las Palmas, Cáceres y Va-
lencia y están sensiblemente
igual en Málaga, Murcia, Alican-
te, Barcelona, Tarragona, Léri-
da, Gerona, Guipúzcoa, Palencia,
Huelva y Sevilla.

Haciendo la comparación con
el año anterior, tenemos saldo
positivo en León, Castellón, Bar-
celona y Lérida. Negativo en Ba-
leares, Valencia, Alicante, Mur-
cia, Málaga, Cáceres, Las Pal-
mas, Madrid, Guipúzcoa y Astu-
rias, y ni una cosa ni otra, en
Tarragona, Gerona, Pontevedra,
Coruña, Huelva, Sevilla, Palen-
cia, Burgos y Cuenca.

AGRIOS

Las lluvias del mes de marzo
y las bajas temperaturas poste-
riores provocaron la caída del
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fruto y hacen desmerecer la ca-
lidad de la cosecha, todavía pen-
diente, e influyen en la lentitud
de las operaciones de compra,
por lo que la cosecha se prolon-
gará unos días. Queda mucho li-
món por recolectar de la varie-
dad "Verna", por falta de de-
manda.

Las alternativas de fuertes ca-
lores de la segunda semana de
mayo y el consiguiente descenso
de la temperatura, unido a las
lluvias abundantes, han provo-
cado bastante caída de fruto re-
cién cuajado en Alicante y Mur-
cia. En Valencia es satisfactoria
la floración de la próxima cose-
cha, y normal en el resto de las
provincias. La situación del li-
món se ha visto agravada por los
ataques de "Prays citris", por lo
que es de temer que la futura
cosecha de limón "Verna" tenga
menos volumen que la actual.

PLANTAS INDUSTRIALES

Las plantas de esta clase ofre-
cen mejores perspectivas, res-
pecto al mes anterior, en Cádiz
y Caste116n, y equivalentes en
Cáceres, Sevilla, Málaga y Lé-
rida.

En relación con el afío ante-
rior, la comparación es favora-
ble en Cádiz, Málaga, Castellón
y Lérida, y sin variación en Cá-
ceres y Sevilla. Los cultivos de
huerta de Murcia y Lorca se vie-
ron afectados por las lluvias y
pedriscos de mediados de mes.

Concretamente diremos, res-
pecto al algodón, que está termi-
nada la siembra en Andalucía
occidental y Extremadura y con-
tinúa en Andalucía oriental, Ca-
taluña, Aragón, Levante y Cas-
tilla la Nueva. La operación se
realiza, en general, en buenas
condiciones.

Mouimiento de personal

INGENIEROS AGRONOMOS

Jubilación..-Don Mariano Lozano

Colás.

Su7^ernumer¢rio.-Don Jorge Monto-

io Sureda.

Ascensos.-A Presidente de Sección.

Jefe de Zona, don Miguel Benlloch
DTartínez ; a Consejero Inspector Ge-

r;eral, don Tomás Santi Juárez, don

José Benítez Vélez, don Gonzalo Gar-

cía-Bade11 Abadía, don Julio Arenillas
Alvarez y don Ramón de );razusta To-

iosana; a Ingeniero Jefe de primera
clase, don Antonio Moreno Martfnez;
1 Ingeniero Jefe de segunda clase,

don Antonio González López, don

Lcón Matoses Falcó y don Bernardo
P^te^anza y Ruiz de Salas.

Rcinr^^•eso.-Don Eduardo Prieto

Heraud.

.Nombr¢mientos.-Ingeniero Jefe de
l,i Jefatura Agronómica de Sevilla, don
Juan Antonio Lanzón Lledos; Conse-

,:ero Inspector General, con función
eaclusivamente inspectora, don Santia•

go Sanchiz Peydro.

Destino.-A1 Instituto Nacional de

Investigaciones Agronómicas. don An-
r;e] 7.orrilla Dorronsoro.

PERITOS AGRICOLAS DEL ESTADO

Jubil¢ciones.-Don Juan Bautista

Alonso E^truch y don Antonio Muñoz

C.arcía.

Fallecimientos.-Don Rafael Alvarez

Aguado (S) y don Manuel Lamarca
Martínez.

F,.rcedentes voluntarios.-Don Ma-

nuel Tamés Zuazola, don Agustín
Puertas Díaz de Castro, don Alfonso
Rodríguez Pina y don Jestís Torres

Puyuelo.

Sul^erzaumcrarios.-Don Luis Serra-
no Valls y don F7de1 Fernández Fá-

brega.

Ingresos. - Don Luis Ortega Jimé-

nez, don José Antonio Arias Gómez,
clon Juan Rodrfguez Fuste, don Luis

Serrano Valls, don Ulpiano Moreno

Aroca, doña Beatriz Fernández-Pello
Sánchez, don Ramón Hernández Gar-

cía, don José Marfa Setó Torné, don
Carlos Aranda Torres, don Fidel Fer-
nández Fábrega, don Julio Martínez

de Saavedra y Tabernero, don Vícen-
te Abad García, don Miguel Rodríguez

de la Rubia y Rodríguez Manzaneque,

don Juan Felipe Ampuero Fernández,
don Enrique Félix Ramos Rodríguez,
don F'austino Domfnguez Casaní, don
Ignacio Alberto Martínez Noguer, don

Fernando ^tartino Escrivá y dou Au-

tonio Gil Castellanos.

Ascensos.-A Perito Superiot• de pri-

mera clase, don Angel Saiz Asegura-

do; a Perito Superior de seguncía

clase, don Eusebio Carqué Anic^sa; u

Perito Mayor de primera clase, don

Dlanuel Casado Gorjón y don Dionisio

^l. Presencio Matachana; a Perito

A4ayor de segunda clase, don Gabriel

cle la Puerta Marrai; a Perito Mayor
de tercera clase, don Alfonso Rui•r,

^iartín; a Perito Primero, don Josc^

María Arizcun Cerecedo.

I{cingresos.-Don Norberto Cerdá

Gómez, don José Conangla Marfn, don

Miguel Angel Morán Verdtí y don

Ernilio Cuellas Hodríguez.

Nombramientos. - Presidente del

Consejo General de Colegios Oficiales
de Peritos Agrfcolas de Espaiia a doIl

José Luis Linaza de la Cruz.

Destinos.-A1 Servicio de Catastro

de la Riqueza Rírstica : don Manuel

Llario Fournier, don José Conangla

Marín, don J uan Felipe Ampuero Fer-
nández y don Fernando Martino Es-

crivá; a la Jefatura Agronámica de
Badajoz, don José Franco Romero;
a]a Jefatura Agronómica de Caste-

llón, don Fidel Pérez Solana; a la

.lefatura Agronómica de Oviedo, don
Eduardo Gómez Beltrán; a la Jefa-
tura Agronómiea de Cuenca, don .Ju-
lián 1lolinero Domínguez; a la Esta-

ción F'itoeanitaria de Valencia, don

Norberto Cerdá Gómez; a] Servicio
de Vías Pecuarias de la Dirección Ge
neral de Ganaderfa, don Julio MartS-
nez de Saavedra y Tabernero; a la Je-
fatura Agronómica de León, don Car-
]os Aranda Torres; a la .lefatura
Agronómica de Orense, don Ulpiano

Vloreno Aroca; a la Jefatura Agronó-
mica de Las Palmas, don Luis Ortega
Jiménez, y a la Jefatura Agronómica
de Soria, don Faustino Domfnguez
Casani y don Ramón Hernández Gar-
cía; al Servicio de Catastro de la Ri-

queza Rírstica, don Ignacio Alberto

Martfnez Noguer, don Vicente Abad
Garcfa, don José María Setó Torne y
d.on Antonio Gil Castellanos; al Mapa
Nacional Agronómico, don Miguel An-

gel Morán Verdú; a la Jefatura Agro-
nómica de Avila, doña Beatriz F'er-
nández Pello Sánchez; a la Jefatur•a

Agronómica de Lugo, don Juan de
Andrés Gras; a la Jefatura Agronci-
mica de Pontevedra, don Juan Rodrí-
guez Yuste; a la Jefatura Agroncímica
de Soria, don Miguel Rodrfguez de la
Rubia y Rodríguez-Manzaneque; a la
Jefatura Agronómica de Teruel, don

.Iosé Antonio Ariaa Gómez; a la Jefa-

tura Agronómica de 7.amora, don
Emilio Cuellas Rodríguez; a] Institu-

to Nacional de Investigaciones Agro-

r.^^micas. don José Morales Macías,

366



AG R ICU LTU RA

LOS NYE^.CADOS DE PATATAS
GENERALIDADES

A1 írse generalizando a nue-
vas comarcas los arranques de
patatas, van volviendo a sus ni-
veles normales los precios de las
mismas.

Este ha sido un fenómeno ge-
neral en Europa, pues la cosecha
del tubérculo, además de atra-
sada, ha sido mala, y ello, como
era de esperar, no se ha paliado
con medidas dirigistas, como la
supresión de derechos de impor-
tación, las restricciones a las ex-
portaciones o la eliminación de
las medidas restrictivas de otro
orden (calendarios y precios mí-
nimos), por la simple razón ya
indicada en las crónicas anterio-
res, de que no había suministra-
dores dentro del área europea
occidental, con buenas y adelan-
tadas producciones.

Efectivamente, si pasamos re-
vista a cada país, nos encontra-
mos con el siguiente panorama:

Espaíia.-Retraso de la cose-
cha, bajos rendimientos, apari-
ción del mildiu en numerosas
áreas, activa exportación c o n
precios muy altos.

Bélqica.-SÓlo en la segunda
quincena del mes de junio se
aprecia la presencia de patata
temprana del país, lo que sostu-
vo precios altos.

Grecia.-Buena producción de
patatas tempranas, que se esti-
ma en 160.000 Tms ; exportacio-
nes del orden de 15.000 Tms.

procedentes de España, merced
a la situación del mercado inte-
rior con precios muy altos, han
llegado a 18.000 Tms.

Alemania.-Muy afectada por
1 a s condiciones climatológicas
de la primavera, se ha retrasa-
do la cosecha, pero actualmente
se inicia una baja de precios.

Italia.-Con las mismas carac-
terísticas que en España, pero
con un mercado alemán•muy an-
sioso de la patata italiana, tra-
dicionalmente preferida por mo-
tivos de proximidad y buena or-
ganización comercial; se termi-
nó la cosecha temprana de Si-
cilia, pero en junio, sobre todo
al principio, la actividad reco-
lectora y exportadora, también
con precios altos, fué intensa en
Campania y Apulia.

LAS EXPORTACIONES

No se dispone de datos de ex-
portación para el conjunto del
país más que hasta el 27 de ma-
yo, de acuerdo con cifras del
Sindicato de Frutos y Productos
Hortícolas; tales exportaciones
recogen los totales de Canarias
y Andalucía, que el 1 de junio
tenían totalmente terminada su
campaña.

Para Baleares se dispone de
datos directos hasta el 15 de ju-
nio, que son los que flguran en
el cuadro adjunto.

Norueqa.-Sin casi ofertas in-
ternas de patata, no comenzan-
do 1 o s suministros nacionales
hasta julio. Los precios son al-
tos, aunque no han alcanzado,
hasta el 8 de junio, los precios
máximos fljados por el Gobierno
para liberalizar la importación.

Francia.-Como en España, la
generalización de los arranques
a principios de junio, van a ase-
gurar el suministro interno y
acentuar la tendencia a la baja
iniciada a fines de mayo. Las im-
portaciones previstas de proce-
dencia de Argelia se han realiza-
do plenamente; en cuanto a las

Exportaciones hasta 27 de junio,
con las observaciones del texto

K^lo^rnrnoe

Santa Cruz de Te-

nerife ... ... ... ...

Las Palmas ... ... ...

Mallorca ... ... ... ...
Ibiza ... ... ... ... ...

Málaga ... ... ... ...

Valencia ... ... ... ...

Barcelona ... ... ...

18.140.560
16.435.340
16.144.800
3.850.800

21.250.041
18.109.130
12.888.764

Tatal 106.819.435

Los países de destino hasta di-
cha fecha de 27 de junio fueron:

lí^l^^grnmoe

Reino Unido e Ir-

landa ... ... ... ... 82.215.853
Francia ... ... ... ... 17.182.238
Suecia ... ... ... ... ... 994.850
Dinamarca ... ... ... 847.175
Holanda ... ... ... ... 501.625

Alemania. . . . . . . . . . 497.307

Africa Occidental

Inglesa ... ... ... 293.100
Suiza ... ... ... ... ... 201.440

Total . . . .. . . . . 102.733.588

Se hace notar que los suminis-
tros a Africa Occidental Inglesa
(estadísticamente están recogi-
das aquí pequeñas exportacionns
a Liberia), Suecia y Dinamarca
se han realizado exclusivamente
por Canarias; las exportaciones
al Reino Unido e Irlanda, que
comprenden el 80 por 100 de las
totales, proceden de todas las co-
marcas exportadores en este or-
den: Málaga, Tenerife, Las Pal-
mas, Valencia, Baleares y Bar-
celona.

Los precios de exportación han
sido altos ; hay ya datos ciertos
para Baleares; especialmente
Ibiza, se ha caracterizado por
precios elevados, entre 7 y 9 pe-
setas kilogramo, con una media
ponderada de 8,72 pesetas kilo-
gramo ; para Mallorca, los pre-
cios han oscilado entre 4,25 y 9
pesetas, con una media pondera-
da de 5,81 pesetas; naturalmen-
te, los precios más altos han apa-
recido en la última semana de
abril y primeros de mayo, lo que
para Ibiza ha supuesto el 73 por
100 de la cosecha, pero para Ma-
llorca sólo el 8 por 100. Para Má-
laga también han sido altos los
precios medios, por beneflciarse
de la exportación más precoz,
iniciada a mediados de marzo.

En conjunto, precios buenos,
sobre todo vistos desde el lado
del consumidor; ello permitirá,
en diversas área.s, una consoli-
dación de este tipo de cultivo ;
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pero en otras, los rendimientos
no muy altos, la falta de agua
de riego y, en modo especial, los
jornales, que han llegado a su-
perar los niveles de la industria,
con cifras del orden de las 120
pesetas, no resultan muy inci-
tadores, y de hecho se produci-
rá un desplazamiento hacia otros
cultivos; esto se notaría espe-
cialmente en Mallorca, en plena
expansión turística y, por tanto,
con escasez de mano de obra
campesina.

LOS PRECIOS

El mercado se va normalizan-
en el sentido que, en este mes,
ha habido descenso de precios,
ofreciéndose al público a niveles
asequibles, y más lo serán en un
futuro próximo, en que el abas-
tecimiento aparece asegurado a
unos precios no altos para el
consumidor y buenos para el
agricultor, sujeto a unos vaive-
nes climatológicos, pero, sobre
todo, psicológicos, que no se po-
drán suprimir, o mejor dicho,
paliar, más que con una política
de orientación sobre superficies
de siembra y otras complemen-
tarias de normalización e indus-
trialización, que debieran nacer,
como se dijo en crónicas de ha
tiempo, del propio Ministerio de
la producción agraria, evitando
así el que esta política se lleve a
cabo teniendo en cuenta exclu-
sivamente aspectos inmediatos
de tipo social o de comercializa-
ción.

El cuadro usual resume la si-
tuación en las plazas más im-
portantes, en las que se aprecia
ya la desaparición de varias pre-
coces y la aparición de otras de
tipo medio tiempo, pero siempre
a base de patata nueva, pues los
últimos restos comercializables
de vieja desaparecieron a prime-
ros de junia.

SITUACIÓN REGIONAL

Han terminado totalmente las
cosechas de la costa granadina
y malagueña, tocando a su fin
las levantinas y baleares, por lo
que aún tienen los precios más

F' ^. .4 ^ ^ ,•r,^ ^„
^^^ ri ^x,^^^^„ F'reriu mn^^uri-^x Pr^cio ^ninoritile

Alicante ... ... ... ... --- 3,90-4,00
Almería ... ... ... ... - 4,00
Barcelona ... ... ... ... ... 2,50-2,60 2,75-2,95
Bilbao ... ... ... ... ... ... - 4,30-4,50
Burgos ... ... ... ... ... - 3,90
Cádiz ... ... ... ... ... ... - 4,80
Castellbn ... ... ... ... ... 2,75 3,20
Córdoba ... ... ... ... ... - 4,25
G•ranada ... ... ... ... ... - 3,30-3,40
León ... ... ... ... ... - 3,30-3,40
Madrid , .. ... .. . ... ... - 4,50-4,80 5,00-5,50
Murcia ... ... ... ... ... 3,50 3,90 -
Oviedo ... ... ... ... ... ... 2,75 3,00-3,15 -
Palma de Mallorca ... ... 4,50 5,00-5,50 5,50-6,50
Pamplona ... ... ... ... - 3,60-4,00 -
Salamanca ... ... ... ... - 3,60-4,30 --
Orihuela ... ... ... ... 3,40-3,50 3,90 -
Santander ... ... ... .. - 4,80-5,00 -
Sevilla ... ... ... ... ... 3,50 4,00-4,10 4,75-5,00
Tarragona ... ... ... ... 2,80 3,10 -
Toledo ... ... ... ... ... ... - 4,75 --
Valencia ... ... ... ... .. 3,00-3,25 4,00 --
Vitoria ... ... ... ... ... ... - 4,00 5,50

altos del cuadro. A pesar del
gran mercado barcelonés, la pa-
tata catalana se mueve a pre-
cios más bajos, a lo que no es
ajena la existencia de tubércu-
los con mildéu. En la vega de
Granada hay poca concurrencia,
pues es zona que por las carac-
terísticas de su tubérculo ha
perdida bastante favor de los co-
merciantes ; aún es más acusa-
da la inferior calidad que recha-
za el agricultor para las proce-
dentes del bajo Guadalquivir.

Hay gran actividad en la zona
de Luarca y comenzará inmedia-
tamente la cosecha del Ebro me-
dio, y la zona de Santo Domingo
de la Calzada, con sus "Kenne-
bec" y "Red Pontiac", comenza-
rá hacia el 5 de julio, habiendo
realizado un esfuerzo enorme
para sustituir la variedad "Ala-
va", que dominaba de modo ab-
soluto hasta hace dos años.

A mediados de julio comenza-
rá el arranque en Madrid, Tole-
do, Valladolid, Salamanca y Za-
mora, donde se esperan buenos
rendímientos, pues los patatar^s
están excelentes y sanos, muy
beneficiados de los efectos de

las lluvias, no excesivas en este
último período.

LAS LEGUMBRES

En Mallorca hay poco movi-
miento en consonancia con la
época en que nos encontramos,
en relación con las judías; se
compran al agricultor a 10-10,25
pesetas el kilo y se colocan bor-
do Palma con saco con un mar-
gen de 0,50 pesetas en kilo. A
consecuencia de los precios del
año anterior, que ahora termi-
na, y de los jornales caros, la
próxima superficie sembrada se-
rá menor, ocupando su lugar el
cacahuet y maíz.

La judía de La Bañeza sigue
en igual situación que el mes pa-
sado, vendiéndose la jaspeada al
por mayor a 14 pesetas.

Otras procedencias se cotizan
al por mayor en plazas de desti-
no a 19 pesetas la tolosana, 19
peseta,s la riñón seleccionada y
15 pesetas el kilo la pilar riojana.

De lentejas apenas queda vie-
ja, esperándose la cosecha de las
nuevas.-J. N.
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l.f]1' Sl)ItRE EXPLOTACIONES

FAMILIARES

En el Floletín Ofic:ad del Estado del

t?ía 7.6 de abril de 1962 se publica la

l.ey 12-62 sobre Explotaciones fami-

!j.ares, cuya parte dispoaitíva dice así:

Art. ].^ El Ministerio de Agricul-

^ura, a propuesta del Servicio de Con-
centración Parcelaria, y previo el in-
forme de las Cámaras Oficiales Sindi-

^c:^le^; Agrarias, serialará por Decreto

aprobado en Consejo de 14Iinistros, a
]os efectoa prevenidos en la presentc

Ley, la superficie mínima que co-

r^esponde a tma explotación familiar
dentro de cada zona o comarca de la

provincia.
Dicha superficie será la que, tenien-

do en cuenta los diversos cultivos y
rcndimientos, permita un nivel de vi-

cla decoroso y digno a una familía
]aboral tipo, que cuente con dos uni-

dades permanentes de trabajo y que
cultive directa y personalmente.

Art. 2.^ Las fincas rítticas de ex-

tensiún inferior al doble de la míni-
ma señalada, conforme al articulo an-

terior para la explotación familiar,

c•orwtituyen unidades agrarias esen-

cialmer,te indivisibles a todos los efec-

tos legales.
No obstante lo anteriormente indi-

czdo, las referidas fincas podrán ser
objeto de segregación o división en

los siguientes casos:

a) Cuando al segregar de una fin-

cs una o varia; porciones de ella pa-

rs agregarlas u otra u otras colin-
c'antes, el resto de la finca matriz no
sea de extensión inferior a la seña-
lada como mínima en cada comarca

para la explotación familiar.

b) Cuando las partes resultantc^,

de la división se adquieran simultá-
neamente por colindantes para for-
n ar nuevas fincas de extensión igual
o superior a la mínima que corres-
ponda a la explotación familiar.

c) Para constitución de huertos
familiares en las inmediaciones de
pueblos o caseríos.

d) Cuando se trate de segregar par-
celas sobre las que se vaya a efectuar

cualquier género de edificación u cons-
trucción permanente.

Art. 3.° Salvo que medie autoriza-

ción del Servicio de Concentración Par-
celaria, el uso o disfrute parcial de las

fincas rústicas a que se refiere el pri-
mer párr<ifo del artículo anterior no

puede ser ce ŭlido a otro para su explo-
tación con fines agrfcolas bajo la for-

t7ta de arrendamiento, aparcerfa o

cualquier otro contrato que, perdien-
c!o el propietario la condición de cul-
civador directo, dé lugar a que se di-
vida el cultivo por debajo del límite
mínimo señalado para la explotación

familiar.

Ax^t. 4^ Toda descripción de finca

rutica deberá contener su medida su-
perficial con la expresión de si e]

c ultivo a que está destinada es de se

cano o de regadío y, cuando su exten-
sión sea inferior al doble de la seña-
iada para la explotación familiar, los

^otarios y Registradores de la Pro-
piedad harán constar el carácter de
aindivisibleu, salvo las excepciones con-

^'gnadas en la Ley.
Loa Liquidadores del Impuesto de

Uerechos Reales, los Notarios y Re-
gistradores de la Propiedad que liqui-

clen, autoricen o inscriban documen-

^os de cualquier clase en que consten
actos u contratos referentes a divisio-
ne; o segregaciones que den lugar a
fincas cuya superficie sea inferior a

la mínima de la explotación familiar,
;o pondrán en conocimiento del Servi-
cio de Concentración Parcelaria a los
efectos del artículo 5.^ de esta Ley.
haciendo constar esta circunstancia

los Notarios en los tftulos y los Re-
gi^tradores en las inscripciones cu-

rrespondientes.
La inexactitud al consignar las me-

didas superficiales en la descripción

de las fincas rústicas no podrá favo-
recer, en ningún caso, a la parte que

ocasionó la falaedad.
Art. 5.^ Cuando de algtín modo se

ínfrinja lo prevenido en esta Ley, el
ylinisterio de Agricultura podrá, den-
u•o de los tres años siguientes a tener
conocimiento de la transmisión, expro-
piar la finca que hubiese sido objeto
dP segregación o división ilegal por
1os trámitee y condiciones previstos en

la Ley de 27 de abril de 1946, sin

otras modificaciones que la sustitu-
c:ón del Instituto Nacional de Coloni-
zación por el Servicio de Concentra-

cicín Parcelaria y que la declaración
de interés social ^e haga por orden

clel Ministerio de Agricultura.
Las fincas expropiadas serán ofre-

c•idas total o parcialmente, en su ca-
so, en primer término y por el precio
de la expropiación, a los dueños de los
predios colindante^ cuyas extensiones
superficiales no sean superiores al do-
ble de la señalada como mínimo para

la explotación familiar, siendo prefe-
ridos en caso de pluralidad de los que
^^c^ encuentren en tales circunstancia,

los que, siendo dueños de finca ale-

ciaña, constituyan con la agregación de
codo o parte de la finca expropiada
explotaciones familiares, y en caso de
existir varios propietario, con posi-

bilidad de completar una explotación
familiar, se seguirá el orden de me-
^ror a mayor. Si los posibles adquiren-
tes. para cotnpletar explotaciones fa-
nxiliares, renunciasen a su derecho 0
no los hubíere, se seguirá eutre los co-
Cndantes el mismo orden anterior, de
roenor a rnayor.

1;n defecto de colindantes en dichas
e•ircuustaneias o en el caso de que no

aceptaran la adquisición, el Ministerio
de Agricultura, a propuesta del Servi-
c^io de Concentración Parcelaria, de-
t.erminará el destino que haya de dar-

se. a las parcelas expropiadas. siem-
pre con vísta a la constitución de
nuevaa unidades agrarias. Estas cesiu-
nes vendrán acogidas a la legislación
que rige la actuación de dicho servi-
cio.

En el caso previsto en el aparta-
do dj del artfculo 2.^, la expropiación
podrá llc:varse a cabo una vez que ha-
^^r transcurrido un año desde la s^
gregación sin que se hubiera iniciado
l;i edificaciún o construcción.

Art. 6.^ Cuando la división de una
f;nca rtística de cualquier cabida die-
re lugar a otra u otras de extensión

inferior a la señalada para la unidad
mínima, se aplicará lo dispuesto en
la presente Lcy.

Art. 7.^ Los docurnentos de cual-
quier clase que contengan segregacio-
neh o divisiones ilegales no podrán
surtir en ninguna oficina pública efec-
t«s contrarios a los que por esta Ley
^-e nrcvén.

Los funcionarios públicos que, por
razón de su cargo, conozcan la exis-
tencia de infracciones a la presente
Ley, estaran obligados a ponerlas en
conocimiento del Servicio de Concen-

tración Parcelaria.
Art. 8.^ A medida que se vaya dc:-

terminando en las distintas provincias
la superficie correspondiente a las ex-
plotaciones familiares, dicha superfi-
cie sustituirá automáticamente a la
unidad mfnima de cultivo que se hu-
biese fijado, la que quedará sin valor
ni eficacia a partir del momento de

;^ublicación del Decreto en el Boletín.

Oficial del Fstado.

Completada aquella determinaciún
en todo el territorio nacional, queda-
rá derogada la Ley de 15 de julio de
:954 sobre L)nidades iVlínimas de Ctrl-
tivo, a contar de la fecha de publi-
cación en el Roletfn Ofici-al del Estado
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del Decreto que corresponda a la últi-

rna o última; provincias, en cuyo De-
creto se hará constar expreUamente

c^sta derugación.

Art. 9.^ Se faculta a lus Ministerius

de Agricultura y de Justicia para que
en sus respectivas competencias pue-
dan dictar las normas comp;ementariac;

que sean precisa, para el cumplimien-
to y efectividad de la presente Ley.

Dada en el I'alacio de }^^] Pardo, a 14

c1e abril de 196`L.

FRANCISCO FRANCU

^.pl-tívlAS llli ORGANIZACI,ON 1'

b'iJ:^ICIONAMIEtiTO PARA REAL[-

'l.AR EL PRIMEIt CENSO AGRARIO
DE ESPAfvA

En el Boletín Oficial del Estadu dei

dsa i2 de ma,yo de 1962 ^e publica una
Orden de la Presidencia del Gobierno
que da. entre otras, las siguientes

r,or rnas de organización y funciona-

míento para el Pr ŭner Censo Agrario

^ie España:

1. N'ormaeión del censo.-El Insti-

tuto Nacional de Estadística formará,

en colaboración con el Ministerio de
Agricultura, lo; demás Ministerios, las

Corporaciones Locales y la Organiza-
ciún Sindical• en la parte que les co-
rresponda, el Censo Agrario de Es-

paria.

2. Rase leyal del censo.-E1 Censo

rlgrario se ejecutará en cumplimiento
dp lo estahlecido por la Ley de Censos

Económicos, de 8 de .junio de 1957, en
concordancia con la Ley de Estadísti
ca. de 3] de diciembre de 1945, y su

Reglamento, de 2 de febrero de 1948.

•y- el Decreto número 1716/196i, de ES

de sept:embre, que ordenó la forma-

ción de] censo.

3. Corrcepto del ccnso.-El Censci

Agrario de Eapaña es ]a investigacicín

estadística fundamental de carácter

decenal• referida a una fecha deter-
minada, que permitirá, desde el punto
de ^ri,ta nacional. el estudio de la es-

trurtura económica y ^ocial de la
a„ricirltura en sus tres sectores, agrí-

cola, ganadero y furestal. llevada a

cabo mediante la ;nscripción• en cue•s-
tionarios individua'.es, de los datos de
las explotaciones agrarias, comprendi-
das, en general, en lns agrupaciones
Ol y 02 de la División 0(Agricultura.

^ilvicultura. Caza y Pesca) de la Cla-
sificación Nacional de Actividades Eco-

ncímicas, aprobada por Orden de la

Presidencia del Gobierno de 29 de oc-

tubre de 1952.

4. Objetivos del censo.-El objetivo

directo y primordial del censo con:;is-
tirá en determinar el nímlero, distri-
bución y características dc las explo-

taciones agrarias.

Lo^ principales objetívos indirectos

del censo serán:
a) Poner de manifiesto las necesi-

dades y posibilidades del agro esna-
ñol como base de la política agraria.

b) Contrastar las estadísticas co-

rrientes.

c) Facilitar la mejora y ampliación
de otras investigacione; estadísticas.

d) Atender las necesidades ei;tadís-

ticas de caracter internacional.

5. A^rtbito del censo.-El censo com-

prenderá a todas las explotaciones

agrarias exiatentes en el territorio es-
pañol, cualquiera que sea la persona
ratural o persona jurídica, pública o

privada, rlue las tenga a su cargo y

el destino due se dé a sus productos.

6. Referertciczs cronolóyicas de ta

nes que se recojan se referirán, se-
inJormación censal.-Las informacio-

gún la naturaleza de los datos, a las

fechas que se especifiquen en los

cuestionarios correspondientes al año
agrícola 19ti1-62 y, en ciertos cultivos,

al año ]9fi2-G3.

7. Unidacl censal.-Es toda explota-

ción abraria y toda empresa auxiliar

agraria.

8. E.eplutación agraria.-a) Explota-

ción agraria con tierras. Se entiende
por explotación agraria con tierras, a

fines censales, cualquier extensión de
terreno• en una o varias parcelaa. aun-
que no sean contiguas, pero que en

conjunto formen parte de la misma
unidad técnico-económica, de la que se
cbtienen producciones agrícolas, fores

tales, ganaderas o mixtas, bajo la di-
rección de un empresario. (Véase de-

finición de empresario, norma mí-

tnero ^1.)
b) Explotación agraria ^in tierras.

tierras toda empresa que posea, en to-
Se entiende por explotación agraria sin

tal, dos o má^ cabezas de ganado va-
cur,o. caballar, mular, asnal, ovino, ca-
prino o porcino; veinte o más galli-

nas, patos y gansos; veinte o más co-

r,ejos; dos o más colmenas. Este ga-
nado puede tener cualquier empleo 0
destino y c^tar en zonas rurales o ur-

banas.

y. E;nepresas attixiliares agrarias.--
Son aquellas que cooperan a la pro-

duccción agrícola, ganadera y fores-

tal, mediante la cesión, cualquiera
rlue sea la furma del contrato, de trac-

tores, máquina:: para la recolección y
cualquier otrro servicio empleado usual-
mente en Ia^, explotaciones agrarias.

(En la^ normas que siguen de este

proyecto. al hablar de explotacione^

agrarias se entenderán incluídas 'am^
bién e,tas empresas auxiliares.)

10. Otras ^unidades de ina^^°slty^t,

ción.-Se investigarán también da:os
globa'es por blunicipio en relacióu cun
las formas principales de contrat.^s de

aparcería, épocas de recolección, ga

nadería, empleo ugrario, servici ;a y

característica; de la vida rural.

11. EmNresariu agrariu.-Se cuticn-
dP por emprE.nario agrario, a e;'ectus
censaies, toda persona natura] u iurí-

dica que, actuando a estos fines c:on li-
bertad y autonomía, asume todo o par-

te del riesgo de una explotación agra-
ria, dirigiéndola por sí o cnerl:<r^rte
otra persona.

12. Coretenidu de la i^^tves!i^ca,br.
censal.-Los acpectos principales s^^bce
los que ha de obtenerse informaci^i

mediante el censo son los slgur^il^ea:
a) Número y superficie de las ex-

plotaciones agrarias.
b) Grado dr• parcelación.
c) Régimen de tenencia (propie-

dad, arrendamiento, aparcería, etc.l
d Dirtribución de la super•ficie se•

gún su aprovechamiento.
e) Superficie de los diferentes r•ul-

t i vos.
f) Ganadería: existencias de las di-

ferentes clases de ganadas• aves y c^^l-
rnenas.

g) Superficies pobladas de la; difc-
rentes especies arbóreas y arbustivas.

h) Personal empleado en e] sector•

agrario (sexo, edad, condicicín, etc.).
i) Animales ^de trabajo, motores.

tractore^, maduinaria y medios ci^•
transporte utilizados.

j) Instalaciones complementarias de
las explotaciones (bodegas, lagares de
sidra y almazaras).

k) Superficie regada y drenada;
ruétodos de riego.

1) Abonos y enmienda:; empleados
y superficie tratada.

]3. LucalizactiGn de las c.rplotaciu-

nes agranas.-Las explotaciones agra-
rias se localizarán o identiPicarán a
través de sus empresario:; respecti-
vos.

14. Localización de enrl^resar-^os.-

Los empresarios de explotaciones
agrarias que sean per•.^onas naturale^
se ]ocalizarán por medio de las con-
testaciones obtenidas dc las preguntas
r<úmeros 41 y 42, incluídas al efecto
en las hojas de Hogar del Censo ge-
r-eral de la población de España• rea
Iizado con referencia al 3] de diciem-
bre de .960, que servirán para deter-
minar quiénes, de los incluídos en di-
chas hojas, son agricultoreF o ganade-
ros (propietarios-cultivadores, arren-

datarios o aparecros), o poseen o ex
plotan algún monte, espartizar• enci-
nar, chopera, eto., o poseen tierras in-
cultas, o bien cultivan algím peque-
ño huerto, o poseen algtanas cabeza^

dn ganadn vacuno, caballar• mular, as-
nal, lanar•, cabrfo, de cerda o alguna.+
<rves de corral o conejos.

Los empresarios que sean personas
jurídicas se localizarán a tr•avés de lc>h
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+ci:istro; y antecedentes que de ellos
ex istan.

15. Alétoelus u seyuir en la inuesti-

,yacieirc cerc^ul.-La recogida de datos

para el cen^u scrá efectuada directa-
mente por agentes especialmente prc-
parados para esta labor, que ;e entre-
vistarán con lus propios empresarios
de las explo[aciones u personac> que

los representcn.
La inve^tigación se llevará a cabo

utilizando fundamentalmente la enu-
rneración completa y, cumo comple-
mento, el método de muestreo.

El método de enumerac•ión comple-

t:^ se empleará para obtener los datos

relativoŭ a las característic•as +^struc-

rurales básica; de las explotaciones.
Ll cnétodo de muestreo se empleará

+•nn el fin de estimar las restantes ca-

r.^cterísticas de la^ explotaciones in-

cluídas en el programa cen^al.
A continuación se indican los cues-

tionarics a utilizar en el levantamien
to del c•enso y la c^nstitución de lu^

,;istintus órgano^': Junta Nacional,

Juntas Provinciales, Comi^iones 31uni-
cipales, así como la competencia y atri-
l,uciones de inspectores y at;entes.

PLANES DE L:5'I'UD10S DE LAS
f:S('UI+'.LAS TECNICAS

SUPERIORES

En cl Boletin Ofici¢l del Estadn del

día 19 de mayo de 19(i2 se public•a una
Orden del Ministerio de Educación Na-

cional, fecha 9 de] mismo mes, cuya

partc dispositiva dice así:
Artíc•ulo 1 ^ Se aprueban los pla-

nes de estudiod de las Escuelas Téc-

n;cas Superiore.; que se relacionan a
c•ontinuación de esta Orden.

Art. 2.^ Dichos planes entrarán en

vigor en el curso académico 1962-(i3.

Art. 3.^^ En lus horarios para el de^-

arrollo de lus citados planes de estu-
dios se destinará e] tiempo necesario
a las cla^es teóricas y a la realización
de las prácticas, tanto las que sirvan
de complemento de aquéllas como las
ryue se llevan a cabo en indust.rias, ex-

plotaciones o servicios relacionado^

con las futuras actividadcrc profesio-

nale^ de los alumnos.
Art. 4^ Las enseñanzas de la Reli-

r;ión, Formación del Espíritu Nacional
y Educación Física se regirán por ^u^
normas especiales rf^spec•tivas. y las

+le^ las materias culhu•ale^ señaladas

en la Le,y de 20 de julio dc 1957 serán
ubjc^tn de una di^pos;ción especial.

Art. ;.^^ El proyectu de fin de ca-
rrera, clue todo alumno debe realizar
para :+creditar la formación adquiri-

da. versará principalmente sobre la^
materias característica: de cada espe-

cialidud. Se desarrollar•á durante e]

tíltimo curso en régimen de Oficina
^écnica y ba;o la dirección de los ca-

tedráticos del Centro que designe el

director a propuesta de la Junta de
profesores• Cuando sea preciso tomar
datos en fábricas, talleres, fincas, etc..
fuera de la Escuela, el director fija-
rá los días dentro del período escolar

en que los alumnos hayan de proce-
der a ello.

Art. 6.^ El proyectu se considerará
y juzgará por el Tribunal que nombre
el llirector, a propuesta de la ,Iunta
cle profe;ores.

E1 alurnno explic:ará el trabajo pre-
sentado y contestará además a las pre-
guntas y aclaraciones que exija el Tri-
hunal. Su desaprobación en los exá-
menes ordinariu y extraordinarios del
cursn obligará al alumno a incorpo-
r^ rse a la promoción siguiente y a
rectificar, en su caao, o realizar un

nucvo proyecto.
Ln todo caso la asignatura de nYro-

yecto de fin de carrera» no podrá ser•
calificada en tanto no se hayan apro-
hado todas las del último curso.

E1 plan de estudios correspondienrc•

a la Escuela Técnica Superior de ln-
genieros Agrúnomos c,; el siguiente:

t'urbo de iniciación:

1, Nlatemáticas; 2, F'ísica; 3, llibu-
jo; 4, Organografía y Fisiología gene-
rales; 5, Ampliación de Química or-
gánica. Introducción en la Fisicoduf-
n:ica y Flioquímica.

Yrirner año:

1, Ampliación de Mate m á t i c a s;
2. Principios de Economía; 3, Mecá-
nica fundarnental y aplicada; 4, Quí-
rrica analítica; 5. Butánica agrícola;
6, l3ioquímica y Microbiología; 7, Cli-
matología; 8, Topografía; 9, Geome-
tr ía clescriptiva.

tiei;undo año:

1. Estadística: 2, Eciafulugía; 3. Ge-

r.ética; ^, hatructura económica agra
ria; 5, Hidráulica; (i, Coustrucción;

7, Electrotecnia; 8. Motores y máqui-
nas agríc•olae.

'1'ercer año:

1. Fitotecnia general; 2, Zootecnia
general; 3. Química agr•fcola y análi-
sis agrícola.

A) Secr.ión de Fitoteerzia ^y

Zootecnia.

4, Fis:ología y Bioqufmica; 5, Esta-
clistica aplicada a la Biología; 6, Bro-
matologfa; 7, Entomo]ogía agrícola.

R) Sr^ccvbn de ind2i..atrias ¢•qrícolas

4. Física y Química industriales;
;i, l^romatologfa; 6, Materialea y Tec-
nología de taller•; 7. Fitopatología agrf-
cola.

Cl Sección hlejora Rural y iYlaquina-

ria AgrEcola

4, 1lecánica del Suelo, Niaquinaria y
Obras; 5, Materialee y Tecnología de
Taller; 6, Geodesia y Astronomía;

7, F'itopatología agrícola.

D) Sección cic^ ECUnonlía y Suc'iuloyrn
Agraria

i. Teoría ecunómica; 5. Estadística
aplicada a la ecunomía; 6, Fitopatolo-

gía agrícola.

Cuarto año:

.4) Secciór+. rte F'i^totecn^ia !l

Zootecnia

l, Citogenética; 2, Nlejura genética;

3, i1 u 1 t i vos herbáceos exten^ivos;

1, Cultivos leñosos extensivos (Olivi-

cultura. Viticultura); 5, Zootecnia es-
pecial, primer cur^o; 6, Patología ve-
getal; 7, Economía agríc^la; 8. Asik-
natw•a voluntaria.

131 Sc^ccirsn rle /nclustrias Agrícnlas

1. ^Zicrobiología de alimentos; 2.

'I'ermotecnia; 3. Electrutecnia y Elec

trónica; -1. Tecnología industrial; :,.

Fitotecnia especlai t•'ultivo; herhei

ceos); 6, Fitotecnia especial (Cultivos
leñosos); 7, 'Lootecnia especial; S. Eco-
nomía agrícola.

i;) Seccicíra .llejora r'ural y alaq^u^na-

ria. agrfcola

1, Termotecnia; 2. Electrotec•nia y

Electrónica; 3. Ensayo de materiales;
^l, Fitotecnia especial (Cultivos herbá-
ceos); 5, Fitotecnia especial (Cultivos
rcñoaos); 6, Zootecnia especial; 7, F.co-
nomía agrícola: 8. C+mstr•trcciones e^-

peciales agrícolas.

[^) Seccirin rLn c^onum^ía y Socioingín
agraria

1. Derecho agrario y Derechu admi-
nistrativo; 2. Política agraria; a, So-
ciNogía rural; ^l. Fitotecnia especial

(c'ultivo^ herbáceos); 5, b'itotecnia

cspecial (Cultivos ]eñosos); 6. 'l.ootec-
r.ia especial; 7. Ec•onomía de la em-
pre^a.

Quinto año:

A) Sección +lc^ h'ítotecnia y Zoutc^c^tia

1. Derechu agrario y Política agra-
ria; 2, Industrias agrícolas; 3. Horti-
cultura: Cultivus her•báceor, intcnsi-

vos; 4, Horticultura: c'ultivo^ leño-
sos intensivos (Fruticultura. Agrios):
5, 'Lootecnia especial. ,egundo curso;
6. Administración de Empresas agrí-
colas; 7, Proyectos; 8 y 9. Dos asig-
naturas voluntarias.
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B) Sección de Indu.strias agrícolas

1, llerecho agrario y Política agra-

ria; 2, Estadíatica aplicada a la in-

dustria; 3, Industrias conserveras,

\Iolinería e industrias derivadas, e ln-

dustrias lácteas (elegir una); 4, Eno-
1_ogía e industrias derivadas; 5, Elayo-

tecnia; G, Proyectos; 7, S y 9. Tres

asignaturas voluntar•ias.

C) Sección 1lejora rural y hlaqurna-

ria agrícola

1, llerecho agrario y Política agr'a-

ria; 2, Proyecto y ensayo de máqui-

nas; 3, Industrias agrícolas; 4, Am-

pliación de Hidráulica, Riegos y Sa-

neamientos; 5, Planificación rural;

6 Proyectos; 7. Asignatura volunta-

ria.

lll Sección de Economía y Socialoyía

agraria

I, Estructura e instalaciones inter-
nacionales económico-agrarias; 2, ln-

dustrias agrícolas; 3, Administración
de EmpresaU agrícolas; 4. Planifica-
ción rural; 5, Comercialización de pro-

ductos agrícolas; 6, Proyectos; 7, S v

9 Tres asignaturas voluntarias.
Asignaturas voluntarias entre las

que se elegirá :

1, Física nuclear aplicada; 2, Hor•ti-

cultura : Cultivo de planta<^ ornamen-

tales; 3, Parquea y jardines; 4, Viro-

logía; 5, Fitosociología y Ecología;

b, Meteorologta agrfcola; 7, Transpor•
tes agrícolas; 8, Avicultura y otras

explotacoines zootécnicas rnenores; 9.

Fertilizantes; 10, Productos fitosani-

tarios; 11, Ingeniería sanitaria; 12,

!)ivulgación agrícola; 13, Industrias

de la Sidra y de la Cerveza. Vinagrería

vínica; 14. Industrias de destilación

(alcohólica, vínica, aguardientes); 15.

(^rltivos de plantas tropicales; 1G.

C'ultivos de plantas medicinales; 17.

Praticultura y Pascicultura; 18, Cap-
tsción de aguas; 19, Azucarería; 20.
Induatrias textilea; 2^, Industrias cár-
nicas; 22, Industrias de los antibióti-

eos; 23, Industrias de residuos agrí-

COlaB.

NUEVAS SECCIONES DEL Ih'STI-
TUTO NACIONAL DE INVESTIGA-

CIONES AGRONOMICAS

En el 13oletín Uficial del Estado de1

día 14 de junio de :962 se publica una
^ rden del ^Iinisterio de Agricultura.

cuya parte dispositiva dice aaí:

Primero. 1. En el Instituto Nacio-

nal de Investigaciones Agronómicas

se crea una Sección titulada «Aplica-
ción de la energía nuclear a la agri-
:ultura», cuyos trabajos se dedicarán :

:r' estudio de mutaciones inducidas en

tuda clase de especies agrícolas; a

métodos de lucha por radiación con-
tra plagas; a fiaiología vegetal, espe•
cialmente sobre asimilación de elemen-
t^>d y oligoelementos, y, en general.
? cuantos otros aspectos agrícolas
puedan pre^entarse en relación con tal
c!ase de energía.

2. Para e] desarrullo de estos tra-
bajos, la Sección dispondrá del Cam-
po de Radiación Gamma, en la finca
«I'1 Encín», y del Labor•atorio de Isú-
topos Trazadores, en los edificios cen-
tra:es del Instituto.

3. Para la debida cuol•dinación dr
los trabajo_: de esta Sección con los
encomendados a la Junta de Encrgí.r
^ uclear, ésta podrá nombrar de su

>eno un técnico para establecer• las
relaciones precisau.

Segundo. 1. Igualmentc se crea
en el referido Instituto la Sección dc
^^Estudios de Vlicroclima^», que la in-
tegran los doce Observatorios Agro-
meteorológicos de Jerez de la Fronte-
ra, Dlálaga, Córdoba. Jaén. Burjasot
( Valencia), Villafranca del Panadé.s
(l;arcelona), 'Laragoza, Vitoria, La C'o-
rutia, Valladolid, Badajoz y Alcalá dt•
i lcnareev. Esta red podrá ampliarse en
la medida que vaya siendo necesariu.

^. En uno ,y utro :,upuesto debe-

rá tenerse en cuenta lo preceptuado
er, la Orden dcl Ministerio del Aire de
Fecha LG de marzo de 1954.

Tcrcero. Se crea asimismu en dicho
(nstituto una Sección de níndustrias
y Conservas Vegetales», que radicará
en la Estac•ión Naranjera de Levante,
> que estu<iiará el mejor aprovccha-
miento industrial de los fruto,; y pro-
rluctos hortíco]as.

Cuarto. La creación de estas nue-
^•.rti Secciones tendrá efectividad ad-
urinistrativa y económica desde 1 de

cr:ero del ario en curso, y]os i;astos
ciue origine :^u frmcionamiento se
ift•ontarán con cargo tanto a las par-
tidas del presupuesto del Instituto
que al efecto sean aplicables cuanto
^l cualesquiera otros fondos due pa-
r•:r talct^ finalidades fueran puestos a
^u disposición.

C^uinto. La Estación Agrortómica
t'entral se denominará en lo sucesivo
h,stación de los Grandes Regadíos de
c'úrdoba.

Sr^ptimo. La Subestación de Viticul-
tura de Jerez de la Frontera se denu-
minará en lo sucesivo Estación cie Vi-
ticultura de Jerez de la Frontera.

:ítadrid, 1 de junio de 19G2.

('AlVOVAti

ŭe#rnc-to deL
BOLETIN^1OFIC IAL

DEL ESTADO
Ayuda a zonas damnificada^

Orden del Mlnlsterio de Agricultura.

fecha 27 de abril de 1962, por la que

se delimítan ]es zonas afectadas dc las

inundaciones en la cuenta del Duero,

? efectos del Decreto 180/62, de 25 de

enero de dicho afio. («B. O.» del 7 de

mayo de 1962.)

Kegl:rmcuto de Coto Nacional dc Caza

dc las Slerras de Cazor)a y Segura

Tr;urtipurtes u e^fectos del Re^lamento
de Alcoholes

Orcíen de] Mlnisterlo de Haclenda, fe-

cha 2 de mayo de 1962, por la que se

d.anone que las Agencias reguladoras de
trar+sporte por carretera en el tráfico

de prcductos alcohólícos que no cons-

ti! „}u cargamento completo, queden as1-

rrr.adas al régímen de ferrocarrll, a efec-

t:cs de' Reglamento de Alcoholes. («Bo-

lc^t(n. Oficial» del 9 de mayo de 1962.1

Orden del Ministerfo de Agricultura.

fecha 23 de abril de 1962, por e/ que

se modlfíca el párrafo 2.o de la terna 7.a

del Reglamento del oCto Nacional de

Caza de las Síerras de Cazorla y Segu-

ra fecha 8 de abril de 196L («B. O.»

del 8 de mayo de 1962.)

tiormas reguladoras de la espnrtacibn

del corcho y sus mannfacturas

Orden del Mínísterío de Comercío, fe-

cha 28 de marzo de 1962, por la que

s? aprueban las normas reguladoras de

la exportación del corcho y sus manu-

facturas. («B. O.» del 8 de mayo de

1962. )

('onvenlo colectit•o de la induxtrla
azucarcra

ftesolución de la Dh•eccíón C3eneral

del Trabajo, fecha 3 de abrll de 1962,

por la que se aprueba el convenío co-

Iectivo entre las Empresas y trabajado-

re^ dc la índustria azucarera pertene-

cientes a las provlncias de C3ranada y

Málaga. («B. O.» del 10 de mayo de

1: r62. )

Centrales Lecher.rh

Orden de la Presldencia del dobterno,

fecha 25 de abril de 1962, por la que se
anula la concPSlón de Central Lechera
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én Valencla lcapltal), otorgada cónjun-

tamente a las Entldades Clesa Y Coope-

ratíva de Vaqueros y Lecheras de Va-

lencla. («B. O.» del 10 de mayo de 1962.)

Normas de organtzación S funclonamlen-

to para llevar a cabo el prlmer eenso

agrarlo de España

Orden de la Presidencia del Gobier-

no, fecha b de mayo de 1962, por la

que se aprueban las normas de orga-

nización y funcionamiento para llevar

a cabo el primer censo agrario de Es-

paña. («B. O.» del 12 de mayo de 1962.)

Tarifas de honorarios de los ingenleros
del I. C. :1. I. en trabajos a Partlculare^

Orden de la Presidencía del Gobier-

no, fecha 2 de mayo de 1962, relatíva

s la aplicación del Decreto 1.998/61, de

19 de octubre de 1961, sobre tarifa de

honoraríos de los ingenieros del I. C.

A. I., en traba]os a particulares. («Bo-

letfn Ofícíal» del 14 de mayo de 1962.)

Concurso Naclonal de Fotograf(as

Orden del Mínlsterio de Agrícultura.

fecha 10 de maYO de 1962, por la que

se resuelve el VIII Concurso Nacional

de Fotografías Agrícolas, Forestales Y

Pecuarias. («B. O.» del 15 de mayo de

1962. )

1'remlo Naclonal de Investigaclón Agra-
ria, Prensa ACr[cola y Maestros ?`iaclo-

nales

Cwtellón, Gerbna, Tarragona Y Valen-
cia. («B. O.» del 18 de mayo de 1962.)

Rectificacilm de los precios máxlmos
y^ rninlmos en secano.

Decretos del Minísterío de Agricul-

tura números 1.074 a 1.084/62, fecha

3 de mayo de 1962, por los que se rec-

tifican los precios máximos y mínímos

de secano aplicables a los terrenos de

las zonas de cam^po de Ní}ar (Almería),

zona regable de Monti]o (Bada}oz), Lo-

bón (Bada}oz), regable por el canal de

Orellana (Bada}oz y Cáceres), canal de

Monegros (Huesca), canal de las Bár-

denas (Navarra y Zaragoza), canal de

Flumen (Huesca), pantano de Gabriel

y Galán (Cáceers), pantano de Bembé-

zar (CÓrdoba y Sevílla), canal de Villa-

gonzalo (Salamanca) y pantano de Ro-

sarito ( Cáceres y Toledo) .(«B. O.» del

18 de mayo de 1962.)

Planes de estndlo en las Escue;as 'Péc-
nicas Superíores

Orden del Ministerio de Fducación

Nacional, fecha 9 de mayo de 1962, por

la que se aprueban los planes de estu-

dios en las Escuelas Técnicas Superio-

rea («B. O.» del 19 de mayo de 1962. )

Uerechos a la importaclón dr. patata

Decreto número 1.094/62, del Minis-

terio de Comercio, fecha 17 de mayo de

1962, por el que se suspende puramen-

te el plazo de un mes, la aplícación de

los derechos arancelaríos correspondien-

tes a la importación de patatas. («B. O.»

del 19 de mayo de 1962.)

morcuende ( Toledo ). («B. U.» del 23
de mayo de 1962.)

En el mismo Boletín Oficial se publi-

can dos Ordenes del citado Departa-

mento y fecha 14 del pasado mes de

mayo, por las que se aprueba la clasi-

flcación de las vías pecuarías exístentes

en los térmínos municípales de Castro-

fuerte (León) y Benicasím (Castellón).

En el Boletín Oflcíal del 2 de ]unío

de 1962 se publícan dos Ordenes de1

Minísterio de Agrícultura, fecha 25 de

mayo de 1962, por las que se aprueba

la clasíficación de las vías pecuarias de

los térmínos municipales de San Mu-

ñoz (Salamanca y Málaga del Fresno

(Guadala]ara) .

En el Baletín Oflcíal del 6 de }unio

de 1962 se publica otra Orden del re-

ferido Ministerio y fecha 25 de mayo

de 1962, por la que se aprueba la clasi-

ficación de las vias pecuarias del térmi-

no municípal de Campillo de Aranda

(BUrgos) .

En el Boletín Oflcial de 10 de ]unio

de 1962 se publica otra Orden del Mi-

nisterio de Agricultura, fecha 25 de ma-

Yo de 1962, por la que se aprueba la
Nasiflcación de las vias pecuarlas del

término muníclpal de Villaarmate (Le-

ón).

Liberacdún eu el mercado luter(or de 1•rs

mercancla^ de Ilbre Importaclón

Orden del Ministerio de Comercio, fe-

cha 18 de mayo de 1962, por la que se

declaran líberadas, en el mercado inte-

rior, las mercancías de llbre ímporta-

ción, cualquiera que sea su procedencla.

(«B. O.» del 24 de mayo de 1962.)
Orden del Ministerío de Agricultura.

fecha 11 de mayo de 1962, sobre con-

cesión de Premios Nacionales de Investi-

gación Agraria, Prensa Agrícola y Maes-

tros Nacionales y Mutualístas adultos

de Ias Escuelas Nacionales. («B. O.» del

15 de mayo de 1962.)

Convocatorla de un concurso de traba-
}os ^ubre temas agrícolas, forestales Y

pecttarios

Urden del Ministerio de Agrlcultura.

fecha 15 de mayo de 1962, por la que

se convoca un concurso sobre temas

agrícolas, forestales y pecuaríos para la

concesión de los premios establecldos

por este Mlnísterlo. («B. O.» del 15 de

mayo de 1982.)

Orden Civll del ^íérlto ARrícola

Ordenes del Mínisterio de Agricultu-

ra, fecha lb de maYo de 1962, por las

que se concede el ingreso en la Orden

Cívil del Mérito Agrícola, con la ca-

tegorfa que se indica, a los señores que

se citan. («B. O.» del 17 de mayo de

I 962. )

'l.onas de pellYro de lncendlos en los

mont.es de varias provlnctas

Orden del Mínisterio de Agricultura.

fecha I1 de abríl de 1962, por la que

se declaran zonas de peligro, a efectos

de incendios, los montes de las provin-

clas de Alicante, Baleares, Barcelona.

Atutualldad Naclonal de Previslón AKra-
rla

Orden del Minísterío de Traba]o, fe-

cha 10 de mayo de 1962, por la que se

procede a constítuír la Asamblea Na-

^ional de la Mutualidad Nacional de.

Prevísíón Agraría. («B. O.» del 22 de

mayo de 1962.

A^^udx a zonas damn(flcadas por Inun-

declones

Orden del Minísterio de Agricu!tura,

fecha 10 de mayo de 1962, por la que se

extlende a varíos términos munícípales

de la província de Málaga los beneflcios

del Decreto número 180/62, del 25 de

abr11 de 1962. («B. O.» del 23 de mayo

de 1962.)

Explotaelonev Agrarias F::mlllarrs Pro-

teRldas

Ordenes del Minísterio de Agrícultu-

ra, fecha 26 de maYo de 1962, por las

que se declara Explotación Agraria Fa-
miliar Protegida a varias fíncas de la

provincia de Lugo, Orense y Vizcaya.
(«B. O.» del 23 de maYO de 19fi2.)

Vfas pecuarias

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 5 de mayo de 1962, por la que se

aprueba la clasiflcación de las vías pe-

cuarías de] térmíno municlpal de Nava-

Pratamlento obligatorio contra lu mos-

ca dei olivo

Orden del Mlnísterio de Agrícultura,

Yacha 10 de maYO de 1962, por la que

se regulan los tratamíentos oblígatoríos

contra la mosca del ollvo. («B. O.» del

25 de mayo de 1962, )

'Pratamlento obllgatorlo contra la mo^-

ca de la fruta

Resolución de la Direccíón General

de Agricultura, fecha 12 de mayo de

1962, por la que se señalan ;as zonas y

especies frutales que deben ser ob]eto

de tratamiento ob'igatorio contra la

mosca de las frutas. («B. O.» de) 23 de

mayo de 1962J

Concentraclón parcelarla

Orden del dVIinisterio de Agrícultura.

fecha 9 de mayo de 19fi2, por la que se
aprueba la prímera parte del plan de
me]oras territoriales y obras de concen-
tracíón parcelaria de Valdetorres del Ja-
rama IMadríd). ( «B. O.» del 31 de ma-

,yo de 1962.)

En el Bo'.etfn Oflcíal del 1 de ]un:o
de 1962 se publican cuatro Decretos del

citado Departamento números 1.223/62
a 1.226j62, fecha 17 de maYO de 1962.

por los due se declara de utílidad pŭ-
biica. ;a concentración parcelaria de las
zonas de Matalobos del Páramo (I,eónl,
\Ziranda del Duero ( Soria). Torres de la

Alameda ( Madríd) y Encinas de Arriba

f Zamora ) .

s^a
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Elaboración accidental de vinagre

A. Molina, Patiul (Granada).

Con el fin de r^oder ori°ntar a algunos socios
de esta Coo^S^ratiua sobre la forma de converiir
en uinagre, y r^oder o obíener dc buena calidad,
el uino mocto que aún existe almacenado, le^•
rueso tengan la amcbilidad dc coníestcrme:

En LR aná:isis efactuado por los laboratorios
de la fefatura Agronómica de Grcnada, cl vino
mosío que se desea converíir en uinagre ha dado
el siguiente resultado: Graduación alcohólica ^or
desfilación, 10' 10, y acide> volátil expresada en
ácido acético, 2'94.

Por todo 'o ext^uesfo, Ics cgradecería me die-
ran esfa información con la mayor urgencia po-
sible, indicando todo lo necesario para poder
conseguír el fin que se persigue.

De la presente censulta se deduce que la elabora-
ción de vinagre ha de ser puramente accidental y para
aprovechar el vino picado de la última campaña.

En este caso no deberá aconsejarse una e'aboración
que requiera instalaciones que tal vez no vuelvan a
utilizarse ; por este motivo, debería recurrirse al pro-
cedimiento más sencillo y que, a pesar de ello, puede
dar^e mejor calidad de producto.

l^^cs Yeferimos al método Orleáns; este método que
con claridad y competencia fué descrito, jun`o con
otres típicos, en esta misma fZevista, por don Juan
Nlarcilla en 1935, es, en resumen, lo siguiente:

^•e emplean toneles de unos 250-300 litros de cabida.
En uno de lcs fondes se practican dos orificios, uno
cuadrado o redon^?o de unos 5-6 centímet:os de diá-
metrc, a 2/3 de altura del diámetro vertical del fondo
del barril, y otro circu'ar, un poco por debajo del
centro de dicho fondo ; éste se cierra con tapón de
corcho agujereado, el que es atravesado por un tubo
de vidrio acodado, que hace de nivel, y que girán
dole hacia ab^jo sirve de canilla para sacar muestra.

El orificio inferior va cubierto con una gasa, pa:a
evitar enirada de insectcs.

En el fonŭo opuesto se practica también un orificio
de 5-6 cen;ímetros, cubierto igualmente con gasa;
este orificio va en la parte superior del fondo, inme-
diatamente debajo del borde.

El orificio de 'a panza del barril se tapa con tapón
de corcho agujereado ; un tubo de vidrio le atraviesa
y llega has:a cerca de' fondo del barril ; por este tubo
se hacen las nuevas adiciones del vino que se va
a avinagrar, y después se lapa con pequeiio corcho.

El número de barriles será el conveniente con rela-
ción al volumen que se va a elaborar de^ vinagre.
Estos barriles van sobre durmientes o muretes.

Después de bien limpios y depurados con vapor o
con agua salada hirviendo y bien enjuagados, estarán
dispuestos para la elaboración.

Don Juan Marcilla, refiriéndose a elaboración con
vino, partiendo de vino sin picarse o que no ofrece
garantías de su f ora microbiana para este fin, reco-
mienda echar en las cubas unos 60 litros de un buen
vinagre, y, si no es de garantía, previamente hervido.
Pasados unos seis días, añade _ l2 litros del vino que se
va a acetificar (1/5 del volumen de vinagre) y después,
con una varilla de vidrio, siembra una telilla tomada
del velo de un tonel vinagrero en plena marcha.

En e: caso actual, y siguiendo en la idea de que se
trata de una elaboración accidental, y por tanto sir,
',a seguridad de disponer dr vinagre bueno en marcha
y además con velo, lo que requeriría emplear este
método Orleáns ya poco frecuente, se podrá proceder
de la forma siguiente:

Partimos de la idea de que se trata de vino acciden-
talmente picado, y no de un vino vuelto o manítico,
en cuyo caso no se pensaría tener un buen vinagre.
Por este motivo, después de preparados los barriles
en la forma indicada, podrán llenarse hasta que el
nivel de: líquido llegue al borde inferior del orificio
practicado en uno de los fondos a la altura de 2/3 del
borde inferior, o sea nos referimos al orificio que va
encima del que atraviesa ^l tubo de nivel.

El vino tiene 10°, que una buena bacteria acética
puede transformar en vinagre ; pero es más seguro lle-
gar al final si se rebaja por lo menos a unos 8°.

Como ya va bastante avanzado el picado del vino,
contamos con la presencia de acetobacterias en acti-
vidad, y con '.a disposición de los orificios se favore-
cerá la aíreación superficial y, con ello, la rapidez de
la acetificación o avinagrado del vino.

Como la temperatura de 20-25° es la conveniente
para que no marche con demasiada lentitud, si el
amb:ente aún no la alcanza conviene que antes ensa-
yemos en un pequeño volumen, en garrafa mediada
del vino y tapada con gasa o a'godón, o bien en
vaso de 1-2 litros de vino, mediado y también tapado
con facilidad de aireación, y co'ocados en lugar de
25 -3°, se observará si se forma velo de acetobacte-
rias, y su aspecto. Si vemos que es primero telilla fina,
pero consis±ente, y después apergam^nada, ligeramente
rugosa, será probablemente de buena calidad, lo que
confirmaremos con la degustación• del vinagre y la
valoración de su acidez ; pero si la membrana engrue-
sa y toma 'forma de disco gelatinoso, será de muy mala
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MACQ.YA, S. Ae
Repressntante exclusivo para España de
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fRU11COl10RES - OI11COl10RfS - 0601CU110RfS
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IIlI. MOTEADO DI^L MANZANO Y Pl^
RAL, CRIBADO Y LEPRA DII, MELO-
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PODREDUMBRI^ GRIB DR LA UVA

U®ad riempre el m^a moderno y etectivo tan^f-
cida a baae de CAPTAN

ORTHOCIDE
(en polvo mojable y para erpolvoreo)

CONTRA:
PULGONEB Dl^ TODAB CLAfs)f4^1, ACA-
R08, Pt3ILA8, ALTICA Dl^ LA VID,
GUBANOB DL LA8 UVAS, MOt3CA D)CL
M1flIŭITERRAN LO Y M O 8 C A D lt L

OLIVO
sblo con®egnirbio ®a total extern•inío con

ORTHO MALATHION SO
CONTRA:

INFINIDAD DE PLAGAS DE LA HURA.
TA, FRUTALEB, GU9AN08 DEL 8U)L
LO Y CONTRA L08 PARA8IT08 DEI.

GANADO

I S O T O X
(polvo mojable, líquido y para eepolvoreo)

i^l producto de máltíplea u®os y reconocida eti-
cacla en Ambrica

CONTRA:
PLAGA9 DE ENCINAR>E8, PINAR^l3,

OLIVARIf^, b,TC.
Urad el uae^o producto eficaa y econbmico a base

de DDT

PE RS I STAN
^ mb apropíado para espolvorear ^randee ex•

tenaionea de terrano

C E N T R A L.-BARCELONA: Yía Laíyet^n^, 4^.

SUCURSALES.- MADRID: les Medruo, q!.
VAtENCIA: Pu, tf.
SEVILLA: luirs Montot^, 16.
MALA^iA: Temáa Horedi., 24.
ZARAGOZA: Esauoloa i^>l^ iB.

Dol^gaciones en toda: las capitalss de proviacic^

calidad y nos obligaría a tener que someter a ca'enta-
miento previo (pasteaurización) el vino, y proporcio-
narnos forzosamente un vinagre en actividad como
siembra. Esto nos sería sumamente complicado, a no
ser que dispongamos de elementos para ello,

Si los análisis acusan que la acidez se eleva cons-
tantemente, la presencia de velo en los barriles nos
confirma la actividad de la e'.aboración, se puede ayu-
dar a la misma realizando remontados del vino de las
capas inferiores (que sacaremos por el tubo de nivel
girándole hacia abajo) y añadiéndole nuevamente por
el tuho que atraviesa el orificio de la panza. Este tubo
podremos sacarle en parte para que lentamente entre
el vino remontado a una a'tura inferior, pero no lejana
de la superficie donde flota el velo y con riguroso
cuidado de no romper éste.

Cuando :a valoración áe la acidez nos indique que
el alcohol fué casi transformado en ácido acético
(los 8° de alcohol pueden dar unos 80 gr. por litro
de ácido acético), se hace una saca de unos I 2- I 5 litros
de vinagre y se añaden otros 12-15 de vino, repitiendo
esta operación hasta terminar el vino.

La temperatura de la cuba nos acusará si la elabo-
ración está en marcha, si decae o si se paraliza ; con
su observación y análisis de acidez podemos regular
las sacas de vinagre y adiciones de vino.

Una vez obtenido el vinagre, puede ser sometido a
una clarificación con caseína o a una buena filtración,
para lo que se requieren filtros especiales para vinagre,
de material no atacable por Pl mismo.

Si el bodeguero no es vinagrero y esta elaboración
la realiza en su misma bodega donde ha de elaborar
vino o tiene éste en las proximidades del local, las
precauciones han de ser grandes, en lo que se refiere
a limpieza y reparación del material y utensilios des-
tinados a la elaboración del vinagre, de los re'aciona-
dos con lo del vino.

Después, la bodega, envases y demás deberán ser
sometidos a una verdadera desinfección, emp'eando
el vapor o el agua bien caliente y con sal, así como
el sulfuro en abundancia.

No entra en esta consulta la cuestión de si será con-
veniente el rlestinar a e'aboración de vinagre en la
propia bodega el vino picado, pero si, como hemos
supuesto, el bodeguero no es uinagrero, será preferi-
ble vender este vino con destino a vinagre, que expo-
nerse a infectar la bodega y a tener que establecer una
instalación, aunque sea sencilla, y además, probab'e-
mente no perfecta y con riesgos durante la elaboración
(sin práctica), de algún impedimento para el que no
se esté en condiciones de darle una acertada solución.

4.582

Errrique Feduchy
InQeníero aBrónomo

Consecuencios del fallecimiento
de un usufructuario

Un suscriptor.

Tengo la nuda pro^iedad de ciertas fincas rús-
ticas cuyo usufructo corres^onde a mi tío-abuelo,
que está grauísimo. Dichas f incas están todauía
en aparcería. Los aparceros no son de f iar, nl
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saber que no son para ellos las fincas, y más

habiéndome demostrado todos, en años anterio-

res, aprouechándose de la edad y ceguera física
y mora^ de mi fío-abuelo hacia ellos, que cuanto
produjeran las fincas lícifa e ilícitamente (corfes
de árboles, com!^ra de motores de riego, aban-
dono de atención de caserío, lleuarse las puerfas

para otras cosas suyas parfiewlares, etc.), sería
en beneficio suyo.

Concretando: ^Qué debo hacer, caso de que
ocurra lo inevitable, que es el fallecimiento de
mi tío? (fiene noventa años y una arferioescle-
rosis cerebral progresiva).

^Pi^edo hacerme cargo de estas fincas y des-
lindar, colocando mojones una vez medidas? (Di-
chos apnrc^ros se han comprado fincas lindando
y han currido los mojones.)

Caso en que haya confratos de aparcería, ^has-
tfl cUQR4?O debo respefarlos? Si los hubiese, ^qué
,hago?

Como soy a la vez heredero, en caso de que
existan enseres de labor, muebles, metálico, etc.,
^qué debo hacer?

Dada la complejidad de la consulta, es preciso pro-
ceder por partes, para mayor aclaración.

A1 fallecer su tío-abuelo, que es el usufructuario vi-
ta'icio, las fincas quedan en poder de usted en pro-
piedad plena, teniendo usted, por tanto, sobre ellas
mismas la máxima facultad de disposición de todo
propietario normal.

En e' ca^o de existir contratos de aoarcería pendien-
tes al fallecimiento de su tío-abuelo, e5to no es obs-
táculo para que usted las deslinde utilizando el proce-
dimiento de los artículos 2.061 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, ya que si ha habido intrusis-
mo por parte de aparcería o de terceras personas en
las fincas, con el deslinde y el amojonamiento de las
msimas puede quedar todo aclarado.

En el contrato de arrendamiento, según el artículo
noveno de la Ley de 15 de marzo de 1935, y concor-
dantes del Reglamento de 29 de abril de 1959, cuando
se otorgan por quien tan sólo tenga el derecho de
usufructo de la finca arrendada, sea cual fuere el
plazo por el que hubiesen sido contratados, quedarán
resueltos al terminar el usufructo, subsistiendo el arren-
damiento únicamente durante el año agrícola.

Por lo que se refiere a las aparcerías, el artículo 49
de la Ley precitada de 15 de marzo de 1935 preceptúa
que será de aplicación a las mismas lo dispuesto en
los párrafos cuarto y quinto del artículo noveno, o sea
que a la muerte del usufructuario se extinoue el con-
trato, aunque perdurará durante el año agrícola en
que ocurra el fallecimiento.

Es decir, que las aparcerías cencertadas por su tío-
abuelo terminan al ocurrir el óbito tlel mismo.

Al ser heredero el consultante, además de nudo
propietario de esas fincas dadas en aparcería. cuantos
enseres de labot, muebles, metálico, etc., pertenezcan
al causante pasarán a1, heredero, pero éste tiene que
hacer un inventario, basado o en el testamento o en
el auto de declaración de herederos ; hacer el docu-
mento de manifestación de herencia y pagar los de-
rechos reales correspondientes a la misma, sin per-

oi^o^i^^l
Insecticida agrícola a base de HCH

Tihos es^olvoi•eable, pulverizable v emulsión.

Se recomienda su empleo en cultivos donde

el olor y el 5abot• que tran^miten no ^ean

perjudiciales

Yor su economía, eficacia y rápida acción.

está especialmente indicado en tratamientos

contra las plagas de los cultivos siguiente^:

REIVIOLACHA, para combatir la cpulguilla».

ALGODON, contra «pulgones», «Gusano ver-

de», etc.

MAIZ, elimina el c(;<usano del alambre»,

cGusanos grises», «Prodenia» , etc.

OLIVOS, contra «Arañuelo», «Palomillas» ,

etcétera.

SO^Íl^ad ^^^AÍ^ i ^! hbOflOS Mt^^^
O'Dcsnneli, 7 ^^ `'o Tel. 2 x5 61 SS

M A D R I D t^^.^. Apartado 995

R,qistrado en Ja Dirección General de Agricultura

con los números 659. 663 ^- 901
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juicio de la posesión real desde el momento en que
or.urra la muerte.

Mauricio García Isidro

4 . 5^3 Atiogado

Chimenea que no haga humo

Un suscriptox.

Adjunto croquis de una cocina y chimenea con

el ruego de que^ me digan concreta y fécnica-
mente qué es lo que hay que hacer para conse-

guir que no haga humo aunque es+tén todas las

^uerfas cerradas.

Como no está muy claro la clase de cocina, altura
del hogar y dimensiones de 'a campana que el con^ul-
tante quiere nos limitamos a darle las normas más

CAPERUZA

Entrada libre del v^e^

^ Sub^Ja de humo^

importantes para el buen funcionamiento y eliminar el
que entre humo en la habitación con el mínimo costo.
ya que hay medios mejores, pero caros:

l.° Las medidas que manda son correctas.
2.° El conducto de humos debe ser vertical y pro-

Salida de humos

Chimanea

J 1 EsirangulamienEo

tegido contra pérdidas de calor, para lo cual se debe
embutir en muros gruesos. Ejemplo : Si la subida r?e
humos se a'oja en muro de '.adrillo, éste ha de tener
un espesor de pie y medio como mínimo, siendo de
15 centímetros el hueco de subida.

3.° La boca de salida debe tener cieria potencia de
extracción o tiro, ya por la acción del calor, ya sea
por depresión ; de lo contrario hay peligro de inver-
sión de su funcionamiento, con la consiguiente inun-
dación de humo de la estancia.

Precisamente en estos días estamos experimentando e[,/^^^ !!á^^^, _^ I^^^-- ,^^^
un tipo d.e chimenea giratoria para granjas avícolas que , [Iŭ'/^v̂j ` ^

aprovecha la fuerza de succión del viento, lo que fa-
vorece grandemente la renovación del aire interior y, I=,^^ /^^L/^^A ^^
po^ tanto, igualmente sirve para forzar la salida de,C,^^ G ^^'^jl ^^` G[ `(^áj ^
humos y evitar la inversión. I
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4." Por último, un detalle muy importante para el
buen funcionamiento de toda chimenea es que su con-
ducto de humos presente un estrangularrtiento inicial
de sección, que puede observarse en el díseño que
acompañamos. Igualmente acompañamos diseño de ca-
peruza que ha dado buen resultado, aunque no es
giratoria.

4.58^

Francisco Moreno Sastre,
Ingeníero agrónomo

Cría de chinchilla

I). Bruno Martínez Ibarreta, Zalduendo
(Alava}.
Deseo adquirir algunos ejemplares de chin-

chilla, y les agradeeería me indicasen si creen es
rentable fa cría de las mismas, en cuyo caso me
facilitarán alguna indicación acerca de alajamien-
io, alimentación y cuidadas qtre rcquieren. Si
hay clgún libro pub;icado sobre esfo, ^dónde po-
dría adquirirlo?

También d'ésearía me pusieran en contacto con
algún criador acreditado, mejor cuanto más cer-
cano.

El chinchilla, que es hoy objeto de una gran publi-
cidad, es animal que ha sido sometido a domesticidad
modernamente. Es crianza que se ha extendido no
solamente en América, de donde procede, sino que
se halla extendida por toda Europa. Las pie'.es se co-
tizan a altos precios ; únicamente en este momento no
existe mercado nacional para ellas y probablemente
habrán de recurrir al mercado de Londres.

Desea usted que se le indique nombres de criado-
res de este animal. En la Feria lnternacional del Cam-
po, que actualmente se celebra, aparecen dos stands:
el c!e uChinchilla, S. A.n, de Valencia, y la c^Farm
Ibérica Chinchillau, de Barce'.ona. Ambas de pareci-
das características y ambas premiadas en la citada
Feria.

Solicita usted indicaciones acerca de alojamient.o,
alimentación y cuidados que requieren. Realmente no
podemos extendernos sobre estos puntos en esta con-
su'ta, ya que ello requeriría un trabajo muy extenso,
quizá un libro o un folleto. Pero en nuestro deseo de
complacerle, ]e daremos escuetamente algunos datos.

En cuanto a alojamiento, es reducido: se t;a!a sim
plemente de una jaula. En aliment.ación, queda resuel-
to el prob:ema fácilmente, ya que existen unos ali-
mentos compuestos y preparados que facilita el co-
mercio. Como es animal caro, no se debe a'imentarlos
de otra manera ; no obstante, en su alimentación na-
tural se aproxima a la del conejo. Y en lo relativo a
cuidados, existen normas de crianza que fa_ilitan
las mismas entidades vendedoras.

No existe en español libro que trate de este asunto.
En 1930, y por el Servicio de Publicaciones del Mi-
nisterio de Agricultura, se publicó un folleto titu'ado
Cría de animales saluajes. Producción de picles ricas,
folleto que debe estar agotado, pero que no estaba
dedicado exclusivamente al chinchilla, aunque sí lo
nombraba en unión de otros muchos.

Cemo es animal caro. si usted desea adquirir al^uno
creo lo más lógico que intente usted un viaje, que los
examine personalmente y aue decida con conocimien-
to de causa. Ciertamente que el viaje y estancia cuesta
dinero, pero tratándose de ^a importancia ciel desem-
bolso que representan estos animales, merece la pena.

4.585

Emilio Ayala,
Ingenlero

Libros de Patología Vegetal

M. F. Raposo, Lisboa.

Pretendo un frabajo recienfe sobre "plagas y
dolencias", en el cual consten esquemas de tra-
famientas referenltes a los principa'es cuCtivos de
Fortugcl y España (cercales, árboles /rufales,
cudtiuos ^hon`ícolas).

^Qué libro me recomiendan? Este libro deberá
tener las más modernas técnicas de los tratamien-
tos de plagas y enfermedades.

También desearía un libro sobre olivares, su
cultiuo, así como sL:s plagas y enfermedades y

sus fratamienfos.

La obra más reciente y completa sobre Plagas y
enfermeclades de las plantas (segunda edición, 1961),
es la de Domínguez y García Teiero, publicada por
Editorial Dossat, de Madrid.

Se prepara act.ualmente una nueva edición revisada

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

n BARATA POR 8U COBTO.

n PRAC77CA POR BU (iRAN RBNDIMiRNTn.

n INCOl1[PARABLI9 POR LA CALIDAD DK W8 AC'R[TEi1ll LOGiRAD^ ŭN

PIDr IIrlo^tlrs z a,^tsevCr<u :

MARRODAN Y REZOLA, S. A. - INGENIEROS
A ŭ A R T A D O Z ŭASEO DEL PRAoO, i0
l O• R O A O MADRID

380



A@•H ICU LTURA

del librito Plagas del campo, de Silverio Planes, más
elemental que la anterior.

El Manual práctico de Fifopatología y Terapéutica
agrícolas, de Cañizo y González de Andrés, está com-
pletamente agotado.

La obra de Domínguez, d.espués de la parte gene-
ral, trata de las plagas y enfermedades de cada cultivo,
incluyendo la vid, el olivo, árboles frutales, plantas
de huerta, etc., con indicación de sus tratamientos.

Sobre o^ivicultura puede consu'tar el tomo de la
Colección Agrícola Saluat o el Tratado de Olivícultura
editado por el Sindicato Español del O'.ivo, que puede
adquirir en la Librería Agrícola, calle de Fernando VI
número 2, Madrid, en cuyo catálogo encontrará tam-
bién trabajos publicados por el Instituto Naciona? de
[nvestigaciones Agronómicas de Madrid, sobre varie-
dades de olivos, p^agas y ntros temas.

4.58b

José del Cañizo
Ingeniero agrónomo

Asistencia a obrero enfermo
aNuestra Señora de la Esperanza», Villafran-

ca de los Caballeros (Toledo).

Esta Cooperatiua del Cam;r^o K'iene un obrero
fijo desde hace uarios años, eI cual es guarda bo-
deguero sin título ni esiudios especiales, con
cuyo objeto le tcnemos habilifada una viuienda,
qus ocupa can su familia, en eI domici'io social.

EI día 29 de noviembre de 1961 se puso grave-
mente enf ermo, y aunque mejora lentamenfe, la
en}ermedad e^s muy larga y creemos que no Ile-
gará c poncrse en condiciones de continuar a^es-
em.pcñcndo el cargo, o franscurrirá mucho tiem-
po anfes de que lo esté.

Prouisiona.'mente, y por n^estra cuenfa, ocu-
pa su puesto ofro obrero, Fia_^ia el 30 de nooiem-
bre pasado el referido obrcro r^ercibía los Segu-
ros Socic.'cs r^or la rama industrial, t^or la cual
es por la que tribufa esta Cootaerativa; r^ero como
en este pueblo existen ofras dos Coorserafiuas del
Campo y, por ser netamente agríco`as, todos nos
hemos adscrifo en la Mufualidad Nac:onal de
Preuisión Social Agraria, causando baja en la
Mutualidad Nacional en Ia rama indusfricl; pero
esto ha sido después de poners^ enfermo.

A su familia y nucstra Entidad ncs interesa
sab^r sus derechos en cuanto se refiere a perci-
bo de jornales, subsidio, domicilio y áemás cues-
tiones re=ácianadas con su propia subsistcncia,
ya que es casado, tiene tres hijos pcqueños y des-
de que está enf ermo hasta la fec,ha no ha perci-
bido nada. 7^ambién interesa saber a quién co-
rresponde abonar estos derechos al citado obrero.

El tral;ajador que cae enfermo tiene derecllo a los
beneficios de la Seguridad Social, debiendo llevar a5
liado más de seis días para percibir la asisten^ia mé-
dica y farmacéutica, y seis me^es com.o mínimo para
tener derecho a indemnización económica. Para las
Empresas es obligatorio afiliar a sus productores en
el régimen que correspenda, de acuerdo con la acti-
vidad que realicen.

El hecho de que la Empresa cambie de ré^imen
por haber estado erróneamente incorporada o por
cuale,uier otra causa :ícita, no puede suponer, en
ningún caso, pérdida de '.os derechos que la Ley con-
ced.e a çu_enes prestan sus servicios por cuenta o bajo
dependencia ajena.

La Mutualidad de Previsión Social Agraria ha ab-
sorbicio, a partir del día I de octubre próximo pasado.
el régimen especia'. de Seguridad Social en la Rama
Agropecuaria, y, naturalmente, se ha hecho cargo de
las prestaciones aue corresponden a todos aquellos
trabajadores que se encontraban en situación de baja,
por enfermedad, antes de esa fecha.

El caso de la consulta indudablemente es distinto
y, además, especial, toda vez que se trata de un cam-
bio de 'a Rama Industrial a la Rama Agríco:a. No
obs±ante, creemos que, una vez admitido el nuevo en^
cuadram.iento, donde nos figuramos se habrá dado de
alta a este productor, parece evidente que corresponde
a la Mutualidad de Previsión Social Agraria hacerse
csrgo de las prestaciones, que en todo caso se adeu-
ŭan al trabajador enfermo, a partir de la fecha del
citado encuadramiento, pues las anteriores debieron
ser abonadas por el Seguro de Enfermedad en el ré-
^ imen general, que era el ap^icable antes del cambio.

Desde luego, para que el trabajador perciba la in-
demnización económica es preciso cursar en forma
r^glamentaria «el parte de baia por enfermedadn ex-
pedido por el médico del Seguro, en cuyo caso la

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

EL NUEVO CAZAMOSCAS 3 M. M. M.
;No lo dude! E1 más efectivo. E] más práctico y e] que
le resultara m^s económico por su ^ran rendimiento.

Diríjase a MIGUEL MOLLA MUÑOZ
Tratamient.os Plagas del Camp^

Mar, 23, 1.•, VALENCIA

Exclusiva para España
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Delegación del Instituto Nacíonal de Previsión o de
la Mutualidad Social Agraria se hace cargo del abono
de '.as prestaciones, cuando la Empresa tiene menos
de 25 trabajadores, pues en caso contrario, o si acn no
llegando a esa cifra lo so!icita la Empresa, es ella mis-
ma quien por delegación paga las can`iaades corresp^n-
dientes para deducirlo en la liquidación mensual de
las cuotas del Seguro. La Empresa viene obligada a
abonar al trabajador la mitad de su jornal durante los
cuatro primeros días de la enfermedad.

E! subsidio familiar debe satisfacerlo, en todo caso,
la Empresa, para descontarlo en 'a forma antes ex-
puesta de las liquidaciones mensuales. En el Régimen
Agrario no existe subsidio familiar, sino oue, en sus-
titución de este subs:dio y del plus familiar, se ha
establecido una pre^tación denominada ayuda fami-
liar, cuyo importe abona a los trabajadores 'a Comi-
sión Local de la Mutua^idad. Para tener derecho a
esta ayuda será preciso que e^ mutualista se encren!re
al corriente en el pago de su cotización individual y
acredite el abono de las cuotas complemenFarias patro-
na'es, por un mínimo de 90 iorn3das durante el año
precedente, si bien este último requisito no será exi-
gible hasta transcurrido un año de su incorporsción
a la Mutualidad.

4.^87

José An'onio Ca:.ani
Abogado

C.ond c^ones de los almacenes

Un suscriptor.

Agradcc^ré me digan qué características y con-
diciones deben reunir los locales destinados a la
venta y almac^namiento de maquinaria agrícolQ,
abonos, insecticidas, efc., así como los requisiíos
lega'es de dichos productos.

No existe disposición alguna que establezca limita-
ciones para exhibir o almacenar en local cerrado las
máquinas agrícolas, dando por supuesto que no han
de funcionar dentro del mismo.

Tampoco existen normas especíñcas para '.os abonos
e insecticidas, aparte las limitaciones de carácter sa-
nitario ŭue son de apl^cación a cualc!uier depósito.
Requisito previo es la inscripción en la Jefatura Agrp-
nómica de 'a provincia,

Evic^.entem.ente, el comerciante que emprende la
venta de cualquier mercancía ha de darse de alta en
el epígrafe correspondiente a la tarifa fiscal del im-
puesto industrial, utilizando a' efecto los impre^os que
facilitan las Delegaciones de Hacienda provinciales,
aparte las demás licencías de carácter municipal y
nacional para la liquidación de los respectivos tributos

LOS MEJORES AGRICULTORES DEL MUNDO MEJORAN SUS TIERRAS CON TURBA
FIBftOSA

TA:ViBIEN EN ESPARA YA SOIv' MTLES L04 AGRTCULTORES PRi^.RESIVOS QUE
HAN COMPROBADO LA EXTRAORDINARIA EFICACIA DEL ABONO ORGANICO

DIEZ VECF.S MAS RICO EN HUML'S QUE EL ESTIERCOL

Mejora la estructura del suelo
Corrige la tenacldad de loe auelos peaadoa r aumenta la cohesión de los liQeroa. Favorece el de^

arrollo de las raicee.

Retiene el aqua a disposición de las plantas
Por su riqueza en humus y su Kran capaciciad de retencíón de agua (10 veces au peso), la TURBA

HUMER evita en Rran parte que el agua se pierda por filtración o evaporacíón. Gran economfa en
las aguas de riego y mejor aprovechamiento de las aguas de lluvia.

Retiene los fertilizantes químicos
Fnr su acción fisica y quimica en el suelo, la TURRA HUMF.,R favorece la retenclón de ]os aho-

nos minerales, evitando se pierda p^r filtracihn o reversión y movilizando las reservas naturales del
suelo Ifósforo, potasa, híerro y otros microelementos del suelo), lo que se traduce en ixna gran eco-
n^mta en los abonos.

Desarrolla ls vida bacteriana del suelo
La TURBA HUMER es un producto microbiológicamente activo y rico en fítohormonar

Solícite la TURBA HUMER a su almacenista proveedor de abonos, y en todo caso a

HiTD1^TR, Fertilizantes Orqánicos, S. L.
Av^a. Rspúblico Ary^ntino, 14 - T^I. 73535 - sEVILIA

Precísamoe t^cnfcoa tltulados para Delegados rcgíonalea con misionea de asesoramientos y promo-
cíón de ventea.
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locales y el Impuesto de Sociedades, si procede, bien
sea en régimen individual o en e? de evaluación global.

4.558

Semilla de ^ negrillon

Uriber, Zaragoza.

Eladío Aranda Heredia
Ingeniero agrónomo

Les ruego me indiquen qué semilla es la que
les enuío. Su nombre en el comercio es "Negri-
lla". Les agradecería mucho me dieran el nom-
bre bofánico de la >,lanta a que laertenece, su
esr^ecie y ciclo biológico.

La semilla enviada corresponde a la planta ceGuizo-
tia O'eiferan o ceGuizotia Abyssinican, que en el co-
mercio llaman uNegrillo para pájaros», y de la que
se extrae también el Ilamado aaceite del Níger». Per-
tenece a la fami'ia de las Compuestas, subfamilia
Tubulifloras y t.ipo Helianthus. Por tanto, botánica-
mente esta planta es pariente muy próximo de la tam-
bién oleaginosa ccHelianthus annuus», o sea el girasol,
bien conocido en España.

EI uNegrillo» se cultiva en Abisinia, de donde es
originario, y también en la India.

^}.559

Manuel Gadea
Ingeníero agrónomo

Balsa para atrovesar río con
cargas pesodas

iVI. Seoánez, Salamanca.

Esta finca queda muy cerca de Salamanca
(unos ll ó 12 F^ilómetros ror la carretera a Le-
desma), pero ticne^ el Tormes por medio, y has-
ta la f echa se r^a^a en una barcaza de vara', sal-
uo días de mucha crecida, como ahora, en que
el mc^cho fondo y la fuerte corriente impiden el
hacerfo. E' caudal en verano (mejor dicho, el fon-
do) no es muaho. Alguien me indicaba que en
alguna parte hcbía visto que en condíciones pa-
rec'das a Ics nuestras habían resuelto eI proble-
ma con una balra o p'ataforma en la que podían
cargarse vehículos cargados con cinco o más
toneladas y accionando tal plctaforma con una
esr^ecie de torno desde la barca y orillas o por
medio de un mo±or con cable.

Como scría de mucho interés para facilifar los
frcnsporfcs de csta explofación, mucho les agrc-
d^cería me indicasen qué hay sobre el particu-
lar, po^ibilidades y a quién ^odría dirigirme para
hacer una cosa de garanfía y cierta duración.

F1 prob!ema de !as barcas de paso para cargas gran-
des de camiones es de complicada resolución, por los
que se plantean al entrar y salir del vehículo y para
guiar la barcaza, sobre todo en días de fuertes riadas.

Se precisa, pues. conocer todos los datos con la
mayor exactitud, incluyendo el perfil transversal com-
p'eto del cauce del río, clase de terreno en las márge-

nes, velocidades del agua, peso máximo de los ve-
hícu':os a transportar, etc.

Este sistema se emplea en muchos sitios, pero como
más modernos le indicaré los establecidos en el em-
balse del Cíjara, en Badajoz, y los que está proyec-
tando en Mequinenza el lnstituto Nacional de In-
dustria.

Si se decide al estudio de un proyecto puede encar-
garlo a a'.gún Ingeniero de Caminos.

Anfonio Aguirre Andrés,
4. Sy^ Ingeniero de Caminos

Herbicida co^tra los cardos

Hijos de J. Estéllez, Valencia de Alcántara
(Cáceres).

Rogamos a uste^des nos digan si disponen de

algún herbicida contra los cardos, que son ^^an-
tas espinosas que echan en t^lena madurez una
a^cacF:of a y tñenen una raíz greresa y l^rofunda

muy esfoposa.

A pesar de que la descripción dada no p=rmite de-
terminar exactamente la especie botánica de la mala
hierba mencionada, podemos aconsejar el uso de her-
bicidas hormonales que se encuentran actualmente en
el mercado.

Es preciso emplear las formulaciones a base de és-
teres, siendo recomendable una fórmu:a mixta a base
de 2,4-D y 2 4,5-T. El momento óptimo es cuando el
card.o ya tiene un cierto desarrollo y empieza a abo-
tonar. Es imprescindib'e que, en e5te momen±o, la
hierba esté en pleno crecimiento, es decir, que la vege-
tación haya disfrutado de buenas condiciones meteoro-
lógicas en general ; los cardos agostados por el frío,
sequía o exceso de agua reaccionan mal a los herbi-
cidas fitohormonales. A veces conviene hacer dos
aplicaciones a la mitad de dosis, •distanciadas unos
diez días, en vez de una sola ap'.icación a doble dosis.
Los efectos mejores se consiguen haciendo tratamien-
tos selectivos en un campo de cereal, con lo que se
consigue que la misma planta cultivada ayude a aho-
gar la mala hierba.

Juan Gosfínchar
4.591 Ingeniero agrónomo

Matrícu^a para u^+ remolque

A. Ruiz, Guadix (Granada)^.

Tengo un tractor con remolque afecto a una
finca dé este término municit^al disfante unos
30 IZilómefros, pero dentro de este parfido judi-
cial. Este remolque está dedicado a trans^ortar
exclusivamente los producfos de ella o t^ara ella,
sin que lo haya deáicado en nínguna ocasión a
otra cosa distinfa.

Con ^os anteeedentes expuesfos quisiera que
me indicaran la clase de matrícula del remolque,
usí como la categoría del carnet de tractorista,
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teniendo en cuenta qua en el transporta ha de
transitar por carreteras.

La clase de matricula que debe llevar un remolque
agrícola es la misma que la de: tractor que lo arras-
tra. Además, por estar asimilados dichos remolques
a carros agrícolas deberán estar inscritos en el térmi-
no municipal y matriculados como tales, debiendo lle-
var, por tanto, los citados remolques matrícu'a de
carro agrícola, de acuerdo con lo ordenado por el
Código de la Circu'.ación. EI tractorista deberá po-
seer e ir provisto de un permiso de conducción de
cualquiera de las categorías señaladas en el vigente
Código de Circulación o, en su defecto, de un certi-
ficad.o expedido por la Delegación Provincial de In-
dustria, visado y registrado en la Jefatura de Tráfico,
que acredite su conocimiento de las reglas de circu-
lación contenidas en el Código.

4.592

Saluador Font Toledo,
Períto a8rícola del Estado

Bibliografía del avel'ano

Un suscriptor de Barcelona.
Srendo pra^ietcrio de alguna;s plantaciones de

auellanos en la prouincia de Tarragona, cuyo
cultivo realizo directamente y que me interesa-
ría inténsificar al mázimo, desearía me indicasen
buena bibliografía en est^añol, francés, i^.'aliano 0
portugués de todas las cuestiones referentes a la
prantación, abonado, cu'fiuo y p!agas del aue-
llano, así coma de su^ uariedades.

No conocemos ningún libro, en las condiciones que
se indican en la consulta, sobre el avellano, aunque
sí algunos folletos y libros aue, con más o menos
detención, tratan de algunas particularidades sobre
dicho arbusto y que relacionamos a continuación :

Cultivos do^minantes en la rrooincia de Tarragonl:
Avellano, algarrobo, arroz. Folletos de Divulgación
Agríco'a número 3, por J. Solé Caralt. Octubre ^e
1945. Diputación Provincial de Tarragona.

Ferfilidad y esst'erilidad en el avellano e irregulari-
dcdes de cosecha cn el Negref, por Francisco J. Rie-
ra. Boletín Agro-Pecuario de la Caja de Pension°s
para la Vejez y de Ahorros. Enero-marzo de 1958.

Araggo, B.: Guía del cultivador o manual de agri-
cultura, ganadería y economía rural. Barcelona, 1864.

Bailly, C.: Manual com^leto teórico-práctico, etc.
Tra. J. Garriga Baucis. ^Madrid, 1830.

Balcells, J.: Cultivo del auellano, aRevista de Agri-
cultura Prácticau, por el Instituto Agrícola Catalán
de San Isidro, Barcelona.

Baltet, Ch.: Traité de la culture frultiere comerciale
et bourgeosie. París, 1913.

Bayer y Bosch, J.: Manual de agricultura y de
construcciones e industrias agrícolas y}aecuarias.
Barce'ona, 1920.

Blanco Fernández, A.: Arboricultura, o sea culti-
uo de árboles y arbustos. Madrid, 1884.

Bussard-Duval: Arboricultura frufal. Traducción
española. Barcelona, 1920,

De la Peña, J.: Avellanas. «Revista del Inst. Agri.
Cat. de 5. Isidro,^, 1902.

Descripció de les mes importants uari^efats d'abella-
ner culíiuades a Cd,'alunya. Por A. Trotter y A. Ma-
tons. Archivo de la Escue'a Superior de Agricultura.

Mancomunitat de Catclunya, fascicle III. Barcelo-
na, 1922, entre otros que pudieran citarse.

Miguel de Mafa

4. 59 i Ineenlem agrónomo

Deseo de cultivar finca directamen•e

D. Severino Gómez, Castro-Navon (La Ca
ruña).

Se trata de una finca de unos 2.5(10 metros
cuadrados de cabida, la cual acabo de camprar
^ara trabajarla yo directamente; pero como la
finca la lleua en arriendo, desde ,hace más de
ueinte años, un vecino, al decirle si me la de-
jaba libre me contesfa que no se auiene a de-
jarla, y, claro está, desearaía saber qué dere-
cho tengo y forma de ejercer'o.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27
y 90 del Reglamento para la aplicación de la legis-
lación de Arrendamientos Rústicos, aprobado por De-
creto de 29 de abril de 1959, la transmisión por cual-
quier tít.ulo-y, por tanto, mediante compraventa-de
una finca rústica sobre la que exista vigente un con-
trato de arrendamiento no será causa de rescisión del
contrato, quedando subrogado el adquirente en to-
das las obligaciones y derechos del arrendador dima-
nantes del arrendamiento.

Por consiguiente, el comprador de una finca rús-
tica arrendada tiene que respetar el arrendamiento,
y sólo puede dar'e por terminado en el mismo tiem-
po, forma y condiciones en que lo hubiera podido
dar por terminado el arrendador que le vendió la fin-
ca, si hubiera seguido siendo dueño de la misma.

Para poder determinar cuándo terminará o habrá
terminado el contrato ha de conocerse la fecha del
contrato, la renta anual y si el arrendatario es cu'ti-
vador directo y personal o sólo directo, según veni-
mos manifestanda en estas consultas.

!ldefonso Rebollo
;,^g4 Abogado

Auxilios para la conservación de suelos

D. Sebastián Gómez, Orce (Granada)^.
L1es ruego me digan si por el Seruicio de Con-

servación de Suelos podría obtenerse a!gún cré-
dito o ayuda t^ara la consfrucción de atochadas,
nivelación, etc., que concierne a la natural con-
seruación del térreno laborable.

A través del Servicio de Conservación de Sue-
los, de la Dirección General de Agricultura, el Mi-
nisterio de Agricultura concede los siguientes auxi-
lios para realizar trabajos de conservación de los sue-
los agrícolas :
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a) Auxilios técnicos gratuitos, consistentes en la
redacción de los proyectos o p'anes y en el aseso-
ramiento al agricultor por el personal del Servicio.

b) Auxilios económicos, que en cada caso se fi-
jan por el excelentísimo señor Ministro en función de
las características de las obras y de las fincas en que
estas obras se realizan.

e) Ejecución de las obras con la maquinaria •1e
que dispone el Servicio.

Para más detalles puede dirigirse el señor consui-
tante a las oficinas del Servicio de Conservación de
Suelos en Granada, calle de Recogidas, I6.

4.595

Gabriel Baquero
Ingeníero agrónomo

Cult^vo del guisante

E. G' Agulló, Real de Montroy (Valencia).

Les ruego me informen sobre el abonado más
eficaz para el cultivo del guisante, fórmulas y
fechas de incorporación, labores más eficaces y
riegos, épocas de plar:iNación y calidades que
pueden rendir más en esfa zona valenciana.

Si hay a'guna publicación sobre cultiuo de gui-
sante de fecha recienfe.

Creemos que el señor consultante podrá encontrar
contestación adecuada en el Manual fécnico núme-
ro 19, que la Dirección General de Coordinación, Cré-
dito y Capacitación Agraria publicó en el año 19».
y cuya referencia es la siguiente :

Guisantes. Variedodes y cultivo, por José María
Mateo Box.

Asimismo la hoja diwlgadora del ^Ministerio de
Agricultura número 21, de noviembre de I 955, Cul•
tiuo del guisanbe, del mismo autor, puede tener inte
rés para su consulta, por lo cual se le remite un ejem-
plar de la misma.

Igualmente, y si quisiera el señor consultante tener
una mayor información sobre los problemas relal^ ^
vos al cultivo de la especie guisante, lo podrá encon
trar en el libro Leguminosas de grano, publicado por
la Editorial Salvat, de Barcelona, en el año 196^, ori-
ginal también de Mateo Box.

4 . 596 REDACCI^ÓN

Reparto de gostos de un motor

Hermandad Sindical de Labradores y Gana-
deros de Bullas (Murcia).

En este término munícipal hay una finca agrí-
cola de uarios propietarios, la que se regaba con
el agua de una f uente; pero por causa de la se-
quía hace siete cños que no mana. EI inuierno
anterior decidieron dichos propietarios hacer
ciertos trabajos para uer si podía salir el agua
por su pie, aportando cada uno según sus días
de agua que le correspondían por tanda.

El agva se encontró en abundancia, pero no
salía por su pie, dada su prof undidad, por lo

que tuvieron que instalar un motor para é!evar-
la. Ahora empiezan las dificultades, porque hay
propiefNario quc con la misma canfidad de fie-
rra a regar posee doble cantidad de días de agua
dc la f uente, aiegando que si esto se toma como
C•a^e a él Ie resu^ltaría el doble de cara, Este ar-
g'umenfo no le siruió y fuvo que abonar con crre-
glo a los días de tanda que fenía en la f uente,
porqu^ de lo confrario perdía el derecho a regar
con el motor.

A cargo del motor había uno a quien los de-
más satisfacían en proporción a las horas de
cgua extraída, y así ha es#ado funcionando
ccho meses, pero después han suprimido el mo-
torista alegando era un gasfo elevado y ahora
cada propiéltario hace funcionar al motor cuan-
do es su tanda. Con esfo no está conforme quien
fiene más agua y menos tierra, porque dice que
al focar el motor muchas manos originará mayo-
res aoerías y, par tanto, más gasfos, que prorra-
tearán en proporción a los días de tcnda de cada
uno y no a las horas que ha estado el motor
f uncioncndo, lo que esiima esfe último caso más
iógico, en contra de la opinión de la mayoría.

Se da eI caso de que, por di:•poner de tierras,
hay propietario que supera las heras de agua
que le corresponden y hay quien estima conue-
nienlNe fijar un canon por dicho exceso, lo que
iría a un fondo común.

Explicadas las circunstancias, se formulan las
siguienfes preguntas:

l.° ^Esfuvo bien efectuada e! reparto para
los gastos del motor y su instalación, téniendo
sólo en cuenta los días de agua de la tanda y no
fambién la superficie regable?

2.° Los gasfos de rofura de: motor, rdeben
ser en proporción a las ^horas de funcionamiento
del motor o a los días de la Manda?

3.° ^Se puede exigir haya un solo encargacto
del motor?

4.° ^Puede establecerse un canon por utili-
zar el motor más horas de las que correspondan,
según fanda?

Las dificultades con que ahora se encuentran son
debidas a falta de previsión al acordar los propietarios
d.e las fincas regables la inta'ación del motor elevador
de agua. Entonces se debieron fijar en el modo de
atender a la instalación y el de abonar los gastos de
su entretenimiento.

Se trata de un convenio particular entre particulares
y, de no llegar a un acuerdo justo entre ustedes, no veo
mejor medio de resolver su problema que el de some-
terse al arbitraje de un Organismo competente y des-
interesado y, además, conocedor de estos asuntos y
de la forma en que están resue:tos en Agrupaciones de
Regantes de otras !ocalidades.

Este Organismo, a mi juicio, debe ser la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura, que tiene sus oficinas
en Murcia, Plaza de Fontés, número I.

Antonio Aguirre Andrés,

^4 597 Ingeniero de Caminos
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iil^AGASE SEÑOR DEL
MERCADO PATATEítQ!!
L'tilizando la moderna maquinaria para la pa-
tata, fabricada por cTALLEHES LAUDOYAs.
Inocua, silenciosa, poco entretcnimiento, puca

mano de obra, alto rendimient.o.

^1A'1`I;RIAL PARA AI.^lAC1:1 F:ti:

v[AQUINA «UNIVERSAL»: Eleva y carga
a vehículos o amontona y estiba lo mísmo
a granel que en sacos, clasifica en dos tama-
ños, limpia y facilita ]a sclección, envasa
directamente o carKa los depcísitus para el
envasado fraccional cle la patata de caLidad,
etcEtcra.
CLASIF[CAllORA SELECC10:^1ADORA pa-
ra patata de consumo y siembra, pmvista de
elevador. tapiz de selecc[ón y clasiticacibn
a dos, tres o cuatro tamaños.
LAVADORA-SECADORA por procedimien•
to de fricción en inmersión v ducha a pre•
sión, con apuradora acoplada.

MATERIAL PARA h7L CA^1P(1 ( en experi-
mentacibn):

- SEiViI3RADORA a dus surcos simultáncos.
- COSECHADORA a d^s surcos simultáneoe

Dir(jase a

^cT^1LLERES LAULU]'A^

Etoselio Folgueras, 1(Pte. de Vallecas)
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ARSOR. - Revista General de
Investigación y Cultura.-
Editada por el Consejo Su-
perior de Investigaciones
Científicas. - Septiembre-
octubre 1961.

El número de referencia es
de carácter monográfico y se
dedica a examinar la situa-
ción de la economía española
en los sectores más divErsos,
a cuyo examen sirve de intro-
ducción un prólogo del exce-

lentísimo señor Ministro de Comercio, don Alberto
Ullastres, en que enfoca el problema del desarrollo
económico y su planteamiento en España, que ha
cuajado, como es sabido, en la creación del Comisa-
riado del Plan. El señor Ullastres plantea el difícil
problema de las prioridades a un plan de desarrollo,

y contesta claramente en favor de los sectores de
exportación, en los que actualmente tiene tanta
importancia, absoluta y r^lativa, los productos
agrarios, y aún concreta más, que el desarrollo ha
de dar más prioridad a aquellos sectores de expor-
tación con excedente a precios internacionales.

El desarrolio económico de España es examinado
por el profesoi• Emilio de FIGUEROA, que sienta la

conclusión de una atención al desarrollo regionai,
en especial de las comarcas menos evolucionadas,
para las que, junto con unos cambios de estructu-
ra e institucionales, es fundamental un proceso
forzoso de industrialización.

Diversos autores se refieren a aspectos de la eco-
nomía industrial y de servicios, tratando José Ma-
ría SANZ la industrialización española; José Luis
REDONET, la energía eléctrica; Ignacio VILLALONGA,
la evolucibn de la Banca; Eugenio MARTíN, la cons-
truccibn naval; Juan B. PuIG, la industria textil;
Angel Vlaoso, la construcción y el cemento, y, por
último, Manuel FuENTES YKUROZQUI, un estudio muy
compieto del comercio exterior español, en el que
se recopilan gran cantidad de datos que promueven
un análisis de las transacciones; pero, sobre todo,
sitúan al comercio exterior español en relación con
la economía interna y con las grandes ^conomías
exteriores supranacionales a que el mundo se va
condensando.

Dado el nombre y carácter de la revista AGRICUL-
TURA, dejamos para el flnal unos breves comenta-
rios sobre los trabajos que diversos Ingenieros
agrónomos han realizado para situar la economía
agraria a su realidad, no tratándola como econo-
mistas, sino como hombres que hacen la economía;

es decir, tratando la enorme variedad de matices
y de factore,s que condicionan la produccibn agra-
ria, tan heterogénea en el tiempo, en el espacio y
en la naturaleza, innumerable en la propia empre-
sa que comprende no menos de cuatro millones de
émpresarios, y que sirven para, una vez señalada
una meta del desarrollo económico, fljar un ritmo
de evolución realista y oportuno en función de la
gran inercia del campo, pero también en función
de las posibilidades de financiación de nuevos
puestos de trabajo en los sectores industrial y de
servicio, sin cuya creación es evidente que la evo-
lución de la agricultura será lentísima.

Tomás de la VEGA analiza la producción trigue-
ra, concluyendo que por razones de tipo económi-
co y social se ha de tender a obtener un autoabas-
tecimiento a través de las dos palancas de precios
adecuados e intensificación del cultivo.

Francisco JIMÉNEZ CUENDE estudia la situación
vitivinícola, sometida al efecto de tres factore^:
disminución del consumo interno, inadecuada co-
mercialización y política alcoholera, que se pertur-
ban con frecuencia unitivamente y con un mer-
cado de especulación, que fundamentalmente pesa
sobre el producto de materia prima.

Carlos GARCÍA G'ISBERT examina la citricultura
española y sus problemas, enfrentándose con la
competencia de otros países productores; las orien-
taciones que preconiza, racionales y por demás den-
tro de una planificación clásica, se refieren a una
política de certificación de plantas de vivero, ra-
cionalización del cultivo, mejora de la comerciali-
zación e industrialización.

Federico BALSONTíN analiza la economía de la co-
lonización en regadio, que tiene todavía inmensas
posibilidades en España, ya que no sería imposible
superar tres millones de hectáreas nuevas, capa-
ces de absorber gran parte del sobrante demográfi-
co del secano marginal; en 100.000 ptas/Ha calcula
el costo de tal colonización, una renta per cápita do-
ble a la que es hoy la media de Badajoz. Se hace
notar que calcula en 200.000 pesetas el coste de
creacción de un puesto de trabajo en regadío, de-
cimos nosotros, bastante más baja que la de ofre-
cer un puesto en industria.

Juan de LARA NIETO programa una inversión de
240.000 millones de pesetas, señalando las posibili-
dades de expansión de cada cuenca, la utilización
de aguas subterráneas y la de las aguas depuradas
de las poblaciones para alcanzar cinco millones de
hectáreas de regadío, 3,2 millones más que actual-
mente, equivalentes, al menos, a 12 millones de su-
perficie de secano en cuanto a productividad. Exa-
mina eI candente problema de los trasvases, tan
fundamentales para Levante, y pone ciertos co-
mentarios a la justicia distributiva de los créditos
para conversión en regadíos, para los que conside-

387



.^^:fticuL^rUit^

ra conveniente una revisión en aras de mejorar
el ritmo de transformación; por último, señaló la
necesidad de la industrialización de las nuevas
zonas regables.

Jaime NosTI estudia la economía agrícola de la
región ecuatorial, poniendo de manifiesto la rela-
tiva situación competitiva en el mercado mundial
de los principales productos de aquellas provincias,
para los que ofrece una breve síntesis de unas ece-
nomías específicas ciertamente basadas todas e11a5
en un problema que se puede convertir en el ^.s-
trangulamiento del desarrollo de aquella región:
la característica especial de la mano de obra, fun-
damentalmente extranjera y, por tanto, sometida
actualmente a remuneraciones más altas que en
sus países de origen. de donde falta de poder de
competencia con aquellas para los mismos produc-
tos y a largo plazo expuestas a su limitación.
Antonio BERrrAn, Ingeniero de Montes, conside; a
los problemas de la repoblación forestal, y pone de
manifiesto cómo la inversión forestal es rentable a
niveles superiores a los medios de la Bolsa, en mu-
chos casos: repoblación actual hecha por la Admi-
nistración, aumento de la densidad arbórea en po-
blaciones empobrecidas y repoblaciones de creci-
cimiento lento en zonas de pluvometría superior
a 500 mm, que por sí solas forman el 50 por 100
de la superficie nacional. Preconiza una coordina-
ción agrícola, fiscal y comercial para poder mante-
ner el estímulo a la ingente labor de repoblación
ya realizada y proseguida con ritmo acrecido.

Las monografías de este número se complemen-
tan con una valiosa bibliografía sobre temas éco-
nómicos.

MOUELO UE HOM6RE
DE EMPRESAS

Cwsronu Nasrrec.d^vnws

1961

Manuel Raventós Domenech,
por MESTRE ARTIGAS (Cr1S-

tóbal).-Un volumen de 165
páginas.-Vilafranca, 1961.

La amistad es, sin duda,
una de las mejores cosas que
Dios pu.so en la tierra. Y a
impulsos generosos de ese
sentimiento, d o n Cristóbal
Mestre, en plena lozanía in-
telectual, ha publicado un li-
bro magnifíco, destinado a

exaltar la figura de un español de primera clase,
don Manuel Raventós, a los treinta años de su
muerte, es decir, cuando el tiempo, en su afán de
borrarlo todo, no ha podido destruir el recuerdo de
la ingente obra del insigne patricio catalán, ex-
traordinariamente inteligente, dotado de una arro-
lladora simpatía y con gran acopio de virtudes, en-
tre las que destacaban "la humildad en medio de
la riqueza; la sobriedad en medio del lujo, y la
piedad en medio de los negocios".

EI libro de Mestre describe elogiosamente 1a la-
bor colonizadora de Raventós en la flnca "Raymat",
que pasó de erial a vergel, y el auge -mejor diría-
mos, la creación- de la industria de los famosísi-
mos espumosos españoles. Pero se detíene princí-
palmente en describir, con emocionante morosidad,
las cualidades de don Manuel, y sobre todo su in-
tensa vida de piedad, hasta el punto de que lo que
qui,so ser una biografía ha resultado al flnal un
hermoso libro de meditación, que debía estar sabre
la mesa de todos los hombres de negocios, para que
les sirviese de enseñanza y de estímulo al ver cómo
en ciertas ocasiones se agranda el ojo de la aguja
para que pueda pasar holgadamente el camello, y
también puede tener hueco en las modestas biblio-
tecas de los que no tienen más negocio que el de
la salvación de su alma, para que vean que el di-
nero no siempre materializa las vidas, y compren-
dan cómo es posible, cuando se deja actuar a los
impulsos espirituales, que un hombre atareadisimo
dedique las primeras horas de la madrugada a ha-
blar con Dios de su familia, de sus asuntos y de
su propio yo, y, por si esto fuera poco, que deje
constancia escrita de sus ideas para provecho de
sus hijos.

En las mansiones celestiales, Raventós habrá
sonreído viendo cuánto cariño le tenía Mestre, sin-
tiendo no poderle devolver el favor de aquí a unos
cuantos años, pues de la vida científlca y humana
del ilustre enólogo español tambíén habría mucho
y bueno que decir.
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El nematodo dorado en la pa-
tata, por Rvlz DE GORDOA
(José).-Publicaciones de la
Diputación Foral de Alava-
Vitoria.-1962.

En este folleto se hace his-
toria del nematodo dorado,
con indicación de sus carac-
terístícas y área de disper-
sión en España, la forma de
detectarlo, así como la de
efectuar la toma de mues-

tras para observación de los quistes en laboratorio.
Tras de indicar las principales variedades y el

mapa nematológico correspondiente a la provincia
de Alava, se especifican los medios de lucha pre-
ventiva y Ios medios de lucha dírecta, indícando
también el estado de la solución del problema por
vía genética, camino que todavía no está perfecta-
mente determinado.

Finalmente se inserta una información del Inge-
niero agrónomo don José AsElaóx VEl.oso, en la que
se citan los procedimientos actuales de lucha en
Alemania y perspectivas para el futuro.
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