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Editorial

Reflexiones ante un botellín de cerveza

Una jiqizra popular cozz ribetes de filósojo sos-
zenía que el mes de agosto era el indicado para ve-
nir a Madrid, porque en sus días no se sentía el
agobio de las nzuchedzcznbres, se to^naba^z los taxis
con facilidad, se podían sacar los billetes al ir al
teatro, se e^zcozztraba mesa ezz cualquier restau-
rante y hasta se lograba ir se^ztado ezt el Metro.

Una de nuestras grand^es il2csiones irrealizables
era la de sentarnos en uzza deterrninada terraza
de la calle de Alcalá. Nunca habíamos podido ha-
cerlo hasta ho^. Sienzpre que pasábanzos, cierta-
nzente con prisa, se encontraban todas las mesas
ocupadas a cualquier hora y suponíamos que quie-
rzes se servían de ellas estaban allí desde el día an-
teriar. Pero esta tarde, al filo de las ocho, se ha
levantado un nzatrimonio^ extranjero (que sin duda.
sigue con su vituperable costuznbre de cenar de
dia) e^z el momento crítico de pasar nosotros por
alli. Una carrerita... y ^zas!, la mesa ocupada por
rzosotros ^ el canzarero q2ce viezze y nos pregunta
qué vamos a tomar. La verdad es que no lo había-
nzos pezzsado aú^z. Pedimos uzza caña, que es lo so-
rrido... "Tendrá qzce ser un botellín..." "Bien, es

lo mismo."
El espectáczclo de ver pasar ge^zte al principio

yusta, pero e^z seguida cansa. En las mesas circun-
dantes se charla a^rzistosamente. Nos sezztimos u^z
poco en ridículo, por lo czzal disponemos hacer algo,
a unque quizá con ello llame^rzos más la ate7zción.
Reb^icscamos ezz la^ cartera de documentos, que
sie^npre es urza especie de lcniverso erz peq2zeño, y
por asociación de ideas vamos a echar un vistazo a
la Memoria de la Sociedad Españala de Fomento
del Lúpulo correspozzdiente a 1962, que ha llegado u
rzuestras mano^s casi sin sab^^r cómo.

Lo que^ p^rimero llama la ate^zción es la cifra to-
tal de cosecha, que asciezzde a 827.000 kilos en seco,
en zzúnzeros redo^zdos, co^mo^ resultado final de las
en.tregas que hace^z los cicltivadores tanto ezz fres-
co camo en seco. Dc esa cantidad correspozzdezz a
Galicia 175.000; a León, 562.000, y a la zona can-

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

Número5 Portugal y América latina . ........ 18 ptas.

Restantes países .......................... `LO ptaa.

tábrica, 90.000. Conzo es bie^z sabido, fué Galiciu
(y Betanzos cozzcretamezzte) la c2zna, co^rzo si dijé-
ramos, de este cultivo cuando aún era zz2cevo e^ztre
ztosotros; sizz eznbargo, al extenderse ha resultado
que León es tcn nzedio zzatural y económico todavia
mejor, por lo cual la producción cada día ha de ir
más destacadamezzte en cabeza. Esto a Galicia no
puede menos de satisfacerle, como lzalaga a los pa-
dres ver que sus hijos les superan rápidanzente en
posición material y ezz i^zfluencia. Ta^nbién la zozza
cantábrica promete znucho, y es de esperar en ella
un auge creciente del cultivo^.

A continuación vemos en la Menzoria un dato
nzu^ significativo, que habla elocuentemente de lo
bien que se cultiva y de la generosidad de la co^z-
cesionaria, toda vez que de dicha ca^ztidad total
fueron clasijicados como de primera 6G0.000 kilo-
gramos; de se^^glc^zda, 163.000, y de tercera, ^rzenos
de 4.000. Es achaque frec2cente, mzey humano, que-
jarse de que las concesio^zarias, y en general to^do
el que tiezze que clasificar el producto^ que recibe,
lo haga arrimando el ascua a su sardina, como vul-
garnzente se dice, ^ esto, que, sin rebasar discretos
líznites, sería disculpable, ya se ve q2c^ no rige en
este caso, pues clasijicar conzo de tercera^haga-
mos el cálculo en un nzargen-a un 4 por 1.000 de
la cosecha siempre será un hecho intrascende^zte
globalme^zte considerado.

Otro detalle muy satisfactorio es el increnz^ento
respecto al año anterior, que es 266.000^ kilogramos,
o sea, el 31 por 100 nzás. La causa de este aumen-
to tazz notable, aparte de la bondad meteorológica
del año en relación con el cultivo y del increnzen-
to prudencial del número de plantas, estriba en lu.
notable mejoría conseguida en la jorma de culti-
var de la gra^z masa de los aqricultores, lo cual es
factor decisivo, ya que tanto si el a^ño es bueno
como si es ^nalo^ siempre habrá un mayor rendi-
miento proporcional por hectárea que cuando se
cultiva si^z poner el alma en la tarea. Po^r contera,
se ajirma taxativame^zte en la Menzoria que los l2i-
pzclos obtezzidos harz sido de m2cy bzcena calidad.

Resultará curioso para los lectores, sobre todo
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para los que no estárt familiarizados cort esta plan-
ta, saber cuántos pies hart sido precisos para obte-
^ter tal producción. Exactantente había (en 31 de
diciemb^re de 1962) 3.483.145, con urz aurnertto d^e
337.129 sobre el año anterior en la mis7na fecha, a
sea, un 10 por 100, sensiblemente igual que el ex-
perimentado en 1962 respecto^ a 1961.

Nuevamerzte emborronamos un margen de la Me-
^noria para hacer la división de la cosecha total en-
tre el número de plantas, de lo cual se deduce ztna
producción por pie de 240 gramos en seco. Esto es
una rnera curiosidad, pues encorttrándose las plan-
tas en dijerentes edades, las producciortes son de
por fuErza heterogéneas. La cosecha en verde se-
ría tres veces mayor, o sea, 720 gramos, cifra un
poco baja tenienda en cuenta lo^ anterior^menie
manijestado, ya que la producción en verde debe
sobrepasar los 800 gramos por planta.

A continuación detalla la entidad con especial
delectación los auxilios que presta a los agriculto-
res en relación con el abonado de las plantaciones,
con los trataznientos preventivos de las plagas y
curativos de las enfermedades, con las irzstruccio-
nes verbales y escritas, etc. Los suministros sort ta-
rifados a precios bonancibles y se liquidan al mis-
mo tiempo que la cosecha, sin recargo alguno en
concepto de demora. También se ,tacilitan auxilios
económicos, amortizables en varios años, para las
instalaciones de tutorado, bien a la aratigua, me-
diante rodlizos, o con alambradas, que es lo más
perfecta y recomendable.

Un capítulo^ que no^ se relaciona más que indi-
rectamente con los agricultores es el refErente a
las obras en proyecto, que en Betanzos se refierert
a la ampliación de la nave de recepción, la cons-
trucción de un cobertizo para la descarga del pro-
ducto y montaje de un nuevo elevador para fres-
co. En Villanueva del Carrizo (León), dos naves
para ampliar las existentes de balotes, otro eleva-
dor del lúpulo^ seco, compra de otra prensa alema-
na, etc. En Nava (Asturias), la construcción de un

dormitorio para el personal fijo y la adquisición de
una báscula de precisiórz. Como se ve, la Sociedad
no regatea esfuerzos para facilitar la recepción de
la cosecha, ya que en muy pocos días tiene que ha-

cerse la entrega por muchos agricultores, pues este
cultivo es de los que pudiéramos llamar de artesa-
nía... /Qué distantes quedan ya los albores del cul-
tivo de esta planta aro^mática! Precisamente^ en
1937, una de las primeras disposiciones de la Ju^t-

ta. Técnica del Estado, recién creada en Burgos,
fué la referente a este cultivo, para dar la impre-
sión desde el primer momento de que en plena
guerra nada se desatendía de cuanto pudiera con-
tribuir a la paz en perspectiva, sin desdeñar los

emp^eño^s como este, apare^tteme^tte ntodestos por
ser descorzocidos los móviles sobre qtte versaban.

Los primeros años no fuerorz nada jáciles. Los
agricultores no se izzteresaban demasiado por el
cultivo. Los cerveceros despreciabarz el producto
quizá porque, ejectivamezzte, todavía ^to se le ha-
bía dado el punto preciso. Años después, también
en mornento preciso, El Estado sacó a concurso el
jomento de esta planta, lo cual it.a sido hasta el
presente ztn éxito ro^tundo, e^z gran parte de^bido,
aparte de la eficacísinta dirección, a que la coztce-
sionaria agr2epa a todos los jabrica^ttes de cerveza,
es decir, a todos los consumidores del producto, y
tanto es así que cada año jigura^t conto consejeros
los representantes de siete fábricas, que se van tur-
nando sucesivarnente. Esto^ es lo que se llama coger
al toro por los cuerrtos.

Todo aquel printer de_sáni^mo de los agricultores
se ha convertido en ajición al cultivo, y si la erl-
tidad, un poco alegremente, abriese la mano ezt
pu^zto a entregar plantas, no^ se sabe a dóztde se
padría^ llegar. Se han cumplido perJectame^tte to-
das las etapas que podría^ztos llamar legales y, des-
pués de conseguir la meta buscada en cantidad,
ahora se procura, no sin cierta resistertcia expli-
cable, que los agricultares vayart poco a poco abart-
donarado la variedad "Golding", co^t la cual esta-
ban ya encariñados, para sustituirla por otras de
ynenor rendimierzto, pero de mucha rrzejor calidad,
lo cual acabará por conseguirse totalnzertte cort los
estímulos económicos qzte sean necesarios. Ert de-
finitiva, de tener que importar todo el lúpulo nece-
sario para nuestra jabricació^t, hemos conseguido
abastecernos a nosotros mismos, a pesar del erzor-
me incremento del consurno, y está cerca^to el dia
en que nos convirtamos En país exportador. Todo
esto que se dice erz cuatro palabras represertta una.
suma extraordinaria de esjuerzos por p^arte de la
cozzcesionaria y de los agricultores, que rápida-
mente han pasado a ser maestros ert este cultivo,
antes totalmerzte desconocido en España.

La noche ha cerrado. Ya no se puede leer ni es-
cribir. En el cielo madrileño los arzurtcios luntino-
sos celebran su beneficio. Hay que ir pensando en
una de las muchas barras refrigeradas para inge-
rir algurzo de los platos contbinados de la cena jru-
gal. Pero antes vamos a pedir otra cerveza-/deli-
cioso producto totalrnente español!-para brindar
en honor de don Leopoldo Hernázzdez Robredo, pa-
triarca de la agronomía española, que se disporze a
festejar sus cien años en 1964, el cual, como re-
cuerdo de un viaje al extranjero, en vez de adqui-
rir cualquier chuchería trajo para la granja agrí-
cola de La Coruña urtas plantas de lúpulo que es-
tuvieron allí resistiendo, resistiendo hasta que urz
día en 1937 empezó para este cultivo a alborear.

4Fi0



I^r las pnn•dr,^ d^^l ^lu.^•o dc Brllan .^ric. dr Knaiin cu^•I;;a i^^li• buUrx(^u d^• nu^•clro Lui. 11i•I^^nd^•z (171r-I7R0). iPubrv•^. pi•-
ra. d^^ I^nn (^uindn! Pr.i^^ti^•^imenli• h:u^ d^•^np;ir^•^•:^lu d^• nurslroc cic^^rns. burridac pur utras ^^:^ri^^dadi^n dr e•alid:^d mu^^ tiu-
p^•rior. ^n ^u;^r^l:uiiuv lulu a la p^^r.^ ^li• Ilon I^uiudu, iu^•p^íhim,^ P:u;i vu ^•on^^•rca^•iiln fri^oril'i^^u. 1?mp^•ru. ahí qui•^tan ^^ca^.
rli•rn;^u^rnl^• i^uu^i•r^^adac, inul^^iUnblr^^. ^^^i^id,i. , i Ia hi^^uria ^^un ^•I pin^•^^I d^• ^li^li^nd^^z. ^in^a rl ^^i^•Ju bndr;;úi^ y Itt ]rrumihi^u,i

di^r^•^^ií^n upi^^tiiri^^a-t7uli^•ulau ^iar;i amiviirar la 1^•^•tur•.i ^1^• nu^^lro Iriba,jn.

EL FRIG Y LA FRUTA
^^z ^^^e.,^^o .^ ŭ ^^^

Inçeniero ogrónomo

Sí el frío llega a ser a veces mortal enemigo de

la fruta en el árbol, también puede comportarse

como su mejor aliado para conservarla una vez

recogida. Como amigo de la fruta, y no como ene-

migo, vamos a estudiar el comportamiento del frío.

E1 circuito del negocio frutal le integran tres

fases: producción, conservación y comercialización.

Tres fases que guardan entre si estrecha interd^e-

pendencia, lo quE: equivale a decir que su concep-

ción exige una visión nítid^l del conjunto que

forman.

Hoy se inician plantaciones frutales con exce-

siva alegría y poca reflexión. En muchos casos ni

se tiene en cuenta la aptitud para la conservación

de las varied-ades elegidas ni sus futuras posibili-

dades comerciales. Otras veces tampoco se presta

la debida atención a distinguir, dentro del frigo-

rífico, las exigencias de conservación entre las dis-

tintas variedades ni a las vicisitudes acontecidas a

la fruta en el árbol (1).

ll) l^w•ant^^ I^^ presente ^•^nnpaña, l' cn loc^ili^i^ulrs prri-
xima^ a esta ^I^^nde residinuis, sc han pr^xjuci^lci ^io^ per•-
cances c^ue ^^^rr^ilxira q lo que ^lecimos.

L'no ^on una parlida ŭe pera de «llon Guindrn^, tMal-
mente ^sti•ope.^rla en el fri,^orífico, ^' ^^iro con m<inxan.^
«Starkin.^» ata^^id^i ^le «escal^iado» por a^nser^^arla ]unto q

otras varieda^ies re^istentes a csta enfermedad fi^iol^ígica
eri las condieione^ emplea,^:«, c^ue «n ^listinta^ c^ue la^
que precisa l,i «51arl:ins».

Aunque las ^^auv;i. ^1e1 «r^^c•^i1^1^^du» nu s^in t^iE^n c^^noc^i-
^1a^, es po.eil^le ^^u^^ nn ^^, huliir^e pru^iu<^i^lo guar^lan^i<i I<`i^
precauci^^nes ,^c•unse.iables.

F'ácil scría enc•^mlrar otr<^s p^^icances I^arecidos ,i ^^sto:a-
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Acr^^ri^i.Triin

Bascula
T

Destrio

i
Seleccion calibrado y
em}^1aje provieional.

Camara fria de conservacion

Embala'e definitivo

Báscula

Camión o ferrocarril

CIRCUITO DE TRATAI^?IENTO DE MANZANA Y PERA DE INVIERNO
-----------------------------------------------------

Por si puede ser de ajena utilidad, hemos que-

rido ofrecer esta lectura, cuyo propósito es dibu-

jar los rasgos más salientes del proceso de con-

servación frigorífica para el peculiar caso de la

fruta. Con la intención de que sirva a técnicos y

profanos, tratamos primero el asunto con propó-

sito divulgador, y en la parte final reunimos datos,

fórmulas y orientaciones dirigidas •al técnico.

El contenido de esta exposición es el siguiente:

a) Exigencias peculiares de la fruta para su

conservación frigorífica.

b) Cómo se produce el frío.
c) Anejo: Datos y fórmulas auxiliares para un

proyecto de frigorffico.

a) EXIGF.NCIAS PECULIARES DE LA FRUTA PARA SU

CONSERVACIÓN FRIGORÍFICA

No es lo mismo, a los efectos de conservación,

que se trate de albaricoques que de manzanas ni,

dentro de esta última especie, que sean "Golden",

o"Red Delicious", o"Reineta de Canadá", o"Ver-

de Doncella", o que, aun siendo de la misma va-

riedad, proced.an del mismo o distinto porta-injer-

to, o que hayan sido o no recogidas a punto, etc.

La casuística que ofrece el problema es nutrida.

He aquí por qué denunciábamos en nuestra intro-

ducción el estrecho nexo que relaciona la fase de

Bascula

producción con la de conservación y la necesidad

de enjuiciar las dos con una visión clara del con-

junto que forman.

Muchos de los problemas que plantea la con-

servación de la fruta están en vías de estudio. Ta-

les son, entre otros: utilización de atmósfera con-
trolada y radiaciones ionizantes, determinación de

la fecha más favorable dc recogida, causas y re-

medios de las enfermedades fisiológicas, conser-

vación del aroma, lucha contra contaminaciones

criptogámicas y bacterianas, tipo más deseable de

embalaje, etc. Desde hace afios numerosos inves-

tig.adores se afanan en resolverlos. Estados Uni-

dos, Inglaterra, Australía, Países Bajos e Italía van

a la cabeza en este campo de inv^estigación. Fran-
cia también ha realizado notables progresos du-

rante los últimos veinte afios gracias a los traba-

jos llevados a cabo en el laboratorio de biología de

la Estación Experimental del Frío de Bellevue.

Actualmente la tecnología frigorífica aplicada a

la fruta pasa por un período de activa evolución y

nuevas técnicas se suceden rápidamente.

Son vigentes hoy los circuitos que resumimos en

los diagramas que acompañan a estas líneas, en

los que se introducen diferencias según la clase

de fruta tratada.

Manzana y pera de invierno.-El diagrama expli-

ca claramente cómo tiene lugar el' circuito. Lo
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Plantación

áscula

f
Básculs

T
Destrio

Prerrefrigeración

SQlección calibrado

^
Bascula

Camion o ferrocarril

y emi$la ' e

_ -^^

Cámara de conser

Bascula

Camion o ferrocarril

CIRCUITO DE TRATAlIRIEPITO DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON
----------------------------------------------------------------------------------------------------

mismo que para los otros dos casos, precisaremos
después sobre referencias interesantes que no fi-

guran en el diagrama.

Pera temprana.-Una de las virtudes comercia-

les de la pera precoz es la apetencia con que es

recibida en el mercado por ser de las primeras

frutas en llegar a él tras un período de dos-tres

meses con muy pocas existencias. Esto ha dado lu-

gar en los últimos años a una carrera contra el

reloj, a una especie de campeonato entre los ob-

tentores de estas variedades. Pues bien, se puede

Bascu s

conseguir artificialmente un .adelanto de hasta

diez días sobre la fecha de maduración, mediante

el proceso llamdo de mad2^ración acelerada, man-
teniendo la fruta en una atmósfera enriquecida

en etileno.

Las condiciones que exige esta técnica son:

Concentración de etileno (en volumen), del or-

den de 0,6 a 1,5 por 1.000; temperatura, 18° a 32°;

humedad relativa, 85 a 90 por 100.

Otro comentario que suscita este diagrama es el

que se refiere a la prerrefrigeración. Por prerrefri-

Plant^^ción

Báscula

T Seleccion Calibrada y
Destrio embalaje provicional

7 a a e

e eccion ca i ra o y em -
bala'e provisional ^

^
Maduracion acelerada

Prerrefrigeración

a

Retención corta en cámara
fría

^

Camara conservación

e ini ivo 1

Bascula
T

Destrio

^
,Camión o ferrocarril

CIRCUITO DE TR:^T:1MIEidTO DE PERA TEMPRt.NA
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TEMDERATURA DEL FLUIDO A
SU ENTRADA EN EL EVADORADOR

T

Q= CALOR CEDIDO DOR LA FRUTA A LA

TZ= TEMDERAT^IRA DENTRO DE

CAMARA

LA CAMARA
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D04 oONDENSADOR
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COMD48SO4

SAIA
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ID COMDRIMIDO
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uZ0 n TS
^

Ti

CONDENSADOR

ESQUEMA DEl PROCESO f RIGORI FICO

geración se entiende el ^enfriamiento rápido de la

fruta para evitar su deterioro a temperaturas ele-

vadas, debido al activo metabolismo que manifies-

ta en esas condiciones. Como la parte que se so-

metió a maduración acelerada estará a unos 25°,

es preciso enfriarla lo antes posible para des-

pués embalarla y expedirla, lo cual requiere una

cámara de prerrefrigeración.

Digamos de paso qué esta rapidez de enfriamien-

ta exige mayor potencia frigorífica, lo cual enca-

rece la instalación.

Albaricaque y melocotón.-También aparece en
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circuito la fase de prerrefrigeración. Esta vez an-

tes del destrio, calibrado y embalaje, porque esta

clase de fruta es muy susceptible de deteriorarse

al manipularla. Algunos invierten el orden de es-

tas dos operaciones, pero aconsejamos mantener

\lunz:^u:^^. ^^^'^•rd^• Uuni•^•Ilau. ,•.^_^•ril ^•nte lx^i•licu uumbr^• burra-
du di• lus ^•a1:Uo;;us di^ nu^•stro, ^h^•rlsta, p suslituído pur utrue;
d^• fuuí•Ui•:^ an^lus;^.iun;^Y Indudabli•mcnLu ha^' mut[^'on Par;i
p^•u^ur cu qu^^ u^•urra así, a uo a•r qu^^ ce inicle tirgentement^
una Int^•Ii^^•nt^• prup:^xnud:^ pur ^•I ..^•^•tur ^^^iiaf^ol ( Uruducclún
^ cunu•rclaliz;u•lún) Inl^•renadu ^^n ^•.,1:^ ^ari^•dad. Hablandu d^^
i•unsi•rca^•liin fri^urítlc;^ i^m^•rgi• i•vpunhínranu•ute i•.Le comen-
Iarlu tiubr^^ 1:^ ^i1'crdi^ Ilonct^llar,. Purquc ^^n cari^^dad estrac^r-
dinarianu^ul^• apt:4 p:^ra ^^1 frigoríl'ii•u. Tal crr ^^n olra, ucahlúu^
Iral^^mo. ^•^I^• li^ma ^•un mú ŭ i•on^•m^•iún: Dur ahura nus iimi-
Wmuti nada m:ís qu^• a wŭ lx^^•har qui^ quir.:í a^a la c:^rl^•d:^d
qu^• mcnus p^^;u pii•rd^^ i•n ^•:ímura. ^Irndu mu}^ ba.ja Iti Propur-
i•16u qur ^al^• d<^ ^^Ila d^^f^^i•tuu.;^, h:c;ta foto^rafía, tom:^da ^^l
pa^;^du día a0 d^• m:Grzu ( i•uutru iu^•ni^c de fri6oríficu). mu^•ara

su bucn:^- air;irirnci.^

el nuestro en la mayoría de las comarcas español•as

productoras de albaricoque (clima cálido). Aclare-

mos que esto es una presunción nuestra que no

hemos tenido ocasión de comprobar. Como en el

caso anterior, la necesidad de prerrefrigerar enca-

rece la instalación.

Alteracioraes e^a el proceso de conservación.-Du-

rante su permanencia en cámara fría, la fruta

puede sufrir alteraciones indeseables. Las más sig-

nificativas son: pérdida excesiva de peso, infec-

ciones (criptogámicas y bacterianas) y enferm^e-

dades fisiológicas.

La pérdida excesiva de peso se evita mantenien-

do un estado higrométrico apropi.ado, pues obede-

ce casi exclusivamente a un fenómeno de deshi-

dratación que se produce como consecuencia de

una humedad relativa ambiente excesivamente

baja. Pero si ésta es demasiado alta favorece el

desarrollo de la flora cirptogámica.

Las enfermedades fisiológicas proceden del esta-

do inicial de la fruta, de las condiciones de con-

servación y de la variedad.
La duración ináxima admisible del período de

conservación depende principalmente de la hume-

dad relativa y de la temperatura.

Lograr automáticamente una temperatura de-

seada no es problema que técnicamente ofrezca di-

ficultad. Sí la tiene el mantener un grado higro-

métrico apetecido. El órgano que interviene en esta

tarea es el evaporador, el cual también es el foco

frío de la cámara. En él tiene lugar la condensa-

ción del vapor de agua que libera la mercancía, y

según sea la temperatura de sus paredes se pro-

duce o no una costra de hielo en su lado exterior.

Después este hielo o aquel agua son evacuados al

exterior.

En las modernas instalaciones todas estas cosas

se automatizan con aparatos de regulación (ter-

mostatos, higrostatos, presostatos, etc.), cuyo fun-

cionamiento no intentamos describir ahora. Nos

basta con decir que la elección y rnontaje del eva-

porador son cosas delicadísimas y trascendentales

para el éxito de una instalación.

Tenzperaticra y hzc^^aedad relativa.-Sentimos mu-

ch,o no poder responder a esta pregunta, porque

no disponemos de suficientes referencias aplicables

a las variedades y localidades españolas. El grado

'de aptitud para la conservación depende a igual-

dad de variedad, temperatura y humedad relativa,
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de otros factores locales que sólo se descubren con

una experiencia suficiEntemente larga. Son esos

factores misteriosos de microclima, relieve y otros

de los que no sabemos ni su nombre y que pued^n

todos ellos afectar a la fruta tanto en el árbol como

en cámara. Son factores que pudiéramos llamar

"criptogénicos".

Por eso es arriesgado decir, por ejemplo, que la

temperatura óptima de conservación de la "Belleza

de Roma" es de 0°. Esto tal vez sea cierto en Belle-

vue, donde se ha llegado a esta conclusión (si es

que se ha lleg^ado) después de lustros de metódi-

cas experiencias. ^Pero octtrrirá lo mismo con di-

cha variedad cultivada y conservada en Fraga? No

queremos decir que sean inútiles para España los

resultados obtenidos en Bellevue, o en California,

o en East-Malling, o en Washington; por el con-

trario, nos serán muy valiosos como orientación,

pero precisan de una revisión en cada caso par-

ticular. Para poder decretar seriamente sobre las

condiciones de conservación es preciso contar con

un suficiente repertorio de experiencias locales y

no valerae solamente de especulaciones litera-

rias, lo cual, repetimos, no significa que éstas sean

inútiles. Muy útil, por ejemplo, nos puede ser la

lectura del libro de Ulrich titulado "Conservation

par le froid des denrees d'origine vegetale", J. B.

Baylliere et Fils, Paris. Este libro, a pesar de con-

tar con diez años de vida, sigue siendo una for-

midable aportación a la técnica Yrigorifica actual.

Allí encontrará el lector numerosos datos referen-

tes a tetnperatura, humedad relativa, duración má-

xima de conservación, enfermedades fisiológicas,

alteraciones criptogámicas y bacterianas, etc., que

son el resultado de 1as experiencias durante el pe-

ríodo 1942-1954 en la Estación Experimental del

Frío de Bellevue.

Pero no encontrala ^^Illí referencias relativas a

nuestras variedades "Verde Doncella", "Pcra dc

Aranjuez" y"Pera de Roma". Tres variedades pre-

ciosísimas que si no nos ocupumos de defender con

hábil y tenaz propag^unda se verán arrolladns por

otras extranjeras, como van siendo arrollados nues-

tros vinos andaluces por el "whisky" (;ya lo pro-

ducimos en España!), o por la ginebra, o por la

Coca-Cola. No tendría importancia la cosa si no

existiesen en España muchos miles de aquellos ár-

boles. Pero esto es asunto que merece tratarse

ap^arte. Y discúlpame, lector, que sabes más que yo

de estas cosas que te cuento, si acaso fueran el pro-

ducto de un chauvinismo patológico rebelde a lu

larga meditación que les he dedicado.

De todas formas, y para poner las cosas en su

punto, quiero dejar taxativo que no opongo repa-

ros a las excelentes variedades que nos llegan de^

fuera, pero sí sugiero la posibilidad de que las tres

nuestras citadas no desmerezcan de ellas y la con-

veniencia de iniciar ttna propaganda activa c intc-

ligente en su defensa. Por lo pronto, sospecho quc

hay pocas variedades tan aptas para la conserva-

ción como la "Verde Doncella", y para la de Aran-

juez vale como buen elogio el que tod.avía, a fines

de marzo, la hayamos est^ado comiendo de perfecta

calidad gustativa.

Y pasemos a la segunda parte. de est.I Iectura,

que no por anunciar un temu m;is árido ulerecc

menos utenciG.I.

b) COMO SF: I'ROllUCE EL t'HIO

Se pueden imaginar, y de hecho existen, muchus

formas de producir Yrío. Pero la que hoy se adop-

ta, en gencral, para la conservación de la frutu

se basa en la propiedad que tienen algunos cuer-

pos líquidos de hervir a bajas tempetaturas y pre-

siones no exag^eradamcnte bajas, "robando" así ca-

lor a los cuerpos próximos (en este caso la 1'ruta),

pasando al estado de v^Ipor para después ser com-

primidos y, por ítltimo, co^idensados, o sca, rccu-

perados en su estado líquido inicial, repitiéndosc

sucesivamente este ciclo. E1 calor que el flúido fri-

gorígeno "robó" a la fruta es evacuado ^tl exterior

por agua a la temperatura ambiente, que se ca-

lienta algunos grados. L^a figura quc acornpuñumos

es un esquem^t muy simplificado y sirve para fijar

las ideas del proceso. En ella se ve que los tres ór-

ganos fundamentales de la instalación son cl evu-

f^orctdor, el conzpresor y el condensudor.

En el evaporador entra una cierta cantidad dc
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flúido refrigerante y pasa al estado de vapor, des-

cendiendo su temperatura, o sea, produciendo frío

dentro de la cámara frigorífica, que es donde se

instala este órgano, el cual ta.mbién tiene a

su cargo el mantenimiento del estado higrométri-

co deseado.

Aquel vapor es aspirado por el compresor y, por
este mismo órgano, enviado al condensador, donde

se recupera líquido por condensación gracias a la

circulación de una corriente de agua •a la tempera-

tura ambiente. El compresor y el condesador es-

tán situados fuera de la cámara a refrigerar.

Este proceso tan confortablemente descrito es

en realidad inuy complejo y la elección "a priori"

de los tres órganos citados plantea problemas tan

delicados que obligan incluso al más competente

frigorista a no confiarse demasiado en su diseño

o solución teórica y a aceptarla sólo como primera

aproximación, decidiéndola al fin después de prue-

bas y retoques. Por eso aconsejamos a quien aco-

meta la empresa de instalar un frigorífico usar del

más exquisito asesoramiento técnico y exigir ga-

rantías precisas del funcionamiento de los tres ór-

ganos fundamentales. No es suficiente que la casa

constructora garantice la potencia frigorífica que

se pide; es fundamental que precise en qué con-

diciones de funcionamiento ha de producirse tal

potencia. Como medida de elemental prudencia y

entre las más importantes, la casa constructora

debe prever las siguientes condiciones de funcio-

namiento:

Potencia frigorífica.

Temperatura de la cámara.

Regulación por el evaporador del régimen H. R.

dentro de la cámara.

Temperatura en el interior del evaporador.

Temperatura del flúido frigorígeno inmediata-

mente antes de su entrada en el evaporador.

Temperatura de condensación.

Temperatura ambiente del aire.

Temperatura de entrada del agua en el conden-
sador.

Gasto horario de agua.

Revoluciones por minuto del motor.

Los flúidos frigorígenos que más se emplean son

el amoníaco y el Freón-12. Aquél se usa desde an-

tiguo, preferentemente en grandes potenci.as; éste,

desde hace poco, en las pequeñas y medianas, con

más frecuencia que en las grandes. Las fotogra-

fías intercaladas entre estas líneas fueron tomadas

de una instal.ación francesa (Aigillon) con Freon-12

y de una potencia de 200.000 frigorías/hora.

El Freón-12 es el diclorodifluormetano, conocido

:AG fi I(' l1 LTU ltA

también con los nombres de Frigen-12, Genera-

trón-12 y C. F. Electro.

Luego precisaremos más sobre el comportamien-

to de estos dos flúidos en el proceso frigorífico.

Aislamiento tér^nico.-El aislamiento térmico del

edificio es imprescindible. Se utilizan como mate-

ri.as aislantes el corcho, la fibra de vidrio y el po-

liestireno.

Se aislan las paredes, el techo y los cimientos

hasta una profundidad (estos últimos) de 50 cen-

tímetros con espesores del siguiente orden :

Paredes, 12 centímetros de fibra de vidrio, 12 de

poliestireno 0 14 de corcho ; techo, 16 centímetros

de fibra de vidrio, 16 de poliestireno 0 20 de cor-

cho ; cimientos, ocho centímetros de fibra de vi-

drio, ocho de poliestireno o diez de corcho.

Estas cifras deben entenderse como valores me-

dios y sujetas a variación en superficies demasiado

o poco cálidas. Entre el aislante y la superficie a

la que se fija se interpone un revestimiento impe-

netrable por el vapor de agua, que puede ser de

hojas metálicas o emulsiones bituminosas u otros.

Dimensio^aes.-El volumen debe corresponden a

un metro cúbico útil por 250-300 kilogramos de

fruta a conservar. La altura, variable; pero en

principio se puede admitir:

Tres metros hasta 50 metros cúbicos de volu-

men, 3,5-4 metros para 100-200 metros cúbicos de

volumen, 6-7 metros para 1.200-2.400 metros cú-

bicos de volumen, 7-9 metros para más de 2.400

metros cúbicos de volumen.

Para grandes alturas es preciso estibar con car-

gadores mecánicos.

Volumen útil: 0,6-0,7 del volumen total.

Características constructivas.-Suelo de cemen-

to, paredes de ladrillo hueco, armadura de cubier-

ta metálica o de cemento y cubierta de tejas.

Superficie de la sala de trabajo.-Veinte metros

cuadrados por tonelada y día de fruta trabajada.

Vlsta prúxlma de uno de lus Krupos compresoreh
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Esta sala debe acondicionarse par.a una tempe-

ratura de 15-20".

Poteracia friqorifica.-La potencia frigorífica por

tonelada aquí tratada varía según la potencia to-
tal. También varía si se aplica o no la prerrefri-

geración según las cifras de orden siguientes:

Para prerrefrigerar 60 toneladas al día de 23°

a 8", 2.400-2.600 m^, 50.000 frigorías-hora.

Para refrigeración complementaria 40-45 tone-

ladas al día, 2.400-2.600 m', 40.000 frigorías-hora.

Para prerrefrigerar 30 toneladas al día de 23"

a 8°, 1.200-1.300 m', 22.000 frigorías-hora.

Gasto de agua en el condensador.-Del orden del

2 por 100 de la que circula en su interior.

Pote^acia del motor. - Como orientación, 0,4-

O,G5 H. P. por 1.000 frigorías-hora.

c:) fiNEJO: DATOS Y FÓRMULAS AUXILIARES PARA

UN PROYECTO DE FRIGORÍCO

Aisla^ni^^nto.-Se considera que es admisible el

aislamicnto cuando la pérdida P por mz y por hora

es inferior a ocho frigorías.

Siendo K el coeficiente de transmisión para el

csl^esor necesario, Te la temperatura exterior y Ti

la interior, deberá verificarse:

P=K (Te-Ti) ^ 8

Si se trata de la fibra de vidrio se obtiene:

Techo: Te = 25" -}- 10" = 35°. Ti ='0°. K^ 8/35

espesor (en tablas) = 18 cros.

Paredes: Te = 25° ^- 5° = 30°. Ti = 0°. K^ 8/30

espesor (en tablas) = 14 cros.

Suelo: No se aisla. Basta con aislar el perímetro

de los cimientos hasta 0,5 metros de profundidad

con un espesor de ocho centímetros.

Det^rnzinación teórica de la^ patencia friqorifica

^aecesaria.-Se supone el siguiente circuito:

tina vlsta lnti^rlor dc la cúmara y su evaporador. Altura útil,
scls metros

Parcela - prerrefrigeración - selección - calibra-

do - conservación - expedición.

C= calor específico de la variedad tratada.

P" = peso prerrefrigerado por hora.

P' - peso refrigerado complementariamente por

hora.

Q= peso de fruta existente en conservación el

penúltimo día de almacenamiento.

T'^. - temperatura de entrada en conservación.
T'; = temperatura de conservación.

T"^. = temperatura de entrada en prerrefrigera-

ción.

T"; = temperatura de entrada en conservación.

m= calor del metabolismo de la fruta a la tem-

peratura de conservación: calorías toneladas-hora.

F' = potencia frigorífica máxima en conserva-

ción.

F" - potencia frigorífica máxima en prerrefrige-

ración.

F= potencia frigorífica máxima en total.

S' = superficie de pérdidas en conservación.

S" = superficie de pérdidas en prerrefrigeración.

K= coeficiente de pérdidas de paredes.

Se tendrá:

F = F' -}- F".

F' = CP' (T'^. - T';) ^- KS' -}- m'Q'.

F" = CP" (T"^. -}- T";) -}- KS".
F = C ^ (T'^ - T'^) P, _+_ (.h,, - Z,,,.) P„^ + K (S' -}-

^ S") -^ m'Q'•

Par.a otro tipo de circuito se obtendrá, "mutatis

mutandi", la fórmula correspondiente.

Los únicos parámetros que merecen comentar-

se son m y C.

Para determinar na se puede utilizar la fórmula

de Gore:

Log.m Log.mo {- 0,0376

Para determinar C se puede utilizar la fórmula

de Siebel:
C - 0,OO8a ^- 0,20

mo = calor de metabolismo a 0°.

a=% de agua de la fruta.

Determi^aació^a teórica de 1a potencia del motor.

La fórmula que proponemos la hemos deducido

nosotros a base de los siguientes supuestos:

1." Que no habido otros cambios de calor dis-

tintos de los que tienen lugar entre evaporador-

cámara y vapor comprimido-agua de condensación

en el instante mismo de la condensación.

2.° Que no ha habido pérdidas de energía por

rozamiento ni producción de otro trabajo distinto

al de la compresión del flúido.



En realidad ocurren otras cosas que hay que co-

rregir con un coeficiente empírico K.

Conforme a lo contenido, se tendrá:

Q^q=Q' q=Q'-Q

q- equivalente calorífico del trabajo del com-

presor.

Q' = C, = calor total de vaporización a T3.

Q- calor de vaporización a T' -(calor del lí-

quido a Ta - calor del líquido a T,) = Cz -(C3 -

- Ca) • q= G- Cz -^ C3 - Ca.

Las tablas I y II nos dan los valores de C,, Cz, C3

y Ca para un kilogramo de Freón-12 o amoníaco,

respectivamente.

Con un kilogramo de flúido frigorígeno produci-
mos Cz -(C3 - Ca) frigorías; si queremos producir

Q
Q frigorías necesitaremos kilogramos.

C2-( C3-Ca)
La potencia necesaria expresada en c•alor será,

pues:

q=
Q (CI-Cz^-C3-Ca)

Cz - (C^ - Ca)

Expresada en HP. será:

1 Q(CI - Cz -^ C3 - Ca)
P=

633 Cz (C3 - Ca)

La fórmula muestra que la potencia mecánica

TE^IPERATURA
aC

necesaria depende del flúido frigorígeno em- Y terminamos aquí esta exposición, que ya va
pleado. siendo excesivamente larga. Si el tiempo y la Di-

Rozamiento del flúido en las paredes ............ K, rección de AGRICULTURA nos lo permiten, dare-

Rendimiento volumétrico del compresor ......... Kz mos remate al tema desde estas columnas, deter-
Potencia indicada minando más fórmulas y diseños referentes al

Rendimiento mecánico = K, compresor, condensador y evaporador. También
Potencia efectiva

t t d 1 s tos de los in^trumen-em s e os re u ues y .p poPérdidas por transmisión del motor al com- ra ar

presor ...................................................... Ka tos complementarios de la instalación autoinática.

TABLA I.-Para determinar C1, C2, C^, C^ (Freon -12)

CALOR TOTAL EN Cnl./Kg CALOR DL VAPOflIZACION ^N Cnl/Kg

i

Liquido

1`
Vepor

Otra ^•Icta del interior de ]a c<ímara

r=^-^=

-. P -{- A pn
P

interno

A pn

externo;

-- lU _. ... _. ... ._ _.. -'.^„19 35.9U 38,OJ 34,]'^ 3.f)^
0 ... ... ... ... ... ... U 37>Ol 37,01 '32,9G ^,0:;

+ 10 ... ._ ... ... _. ... '3,26 38,10 35,84 31,71 k,1'3
+ 20 ... ... ... ... .. ... ^I,SS 39,14 34.5G 30,3^ 4,21
+ 30 .. .. 6.9G ^0,10 33,1^1 2R,S5 ^^.21^
}- 4U ... ... ... ... ... ... 9,41 -F0.9i a1.5[S 37.22 ^.39

'PA13LA 1L-Para determinar C^, ^'z, C-. C^ (Amoniacol

- 15 ..,, - 16,41 297,12 313,53 244.90 28,63
- 10 _ . ... ... ... ... ... - 10,97 298,67 309,69 23Q(i-s 24,9G

0 ... ... ... ... ... ... U,UO 301,52 301,52 271,93 29,54
} 10 ... ... ... ... ... . _ 11,11 303,95 292,84 3G2,84 30,00
! 30 . _ .. ... . _ '^'L,38 305,93 383,55 2G3,ZG 30,2y
^'3ll ... . 33,54 307,43 373,59 243,20 30,29
I- ^lU ... ... ..^ ... ... ... ^9,52 308,37 2(i2,S5 232,5r 30,58
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La remolacha azucarera, objeto de un
Congreso internacional celebrado en España

por ^4ntonio ^ilván

Ingeniero agrónomo

España viene cultivando estos últimos años de

140.000 a 150.000 hectáreas de remolacha azuca-

rera y de 3.000 a 5.000 hectáreas de caña de azú-

car, de cuyas producciones se obtiene todo el

azúcar que necesita la nación al actual nivel de

consumo, estimado cn unos 16 kilogramos por ca-

beza. El movimiento demográfico y el creciente

aumento del nivel de vida del país determinan

unas necesidades crecientes de azíicar que se

calculan en un 7 a 8 por 100 anual, por lo que

será preciso considerar la mejora de la produc-

ción o la ampliación de la superficie cultivada.

I,a limitación natural que a causa del clima tie-

ne el cultivo de la caña hace de la remolacha la

planta fundamental para atender el ahastecimien-
to nacional con la propia producción de azíicar.

Por otra parte, la remolacha llena tm hueco en la
economía agrícola de nuestras regiones difícil de

cubrir con otras plantas por los 120 a 140 jorna-

les que precisa el cultivo por hectárea y con objeto

de mantener una industria de extracción que uti-

liza una notable mano de obra en la época de ma-

yor paro en el campo, por lo que, socialmente ha-
blando, la remolacha es también tm cultivo de
gran interés.

Cualquiera que conozca el cultivo del Centro
de Europa, donde esta planta encuentra sus con-

diciones óptimas, y sepa lo sensible que es a las

influencias del medio, se dará cuenta de que los

problemas de su cultivo en muchas de las regio-

nes españolas son muy diferentes que los que tie-

ne en aquellos países. Por eso bien merecía la
pena que se retmiesen en España los científicos

más destacados en cuestiones remolacheras, que

agrupa el Institut International de Recherches

Retteravieres (I. I. R. B.l.

Este Instituto celebra dos reuniones anuales :

una, en invierno, dedicada a discutir las comuni-
caciones presentadas previamente por los distin-
tos grupos de trabajo en que está organizado, y
otra, en verano, itinerante, que estudia sobre el
terreno los problemas de cada país miembro.

El Congreso de Verano de este año 1963 sc ha
celebrado en Pamplona, y de las visitas y trabajos
presentados damos en estas líneas una brcve rc^
seña.

LA MEJORA DE LA REMOLACHA

roR PoLmr,omíA

Los métodos clásicos de mejora, selección ge-

nealógica, multiplicación de las descencias en con-
sanguinidad, heterosis, etc., han conducido a la
obtención en todos los países de tipos mejorados

de remolacha, cn los que se buscaba diferente fi-

nalidad (mayor producción, más azí^car `,.'^ , rc^sis-

tencia a enfermedades o al espigado prcmaturc^.

etcétera). Estas líneas de trabajo sufrieron rccicn-

temente un cambio fundamental al utilizar la po-
liploidía como método de mejora y posteriormen-

te con otros descubrimientos o métodos. como la
androesterilidad, las plantas con sen^illa mono-
germen como carácter genético, las hibridacio-
nes interespecíficas, etc.

Los congresistas pudieron conocer los estudios
y trabajos que sobre poliploidía dc la remolacha

azucarera se llevan a cabo en la cstación de Aula

Dei, de Zaragoza. Con este fin sc desplazaron des-

de Pamplona, recorriendo al mismo tiempo cl
valle del Ebro, donde se hahían planteado divcr-

sos campos de ensayo.

Los trabajos sobre poliploidía de la remolacha

azucarera se comenzaron cn Fapaña en la esta-
ción experimental de ,Aula i^ei, cn el año 1A,4.
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F';unlli:t^ dc lxxLtgra.utrs de Remolacha leíraplolde uis!adas con
c:íti:^mn. (Estacíón de Experiencias de Au1a Deí.)

Después de algún tiempo de estudios sobre mé-
todos de inducción de poliploides y de control ci-
tológico, se pusieron a ptmto las técnicas necesa-

rias para efectuar un trabajo en serie que per-

mitiera operar con miles de plantas para t.ener

la posibilidad de aplicar los métodos a la mejo-

ra efectiva en las diferentes situaciones del cul-
tivo de nuestro país. Simultáneamer_t.e se reunió

urla amplia colección de variedades de las más

diversas procedencias, con objeto de disponer de

una base genética lo más amplia posible en quc
apoyar la mejora. Posteriorment.e, una colabora-

ción de la estación experimental de Aula Dei con

el departamento de Agricultura de los Estados

Unidos ha permitido enriquecer est.a colección con

cerca de medio centenar de variedades muy va-
liosas, entre las que se encuentra gran ntímero

de andro-estériles, monogérmenes, resistentes a

diversas enfermedades, etc.

Los congresistas pudieron apreciar en los grá-
ficos en los que se resumían los resultados la ca-

lidad de las obtenciones conseguidas mediante la

polipioidía y visitaron los campos cte ensayo, en

los que figuran una veintena de familias tetra-
ploides que están en proceso de mejora.

Campo de ensayos de ^^ariedades de remolacha en el término
de Cogullada (Taragoza), 1959.

Los estudios sobre cit.ogenia que más atraje-
ron la atención de los visitantes fueron los rela-

tivos a la influencia de la aneuploidía sobre el

rendimiento y fertilidad de las nuevas varieda-

des poliploides obtenidas en aula Dei, trabajo

que lleva a cabo la doctora Rommel. Se ha visto

que en la obtención de tetraploides aparece un
porcentaje de plantas relativamente elevado con

un número de cromosomas variable de 34, 35, 37

ó 38, que se traduce en alteraciones morfológicas

y fisiológicas de las mismas y que probablemen-

te influyen también en su fertilidad. Esta inves-

tigación se lleva a cabo desde el año pasado y su

trascendencia, desde el punto de vista práctico
de la mejora, puede ser muy grande; ya de ]os

primeros ensayos se deduce que cuando el núme-

ro de plantas euploides (con 36 cromosomas) au-
menta mejoran la producción en peso y en azíl-
car y la uniformidad del cultivo, aparte de su

posible influencia sobre la fertilidad.

En los ensayos de campo se podían apreciar

el distinto comportamiento de las plantas, que,

aisladas con cáñamo. tenían un número de cro-

mosomas diferente. Igualmente se aprecian en

las plantas aneuploides modificaciones morfoló-
gicas que pueden servir para efectuar una selec-

ción en el campo. Se comprenderá que este tra-

bajo requiere disponer de unas técnicas de con-

trol citológico muy perfectas, ya que es preciso
determinar el número exacto de cromosomas en

varios miles de plantas, cuyo cultivo se lleva lue-

go separadamente.

LA «ANIARILLEZ» DE LA REMOLACHA

Otro de los temas del Congreso ha sido el rela-
tivo a los métodos de lucha contra esta virosis,
que es actualmente la enfermedad más grave que
presenta el cultivo, a la que se suma en el valle
del Ebro la de la cercosporiosis.

Siendo transmitida aquella enfermedad, como

es sabido, por los pulgones, y no conociéndose
actualmente ningún medio de lucha diercto, es ló-
gico que se haga primero un estudio de las con-

diciones en que se efectúa la transmisión por esos

insectos vectores, y a este fin se ha llevado un
control de las épocas e intensidad de la aparición

de los pulgones, cuyo resumen fué mostrado en

unos gráficos a los asistentes.
En cuanto a los medios de lucha, se vienen en-

sayando desde hace años diversos insecticidas

sistémicos, y este año se planteó para el Congreso
un ensayo en el que estos insecticidas se apli-
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can no sólo en pulverizaciones a las plantas,

sino en polvo a la semilla en el momento de la

siembra, con objeto de proteger a las plantas des-

de la nascencia y cuyo efecto real se trataba de

comprobar en los ensayos. Pero lo que más atrajo

la atención como método de lucha fué el ensayo

planteado por las sociedades azucareras en cam-

pos pró^imos a Zaragoza, que consiste en una

serie de siembras escalonadas que comienzan en

31 de marzo y acaban en 1 de junio, ^u finalidad

es comprobar si se puede escapar de las prime-

ras infecciones, que generalmente producen las

apariciones precoces de los pulgones, sembrando
la remolacha tarde.

Prtmerai dcccentlene(a de un:^ PlanLU mati^re tetrahlolde atslada
con cáfiamo.

Desde hace algunos años se venía observando

que, en general, presentaban mayor sanidad los

cultivos sembrados tardíamente ,y los efectuados
por trasplante, y, bas<indose en esto, se vienen
estableciendo unos ensayos de siembras escalo-

nadas para tratar de determinar si el menor ren-

dimiento que una siembra tardía de rernolacha

tiene en general compensa la depresión que pro-
duce la virosis, siempre muy fuerte. Como preci-

samente en todos los países del centro y norte de

I^uropa preconizan la siembra precoz como mé-
todo de lucha contra esta enfermedad, además de

los tratamientos con sistémicos, presentó este en-

sayo gran interés por su novedad.

LA CALIDAD O VALOR INDUS'1'RIAL DE

LA REMOLACHA

La zona del valle del [?bro ha sido hasl a ahora
la más importante en cuanto a producci<>n de re-

molacha. E1 cult.ivo es aquí de los más ant iguos

y tradicionales. Es frecuente, especialmente en cl

valle central, proximidades de 'Laragoza, cl cm-

pleo de grandes cantidades de abonos mincralcs

y en especial de nitrogenado>, llegando a ntilirar

dosis hasta de 350 kilogramos de N. puro 11or

hectárea, lo que, en unión de otras circunstancias,

determina la obtención de remolacha dc una ba,^a
calidad.

El valor industrial o técnico de la rcluolacha
está determinado por el porcentaje de azúcar ea-

traíble. Se sabe que una part.e d^^ los componen-

tes «no azúcar» de la raíz está fornlado 1^>or sa-
les minerales y compuestos nitrogenados, cuya

cuantía es no sólo un carácter ^-arietal, sino que
está influenciada por la composición y dosis dc
los abonos minerales utilizados

Por otra parte, ]a capacidad d^^ asimilación dc
im abonado copioso está estrechamente rclacio-

nada con la densidad de la poblaci^n culi i^^ada.

^on la finalidad de estudiar cómo influyc ^^n la

cal.idad de ]a remolacha ]a dcnsidad de planta-

ción y la forma del abonado nitr,^f;enado, sc csta-

'^lecieron unos campos de ensayu cn larag^^za cn
1os que sol^re dos densidadcs de 1;(l.O00 v';0.1)Ol)

plantas/Ha., y con un mismo ab^mado dc^ 1'ondo.

se aplicaban en cobertera cantidades variablcs de
nitrato de cal en unos casos y dc nitrato am^íni-
co en otros. L+'sta práctica de ut ilizar cn cobcrt^^-

ca abonos amoniacales se cs1^í e^tc^ndic:ndo cn

^sta comarca, y probablemente con fundamento si
:^e tiene en cuenta que se dan riegos copiosos y

frecuent.es clue producen unas pérdidas gr•andes

si los abonos est:in en forma nítrica, y, en cam-
bio, en virtud de la activa nitrificación dc:bido a

las favorables condiciones de temperatura y hu-
medad, pueden resultar más convenient.es los de
forma arnoniacal.

LOS NUEVOS REGADÍOS

Desde Pamplona se ]levó a los congresistas a

visitar la zona de colonización de Bárdenas, re-

corriendo las tierras en período de transforma-
ción en regadío, desde el pantano de Ycsa hasta

Caparroso y los nuevos pueblos de I^,igarol, Rada

v Gabarderal. La ingente labor efectuada por el
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Inst.itut.o Nacional de Colonización causó profun-

da admiración en los congresistas, poco habitua-

dos a los cultivos en regadío, quienes escucharon

de los ingenieros del Instituto Nacional de Co1o-
nización las explicaciones de los problemas que

lleva consigo la transformación en riego de gran-

des zonas, entre los cuales fi^;uran de manera re-

levante los de formación de nuevos colonos ha-
bituándoles al cultivo en regadío, estudios de los

suclos (salinidad, fertilidad, etc.), establecimiento

^le nuevos cultivos, etc., para lo cual se efectí^an

ensayos por t,oda la zona en fincas-piloto e^plo-

tadas por cl propio Instituto o en las de colonos

bajo la tutela de este organismo. Fntre los ensa-

yos ^^ isit^idos figuraban Imos de portagranos de

remolacha azucarera, nuevo cultivo en estudio

deaztro de esta zona regable, con los ctlales se tra-
taba de conocer, por un lado, la influencia de la
sanidad de los plant.ones, cultivados en situacio-
nes diferentes sobre la producción de semilla. y,
de otro, cl marco de plantación óptimo en el cul-

tivo de semilla, en tiE:rras de «saso» o en las más

fuertc:s de «vales». Est,os cnsayos han resultado
altamente aleccionadores no sólo por las claras

diferencias quc: mo^traban 1as diversas variantes

de los mísmos, sinu por los problemas inespera-
damcnte presentados, conio fué un intenso ata-

que de insectos del género Li^us sobre tm culti^-o
clue por primera vez se establecía en esta zona.

VISITAS A I?^PLOTACIONI?S AGRÍCOLAS

F, INDUSTRIALES

Adem^ís de las visitas expuestas, los congre-

sistas tuvieron oportunidad de conocer la mag-

nífica etplotación de Potasas de Navarra, S. A.,
donde recorrieron las modernas instalaciones, de

]as que hicieron grandes elogios. ^e tras]adaron

después a la finca «Señorío de ^arri^í», en Puen-

te la Reina, propiedad de don h^élix Huarte, en
la que pudieron ob^ervar los grandes trabajos

de repoblación forestal, corrección de torrentes,
mejora de cultivos, así como el conjunt.o de ins-

talaciones de bode^;a, modelo en su género, si-
los para cerea'es, cuadras de recrío de ganado

vacuno, etc., que sorprendieron a los visitantes,
lo mismo que el hellísimo conjunto de edifica-

ciones y la estupcnda red de carreteras dentro

de la propiedad. Cerca de esta finca esta el «Se-
ñorío de Otazu», propiedad de ^emillas Iŭbro, So-

ciedad Anónima, en donde se llevan a cabo una
parte de los trabajos de mejora de la remolacha

de dicha sociedad, concesionaria del Estado, que

fueron mostrados a los visitantes.

iuvernaderos de la F.^fau^tún de F,cperlencias de :1ula Ilef.

En los magníficos jardines de esta finca, arÚ^-

ticamente iluminados, tuvo lugar la clausura del
Congreso con una brillante fiesta folklórica a

cargo del grupo de Dantzaris del Ayuntamiento

de Pamplona.
Los asistentes regresaron a sus países fuerte-

mente impresionados de las realizaciones que es-
tán llevándose a cabo en nuestro país, del pro-
greso en el orden agrícola e industrial, así como

de la rápida evolución yue sr obser^-a cn la eco-

nomía de las regiones visitada.s

(Fotos de A. Silvan.l
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VIROSIS DEL MANZANO
pot ^osé dcC ^a^ejo

Ingeniero ogrónomo

Investigaciones recíentes han permitido com-

probar que ciertas «enfermedades degenerati-

vas», observadas en árboles frutales y otras plan-

tas, son debidas realmente a virus que se propa-

gan principalmente por la multiplicación vege-

tativa, sobre todo por injerto, y a cuya difu-

sión ha contribuido mucho la introducción de

variedades extranjeras y su multiplicación en los

viveros sin la necesaria vigilancia y selección.

Ciertamente que algunas de tales enfermeda-
des existían ya desde hace mucho tiempo, pa-
sando inadvertidas, o siendo atribuídos sus sín-
tomas a causas diversas. Pero su rápida difusión,
comprobada en los últimos años gracias a un diag-
nóstico más certero, ha hecho que se les dedique
cada vez mayor atención.

Los árboles infectados por virosis presentan
síntomas diversos, según las distintas especies y
razas de virus. Tales síntomas se manifiestan

principalmente en las hojas, pero también en

ramas, flores y frutos. Iŭn veranos muy calurosos

se atenúan los síntomas -debido, en gran parte,
a frenarse con las altas temperaturas la multipli-

cación de los pul.gones (A fídidos) y otros insec-

tos chupadores de savia-, pero sin que desapa-

rezca por ello la infección.
Dado el carácter divulgador de este trabajo,

nos limitaremos a señalar, brevemente, algunas
de las virosis más comunes e importantes en los

manzanos.

Mosnico

Se manifiesta en las hojas por manchas ama-

rillas o blanquecinas, de diversos tamaños y con-
torno irregular, en número y disposición suma-

mente variables.
I^n arbolitos jóvenes, el cmosaico» puede afec-

tan a todas sus hojas ; en manzanos ya desarro-

llados, a solamente varias hojas de algunas ra

mas, sobre todo al final de la primavera y prin-

cipio del verano.

La enfermedad afecta al vigor del árbol y a

su producción, con intensidad variable según el

portainjerto y la variedad del manzano, aunque

todas son más o menos sensibles, incluso las más

selectas, como «Red Delicious» , «Golden Dcli-

cious», «Jonathan» , «Cox Orange Pipping» , «lm

perator», que son bastante s u s c e p t i b 1 e s. La

«Transparente» presenta cierta tolerancia al vi-

rus de Mosaico, en cuya transmisión influyen los

insectos (Aph,is pomi, Psylla ^aul^i,), cuya invasión

debe prevenirse mediante insecticidas sistémicos

como el Sayfos (70 % de Menazon o Azidithion),

a la dosis de 75 gramos por 100 litros de agua.

N ^^. i
I{,,rno dc muuzauo infcclado por el vlrus Ucl ^lusufuo Ut^ las
Pom:ír^eas (^Q'irus Virnsn 2), que se m^nifl^^sta en la5 ho9aw por
manrhtrs irregulares, vnarlllas o bl:ruiluec•inav, y a^^lar^^o dr la^^

nc^rv.^duras. (De «Canova».)
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Fig. 2
HuJns de manzuno cou síntom:^ti de uiliosalcuu, enfermedad que

v^• iran^mite prini•Ipa'mente por inJerto. (De «Canova».)

Deben seleccionarse los pequeños manzanos

en el vivero, comparando el desarrollo de los sa-

nos con los afectados por el «mosaico» ; éstos só-
lo alcanzan alturas de poco más de un metro.

Fig. 3
Itamo de manzanu que muectra debílldad cegetatic:^ y rumlfl-
i^aclón irreKUlar a causa del vírus del «Mosaíco>>. (De «Canova».l

AtU It 1(' U LTU KA

mientras que los sanos de la misma edad miden
más de dos metros, con análoga diferencia en el
grueso del tronco y en el número de brotes.

PLASTONIANÍA Y ÑIAL DF. CAUCHO

h^stas virosis afectan al ramaje del árbol. En

la Plastoanan^Ea, ramas y ramillas, en lugar de ser

rectas y redondas, aparecen más o menos torci-
das y, además, presentan depresiones y excre-

cencias.
Esta virosis es relativamente frecuente en los

países centroeuropeos, e incluso en el Norte de

Italia, sobre todo en las variedades «Gravenstein»
y«Abundancia» ; en las «Reineta», los síntomas

son menos aparentes. La enfermedad se mani-

fiesta ya en arbolitos muy jóvenes, con mayor
evidencia en los de 2-3 años y persiste durante to-

da la vida del árbol.
A veces sólo interesa a algunas ramas, pero en

otros casos afecta a todo el ramaje, por altera-

ción de los tejidos leñosos.
Esta virosis es transmisible por injerto.

F[g. 4
Ramílla de manzano, deformada y retorclda en esplral, caraiti
teristico de la ^^l»sís couoclda con ei nombre de «Plastomanta^^.

(De «Canova».)
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Fig. 5
^I:uiraua de la varicdad aRciuetu del ('anad:í^^, cuu uecresls
prudu^•idav por rl ^irus de Ia <<Ku;;usidad ulciva^an dcl fruto.

(De «Canova».)

h.'n cuanto a la enfermedad Ilamada «Mal del

ca2^cho», es debida a otro virus. Los brotes y ra-

mas jóvenes carecen de la rigidez normal y pa-

rece como si fuesen de ca^_ICho. Es enfermedad

frecuente en los países del Norte de I^;uropa, a

veces en forma latente, sobre diferentes varie-

dades, pero también se han presentado casos de

ella en Italia, en la ^-ariedad «Golden Delicious»

y en otras, con pobre desarrollo de los árboles,
cuyos frutos, sin embargo, son de aspecto nor-
rnal.

La debilidad del tejido leñoso se manifiesta ya

al comienzo del segundo ario de vida del árbol,
que a veces llega a recobrarse del mal más ade-
lant.e. Fn la citada variedad, cs frecuente que esta
virosis afecte solamente a ciertas ramas.

Sc ha señalado tamhién sohre manzano otra

Fig. 7
^Ianzann que muestra las manch:^s coucéntrlcu^ típicas

del aacebra^dbu. (De «Mezzetti».)

Flg. 6
^lunzauu i•uu sú^luma.ti di• L•i vlrosls couuclda cun cl uumbrv^ de
^^ntan^•ha :^nulan^ (^^rUi;; rpoh^) o ua^•^•br:^dun. (De aM!•r.zi^ttl».)

virosis que afecta al ramaje, con el aspecto de las

llamadas vulgarnlente « I^'.scobas de bruja», y que

se ha difundido por ^-arios países de la I^;uropa

central y occidental, siendo transmitida por in-

jerto.

El síntoma más aparentc, en árholes adultos,

es el enmarañalniento dcl ramaje en algunas de

sus ramas, o a lo lalgo del tronco en los manza-

nos jóvenes, incluso en los de uno y dos alios.

Las ramillas enfermas tienen las hojas pequcñas

y de color más pálido que el normal y las ycmas

hrotan con algún retraso.

E1 mal se propaga mediante el injerto y pue-
de afectar a muchas variedades, entre las que

figuran: «Golden Delicious», «Starking Dcli-

cious» , «Reineta del Canadá» , «Co^ Orange»,

«Bella de Boskoop» , cGravenstein», «Winter

winesap» y alguna otra.

VIROSIS C,lU1: AFF,C1'AN A LOS I^ RUTOS

Hay otras virosis del manzano que afcctan a

los frutos, como la R^u-gosidad i^lcerosa y el Ace-

brado o manchas en anillo (Rin^ Spot), no ob-

servadas hasta ahora en Pspaña y que parecen

ser mcnos frecuentes en importantes que las an-

tes citadas.

VIGILANCIA NECESARIA

Como Inedida general contra todas las virosis

se aconseja la cuidadosa vigilancia y ehamen de

1os arbolitos de vivero, para desechar todos

aquellos que presenten síntomas, dudosos o ma-

nifiestos, de las altcraciones virósicas brevemen-

te descritas.
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LOS ABONOS COMPUESTOS
^o t o4leHSO ^o^rcírc^aef Uivancos

Ingeniero agrónomo

^ medida que se intensifica el cultivo se hace

más necesario realizar tm abonado adecuado a las

necesidades de las plantas y a las características
de los suelos, procurando por• todos los medios no

producir desequilibrios, siempre de graves con-

secuencias para los cultivos. Por otra parte, sería

deseable obtener el máximo rendimiento posible
de los abonos que se emplean, tanto en cantidad

como en calidad.

Los abonos compuestos, y dentro de éstos los

complejos, parecen, por sus indudables ventajas,

destinados a ser, en un día no muy lejano, los que

fertilicen casi exclusivamente nuestros campos.

Prueba de ello es el creciente consumo que de

ellos se hace en todo el rnundo. Debido a todo
est.o, creemos oportuno exponer en este artículo

algunos conocimientos básicos sobre los abonos
compuestos y su empleo.

^,^1UÉ SON LOS ABONOS CONIPUN:S'I'(lS?

Nos hallalnos familiarizados con los abo^io^

simples, que son los más utilizados en España. El

sulfato amónico, el nitrato de Chile, el superfos-

fato, etc., son ejemplos de abonos simples. De en-

tre todos los elementos que requieren las plantas

para alimentarse, son tres los que se consideran

como más importantes: nitrógeno (N), fósforo

(P) y potasio (K). Cada uno de los compuestos ci-
tados contiene uno de estos tres elementos. Y así.

la mayoría de los abonos que existen en el mer

cado.

Cuando el abono en cuestión posee más de unc,
de estos tres elementos, decimos que es con^.pue,^-

to. Estos abonos compuestos pueden, pues, tener

dos o t.res elementos. Llamaremos binarios a los
primeros, es decir, a los qne tienen dos, y tPrnc^-

rios a los segundos.

Designando por N, Y y K los tres elementos

(nitrógeno, fósforo y potasio) a que nos referimos.

los abonos ternarios contendrán los tr•es eleXrren-
tos y se representarán por NPK.

De abonos compuestos binarios tenemos tres

clases: PK (fósforo-potasio), NP (nitrógeno-fósfo-

rol y NK (nitrógeno-potasio).

1''ÓRD^IUI.A O CONIPOSICIÓN

Así como hablamos del superfosfato del 16 por

100 al referirnos a los abonos simples, entendien-

do por ello que por cada 100 kilos de superfosfato
existen en dicho abono 16 kilos de unidades ferti-

lizantes que contienen fósforo utilizable por la
planta, cuando tratemos de abonos compuestos

habremos de t.ener c n cuenta no ya la riqueza de

un solo elemento, sino la de los dos o tres que

contenga el abono. Por ello se utilizan dos o tres

cifras que nos indican la riqueza del abono en

cada elemento. latas cifras se dan siempre en el

orden NPK. Por tanto, un abono compuesto de

fórnz.ula 10-15-10 significa que posee el 10 por 100

de nitrógeno, 15 por 100 de fósforo y 10 por 100 de

potasio (Kz0).

Cuando se tr•ate de abonos binarios, la fórmula

se hace igual, colocando un cero en el elemento

que falt.a, salvo si éste es el N, en cuyo caso se
suprime el cero y se dan sólo las otras dos cifras.

Así, tendremos, por ejemplo :

Binarios nitrogenados: ^3-16-0 (NP); 15-0-30 (NK).

Binarios fosfo-potásicos : 20-20 (PKl ; 10-10 ( PK).

Si sumamos las cifras que expresan las riquezas

en cada elemento, tendremos las rmidades fertili-

zantes que contiene en total el abono. Por ejem-

plo, en el abono 10-15-5 tenemos 30 unidades fer-
tilizantes (30 kilos por cada 100 kilosl.
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Uistribuciún d^^ ubonus compuesLos, a convenientc profundidad.
en uuu vifia.

Para formar estos abonos compuestos se pue-

den emplear distintos productos. Así, el nitróge-

no puede ser de origen nítrico (como en los ni-

tratos), amoniacal (como en el sulfato amónico)

u orgánico (como en el estiércol). Estas caracte-

rísticas deben ser conocidas e indicadas con la

fórmula en la etiqueta de garantía, pues en mu-

chos casos son muy importantes.

Una característica importante es el tipo de equi-

librio que posee la fórmula. E1 equilibrio es la re-

lación existente entre los elementos que la inte-

gran, tomando el N como unidad. Así, un abono

de fórmula 10-10-10 tiene el tipo de equilibrio

1-1-1, y otro de fórmula 5-15-20 sería del tipo

1-3-4, etc.

Si bien las fórmulas existentes son numerosas,

se pueden agrupar en cuatro o cinco tipos de equi-

librio, y además, centrados ya en una región de-

terminada, toda esa variedad se reduce bastante,

ya que normalmente los abonos que se distribu-

yen comercialmente en ella son los de tipos de

equilibrio más adecuados a sus condiciones de cli-

ma, suelo, etc.

Los equilibrios más frecuentemente empleados
por las casas fabricantes son el 1-1-1, el 1-2-2, el
1-1-1,25, 1-1-1,5, 1-1-2, 1-3-2, etc.

ABONOS COMPUESTOS Y COMPLEJOS

Los abonos compuestos son en definitiva una

mezcla de abonos simples efectuada por métodos

mecánicos apropiados. Estos son los que pudiéra-

mos llamar abonos compuestos propiamente di-

chos, y sólo se diferencian de los que hace el

agricultor al mezclar los abonos en Ja finca en la

calidad que se obtiene con el empleo de métodos

adecuados para efectuar dicha mezcla.

Pero con características iguales a las indicada^

existe otra clase de abonos compuestos que no s^^

obtienen por simple mezcla, sino que se forman

mediante reacciones químicas más o menos com-

plicadas. A estos abonos se les llama co^rrtplejos.

Muchos de los binarios y terciarios son abonos
complejos.

PRESENTACIÓN

Los abonos compuestos se presentan al merca-

do en forma de polvo o gránulos. En cualquicr

caso se trata de conseguir abonos homo ŭ̂ éneos,

tanto en la composición como en la presentación ;
estables, de modo que se conserven en el almacén,
y fáciles de esparcir por medio de las repart.ido-
ras de abono.

En ciertos países (Estados Unidos, Israel, 1+'ran-
cia, etc.) se utilizan ya abonos compuestos lí-
quidos.

^,QUF. VENTAJAS PRESEN'PAN?

Entre las ventajas que los abonos compuestos

presentan sobre los simples se citan las cinco si-

guientes, de indudable evidencia, y que comenta-
remos a continuación :

1. Comodidad de errzpleo.

2. Mejor distribución, de los elementos fertili-

zantes.

3. Aumentan las relaciones entre los ele^r^en.-

tos fertilizantes.

4. Se gana tie^n.po en el período de^ preC^mra-

ción, de las tierras.

5. Son complenzentarios de los abo^nos si^mple.^.

1. Comodidad de empleo.-Los abonos com-

puestos permiten apar•tar al terreno dos o tres ele-

mentos al mismo tiempo, e incluso, como ya vere-
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mos, junto con otros elementos o sustancias útiles.

Facilitan la tarea del agricultor, que se vería obli-

gado para realizar un abonado análogo a mezclar

los abonos simples en la finca o a extender varias

veces el abono.

2. Mejor distribución.-Los abonos compues-

tos llevan consigo una distribución muy regular

de los elementos fertilizantes, que siempre es muy

superior a la que realiza el agricultor con abonos

simples, ya sea mezclándolos o distribuyéndolos

sucesivamente.

En el primer caso de mezcla en la finca hay que

tener en cuenta las diferencias en densidad y ta-

maño de las partículas de los abonos simples, que

pueden ser en polvo o gr•anulados, lo que hace ne-

cesario, para una buena mezcla, igualar los pro-

ductos a mezclar. Esto sólo se puede hacer me-

diante proceso industrial (molido, mezclado, etc.).
Además las mezclas en la finca se conservan mal

y deben ser hechas en el momento de su empleo,

y requieren además un exacto conocimiento de

los productos que es posible mezclar. En muchos

casos, cuando no se opera en atmósfera seca, se

humedece la mezcla y se hace imposible el ex-

tenderla.

En todo caso, al distribuir las mezclas obteni-

das en la finca las partículas con diferentes ca-
racterísticas se separan al ser lanzadas por las

distribuidoras centrífugas o a mano.

Por todas estas razones, con estas mezclas no se

efectúa una distribución adecuada y regular de

los elementos N, P y K. Como consecuencia de

ello, pueden existir errores en las dosis y pérdidas

de elementos debidos a incompatibilidades entre
ellos (reacciones químicas).

En el segundo caso, de distribuciones separadas
de abonos simples, si bien es más racional que

el método anterior, los resultados son inferiores

también a la distribución conseguida con abonos

compuestos. La diferencia se debe fundamental-

mente a que las cantidades a distribuir de cada

vez son pequeñas. Así, si, por ejemplo, queremos

abonar con 50-50-50 de unidades fertilizantes de

dos o tres elementos por hectárea. podríamos uti-
lizar :

500 kilos de abono compuesto 10-10-10, o las
siguientes cantidades de abonos simples :

250 kilos de sulfato amónico, 20 por 100 ; 300 ki-

los de superfosfato, 16 por 100; 100 kilos de clo-
ruro potásico, 50 por 100.

Las cantidades a distribuir en cada pasada son
inferiores en el segundo caso, Ilegando a ser la

quinta parte en la potasa, y evidentemente la re-

gularidad de la distribución depende, entre otros
factores, del volumen a extender.

De lo que acabamos de decir podemos resumir

que los abonos compuestos proporcionan mejor

distribución, poniendo a disposición de cada plan-

ta una relación NPK cuya composición es igual a

la del abono; se regulan más exactamente las do-

sis por hectárea y se reduce el número de pasadas

del tractor o distribuidor de abono, evitando el

apelmazamiento del suelo.

3. Relación entre elemPntos.^Hemos dicho al
principio que N, P y K eran los elementos más

importantes para la planta, pero no los únicos.

Por otra parte, cada planta tiene unas necesidades

más o menos fijas de estos tres element.os. Sin em-

bargo, estos elementos, como otros, se hallan rela-

t.ivamente ligados entre sí mediante una relación

de equilibrio. Ninguno de ellos puede proporcio-

nar un efecto máximo si no están cubiertas las ne-

cesidades de los demás. De aquí la necesidad de

abonados completos y equilibrados en los elemen-
tos más necesarios para evitar que la insuficien-

cia de un elemento haga intítil e incluso perjudi-

cial el aporte de otro u otros.

Además de este efecto de equilibrio, la presen-

cia conjtmta de N, P y K favorece la asimilación
de dichos elementos. Por ejemplo, con la presencia

de fosfato y nitrógeno amoniacal se favorece mu-

tuamente la absorción de P y N por la planta. Fsta

interacción hace que se absorba gran cantidad de
fósforo, produciendo en la planta un vigoroso en-

r•aizamiento y una mayor precocidad.

4. Ahorro de tiempo.-No es necesario insis-
tir mucho en este punto, dada su evidencia. Si

bien los abonados no son una fuente de trabajo
importante, sí suelen coincidir con épocas de acu-

mulación de trabajos. Este ahorro de tiempo per-
mite, por ejemplo, preparar mejor las tierras o

adelantar la siembra.

5. Los abonos simples i/ co.r^^.puestos, co^^rple-

m.Pntarios.---No parece necesario indicar que am-

bas clases de abonos no son excluyentes, sino todo
lo contrario, ya que en muchas ocasiones será ne-

cesario aportar un solo elemento. Existen muchas

clases de aplicaciones de abono con uno, dos o tres

elementos que aconsejan emplear ambas clases de

abonos, simples y compuestos, segízn el caso.

Así, para la aplicación de varios elementos se

emplearían los compuestos, y los simples, en los

casos en que se precise solamente un elemento :

abonos de cobertera, abonos de fondo de un ele-
mento, et.c.
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SUSTANCIAS UTILES ASOCIADAS A LOS
ABONOS COMPUESTOS

CALCIO, AZUFRE, MAGNESIO

Estos tres elementos son también necesarios a

las plantas, aunque su menor necesidad y presen-

cia más frecuente en el suelo hace que se olviden

frecuentemente.

Calcio.-Este elemento es importante para equi-

librar el grado de acidez de las tierras, uno de

los puntos más esenciales del abonado (enmien-

das calizas), ya que las tierras han de mantenerse

sin excesos de acidez y cal (alcalinidad). Pero ade-

más del papel de corrección del suelo, el calcio es

necesario como elemento para la planta, de modo

que su falta provoca desequilibrio en ella, con sig-

nos típicos de clorosis.

Azufre.-También han sido observados sínto-
mas de carencias de azufre en las plantas. Algu-
nas fórmulas de abonos compuestos son muy ri-
cas en azufre.

Magnesio.-De características análogas, al cal-

cio, es frecuente que sea necesaria su aport.ación

en el abonado. De hecho, muchas fórmulas de abo-
nos compuestos lo contienen.

1VIICROELEMENTOS

Como ya habíamos dicho, existen una serie de

elementos minerales que, junto con los ya citados,
son necesarios para las plantas. Estos elementos

son absorbidos en cantidades muy pequeñas, y es

frecuente que baste con la cantidad existente en

el suelo o con las mismas impurezas que Ilevan

los abonos que se distribuyen. Sin embargo, en

ciertos casos pueden llegar a producirse defectos

en las plantas que constituyen los llamados sínto-
mas carenciales.

Los microelementos considerados actualmente
son boro, cinc, molibdeno, cobre, manganeso y el
hierro, que es de todos ellos el más importante.
ya que se necesita en mayor cantidad.

En muchos casos los síntomas carenciales sc

producen a pesar de que existan en el suelo can-

tidades suficientes del elemento en cuestión. Su-

cede, sin embargo, que las condiciones del suelo

no permiten que dicho elemento se encuentre a

disposición de las plantas. Por ejemplu, en t.ierra

muy alcalina (caliza) el hierro no se encuentra a

disposición de las plantas. Igual octn•rc con tma

tierra muy ácida.
En estos casos es frecuente Lener yuc rccui•rir

a inyecciones o mejor a pulverizaciones.

1VIATERIA ORGÁNICA

También se han incluído en algunus abonos

compuestos orgánicos, constituyendo los abonos

compuestos órgano-minerales. En estos casos sc^
aprovechan numerosos subproductos de origen

animal o vegetal que tengan cierta cantidad dc

nitrógeno orgánico.

1NSECTICIDA5 Y HERBICIDAS

Ultimamente se van introduciendo abunos a los

que se incorporan fuertes insecticidas (en propor-

ciones muy diluídas), ]os cuales, no siendo peli-

groso su manejo, llevan a cabo una desinfección
lo más enérgica posible del suelo.

Las plagas combatidas son principalmente las

del suelo, como gusanos blancos, grises, de alam-
bre, rosquilla negra, etc.

Se emplean aldrin, clordano, lindano, etc.

Tienen empleo justificado en suelos muy infes-

tados o de probable infección. Deben ser incorpo-

rados antes de la siembra y mezclados con la tie-
rra mediante labores superficiales.

Las ventajas de utilizar estas mezclas son ob-

vias, ya que resultan de distrihución más econó-
mica y perfecta.

Ciertas fórmu^as de abonos se asocian también
con herbicidas.

i Cont^nunrh. ^
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
I.-Desarrollo del Decreto regulador de la campaña

1963-64 de cereales panificebles.
En el «Boletín Oficial del Esta-

do» del día 8 de julio de 1963 ^ c
publicó la circular 3-63 de la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes, fecha 6 de di-
cho mes, por la que se dan normas
para el cumplimiento de lo d s-
puesto en el Decreto del Ministe-
rio de Agricultura de 31 del pasado
mayo, regulando la campaña 1963-
1964 de cereales panificables.

Disponibilid'ades de e^istencias
de trigo y centeno

Las cantidades de trigo y de
centeno que adquiera el Servicio
Nacional del Trigo, conforme a
las prescripciones del Decreto del
Ministerio de Agricultura de 31 de
mayo de 1963, así como las exis-
tencias en poder del mismo proce-
dentes de campañas anteriores.
quedarán a disposición de la Co-
misaría General.

Lompras al Seruicio Nacional
del Trigo

Los 'fabricantes de harinas po-
drán adquirir directamente del
Servicio Nacional del Trigo las
cantidades y variedades de trigo
y de centeno que deseen, las cua-
les, juntamente con las existencias
de dichos cereales, actualmente en
poder de los m:smos, serán desti-
nadas a la obtención de harmas
para paniñcación o como materia
prima para industrias de produc-
tos alimenticios distintos del pan,
con sujeción a cuanto se previene
en la presente circular.

Asignaciones de trigo y ae^nteno a
industrias no harineras

Las asignaciones de trigo y cen-
teno a industrias no harineras que
utilicen estos granos como prime-
ra materia se efectuará directa-
mente por la Comisaría General a
petición de los interesados.

Harinas de 'trigo y cenfeno para
industrias

Las :ndustrias que utilicen hari-
nas de dichos cereales para la fa-
bricación de sus productos podrán
adquirir libremente, siempre que
cuenten con la autorización de
compra a que se hace referencia
en los artículos 12 y 13.

Clases y carecterísticas de
la harina

Se entenderá por harina, sin otro
calificativo, el producto de la mol-
turación de trigo industrialmente
puro.

La molturación en fábricas de
los t.rigos destinados a la obten-
ción de harina para la elaboración
de pan y otros productos alimen-
ticios distintos del de panificación.
se efectuará de 'forma que las ha-
rinas que se obtengan reúnan como
mínimo las siguientes característi-
cas : El 15 por 100 de humedad,
como máximo, sin perjuicio de
que en las obtenidas de trigos hú-
medos pueda autorizarse el 16 por
100 por la Delegación Nacional del
Servicio Nacional del Trigo, a
propuesta de las Juntas de Reco-
gida de Cosechas ; el 16 por 100.
como mínimo, de gluten húmedo ;
el 5 por 100, como mínimo, de
gluten seco ; el 0,9 por 100, de ce-
nizas, como máximo (referidas a
materias secas) ; el 3 por 100, co-
mo máximo, de residuos sobre ce-
dazos metál'cos número 120 (45 hi-
los por cent.ímetro lineal), luz de
malla y 139 micras recogido al ex-
traer el gluten ; menos de 7 déci-
mas por 100 de celulosa y acidez
no superior a 3 décimas por 100,
expresados en ácido láctico y re-
feridas a materias secas.

Resultará suave al tacto «con
cuerpo», blanca de color y sabor
agradable, sin resabios de ranci-
dez, moho, acidez, amargor y dul-

zor. Presentará a la compresión
una superficie mate, de granos
finos, sin puntos negros ni pardos.
Se admitirá una tolerancia en ha-
rina extraña del 1 por 100, en con-
sideración a la dificultad de una
selección perfecta.

También se podrán elaborar ha-
rinas completas de trigo, para ser
destinadas, exclusivamente, a la
elaboración del pan denominado
integral.

Podrá destinarse, igualmente,
pará la elaboración de pan y otros
productos alimenticios distintos del
de paniñcación, la harina de cen-
teno del 60 por 100 de extracción
máxima, la cual no deberá conte-
ner más del 15 por 100 de hume-
dad, y el 1,5 por 100, como má-
ximo, de cenizas (referidas a ma-
teria seca). La utilización de esta
clase de harina en panificación
queda limitada a lo que se dispone
en el artículo 18.

La molturación de los cereales
procedentes de la reserva de con-
sumo de los agricultores, rentist.as
e igualadores, cuando se realice
en molinos maquileros, se efectua-
rá de común acuerdo entre los in-
teresados.

Mezclas de trigos y harinas

Se autorizan a las fábricas de ha-
rinas las mezclas de variedades de
t^igo, aun cuando correspondan
a distinto tipo comercial, así como
las de harinas de trigo que pue-
den ser convenientes para alcan-
zar el tipo comercial más ade-
cuado.

Sémolas

Se autoriza a los industriales ha-
rineros, que posean los e!ementos
técnicos precisos, la fabricación
de sémolas, siempre que para ello
utilicen exclusivament,e variedades
de trigos duros, recios o semole
ros. Las sémolas, en sus ca:idades
«superiorn, «corrienten y cegruesa>>
habrán de reunir las condiciones
técnicas siguientes :

a) «Sémolas superioresu.-Ce-
nizas (sobre sustancia seca), el 0,80
por 100, como máximo.
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Humedad : 14,5 por 100, como
máximo.

Acidez (expresada en ácido lác-
tico y referida a sustancia seca) :
como máximo, 0,1 por 100.

b) «Sémolas corrientes y grue-
sas».-Cenizas (sobre sustancia se-
ca), el I,30 por 100, como máximo.

Humedad : 14,5 por 100, como
máximo.

Acidez (expresada en ácido lác-
tico y referida a materia seca) :
0, I S por 100, como máximo.

Las denominaciones ccsémolas de
calidad superiorn o asémolas de
calidad corriente y gruesa» habrán
de figurar en las facturas, vales de
entrega, envases, etiquetas y de-
más documentos comerciales.

Enuasado de harinas y sémalas por
la industria harinera

Las harinas de trigo, las pani-
ficables de centeno o sus mezclas
autorizadas, así como las sémolas,
serán envasadas por los industria-
les harineros en sacos de capaci-
dad de hasta 80 kilogramos peso
neto y llevarán una etiqueta en la
que consten expresamente el nom-
bre de la fábrica, el del propieta-
rio o razón social, localidad en que
radique la industria, clase de ce-
reales de que proceda la harina,
peso neto en el momento del en-
vasado, fecha del mismo y el tan-
to por ciento de extracción.

Los envases podrán ir cosidos
mecánicamente o cosidos o atados
a mano. En los dos últimos supues-
tos rematados por un precinto de
garantía de calidad y origen del
artículo, en el que conste, al me-
nos, el nombre y lacalidad de la
fábrica, el cual no deberá ser des-
truído hasta el momento en que se
utilice la harina contenida,

El almacenamiento de harinas
en fábricas podrá realizarse bien
en sacos que reúnan las condicio-
nes anteriores o en silos especial-
mente dispuestos para ello.

Enuasado de sémolas y harinas
para condim-entación

La preparación y reenvasado
de sémolas y harinas para condi-
mentación o cocinado, se efectua-
rá por los industriales legalmente
autorizados para ello en bolsas en
las que conste impreso el nombre
o razón social y la localidad en que

radique la fábrica preparadora, el
peso neto del artículo y la expre-
sión de «harina de trigo», de «sé-
mola de calidad superior» o de
^csémola de calidad corriente o
gruesa», que, así como para las
pastas de sopa, se atendrán a lo
dispuesto en las Ordenes de la
Presidencia del Gobierno de 4 de
abril y 7 de julio de 1950. En cada
uno de los envases se hará figurar
el número del envasador o de la
industria autorizada para ello co-
mo referencia ante cualquier po-
sible reclamación.

También podrá efectuarse la
venta de harina y sémolas a granel
por los industriales y comerciantes
que se ajusten a las disposiciones
legales vigentes,

Venta de harinas y sémoias

Los industriales harineros po-
drán efectuar directamente la ven-
ta de harinas y sémolas a los al-
macenistas de harinas, y aquéllos
y éstos a los industriales panade-
ros, a los que elaboren productos
alimenticios distintos del pan y a
los autorizados para el preparado
y reenvasado de dichos artículos
con destino a la condimentación o
cocinado de alimentos, siempre
que los adquirentes se hallen en
posesión de la aAutorización de
Compra» de que se trata en el ar-
tículo siguiente.

Por excepción, los fabricantes y
almacenistas de harina podrán
efectuar la venta de harina y sémo-
las a colectividades de consumo,
sin el requisito de que estén en
posesión de la expresada aAutori-
zación de Compra».

Igualmente podrán efectuar ven
tas de harinas sin el indicado re-
quisito a los agricultores titulares
del C-l.

Liblé^rli'ad de comercio, precio y
circu^lación dle harinas, sémolas

y sus /aroductos

Las harinas, sémolas, restos de
limpia (germen usemillas y trigui-
llos») y subproductos de molinería
(harinillas y salvados) quedan en
libertad de precio, comercio y cir-
culación.

Pan

Deberá entenderse por pan el

producto obtenido por la cocción
de una masa hecha, manual o me-
cánicamente, con una mezcla de
harina de trigo fermentada por le-
vaduras, agua potable y sal co-
mún.

E,1 pan se elaborará con harina
de trigo de las condiciones espe-
cificadas ; en aquellas provincias
en que sea habitual el consumo
de pan elaborado con harina de
centeno, las Delegaciones Provin-
ciales de Abastecimientos y Trans-
portes formularán a esta Comisa-
ría General la propuesta corres-
pondiente de autorización de dicha
elaboración, que habrá de efec-
tuarse exclusivamente con harinas
de centeno de las condiciones tam-
bién especificadas en el artículo 6."

Queda prohibida la mezcla de
harina de centeno y otros cereales
y cualesquiera otras con las del
trigo.

El pan podrá elaborarse en sus
calidades de uflaman o miga blan-
da y ucandeal» o miga dura, y por
lo que concierne a su buena coc-
ción, aspecto, olor y sabor deberá
ser irreprochable.

También podrán fabricarse ar-
tículos en cuya elaboración se
emp'_ee, además de agua, harina,
sal y levadura, otras materias ali-
menticias, como grasas, azúcar,
leche, etc., siempre que el peso
de las piezas sea inferior a I50
gramos. Las elaboraciones de peso
superior deberán ser autorízadas
por esta Comisaría General de
Abastecimientos.

Hum^edad del pan

La humedad máxima del pan
no podrá exceder de los siguientes
límites :

%

De 50) a I.000 gramos o su-
periores ... ... ... ... ... ... 35

De 401 a 500 gramos ... ... 34
De 201 a 400 gramos ... ... 31
1 n feriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Tol^erancia en el peso dél pan

La tolerancia en el peso del pan
en su venta en 'frío, cuando no se
efectúe por el sistema de peso
exacto, será de un 3 por 100 para
lotes no inferiores a 10 piezas.
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Piezas de fabricación obligatoria

SP fabricarán con carácter obli-
gatorio en todo el territorio nacio-
nal piezas de pan de 800 y 500
gramos.

Los industriales podrán elabo-
rar piezas de distinto peso, siem-
pre que en re'.ación con las de fa-
bricación obligatoria de 800 gra-
mos guarden 200 gramos de dife-
rencia, como mínimo, en el peso
y 100 gramos en las de 500.

Venta de pan a peso exa^fo

La calidad de la venta de pan
por el sistema de peso exacto, o
sea sin tolerancia alguna, será au-
torizada en cada caso por la Co-
misaría General, a propuesta de
las Delegaciones Provinciales de
Abastecimientos.

Calidades y /arecios de las piezas
de fabricación obligatoría

Las dos piezas de pan de fabri-
cación obligatoria serán e'aboradas
con harinas que en ningún caso
podrán ser inferiores a las de me-
jor calidad que se utilicen en la
fabricación de las restantes p:ezas.

Las condiciones de cocción y
presentación de las dos piezas
obligatorias serán tales que no di-
fieran de las de libre fabricación.

Las piezas de pan de 'fabrica-
ción obligatoria tendrán los si-
guientes precios máximos:

Ptas.

a) F'an «flama,> : Pieza de
800 gramos ... ... ... ... 6,40

Pieza de 500 gramos. 4,20
6) Pan «candealn : Pieza

de 8fl0 gramos ... ... ... 6,70
Pieza de 500 gramos. 4,40

c) Pan de venta a peso exacto :
Se aumentará en un 3 por 100 el
precio de las piezas obligatorias
cuando se autorice su venta por el
sistema de peso exacto, como es
costumbre en algunas prov'ncias
españolas.

Precio de las restantes
elaboraciones

a) El precio de las piezas de fa-
bricación voluntaria será libremen-
te fijado por los industriales.

6) Precios de pan de centeno.
En aquellos casos en que las Dele-
gaciones Provinciales de Abaste-
cimientos correspondientes pro-
pongan la fabricación de pan con
harina de cent•eno, acompañarán
estudio sobre precios aplicables
para venta del mismo.

c) Precios de artículos en cuya
elaboración se agreguen otras ma-
terias alimenticias.-Los produc-
tos a que se refieren los dos últi-
mos párrafos del artículo 18, en
cuya elaboración, además de agua,
harina, sal y levadura, se empleen
otras materias alimenticias, como
grasas, azúcar, leche, etc., quedan
libres de precio.

III. - Campaña oleícola.

En el «Boletín Oficial del Esta-
do>> del día 27 de julio se publica
una Ckden de la Presidencia del
Gobierno de fecha 26 por la que se
modifica la de 21 de noviembre
de 1962 y se deroga la de 26 de
enero de 1963 en los siguientes
términos :

Se modifica el texto del artículo
^éptimo de la Orden de la Presi-
dencia del Gobierno de 21 de no-
viembre de 1962, que quedará re-
dactado en la siguiente forma :

<<Artículo 7.° Se venderán, con
destino al consumo, las siguientes
ca!idades de aceite, a los precios
que también se indican:

a) Aceites de oliva envasados,
especificando su calidad, de acuer-
do con la clasificación del Consejo
Oleícola Internacional.

Todos estos aceites quedan en
régimen de libertad de precios.

b) Aceítes de oliva virgen a gra-
nel, hasta ires grados de acidez,
que gozarán de libertad de precio.

c) Aceite de soja puro, refina-
do y envasado, al precio máximo
de veinte pesetas litro, neto, más
envase, cuyo valor íntegro habrá
de ser devuelto ob:igatoriamente al
consumidor.

d) Aceite de girasol puro, re-
finado, envasado, en régimen de
libertad de precio.

e) Aceite puro refinado de al-
godón, envasado, en régimen de
libertad de precio.

f) Aceite de cacahuete, puro,
refinado, envasado, en régimen de
libertad de precio.

Queda prohibida toda mezcla a
granel o envasada de aceites de
semillas con aceite de oliva, en
cualquiera de sus calidades.n

Excepcionalmente podrá autori-
zarse, previo informe de los Gober-
nadores Civiles Delegados Provin-
ciales de Abastecimientos, la venta
de aceites de semilla a granel, sin
mezc'.a alguna con aceite de oli-
va, en aquellas provincias en que
se puedan producir situaciones de
desabastecimeinto, hasta tanto pue-
dan aparecer en el mercado los
obligatoriamente envasados acei-
tes de semillas puros.

Se deroga el artículo Il de la
Orden de esta Presidencia de 21
de noviembre de 1962, quedando
subsistentes los restantes precep-

II. - Precio del lúpulo de la campaña actual.

En el «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 15 de julio se publicó
una Ckden del Ministerio de Agri-
cultura en relación con dicho asun-
to, cuya parte dispositiva es que
las normas y precios base que ha-
brán de regir para la recogida de
lí^pulo en la actual campaña se-
rán los mismos que rigieron para
la de 1962, y que fueron estable-
cidos por la Orden ministerial de
24 de junio de 1958.

De acuerdo con lo establecido
en el artículo 3.° del Decreto de
23 de mayo de 1945, que regula
las normas por las que se rige el
fomento del lúpulo, la entidad
concesionaria podrá estimular di-
cho cultivo mediante la concesión
a los agricultores de auxilios eco-

nómicos por calidad y rendimien-
to para las diferentes variedades
sobre los precios base autorizados
el año anterior para las humeda-
des del 76 por 100 en fresco y 12
por 100 en seco.

En ningún caso dichos auxilios
o bonificaciones podrán repercu-
tir en el precio del lúpulo que la
referida entidad concesionaria ven-
da a los industriales que lo utili-
cen.

Las bonificaciones por varieda-
des y rendimientos que pueda con-
ceder la entidad deberán ser apro-
badas por la Dirección General de
Agricultura con el informe previo
del Servicio de Fomento del Lú-
pulo.
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tos de la misma, que no se opon-
gan a lo ordenado en la presente
Or^aen. -

Queda der^,gada la Orden de
esta Presidencia de fecha 26 de
enero de 1963.

Por la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes se
dictarán las normas oportunas para
el desarrollo de esta Chden.

La presente Orden entrará en
vigor a partir del día de su publi-
cación en el ccBo'.etín Oficial del
Estado».

En el propio aBoletínn se inser-
ta la Circular núm. 9/63 de la
Comisaría General de Abastec:-
mientos y Transportes regulando
la entrega de aceite de olivo para

el mercado interior por quien pre-
tenda la exportación de este artícu-
lo. Dice así :

A partir de la fecha de la pu-
blicación de la presente Circular
en el uBoletín Oficial del Estadon,
los exportadores de aceite de oliva
entregarán a la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes
igual cantidad de aceite de oliva a
granel que la que pretendan ex-
portar.

La entrega a:a Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos de la
masa de aceite de oliva, mencio-
nada por el artículo anterior, regi-
rá sólo para las exportaciones en
bidones y en latas de peso supe-
rior a cinco kilos.

El precio a pagar por la Comi-

saría General de Abastecim^entos
y Transportes por la entrega po:
los exportadores de aceite de o!iva
a granel será de 21 pesetas kilo,
para aceites de hasta 1,5 grados,
y 20 pesetas, hasta tres grados,
ambos con buenas condiciones or-
ganolépticas.

La entrega de la mercancía se
hará sobre almacenes sindicales re-

guladores, que extenderán el cer-
tificado correspondiente, visado
por la Presidencia del Sindicato
Nacional del Olivo.

A la vista del cerdficado del ar-
tículo anterior, ia Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos y 7 rans-
portes extenderá un documento,
que se acompañará, como requi-
sito indispensable, a las solicitudes
de exportación.

El Sindicato Nacional del Olivo
tend.rá opción a adquirir, para su
libre comercialización, de la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos, a los precios de 21 y 20 pese-
tas kilo para las respectivas cali-

dades, las cantidades entregadas
por los que pretendan operaciones
de exportación.

Si el Sindicato Nacional de Oli-
vo no ejercitase la opción prevista
en el artículo anterior, la Comi-
saría General de Abastecimien-
tos y Transportes comercializará
los aceites recibidos de los expor-
tadores. Las diferencias que se
obtuviesen entre el precio de ad-
quis^ción al exportador y el de co-
mercialización ñnal se ingresarán
por la Comisaría General de Aba^-
tecimientos en una cuenta especial
en el Banco de España.

Dentro de los cinco días siguien-
tes a 1_a pub:icación de la presen-
te Circular en el uBoletín Oficial
del Estadon, el Sindicato Nacio-
nal del O ivo comunicará, por
escrito, a la Comsiaría General si
ejercita o no la opción prevista
en el artículo sexto.

Si transcurrido dicho plazo el
Sindicato Nacional 1F: Olivo no
ejercitase la opción antedirha, la
Comisaría General de Abasceci-
mientos y Transportes p^ c cedrrú a
la comercialización ;^revista en el
artícu^o ^nterior.

En el caso de que el Sindicato
Nacional del Olivo optase por la
adquisición del aceite entreQado
por los exportadores, no {^odrá

renunciar a la misma durante tudo
el curso de la presente campaña
oleícola.

Para el caso de la comercializa-
ción por la Comisaría General,
prevista en el artículo octavo, la
totalidad de los fondos ingresados
en la cuenta especial de la Comi-
saría General de Abastecimientos
y Transportes en el Banco de Es-
paña, deducidos los gastos de in-
movilización, transportes y comer-

cialización, será entregada al fi-
nal de la presente campaña oleíco-
'.a al Sindicato Nacional del Olivo.

Los exportadores que, al ampa-
ro de la Circular número 9/ 1962,
hubiesen realizado la entrega de
la lata de kilo por kilo y no hayan
realizado todavía la correspondien-
diente exportación de mercancía,
quedan exentos de la obligación
de entregar el kilo a granel con-
templada en la presente Circular.

Las licencias de exportación con
dicha exención ampararán iínica-
mente a las cantidades registradas
por la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, como
teniendo derecho a ser exportadas
por el régimen de la Circular 9 de
1462, y no realizadas hasta la en-
trada en vigor de la presente Cir-
cular.

Esta Com^saría General de Abas-
tecimientos y Transportes dictará
las normas de aplicación y des-
arrollo de la presente Circular.

La Presente Circu:ar entrará en
vigor a partir del día de su publi-
cación en el ccBoletín Oficial del
Estado», quedando derogadas las
Circulares número 9/ I 962 y 3/ I 963,
de esta Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes,
de 24 de diciembre de 1962 (ccBo-
letín Oficial del Estadon núme-
ro de 310, de 27 de diciembre de
1962) y 28 de febrero de 1963 (c^Bo-
letín Oficial del Estado» mímero
53, de 2 de marzo de 1963), res-
pectivamente.

Maquinaria para extracción continua de aceites de oliva
separando el agua de vegetación
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IMPORTACIONES AIIMENTICIAS
E INVERSIONES AGRICOLAS

El Boletín lnformat:vo de Ofi-
cina AQrícola publica, con fecha
31 del pasado mes de mayo, una
información sobre el tema que en-
cabeza estas líneas, de la que da-
mo5 cuenta seguidamente :

La importación total de nuestro
país creció en valor en pro-

F^orción de un 43 por 100 du-
rante el año 1962 en relación
con el año anterior, hecho pro-
vocado en forma importante por
el desarrollo de las activida-
des industriales, pero también por
la adquisición de productos ali-
menticios. Es claro que el primer
caso promueve una riqueza, y se
trata, por tanto, de una beneficio-
sa inversión ; pero el segundo es
un caso de insuficiencia producti-
va, que debe ser corregida a toda
costa. En el primer caso se inclu-
yen también los elementos que una
mejor explotación agrícola requie-
re, y sobre todo aquellos que por
su especialización o novedad no
se producen todavía en España o
lo son en cantidad insuficiente o
con precios excesivos, medios de
progreso, en defin:tiva, que ayu-
dan a ampliar y consolidar nues-
tras producciones agrícolas. El se-
^undo caso ha marcado, por su
significación y volumen, el cami-
no que debe seguirse en una po-
lítica de fomento agrícola.

La importación de productos ani-
males ha crecido en valor en un
200 por 100, principalmente en los
alimentos sustanciales : carne y
productos lácteos. La importación
de grasas y aceites ha aumentado
de valor en un 150 por 100, aceite
de soja y de algodón e^pecialmen-
te. La de productos de las indus-
trias alimenticias ha crecido en un
30 por 100, aunque se señala un
descenso de vn ll por l0a en el
valor del azúcar importado.

Si tenemos en cuenta que poste-
riormente una baja en la siembra
de remo'.acha ha de traernos una
obligada importación de azúcar,
añadiremos un dato más a nuestro
comentario. Es decir, que carece-
mos de carne, de leche, de grasas
vegetales, de azúcar. El fomento
de esas producciones es un objeti-

vo que ha sido percibido por el
Ministerio de Agricultura desde el
momento en que se ha divulgado
con las declaraciones del Ministro
del ramo.

De esas producciones correspon-
den tres muy particularmente a la
intensificación de los regadíos,
pues no ha de pensarse en que una
mejora en los secanos sea capaz
de neutralizar las necesidades de
su aumento creciente. Tampoco
puede pensarse, en cuanto a las
producc:ones ganaderas se refiere,
en que nuestras áreas naturalmen-
te húmedas sean capaces, aun me-
jo -adas, de atender al consumo
previsible.

En cuanto a las grasas vegetales
se refiere, hemos de recordar nues-
tros extensos olivares como base
firme de una ampliación produc-
tiva considerab'.e, sin perjuicio del
complemento que la explotación
de los regadíos pueda proporcio-
nar.

No tratamos con estas líneas de
aconsejar medidas que están en el
ánimo de nuestros dirigentes po-
líticos, pues afortunadamente na-
die discute ya sobre el caso, que
se presenta evidente. Pero sí tra-
tamos de que los agricultores se-
pan hacia dónde dirigir su mirada
en esas situaciones en las que su
atención se va, por simple hábi-
to, hacia los cultivos tradicionales
en su área de trabajo, costándoles
gran esfuerzo el modificar sus pun-
tos de vista.

Producir lo que hace falta y pre-
pararse a producir lo que hará fal-
ta : éste es el tema. Naturalmente,
los camb:os de estructura en las
explotaciones agrícolas exigen un
amplio capital de instalación y un
nuevo capital mobiliario, y veni-
mos a parar por todos los caminos
en las necesidades financieras,
cuyo cumplimiento puede sacar al
campo de su letargo.

Recientemente hemos recibido
una publ:cación en la que se da
cuenta efectiva de la espléndida
labor desarrollada por el Servicio
Nacional del Crédito Agrícola des-
de el año 1947 al 1961. Pero al
leer la cifra total de los créditos

asignados en todo ese período, que
ha sido de unos 16.000 millones de
pesetas, nos damos cuenta de la
escasez de disponibilidades con
que ha tenido que desarrollar el
Servicio su trascendental misión.
Esa cifra, distribuída en catorce
años, nada supone en relación con
las amplias necesidades de una
agricu'.tura en transformación, y,
aunque separemos los años inicia-
les de su actuación, necesarios para
hacer conocer finalidades a un sec-
tor poco cultivado en temas de in-
versión, nos encontramos con ci-
fras anuales del orden de 2.000,
2.440 y 2.600 millones de pesetas,
cifra que nos parece absolutamen-
te escasa en relación con las nece-
sidades del campo español.

Además, ha de entenderse que
la misión del crédito agrícola no
ha de ser solamente la de arbitrar
medios de capita'ización, sino que
ha de fomentar las inversiones, sin
que podamos definir si el fomento
corresponde al actual Banco de
Crédito Agrícola o a otras orga-
nizaciones del Estado, q^.se serán
en todo caso dependencias o de-
pendientes del Ministerio de Agri-
cultura. Si hay dinero disponible
para fomentar la mejora sustancial
de la explotación agrícola, debe
completarse la misión, persiguien-
do la total inversión del mismo. En
definitiva, que si la inversión en
importaciones de orden industrial,
para la industria o para e] campo,
es indispensable en un proceso de
desarrollo, también lo es la inver-
sión interior empleada en adaptar
estructuras agrícolas, lo que evita-
rá, en consecuencia, la absurda in-
versión exterior dedicada a la ad-
quisición de alimentos indispensa-
bles.
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Arboles Y arbustos para forraje
La conveniencia de repoblar de

vegetación de toda índole (arbó-
rea, arbustiva y de matas-leñosas
y herbáceas-) los calve. os de las
montañas y llanuras de la región
levantina, antes pobladas de den-
so bosque, desde diversos puntos
de vista (protección del sue'.o cul-
tivado o cultivable, contra la ero-
sión por las aguas o por el vien-
to ; producción de pastos o au-
mento de tal producción que per-
mita un incremento de la pobla-
ción ganadera ; producción da ma-
deras y leñas ; aumento del cau-
dal de los manantiales, por mejor
retención de las aguas de lluvia,
por el suelo del bosque, etc., etc.)
es incuestionab^e.

A la repob:ac'ón normal y ca-
rriente, por diversas especies de
pinos, que en tan gran escala se
realiza en el ámbito de toda la re-
gión-y, probablemente, de toda
España-por el Estado, otras en-
tidades públicas y representativas,
e incluso por particulares, tal vez
se le pudiera oponer un reparo de
bastante importancia : la dedica-
ción «exclusiva», durante un buen
número de años, de un monte en
repoblación a esta sola final:dad,
y de esta manera, para crear una
riqueza, en un futuro más o me-
nos remoto, olvidar «por comple-
to» una riqueza actual, digna de
protección y de estímu:o : me re-
Fiero a la ganadería.
ŭegún informaciones, que con-

sidero fidedignas, había en el tér-
mino de Almansa (Albacete), no
hace aún muchos años, más de
tres mil «cabras blancas» que pas-
toreaban sobre yermos (tierras de
pasto con algún esparto) y ccherra-
das» (tierras a pastos, entre otras
cultivada). A1 emprenderse por el
Estado las tareas de repoblación
forestal, con pinos, de yermos y
herradas ha ten^do que desapare-
cer totalmente la ganadería, que
significaba una riqueza «actual»
muy importante.

Me interesa de la obra del doc-
tor Reyes Prósper «Las estepas de
España y su vegetación» transcri-
bir un párrafo interesante a mi fi-
nalidad.

«Los labradores murcianos, con-
servadores, como '.os valencianos
y alicantinos, de las tradiciones

^^:tttcULTUKw

árabes en muchas costumbres y en
el cultivo :nteligente de sus cam-
pos, en las cuencas de loa ríos Se-
gura, Guadalentín y Sangonera han
creado maravillosos oasis estepa-
rios, que constituyen lo que se
denomina la huerta de Murcia y
de otras muchas localidades mur-
cianas ; pero también he podido
ver numerosas extensiones incu^tas
y otras en cuyos pelados corros
observé tristes residuos de su an-
tigua riqueza forestal, ex-stiendo
aún ancianos moradores de los
pueblos co^indantes que los habían
visto cubiertos de encinares, pina-
res, etc., cuando hoy sólo se ofre-
cen, a la vista del botánico, como
calveros desnudos.»

Proponemos u n a repoblación
«especial» de los yermos y herra-
das (calveros) de la comarca-pre-
vios unos deteniclos estudios y ex-
perimentación- ; repoblación para
formar, para constituir lo que de-
nom^namos «pastizal arbóreo y ar-
bustivo forestal».

Los ensayos podrían hacer^e en-
tre otras, con las siguientes espe-
cies :

De hoja perenne : Lentisco, ma-
droño o madroñero, encina, a!cor-
noque, olivo (acebuche), garrofe-
ro o algarrobo.

De hoja caduca : Almendro, vid,
higuera, cerezo (este último resiste
fríos).

Los ganados ovino y cabrío co-
men '.as hojas del madroñero (has-
ta el punto de que sólo respetan
'as inaccesibles). Comen también
los lentiscos y las hojas del garro-
fero o algarrobo, especie esta úl-
tima que en Jumilla y en Yecla
no va.

Intercalados-o asociados a las
otras especies arbóreas y arbusti-

vas-podrían también plantarse pi-
nos (plantación rala) con el exclu-
sivo objeto de que los pinos, du-
rante el día, proyectaran sombra
eobre el suelo q u e modificara
ccdulcificando» (disminuyendo las
horas de insolación y, por consi-
guiente, la temperatura, el caldea-
m'ento del suelo y'a consiguiente
evaporación de agua del mismo,
como también la transpiración ve-
getal) el clima, el micro-c'ima de
la capa de aire en que viven las
plantas.

La determinación del número
de cabezas (según la especie ovi-
na o caprina de que se tratara, o
incluso según la variedad dentro
de cada especie ganadera) que el
ccpastizal arbóreo y arbustivo» que
propugnamos pud:era mantener se-
gún el estado de formación del
mismo sería cuestión a investigar,
a determinar, teniendo en cuenta
que durante el período formativo
lo fundamental es crear '.os árbo-
les y arbustos, la masa de vegeta-
ción, y que dicho número de ca-
bezas a mantener habría de ser
compatible con un desarrollo ecca-
si„ normal de dicha vegetación.
En otro caso, hasta que no consi-
derásemos perfectamente formado
el «pastizalu, el daño a éste por el
ganado podría ser superior al be-
néficio logrado.

Una vez constituído el «pasti-
zah^, el ganado, en régimen de
pastoreo sólo debería consumir ho-
jas en cantidad tal que su supre-
sión-su amputación violenta por
ovejas y cabras-no constituyera
un daño irreparab'_e, ni grave si-
quiera, para la masa de vegeta-
ción formada, lograda. La experi-
mentación cuidadosa nos daría el
número de cabezas y la «frecuen-
cia» del pastoreo posibles («com-
patibles») con la integr:dad del
«pastizal». -Claudio Miralles Ca-
puz.

DECALOGO O1 EICOLA
I." Existe en España mucha

superficie que sería conveniente
fuese re/aoblada con oliuos o al-
mendros o higueras, y con ello, a
la vez que en pocos años aumen-
taríamos la producción de produc-
tos comestib'es, se evitarían los
frecuentes incendios en esos mon-
tes-cuya formación es muy cos-

tosa-, pero que no limpiándolos
de las malas hierbas, en verano
son fáciles de quemarse. En las
nuevas plantaciones de olivos se
deberán tener presentes los siste-
mas de cultivo intensivo que ya se
están practicando en otros países
mediterráneos, las plantaciones ti-
po industrial, de modo que se fa-
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ciliten las labores del campo y se
puedan emplear las máquinas con
los métodos de recolección más
convenientes.

2.° La aceituna de aderezo es
la que recibe mejores cuidados,
pero aun siendo nuestro país el
que ha enseñado a los demás ta-
les sistemas, es conveniente lanzar
una mirada a los mercados extran-
jeros, a las industrias ya funcio-
nando en esos países y conocer los
nuevos procedimientos de elabo-
ración que, en algunos casos, ya
han superado a nuestros métodos.

3.° Es urgc^n'te organizar Cen-
tros, bien dotados, en todas las
zonas oleícolas españolas donde
con rapidez y de acuerdo con los
nlievos sistemas industriales, no só-
lo se hagan las prácticas necesa-
rias en los o'ivares y almazaras
particulares, sino que, además, en
todo momento el olivicultor o a'_-
mazarero puedan tener las infor-
maciones necesarias para mejorar
tanto en los métodos culturales co-
mo en los industriales.

4^.° Es preciso fomentar la in-

dustria almazarera familiar hacien-
do un inventario de las a'mazaras
que están cerradas y que deberían
abrirse para que mejorase la pro-
ducción del aceite de oliva, una
vez modernizadas tales almazaras,
a las cuales se les debería otorgar
créditos con las mismas facilida-
des que se conceden a los grupos
sindicales y cooperativas ; ya que
con la hipoteca de los bienes fa-
miliares no es posible efectuar la
verdadera modernización de las
viejas almazaras hoy cerradas.

5.° Es preciso que sea subuen-
cionada la industria aceitera espa-

ñola para que modernice sus ins-
talaciones, renueve su equ^po y fa-
brique máquinas modernas, con-
forme se hace en otros países me-
diterráneos. Tales máquinas mo-
dernas podrían tener un gran mer-
cado dentro del país e incluso para
su exportación a los países don^de
se está creando una gran riqueza
olivarera y todavía no poseen ma-
quinaria nacional.

6.° Es necesario dictar normas
obligatorias, apoyadas con un ver-
dadero auxilio estatal, en las cua-
les se imponga la recog:da del fru-
to directamente del árbol, el lava-
do de la aceituna sucia, el centri-
fugado de los líquidos oleosos a

la salida de las prensas-no de los
pocillos, de los cuales el poco
aceite es de calidad detestable-
y se prohiba el funcionamiento de
tales sucios pocillos, de modo pro-
gresivo, y, por tanto, no se dejen
construir, dado su excesivo coste,
y se llegue, en breve tiempo, al
embotellado del ace^te destinado a
la alimentación hum,ana, conforme
se hace para el vino incluso de ca-
lidad corriente, tantos otros líqui-
dos y casi se ha impuesto el de la
leche también embotellada.

7.° Que los préstamos que las
entidades oficiales otorguen para
la construcción o modernización
de las almazaras se deban ajustar
a unas normas modernas, que si
no existen deben implantarse, y
que aunque en los proyectos f:gu-
ren ciertas máquinas indicativas
de la aproyectada» modernización,
no se hagan efectivos tales prés-
tamos hasta que no sea compro-
bado, por la entidad prestataria,
que se han realizado con toda
exacfitud los protfectos, cualquie-
ra que sea la entidad u organismo
al que se le haya concedido el
préstamo.

8.° Que se e}ed^`úe ei inuentar;o
actual del estado de las almazaras
existentes, en funcionamiento o ce-
rradas, y a la vista del resultado

Movimiento
INGEN1^.ItOS AGIiO^^)M19O5

Pallecim-ienGo.-l)on Florencio San
Pedro :Vianzano.

.I^zcbilaci(n.-i)^n V'i^^ente I)ols I'.e-
Iliure.

Exce^lent^.-lron I^^nricluc^ I.'r^'i I;^^-
rro.

Ascensos.-A Yresidente de SecciGn
(,Iefe de Zona), don José <lel Cañizr,
Góme•r,; a Consejero Inspector Gene-
ral, don Félix López Gar^-ia, don I?^^i•-
nabé Bou Bono (S) y rlon .losE!r I'^"^-
rez Guillén; a Ingeniero .lefe ^ie pri-
mera clase, don f'án<I .̀Qo i3el I'u%^^
Pela,y-o ^^ don Jost^ Vei;^;ara 1)onccl:
a Ingeniero .Iefe de seKunda clasc.
rion Ernesto ^lira Herrer^ ^^ don An
gel Anós y Díaz de Arca^^a, don Fer-
nando GarcSa del Pino (S) ^- ^lon Sal-
vador Ruiz-Verdejo Siloniz: ^i Inge-
nie^ro 1.°, don Sergio Alvarer Rertue-
i^^ IS1. ^lon Carlos 13arroso 1^7spinosa
cie los Monteros (S), don José Joa-
<Iuín García del Castillo Martín, r9on
VIanuel 'Lalvide Rilbao, don ^lit;uel
Bueno Gómez (Sl ^' don Juan Pnm^i-
res Cano.

del mismo se apliquen las normas
convenientes, sea para que sigan
funcionando, sea para darles un
plazo-y medios financieros fáci-
les y a escaso interés-para su mo-
dernización o bien para que sean
cerra•das definitivamente y susti
tuídas por otras, siempre facilitan-
do los medios para la nueva cons-
trucción moderna y racional.

9.°Urge organizar un Plan Na-
cional del Olivo y su Aceite, en
el cual se tracen las directivas
indispensables para transformar
nuestra industria y ponerla en pri-
mera línea para poder tener la se-
guridad de que en la mayoría de
las almazaras españolas se obtiet^e
aceite de excelent.e calidad.

IíD. Que si ^ara fodo este Plan
de modernización no existe nu-
merario deberá so!icitarse, in-
cluso de la Banca Extranjera, aun-
que la reciente creación del Ban-
co de Desarrollo Español, S. A.,
puede acoger parte del Plan,
especialmente en el aspecto de
mcdernización de la industria al-
mazarera española, bien necesita-
da de ponerse a mejor nivel del
que se encuentra en e] momento
presente con relac:ón a sus simila
res de otros países mediterráneos
y atlánticos. - E. M^DRALES Y
FRAILE.

de t^ersonal
l^r^presos.-llon Pedro Caldentey AI-

I,ert, don Vicente Gúmez 13enita ^
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Uestinos.-A la Secciún 8.A de la

Dirección General de Agricultura, iion
^fanuel del Pozo Iháñez. A la Jefa-

tura Agronúmica cie Alicante, don
Antonio Valienlc^ SJez ^lel Liurgo. A
la Jefatura Agronómica de Valladn-

lid, don Ramón Pela^ Asín. A la Es-

tación Experimental Agrícola ^le

I'alencia, como [n^eniero-I)irect^^r,

rion 1'^ernando García ('astellón. AI

Lnstituto Nacional de Investigacio-

nes Agronómicas, don Salvador Ruiz-

Verdeio ^ilrínir.
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Uast.inos.-A la .Jefatura Al;ronónii-

ca de Soria, don Hafael Echevarrí;i
L^edesma. Al Servicio del Catastm ^le

]a Riqueza Ittística, don Vidal It,^-

rral Atvarez.
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Los tratamientos contra el arañuelo
y el repilo del olivo -

Del «Boletín Informativo del Ser-
vicio de Plagas del Campo», que
ha comenzado a publicarse y del
que damos cuenta en nuestra sec-
ción bibliográfica, tornamos las si-
guientes informaciones, por con-
siderarlas interesantes para nues-
tros lectores.

El Servicio de Plagas del Cam-
po, al igual que en años anterio-
res, organizó la campaña contra
el arañuelo del olivo declarando
las zonas de tratamiento obliga-
torio de acuerdo con las propues-
tas e n v i a d a s por las Jefaturas
Agronómicas.

Como resumen de la prepara-
ción de la campsña, se pueden
dar los siguientes datos y cifras :

I ." Subuenciones. - Se fijaron
las siguientes :

a) Para tratamientos terrestres,
el 50 por 100 del valor de los pro-
ductos consumidos.

b) Para tratamientos aéreos, el
60 por 100' del valor de la aplica-
ción de los productos.

2." Productos.^e acordó uti-
lizar DDT 5 por 1(^ polvo, el cual
se adquirió mediante con^urso
convocado por la Dirección Gene-
ral de Agricultura para la adqui-
sición de productos insecticidas y
fungicidas a utilizar en las di-
ferentes campañas.

3.° Métodas de lucha. - Los
tratamientos fueron terrestres en
todas las provincias, excepto en
varias zonas de las provincias de
Jaén y Toledo, en las que fue-
ron aéreos, a petición de las res-
pect:vas Jefaturas. Se estima un
consumo medio de 250 grarnos
de polvo por árbol tratado.

4.° Provincias en que se reali-
zan los tratamientos : Castellón,
C.órdoba, Granada, Guadalajara,
Jaén, Madr.'d, Sa'amanca, Sevilla,
Teruel, Toledo y Zaragoza.

5.° Términos municipales en

que se realizan los tratamien-
tos: 95.

6.° El número de olivos a tra-
tar fué el de 9.350'.000 aproxima-
damente, de los cuales 1.550.000
por aire y 7.8O^O.QOO por tierra.

7.° El total de productos envia-
do a las Jefaturas asc_iende, apro-
ximadamente, a dos millones de
kilogramos de DDT 5 por 100,
que, juntamente con el producto
depositado en varias Jefaturas so-
brante de campañas anteriores,
completan la cantidad necesaria
para la campaña.

8.° Se calcula intervendrán en
la campaña, aproximadamente,
mil espolvoreadores de motor pa-
ra los tratamientos terrestres y
cuatro empresas de aviación con
una escuadrilla cada una en las
zonas aéreas.

9.° Para el desarrollo de la
campaña se estima que el antic:-
po del Servicio de Plagas del Cam-
po ascenderá, aproximadamente,
a 15.50^O.OQO pesetas, de las cua-
les 8.50^0.0'00 pesetas serán como
subvención y los siete millones de
pesetas restantes como reintegra-
bles.

Las campañas obligatorias con-
tra el repilo del olivo se iniciaron
en el otoño de 1962, continuándo-
se en el presente año con la cam-
paña obligatoria de primavera y la
próxima de otoño.

De acuerdo con las propuestas
de las Jefaturas Agronómicas, se
marcaron las zonas en que los tra-
tamientos debían ser obligatorios.

Como resumen de la prepara-
ción y desarrollo de la campaña,
se pueden dar los siguientes da-
tos y cifras :

l.° Subuenciones.^En el apar-
tado 6.° de la resolución de la Di-

rección General de Agricultura se
fija como auxilio para la campaña
de repilo el 50 por 100 del valor
de los product.os anticriptogámi-
cos consumidos.

2." Productos.-En el aparta-
do 2.° se especifica que el producto
a emplear será la mezcla de oxi-
c'oruro de cobre con el 37,5 por
100 de riqueza de cobre metal y
el 15 por 100 de zíneb de riqueza
en principio activo.

En las instrucciones para el des-
arrollo de la campaña, se estimó
que el consumo de caldo por ár-
bol es de 12,5 litros, que a la dosis
de 0,4 por 100 representa, aproxi-
madamente, 50 gramos por árbol.

3.° Provincias en que se reali-
zan los tratamientos : Albacete,
Badajoz, Cáceres, Castellón, Ciu-
dad Real Cuenca, Huelva, Hues-
ca, Málaga, Murcia, Sevilla, Ta-
rragona, Teruel, Toledo y Va-
lencia.

4^.° Términos municipales en
que se realizan los tratamien-
tos: 101.

5.° EI número de olivos a tra-
tar será el de 13.190.000, siendo
todos los tratamientos terrestres.

6.° El total de producto envia-
do a las Jefaturas asciende, apro-
ximadamente, a 400.000 kilogra-
mos de la mezcla de oxicloruro de
cobre y zineb, que, junto con el
producto depositado en varias Je-
faturas sobrante de la campaña de
otoño pasada, completan la canti-
dada necesaria para la campaña.

7." Se calcula intervendrán en
la c a m p a ñ a, aproximadamente,
1.300 pulverizadores de motor,
con los que se estima se podrán
realizar satisfactoriamente los tra-
bajos de extinción,

8.° Para el desarrollo de la
campaña se calcula que el ant:ci-
po del Servicio de Plagas del Cam-
po ascenderá, aproximadamente,
a 27 millones de pesetas, de los
que 15 millones serán como sub-
vención y los 12 millones restan-
tes como reintegrables.
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MIRANDO AL EXTERIOR

REFORMA AGRARIA EN VENEZUELA

l^e un tiempo a esta parte, y
probablemente debido a la propa-
ganda castrista, se oye hablar de
actos de terrorismo a cargo de un
Ilamado frente de liberación en el
territorio de Venezuela. Antes de
estos actos espectaculares, las noti-
cias de Venezuela estaban siem-
pre más o menos ligadas a las
cuestiones petrolíferas.

Pero, desde el cambio de régi-
men, se ha llevado a cabo una pre-
paración para una reforma agraria
en una forma si'.enciosa, aunque
al parecer, eficiente, para comba-
tir los efectos de las propagandas
extremistas del castrismo, tanto en
el propio país como en las restan-
tes repúblicas iberoamericanas del
continente.

La existenc a de los latifundios
no es una herencia forzosa del
tiempo colonial, pues debemos re-
cordar que la independencia fué
una obra de los propietarios crio-
llos, y no de los indígenas, que fre-
cuentemente lucharon al lado de
los españoles y de los leales. Ya
Simón Bolívar publicó una ley so-
bre la nueva distribución de tie-
rras, pero que no llegó nunca a
aplicarse, y mediante otra ley, la
llamada Ley de Hurtos, se desvir-
tuó completamente su fuerza re-
formadora.

Ya en nuestros días, durante la
dictadura de Vicente Gómez, que
duró de 1908 a 1935, se expropia-
ron grandes extensiones de terre-
no a favor del Presidente y de sus
familiares ; pero al ser derrocado
el régimen estas tierras volvieron
a la propiedad de la nación.

En ]a reforma que actualmente
se realiza no se alimentan ilusio-
nes excesivas de que con una nue-
va distribución del suelo se resuel-
va el problema, pues en muchas
regiones. según el terreno y la es-
tructura social, quizá sea la gran
propiedad la forma más eficaz de

producir ; sin embargo, debe men-
cionarse que aún hoy la agricul-
tura, bastante mejorada, no con-
tribuye más que con un 6 por
100 al producto social bruto. El 75
por 100 del suelo venezolano ape-
nas si se cultiva, mientras que un
20 por 100 está dedicado a pastos.
Queda, por tanto, un 5 por 100
para la agricultura.

Los Estados Unidos de Vene-
zuela poseen una extensión de
912.000 kilómetros cuadrados (casi
el dob'.e de España), y, aunque su
población, de unos 10 millones de
habitantes, era escasa, el país ve-
nía sufriendo desde hace tiempo
un grave déficit en la producción
de alimentos, viéndose obligado a
importar una gran parte de los ví-
veres que consumía, y que fácil-
mente pueden producirse en su
propio suelo.

Esta desarmonía entre la exten-
sión nacional y su población, agra-
vada por una defectuosa distribu-
ción predial, ha sido la causa prin-
cipal de este déficit de producción.
Falta de brazos para trabajar la
tierra y condensación de propie-
dad de tierras laborab!es en deter-
minadas regiones, mientras que en
otras, por falta de comunicaciones
y poblados, han estado y están es-
perando el agua que las fertilice y
los brazos que las trabajen.

El suelo venezolano dispone de
inagotable reserva potencial para
la producción agrícola. Situado el
país dentro de la zona tórrida, pre-
senta, en general, un relieve pla-
no, un clima cálido, a excepción
de una zona montañosa, que, par-
tiendo del Oeste, sigue todo el li-
toral del mar Caribe, y en la que
se encuentran mesetas de climas
moderados y suelos fértiles. En
esta derivación de los Andes hay
zonas de temperaturas frías y zo-
nas templadas, en donde se con-
densa gran parte de la población

urbana. Las tierras planas tienen
partes despejadas, denominadas
cdos llanos,>, y en otras abunda la
vegetación arbórea, constituyen-
do las selvas.

La hidrología del país es esplén-
dida, pues dispone de más de mil
ríos, que en su mayoría confluyen
en el Orinoco, río con sus 1.700
kilómetros de curso navegable,
que constituye una de las más im-
portantes y hermosas vías fluvia-
les de la tierra.

Con estas condiciones geográfi-
cas las posibilidades agrícolas son
muy extensas, pues pueden obte-
nerse productos de todos los cli-
mas. Las mesetas son aptas para
producir patatas y cereales ; en los
climas templados se produce café,
frutales, maíz, legumbres, hortali-
zas, etc., y en los cálidos, arroz,
cacao, p)átanos y frutos tropica-
les. Según cálculos del Instituto
Agrario Nacional, existían en 1950
cerca de 3.500.000 hectáreas de
tierras apropiadas para la agricul-
tura, que apenas si estaban utili-

zadas.
En junio de I 949 la f unta mili-

tar que desembocó en la dictadu-
ra de Pérez Jiménez promulgó un
decreto, que anuló la ley de re-
forma agraria de octubre de 1946,
que preveía una redistribución del
suelo por expropiación, mediante
indemnización a los propietarios.
En lugar de esta ley se publicó el
llamado estatuto agrario de 1949,
que fué la ley fundamental de la
reforma agraria, que se Ilevaría a
cabo por vía de colonización inte-
rior, creándose como órgano eje-
cutivo de este estatuto el lnstituto
Agrario Nacional.

En este estatuto se trataba de
incorporar al campesino al proce-
so de la producción nac:onal, dis-
tribuyendo equitativamente las tie-
rras, reorganizando y extendiendo
el crédito agrícola y mejorando el
nivel de vida del labriego. EI es-
tatuto regulaba el derecho de todo
individuo o grupo de población
apto para el trabajo agrícola y que
careciera de tierra, o la poseyera
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en escasa extensión, a que les do-
tase de tierras económicamente ex-
plotables. Los extranjeros gozaban
de 1os mismos derechos que los
venezolanos.

Bajo este estatuto se fundaron
algunas colonias y se organizó una
inmigración de agricultores eu-
ropeos, pero al parecer la marcha
era lenta para las necesidades, y
sobre todo para las circunstancias
políticas por las que pasaba el
mundo en este período. Además
hay que tener en cuenta que la
agricultura más intensiva en el sec-
tor personal está bajo la concu-
rrencia de las compañías petrolí-
feras y de las leyes sociales, que
absorben mucha mano de obra
campesina, y que en las ciudades
los desocupados obtienen un sub-
sidio de paro superior a los jorna-
les que pagan o pueden pagar los
propietarios de las explotaciones
agrícolas.

A1 terminar la dictadura la si-
tuación era aún la siguiente : un
2 por 100 de la población poseía
el 75 por 100 de la superficie uti-
lizable agrícolamente. Unos 20 mi-
llones de hectáreas se distribuyen
entre unas 6.000 familias, mientras
el 81 por 100 de la población ru-
ral poseía el 4 por 100 del suelo la-
borable, en parcelas menores de
cuatro hectáreas. Se encontraban
sin tierras propias unos 200.000
trabajadores de la tierra. Esta es-
tructura no tenía ninguna justifi-
cación, ni económica, ni social.

A esto ha de añadirse que la
mayor parte de los métodos de tra-
bajo y los aperos son inadecua-
dos ; que las enfermedades tropi-
cales (malaria, fiebre amarilla, et-
cétera) abaten a la población ru-
ral ; que los caminos rurales son
escasos y deficientes ; que la ins-
trucción, tanto general como pro-
fesional, es casi nula, y otros obs-
táculos originan una falta de inte-
rés en propietarios y obreros, que
se réfleja en el mantenimiento de
una agricultura improductiva.

Esto es más de lamentar cuanto
que las c:udades, cada día en ma-
yor expansión, representan un
mercado ideal para los productos
agrícolas, que 1a mayor parte de
'as veces quedan sin utilizar.

Después del derrocamiento de
la dictadura de Pérez Jiménez, en
el año 1958 el nuevo Gobierno del

Presidente, elegido 1 i b r e m e n t e,
Betancourt, preparó en 1960 una
nueva ley de reforma agraria. Esta
nueva ley no se limita únicamen-
te a una redistribución de la tie-
rra, sino que contiene prescripcio-
nes sobre la mejora de los méto-
dos de cultivo y de mercado, e in-
tenta hacer más atractiva la vida
en el campo tratando de frenar el
éxodo campesino con la construc-
ción de escuelas, viviendas alegres
y sanas y vías de comunicación.
Así se espera que dentro de diez
años encuentren un decente nivel
de vida unas 500.000 familias la-
bradoras, o sea un total de dos mi-
Ilones de personas.

La reforma eliminará los apar-
ceros, haciéndolos propietar.os de
las tierras que cultivan, indemni-
zando a 1os propietarios, que po-
drán reclamar 150 hectáreas de
tierras de labor o 5.000 hectáreas
de pastos. Una tercera parte del
precio el Estado se lo paga en di-
nero, y las otras dos terceras par-
tes, en obligaciones a largo plazo.
Además se distribuirán tierras pro-
piedad del Estado, y aquellas que
se expropien por no ser utilizadas,
así como las que voluntariamente
quieran vender los propietarios.

Esta reforma no parece que que-
dará en el papel, como otras del
continente americano. Ya en el
año 1960 se entregaron 500.000
hectáreas a 24.000 'familias, en uni-
dades de cultivo de una extensión
de 20 hectáreas. Para este objeto
se expropiaron a 150 propietarios.

Pero como demostró el ejemplo,
mejicano, no es suficiente el dis-
tribuir so'.amente la tierra, pues en
Ñléjico los antiguos propietarios la
compraron nuevamente, y el pro-
letariado rural apareció en ciertas
circunstancias más intenso que
antes de la reforma. Por eso en
Venezuela se ha pensado, al mis-
mo tiempo que en la reforma, en
la creación de la necesaria infra-

estructura : posibilidades de trans-
porte y tráfico, escuelas, vivien-
das, etc. Aquí se presentan las
grandes dificu':tades de la realiza-
ción de la reforma, como la falta
de maestros, de técnicos, de ad-
ministradores, de trabajadores de
la construcción, de materiales de
construcción, etc., y sobre todo,
también, la falta de capital.

Los derroches de la dictadura

en construcciones monumentales
y suntuarias y de calles lujosas cn
la capital, Caracas, la más moder-
na, y también la más cara, de las
ciudades hispanoamericanas, y la
fa'ta de interés del capital privado
para inversiones en el propio país,
ya bien por temor a rápidos cam-
bios políticos o porque las inver-
siones en la agricultura no prome-
ten ganancias lo suficientemente
cuantiosas y rápidas, determinan
esta falta de capital en un país
rico en petróleo.

Por otra parte, ha de tenerse en
cuenta que el obrero agrícola, has-
ta ahora dependiente de un even-
tual jornal, no sabe manejar aún
el dinero, y lo malgasta en cosas
inútiles, sin ningún sentido prácti-
co. Por eso actualmente los crédi-
tos se conceden en 'forma de uten-
silios, semillas, aperos, abonos,
etcétera.

La construcción de viviendas sa-
nas y decentes no tienen por úni-
co fin la parte higiénica, sino el
vincular también a la gente a su
propia tierra de un modo perma-
nente. Se ha calculado que para
las 500.000 familias que han de
instalarse serán necesarias 432.000
nuevas viviendas. Además, la po-
blación rural aumenta anualmente
en unas 125.000 personas, según
las estadísticas de nacimientos.

La nueva colonización se ]leva
a cabo según la experienc:a de
Puerto Rico, haciendo que los
nuevos colonos se construyan ellos
mismos sus casas, para lo cual se
pone a disposición de los mismos
los técnicos en construcción nece-
sarios. En dos años se han cons-
truído 7.000 casas. El coste de los
materiales se eleva a unas 75.000
pesetas. La mano de obra la pone
el mismo colono.

La reforma no elimina todos los
riesgos. La impaciencia de los la-
briegos y su fa:ta de preparación
pueden ponerla en grave aprieto y
abrir la puerta a la demagogia.
Por tanto, cuanto más se tarde,
mayores son los riesgos. Como ya
se ha dicho, lo que actualmente
se hace en Venezuela no es es-
pectacular (quizá lo fuera más lo
que hizo el Instituto en menor es-
cala), pero es un precedente para
los otros Estados hispanoamerica-
nos, y puede servir de modelo y
experiencia para las repúblicas
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hermanas para sacarlas de una
apurada situación sin graves tras-
tornos. E1 ensayo venezolano, por
lo mismo que es moderado y jui-
cioso y renuncia a la charanga y
al estruendo, es apropiado para

atacar el mal en la raíz y llegar
aún en forma comedida a la so-
lución duradera del complejo pro-
blema de la reforma económica y
social de la tierra.

plotaciones ^cextraídas». Los cos-
tes de estas transformaciones fue-
ron 319,252 millones de marcos. Si
se añade a esto lo gastado para
las medirlas de mejora de estruc-
tura, como cambio de linderos,
adiciones de parcelas, cambios de
cultivo, compra de antiguas de-
pendencias o mejora de las exis-
tentes, etc., se llega a una suma

de 466,558 millones de marcos.
Esto es casi diez veces lo que se
gastó en 1956 para estas atencio-
nes y siempre el doble de los gas-
tos de los años 1958 ó 1959. Sin
embargo, medido con relación al
volumen de lo consignado en el
Plan Verde, es apenas el 10 por
100 del presupuesto para la agri-
cultura, si se tiene en cuenta que
el Estado federal solamente pone
a disposición el 58,7 por 100 de
todos los gastos, pues los países
federados contribuyeron con el 3,3
por 100, y se disponía además de
otros medios de 'fomento, que se
elevaron al 0,2 por 100, mientras
que los propios agricultores paga-
ron por sí mismos el 37,8 por 100
de todos los costes con medios
propios y prestaciones personales.
Esta participación aldeana nunca
puede evaluarse demasiado alta,
pues se trata de una acción no
para mejorar granjas florecientes,
sino de sanear explotaciones ne-
cesitadas. Cuando los agricultores
toman una participación tan im-
portante en los costes demuestra
que estas medidas estructurales las
consideran como acertadas y ne-
cesarias.

El trabajo principal de la reali-
zación práctica de las 10.000 tras-
posiciones que se han llevado a
cabo de 1956 a 1961 en la Repú-
blica Federal Alemana ha recaído
en las compañías de coloniza-
ción, a las que han sido encomen-
dados el 75 por 100 de todos los
proyectos. El resto ha sido lleva-
do a cabo por las oficnias de las
cámaras agrícolas principalmente.

Todas estas medidas para me-
jorar las estructuras, elevar el ren-
dimiento, mejorar los ingresos de
'.a explotación familiar, aumentar
la producción ganadera y asimis-
mo descongestionar la circulación
por las aldeas alemanas de estruc-
tura medieval, en la mayor parte
de los casos incompatible con la
motorización actual, tienden a pre-

MEJORA DE LAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES

Una situación desfavorable res-
pecto a los medios de comunica-
ción, un clima escaso de lluvias,
un suelo arable de escaso espesor
y de un modesto valor por unidad
de superficie, un término subdivi-
d:do en innumerables parcelas,
producto de siglos de la división
de la propiedad por sucesiones he-
reditarias, que Ilegaron hasta a
subdividir dependencias agrícolas
y viviendas, en forma que un la-
briego Ilegó a poseer 1os tres se-
senta y cuatroavos de un granero.
EI ganado estaba la mayor parte
de él enfermo y de muy escaso
rendimiento y los establos y de-
más a'_ojamientos para los animales
eran insuficientes y estaban en un
medio insano. Los moradores ape-
nas si podían vivir de una manera
miserable. Este era el cuadro que
presentaba la aldea alemana de
Bornich, a espaldas rle la famosa
roca de Lorelei, en el Rhin, hace
trece años. Era un modelo de una
estructura agraria enferma.

A partir del año 1950 comenzó
una acción llevada a cabo por los
mismos habitantes, cuyo resultado
es el que verán ustedes si siguen
leyendo. La mala situación sigue
siendo la m:sma, y las demás con-
diciones climato^ógicas y topográ-
ficas, pues no estaba en el poder
de los vecinos el cambiarla, pero
se empezó por mudar de sitio
doce explotaciones, asacándolas„
del pueblo, y por medio de con-
centraciones y agrupaciones se lle-
garon a constituir en explotaciones
sanas, con sus clependencias y ca-
sas dentro de las mismas explota-
c^ones, y hoy, en cada una de
ellas, cada unidad laboral ingresa
al año de I.000 a I.500 marcos ale-
manes más que el término medio
que da el ninforme verde» para
esta c'ase de trabajadores. Este in-
greso supletorio corresponde de
15.000 a 22.500 pesetas al año, ob-
tenido en una explotación de 10,5
hectáreas, cantidad que para al-

gunos resultará muy escasa, tenien-
do en cuenta el valor de la unidad
de superficie. Los costos para el
aumento del rendimiento de estas
exp'.otaciones no fueron excesiva-
rnente altos.

Para cada explotación <<extraí-
da» fuera se necesitaron 89.000
marcos alemanes, de los cuales
unos 10.000 provenían del propie-
tario, obtenidos por la venta de los
edificios antiguos ; otros 20.000,
como ayuda para los gastos de
transformación ; 55.000, en prés-
tamo para la compra de tierra y
construcciones, y otros 5.000, co-
mo préstamo para completar el
inventario. Aquí van incluídas las
subvenciones para la rebaja de in-
tereses y otras, pero se trata de
auxilios prestados por una sola
vez, para poner en marcha la nue-
va explotación, a aquellas fincas
Familiares que lo neces:taban, por
estar situadas, por ejemplo, en un
medio desfavorable, pues es de
tener en cuenta que hace diez o
trece años la mejora de las estruc-
turas todavía caminaba en andado-
res, y en Bornich se han tenido que
pagar las enseñanzas, pero en este
tiempo se ha aprendido mucho.

Apoyándose en estos hechos,
como tipo comparativo, se ha pu-
b'.icado en la República Federal
Alemana un informe sobre «Inves-
tigaciones referentes a la propie-
dad familiar campesina». En él se
cons:gna que en 1961 se anuncia-
ron 2.164 proyectos de traslado 0
etexteriorizacióm^ de explotaciones
(constitución de nuevas explota-
ciones por agrupación parcelaria y
construcción de edificios de vi-
vienda y explotación fuera de los
pueblos, pero dentro del término
municipal, es decir, ccextraer» a
campo ab:erto las dependencias
agrícolas hacinadas en las estre-
chas e incómodas calles de los
pueblos, así como las viviendas, y
situarlas, en lo posible, en el cen-
tro económico de las nuevas ex-
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parar al pueblo alemán para la in-
tegración europea y a ponerle en
condiciones de que su agricultura
pueda resistir las competencia^ a
que puede estar sometido por sus
compañeros de comunidad.

Impresionan las cifras que re-

AIOLINOS DE PIFDRAS

MEICLADORAS

presentan los gastos de estas trans-
formaciones, pero cuando los pro-
pios agricultores contribuyen con
aportacionea importantee no cabe

duda de que están plenamente
convencidos de la eficacia de sus
sacrificios.

PROVIDUS

,Cómo aumentar la puesta de las gallinas
Según opinión del doctor Scott

Hinners, aumentando en un 2
a vn 4 por 100 la dosis normal de
materias nitrogenada^ en la com-
posición de las raciones para las
gallinas ponedoras, es posible in-
crementar su producción de hue-
vos. El doctor Hinners ha com-
probado empíricamente que una
proporción del 19 por 100 en ma-
terias nitrogenadas dentro de la
ración de producción para galli-
nas, sobre todo en verano, resulta
muy beneficiosa en lo que se re-
fiere a elevar su puesta. Las dosis
normales de materias nitrogenadas
es del I S por 100 aproximada-
mente.

Es sabido que durante la esta-
ción veraniega, en los días de mu-
cho calor, el consumo de alimen-
tos baja de una forma sensib'.e.
Pues bien, aumentando la propor-

ción de sustancias nitrogenadas
en su dieta se obtiene un aumen-
to de la puesta que llega a niveles
normales. Además, los huevos re-
sultan con esta alimentación más
rica en proteínas, de mayor tama-
ño, si bien su calidad desmerece
un poco.

Si se aurnenta la proporción en
grasa en un 3 por 100 aumenta
igua^mente la producción, pero
en este caso hay que actuar con
prudencia, ya que si se llega a ni-
veles más elevados en materias
grasas, como, por ejemplo, de un
6 por 100 de la dieta, la produc-
ción sufre una depresión. Según
las experiencias del doctor Hin-
ners, para producir una docena de
huevos son necesarios 1.200 gra-
mos de alimentos con una riqueza
en materias nitrogenadas de un 17
por 100.-Magón.

Los residuos de pesticidas en los productos agrícolas
MOlIN05 DE MARiIItOS

DE56RA

Es una preocupación universal
sentida por bromatólogos y agró-
nomos la necesidad de evitar que
los alimentos que llegan al consu-
rnidor puedan llevar residuos tó-
xicos como consecuencia de haber
sido tratados para evitar los daños
de p'agas o enfermedades, cuando
se encontraban en los campos en
su estado natural.

En la I Conferencia lnternacio-
nal sobre Pesticidas se ha aboga-
do por la realización de estudios

SUPER DESNIDRAIADORAS ROTATIVAS PARA AEFAIFA Y FORRAJES VERDES

por los organ^smos competentes
encaminados a determinar las con-
diciones de los productos y su mo-
do de empleo con vistas a evitar
los posibles perjuicios sobre el
consumidor. Treinta y cuatro paí-
ses se reunieron en esta Conferen-
cia bajo los auspicios de la F. A. O.

En tal Conferencia se acordó
concretamente recomendar a los
Gobiernos que sometan a ensayo
y aprobación los productos quí-
micos que puedan ser dañinos pa-
ra la especie humana, antes de fa-
cilitarlos a los agricultores. Tam-
bién se acordó recomendar la in-
vestigación de las dosis admisi-
bles de tales productos por las
plantas cultivadas sin que sean
perjudiciales para ellas.

Por último, la mencionada or-
ganización decidió en el curso de
esta Conferencia lnternacional es-
tab'.ecer tres comités de trabajo
para estudiar con el detalle preci-
90 estas cuestiones,
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II Conferencia lnternacional de Técnicas Oleícolas
Entre los objetivos de la Fede-

ración Internacional de Oleicultu-
ra, que asocia los diferentes países
en donde se cultiva el olivo, se
cuenta con la Organización de reu-
niones científicas y técnicas rela-
cionadas con esta importante ac-
tividad.

Estas reuniones internacionales
tienen por objeto analizar la situa-
ción de la Oleicultura y de sus in-
dustrias anejas y estudiar los me-
dios que permitan un incremento
le la productividad.

La Federación Internacional de
Oleicultura, cuya Dirección Gene-
ral Ejecutiva radica en Madrid, ha
decidido que la II Conferencia ln-
ternacional de Técnicas Oleíco'as
(C. I. T. O.) tenga lugar en Niza
durante la primera quincena de
octubre del año actual, con la par-
ticipación de especialistas de los
diferentes países oleícolas.

La lista general de temas a tra-
tar se ha confeccionado teniendo
en cuenta principalmente los pro-
blemas que hay planteados actual-
mente con mayor urgencia, bien
entendido que estos estudios tam-
bién se referirán a otros aspectos
de la producción, de la industria
y del comercio.

Los temas se agrupan en tres
capítulos : 1. Agronomía Oleíco-
la ; 2. Tecnología y Química
Oleícola, y 3. Economía y co-
mercio.

Los puntos agrupados en cada
uno de los tres capítulos mencio-
nados son los siguientes :

1. Agronomía Oleícola.

A. Alimentación del olivo : Ne-
cesidades alimenticias ; Carencias.
Procedimientos aplicables para re-
conocer el estado de alimentación
del olivo.-Diagnóstico foliar.-
Abonado.^Necesidades en agua,
época y fórmulas de riegos más
apropiadas.-Influencia sobre los
rendimientos.

B. Los enemigos del olivo : Es-
tudios concernientes a las enfer-
medades y parásitos y medios de
lucha.

C. Necesidades en e] cultivo
del olivo.-Mecanización de la co-
secha, resultados obtenidos y pers-
pectivas.

D. Mejora de las plantaciones
existentes mediante la aplicación

de prácticas culturales más apro-
piadas.-Fórmulas de rejuveneci-
miento del olivar.

E. Sistemas de cultivo para las
nuevas plantaciones. - Plantacio-
nes en mucha densidad.-Elección
de variedades.-Elección de te-
rrenos.-Trabajos previos.-Plan-
tación de los árboles.-Mecaniza-
ción de los diferente strabajos cul-
turales.-Prácticas culturales nue-
vas.

F. Orientaciones nuevas apli-
cables a la identificación de varie-
dades.

G. Procedimientos más apro-
piados para la vulgarización de los
conocimientos en materia oleícola
en el medio agrícola.-Olivares
modelos.-Usos especiales. - Es-
cu^elas ,de formación ^prófesional
práctica.

H. Estudios sobre los otros as-
pecto5 del cultivo.

2. Tecnología y Química
Oleícola.

A. Elaboración del aceite de
oliva.--Progresos de elaboración
de los aceites de oliva vírgenes.-
Criterios fundamentales para la
obtención de una mejor uti:ización
del material y el equipado del sis-
tema clásico.-Nuevos s^stemas de
elaboración.

B. Sistemas de elaboración de
las aceitunas de mesa.-Progresos
técnicos, control de las alteracio-
nes.

C. Almacenado y acondiciona-
miento de los aceites y de las acei-
tunas de mesa.-Material y pro-
ductos de tratamiento autorizados
en los diferentes países para su
acondicionamiento y conservación.

D. Estudios fundamentales pa-
ra obtener una mejora de los sis-
temas de elaboración y de conser-
vación del aceite de oliva.-Esta-
blecimiento de un protocolo de in-
vestigaciones sistemáticas con vis-
tas a dicho resultado.-Estudios
físico-químico de las pastas de
aceituna. - Estudio bacteriológ^co
sobre la conservación de las acei-
tunas.

E. Estudios de la acción fisioló-
gica de los productos de degrada-
ción de los aceites.-Estudio com-
parativo de las propiedades fisio-
lógicas de los aceites vírgenes, ex-
tra y de los aceites refinados.

F. Estudio de la protección de
los aceites contra la acción de los
agentes exteriores.-Hidró'.isis.-
Cŭxidación. - Embalajes plásticos.

G Resultados obtenidos en los
diferentes países por la aplicación
del fichero oleíco'a.-Límites y
medias observadas en los diferen-
tes datos analíticos.-Anomalías.

H.-Estudios diversos en ma-
teria de tecnología y química
oleícola.

3. Economía y comercio.

A. El coste de producción en
los diferentes países oleícolas de
los frutos ; de la elaboración del
aceite de oliva ; del refinado del
aceite de oliva ; de la preparación
de las aceitunas de mesa.

B. Lugar ocupado por el acei-
te de oliva en el mercado interna-
cional de materia plástica.-El
aceite de oliva en el seno del Mer-
cado Común Europeo.

C. Estudio de la importancia
de los mercados no tradicionales
(República Federal Alemana, Gran
Bretaña, Australia, Suiza, etc.) con
re:ación a los países habitualmente
consumidores donde la demanda
podría aumentarse (Itaia, Francia,
Brasil, Estados Un;dos), siempre
que estudiara la orientación a dar
a la propaganda.

D. Estandardización de 1 a s
aceitunas de mesa.-Normas para
el establecimiento de un certifica-
do internacional de calidad.

E. Normas para el estableci-
miento del certificado de pureza
del aceite de oliva, previo a toda
exportación.

F. Situación económica de la
Oleicultura en los diferentes paí-
ses.

G. Unificación de las estadísti-
cas oleíco^as.

Los comunicados diferentes a fas
cuestiones antes indicadas deberán
F nviarse por triplicado, mecano-
graf:ados a doble espacio sobre
papel de formato 27 X 27 cm.

Con objeto de permitir la publi-
cación a tiempo de los trabajos o
resúmenes de las comunicaciones,
se deberá enviar una cop:a de las
mismas antes del 15 de agosto de
1963, bien al Presidente del Com^-
té Organizador, Dirección General
Ejecutiva de la F. I. O., Juan Bra-
vo, 10, l.°, Madrid-6, o al Presi-
dente de la F.I.O., 154 rue Bre-
teuil, Marsella-6.
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NOTICIARIO ALEMAN
1, SUSTANCIAS ACTIVAS Y MINERALES

EN LA MANU'TENCI^N DE ANIMALES

ÚTILES.

Según el profesor doctor M.
Kirchgessner, de Weihenstephan,
distintas causas han agudizado es-
pecialmente el problema de las
sustancias activas y minerales en
la a:imentación de los animales.
Por un lado, hace un decenio el
rendimiento de las d^stintas clases
de animales era mucho menor ;
por otro, para este rendimiento se
requería mucño más pienso. Así,
pues, en la generación anterior,
para la producción de un kilogra-
mo de carne de cerdo se necesita-
ba casi el doble de alimento que
hoy y por ello con referencia al
rendimiento se daba a los anima-
les el doble de las distintas sus-
tancias activas y minerales. Ade-
más, se puede seguir mejorando
el rendimiento y el aprovecha-
miento del alimento, completán-
dolo con determinadas sustancias,
por ejemplo antibióticos. Con ello
se necesita también menos ali-
mento por kilogramo de aumen-
to, así es qu ^ puede surgir una
falta de otras sustancias activas y
minerales, con ]as que hasta aho-
ra no había que contar. Para la
práctica es de capital importancia
cuáles de estas sustancias son las
que pueden faltar, así como las
que hacen posible un rendimien-
to complementario.

II. Los cRUPOS sANCUfNEOS EN LA

DESCENDENCIA VACUNA.

La Sociedad del Registro Pe-
cuario de Emsland e. V., Meppen,
adoptó las siguientes decisiones
que entraron en vigor a partir de
enero de 1963:

l. Para determinar los grupos
sanguíneos y para demostrar la
descendencia se determinarán por
suerte en cada subasta 3 toros para
la toma de una prueba de sangre
de cada uno de ellos (e igualmen-
te del padre y de la madre}.

Las condiciones correspondien-
tes serán detalladas en circulares
que se enviarán a todos los pro-
pietarios de los toros presentados
a las subastas.

2. Se tomará una prueba de
sangre de todos los toros premia-
dos en una subasta con el fin de
determinar el grupo sanguíneo y
para abrir una ficha correspon-
diente del grupo sanguíneo. Los
gastos corren a cargo de los pro-
pietarios respectivos.

3. Se tomará, igualmente, una
prueba de sangre de todos los to-
ros con pedigree inscritos para ex-
posiciones en la ficha de grupo
sanguíneo. Los gastos correrán a
cargo de los propietarios respec-
tivos.

En relación con ]o que antece-
de, se insertará a partir del 1 de
enero de 1963 en las condiciones
de venta en subasta el párrafo si-
guente :

Si así lo desea e] comprador, el
vendedor debe permitir la toma de
sangre necesaria para la determi-
nación del grupo sanguíneo por
un veterinario de un instituto re-
conocido del distrito. La orden al
veterinario y al instituto en cues-
tión se dará por el comprador o
por la Unión de Ganaderos. To-
dos los gastos irán a cargo de1
comprador.

I11. LA DESECACI^ÓN POR CONGELA-

CIÓN ES AÚN DEMASIADO CARA.

La desecación por congelación,
que dentro del terreno médico-bio-
lógico tiene ya importancia desde
hace decenios, resulta en general
todavía demasiado cara para su
empleo práctico en el campo de
la alimentación. Por eso, las pers-
pectivas de este método de conser-
vación en la industria alimenticia
se juzgan de momento aún con re-
servas, por motivos de índole eco-
nómica y técnicos de procedimien-
to. Esto se deduce de una encues-
ta hecha por la central ;ie Rer^•e
(cadena de establecimientos de co-
mestib!es de Colonia). Las instala-
ciones de alto vacío de la lioch-
vakuum-Leybold-GmbH ^Colonia)
cifran los gastos de capital y ener-
gía e^ la desecación por ^_on€ela-
ción on 2,20-4,50 pesetas por ki-
logramp de producto fresc^. I_ey-
bold está en condiciones de pro-
ducir instalaciones de desecadp

por congelación con control auto-
mático y trabajo continuo, con
rendimiento anual hasta de 15.000
toneladas por unidad. Pero una
instalación de este orden de mag-
nitud requiere una inversión de
capital de 135 a 180 millones de
pesetas. A esto hay que añadir los
gastos de reformas de los locales,
así como el coste de las máquinas
de empaquetado y preparación del
producto. Leybold ve las ventajas
de la desecación por congelación,
irente a la refrigeración, principal-
mente, en que son posibles el al-
rnacenaje y transporte a la tempe-
i•atura del local, no resultando por
ello necesaria una cadena de con-
gelación para su venta. Además,
e; transporte es más barato, porque
la desecación por congelación dis-
minuye el peso fresco de los pro-
ciuctos hasta en un 90 por 100.

IV. LA LECHE COMO MEDICINI^1 PARA

LAS PLANTAS.

Según decía el doctor A. Hein
en la Reuista Fitopatológica, en
1961, los fitopatológ:cos america-
nos han podido impedir por medio
de la leche la transmisión del vi-
rus de mosaico de tabaco, muy
contagioso, a plantas de tabaco y
pimiento. Y hace poco, una fito-
patóloga alemana ha demostrado
que así también se pueden cultivar
p^antas de tomates libres de virus.
Generalmente, muchas de ellas se
infectan al repicarlas y transplan-
tarlas con las manos que hayan
tocado previamente algunas ya en-
fermas. Pero, rociando las planta^
hasta que goteen, con leche desna-
tada fresca, a pesar de este con-
tacto, se conservaron sanas. La le-
che forma .en las hojas una pelícu-
la fina que impide que penetre el
virus. El mismo resultado se logra
también con leche comp'eta, leche
condensada o seca diluída, así co-
mo con suero. El cultivador puede
elegir en cada caso la forma que
le resulte más económica. Hast^a
incluso crecen mejor las plantas
después del tratamiento. Probable-
mente reciben de la leche también
sustancias alimenticias. Ahora se
/éstá investigando si el procedimien-
to es también eficaz en las plantas
para combatir otras enfermedades
óe virug,
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LOS HIBRIDOS EN FLORICUI TURA
La introducción de variedades

híbridas F, en el dominio comer-
c^al de las flores ha causado un
verdadero impacto en la técnica
tradicional en la producción de nu-
merosas especies ornamentales, por
lo que consideramos de interés
para nuestros lectores hacer un re-
sumen del artículo que J. Cizeron
publica en el número 2.251 de la
^^Revue Horticole>>.

El mercado de flores está siem-
pre a la busca de nuevas formas
mejoradas, tanto morfológicamen-
te (plantas más floríferas, flores
mayores, etc.) como fisiológica-
mente (pies más vigorosos, resis-
tencia a ciertas enfermedades, et-
cétera). Estas calidades se consi-
guen a menudo con los híbridos
F, , aparte de que con éstos se lo-
gra a menudo un colorido o una to-
nalidad nuevos, que, aunque algu-
nas veces no sea muy diferente de
lo ya existente, puede comportarse
de modo más satisfactorio, como,
por ejemplo, cuando se logra un
colorido menos sensible a la expo-
sición solar.

Aparte de estas nuevas consecu-
ciones, las variedades híbridas F,
son rigurosamente homogéneas,
pues el cruzamiento de dos varie-
dades puras dan en primera gene-
ración (que es lo que se llama F,)
plantas absolutamente idénticas,
ventaja indiscutible sobre las va-
riedades florales tradicionales, cul-
tivadas generalmente en poblacio-
nes, y cuyas selecciones, aun las
más rigurosas, siempre tienen el
riesgo de originar cierta proporción
de plantas fuera de tipo.

Además, el cruzamiento entre
dos variedades aporta al híbrido
obtenido un vigor superior al de
sus parentales, fenómeno que es
conocido en genética con el nom-
bre de heterosis, o vigor híbrido.
Este vigor, tanto más señalado
cuanto los parentales son más di-
ferentes, asegura a las plantas una
mayor resistencia a los accidentes
de la vegetación a la intemperie,
a las enfermedades, así como una
mayor producción de flores y un
período más largo de la floración.

Estas características de los hí-
bridos F, explican sobradamente
el interés del profesional por estas

variedades nuevas. Naturalmente,
el cu'tivo de estas variedades es
delicado, y el precio de la semilla,
elevado, en relación con las varie-
dades corrientes, ya que en mu-
chas ocas^ones no pueden ser ob-
tenidas más que por una fecunda-
ción hecha a mano y precedida de
'a castración.

Esta primera generación de un
híbrido, o F, , produce plantas se-
mejantes entre ellas con un alto
grado de heterosis, lo que hace a
esta generación comerc`alizable.
En cambio, en la segunda genera-
ción (F_) se produce la disyunción
de los caracteres, es decir, que
aparecen plantas semejantes a los
parentales mezc^adas con otras de
caracteres idénticos a los de la F,
y otras con todas las característi-
cas intermedias. En consecuencia,
la falta de homogeneidad entre los
individuos no permite comerciali-
zar esta semilla, si bien, en casos
particulares (mezc'a de colores
principalmente), tienen también su
utilización.

Para obtener una F, absoluta-
mente homogénea hay que partir
de parentales genéticamente puros.
Esta pureza se asegura por la au-
tofecundación de los dos progeni-
tores escogidos, y el producto de
estas autofecundaciones es el que
suministra las plantas destinadas a
ser híbridas.

Por técnicas variables, según las
especies, se procura evitar la cas-
tración de las plantas madres, ope-
ración delicada, larga y costosa,
que debe realizarse antes de que
se abran las anteras de los estam-
bres y suelten el polen.

Esta castración se realiza fácil-
mente en aquellas especies que,
como la begonia, tienen las flores
unisexuales, pues aun siendo mo-
noica la especie (es decir, que tie-
ne flores masculinas y femeninas
en el mismo pie de planta) basta
quitar las flores masculinas en la
variedad que se va a emplear
como madre. La variedad que se
uti'iza como padre, plantada al
lado, asegura la fecundación.

Para ev'tar esta castración se
puede explotar también una ano-
malía propia de numerosas espe-
cies, que es la esterilidad mascu'i-
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na o androesterilidad. Así, la pe-
tunia es una especie de flures her-
mafroditas, pero ciertos individuos
presentan estambres que no fun-
cionan como tales, que son estéri-
les, y, por tanto, pueden escogerse
estos individuos como plantas ma-
dres. De este modo se elimina todo
peligro de autofecundación, y la
producción de las semillas F,, a
partir ŭe estas variedades, se limi-
ta a llevar el polen del progenitor
escogido como padre sobre el es-
tigma de los individuos androesté-
riles, que funcionan, por lo tanto,
como madres. El problema de la
reproducción de estas plantas anor-
males, fisiológicamente sólo feme-
ninas, puede resolverse bien por
vía vegetativa (como se hace en la
petunia) o bien por cruzamiento
con una línea normal genéticamen-
te conocida, que volverá a dar
plantas androestériles.

Otros casos en que la castración
puede evitarse es en aquellas espe-
cies que, como las prímulas, po-
seen heterastilia, es decir, que hay
plantas con el esti^o más largo que
los estambres, y otras, al contra-
rio. Escogiendo en la variedad ma-
dre las plantas longistilas (aproxi-
madamente, el 50 por 100), y lle-
vando a dichas plantas desde el
comienzo de la apertura de la flor
el polen de la variedad empleada
como padre, los pe^igros de auto-
fecundación sin castración son
prácticamente nulos.

La utilización de estas diferen-
tes técnicas, según la especie a
considerar, ha conducido durante
los últimos años a la obtención de
numerosas variedades nuevas, de
las que vamos a citar algunas en
begonia, petunia, boca de dragón,
pensamiento, calceo'aria, prima-
vera, tagetes, zinnia y balsamina.

Beganio. - Son los alemanes
princ:palmente los que están en
cabeza en la obtención de varie-
dades F, de esta especie, tanto en
lo referente a número como a cali-
dad. En Francia las variedades más
extendidas son la <<per'a roja» y
<<perla rosa», ambas de mata muy
baja, vigorosa y florífera, calidad
esta última que también se en-
cuentra en la <<TousendschSm^, de
la que existen tres colores : blanco,
ro^a y rojo. También deben citar-
^e entre las formas muy enanas la
<<organdy». La ^^cometa„ tiene el
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follaje bronceado, y el color de las
flores puede ser blanco, rosa, sal-
món o rojo.

Petunia.-En esta especie se han
obtenido progresos verdaderamen-
te espectaculares, sobre todo en
América, Japón y Suiza.

La diversidad de razas de petu-
nia favorece la obtención de hí-
bridos F, : de tubo largo, de gran-
des #lores uniformes o franjeadas,
petunias multif!oras, petunias do-
bles, etc., que pueden combinarse
con todos los matices de blanco,
rosa, rojo, carmesí, azul, violeta,
etcétera. Se comprende esta pro-
liferación tanto más cuanto que
determinados caracteres fisiológi-
cos, tales como la res^stencia de

la planta y la flor al sol o la llu-
via, duración de lo floración, etc.,
provocan diferencias y, por consi-
guiente, aumentan el número de
variedades. Naturalmente, muchas
de ellas son tan parecidas que es
incluso difícil designar las mejores.

Los obtentores americanos ins-
criben cada año sus novedades en

la All American Selection (A. A.

S.), que otorga recompensas a las
que obt:enen más puntuación. El
primer híbrido premiado fué en
1952 la variedad ccBallerina». Otras
variedades de gran aceptación han
sido : uCommanche», «Pale Face»,
«Fire Dance», «Prima Donna»,
«Red Satinn, «May Time», «Git.
ters» y«Coral Satin». Por el vigor
de la planta merecen citarse las
variedades «Cleopatra» y «Aurora
Boreal», y por el colorido, aPsy-
phe».

La petunia «Superbissima» ha
permitido un sensible aumento
del número de flores de gar-
ganta muy larga, mientras que
las mejores selecciones entre las
variedades clásicas de esta raza
contienen un 20 o un 25 por 100 de
flor pequeña. Los híbridos F, han
rebajado esta proporción a menos
del 10 por 100.

Boca de dargón.-El interés que

la producción de híbridos F, de
esta especie reside en el hecho de
que estas variedades pueden culti-
varse en cualquier época del año,
y, por lo tanto, aseguran una pro-
ducción de flor en época en que
no abundan otras espec:es. Existen
dos grandes grupos de bocas de
dragón híbridas F, : los destinados

a cultivos en estufa, denominadas
«Indoorn, y las dedicadas a culti-
vos al aire libre : «Cŭutdoor».

Los híbridos del primer grupo
pueden orientarse hacia la produc-
ción de un tallo único o de varios
tallos, pero se util:zan fundamen-
talmente los de tallo único, para
obtener una espiga floral lo más
larga posible. Son muy sensibles a
la intensidad de la iluminación y
al fotoperíodo (longitud del día),
y, en consecuencia, se clasifican
por grupos de variedades en fun-
ción de su reacción a tales facto-
res. Así se tienen variedades que
dan buenos resultados durante los
meses de invierno, mientras que
otras florecen en buenas condicio-
nes en otoño y en primavera, exis-
tiendo también un grupo adaptado
a días largos (mayo-junio).

Respecto a las bocas de dragón
«Outdoorn, se concentra el interés
de sus híbridos F, en su vigor. Si

se cultivan para f'.or cortada, las
plantas no se podan, mientras que
si se utilizan para macizos interesa
dicha operac^ón para obtener rami-
ficaciones secundarias y, en conse-
cuencia, plantas de matas mucho
más espesas. De este grupo la va-
riedad más conocida actualmente
es la registrada en 1960 con el nom-
bre de «Rocketn. Para estas varie-
dades cultivadas en macizos es re-
comendable cortar los tallos flora-
les después de la floración para
'^favorecer la emisión de nuevos
tallos. Gracias a su vigor, estas
plantas, que alcanzan hasta un
metro de altura, florecen prácti-
camente sin interrupción hasta las
primeras heladas.

Existen también razas^ enanas
denominadas «Tom Pouce», que
presentan también mucho interés
por muy floríferas, sin perder su
carácter de compacidad. También
son muy usad.as las semienanas de-
nominadas «Sprites». Entre las va-

riedades de flores dobles, la nue-
va raza híbrida ccSupreme» po-
see características muy interesan-
tes, como son su regularidad, las
grandes flores y las largas y vigo-
rosas espigas.

Pensamiento.-Hace poco que
ha hecho su aparición la primera
variedad Híbrido F, de pensa-
miento, con el nombre de «Mam-
moth White», pensamiento blan-

co, cuya anchura de flor alcanza
de ocho a nueve centímetros. Com-
parada con tipos cu:tivados en
mezc!a y donde el fenómenos de
la heterosis desempeña un papel
importante, no parece muy extra-
ordinaria esta dimensión, pero si
se compara con las variedades tra-
dicionales éstas quedan muy por
bajo de aquélla.

Calceolaria. - Entre las plantas
de estufa, merecen señalarse dos
variedades de Calceolaria : una,
enana, de grandes flores, y otra
en la que el tamaño de sus flores
puede situarla entre las ca'.ceola-
rias herbáceas y rugosas. Si bien
la mezcla de colorido no es muy
grande (compuesta únicamente de
de amarillo y de rojo), presentan
estas plantas, sin embargo, gran-
des agrupaciones florales, com-
puestas de varias decenas de flo-
res abiertas al mismo tiempo.

Primauera. - Dentro de la Prí-
mula obcónica se han obtenido los
Híbridos F, «Ceresn, «Juno», «Ves-
ta» y«Poseidon», en las que se
ha conseguido un tamaño de flor
que supera en un tercio a las co-
rrientes, un 20 por 100 más de ta-
Ilos florales suplementarios y, en
cambio, una rusticidad que se pue-
de comparar a las variedades co-
rrientes.

Tagefes (Rosa de la India).-La
variedad «Climax» posee flores gi-
gantes, que alcanzan hasta los 14
centímetros de diámetro, globosas,
bien dobles, con coloridos que van
desde el amarillo crema al na-
ranja.

Zinnia.-Por el contrario, la va-
riedad de Zinnia «Polypinkn es
una planta compacta, de flores de
dimensiones medias, que cubren
literalmente toda la planta de un
bonito colorido rosa claro. Es ex-
celente para canastillas y macizos.

Balsamina.-Las Impatiens hols-
tii y, sobre todo, las nuevas razas
compactas de grandes flores, se es-
tán haciendo cada vez más popu-
lares por ]a facilidad de su cultivo,
su rusticidad y su dilatado período
de floración. Entre estas varieda-
des merecen citarse las ccSalmon
Jewell» ,«Royal J e w e 11 », «Pink
Sprite» y «Pixie White»,
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POR TIERRAS MANCHEGAS

La Mancha informa cuando las
eras van quedando vacías de las
mieses que tanto quitaron el sue-
ño al labrador. Ya está encama-
rado casi todo y pueden dormir
tranquilos de que las tormentas,
tan abundantes este verano, van
a estropearles el año ; por cierto
que los pobres hombres han lleva-
do un desengaño mayúsculo, por-
que los cálculos sobre los cereales
en pie han sido un soberano fraca-
so de cálculo aun para los más
famosos mayora:es. Lo que haya
pasado ^ólo Dios lo sabe con exac-
titud, pero así, a la pata la llana
del labrador, cree que los hielos,
primero, y los bochornos prematu-
ros y algún que otro aire solano
-aunque en esta campaña no se
han portado muy mal que diga-
mos- han mermado muchos ki-
los en los cereales ; pero en las le-
guminosas perdieron la totalidad
de la primera cuaja, que es de
siempre la más copiosa.

Muerto el rey, muerta la rabia,
y aunque las parvas hayan sido
más o menos engañosas, el caso
concreto es que se ha quitado de
en medio la zozobra y que el la-
brador, tan sufrido como lo fueron
sus padres -porque así es su ca-
rácter- orientará su vida de aus-
teridad según le hayan resultado
los cereales, porque el dinero de
la uva ya hace mucho tiempo que
pasó a mejor vida. Si pensaban
mejorar su hacienda en cualquie-
ra de sus modalidades, todo será
que sufran un aplazamien:o has^ta
el año que viene, pero esa mejora
se hará, sin duda a'.guna, porque a
tozudos, los manchegos se aseme-
jan mucho a los maños, y cuando
dicen de meter la cabeza por una
estrechura, vaya si lo hacen y l^as-
ta triunfan casi siempre.

Ya se puede hablar de la pro-
ducción cerealista del 62-63. Repe-

timos que los cálculos han resu!-
tado fallidos en fuertes proporc'o-
nes. Por ejemplo, la leguminosa.
que ha sido la más perjudicada, al
fallarle la primera cuaja se ha re-
ducic?o la producción en un por-
cen;aje que se aproxima en la ma-
yorí^r de los casos al 50 por 100,
salvo rarísimas excepciones. 1_a
lenteja y el chícharo -ahora se le
dice <<guisante de pienson- son los
que han ]levado ei más rudo golpe
en esta gama de los productos de
pienso. Ha sido una pena que con
tanta presentación no haya.i res-
pondido cual aparentaban en pie.

Las cebadas, tan pródigas en su
cultivo, pues :;e equipara al de los
trigos, puede decirse que han re-
sul'ado muy similares al pasado
año, que no fué muy espléndido
que digamos. Buen grano sí tiene,
estupendo y de mejorar el peso
específico de la fanega ; pero, ami-
gos, ha resultado rabona y ha
dado chasco. Los trigos es lo que
mejor va a resultar en este añ^ de
gracia, aunque los rastrojillcs ha-
yan sido la excepción ; pc.r algo
van teniendo tan pocos adeptos.
El rrigo da del 20 al 25 por 100
más. Hay una corriente de op^r.ión
que tiende a la supresión de culti-
vo en rastrojeras, pues si ,e hacen
ntímeros resulta arrtieconómi^a su
explotación. Poco trabajo se le
echa, pero también el reridim'en-
to es insignificante, y si se b^^rbecha
se asegur^ una producciórr c^^trec-
ta en años pobres de ag>>3s. ya
que si son abundantes las pr,ma-
veras, puede asegurarse mejer pan.
Se lucha por desterrarlo y es muy
posible que se consiga.

Es curioso ver en estos lrbra-
tiores modestos el ingenio que sa-
can a la luz en cuanto les aprietan
las circunstancias. En las er«s se
ha puesto de manifiesto este año
con más acusada propiedad. A las

eras no ha pasado un trabajador
extraño para realizar las faenas tan
varias que se producen. Tender
parva, amontonar y aventar, eso
lo hacen en espíritu de asociados.
Todos se ayudan unos a otros con

el más elevado sentido de la her-
mandad, y hoy por ti y mañana
por mí, los brazos libres que ratos
quedan en las eras no se encon-
trarán improductivos, pues les
echarán una mano al vecino, en
su momento de agobio, para que
luego le ayuden a él cuando le
haga falta. Eso está muy bien, y
si en todas las labo*es qr^e el la-
brador lleva a cabo en el tran^c.ur-
so del año existiera la misma aso-
ciación, muy otros serían los re-
sultados para sus economías ; pero,
en fin, por algo se empieza.

Ya hay bolsa del cereal en la
Mancha ciudadrrealeña. Ya tiene
actividad propia. Sus cotizacienes
ya tienen vida y los labradores ya
saben a qué atenerse para vender
o no sus productos. Todo depende
del aguante del bolsillo, y si hay
reservas se esperarán a que el
mercado adquiera su máxima al-
za. Entonces venderán si se ponen
a tono los compradores, pues como
la demanda es cada día msyor
para industrializar la cebada, siem-
pre se pueden concebir proyectos
y planes para que la bolsa registre
esa alza de todos esperada ; pero,
por amor de Dios, que se supriman
esas importaciones mientras los
españoles s:gan tan aficionados a
este cereal de pienso, pues si con
las importaciones ven mermados
sus ingresos es muy pasib'.e que
los campos críen pajitos y caza,
pero cereales no. Eso por descon-
^tado queda, porque en estos tiem-
pos, con la elevación de los jor-
nales hasta los límites inc'.u^o pro-
hibitivos, no se puede criar nada
en el campo ; palabra.

El movimiento comercial de los
cereales se encuentra muy anima-
do en estas fechas. La tendencia
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es siempre alcista, al menos por
el momento, en las leguminosas, y
muy firmes y sostenidos los pre-
cios en todas las especies cerealis-
tas, pues viéndose ya los bajos
rendimientos de los granos legumi-
nosos, es de lógica la reacción. Las
características, pues, que presenta
el mercado son las siguientes : Ce-
badas, limpias de otras semillas,
en•tre las 4,20 y 4,30 pesetas k:lo ;
avenas, entre 3,90 y 4; yeros, 5;
chícharos, entre 5,10 y 5, I 5; al -
mortas, entre 4,80 y 5; centeno,
entre 4,50 y 4,60; vezas, entre 5,40
y 5.50 ; habas de pienso, entre 5,80
y 6; maíz nacional, 4,80 y 4,85 ;
maíz de importación, 5,20 ; ^enteja
forrajera, entre 5, I 5 y 5.20 ; len-
teja mediana, 7; lenteja gigante,
9,50 ; garbanzo nuevo, de ochen-
ta granos en onza, 9 pesetas kilo ;
ídem de setenta granos onza, 10 ;
ídem de sesenta granos onza, 12, y
de cincuenta granos onza, 14, y la
paja de trilla, que se demanda
mucho, sobre las 6 pesetas arroba,
tanto de leguminosas como del ce-
real en general.

Las faenas agosteñas ya no son
lo duras que en otras ocasiones
aún no muy lejanas. Con la intro-
ducción del motor en más o me-
nos importancia se han suavizado
todos los trabajos extraordinaria-
mente. Sin llegar a compararse con
los grandes latifundios que tado lo
tienen motorizado, y tomando co-
mo tipo promedio al labrador me-
dio, se reconocen :as innumerables
ventajas que el motor o simple-
mente el tractor han prestado a es-
tos trabajos. Con su intervención

en la siega, el acarreo y el poste-
rior trillado de las parvas, van
poco a poco admitiendo estos la-
bradores que su situación va me-
jorando con vistas al abaratamien-
to de los castos de producción, que
es la meta por todos deseada. Así
lo afirman labradores muy labra-

dores de puntos cerealistas de
tanta importancia como Almodó-
var del Campo, Daimiel. Manza-
nares, A^magro, Valdepeñas, In-
fantes, La Solana, Tomelloso, So-
cuéllamos, Alcázar, Criptana y el
Campo de Calatrava. Con este
acortamiento de la temporada re-
co'ectora, ya han terminado los
trabajos en todos estos puntos y
pueden estos hombres disfrutar de
sus ferias y fiestas sin menoscabo
de los trabajos de recolección.
Ahora ya son otros Garcías, por-
que los trabajos no apremian y se
pueden tomar con más calma.
Hasta las vendimias, que es cuan-
do nuevamente habrá que apretar
de firme.

El campo, después de la reco-
gida del cereal, presenta un as-
pecto de franca esperanza. Las
huertas pa^tateras de ciclo medio
y tardío están muy saludables, y
hasta parece ser que sin bicho 0
escarabajo. Las judías, maíces y
la hortaliza, en términos generales,
marcha a su ritmo. Todo es bueno
por ahora, salvo las picaduras de
alguna tormenta que otra, que por
algunos barrios ha hecho mucho
daño, arrasando cuanto se le ha
puesto por delante, como ha ocu-
rrido en la Mancha toledana.

El viñedo está extraordinario.
Con salud y vigor ya están los
agraces por Santa María de Agosto
completamente definidos, aunque
eso de comerlas sea para más des-
pacio. Todo es ya cuestión de
días, pero el retraso que lleva el
campo por eso de que las lunas lo
]levan habrá que aceptarlo en la
cuestión vitícola. De todas for-
mas ya en septiembre hablaremos,
pues de continuar el verano calu-
roso, tarda poquito en producirse
el sazonado y decir las gentes que
quieren ya vendimiar. Poco queda
ya para hablar con más seguri-
dades.

,- ĉ1

AQRICULTUHA

La cosecha que se apunta es
muy buena, sin lugar a dudas. Ha-
blar del plan cuantitativo es qui-
zás un poco aventurado, pero pue-
de asegurarse que no es inferior
que la cosecha pasada, aun ^te-
niendo en cuenta los daños de las
tormentas a las que antes hemos
hecho alusión, y las zonas de míl-
diu y de Piral. Todo depende aho-
ra de que el tiempo se conserve
seco, pues de ello depende el que
la uva se conserve tersa y no se
produzca la podredumbre que ya
varios años viene produciéndose.

Hablando, y cómo no, de la vi-
ticultura ha de comentarse que el
caso tan triste del alcohol metílico
ha hecho más daño que los profa-
nos se creían. Las repercusiones
han afectado muy duramente a al-
coholeros y licoristas, pero por sim-
patía también dañó muy seriamen,
te a los intereses vinícolas. Según
calculan los sabios estudiosos, se
perdió en el consumo de licores y
alcohol hasta e180 y 85 por 100 del
normal consumo de estas fechas,
y entre el 50 y el 60 por 100 en
materia de los vinos comunes de
mesa y copeo, que, dicho sea de
paso, se calcula en cerca de millón
y medio de hectolitros, que repre-
sentan cifras que oscilan entre los
275 a 300 millones de pesetas.

Los negocios, muy parados, pe-
ro se oyen impresiones que se di-
cen favorables ante la próxima
aparición de la nueva ley regula-
dora de la campaña. Los vinos
blancos se encuentran en propie-
dad entre las 24,50 y 25 pesetas
hectogrado, y los tintos sobre las
29. Los alcoho'.es rectificados, en-
^tre 29 y 29,50. Las flemas, entre
23,50 y 24. Las mixtelas, 35. Azu-
frados, 27,50, y terminamos con un
^cmuy felices vacaciones a todos,,.

Melchor Dfnz-Pitv^s Pttv^.s
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Resumen de la situación de campos y cosechas
(Redactado y publicado por el Servicio de Estadística del Ministerio de Agricultura)

EL TIEMPO

Durante la prinrera decena de
julio se registraron precipitaciones
en puntos diversos de las Vascon-
gadas, cordillera Ibérica, con tor-
mentas sobre el valle del Ebro y
costa Sudeste, extendiéndose pos-
teriormente la inestabilidad a Ga-
licia, costa Cantábrica, cuenca del
Duero y Cataluña, con fenómenos
de tipo tormentosos en el valle del
Ebro y Pirineo catalán ; a fines de
la segunda decena del mes el tiem-
po se mantuvo bueno, registrándo-
se en general temperaturas altas ;
nuevamente a partir del día 21 vol-
vieron a producirse tormentas so-
bre las cuencas del Duero y Si',
con fuertes aguaceros en algunos
puntos de Castilla la Vieja, región
leonesa, sistema Central, Cataluña
y chubascos aislados en la costa
cantábrica, Castilla la Nueva y An-
dalucía, continuando hasta fines
de mes ?os fuertes aguaceros,
acompañados algunas veces de
pedrisco5, afectando principalmen-
te a las dos Castillas, parte de
Aragón, Cataluña, Levante y An-
dalucía.

Las temperaturas comenzaron
siendo moderadas, elevándose al
final de la primera decena para
volver a descender a mediados de
julio, manteniéndose posteriormen-
te altas durante pocos días, aunque
en general no tan elevadas como
es normal en esta época del año.

La temperatura máxima pen-
insular, en capitales de provincia
fué de 44i grados el día 10 en Má-
laga y Murcia, y la míníma se re-
gistró en Vitoria al día 14 con 6
grados.

El mes de agosto ha empezado
con buenos auspicios y temperatu-
ras no muy altas.

ESTADO DE LOS CULTIVOS

Cereales y leguminosas.-Duran-
te el transcurso de este mes se ge-
neralizaron las operaciones de re-
colección, que se han efectuado
en buenas condiciones, aunque en
algunas comarcas las tormentas '.o-
cales han causado daños o al me-
nos han dificultado estas faenas.

Las adecuadas condiciones me-

teorológicas han favorecido la bue-
na granazón de los trigos y en ge-
neral de todos los cereales en las
provincias de recolección más
tardía. A medida que iban avan-
zando las operaciones de siega y
trilla se ha ido confirmando la me-
joría en los rendimientos, especial-
mente del trigo, los cuales, en ge-
neral, son superiores a los previs-
tos.

Con relación al pasado mes de
jun:o mejoraron las cosechas en
gran parte de Castilla la Nueva,
Aragón, Castilla la Vieja y región
leonesa.

iZespecto al pasado año, por esta
época, se espera mayor produc-
ción en la región leonesa, similar
en ambas Castillas, Cataluña-Ba-
leares, algo menores en Extrema-
dura y Aragón e inferior en Le-
vante.

No obstante lo anterior, las es-
timaciones de cosechas de los prin-
cipales cereales de otoño dan ci-
fras ligeramente inferiores a las
que se obtuvieron el pasodo año.

De las principales leguminosas
de otoño para alimentación huma-
na, la cosecha de lentejas es similar
a la del año anterior, algo mejor
la de guisantes ; referente a las de
pienso, las algarrobas darán me-
diana producción y también la de
habas será inferior a la pasada.

A mediados de mes comenzó el
arranque de garbanzos en Extre-
madura, Andalucía y Castilla la
Nueva, operación que 'fué exten-
diéndose, confirmándose las bue-
nas impresiones de cosecha.

Los arrozales vegetan con nor-
malidad, habiendo mejorado en
Valencia, en donde presentaban
irregular aspecto.

Continuó la siembra de judías
desarrollándose en general este
cultivo en favorables condiciones.

También evolucionan bien los
maíces, con excepción de algunas
zonas de Levante, Galicia y litoral
cantábrico, donde a mediados de
mes padecieron por fa'.ta de hu-
medad, habiéndose recuperado
posteriormente, aunque en Levan-
te sólo parcialmente.

Respecto al pasado año por esta

época es mejor la situación de las
siembras de primavera en todas las
regiones, con excepción de Levan-
te y similar en Extremadura y
Aragón.

Vid.--Se mantienen las buenas
perspectivas del viñedo, habiendo
mejorado con relación al pasado
mes en todas las zonas más pro-
ductoras,

De momento se esperan mejo-
res producciones que en la cam-
paña anterior en Castilla la Nueva,
ambas Andalucías, Cataluña, Lo-
groño, Navarra y Galicia. Se pre-

senta desigual en Extremadura,

Castilla la Vieja y Aragón. Los
pedriscos han causado daños loca-

les.
Han continuado aplicándose in-

tensos tratamientos anticriptogámi-
cos para combatir los ataques de
ccmildew>.

Comenzó en Levante y zona del
litoral de Andalucía oriental la re-
colección de uva de mesa.

Olivo.-También son satisfacto-
rias, de momento, las impresiones
sobre la futura cosecha de aceitu-
na, habiendo mejorado, con rela-
ción al mes anterior, en Andalu-
cía oriental, donde las reservas de
humedad favorecen su buen des-
arrollo ; también presentan buen
aspecto en Levante y Castilla la
Nueva.

Las perspectivas de cosecha son
mejores que las del año pasado
por esta época en las dos Anda-
lucías, Cataluña, Levante y Ara-
gón.

Frutales.-En Levante la cose-
cha de naranja es más uniforme
que la del pasado año, aunque per-
sisten fallos en algunas zonas por
no haberse recuperado totalmen-
te los huertos afectados por las
heladas ; la cosecha en volumen es
similar a la del año pasado.

U:timamente se ha paralizado el
mercado de limón en Murcia y en
Baleares alcanza buen precio.

La cosecha de peras y manza-
nas se presenta superior a la del
pasado año, así como la de melo-
cotón. La buena producción de al-
baricoque en Baleares hizo bajar
los precios.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
GENERALIDADES

El estío con sus calores y días

largos impone a los ciudadanos que

trabajan activamente en las indus-

trias, comercio y restantes servi-

cios, el ralenti en sus actividades

y en general el merecido descan-

so en la montaña, en el mar cáli-

d.o, soleado y tranquilo, en el mar

agitado y fre^co con costas ver-

dosas y arbolados o los viajes que

cambian e: ritmo de vida y el am-

biente de forma movida y cons-

tante, contrastando con la mono-

tonía del entorno limitado de la

gran urbe.

Para el villano, en su sentido

etimológico ; para el hombre de

actividad agrícola, el verano es

época de grandes trabajos, no se

puede de^cansar ; las mieses y eras

esperan ; se recogen muchas clases

de fruta ; se riegan todos los cul-

tivos ; se tratan contra las plagas

y se recalzan las patatas ; se aca-

rrea afanosamente.

El cronista, hombre de la ciu-

dad, pero enraizado en el campo,

no desea esta vez el silencio vera-

niego de otros años, sino que quie-

re aprovechar la usual crónica

para hacer un resumen del cam-

biante panorama patatero en el

semestre y mes transcurrido desde

primero de año, y tamb'én dar a

conocer la angustia e insatisfacción

del agricultor, que si paciente y

acostumbratlo a las veleidades del

cielo, no comprende la indiferen-

cia o la inacción del hombre de

la ciudad, del que manda, ante

las coyunturas cuyo disfavor él

atr:buye justa o injustam.ente a

puros factores humanos, que evi-

dentemente juegan el papel prin-

cipal en cuanto el fruto se ha re-

cogido, aunque sea a través de

injustas leyes, como la llamada de

la oferta y demanda en libre mer-

cado, cosa esta última que no

existe en la práctica, pues hay

disfraces para todas las caras, y

siguiendo a Gunnar Myrdal ha-

bría que decir que es una ley que

perjudica al débil, en este caso el

sector agrícola. La insatisfacción

es hoy mayor que antaño, pues la

cultura del labrador ha aumentado

y los medios de información llegan

ya a todas partes, y concretamen-

te refiriéndonos a la patata, sabe

que en Francia, que tiene una si-

tuación de hundimiento de precios

similar a la nuestra, la Adminis-

tración ha reaccionado tomando

medidas diversas, como la prohi-

bición de importaciones, las pri-

mas al transporte, la normalización

coactiva prohibiendo la comercia-

lización de los tubérculos de me-

nos de 35 mm. ; se habla de pri-

mas a la exportación.

^ Es que el intolerable corsé ad-
ministrativo español, inflexible,

complicado y por tanto lentísimo

de aflojar, puede neutralizar to-

talmente la fértil imaginación me-

ridional, que cuando libre, mues-

tra soluciones fecundas e impro-
visación salvadora ?

El agricultor patatero cree que

no, y Io cree porque ve que cuan-

do los factores políticos y sociales

juegan su baza, se encuentran o

se crean vías legales y económicas

para resolver los problemas de

abastecimiento ; quizá sean más

difíciles los de producción, pero

ello no justifica que se pueda en-

contrar un medio para satisfacer

las necesidades de patata subven-

cionando con dinero español al

agricultor extranjero (pues sin tal

subvención, el productor extranje-

ro no hubiera podido vender su

género a los comerciantes espa-

ñoles).

No dodas las fórmu:as para le-

vantar el mercado patatero actual

son fáciles ni existe una solución

única, sino que tienen que ser va-

rios los que se acometan, y entre

ellos se citan : Presión propagan-

díst.ica para restringir lo más po-

sible las siembras de segundas co-

sechas de este mes de agosto ;

primas a la exportación, que per-

mitan la presencia competitiva en

los escasos mercados externos po-

^ibles (Uruguay, Cuba, Liberia,

Ghana, etc., débiles pero muy di-

versos) ; actualización de la Orden

del Ministerio de Agricultura de

23-XII-59, con el apoyo y colabo-

ración máxima del Ministerio de

Comercio, para, entre otras cosas,

evitar la comercialización para

consumo humano de patatas defi-

cientes por tener calibres peque-

ños (por debajo de GO gramos no

deberán comercializarse en esta

campaña patatera tardía) o defec-

tos físicos y fisiológicos ; primas de

almacenado a los stocks de fécula

de patata que se formen en 1963

rebasando la media del último

quinquenio ; posibilidad de utilizar

parte de esta fécula en ciertos ti-

pos de pan'ficación ; reducción de

tarifas ferroviarias para transportes

de patata a trenes puros a más de

350 kilómetros de distancia ; po-

sibilidad de utilizar patata peninsu-

'ar lavada y desinsectada en cá-

mara de fumigación oficial en

puerto de Valencia, para el con-

sumo balear, incluso admitiendo

la superv:gilancia inglesa, para

poder continuar las exportaciones

de patata temprana ; futura inmo-

vilización de patata tardía en po-

der del agricultor de zonas muy

frías, por su mayor facilidad de

conservación sin mermas y dete-

rioro, compensándoles de tal alma-

cenaje a través de las respectivas

Hermandades de Labradores y

Ganaderos, etc., etc., pues esta-

mos seguros que esa imaginación

meridional a que aludíam,os pue-

de encontrar más y mejores fór-

mu'.as, que deben hacerse aplica-

bles, flexib:lizando como haga

falta, y lo ha c^e ser con legislación
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de igual rango, el actual cuadro

legal y la actual limitación econó-

mica presupuestaria.

Esto no es ir demasiado lejos,

sino que es posible. ^ Se prefiere

una reducción de siembras el año

próximo que se importe patata, se

prive, se gasten divisas y que se

deteriore aún más nuestra ba'anza

comercial, que necesita de una

política de fomento a la exporta-

ción activa y fecunda si no se quie-

re paralizar nuestro desarrollo eco-

nómico hasta ahora arrolladora-

mente acometido, pero con gér-

menes de dibilidad en su seno,

que hay que destruir implacable-

mente ?

En definit:va, en patata se trata

de regular y en cierto modo do-

minar las superficies de siembra,

evitando las oscilaciones impulsa-

das psicológicamente como conse-

cuencia de las alternativas de pre-

cios. Cierto que esta regulación in-

dicat^va puede sufrir el impacto

grave de unos altos o bajos ren-

dimientos unitarios como ref'ejo

de la climatología local ; pero ello

no debe ser inconveniente para

actuar manteniendo una línea de

tendencia normal.

Efectivamente, la gran cosecha

de 1963 no lo ha sido tanto por la

mayor superficie sembrada (parte

por los buenos precios de la pa-

tata durante el período de soldadu-

ra de la cosecha, parte por la de-

cepción económica que produjo

la remolacha), como por los ex-

celentes rendimientos derivados

fundamentalmente de temperatu-

ras poco altas y sobre todo lluvias

^nuy oportunas ; incluso a pleno

verano, las ]luvias tormentosas y

las normales están regando el Can-

tábrica, Galicia, León y Castilla la

Vieja, como no lo fueron en 1962,

que se caracterizó por su extraor-

dinaría sequía.

Un balance de la actual cosecha

y consumo en 1963 previstcs nos

daría estas cifras :

CONCEPTOS

I .000 Tm .

MAS MENOS

Cosecha 1962, stockada 1963 ...

Importada 1962, consumo ...

800

I í?4

Producción total máxima ... ... 5.552

Semilla nacional ... ... ... ... 480

Semilla importada ... ... ... ... 3l

Mermas ... ... ... ... ... ... ... 550

Pienso ... ... ... ... ... ... ... ... 180

Feculería ... ... ... ... ... ... ... 60

Consumo humano ... ... ... ... 3.4{10

Exportación ... ... ... ... ... ... 140

Stock para atender a 1964... . I .000

6.488 5.810

Excedente máximo ... 678

Este excedente máximo de tone-

ladas 678.000 puede quedar redu-

cido notablemente por alguna de

estas causas :

I. Reducción y casi anulación

de la segunda cosecha.

2. Ante la falta de comercia!i-

zación para el consumo del gana-

do de mayor proporción de cali-

bres iriferiores y de tubérculos de-

fectuosos.

rían sobre el mercado hasta abril

de 1964 ; ni siquiera en el caso

que se pudieran exportar un má-

ximo de 100.000 toneladas de pa-

tata tardía y de medio tiempo se

paliaría el problema, pues ni

siquiera la absoluta sequía que se

presentara desde ahora deteniendo

la tuberización serviría para atra

cosa que para no aumentar la ya

buena praducción que presentan

las matas en casi todo el ámbito

nacional.

3. Sequía veraniega de agosto

a mediados de septiembre, de
modo especial en Galicia y Casti-

lla la Vieja.

4. Mayor destino a féculas, es-

timuladas las compras por precios

bajos de los tubérculos.

5. Mayor consumo humano por

menos precio, esto incidiría poco,

pues la demanda es pequeña en

la patata.

En estos supuestos de exceden-

te puede reducirse a 300.000 tone-

ladas, que serían las que presiona-

LOS PRECIOS

Los precios en el semestre han

tenido en el campo oscilaciones

brutales, cuyos extremos han sido

un máximo en Menorca, con 14 pe-

setas kilogramo a principio de

año y un mínimo en Granada en

agosto, con 0,80 pesetas kilogra-

mo. Sin embargo, lo normal ha

sido un máximo de 5 pesetas para

la patata vieja en marzo y un mí-

nimo de una peseta en agosto para

la de medio tiempo.

J. N.
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yIEJORA ESTHUCTURAL llE LAS
E^PLOTACIUtiES TRIGUERAS

I?n el 13o1r^(ín U}^c,cia' del Estado de

fecha 2^ de julio de 1963 se publtca
cuw Re^olución de la Subsecretaría

del NIinist.erio de Agricultura dic-

tando normas para el desarrollo de la

Orcíen ministerial de `L5 de junio, so-
bre el asunto del epígrafe, cuya parte

dispositiva es como sigue:

l. Concii^ciones y circunstatzeias que
debrn c^oncuri-ir en la^s entidades

^ agricultares agrupados

1-1. Pndrán acogerse a los benefi-
cios que se conceden en la Urden de
25 de junio de 1963 los agricultores
que ya se hallen agrupados o que se
agrupen en Entidades Sindicales, Co-
operativas, Grupos de Colonización o
en otras asociaciones legalmente cons-
tituídas con objeto de realizar el cul-
tivo en común de fincas dedicadas en
todo o en parte a la producción de
trigo, y siempre que concurran las
siguientes circunstancias:

1-1-]. C^ue cada uno de los agricul-
tores agrupados destinen cada año a
La siembra de trígo superficie que no
exceda de 14 hectáreas.

1-1-2. (^ue la suma de las superfi-
cies que sean objeto de agrupación cn
cada F.ntidad alcance una extensión de
siembra anual de trigo superior a 50
hectáreas.

1-1 ,3. C^ue dispongan o puedan dis-
poner en su momento de maquinaria
suficiente para el cultivo mecanizado
en comiín de la superficie a que se
refiere el punto 1-1-2.

1-1-4. Cuando alguno de los agri-
crult,ores agrupados lleve la tierra co-
mo arrendatario o aparcero, precisa-
rá el consentiemiento escrito del pro-
pietario.

1-2. También podrán formar parte
c1e estas agrupaciones quienes desti-
nen a la siembra de trigo mayor ex-
tensión que la señalada en el punto
I•l-1; pero a tales agricultores no les
alcan•r.arán los beneficios que se otor-
^an en la Orden ministerial de refe-
rencia.

1-3. Lós lSmites máximo y mínimo
cie la superficie de siembra de trigo
que se establecen en los puntos 1-1-1
v 1-1-2 quedarán definidos en princ:pio
por la que conste declarada en los

^duplicados modelos C-1, cosecha 196],
que obran en poder de las Jefaturas
Provinciales del Servicio Nacional del

Trigo.

I1. heicejicios que se otoryu^c u los

agricultores agrupados

2-1. Yara la campaña de siembra
Itu,3-t;-1, los agricultores agrupados que
cumplan las condiciones y requisitos
es^ablecidos podrán solicitar del Ser-

vicio Nacional del Trigo:
'1-1-1. Préstamo de la semilla de

trigo que sea necesaria para la su-

perficie que haya de sembrarse de di-

cho cereal y hubiera sido objeto de

agrupación.

2-1-2. Abonos a préstamo para fer-
tilizar la superficie a sembrar de trigo
que haya sido objeto de agrupac:ón y
se destine al cultivo de dicho cereal
en tal catnpaña.

2-1-3. E1 importe de los préstamos
de semillas y de abonos con el interés
anual del 4 por 100 habrá de reinte-
grarse al Servicio Nacional del Tr;go
antes del 1 de octubre de 1964.

'?.-1-4. C.^xando la agrupación de
agricultores haya cumplido todos los
requisitos establecidos, en el momento
de pract:car ]a liquidación, ésta se rea-
lizará con los siguientes descuentos:

a) En el importe del préstamo en
semillas, el 50 por 100.

b) En el importe de los préstamos
de abonos se descontará una cantidad
que, unida al descuento aplicado en
el importe dei préstamo de semilla,
podrá 1legar, sin excederlo, a 1.200 pe-
setas por hectárea de trigo sembrada
que haya sido objeto de agrupación
por el agricultor beneficiario.

2-2. Para la camapaña de siembra
1964-65 y 1965-66, los agricultores
agrupados podrán solicitar ]a semilla
de trigo y los abonos a préstamo de
conformidad con lo dispuesto en los
puntos 2-1-1 y 2-1-2, si bien los des-
cuentos aplicables en lu liquidación de
tales préstamos serán el 50 y el 25 por
100, respectivamente, del fiajdo para
la campaña 1963-64, por lo que el be-
neficio no excederá de 600 a 300 pe-
setas, respectivamente, por hectárea
cie trigo sembrada.

2-3. Los beneficios a que se hace
referencia en los puntos 2-1 y 2-2 se
utorgarán con independencia de los
préstamos especiales que para fomen-
Iar la mecanización de cultivos en co-

mtín pueda conceder ei lianco de
Crédito Agrícola, de acuerdo con las
d'sposiciones en vigor o que en su
casu se dicten.

2-4. Con independencia de lo an-
teriormente previsto, los agricultot•es
agrupados podrán disfrutar de todos
t^s beneficios que se conceden a los

agricultores en general, así co[no cle
las ayudas sociales acordadas pur el
(Uobierno con el carácter de subven-
ción, siempre que cumplan los requi-
sitos y condiciones reglamentarias.

l[l. Duracibn de las a^rug^acioize.^

3-L Las agrupaciones, cualquiera

que sea su naturaleza, que se consti-
tuyan al amparo de lo d;spuesto en

la Orden del iVlinisterio de Agricultura

de '.:5 de junio de 19ti3 lo habrán de
ser por un plazo de duración no infc-
rior a seis años, para que los agri-
cultores aprupados puedan disfrutar
de los beneficios que se establecen en
los puntos 2-1, 2-2 y 2-3, cuya cix•cuns-
tancia habrá de constar necesariamen-
te en el documento por el que se jus-
tifique la existencia de la agrupación.

3-2. En los casos de que la agru-
pación se disuelva antes de cumplir-
se el plazo mínimo tijado en el punto
anterior, los agricultores agrupados
vendrán ubligados solidariamente a
reintegrar en metálico al Servicio va-
cional del Trigo el importe de todos

los beneficios conced:dos por dicho
Organismo a todos ellos, circunstancia
que expresamente harán constar al
solicitar los beneficios obtenibles.

11'. Sol:citud de be^ieticios ^ docu
nxentos que han de unirse ¢ la ^tnismu

4-1. Los agricultores debidvnente
agrupados, o cuya tramitación esté
en trámite, que deseen acogerse a

los beneficios que se establecen en
el ptmto 2-1 para la campaña de siem-
bra 1963-64 deberán solicitarlo de las

Jefaturas Provinciales del Sexvicio
Nacional del Trigo respectivas, a tra
vés de la Cámara Oficial Sindical Agra

ria, ajustándose al modelo que para

tal finalidad dispondra dicho 5ervicio
Nacional.

4-2. F.n la solicitutd, que habrán de
suscribir todos y cada uno de los agri-
cultores agrupados, pur sí o mediante
autorización escrita, constará el co-
nocimiento de firmas, dado por el Jefe
de la Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos; se especificará el
nombre y apellidos de los m'smos, do-

micilio Qocalidad, cal]e ti^ mímero),
término municipal en el que radican
las fincas agrupadas, número y super-
ficie de Fstas, en hectáreas >^ .íreas:
superficie destinada a]a s:emhra de
trigo en la campaña de siembre IOG3-
64, número del C-1, cosecha 1961, ^
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superficie total declarada sembrada de
trigo en dicho documento.

4-3. A la ^oLcitud, en cl caso de
que la Entidad ^•a esté constituída y
daponga de la maquinaría, deberán
acompañarse los docurnentos que a
continuación se de:allan:

4-3-1. EI que justilique la existen-
cia legal de la agrupac.ón de acuerdo
con^ la legislacicín específica que en
cada caso sea de apLcac:ún. [)icho do-
cumento cumplirá los requisitos s:-
guientes:

n) ('u;tncio la agrupacicin estr• cons-
tituída en Cooperativa, certificación
expedila por los Registros Sindicales

ríe ('ooperativas o por el Ministerio de
Trabajo, en la que conste el nombre

de la Entidad y el nírmero de inscrip-
ción y en el que se transcriban las
cláusulas en las que se establezcan
como final^dad de la asociación el cul-
tivo en común.

bl Cuando la agrvpación esté cons-
tituída en Grupos Sindicales de Colo-
nización, certificado expedido por el
Itegistro de Grupos Sindicales de Co-
lonización en el que conste el nombre
de la Entidad, número de la inscrip-
ción, así como el objeto social que
figure en los Estatutos o Reglamentos
aprobados. A los fines que se preten-
den obtener deberá figurar precepti-
vamente entre los objetivos soc:ales
el cultivo en común.

c) Cuando ]a agrupacicín este"r cons-
tituída en Snciedad civil, documento
de constitucicín de Sociedad en el que
conste el ohjeto social, e] cual deberá
incluir el cultivo en comím de las
lincas de los asociados. Las firmas de
los agricultores asociados deberán ser

legitimadas y el documento deberá
contener nota de la Oficina Liquidado-
r•a del impuesto de Derechos Reales.
Si se tratase de S^ciedades Mercanti-
les, deberá acompatiarse certificado de
la inscripc^Gn en el Registro Mercan-
til correspondient.e ^• copia auténtica
de los Estatutos.

4-3-2. Docuntento que acredite la
adquisición legal por la agrupación de
tractores para laboreó mecánico ade-
cuados. En d'cho documento, que ha-
brá de ser expedidrl por la .Iefatura
Agronómica de lá provincia respecti-
va, deberán hacerse constar los si-
guientes datps de inscripción en su
registro :

Fecha de inscripcicín y ntímero de
matrícula.

Poteneia en CV.
Nlarcá, tipó •y matela
Nombre p apellidos del propietario

o de la Entidad.
rr) En el referido documento, a la

vista de ]as hectáreas que se declaren
para s'embra de tripo por la agrupa-
cíón y en relación con la potencia
de lns tractores que dispongan, se ha-

rá constar el índice de mecanizac^ón
expresado en CV por hectárea.

b) Yara poder gozar de los bene-
lic:us a que se refiere la Orden m,-

n;sterial de 25-6-1963, los índices m.-
nimos exigibles serán los s:guientes:
De 50 a?^ hectáreas sembradas de

[r:go, 0,6 CV/Ha.

De 75 a l0U hectáreas sembradas
de trigo, 0,5 CV/Ha.

De 100 hectáreas en adelante sem-
bradas de trigo, 0,4 CV/Ha.

c) tio podrán disfrutar los benefi-
cios de aquelía Orden ministerial las
Entidades que dispongan de tractores
cuya fecha de inscripción en la Jefa-

tura Agroncímica sea anterior al día
1 de enero de 1959, salvo que encon-
trándose aquéllos, a juicio de la En-

tidad, en perfecto estod de funciona-
miento solicite y obtenga de la .Iefa-
tura citada, previo su reconocimiento,

un certificado que así lo acredite.
1-3-3. Cuando las Entidades agru-

p^n fincas sitas en zonas concentra-
das u en tc^rminos municipales en los
que hayan sido aprobadas por la C o-
mis:cín Local las bases provisionales
de su cóncentración, se acompañar^í
el documento que lo jutsifique, expe-
d:du por la Delegación del Servicio
de Concentración Parcelaria.

4-3-4. Petición, en su caso, de la
semilla de trigo a préstamo, suscrita
por cada uno de los agricultores agru-
pados con las formalidades reglarnen-
tarias y en la cantidad necesaria para
sembrar la superficie destinada a d-

cho cereal durante la campaña de
siembra 1963-64.

4-3,5. Petición, en su caso, de abo-
nos a préstamo, suscrita por cada unu
de los agrictiltores agrupados con ]os
requisitos y formalidades reglamenta-
rias, para fertilizar la superficie a
sembrar de trigo durante la campaña
de siembra 1963-64.

4-3-6. Autorización escrita de los
propietar:os, cón el conocimiento de
firma del .Iefe de la Hermandad Na-
cional de Labradores }- Ganaderos, en
el caso de que los agricultores agru-
pados sean arrendatarios o aparceros.

4-4. Cuando la constitución de la
Entidad o la adquisición de maquina-
ria se hal]e en trámite, se procederá
del siguiente modo:

4-4-1. El ducumento a que se re-
fiere el punto 4-3-1 podrá sustituirse
provisionalment.e con una copia auto-
rizada del acta de la reunión ceelbra-
^la por todos los agricultores agrupa-
^I^s en presencia del.Iefe y Secretario
de ]a Hermandaci Sindical de Labra-
cl^res y Ganaderos, en la que se acre-
dite que el objeto de la misma es
formar una agrupación de agriculto-
res, al amparo de lo d`spuesto en la
Orden del Ministerio de Agricultura
de fecha 25 de junio de 1963.

4-4-2 El documento a que se re-

fiere el punto 4-3-'2 podrá suplirse pro•
visionalmente mediante certificación
expedida por la casa suministradora

de la maquinaria o de la Entidad de
crédao correspondiente, en la que se
acredite que la maquinaria se en-
cuentra en trámite de adquisición.

4-5. Si se tratase de maquinaria
usada, se aportará, además del docu
mento expedido por la Jefatura AKru-
nbmica a que se refiere el puntu -1-3-'?.
una declc.ración suscrita por el titular
de la maquinaria de haber decid:do
y acordado transmitir a la Entidac3
constituída por la agrupación de agri-
cultores el dominio de dicha maqui-
naria, lo cual deberá justificar poste-
riormente con certificado de la •lefa-
tura Agronómica Provincial.

-3-G. En los casos que se regulan en
los puntos 4-4-1 •y 4-4-2, para obtener
los descuentos en el importe de los
préstamos de semillas y abonos pre-
vistos en los apartados a) y b) del pun-

to 2-1-3 habrá de justificarse por la
agrupación, antes de la fecha de prac
ticar la liquidación de beneficios a
los agricultores agrupadus, que que-
dó constituída lega]mente la Entidarl
v que se dispone efectivamente de la
maquinaria adecuada.

4-7. Las soliciturles de beneficios.
con la documentación referida ante-
riormente, se remitirí a las Jefaturas
Provinciales del S. N. T. t'esper•ti^•,^•
a través de las Hermandades y de la^
C'ámaras Oficiales Sindicales Agrar;as.
dehiendo la Hermandad correspon-
d[ente emitir informe en relación con
ln veracidad de los datos expuestus.

V. Plnzos pnra prescnlar las sodici-
ircrí^•.c de beneficios ^ ordrn dr prrfr-

r^^ncia áe las mismn.c

5-1. Las solicitudes deberán reci-
birse en todo caso en las Jefaturas
Provinciales del S. N. T. respectivas,
con anterioridad al día 1 del prósim^
mes de octubre.

5-1-1. Para las solicítudes qrre se
reciban hasta el dfa 10 de septíembre
de 1963 se establece el siguiento or-
den de preferencia :

n) Las Entidades que agrupen fin-
cas en zonas de concentración parce-
laria.

b) Las que hayan conse>;uido for-
mar fincas en coto redondo, de cuyo
extremo certificará la Hermandad Sin-
dical de Labradores Y Ganaderos.

c) Las que se constituyan como En-
tidades Sindicales Cooperativas o Grtt-
pos de Colonización.

d) Las restantes agrupaciones, por

orden de entrada en la .iefatura Pro-

^^'ncial.

:i-1-2. El orden de preferencia den-
tro de los grupos n), bl, c) y rl) será el
de recepción de los documentos en la
Jefatura Provincial.

5-1-3. Para las solicitudes que se
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reciban a partir del 10 del próximo
mes de septiembre se determinara 1<t
preferencia por su fecha de ingre^o
en la ,lefatura Provincial.

l'/. Estzidi^o y resoluci^ón de las
solic^itudes de be^teficios

(i-1. A medida que se reciban las
solicitudes en las Jefaturas Yrovincia-
les se comprobarán si van acomñadas
de los documentos anteriormente de-

tallados v si constan las circunstan-
cias y requisitos establecidos, recla-
mando, en su caso, a los interesados
los que faltaren.

6-2. I,legada la fecha de 11 de sep-
tiembre próximo, las .Iefaturas Provin-

c:ales procederán al estudio y resolu-
ción de las solicitudes recibidas hasta
el día 10 de dicho mes, por el orden

señalado en los puntos 5-1-1 ,y 5-1-2.
Seguicíamente se tramitarán y resol-
verán las solicitudes recibidas después
de la indicada fecha por el orden es-
tablecido en el punto 5-1-3.

6-3. Las Jefaturas Provinciales del
S. N. T., al esttrdiar las solicitudes de
beneficios, comprobarán los datos de
la superficie de trigo indicada por los
interesacíos en el C-1 de 1961 con ]os
que figuren en los duplicados de di-
chos C-1 que obran en poder del
S. N. T. También se cotejará el dato
de la superficie que figure en la so-
licitud como preparada para siembra
de trigo en la campaña de siembra
1963-64 con la que obre en ]os dttpl'-
cados C-1 de ]961.

6-4. Del resultado de dichas com-

probaciones han de contemplarse los

supuestos siguientes:

6-4-1. Que tanto la superficie de tri-
go declarada en el duplicado C-1/1961
como la que conste en ]a solicitud a
sembrar de trigo en ]a campaña de
siembra 1963-64 sean superiores a
14 hectáreas. En este caso el o]os
agricultores afectados, si bien podrán

formar parte de la agrupación, no
tendrán derecho alguno a disfrutar de
los beneficios previstos en los apar-
tados a) y b) del punto 2-1-3. Tampoco
se ]es concederá la semilla de trigo
a préstamo, salvo en supuesto de oue
radiquen sus fincas en zonas de- cose-
cha catastrófica, para las que el Go-
bierno acuerde, en su caso, la conce-
sión de tales beneficios.

F.n cuanto a los préstamos de aho-
nos para fetrílizar la superficie de
trtgo preparada para siembra se ]es
concederá en la forma prevlsta con
carácter general.

6-4-2. C1ue la superficie de trigo
cieclarada en el duplicado C-1/1961 no
exceda de 14 hectáreas y, en cambio,
la superficie que flgure en la solici-
tud a sembrar de trigo en la campa-
ña de siembra 1963-64 sea superíor a
t^ hectáreas.

En este caso se seguirá el mismn

criterio establec;do para el supuesto

del punto (i-4-1.
6-4-3. Que la superficie de lrigo de-

clarada en el duplicado C-1/1961 sea
superior a 14 hectáreas y, en cambio,
la superficie que figure en la solicitud
para sembrar de trigo en la campaña
de siembra 1963-fi4 no exceda de 14
hectáreas.

En este caso, los agricutlores afec-
tados podrán formar parte de la agru-

pación, si bien en principio no se les
reconocerá derecho a disfrutar de los
beneficios previstos en los apartados
a) y b) del punto 2-1-3.

En cuanto a la concesión a préslamo
de la semilla de trigo y abonos para

la superficie de trigo a sembrar, se
estará a lo dispuesto a este respecto
para )os casos comprendidos en lo,

puntos 6-4-1 y 6-4-2.
No obstante, los agricultores com-

prendidos en este caso podrán justi-
ficar debidamente ante el S. N. T. ]os
hechos que dieron lugar a la varitt-
ciÓn de la superficie, siempre que se
produjeran con anterioridad a la fecha

cie publicación de ]a Orden ministe-
rial de 25 de junio de 1963, a cuyos
benefiicios se acogen. En tal supuesto
se ]es podrá aplicar lo previsto en el

punto siguiente, 6-4-4.
6-4-4. Que la superficie de trigo

declarada en el dupl:cado C-1/1961, así
como la superf'cie que figure en la

solicitud a sembrar de trigo en la
campaña de siembra 1963-64, no ex-
cedan de 14 hectáreas, siempre que
t.ales supeficies cotncidan sensiblemen-
te, tolerándose diferencias, en más o
en menos, de un 10 por 100. Si tales
diferencias fuesen superiores la Her-
mandad deberá emitir informe justi-

ficativo de las mismas.
En este caso, el agricultor afectado

podrá formar parte de las agrupación
y se le reconocerá el derecho a dis-
frutar de los beneficios previstos en
los apartados a) y b) del punto 3-1-3,
si bien condicionado a que con ante-
rioridad a la aplicación de tales be-
neficios se justifique documentalmen-
te, si antes no lo hubiera hecho, ante
la .Iefatura Provincial del S. N. T.,
la constitución legal de la agrupación
y la tenencia de la maquinaria.

En cuanto a la concesión a présta-
mo de las semillas de tr'en ^ ahnnos
para la sttperficie a sembrar de trigo,
serán concedidos con los requisitos
y formalídades que en anteriores cam-
pañas.

6-5. En todos los casos previstos
en el punto 6-4 se comunicará ]a re-
solución acordada por las .lefaturas
Provinciales a ]os agricultores inte-
resados, en forma reglamentaria, y
por conducto de las Hermancíades
Sindicales de I,abradores y Ganade-
r•os respectivas, haciéndoles saber
que pueden recurrir en al^ada ante

el Delegado nacion<tl en el l,Iar-u clr

quince dfas. Estos recursos se ^ranti-
tarán con informe previo de la Cá-
mara Oficial Sindical Agrar,a y de
las Inspecciones cíe Zona clel S. ^. '1'.

VII. C,'oneesiú^rt de benrJ'ic^ias

7-1. Las agrupac:ones c•uya cons-

titución estuviese en trámite al ^u-
licitar los beneficios deberán ,iuslifi-
car ante las Jefaturas Prov:nciale,
del Servicio Nacional del 1'rigo, an-

tes del 30 de junio de 1964, los si-
guientes extremos:

a) Estar consttiuída legalmente la

entidad, conforme se establece en el
punto 4-3-1.

b) Tener adquirida e inscrit-a a su
nombre la maquinarin para el cultivo
mecanizado en comtín de las fincas
de las agrupación, conforme a lo dis-
puestos en los puntos 4-3-1 y 4-5.

7-2. Las Jefaturas Provinciales del
Servicio Nacional del Trigo, a la vis-
ta de ja documentaciIn exig;da en
cada caso, procederán a practicar a
cada uno de los agricultores agrupa-
dos la liquidaciÓn que corresponda
para el reintegro del importe de los

préstamos concedidos, efectuándose
los descuentos previstos en los apar-
tados a) y b) del punto 2-1-3, en los
casos en que así proceda.

7-3. Las agrupaciones a]as que
fueren concedidos los beneficios pre•
vistos en la Orden ministerial de 25 de
junio de 1963 habrán de acreditar en
forma adecuada, en años sucesivos,
]a continuidad de la agrupación y el
cumplimiento de los demás requisitos
exigidos.

VIIT. Activida.des complemen.tarin..

8. Para el más exacto cumplimien-
to de cuanto se dispone en la pre^
sente Orden se procederá:

8-1. Por el Servicio ^acional del
Trigo, a ordenar a stts .Tcfaturas Pro-
vinciales cuanto se•r procedente para
la admisión, trámite >^ resoluc'.<ín de
las solic'tucies de los benef?c`os csta-

blecidos por la nrden m'n'stet^al dc
25 de juni^ de cste año: cunfeccio-
nar los trnclelos neeesari^^ c clesarr^-
]lar cualquier otra activirlad que con-
sidere procedente.

8-? Por la Dit'ección General d^^
Agriculttn•a, a diclar las normas a
que deben atenerse las .lefattn•a^
Agt•onóm`cas en el cumplinrient^ dr
las m's`anes que se les enccimiendan.

8-3. Por la Dirección Genera] dc
Coordinació q Agraria, a estai^ilecer las
normas a las que deberán atener^e
las Cámaras Oficiales Sindicales Aer^^-
rias p a instruir a éstas en cuant^i^
informacíones precisen para eI m^^-
jor cumplimiento de ]as funciones
que se enc^miendan a las mismas n
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a las liermandades de Labradores ^
(,anaderos. A tales efectos deberá es-

tablecer la relación precisa con la
Hermandad Sindica] \acional de La-
I^radores ^ Ganaderos 5• con las Obras
Sindicales de Cooperación ^ de Colo-
nización.

8-4. La Dirección General de Eco-
nomía de la Producción Agraria des-
arrollará el análisis económico de las
agrupaciones ^^ el estudio de los cam-
hios cuantitativos y cualitativos que
va.yan produciéndose en ]a esttuctu-

ra de los costos de producción. Asi-
mismo establecerá anualmente el ba-
lance de las distintas agrupaciones
en cuanto a sus característ'.cas esta-
tutarias ,y la relación entre los pac-
tos de dichas Iŭntidades ,y el desarro-
Ilo económico de las mismas. Tam-
bién deberá atender a cuantos pro-
blemas o consultas puedan plantear-
se en las agrupaciones o por las mis-
mas, en lo relativo a su economía de
producción.

8-5. Por el Servicio ^acional de
('oncentración Parcelaria v Ordena-

ción Rural se establecerá el modelo
de certificación a expedir, a efectos
de la preferencia establecida en la

Orden ministerial de 2:i de junio de
19(i3; facilitará asistencia técnica ^^
asesoramiento a las Agrupac:ones
constit.uídas en las zonas de concen-
tración parcelaria y dictará cuantas
clisposiciones considere convenientes
para el mejor desarrollo ,y cumpli-
miento de la presente Orden, en las
indicadas zonas de concentración.

('uando se trate de zonas de con-
centración parcelaria, el visado del
consentimiento escrito de propieta-

rios de fincas en arrendamiento o en
aparcería, prevenido en el punto
4-3-R, así como el informe sobre dife-

renc^as de superf;cie en las explota^
r•iones, a que se refiere el punto
11-4-4, se otorgarán por las [)elegacio-
nes del Servicio Nacional de Concen^

tración Parcelaria.

:Vtadrid, 20 de julio ^lt' 19(i3.-Ll
Suhsecretario, Sn^tfap_ o Pn^•do ('o-
^i n 1 fs.

E^ acto del
BOL^TIN^OFICIAL

DEL ESTADO
7.on:>s para la producción de patata

de síembrn

Resolución del Instítuto Naclonal de

Semillas Selectas sobre localidades que

se destínan en 1963 para producir pa-

tata orígina] certifícada y seleccíonada

de síembra. («B. O.n del 21 de ]unio

de 1963.)

Normas para la exportactón de la míel

Resolución de la Díreccíón General de

Comercío Exterior, fecha 5 de junío de

1963, por la que se modifican las nor-

mas para la exportaclón de miel. («Bo-

letín Oficial» del 22 de junio de 1963.)

C:íted,ras en lus F.scuelas de PerttoF

Agrícolas en Madr[d y Valencla

Orden del Ministerio de Fducación

Nacional, fecha 8 de junio de 1963, por

la que se convoca a oposlción directa

para cubrir en propiedad el Grupo I.

«Matemáticas», de las Escuelas Técnícas

de Peritos Agrícolas de Madrid y Valen-

cfa. («B. O.» de] 24 de junio de 19&3.)

cias Naturales», «Fitotecnia y Cultivos

Extensívos», «Químíca» y «Ffsica» de las

Escuelas Técnicas de Peritos Agrícolas

de Madrid y Valencia.

Crédítos a la exportaclón

Orden del Mínlsterio de Hacíenda, fe-

cha 12 de lunío de 1963, sobre crédítos

a la exportación. («B. O.» del 25 de ju-

nio de 1983.)

Normas sobre instalactón, ampliaclón,
perfecclonamiento y traslado de htdus-

trias agrarias

Orden del MinLsterio de Agricultura.

fecha 30 de mayo de 1963, por 1a que

se complementa el Decreto núm. 899/63.
que dicta normas sobre la instalación.

ampllación, perfeccíonamiento y trasla-

do de las industrías agrarias. I«B. O.»

del 25 de junio de 1963.1

En el «BOletfn Ofícial» del 28 de Ju-

nio de 1963 se publica una corrección

de erartas de la Orden anterior.

En e.l «Boletín Oficial» se publlcan

otras cuatro Ordenes del mismo Depar-

tamento y fecha 8 de dicho mes, por las

que se convoca oposíción directa para

cubrir en propiedad Ios Grupos de «Clen-

Importación ^ de a:godfin sin cardar

nt peinar

Decreto número 1.499/63, del Ministe-

rio de Comercio, fecha 26 de junio de

1963, por el que se establece un con-

tingente arancelario, libre de derechos

d importacíón, a; algodón sin cardar ni

geinar a la partida 55.01 del Arancel de

Aduanas. («B. O.» dal 27 de Junío de

1963.)

MeJoras estructurales de las esplotac,lo-
nes trlgueras

Orden del Mínisterio de Agricultura.

fecha 25 de junio de 1963, por la que

se promueve la mejora estructural de

las explotacloues trígueras. (cB. O.» de.i

29 de junlo de 1963.)

Vocales dc la Comisión Ast^sora de Lt-
vestigaclón Clenttfico-Técnica

Orden de la Presidencia del Gobierno.

fecha 1 de julio de 1963, por .la que se

nombran Vocales de la Comisíón Aseso-

ra de Investigaclón Científico-Técníca.

I«B. O.» dej 2 de julio de 1963J

Vonnas para la regtilaelóu de lu exlNtr-

taciún dc ceboila cn stt rSCado natur.tl

Orden del Minísterío de Comerclo, fe-

cha $ de junío de 1963, por la que se

modifica la de 12 de julío de 1962, quc

dictaba normas para la regulaclón de la

exportación de cebolla en su estado na-

tural. («B. O.» de] 3 de julío de 1963.)

Normas regulando Ia e^lwrtaclún
de productos citricos

Orden del Mínisterlo de Comerclo, fe-

cha 8 de Junío de 1963, regulando 1a ex-

portación de productos cítricos. ( •cBole-
tín Oficial» del 3 de Julío de L963.)

Concentraclón pa.rcelarla

Orden del Ministerio de Agriculttua.

de fecha 24 de junio de 1963, por da

que se aprueba la prímera parte del

Plan de Mejora Territoriales y Obras de

de 1a zona de ooncentración parcelaa•ta

de AlamSnos (Guadadajara). («B. O.» del
11 de lullo de 1983.)

Por otra Orden de la misma fecha se

aprueba el Plan de Aldealcorvo (8ego-
via).

Régímen económlco de una finca

Orden de1 Minísterio de Agricultura.

de fecha 1b de ^unio de 1963, por 1a

que se Sí,ja el réQímep económíco ap11-

cable al desarrollo de la oolonizaclón de

1a finca «Carralelon, sita en el término

munícipal de Cazalegas (Toledo). («Bo-
letin Oficíal» de1 il de juaio de 1963.)

Pl:tn dc colon ‚zaclón del 7.fiJar

I?ecreto del Mínlsterío de Agrícultura,

ntímero 1.588/1963, de fecha 4 de ju-
lio, por el que se setia.la la fecha de ini-
ciación del plazo filado en el art. 8.^^
del Decreto 875/1963, de 1$ de abríl,

aprobatorio del Plan General de Co.lo-
nizacíón de ,la zona regable del Ca-

na1 del Zújar (Badajoz). I«B. O.» del
12 de julfo de 1963.)

Precio del lúpulo

Grden del Ministerlo de Agricu.ltura.

de fecha 27 de junio de 1963, por la

cual se fíJa el precio del lúpu]o para 1a

actual campaña de 1963. (s<B. O.» del
]b de jullo de 1963.)
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Concentraclones parcela.rlas

Decreto del Mlnisterio de Agricultura
número 1.660/1963 de 4 de Julio, por
el que se declara de utllldad gública 1a
eoncentracíón patcelaria de 1a zona de
Barrfentos de la Vega (León). («B. O.n
del lb de ]ulio de 1963.)

En el mismo «Boletín Ofíciah> apare-

cen otros seis Decretos de la mísma fe-

cha, referentes al propío asunto, en

los pueblos de Castromocho (Palencia),

Cabezón de Valderaduey (Valladolid),

Arrauzo (Navarra), Solarana (Burgos).

La Armarcha (Cuenca) y Castmbol de

Campos (Valladolidl.

Delegaclón de funcíones

Resolucíón de ]a Dirección General de

Montes, Caza y Pesca F'luvíal, de fecha
19 de ]unio de 1963, por 1a que se de-
legan determinadas funciones en el Sub-
dlrector de1 Patrimonio Forestal de1 IIs-
tado. (aB. O.» del 20 de julio de 1963.)

Premlo sobre investleaclón ganadera

Resolución de la Dlreccíón General de

Ganadesía, de fecha 25 de ]unio de 1963,

por la cual se convoca un ooncurs0 para

ad]udicación de.l «Premio Alfonso Martín

Dscudero, sobre investlgacíón ganade-

ran, dotado con 50.000 pesetas. («B. O.»

del 20 de 7ullo de 1963.)

se i1]an los perfodos hábiles de caza en

todo el territorio nacional y las vedas

especíales que se establecen o prorrogan

para 1a campaña 1963-64 en dlstintas zo-

nas o províncias. («B. O.» del 23 de Ju-

lio de 1963.)

Explotaciones trlgueras

Resolución de la Subsecretaría del MS-
nisterío de Agricultura, de fecha 20 de
julio, dando normas para el desarrollo
de la Orden ministerlal de 25 de junio
de 1963, sobre mejora estructural de las
explota^cíones trígueras. («B. O.» del 25
de julio de 1963.)

Concentraciones parcelurla^

Decreto 1.828/1963, de 11 de julio, por
el que se declara de utilidad públíca la

coucentracíón parcelaria en la aona de

Requena de Campos (Palencia). («Bo-

let!n Oficail» del 26 de julío de 1963.)

En el mismo «Boletin Oficlal» apare-

cen otros nueve Decretos referentes a^l

mismo asunto para los pueblos de Cas-

trillo de las Piedras (León), Melgar de

Abalo (Valladolld), Monasterio de Vega

(Valladolid), Villagarcía de Campos (Va-

]laddid), Horcajo de las Torres (Avila),

Domingo Garcia, Migueláñez y Bernardos

(Segovla), Casar de Talamanca (Guada-

Iajara, Salvatíerra (Alava) y Villadíez-

ma (Palencía).

Comercio, de fecha 24 de Jullo, por el

que se suprimen los derechos arancela-

ríos a la exportacíón de bldones de acel-

te de 20 kilos o más de contenido, («Bo-

letín Oficial» de.l 27 de julto de 1962.)

En el mismo «Boletín Ofícia.h^ apare-

ce el Decreto 1.848^1963, por e1 que se

prorrogan hasta el 15 de octubre las

suspensíones de los derechos arancela-

rios de Aduanas para 1a importaclón de

semilla de aceite de cacahuete.

También en el mísmo «Bo:etín Ofi-

cíal» se publica la Círcular núm. 9/63,

de la Comisaría General de Abasteci-

míentos y Transportes, regulando la en- '

trega de1 aceite de oliva para el mer-

cado interior por qutenes pretendan la

expartacíón de este artículo.

Concentraclones pareclarlas

Orden del Minísterio de Agricultura.

de fecha 1 de ,lulio de 1963, por la que

se aprueba la prímera parte del Plan

de Mejoras Terrítoria.les y Obras de la

zona de concentracíón parcelaria de Tar-

dajos de Duero, Miranda de Duero, Ra-

banera de Campo y Cubo de la So'a-

na (Soria). («B. O.» de1 27 de jutlo

de 1963.)

3uspensión de derechos arancelarlos

Decreto de1 MLnísterio de Comerclo,

número 1.896/1963, de il de ]ulio, por

e1 que se suspende por tres meses la

apllcación de los derechos establecídos

en el apartado 12.01 B 3, para la ím-
portación de habas de soJa. («B. O.n de]

20 de ju11o de 1963.)

Perltos agricotas de Colonlzación

Resolución de la Direcclón General det
Instttuto Nacíonal de Colonización, de

fecha 2 de junlo de 1963, por la que se

hace pública 1a relacíón de aepíra:ntes

admitídos al concunso para proveer pla-

zss de Perítos agrfcolas en el mencío-

nado Instítuto. (aB. O.x del 20 de julío

de 1983.)

Delegación Peninsnlar Dara Café

Orden de la Presideacia del Gobíerno,
de fecha 9 de 7ulio de 1983, por la que
se amplfan los plazos fijados para Ia
teorga.ntza^ción y funcionamiento de la

Delegación Peninsular para Caté de las
C. O. S. A., de (3utnea.
22 de ]ulío de 1963.1

(«B. O.n del

Fnnelonarloti clvlles de^l Fst:rdo

Ley 109; 1963, de 20 de ju11o, de Bases

de ]os Funcionaríos Civlles del IIstado.

(aB. O.n del 23 de ]u11o de 1963.)

Represión de pnícllcas restricth•as

Ley 110/1963, de 20 de julio, de re-
presíón de prácticas restrictívas de la

competencla. («B. O.» del 23 de Julio

de 1983.)

Perfodos hábl'es de cazu

Orden del Mínlsterlo de Agrlcultura.

de fecha 12 de julio de 1963, por la que

Ocupaclón urgente de tcrrenos

Decreto 1.838/1963, de fecha 11 de ju-
lio, por el que se dec'laran de urgente

ocupación los terrenos necesarios para

la realización de obras princípales y ac-

cesorías para la construcclón de silos

y graneros en 1as prov)ncías de Alba-

cete, Badajoz, Cádíz, Córdoba y Cuenca.

(«B. O.n del 26 de julio de 1963.1

Concentraclón parcelaria

Orden del Ministerio de Agricultura,

de fecha 1 de ju11o de 1963, por la que

se aprueba 1a prímera parte del Plan

de Me]oras Terrítóríales y Obras de .la

zona de concentracíón parce7aria de Ra-

pariegos (Segovis). («B. O.» del 26 de

Julio de 1963.)

En e1 mismo «Boletín Oficlal» se pu-

blícan otras cuatro Ordenes de la mis-

ma fecha, referentes a 1os pueblos de

Valderas (León), Almanza (León), Es-

pejo (Valdegovía-Alava) y San Crístóbal

de Leobalde (La Coruña).

Camp.lña olefcola

Orden de la Presídencia del Gobierno,

de fecha 26 de ju:io de 1963, por 1a que

se modifica la de 21 de noviembre de

1962 y se deroga la de 26 de enero

de 1963. («B. O.n del 27 de )ulio.)

En el mismo «Boletín Oficialn apa-

rece pub'.icada da Círcular núm. 10/83,

de 1a Comisaría General de Abasteoí-

míentos y Transportes, desarmllando es-

ta Otden.

Arance'es de :1du:uurs

Decreto 1,847i1963. del Minísterlo de

En e) mísmo «Boletín Ofíciah> a.pare-

ce otra Orden de igual fecha referente

al pueUlo de Gordoncillo (León).

Pesca del cangrejo

Resodución de fecha 20 de jullo de

1963, de 9a Dirección General de Mon-

tes, Caza y Pesca Fluvíal, por la que

se dan normas sobre el aprovechamien-

to del cangrejo de río. («B. O.» de'

29 de julio de 1963.)

Concentraclones parcelarias

Orden del Minísterio de Agricultura.

de fecha 1 de julío de 1963. por la que

se aprueba la prlmera parte de] Plan

de Mejoras Territoríales y Obras de 1a

zona de concentración parcelaria de Ja-

víña (Camaríñas, La Coruña). (tB. O.n

del 29 de julio de 1963.)

En e1 mísmo «Boletín Oflcial» víene

otra Orden análoga aprobando,la segun-

da parte del Plan de Mejoras Territoría-

1es y Obras de la zona de concentración

parcelaría de Valderrebollo (Guadala-

jara).

Ayudantes eomaru^tles

Resolución de la Dírecclón General de

Capacitación Agraria, de fecha 11 de ju-

lío de 1963. por la que se nombran Ayu-

dantes comarcales de Extensión Agríco-

la a los señores que se mencionan, («Bo-

letín Ofícíal» del 30 de julio de 1963.1

F.xportaciótt de productos agr[colas

Orden del Ministerio de Comercío, de

fecha 2 de julio de 1963, por el que se

díctan normas para la regulación de la

exportaclón de algunos productos agri-

colas. («B. O.» del 31 de .lulío de 1963.1
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Información sobre el k^naf

D. Luis Segarra, Ibars de Urgel (Lérida).

Agradecería a ustedes me mandasen amplia
información so6re `a planta el Iz°naf, con área
geográfica de cultiuo, así como noticias relativas
a la explotación en España de la misma.

La consulta que hacen don Luis Segarra puede con-
cretarse en tres puntos :

I." Una información general sobre la planta del
kenaf.

2." Area geográfica del cultivo de la misma y
3." Explotación en España de dicha planta.
Por este orden, trataremos de contestar de la mane-

ra más escueta posible, ya que mucho es lo que sobre
esta planta puede decirse.

I.° Información general de la planta
de /ZL'naf

EI kenaf, <<Hibiscus Cannabinusn, es una planta de
la familia de las malváceas, productora de fibra de
tallos como lo son el lino, el cáñamo y otras varias.

Su origen no está bien determinado, pues hay quien
lo sitúa en As^a y otros, por el contrario, consideran
su origen de América.

Se explota, por las especiales características de su
fibra, que son semejantes a las del yute, y cultivado
en condiciones apropiadas y obtenida la fibra en su
momento oportuno, produce una materia prima que
sustituye casi por completo al yute.

El impulso que ha tomado esta planta en el mundo
tiene su origen en las alternativas polít:cas y econó-
micaa por las que han atravesado los países pro-
ductores de yute.

Sabido es que, al formarse diversos estados en la
India, se consideró al yute por alguno de ellos como
una de sus principales riquezas, lo que determinó una
protección y la instalación de una industria al amparo
de esta riqueza.

La distancia ex^stente entre las zonas productores
de yute y los mercados consumidores de los envases
de esta 'fibra, hizo sentir la necesidad de buscar una
planta sustitutiva de dicha textil (en nuestro caso, el
kenaf) de fácil cultivo en América y que abasteciera
la industria de saquerío, necesario para las produc-
ciones características de aquella zona, principalmen-
te el azúcar.

Así es que, desde el año 50 aproximadamente, se
vienen haciendo una serie de pruebag en distintos

países de América para obtener variedades de esta
planta, cuya fibra tuviese características más próximas
a'.a que se trataba de sustituir.

En Cuba y Norteamérica, principalmente, se comen-
zaron los estudios para hallar las variedades más ap-
tas para su multiplicación en diversos países, y de esta
forma surgieron las variedades Tingo María, Javanesa,
Salvador, Cuba 108, Cubano, Sudan y otras muchas
que denotan sus países de origen y lugares de inves-
tigación.

La obtención de estas variedades está orientada en
distintos sentidos. Por una parte, las características de
fibra, y por otra, las condiciones de cultivo y ciclo
vegetativo, así como la resistencia a diversos parásitos
y enfermedades criptogámicas. La resistencia a los
nemátodos y a la antracnosis han sido los principales
objetivos.

Las características de la planta, tanto por la co!o-
ración del tallo, como por la forma de las hojas, son
también particularidades que distinguen a las diver-
sas variedades.

El tallo puede ser verde o de color morado, más
o menos intenso, y las hojas pueden ser enteras o pal-
meadas, como las del cáñamo.

Con estos elementos se obtienen variedades de ta-
llos verdes y hojas enteras o palmeadas y de tallos mo-
rados y hojas igualmente enteras o palmeadas.

EI ciclo de vegetación es muy variable y pueden
ser variedades precoces de ochenta a ciento veinte
días, hasta variedades tardías de ciento cincuenta a
doscientos días.

EI kenaf, entre otras ventajas, tiene la de tener me-
jores rendimientos en fibra por hectárea, llegando en
algunos casos a producirse hasta 4.000 kilos de fibra
por hectárea. Esta es la causa de que en el Pakistán
se esté extendiendo su cultivo y, según nuestras no-
ticias, muchas hilaturas consumen fibra de Hibiscus
en un 40 ó 50 por 100 y aún en mayores propor-
ciones.

Hay quien considera que la producción de fibra de
kenaf representa en la India la tercera parte de la pro-
ducción total yutera, lo que en un índice de su im-
portancia.

2.° Area geográfíca del cul'tivo
del F^enaf

El cultivo del kenaf requiere luz, temperatura rela-
tivamente a'.ta y humedad.

Se cifra su área de cultivo de una manera aproxi-
mada entre los 40° de latitud Norte y los 40° de la-
titud Sur, claro que esto de una manera general, pues-
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to que depende de muchas circunstancias : de altura,
proximidad de las costas, etc.

En la actualidad se cultiva en la India, Pakistán,
Siam y parte del Africa Central y Norte ; Argelia, Ma-
rruecos, Angola, Congo, Rodesia y aun Africa del
Sur, son puntos donde, de una manera más o menos
intensa, se está procediendo a su cultivo.

En Europa occidental, únicamente en España, Por-
tugal e Italia. En Europa oriental, y especialmente en
Rusia, se está extendiendo el cultivo de dicha textil.

En España su cultivo ha ]legado a ser de unas
3.000 hectáreas, extendidas por Extremadura, Anda-
lucía y Levante.

En Andalucía, y especialmente en Sevilla, el Insti-
tuto de Fibras Textiles, a través del Servicio del Cá-
ñamo, está extendiendo su cultivo por los regadíos del
valle inferior del Guadalquivir con éxito bastante no-
table.

3.° Explo?tación en Espoña de dicha talanta

\ ^^^^^^^^^^,,
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^ ^ ^
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rido lnformación y pr^cios ol dla^rib^idqr d^ cu sqno.
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Como ya hemos dicho, Andalucía, Extremadura y
Levante son los puntos principales donde se cultiva el
kenáf y se están realizando ensayos constantes sobre
la mejor forma de obtener la fibra de dicha máquina,
en líneas o a voleo, así como el tratamiento de los ta-
llos para obtener la fibra.

En términos generales, una vez segada la planta, se
deja secar, se somete a una maceración en balsas con
agua caliente y posteriormente, una vez extraída de
las balsas y secos los tallos, se agrama y espada con
máquinas semejantes a las del cáñamo, ensayándose
también la forma de agramar los tallos verdes antes
de ser enriados y las tiras de corteza que produce
este agramado en verde son las que posteriormente se
someten a la maceración, en agua corriente y caliente,
para obtener la fibra.

Las diñcultades que sobre estos procedimientos se
encuentran se cifran, sobre todo, en la parte econó-
mica, por el mayor o menor transporte que ha de ha-
cerse de los tallos.

El agramado en verde, y el enriado posterior, pre-
senta dificultades de secado y colocación de las cor-
tezas en las balsas que a veces pueden depreciar el
material con que se trabaja.

Este procedimiento, que en plan de ensayo y en
cantidades pequeñas parece ser el más adecuado,
cuando se trata de rea'izarlo en 'forma industrial y en
grandes cantidades, las dificultades que antes hemos
mencionado se multplican de tal forma que requiere
instalaciones adecuadas y bien dotadas para la eje-
cución de las distintas fases de que consta.

Esto es lo que a grandes rasgos y en el ámbito de
una consulta podemos indicarle, estando dispuestos a
hacerle cualquier aclaración que sobre el particular
pueda suscitarse.

Le recomendamos la lectura del artículo publicado
en esta misma Revista, por el Ingeniero agrónomo don
,Jaime Nosti, en el número 216, del mes de abril de
1950.

Juan Massanet.
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Gusano de la picota del olivo

R. Martínez, Cintruenigo (Navarra)^

Les ruego me inform^en clcse de insecticida
que he de emp^ear contra el gusano que corta el
iallo del olivo (aqui se le ftltu!a gusano de la pi-
co#a). Yo creo qtr^e c,hora es el mejor tiempo pa-
ra fratar de tratamiento.

I_levamos unos años que aparece con una es-
pléndida floración y iuego se marcha el frufo sin
que hasta ahora se hcya padido combatir, por lo
quc les agradeccría me contesten cuanto antes
/^or si es ésta la época odecuada.

Sería conveniente que enviaran tallos de olivo cor-
tados o dañados por el que usteá titula ^^gusano de la
picotan, así como alguno de dichos gusanos, ya que
sin saber exactamente que insecto es, no podemos
recomendarle tratamientos para combatirlo.

En cuanto a la pérdida de cosecha, son múltiples
las causas que pueden producir:a ; aclárenos, pues,
en qué epoca y momento de su desarrollo cae el fru-
to y, sobre todo, mándenos tamb^én muestras de acei-
tunas cogidas del árbol y del suelo.

Manuel Arroyo
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Prescripción de los derechos reales

D. Juan Valiente, Alcalá del Júcar (Albacete).

Transcurridos los diez años después del falle-

cimienfo de una persona sin hab^^r formalizado
las operaciones de parficioncs de sus bienes ni
haber prescntado el correspondienfe inventario
de los mismos a Ia of icina liquidadora para pago
del impues+to de derechos reales, síruanse infor-
marme en qué consiste la prescripción, si pres-
criben los derechos del impueslCo o prescriben las
multas por el franscurso del tiemtso de los diez
años,

La Ley reguladora del Impuesto de Derechos Rea-
les, de 21 de marzo de 1958, en su artículo 19, párra-
fo segundo, dice lo siguiente :

c^La acción de la Administración para liquidar el
impuesto prescribe a los diez años, contados desde el
otorgamiento del documento O LA EXISTENCIA
DEL ACTO QUE PRODUZCA SU EXACCION.

Por tanto, si se trata de un fallecimiento, los diez
años hay que contarlos desde la fecha del mismo y
las consecuenc^as de la prescripción son absolutas, o
sea, que la oficina liquidadora no puede exigir ni la
cuota del impuesto. ni multas, ni otra clase de exac-
ciones.

Lo único que pone en los documentos cuando se
presentan después de los diez años es la nota de exen-
ción por prescripción, según e: artículo 19 antes ci-
tado.
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Mauricio García Isidro
Abogado

LA MOSCA DE lA f RUTA
(Caratitis capltata)

que ataca a las naranjas, necesita un pro-

ducto de primera calidad para ser combatida

ES I^O ^ ^ 0
reúne esas características, ya que posee el

50 por 100 en DDT, condición precisa para
que sea eficaz, puesto que no sirven los pre-

parados de menor riqueza, aunque se fuerce

la dosis, paI•a que el líquido insecticida tenga

la misma cantidad de DDT

No es venenoso a las dosis recomendadas

No es peligroso para los que lo manejan I

ni para la fruta

Para preservar toda clase de granos y pro

ductos alimenticios y forrajeros almacenados
en graneros, silos, molinos, depósitos, des-

pensas y bodegas ; en barcos, vagones y otros

lugares de transporte ; fábricas de chocolates
y de pastas, confiterías, etc.

La acción insecticida del GEICY 33 dura

varios meses

I+ abricado según procedimientos originales

de J. R. Geigy, S. A., de Basilea (Suizal

Solicite folletos e información a:

Sssi^^a^ ^aóAi^^ d^ Abo^os Mede^
0'Donnell, 7 ,^ `'o Tel. 225 G1 55

± M

Apartado 995 1^1 A D R I D

i Registrados en la Dirección General de Agricultura
con los números '134 y 375

..
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MACAYA, S. A.
Representante exclusívo para EspaPia de

CALIFORNIA CHEMICAL CO. ORTHO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA (U. $. A.)

FRUTICULTORES
Proteged vuestros frutales con

ORTHOCIDE

moderno fungicida a base de CAPTAN

VITICULTORES
Tratad vuestros viñedos con

ORTHOCIDE u ORTHO PHALTAN
Y

ORTHOCIDE S 5-80 DUST
Protegiéndoles al mismo tiempo del

MILDIU Y OIDIUM

Contra el Mildiu de patata y tomate

ORTHO PHALTAN

Combatir la podredumbre de la uva con

ORTHOCIDE

Contra las plagas del algodón utilice

ORTHO ENDRIN

Para prevenir los ataques de araña roja
utilice la mezcla

TEDION-DIBROM
0

TEDION-DELNAV
con el mínimo nlímero de tratamientos

CENTRAL. - BARCELONA: Vía Layetaria, 2$.

$UCURSALES. - MADRID: LOS Madrazo, 22.

VALENCIA: PaZ, ZH.

$EVILLA: L111S Montoto, 18.

LA CoRtIf^A : P° de Ronda, 7 al 11.

MItLACA: Tomás Heredia, 24.

ZARAGOZA : ESCUelaS Pías, 56.

Depbsítos y representantes en laa príncipalea

plazas

Tratado de olivicultura

Doña Leonor Ruiz, Carcabuey (Córdoba).

^,es ruego me informen sobré el mejor trata-
do de olivicvlfura.

Como contestación previa, nos permitimos in3icar-
le que nos interesaría conocer los problemas más in-
teresantes que tiene pendientes en sus olivares, pues
como conoce el que evacua la consulta los olivares
de ese término municipal, es posible que se le orien-
tara mejor, que no dejarle en posesión de un libro
más o menos práctico que quizá, y más bien con gran
prababilidad, le dejara sumida en un mar de con-
fusiones. Díganos la cuestión o cuestiones que más
le interesan o urge resolver y entonces le indicaríamos
los trabajos especiales sobre dichas cuestiones o in-
cluso le daríamos la contestación directa a la cuestión.
Creemos de este modo ir al fondo del asunto y tratar
de resalverle con la máxima eficacia y mínima pér-
dida de tiempo para usted.

J. Miguel Ortega Nieto
¢,775 Ingenlero agrónonio

Insfalación de motobomba

X. X.-de Z. J.

Se va a electrificar la zona donde tengo un re-
gadío de tres hectáreas, y quiero porner un grupo
motobomba que sustituya a la noria actual, que
se movía por dos caballos, qu^e a ternaban en el
tiro.

El pozo (dibujado en el croquis) es de nivel
muy uariable, si bie^n se recupcra pronto el agua

ARQUETA ^ BROC4L

fi- ••r--^ - - - -•-^
^ ^

y ^Í---...
ANDEN

#-..b^-
^: ^'^^

i i ^
° ^ 'i a , i

i i i '̂
I ^i-•--...-. .... _. ^ ^

^
`/VE[ EN

I 1 i SEPT/EMgqE^

^v ^^ o i ^
I 0 I ^

^ I i ^

I ^

I ^
i

^

i
I

^i i
^- ^--^h ................. ^---=

que se saca. 7'endría que hacer dos bancadas, lo
que quiero euitar a toda coska, ya que para ello
tendría que révestir totalmente los túrneles d!e ba^
jada a ellas, como tuve que ^hacer con el pozo
cuando se construyó, pues el terreno es muy fal-
so y se desmoronaba la excavación.

He pensado que la solución podría ser calocar
el grupo sobre una base rectangular de ,hierro en
tíngulo, para poder subirlo y bajarlo según fue-
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ra nec!esario mediante dos cables de acero (para

evitar que girara) y un torno. Me interesaría sa-

ber:

I.° Si es f actible esa solución.

2.° Qué caudal debéría elevar para regar hec-
fárea y media (que es lo que calculo puede aben-
der un hombre), sembrada la mif'ad de alfalfa y
Ia otra mitad de patatas o remalacha.

3.° Qué grueso debería fener eI hierro en án-
gulo y cuál los cablcs de acero.

4.° Para caso de que no se elecfrificara, rse-
ría posible esa solución empleando un grupo a pe-
tróleo dle 2 CV. y 35 hilos de peso?

La solución de un grupo montado en uascensor» es
poco aceptab'.e, por su incomodidad y el peligro de
que inesperadamente suba el nivel del agua y moje
el grupo, inutilizándole.

Aunque más costosa, la instalación recomendable
es con centrífuga de eje vertical y motor e'éctrico su-
mergido o fijo al brocal. Aún cabe, si no hay instala-
ción eléctr:ca, accionar la bomba con motor diesel y
correa, montando la correspondiente transmisión en la

superficie.

Un grupo de 3 CV. para e'.evar 18.000 litros por
hora puede bastar para el caso. Si se prefiere electro-
bomba, el precio de la instalación completa se acer-
caría a 30.000 pesetas.

Es conveniente construir una alberca para disponer
del caudal exigido por el riego de pie, o bien instalar
un grupo de doble potencia, si el caudal de los ma-
nantiales lo permite.

Eladio Aranda Heredia
^,^]d Ingeniero agrónomo

Adq^isición de banda transport®dora

Copra (Barcelona).

A traués de AGRICUL7'URA de abril pasado
nos hemos informado sobre el disposifivo arras-
trador de productos puluurulentos y granulosos
( fofo núm. I 5), cuya descripción nos da el ar-
tícuio aMáquinas nuié^uas para la agriculturan en
la ^^ágina 231.

Estamos interesados en ver la posíbilidad de
adquirir e:.tc banda transportadora y les agrade-
cerícmos mucho nos indicaran nombre y direc-
ción áe la ccsa que conslt'ruye dicha banda para
Jccilitarnos más inJormaciones.

Para la información que precisan, sobre la banda
transportadora, cuya descripción se hizo en la pági-
na 231 del artículo «Máquinas nuevas para la agri-
cultura» deberán dirigirse a su constructor, Martin
Jean et Cie (Ets}, rue de Montdidier Breteuil (Oise^,
Francia.

Guillermo Castañón
q,777 Ingeniero agrónorno

^ ^ r̂
: ^yt irtJigurab(e viKO:
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Inexistencia de derecho a heredar

Un suscriptor palentino.

A1 morir una tía carnal sin testar, hemas hecho
dos particiorres los sobrinos, hijos de tres herma-
nos de la difunta; pero exíshé Ia uiud'a de otro
sobrino, que creo tiene dcrecho a heredar. Esta
lleva en a/^arcería las fincas de la d'i^unta hace ya
bas'tantes años sin confrat'o ninguno, y nos ame-
naza con qwe si no la hacemos ,h^^red'era no nos
entrega las fincas, por tener ella la ^osesión.

Además, como las fincas están fucra de mi re-
sídencia, quiero venderlas. Se las he ofrecido a 1^
viuda, y pan,^ce no ti^ene gran interés por ellas.

Ruego rrue díga si efectivamente es o no here-
dera, y si en el caso d^e no com^rármelas tiene
que dcjarlas a mi disposición y cuándo.

La viuda del sobrino a que se refiere la consul-
ta no puede heredar abintestato a la tía fallecida del
marido, pues al ^norir éste no podía transmitir ningún
derecho a su viuda que no le pertenecía, ya que pre-
murió a su tía carnal.

La sucesión entre parientes excluye los más pró-
ximos a los más ]ejanos, de acuerdo con lo que esta-

blec.e el artículo 91 S y siguientes del Código Civil ain
que exista derecho de representación en la línea co-
lateral más que en favor de los hijos de hermanos

Por tanto, la viuda del sobrino que al morir éste
no había heredado a su tía carnal que todavía vivía,
no puede ostentar derecho alguno a la herencia de
dicha señora fallecida.

En cuanto a la aparceria, si no existen contrato,
como se indica en la consulta, es preciso tener en
cuenta lo que establece el Reglamento de 29 de abril
de 1959 en sus artículos 43 y siguientes, segíin los
cuales la duración de la aparcería será como míniino
de una rotación de cultivo sin derecho a prórroga
más que por la voluntad expresa de ambas partes.

Terminado ese plazo se puede desahuciar a la
aparcera según el artículo 47 del mismo reglamento,
pero teniendo en cuenta que si el propietario no qui-
siera continuar en aparcería el cultivo agrícola de una
ñnca podrá el aparcero optar entre el abandono al
propietario del cultivo de la misma o su continuación
como arrendatario de una parte de tierra proporcional
a su participación, con todos los beneficios que le
otorga esta legislación especial. Sin embargo, no pue-
de el cultivador ampararse en este derecho (creado
por el art. 7.° de la Ley de 28 de julio de 1940) cuando
la aparcería duró ya el período máximo que para los

Por qué
Los agricultores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por au rlqueza en ŭumus: Más de diez veces superior al estiércol.
Por su calidad: La única turba española de estructura esponjosa y de cotización internacional.
Por su actividad biológica: La TURBA-HUMER activa la vida microbiológica del suelo y es muy ríca

en fitohormonas.
Por au acción físico-qufmica: Mejora y estabiliza la estructura del suelo. Regula su fertilídad y

activa la nutrición. Corrige las enfermedades carenciales. (Clorosis férricas, etc.)
Por au estructura fibrosa: Actúa como una esponja, reteniendo el agua y los abonos mínerales.
Por an mayor eficacia: Demostrada en experiencias oficialmente controladas y comprobada por mi-

les de agricultores; máximos rendimientos y mejor calidad en los frutos.
Por au economfa: Es el abono orgánico de menor precio, y además economiza hasta el 30 por 100

en agua y abonos.
Por au consumo: Por todo ello es el abono orgáníco industrial más acreditado y de mayor consumo

en España.

Solicíte la

a su almacenis^ta proveedor, a nuestros distribuídores oficiales o bien a

HIIM1iR, Fertilizantes Orgáníeos, S. L.
Avda. Rspública Argsntina, 14 - T^Is. 75535 y 74256 - SEVILLA

520



AGitICULTUHA

arrendamientos fija el art. 9.° del Reglamento preci-
tado de 29 de abril de 1959, que son en finca de apro-
vecham:ento agríco'a si la renta anual en dinero (o en
participación) es igual o superior a 5.000 pesetas ten-
drá un mínimo de duración de seis años, con prórro-
ga de otros seis, y cuando la renta no alcance la
cifra de 5.000 pesetas o la participación, el plazo
mínimo de duracíón será de tres años, con prórrogas
sucesivas durante quince años.

4.77i

Proh^b^ción de trillar

Mauricio García Isidro
Abogado

D. Angel Antonio Santa Olaya, Ribafrecha
(Logroño).

D^seo me indiquen si tengo f orzosamente que
dejar de trillar en una era de mi pro^iedad sitva-
da a las afueras del puc-blo y rodeada totnlmen-
te de edificaciones de la fami ia y ccondicionada
por mí al e}^cto de mayor comodidad en la ope-
ración.

De tener que no trillar en la era en las condi-
ciones en que esfá tendría que 1lacer obra, acu-
diendo al préŭ tamo, rogándoles qué me digan
dónde lo puedo pedir, presupuesto y condicio-
nes de la nueva edifica,ción.

Tal y como se plantea la cuestión por el Ayunta-
miento de la localidad, entiendo que entra dentro de
las facultades municipa^es, según el artículo 101 de
la Ley de Régimen Local, texto refundido aprobado
por Decreto de 24 de junio de 1955, por tener com-
petencia los Ayuntamientos, en el saneamiento y re-
forma interior de las poblaciones ; para prevenir epi-
demias y en cuestiones de Policía Urbana y Rural,
y en el artículo 102 de la misma Ley se considera
ob:igatoria para el Municipio la prestación de los
servicios sanitarios a través del Reg^amento de Sa-
nidad Municipal de 9 de enero de 1925.

El Alcalde, según el artículo 117, puede adoptar
personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de
gravedad, producida por cualquier accidente que pon-
ga en peligro la salud pública, las medidas que juzgue
necesarias.

A1 existir una denuncia del médico, que es el Ins-
pector Municipal de Sanidad, el Alcalde no tiene
más remedio que darle curso y tomar una resolución,
si la encuentra justificada.

Ahora bien, dadas las circunstancias que concurren
en este caso particular, pudiera ser que ejecutando
alguna obra se hiciera posible la continuidad de la
trilla en la era, evitándose que el tamo o polvillo fue-
ra hacia el pueblo cuando el aire resultase en tal sen-
tido, y el consu'tante debe dirígirse al Ayuntamiento
ofreciendo esas medidas (por ejemplo, el levanta-
miento del muro de cemento a altura suficiente), que
pudieran, una vez comprobadas, evitar el peligro que
supone para. el pueblo, según el médico, la continua-
ción de la era en tal estado.

Los préstamos para e^tos fines los suele proporcio-
nar el Instituto Nacional de Colonizac:ón ; pero dados
los escasos datos que proporciona el señor consultan-

te, no cabe la posibilidad de enviarle un presupuesto

y un plano.
Mauricio Garcia lsidro

.},779 Abogado

Deatrucción de groma

Suscriptor número 1^3.743.

Tengo una parcela de terréno con abundante
grama que no consigo destruir, y les agradeceré
que tengan la bondad de manifestarme si es
r^o^ible terminar de una uez con es^Pa planfa y
qué fi^ngo qu^ hacer ^ara elimínarla tota.'mente
de esta parcela.

La grama puede exterminarse difícilmente en su
totalidad ; no obstante existen herbicidas que la con-
trolan bien y, repitiendo los tratamientos, la destru-
yen. Esto resulta caro y además, como son productos
fitotóxicos, es necesario que nos diga qué plantas cul-
tiva en la parcela infestada para no ocasinar daños
a tales plantas. También nos debe decir someramen-
te las características del terreno (fuerte, arenoso, et-
cétera) y si es de secano o regadío ; con todos estos
datos ya podremos concretar más en cuanto al pro-
ducto a utilizar y dos:s en que debe emplearlo.

4.7f30

VICTOR CLAVERIA BOLSA
MAQUINARIA AGRICOLA

óemCre^dora para Lraator de eele line.e p^ra
remolacha o tres de maíz e alg^odón.

Especialidad en cultlva-
dores para mafz o algo-
dón, adaptados p a r a
tractor, con dispositivo
automático para fertili-

za ntes

F'atente número 260.041

lA C^RTUTA BAJA

(Zaragoza)

Fernando López de Sagredo
Ingeniero agrónomo

8embradara para Llro anlmaj, de
doe lineas para remolacha o una

para mafz o alaodóa.
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Cazuelas para la "Carpocapsa"

Cámara Oficial Sindical Agraria (Orense).

Un contribuyente de esfa Cámara, cultiuador
de árboles f rutales en Santa Comba (Bande), de
c-sta ^rouincia, solicita de esa entidad se le ja-
cilite la dirección de fábricas o casas comercia-
les donde rudiera adquirir el siguiente materia :

Botellas estacciales ucazamoscasn para colgar
en los árbo!es frutales.

llichas botellas, proaistas de un dis^ositiuo
especial y con una solución dé fosfato amónico
al 4 por 100 y vinagre corrom^ido, tienen por
objeto determinar el momenfo exacfo ^ara la
aplicación de los trafamiéntos confra la «Carpo-
ca/osa pomonella,,, uulgarrrnente conocida como
gusano de la manzana y^era.

Careciendo en e::te organismo de las referen-
cias adecuadas, me ^ermito 'frasladarla a ustedes
por si s^ dignan contestar d'icha consulta.

Para determinar el vuelo de ^cCarpocapsa„ no ee
emplean botellas <<cazamoscasn, pues no dan resul-
tado. En su lugar se ponen ucazuelas„ u c^ollas„ en
las que se prepara una disolución acuosa de melaza
de azucarería al 10 por 100, añadiendo también el
uno por mil de una disolución saturada de geraniol
en alcohol.

En cuanto a tratamientos, le adjuntamos la hoja
divulgadora original del Ingeniero agrónomo don Agus-
tín Alfaro.

Manuel Arroyo
-4.781 Iugeniero agri>nomo

Soplador transportador de grano
D. Francisco Barreda, Tembleque (Toledo).

Estando interesado en la adquisición de un so-
plador transportador de granos a disfancia para
usarlo en los cereales, mucho les agradeoeré me
contesfen diciéndome jábricas que se dedican a
1,^ consfrucción de dichos aparatos.

La firma alndush ias Mecanoagrícolas Domingómez,,,
domiciliada en Camino de Moncada, 83-85, Valencia,
construye el aparato soplador transportador de granos
a distancia, que el consultante demanda.

La Casa uFomento e lntercambios Comerciales, So-
ciedad Anóniman (F. l. C. S. A.), Hermanos Miralles,
número 57, Madrid, distribuye igua'mente un aparato
elevador de granos de la marca uGustin Filsu, que tam-
bién por medio de un ventilador transporta granos a
u,stancia, aunque dicha firma no es constructora del
aparaco transportador.

4.78'l
José María de Soroa y Planas

Ingeniero agrónoano

AH
MAQUINARIA AGRICOLA

Cubre de abono 2'25 m.

ao soo_s

Cubre de abono 2'90 m.

ao a6o.^o

Cubre de obono 3'S0 m.

icultor prefiere y la más vendida en España

ANDRES HNOS., S. A. ZARAGOZA

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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GARCÍA-BADELL Y ABADÍA (Ga-
briel) : Introducción a la
historia de la agricultura
española".-Un volumen de
251 páginas, publicado por
el Patronato "Diego S•aave-
dra Fajardo", del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas. - Madrid, 1363.

Con verdadero regusto lite-
rario hemos paladeado la obra
recientemente publicada corz
e.^te título por el ilustre Inge-

niero Gabriel García-Badell, en la que no se sabe
qué admirar znás, si el fondo, de insuperable alar-
de ideológico de síntesis; la forma, de elegantí-
sima dicción, o lo quE^ pudiéramos llamar, con
frase atrevida, la cultuz•a caritativa del autor. En
efecto, es frecuente en los escritores-y más aún en
los hombres de ciencia, y ambas cualidades las re-
úne el autor-hacerse paulatinameate una cultura
para uso propio, c^mo el avaro que atesora sus c.au-
dales sin dar a nadie participación. No es éste el
caso de la obra que comentamos, la cual se nos pre-
senta como la esencia producida por muchas horas
de trabajosa destilación de muchísimos libros, de
no fácil manejo por su rareza, por su estilo, por su
dificultosa comprensión. Una vez realizado el tra-
bajo-como producto, no se olvide, de muchísimas
horas de vigilia-, el autor nos lo entrega para que
en las breves horas de una primera lectura y en las
calladas consultas, que no habrán de faltar, consi-
gamos al menos tener una idea de conjunto, ahora
fácil de asimilar, sobre una materia en la que-con-
fesé.noslo sin rebozo-no nos habíamos parado mu-
chas veces a pensar.

García-Badell nos lleva de la mano por unos ve-
ricuetos ya trill : ados por él, y des^de lo alto de un
picacho nos muestra, si no la tierra prometida, al
menos la historia antigua prometida. Y desde el
momento en que no hay teoría sin práctic.a ni ta-
rea material sin fundamento lógico, a los escritores
que labran la cuartilla con la pluma para sembrar
ideas y a sus hermanos agricultores que escriben
en la tierra con el arado antes de regalarla el oro
de su trigo, unidos todos en la comím tarea (que
tiene mucho de apostólica), nos dice quiénes fueron
nuestros antepasados profesionales y de cuáles cos-
tumbres viejas nacieron las de nuestros días, todo
ello r^ferido no como dómine que explica la lección,

sino como el rapsoda que nos cuenta una deliciosa
leyenda oriental.

A1 margen propiamente del asunto en sí, García-
Badell inserta en el libro unos cuantos artículos mo-
nográficos, que vienen a ser como las luminarias
que adornan los árboles de Navidad. Destacan, en-
tre los modestamente titulados anexos, unos "Apun-
tes para la historia de las plantas y de las flores",
por su delicada composición, y"Felipe II y los estu-
dios geográficos estadísticos de los puebos de Espa-
ña", con cuyo trabajo se rompe una lanza-estamos
en pleno siglo xvr-en favor de tan discutido Mo-
narca.

Después de haber alcanzado la m:^xima catego-
ría, el señor García-Badell ha sido jubilado, y la
psicosis que este suceso produce, así como la posi-
ble carga de desengaños bibliográficos, le han in-
ducido a manifestar particularmente no sólo que
no piensa continuar esta obra, sino que tampoco se
propone publicar ninguna otra. Esto no es posible,
porque su ingenio es cada vez más vivo, slz estilo
renace más espléndido y su experiencia y conoci-
miento del corazón humano acrecen de día en día.
La.s buenas soleras no admiten el relevo, porque sus
caldos cada vez son mejores, y éste es el caso de
García-Badell, el cual inexcusablemente tiene que
escribir un tomo primero (después de esta intro-
ducción) dedicado exclusivamente al siglo xrx-que
es el más interesante de nuestra Historia, porque
en él la poesía épic.a se transforma en lírica-, y
otro segundo tomo para abarcar hasta nuestros
días, sin perjuicio de promiscuar con la publicación
de obras de otra clase. En este momento nos arro-
gamos la representación de su gran masa de lecto-
res para solicitarlo anhelosamente del autor.

EXTRACTO DE REVISTAS

Alcohol metílico de los vinos de Mendoza.-Publi-

cado en el Boletín Técnico del número 3, abril

1360. - Instituto Provincial Agropecuario de
Mendoza (Argentina).-Autores: SéxcxEZ, M., y
DErs, P.

Después de una detallada exposición de las opi-
niones de destacados enólogos europeos respecto a
los límites admisibles como naturales en vinos de
dicho continente, se indican a continuación cua-
dros con numerosos datos analíticos de dosis exis-
tentes del alcohol metílico natural en los vinos de
diferentes zonas de Mendoza, llegando a la conclu-
sión de que las cifras que indican su riqueza en di-
cha producto son similares a las de los vinos eu-
ropeos.
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mejores rendimientos

iAGRICUITOR!
ahora es el tiempo
de prevenir tu
campaña de riegos.

Consúltanos
sobre condiciones
de venta.

MONTALBAN S.A.
C . ALBERTO AGUILERA, 13
Tel. 241 45 00 - MADRID - t5

SOLICITE INFORMAtION. GRATUITAMENTE
lE FACIIITAREMOS LA OFERTA PARA
lA PUESTA EN RIEGO DE SU FiNCA REPRESEN7AN7ES 6ENERA^Bi
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MALATHION
C YAIVAM I D

(OIME11l01TIOFOSFATO OE OIETIIMERCAPTOSUCINAT0)

EI más poderoso y eficaz de los insecticidas

Producto de la American Cyanamid Compony

Segun orden de las autoridades agronómicas

TRATAMIENTO OBLIGATORIO
CONTRA LA MOSCA DE LA

FRUTA Y LA DEL OLIVO

EI "Molathion" está especiolmente indicado
para combatir a ambas especies de insectos.

EI nuevo precio rebajado del "Malathión
Técnico 95 °/°" reduce considerablemente el
costo de aplicación

MALATHION TECNICO
se ofrece a los señores Formuladores
para la preparación de insecticidas.

las características de M A L AT H I O N,
en relación con los actuales insecticidas
son las siguientes:

• Mayor poder insecticida
• Eficacia absoluta
• Compa^ibilidad en (os mezclas
• Gran capacidad retentivo
• Irresistibilidad

MALATHION
Puede formularse en

• líquidos emulsionobles.
• Polvos humedecibles.
• Polvos para espolvorear.

Solicite un "Manual MALATHION" a los
importadores exclusivos:

IMPORTADORES REUNIDOS, 5. L.
P.° de la Castellana, 13-Madrid Tel. 223 49 87
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Explotación Agrícola

Ventosilla
(Aranda de Duero)

•o

GANADO V A C U N 0 LECHP;RO

HOISTEIN-FttISIA

LLrCHE LrN POLVO PARA USOS

I N D U S T R I A L E 3

LFCHE EN POLVO PARA AVES

^ . Ao N prrmlte la ^Uit^ ain prerfa autorSeielOa
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OFICINA AGRICOLA , S , A,
Ingenieros Agrónomos

P° de Ic Castellana, 100 - Teléfono '-^>> :3H o0

MADRID

• Tractores HANOMAG-BARREIROS.
. Riegos por aspersión SEPPIC.
• Productos fitosanitarios.
• Tratamientos aéreos y terrestres.
• Maíces híbridos dobles.
• Asistencia técnica.
• Servicio post-venta.

SUCURSALES:

BADAJOZ-José Antonio, 46

CIUDAD REAL-Avenida Rey Santo, :3

CORDOBA-Manuel de Sandoval, 5

GRANADA-Recogidas, 53

HUESCA-General Franco, 2

JAEN-Hurtado, 21

JEREZ-Conde Cañete del Pinar, !i

SEVILLA-Paseo de Colón, 10

ZARAGOZA-San Miguel, 51


