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LA MARAVIL^A DE lA TECNICA ALEMANA

159.500 ptas.

• Excelente rendimiento y reducido consumo.

• Fácil manejo y rapidez de maniobra.

• Grandes facilidac^es de pago.

Respaldado por una larga
EXPERIENCIA Y EL MEJOR SERVlCIO

^ ^ .. • . • • ^ . • ^ ^ ^

ALBACETE - ALMAZAN - ALMERIA - AVILA - BIIR(308 - CACERES - CIUDAD REAL - CORDOBA - CTJENCA - C3RANADA
HUESCA - JAEN - JEREZ DE LA FRONTERA - LERIDA - LOG6tOP0 - MERIDA - PALENCIA - SALAM.ANCA - SEOOVIA

SEVILLA - TALAVERA DE LA REINA - TOLEDO - TUDELA - VALENCIA - VALLADOLID - VILLACAFlAS - ZA^DdORA

ZARA(iOVA
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Editoria)

En plena campaña naranjera

Lu c•rntrl,cñtrr rlr c.z'1^o^•Lcrc•ititt de ugriu,^ sr cir^tc

rlr..•rrrrolr•irtrrlo rlr rur tnorlo snti.t•frrrtorio rrt cuutr-

to rt lrrs .^alirlrt.^ clc J^'rrta, Itrthir^rrdosc alcartzado r]

lll rIr lo.^• rorrirrrlc.^ Irr c•fJru clr S1:>'.-/^,S tortcludrr.^.

lu rrrrr .^•rrl,nn • ultt'o.rintrtrlnntcttlr, tur 1:,' l,ot' IOU

tttrí.^• qrrr rtt urrcilur/cr frchn c1c lu cnnrl;uira 1^I(il/6?,

r/rr ytrr ln /SJh_^/li:> rtu lnrrrlr^ cnn.^irlrr•ru'.^•r rtornral

l^or lu•. r^cc(o.^ c1c /cr lrclarlcr. Fstas ciJr•cr.e, sitt cnr-

1>rn-l^o, i^rrrr ulrjunrlo cl opiinrisntrz qtrc rrittcrhrr a

firtalc.c clrl prrsaclo aito. rn r^trc el arlelu^rto cott

t•c.t•T,cct o n Irr crrtnl,cŭru I11(il /62, t^rn rlc tnt .^1 ^ltot'

lU]), rrrrotrlrúrrrlotro.`; rtr r.^1os• ntontcttlos ro^r^ ttrr

rontrrc•io tcmcr'o.^•o cntlc lu }^ct'.^istcrttc Jlojcdc^rl clc

lu.^• mcrcur]o.^• r.t•It^rrtrj%ros, lo cptc •t•c tt'rrrluce rtr trrrrr

rrlortíu rtr In.^• r•ontl,rct.^• ul nc/ric^rrllur. rlrrr rntl,ir^u

t/rr rt rrlrrt^tnut'.^r.

1,'.^•l,critu lirtrr rluc Irrrcct' Jr'rrttr al Itt'ohlrnta clr lcr

r•uloc•ncirirr rlr ccuttirlnclcs ct'ccirtttrs rlc ur^rios rr cluc

Jot'zo.^•rrn^rrrlc co^tr7^rcc F7 a^cntP^rlo dc lcr•s plcc^ttcr-

rionc.^•. urnncrtto cltrc lo•^ cstnrlístirrr•^• no t•cflrjcrrr,

crr rttrrrrtn rr .^•ul,rrJicic•.^• 1/ rut'ir^rlarlc•^•, corr 1<r r.rrrc-

lihcrl rlrtr .^•r^ríct trccr.^rn•iu hrn^a l^nclrr rlt.^nrt-ollur

rutn l^olílirrr cih'írolu, }^ rlcnlro clc cllu, r/ cortru

rrrr.^•licítt itrrrrlrttnrtrlrrl, ut•ic•rrlcn• «1 nt/t•ictrlfur ctt

r•rrrurlo n lcr.^• r•rrr•ir°rlnrlr.^ nrrí.e ncottscjablr.^, tr°rti.rrt-

rlo ru r•^rr^rlcr, rru •^•dlo /rr.^ l^urlictrlrn•icladcs rlc s7r

ruso, siuu ful+rbirn cl r^olrtrnrtr fulnl cr ul,tencr rlc

c•nrln t,nrirclnrl. :1.^í, ^^or cjr!,; l,lu, rtt cl ca.^o rlP Icr

(C.4(/lslr))rclN, .ti'r']'Í(L ItrrP.S(!t'LO c(I)rUrrl' .Cl Ir1 srl})(']'^1c1P

nrlucrl l^rrrrlr rlrn' lrrr/« r, ctrmtrlo los injcrtos 1/ l,lrnt-

Irrciotrrs jór^rrtcs cst^tt rn },lrtra },rocl^ucrián. rr rrtr

r.rc•csu clr co.^•cchrr clc clifíc•i/ roloc'arfrirt, lcnic,trlo

r^,r rrt-ulu c/ r.ecrr.^•o l^crínrlo rlr trli7i^rtc^irí,t r1r c.^•tcr

Números

Enero
1964

I^;spnfia .............................. ........ 1 "^ p!;i..

1'cirtu^al c Il^^in_i.i:: ^ c^: ..._.. lti I, a:<.

..........._. _ I > :•.n.' I:est^^nle^ I,aíse^ ...._...._. '' I

rrn•irrlurl 1/ .^•u ruliclrul nterliocrr•, sólo rorttl,rrtsa-

rlrr, rtr l,rn•]r. /^oi• Icr auscnria clc srrnillrrs.

h;s trr^r•csm'io }tonsut• rrt la itrlc^rtsif^icarión rlcl

rurr.^•rnttu, trntlo r°rt rl irtfrr•iot• rlc rtttr•t•tro l,rrís, ctttc

turlar,íu l,ttrrlr clur nrrrcho rlr sí, conto rrt rl c:rlr-

riot', r1 parrr cllo nadn mcjor r/ue scrt;ir nl húhlico

nrrt-rrrrrr•ícr rlr cnlirlarl a ttrt 7^rccin ^rrtzottahlr. ('rrli-

c7crrl, r/ttc si^7rtif^icc^ J^-^rf^a clr buctr aspccto crtr^•ior,

l,cro rlrrr, .^obt•r torln, .`ccr rrt^ruclnhlc nl pcrlrrclr. F';.^

rlcc•it'. (t•ulrr rou cl c•ulnr trnttrrul rlr rtturlrn'cz, jrtgo-

.^rr }/ ccnr rrrlrrunrlrr c•nntbi^rrrrirítr rlc rrzítccn• }/ rrci-

rle^.

No sr }^rtcclc hor/ .^cnscttcrmrntc tnartlcnrt• el cri-

Irr'io, cort lctttto 1rsó^t deJcnd^i.rlo 7^or i^trttnttrrahlcs•

ca^hortcrdores dururtt-e ^^ntcFzos artos, de qzre el co^t-

.^•tntrirlor r.rtt•urtjrro ^pref^iFrP lrt ft-uta rírirln. Lrr rc-

rtt^^r^rcrci^rín rlr las 7^osiciones es}tnitolas cn rl r.r'-

tPr•ior', clc nturlu cspcrinl cl espect,ac^rlat• i,tc•t'crtrrrr-

lo cn c1 /rtr'rcrrclo alc^rrrcí^r ^ lu t^rc°jorcr clc uucslt•o.^

r^nt^ío.^• rrl Rcitro ('rtirlo se rlrbrrt, rrt }/rcnt Ixtrlc• rtl

ln•rclunritrio rn l,t•imrt•a 1.cnrl,urarla clc lrr rtcu^rurja

trrrrcl, rlrrr rrr lu nrnr/oría rlr lrrs zorta•^ rrlrnrt^n, n

l^rn'tit- rlr tnr^cliurlus rlc nut•ictnhr•r, ttrrrr ltrol^orriórt

cntt'r crzícc•cr^'cs ^ ríciclos clue 1a hrrcett s^trrtnmc^^tr

a^rrrrlcrblc al 1tczlcrdcrr.

El aclclcntlu crt los rrt^t^íos rlr r.^•ta t^rn-icrlncl, qttc°
rrt uca.^•ionr.^ ha llc^urlo u r^.r},or-1rn•.^r rr Jiurrlr°•^ dr

oc•hr1,r-c, ltrt siclo ftr^trsto },cn'n lrr rncn'cltcr dc lrr•^

crntthnitrt•^• rrr yrrr eslo lru or•ttt•rirlo, l^tres si hiru

los l,rrrnrr'o•e <^nt•^ío.^ cnn.^ir7uir^roit alcrrnzcrr. cotnu

toclrr rtorcdrrrl, btrPttos ln'ccin.^, l,t'o^tto sc rlcrbrr.

rtrculu r/ cottstrnticlor rlr lcr conrr^stibi/iclad rlc.^-

rrgrarlrrhlc rlc rrcrurlln Jt'trln ittrnnrht^•rr, 7/ /o.^ prr-

cios, nl i^rrul qrrc la rlerttnn^rla, dcscc•ndírtrr ^t•c^r•ti-

l^irro.^anrcrrtr. alcrrrtzando de lleno l^ rott cat'ac•tr-

res rlr gravcdncl rrl c/rucso rlr los rn2^íos.

Ert 1cr t;^'e•eettlc ccu^ipairo, mrrl/ crcct•tcrda/^rcrtte.

rto sc hrr l^ct'ntilirlo /n r.t•l,ot•1nr^rírr rlr P.^lrr t•urir-
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AG[tl('C;I,TURA

r/rrrl lrasta r^l l-{ rle rrni^ir^irrbrr , rr^nrrtenic rtrlu ln ea'i-
i/^°r^^•^irr yerlr^ral rl^^ In relrlr•idrr S,SU/1 entre .ti'óli^los
.^•nli^blr^x i^ ríci^lo, run lo r•r^al se ha qrrese'r^Carlo, e^n
^^^^rrer•nl, err lv.^• nrerrrr^rlu.^•, drsde r^l t^ri^nrer ^^lor^rer^-
to, frut^t dr e:rc•elei^te corrres^tib'ilidad rtue iza te^^i-
do gran ace^ta^•ión por parte del r^onsu^7ni^tor ^

q^ue ha clado l^u^^ar al incren^lento cle q^uP al ^rin-
r•i.7^io lt-e^rnos^ hecho 7^rre^tció7r.

^Si^n e^rnbargo, era 7ruest^•a. o^i^r^ión, tal r•elaeió^rr
^le S,SJ/1, ace^^table sólo. T^ara los p'rin^eros mo-
rnentos, debería^ e^lF^^?arsn a^ 6/1 a partir ^le pri^rne-

ros o, ro^no r^rrí^.ri^no, rle ^rredia^los ^te dicien^bre,
sir^ tolerar rle rrirlqíc7^ rrinrlo. r^or^zo ^or• alt^zí'r^ sector
s^ ^^^rr^l^^r^^lr. i'^^^l^ucirla a 5/1, 7^ara ^leterrrr'i^r^a^las
rvn•ferlurles, / o yrie, .^°i^^ l^!c^^n• a^lu,las, sEría de i^e-
fas!as rorrser°uei^r^ias. Ln cli^r^ers^irlarl rle zo^rras r^ ^le

variedarles rle q^ue disnonenros, pern^it,e situa^r e^^.
c^adcr. ,rlnmento en los 77z-ercados fruta de elevado
írr.dice ^le ^zrrd^urez, condiciór^ precisa ^ara no estar
er^. in-ferior^icla^l f'r^ente a 'rr.^rrestros corrlpetidores ^
7^ara aseg^rrar 2^n.a dema^n.da crecienf.e de ^n^uestros
a^r°ios. Estamos seq^l^ros de que este crit^rio, a^li-
endo tarrzbién- con^ rir;rrrrnsidad para los países bál-
tzros, ^laría lu.yar e7r ellos a^^n a.urnen.to sensibte
en ^rr^zr^stros envíos, ^les^nrintie7ido el tó7^ico ^le la
^refe^-en.cia rlel corrsu^nirlo^r• nór^li^•o rror !a fru^ta.
úcicla.

J^ryrt,o a la «^rra'vel» prestigia t,ambién en estos

^nornemtos rr la rraranja espa^'ñ.ola la varieda^l «sa-
lrrstiarra», rle ^rr•uri ^•iqi^eza en zlrr7^o i^ e.^^uisito

^^rrlrr^dar, Trrrbieraclo r-Fr^rese^^tado a7nbas l7asta fin.
rle añ^u, rrqrr•o.xi.^rrta^la^nerrte, el 7:i t^o^r 100 ^le la
^:r•^^o^•taci^ín total.

f9hoi•rr ^>ir^^ir. r.ti ^rrr^^^e,^m•io rCtre e^rr ^r^riesl.^r•n ^raí.^ .^e
.^•ic^ntn l^r trrr^^r^r•irfracirírr r^er•r^.^arzn irnr r^l ^n^artejn
rle la ^^rnu r^rrr.tin dr^ «rrni^el» . rtue Iro?/ nus c^oluc^a er^
situaciríre ^le ^r^e^rtrcja sobr•e crrulctuier- conrr^eticlor•.
Se trata fu^rirla»^e'ri.tal7ne^rite ^le la llegada, a rteter-
miri.a^los ^ne^r-carlos ^1e ^^nvíos corr excesi7^o porcerr-
Ca,je rle Cwrlriclo, rio jiist^ifcarlo 2ro^• las co^^rcl^ir^ion-es
rn^^feoroló ĉtir•a.^^ rtue harr ^re^lo^rni^na^ln e^n las zonas
^rra^ra7^.jera.s, ( o rtue q^o^lría ll,egar• a^•rear 2^_r^r_ a^n-
bir^nte rle ^lesr•o^rlfiarrza hacia esta ^ir^supr^^rable z^a-

r'iedrarl, bas^^, ^•orrla he^rr^us ^li^•lro, rle la niejura rl^^
rr z<estrcts ^^os^i^•io^tes c^rr el ^^.t^l eriur.

Creemos q^^^e, ert lus m^^clios ^^onrer^^iale.^ es^t^u-

ii^^les, rro se ha^ serrtido la rrc^r^F^saria i.uqr^ietrcrl, lrur-

to por éste co?rlo por otr•os ^r^r^u.r•hos 7rr•oblenru,^ q^ue
a.fectara a la economía 7aa^ranjera, 'in-q^uief,u^rl c^^ri^e

debería traducirse F^n la p^rresta err prá^^tica de r^'n

p7'ogrn?rza ^le est^u.^tios ^^ cle e^t^perien^^ias rr^ali^za-

clos co^rr la debi^la anzplitu^l ^^ ^^rre r^^rbri^^r•arr lorlos

los a^sx^ectos que cubría co7^s^iderar, ^^nirio su^rr: s^is-

tem.as de recogida, t'ra-rrspo'rt,é ,^^ rna7lipularidn e^r^

aln^l.acén, i^>7 fluencia de ta estiba, a.^í cv^rro ^te la

t^^mperat^ura, jru^^nedad ^ ve7tt^ila^^^ió^rr ^l^^^ra7t.f.e cl
trrr^rrstro^r^te, d^ln•ar•'irír^ rle la tr•a^nesía, t'rato rlarlo rr

la 'nlrr•^•aric•ía c^n los tnrerto.^• rlr ller^a^la, .t^iri cle.^-
cl^icln'r^ la posible 'i'rtfJuencirr del c7ilti^vo, rtborrarlo,
marco de pla7ctación, c^tc.

Felicitarrros a1 Sindirato de h^rutos '^ Pro.rl^ucfus

Ilortí^rolas ^ar la rnagnífica carnparra de Crrotra-

qanda. c^ue est^í llevando a cabo err los pa^í.ses corr-

sumi^lores; per^ rro clebemos olvidar que la 'rriFjo^r•

propaganda consiste en. servir excele,'nte fruta, ^^

q^ire su prod^^cr^ió^n. t^ e7rvío entra'rra 7^roble7rras q^lre

^lebe^z ser aborctados sobre uraa base cierrtíficn, pa-

ra c^rt^a reali7acirirr sorr 7rrecisos a^brr'nrlnntes 'rrlc-

dios econ.órrcicas.

A 7auestro juicio, ^rro^ t^^^ede'n. los i7rteresados, at^ri-

cultores ^ cornerciantes, perrna7^eeer- al 'n^la^•ge^r rle

est.a c2^est,ión, Unos ^ otros clebrn, ir ha^ci^é^l^lnse a

la i^lea ^le q^ue es r^ecesario realizar est^udios rle al-

to n.ivel, c7i colaborac•iói^ corr el lL7i7risterio cle Ag^ri-
r^ultu^ra, ^r•ove^err^lo eic razona.ble g^ro7rorcidrl !us
for^.clos precisos para tales est.trdios, si^rt pe^rj^ui^•iu

de la ^rna?^oa• a?^u^ta, q'ue ^le ^l^iehn Departa^nr^^rl^n
^r^rdi.era oh^erl^^rse.

^'I r°ita^lo Sirrdi^^ato, j^^rrrtu r^u^rr las Cú^rrluras O(i-

cia^les Si^ruli.ca./es Agrar'ia.ti dé las 2rr•uvirrcia,e i^^rte-

^'esadas, son los or•ga.^^^ismlos nuís irldic^ndns t^ara

e^rrca^lczar ^r^rra errrpresa que esti^rlarrlos f u.7rria^rrr^^t1-

tal co^^ vistas ^r Tn grar^ pro^lr^cció^n qr^e se rrl^ecinu
7/ c2r^z^a r^oloc•a^•^i,ón 7ro^Ir^Ea e^rr deter^rnir^a^los ^n^o.rn^^^rl-

tos ser ^rrrotit,^o de qrrrr^es trreoc^upa^^iorrr^s ^^ir e.tiie

se^^tu^• ta^rz i^rl^^nrfmtte rle ln ec•ono^r^'í.n ^r^a^^innnl.
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PATOLOGIA DEL MANZANO

Las enfermedades carenciales
,^o,r o^^ ^^l .a^^^o,

Ingeniero agrónomo

F:n c^l artí<•ulo antc^rior s^lltre las enfcrmEdades

^lc^ la nutt•ici^ín en c^l n^^anzano, hublicado en el

t^úm^^ro 350 lilicieml^t•e dc 1S)Ei3) de AGRICULTU-

Rr^, hemos tratado de los efectos quc la falta o

carencia ^lc los tt•es eletncntos n>ttt•itivos funda-

mcnta!es (1^. P. Ií.l, o sea c^l trinomio \itro-Fos-

f[1-Potási[•o, ltr[xluce en el c[tm^c^nient^^ desart•ollo

^lc^ este• frtital; ci^n indicaciún de las re'.aciones nu-

tri(ivas a^•onsejahlr.^, ^eglín la cdacl v 1>roducción

clc^ lc^s át•bolcs.

Per[1 de igual tnodo que en la :^Tedicina htttl^ana
ĉ animal, la carencia cn las planta5 d^^ otros ele-
mc^nt^ls, aunyuc sca en canticia^^es hcnneop_íticas,

c^s cau^^l de trast[rrnrls nlás o mcn[ts gra^•es.

l^a tl^^tnzano ^^s ^>articttlat•mE^nte sensihle a la

carencia <le Ma^ne^i[^ y^Ic^ 13ot•[t y también a las

dh Hie^rr[t. Gin^• y b^l^inganes[l, a 1>at•te cle utr^ts tl•i-
:,Y^t-cl[•n^c•ntrl [lc^ mc^n[n• im}>[n•tancia. ^lc• lrlti i•ua-

l^•^ ^•a[n^l^ ^l ^^xlxlnt•1• un rc^^ut>>c^n ^jc• I^l clu^• a^-

tuali»ente sc^ sahe s^lhr^ ^tt sint^mat^tl^^gía, efec-
tlls y rc^medi[ls aconsejahl^s.

Jl:^c^ r.s[ct.

l^a manzan[> f^s el fi•tttal mz^s sensiltle a la es-

caser [^ carencia dc^ ma^;ne^io, ctty<^s síntoma^ n^

^uc^lc^n }>ereihit•sc^ ha^ta c^i verano, hacia el [l^e^s cle
^l^;rl^ltl. I.^ls ht^jas tic^n^^n tln c•c^lot• ^-c•r^le clartl [l

^ri^ ^•c•r^lu^u i^n lr>s Itorclt•s y cntrt^ lr^s nc^r^-i^l^. l^:n

lu^ ^^a^us ^r^i^^i•^ l^tl<•<lcn allrc^^i<lr^^• nl,lncha^ }iar-

[1^^^ n[•cr^itic•,l^ „ [1[• t['.li[i^, nllit•rt^l. [^u^^ nrl ^tlf•lE•n
II[•^.;,u• .11 luu•tl[• [I^^I linllul, ^,ni• Itl nlt^ntl^ ,ll ini[^i<lr-

^c^ cl iual v cn la^ ^^lricd^l^lc•5 mcncls ,uscchtiitles.

^aparecen atacadas las hoja^ t^^ás ^-ie•jas, que caen
al suelo anticipadan^ente.

h^stos sínt^>ma^ pueden confunclirse con las de

carencia de potasio y tamhién con quemaclura^

llroducidas p[lr cald[^s para^itícidas.

Se presenta esta carencia en tet•t•en<ts dc zl^ttv

diver;^t}s tipos. hJs znás gra^^^^ cuanclt^ c^tincide con

la insuficiencia de nitrógeno y también cuando

hay etice^o de potasio. T.a E^scasez o falta ^1c es-
tiércol es otra causa ilesfavorahl^^, I>[^r•[luc^ el alx^no

urgánico aporta cierta cantidaci dc^ ma^nc^icl al

terreno.

La cat•encia de magnesio pttcdc tet^er con^e-

cuencias m^ts o menos graves cuando la caída de

Fig. 1
(:r:n^^^ drfulfacf0u dc las ramill:^^ leimin:^lr, dr• uu manrano.
d^•bida a di•flt•I^•ncla i•n m:^Kn^•tiio. t.a i•aíd q de• I:^^ hu.1a^ acanza
di•sd^• Ia ins^•rv•iún h;^oia i•I r•c[n•mu rir•I rarno. iSegim Wall:ace.l
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A(; HI CUL1'I?RA

Fig- Z
Hu.J;in d^^ nt:uiznnu ^•uu tiíulnm:u d^• ^.:r^•n^ ia rn ni;i;;n^•^iu: l'lu-
rocis inlrrc^^nal ^^ n^i•ru^í,v. ^b'otu I,on^^ AtihLon R,°:tic,irch Sta-

tion.l

las hojas c^ general y r^ipida. Sel;tiln Woodbrige

y otr(^5 investigadores, los sínton^^^as de carencia

cn n^a^nesio aparecen cuando el cuntenidu en las

hojas c^e este elemento es inferior• al 0,1£3 por 100,

con relación a la materia seca ; mientras que las
hojas <Ic 1Os árh<^l(^^ sanc)^ contienen tm 0,2fi
por 100.

Lati (^eficic^ncias agudati (^(^ m^^^;nc^sio, a^usacla^

}^or^ ll)s síi^tomas ant(^s 1»cn(•ic)na(iOs. ^^u^^(^e cur^^r-

se, en general, eficar y rápidamente, pLllverizan-

do el follaje con sulfato iY^agnésico disuelto en

agua, a la dosis del 2,5 pol• 100 (mejor que por la

adición de n^agnesio a1 tert^enol, repitiéndose dos

o tres veces el tratamiento con quince días de in-

tervalo. Sin cmbargo, es convenicnte prcvenir• la

aparición de^ síni:on^as de c^rencia, teniendo en

cuenta cste clementl) ^^n la^ f6r1^^1)la^ de al^>ona^l^).

A este efect^^ son (^ficaces la^ lxrtatias ma^nesia-

nas, o la c3olomita (car^bon^^)to c^ílc•ic(> >7^a^nésicO)

el^ los t.erren^^^ ácid(». Pc)(lría eml^lear^e también

cI sulfato magnésico, en canticlad hasta de 500-

700 kilogramos hect._ít•ea, en terrenos cat^entes de
este e'emento, para conseguir efectos n^zís dllra-
deros. ^

Se considera al n^anzano coi^^o el frutal^ m^)s
Sensib!e a]a ^;^casez o falta c^c h^ro en cl suelo.

^u cat•encia la n^anific^ta cl <^rh^)1 (^n su^ hrotc^

v cn l05 frutOs.

En primavcra, las yer^^as del extremo de las
ramas brotan tarde o no. llegan a brotar y mue-
ren, mientras que las yemas t^estantes dan lugar,
en cier•tos casos, a la for•znación de 1•osetas de ho-

jas incnudas y defor•mes. I.a desecación de los

l^r^^t^^^ ^^nf^^i•niu; ^^^i a^^,ini^n^(l^) (1(^^^I^^ ^^I ^^slrl^ii^n

l)^asta la r^^ma en c^ue tie insertan.

Otras veces 1(^, síntOm^^s aparecen al linal (lcl

verano. Las hojas del c^tremo <ie las ramas al))a-

rillean, con sus nerv^dura^ enr(^jeciclas v n(^c'r(^tii^
cn los bordcs y(^l á^)i(•(^ (lc^l lirr^l)O.

Las lcsi^^ne^ c^n la^ yc^^na^ })u(^(icn (•^)nllni(lirsc

con quen^adtlras clebidas a tratati^ien^os inoh(>r•-
tunos o mal hechos.

Síntoma hrecoz de esla carencia c^n las man^-

zanas es la a^arición, en la su^)el'íicie del frut^), de

zonas ede^natosa5, de colol• ^^erdc^ oscul•o, (^uc^

lucl;^> forman m^mchas ^^arda5, ^uhcriza(j^)^ o ('^)r-

ch^^sas, en(I^n'ec^idas v a vc^c(^5 <Igrict^)(^a^; lalc^s
n^anchas v (u^^n,is s^il^(^rO^as» ^)^r)r^^c(^n ^^^1)r^^ la

I)art(^ son^l)rc<1(la (1(^l frtllu y nu (l^^})c^n ^•unfun(Iil•^r
c^^n las co^tras tí^>icas (1(^ la «r^)lia» (1^'i^.^•i(•lncli^^r^r)^).

1^',n otros casc>s la suberizacic^n e^ interna, fur-

n^ándose, en la pLilpa de la Inznzana, nílclco^ (^u^^,

al pr'incipio, son eden^»tosos y di<ífano^ y n^^ís tar-

de corchosos, de color pardo claro y a veces de sa-

bor amargo, en c] fruto ri^aduro. Síntoma, cstc tíl-
t.imo, que pudier^ confunc^irse c(m la altel•^^ciGn
c<)nocida Ixn• lu; ^In^lo,aj(mes <'^m c^l n1^n^I^re (3e
((Ritt^^r hit», (luc ^)arecc ^c^r d(^hid^l a 2^crlurha('i^ín
cn l^)s disC>^)nihilicj^^(lcs (]c^ a;;il^).

Sc atrihuvc^ l^ln^hién ^) c•aren(•ia clc Ix)rc) I^) caí-

Fig. 3
Nínlo^ma^s cara^i9^^rí,vti^•u^.v d^^ la ^•ar^•ucia de buro ^•u lati manza-
na^: Kú^9^•us p,irQo,^ (cubcriz:^do,v) ^^n la pullr^. ^^ mau^•han u ru-

na^ .ubrra.:^^ i•n Ia Pi^•; di^l frutu. ^Scgím Wallacc.l
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da de frutos pequeños y arrugados, c^aída due más

i^recuentemente se debe a sequía coincidente con

c^cesi^•a carga de fruto, o a otras causas no ca-

rci^ciales.

Scgún an^ílisis dc Roynton (1^)5^1, manzanas

^^fc^•tacla^ por esta carencia contcnían dc ? a 8

1>ar(r5 }^t^i• millún de b^ro, y las m^nrana^ sanas

<lc J a 30 }a. h. n^. de este eleil^ento.

La carencia t^e boi^o pttede cttrarse agi'egando

al tcrreno, cn c:l ruedo de la 'co^a del árbol y a

cicrta di5tancia del tronco, bÓt•ax (borato sódico),

u ácido h^^t•ico, en pol^^o o disueltoS en agua.

Sc aconseja E^mplear 150 a''00 graznos de bo^•a^

i^i^r árboL C+'.1 agua boricada puede también intro-

tlucirse Ilasta la zona de las raíces con un aparato

i nyecto^r.

Otra mancra dc procecler es la pulverización del

follaje con la mi^ina soluci<ín boricada a la dosis
tlc 1^^0 ^rmno^ tic hrx•<iz i^t^r 1(1O litros ^Ic a^;ua.

rcl^iticntl^^ cl lralamicnfu tlti^ u tt'cs ^•ccc^.

('onvicnc <ttl^•ct•lir citic tan hcrjudicial con^o la
c^u•cnci<t c, cl cxcc^o clc 1>ortt, i^^oi• la conccntraciún

tlc estc c'.cmcnto cn cl a^na dcl ^uclo.

I ^ I 1•; R 1Z0.

1^',1 n^anzano es i^nenos ^cnsihlc que el peral y

oiro^ fi•ul^llc^ a l^i carcn<^ia tlc hierro (t•/uru•tis fÉ-

rrir•tr). Flay t•^^^^,^, sin cn^itai•^o, cn tiuc ^i^ tla c^la

t^ari^n^•ia in^•'ii^u cn tr•i•rcnt^s i;icn pro^°i^tos ^lc hic-

rr^^. i;or cn^•ontr^u•i;c cvtc clr^ncnto cn forina inso-
lul^'c v. }^ur cllo, no l^uctlc ^cr al>sorl^itlo I^or la^

i^<ú^•c^; c^to ^ucle ocin'rii• cn los terrcnoti alc•ali-

nos o calizu^.
l^:n talcs casos, les síntornas de cai•encia apar•e-

cen ya entrada la primati^era• hacia cl mes de m^-

yo. l^;l fioll^^jc <ln^at•illca ^^fcctanclo la clorosis pri-
nicro ,^ l^i^ l^oj,t^ n^^í^ j^"^^•cncs, c^ ciccir l^^s ^lcl c^-

ti•:^n^u ti^ l^i^ ru^^^^s, uuc^ cuinicnzan a^nuat•illcar

1>cr cl ^il>it•c. I^'n la^ hoja^ <•lor:íticas destacan las

^^^,^_i^, ltordcatl^is dc ^-crtle. solJi•e cl fondo genc-
cal amariilo ciuc, en los casos graves. ]lega a ser
<Ie itn color blanco marfilcfio, pudiendo incluso

hroducirsc necrosis m^s o^lenos intensas.

No con^'ienc l^'antar n^anranos en ter.i•enos muy
^•alizos, dchiéndosc haccr prcvia7nentc cl an^ílisis

cclcimétrico.

La adici^ín ^il tcr^reno clc sulfato dc hierro (ca-

l^arrosa ^•crdcl resulta ho^^_•^^ c^ficaz po^r dt^edar

ln•onto insoluhiliLado y las inyecc^iones en e1 tron-

co de una pasta preparada con aceite v citrato fé-
i i•ico cs dr efi•Lo^ parc•i^tic^, pucs con clla^ ^ó]o

A G li I(' ULTURA

F'ig. -k
Rrut^•^ ^i• m:^nrunu i•un sínlomas dr ^•;ir^•ui•i:^ ^1^^ hirrro: ('luroal:
aDiral di• Ias hu.i^^^, ^•u^'a. ^i•nilla^ nu•nonw ^libu.j^u^ ai prini•Itilu
inu^ fin.^ rrlí^^ula: adrmA^ sr obu^•rcan nuini•h:^^ parda•: ^•n luv

ói^rdc,c drl limbu í^iliar. lSegítn Wallac°.)

s^^ consi^ue reverdeccr a las rai^^as sit,uadas cn la

vertical del punto en que se hizo la inyección.

Resultadoti más cficaces v segtn•os para corre-

:;ir la clorosis fE^^•^•ica ^c consi^uen con cl cm^^lco
tl ^ lo^ coml_^ucstos oi•^>.,ni^^•ci; ^•iimi^:cji^^ <lc liict•rtt

tlcnomina^los ^^uclatcs tl^ lt,s uut^ c^i,t^•n ^li^'cr^t^^

1>i•c}^a^•ados comcrcia'cs.
I^,n cl Rcgistro U(^i^^ial ^le 1'r<itlu:•tos I^^itosanitt^-

rioti, de Ia Dieección Ge^^^eral de A^;r'icttltura, fi^n-

t•an inseritos trcti cluelatos dc hierro, de ]a^ fir-

mas Bayer, Geigy y Cros.

l^I «Fetri'on» de Rayer, ticne como principio

^lctivo '^t ^al s^klico-férrica ticl <ít•i^3o etilcn-tiiami-
n,t i^^ir<t-a^•éti<•o, <•on tina t•iciucz^t <lcl 3^i l^oi• 1(1(l.

S;^ al>^i^^^l cn }^ul^^ci•ización al follajc, a la ^Iosi^ tlcl

O.1O-I 5 l^or 7 UO, rci^ct ida clo^ o t res ^^cccs con

intci•^-alo: c]e rna ^cuiana.

I'uede aplicarse también laracticando c:n el ti'on-

co or•ifi^ios dc 30-25 mm. de pro^fundidad y 8 mi-
1_ín,etros de di^?mctres, como ináximo, para Ia nor-

mal cicatrización.
Los erificios se practican con hari^enas tipo Yres-

sler, pt^^fcr^ntementc en períoclo de reposo vc^c-

tat,ivo y ta^ando el agujero con un znástic ^1^^^-

pués de rellenai^lo con el quelato.

Por cl tnotivo indicado al tratar• de las inyc:•-

ciones de citrato férrico, en át^holcs va desarrolla-
cjo^. Zina sola 1>ct•for^iciún cs ^;cncralmentc insn-
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ficiente, hat^iendo de practicarse, por ejen^plo,

tI•es, separadas 120 ^rados.

L+:I duelato de Geigy («^equestre^ne» 138 he) es

un compuesto fér•r•ico del ácido etileno-di amino

hidro fenil-acético. Se esparce en el suelo, bajo la

copa, a razón de 50-100 ^ramos por pie, según ta-

maño del árbol, en el caso de clorosis débil ; o de

150 a 300 si se t^•ata de clol•osis intensa.

T+^1 producto se n^ezcla con tierra, para su me-

jor reparto; o se cubre ligeramente para evitar la

iuz dcl sol y, a continuación, se dará un riego, a

fin de facilitar la penetración del producto hasta

Ia zona de las raíces absorbentes.

I:n cuanto al preparado de la S. A. Cros («(^ue-

lacros 56» ), se aplica en el suelo a dosis que va-

rían segtín el dE^sarrollo de los árboles y la inten-

sidad de la clorosis.

En Ios arbolitos de vivero pueden bastar 5-10

^rainos por pie; 25, en los plantones recién pues-

tos, y el dohle cuando empiezan a dar frut.o. Los

manzanos en pruduc^•ibn reqllieren 150-'^00 ^ra-

n^os por pie en caso de clorosis alg^ intensa.

La forma preferible de aplicar este quelato es

disuĉ to en agua (unos cinco litros para las do-

sis petlueñas y 8-]0 ]itros para las dosis fuertes).

^e prepara, prin^ero, >_Ina papilla que se diluye Itie-

go con el resto del agtla. E1 quelato diluido se re-
t^arte en tres o cuatro puntos alrededor del tron-

co, en la zona de las raíces activas.

No dche conf>Indirst^ Ia clo^^^os^is t^^^^^7•i.cu con el
trmt^rillen rlr^! folluj^^ dcl^ido a otras causas, taleti

^omo cl cxceso de a^ua cn e1 suc^lu. en cuyo c•aso

e1 amarillco de las hojas sllele seI• total, o t•1 dt^-

hido a virosis, clrya 1•ln•n^a máti tíI>ica es la «clt^-

resis ca^ mosaico». 1^,'n cl caso de carencia de hic-

rro, ]a cloresis suele ser marginal y apical, col^^o
va se indicó anteriorn:ente.

^)^PRAti CAItI^;NCIAS.

Con n^enus frecuea^cia y n^enor itn}^t^rtancia t{^1:^
las antericres, pucdcn 1^rE^^entarse t^n determina-
dos cas^^s carcncias dc otros oli^t^-clementos, co-

mo el zin^•, cl cohre y cl calcio, sobre los ;^uales

daremcs nna k^rc:ve refercneia, ,ya uue han sido

mencs <•^'^.udiadas qtlc las preeedentes.

I^^n cuanto a las carencias de azufrc y de mo-

libdenc cs n uy po^^ prol;able qlle se presenten a

los manranos.

Resp^cto a la faltu rl^^ calcio, en t•1 manzano y

demás f^ ^_i_l_ales de ^epita. ^are^•e ser t^ambién ^o-

C(1 ir('C'Ll^'^ll"' V S( 11-ílnlfl('Sia 1)OI' C1 CSC'aF0 dPS-

arrollo dc la raíz, al^areciendo ntln^c^t•osas raíc^cs
secundarias.

En tierras carentes de cal, adem^ís del anormal

desarrollo radicular, las hojas se abarquillan y

presentan manchas descoloridas ^lut^ r^ípidarr^cntt^

pardean, lo que podría corre^irst^ mt>diantc^ un

ligero encalado.

Tratemos, por Iílti^no, de las carencias dc zinr^
v de cobre.

Zinc.^i^^sta carencia se I7^anifiesta, tanto t^n l^^s

manzanos como en los perales, desdc^ c^ue s: t•ca-

nuda la vegetación, después de la }^arada invt^r-

nal. h^n ^^ez de alargarse los hrotes, se for^»an

rosetas ^lc^ l^tojas, Ix^yucñas, amal•illenlas y, }^ru-

poreion^^lmente, al^;o ni<ís estrechas t^uc^ las nur-

males. La enfermedad ptlede taml^ién ai'ectar so-

lamente a algnnas ramas, que se ^^an ticcandu }^nr

su extremo, mientras que otras se muestran apa-

rentemente sanas.

Tales síntomas son bastanCe caracl.crísti<^oti, tii

hien hay otras carencias (especialmt•ntc la dt• }^o-

ro) que ^ueden ocasionar la foru^acicín dt^ t•ose•i^ls

de hojas.

Es enfermedad ^;ra^•e, qu^^ suc•Ie^ l^resentarse c^n

tierras sut^llas y de reacci<ín ácida, o ricas c•n fos-
fatos.

Puede corregirse esta carencia ptllvc:rizando t•1
ramaje, al final del invierno. poco antes de quc

se hinchen las yemas, con sulfato de zinc disucl-

Pig. 5
R-ntes dc uutnzano ^•un víutuma,v dt• t•amn^ ia d^• ^•inc: H:^^•.i^u
r: ,arrollo, hu.jas maí^ hNqu^•i^ati ^ ^•strf•^^h:^s qu^• I:^:^ uurinal;•:
^ trndi•n^^I q :^ furm;ir ru^etas di• hu,ia. rn I^i. ^rm;^.. l^•nuiuaL••:.

h;n ^•I ^^^•niru, un hrotc .anu. lS^gíin W.^llar^^.i
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ttl en a^ua. a la dt^si^ del ^l por 1O0. Caso de yue

cl efe.•to de este tratamicnto re^tilte incomplcto,

^^i^cd^^ recurrirse a^>ulv-erizar cl fclilaje t•t^n el miS-

n^t^ caldo de ^ulfato t^r zinc pcro rc:hajado a] 0•1

p^)r 100, <, s^a, ]00 gramos cn 100 litrt^^ tíc a^ua;

cl ^ulfattl de zinc puecje in^^or}^orar^e a It^s caldos

anticriE^(c^^;•.ími<•os, cstandtl in^li_atio cn c•sle caso

tjat• ^:rr^crc•nt•ia a loS 2^re^^ara^^os ^i ha;c c3c zineb

ti tie zint^h-ct>l)rc.

l'ara el dia^;nó5tict^ de esta carencia }x^r el aná-

^isi^ ft,'iar ^^tic^dcn sc^i•^^il• cie c^ric^nta.^iún las ci-

f ra^ ^i^;nientcti :

l'na-tit^s ^^>al•tes ptli• millrin (1 ) t^n lt)s castis <lc

t1t•(icicncia a^;u^^a. y clc ^^tl^ a nurv't• partc; ^^rn• lui-

lltín c^n t^troti ca^^>s, mientr^s c{iie la^ hoja^ sa-

na^ at•iis^in un etmtc^nidt^ e•n Gn c^ue v•aría entre

lt)ti lín^iteS dc ]0 a'^0 p. p. m.

Cobr^.-Aunyue^ mticho menos frecuente <^ue

la cart^n^•ia tlt^ ma^;nf^^io, zint• v otrt^s t^ligt^-t^lc-

I^it•ntt^^, ^^^ h^)n r^,^i^tl•atlu <•a^t^^ tlc <^,)r^•nc•ia tic^

t•t)h^•^•. ^t)111•t• tutlu tlcstic c^uc^ ^c• v°^in sustitt^v<'n<lct

luti <^uldt^s cúElrict^^ ^xtr anlic•ri^^ttl^^ln^it•t^^ a hase

tit^ zint^li. ]'al•ticiilat•n^c^mt^ sentiihlc, }larc•cen sel•

I^t 1?t•li^•it)sa Uuratla (Co/tlr-^^ tlPlit•iou,t•), la Rc^ina

t^t^ la^ I^c^inetas v la Rcineta hlanca del Canad•_í.
I,os sínton^as s^^ t)l^ser^^an en }>lena ^•c^;eta<•ión

( junit^, juliol sobre las hojas del eYtremo en los

lu•c)tes cic^l ar5o. I^'.n el ápit'e de dichas hojas ^pa-

rc^t^cn manchas ^^ar<^t^aziiarillentas, que lue^o se
n.^^^ro^an, t^ut•cinncltl la hoja dcft^l•Inatja : cl crc^ci-

^nit:nlu tlt^l r^m^c^ ^c^ ^letient^ a meclida ^^ue el nlal
^t^^an•r.^i h<ici^l ^lllaju v las ht^ja^ ^it•1 E•^(rc^mu <•at•n.

^c^i^in la^ illy^t^,ti^;,tric)11^^^ t^r_• 13t)tiltl Il!)5'?-,i;3)•

^íntomt^s ev i<it^ntt^s d^^ c^^r^^ncia tic^ ct^l^re sc n^ani-

fit•stan cuantltl cl análisis ft^li<^r indica mentl^ ^^c

.^ 1-^. }^. n^. dc este elemento.
('ret^ffl•it)n (19631, que ha observado c^asos de es-

ta carencia en e] stidoeste de Francia en las ^^a-

^ 1 i MI^i4ramos )wr kilogramo o gramo, por toneladti mé-
t:•i^•^.

:\ t^ I^ ^^' I' l.'P l' li :\

F ig. s
I1^•fii•i^nt•ia rn manr;tnr.u: Ho.jac ^•un t•luru^l.^ Int;•rc^•uaL qu^•
;cc^inza Ur^d^• ^•1 burdi• ha^•io t•I ^•i•ntni di•I Iitnbo. SaKitn W;;-

llace.l

rirv^dadc•S citaclas, actmseja e] tratamient^^ tle in-

viernt> c•on caltioti t•ú^^ric^tis cont•t^ntrac^t^ti l4-^^ ^^or

1(1O dc^ ^ulfatt> dt^ <•t)ltrcl.

Uuran^t• l^t v't^:;rt^tcit">n. tlrsilui•, tlr I<t <•aítl^i tlc•

lu^ pc^talt^s c3c• la Ilttr. }lut•tl^•n ^i^rt•^ar^c ^^U ^^ra-

n^t)s <lc sulfalu clc t•tihr^• ^l It^; t•^)ltlt)ti in,t^c^^i^•i<jaS

ct)1•ricnte^, ^>t)r ^^atl^l t•it^n litrus (t^ ^t^a ^il (l.(li^ })tn•
10O!, rE^^^iticntlt^ c<^tl^^ t^uint•t^ cjías.

^^Imr^runr^so.-Su carencia es también causa t^e

cloro,eé,^, pcro ^7ue ^e distin^ue t^c^ la t^cbida a la
falta dc^ hici•rt, pc^rc^ut^ ^ n el cast^ dcl n^an^anc^so

1as mancha^ a^nal•ill^^nia^ na+,t•n <lt^l ht)rdc clt• la

huja. <•zte^i^cliéndu^^• cnlrt• ia^ vt•n^l, t; nc^i•^'it)ti la-

lcralc^. cn ful•ina tl^• ^' inv ^ l•t itl<i. h^tt•ia l^t v^t•n^l

<•c^ntr^il tl ^)t•int^i^^^^^1: tanlu í•st,t t^ul>>u I<i, l^tic^r^il^^^

^x^l'n,^tnect^n v^^•1^^^^^^^, ^>^^rn ntl ^t^í IaS st•t^i^ntlal•i^)s.

]tl cjtic ^3a a]a hctj^i tlifc^rti^)lc^ asl^t^cttl. .^^iu^i:^i^, I<^^

hojaS iii^ís jóv^enes pueden pel•ihanecc^l• ^•erdes, lo

t^ue no ocurre en 1^^ cloro^is fét^r•ica.

Ln este caso estal•ía in^licaclo sustittiir los cal-
t^os cúpt•icos }^or los anticriptt^:;_ími^^os a hasc^ de

^ti^Ianeh (etilt^n-dithio.•al•htmatt^ de tnan^ant^5t^l.
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Orgaoicemos ^ues(ros mercados irutícolas
/ Q p

pot u^G^erwco C^acaráó

Ingeniero ^grónomo

Un hecho de crónica, más o menos pintoresco,

o:•ur•rido a fin dcl verano c^n la historica v artística

ciudad italiana de Verona, ire ha moti-ido a es-

crihir estos cumentario^: trr^ís dc^ dosc^i<^ntos trac-

tc;r•c•s, c•un stis <•nr•res}r^rndic•nte^ rc•:nulqur^ ^• <•ar'-

gadus dc• mc•luc•utone^, han in^^adidu c^l c•c•ntru dt•

la cindad y han iniciado la distrihuc•icín graluita

dc 1•rcrt^^ c^ntrc c^l hírblic•cr asomhrado. y Imry har-

t icularmente ^tor }rartc de los numerosos ttu•istas

ettranjc^r•us que c^n esa é}^oca visitan las ciudadc^s

italianas.

No es la primera vez ciue, por t•azoncs más o

mcnos pa^ecida^, han dado cuenla los ^eriódicos

de «invasiones agrícolas» de estc tipo en c•iuda-

dt•s italian^cs u franc•es^^`. Pci•c^ lu que c•n c^sic^
<•^rso n^c• h^r he•c•lrc^ reflc•siunar es qrre ello cx•cu•ra

c^n una cic 'as rel,iune` dundc la frutic•ultrir^r lra-

rec•ía c•star• n^_ís desar•rullada. donde los aln^acc^-

nc^ y fri;^^or•íf'i^os ahundan y en dondc c•u<^lquicr

cspañol que se interese 1>ot• los lrrohlemas frcttí-

colas ticne ^^uestos 1os ojcr^, como tma de las pri-

meras metas a la^ que tendríamos que llcgar si

qucr•emos organizar la comercialización -,en el
c,rdc^n intc•r•nac•iunal- dc^ r^uestros inc•on^l^ar^rhlcs
f•rut os.

('rcu, l^ui• tantu. quc• n^c•rcrc 1<c }^c•n,^ vc^triuos

<•ciíles son las c•^ir^sas de c^lc fcn^"^n^cno. }rrra que.

dcsc^e un primcr• mon^cntu, nucs:rc;s a^t•i:^rr^tot•:s,
^r la vista de las ezpet•ien^•ias e^tranjeras, adquic-

r•an la c•onciencia que, cn l,t•im.et• lugar•, son c^llos
los quc^ han dc fc;rrnarsc tina ^ncntalidad mcr^•an-
til y pasar de la fase cxclusívamente }>i•oductiva

a la fase de con;c^rcializa,•i,ín y venta de{ produc•-

to. T.os tien^^l^,cs actuales hacen quc la agricultura

}^ierda su as?^.e,•to hu^olico y se convic rta en una
industria• y conro tal d:^he c•urn}^:ir cl c•ic•lo c•om-

}^,ero cle la misma : ^roducción-transfor•inaci.>n-

^ c^nt^r.

I^.'1 origen dc la }>rotesta a quc^ hacemos men^

ciún es sii»}^lc: cl n,:elocolún• que sc l^agaha al

agt^icultor a^ y 10 liras cl 1<ilo (al camhio lilrrc•
ac•tual un^^ l^esct<^i v,rle 1O,:3O lirasl, se lleg.ilrr ,i

^^c•nder al dí^i sigrticntc• c^n c•I c•c^inc^rc•iu clc•I dr^t^r
]lislrr hasta las 1^U lir^is el l:ilo. flc•nros dc^ Iracc^r•

constar quc^• dados los prec•ios que ac•lti^ilrnc•nle

tiencn los jot•nalc^ ^^ dcin^ís elc^nc^ntos }ri•inr^rric^^
clcl ciclo }rruductivo c^n cl catn}>u agrícula it^rlia-

no, se calcula el costo de }^rodu<•ciún de rin I:ilo
de melocotcín cn unas '? ^ liras.

Si bien no creemos cn la c^ficacia de eslas n^a-

nifcstacionc^s• sin cn^,lrargo c^n cstc c•aso algunu

de los tres }runto, cfnc• }>erseguían. segrn^ el ma-
ni(ic^siu cfuc^ I^i I^ c•dc^r^ic•icín dc^ Vc•run^r dc^ l^r^ ('til-
ti^<cd^^res 1)ircc•tus hizo lrúlrlic•^^, fucr^rn I^^gr^rdus:

^it Llam^ii• la atc^ncicín dc^l (^c^f;ic•t•nu ^• de la

o}^ini^^^n 1>úhli<•a ^o'rrc• las ^rr•^r^^c^, clific•ulttrdc•s rn

quc sc cícsc^nvuc_vc la ^rgrictilttrr^r italian^c.
}^l Solic•it^rr tm tnavor scnlido de c•um}>rensic^n

por parte dc los ol^c^radores c•omcrc•ialc; ^^ c^lin^i-

nar los ohs(_ículos quc^ se }.rc^sentan ,r rn^a mayui•
aml^'.iac•ión dc las cx}^ci•(ac•iuncs, c•cm^u. l^or• c^.lem-

lrlrr. I^r esc^^r^c r dc• ^^^i^crnc, I•ri•^c^i•ífic•c^., ^•
c•I [lusli•:u• <il c•c^nscin^icl^n• .nirrc^ c•I ^ran dc^sni-

^^c^l dc• l^rc;•i^^s ;il ur•i^,c^u ^ al c^unscnn^r.

I,os l;u>>I^,s ^rr v lr) fuc^run ^c^gr^rclu^, va cfuc•. s:•-

giín dic•e e! ccn:^•ic:^iudo scn•anar•iu «I,'Infor•ma-
tor.^ ^geat•icr» de ^'c^rona. sc lu^o la lrronres^r dr
un aumento dc los ^agoncs frigcr•ifi_•os• se c•onc•e-

c11ó la libertad de circ•rrlaci:ín -m!ís adclanlc^ nos
referiremcs a csto- a a,iuellos }ri•crdu^lc^res cfuc

descascn d^rr• salida a la tl•uta hac•ia lus sit ic^s cle

vE:ranco o a lugar•es cer•cancs, c•onrc di^•ndu^e l^rrn-

bién la autoeiza^ic^n }^ara la ^•c•nta <lirec•ta dc^l
producto en detern inadcs lugare^ cle la <•irrd<rd.

a c^ste pro}^císito, no^ }^arccc ol;or•ttmo indi^,•ar•

clrrc^, nu hac•c^ nrri.•l^ . fuc^^ ^r?rrulr:rd:r !,r I.ev clc^ I\^Ic^i•-

^ti



^!rma•nlu dr• I.r nriD^.•rfiri;• ^Ir•dicada ;^ fniUilr•s.

caclc^^ Iiurtc^frutíc•olas. cn la cual sc autoriza la

^^erlta dirc^eta cle los procluetos {^c^r harte de lo^

}^ro}^ic^s ^c:;ric•ultc^r^^s -I.c^^• c{ue fué c^bjetc^ c3e du-

i•^is crítica^ y hrotc^tas. {^c^i^ partc dc las cla^e^

inir^rc^sa^j^^s-. pci•i^ sicm{^rc^ ciuc sc lratc^ d^^ des-
{^^^c•hus fij^,^ ^• {^u•in^^nc^nic•., li^ cfii^^ {^rríc(ic^^^nic^ntcr

c^s it>>pc^^ililc^ {^^^ra ccn ,i^ii{^Ic ^i^^•i^:•tiltui•.

[^c^s}^c<^t<^ ^^I }^cintu c^l c^c^l tuanific^siu, nc^ ^úlc^ sc^

(•ctn^IL;UICr (<1{U^il'^ll'» ^11 ('i^nNlUlll({ut', SlnO i^llll^)len

^il <?c^1^^l1i.1^i, {^c^r•c{uc^ inc^ucl^^i^lc^n^cntr c•cmfiincjirnclc^

c^l run^oi• c^c Ic^s n^c^tures <{^^ lc^s tr<ic•lorc^s cun lc^s cl^^

<^l^c^na ni,íc{uina hélica, al r3ía ^i^uientc^ en los

1>,^nec>s <lc^l mereaclc^ cle la t^c^lla «1'iarza cle^lla F.r-

h^^» , clc ^'c^rc^na. 1<^s ,melocc^t^^nes sufrieron tina re-
clc^cc•icín c^n lc^^ 2^rcc•ic^s ^^ntrc^ t^n ,^IO a un ^IO poi•

1OU c^n rc^l^ic^ic"in c•un c^l <lí^i ^ultc^ricir.

^nn cli^•^^r^<is I<c^ c•,ius^cs c{uc^ }^<in c^ri^in^cclu c^s(a

i^^in^i clc^ Ic^, f•rulic^ult<^rc^^ ^^c^runc^e^. c{uc^ ^c^ h^c

I^c ^.^hc^ {^.itc^nic^ ^^;Ic^ ^ci^c^ clc^ una fc>>•m^i t^^n <^iamc^-

•r;^^i, c^c^l:icli^ <^ l^^ ^il^und^^nci^i dc^ I^^ c•u,c^c•h<i c^l;tc^-

niclu: t^^n;^asc^ cn c•uc^nta c{uc^, cn ^:ílc^ cttalrc^ ^^f1os.

la }^rodurciún ^c^ ha ^Iu}^lic•^^clo, ^• que si la co^c-

c^l^a <3c^1 añc^ l^)ti'? llc^;cí en la ^^ro^^incia dc Vcrona

a l.^tiU(l.(1O(1 (^^i^. c n c^l ^^rc^^^c^ntf^ ^^ñ^^ ha al<•anzaclc^

c c^^•c•^i cic^ 1^^^ '?,:,(111.(111O (.^ni.

I^:^ incliicl^ililc^ii^c^nic^ ^^^1,^ l^^ {^i•in^c^ra. ^• c{tciz:i
{^rinc•i{ril. c•^^u^a cl^^l inal: lc^^ hrcxluc•tc^rc^ sc^ han

clc^^lic•acic^ cn lc^^ i^iltiiuos añc^^ a acunentar la su-

>>^^rfic•ie c3rclic^cl^^ a frtita, han mc^jc^rado su ciil-

ti^^c^: }^I^intac•ión, }xxlas. ^c}^^cmado. cuida<ios fito-
f^^i[ulcí^irc^^, son ^^c^rdaclcramente tin cjemp]<>

t^^•íc•tico c^^^ la5 tc^cu•ía^ c^z{^t^c^sta^ ^^n un hucn tra-

tacjo. Pc^ru nc^ han }^cn^<iclr^ al misnln ticznpo, ni
-lc^ c{tlc^ c s n,_^ís ^^ra^^c^- naclic lcs ha ense^iado. ^n

'a fcrma dcr_ cc^lucación clcl ^^r^^c3cicto, continuan-

clu^^^n l^^ in^^vcn• }rn•tc^ clc los casc3s en nTanc^s de los

c^l_í^icos intc i•n^c<li<^rios, comcrciantc^ v exporta-

Icirc^; c{cc^^ ^r.c,^^iclc^s p^^r ^cis }>ropios intereses,

rum}^en -cc^n^c•it^nte ^^ inccroscie^nteinentc -el de-

l^ido cc{uilibrio clcl completo ciclo cconúmico.
E^istc, por otra parte, toda^^ía cn Italia, tma

escasez cIe ^-a^ones f ĉ•igoríficc^s ^• tran^^^ortes ^•:í-
piclos, ^^ara un producto tan perecedero comc^ ^s
el tnelocotón. 1'ese a^{ue del aiio 1')^^E; a ho^^ el
par^{u:^ clc^ ^^a;;cmf^s fri^c^rífi^^c^^ l^a ^^a^acio clc^ (;.OO0
a 1'?.0OO unid,ic^c^s. lc^s c•ualcs no }^a^tan lcxla^°í<^ a
la; nc^c•c^icladc^s dc^ una 1>rociuccic^n c^n cc^nslantc

desarrc^llc^. l^^sta ^-ez la ^i:;ricultura ha siclo m:^s ^e-
loz que el fci•rucai^ril.

Otro tanto se puede d^cir cle la rE^d clE^ carre-

t c^ras : nadie ^^uede dudar del ma^nífico esfu^^rzc^

que principaln^ente en est.os tíltimos cincc^ aiio^

^r ^•ic^ne efectuando en e^te aspecto tan }^ria»c^r-

dial c^n la ^-ida económica de un país: la finaliza-

cicín v n^odet•nización de 1as anti^;ua^ aauto^tra-

(j;1^:9 nlUSSOi1nl^ln^iS, {<1 COnSll'^1CC1Un ^l Un I'Itlll<)

^^c^rdaclcrarnent^^ ^i^anlesco de la «autc^strada c3el
sc^'e» , cs^^ina clc^rsal c^c^l tr^íficc^ italianci. in^u^u^ra-
l^lc^ „I,r^^ clc^ in^^c^nici•í^i ,i l^^ {^.u^ c{tic^ clc^ :n•t^^. ^c^i^
una i>>iic^^ira <lc^ i^uc^;lr^^ ^^fiirm^ic•ic^in: {x^rci {^crsc• al
^^c•cl^^r^iclu rit^nu <{ttc n^r llc^^a crn I^^ c•crostrucc•i:in
c{c^ c^<^i•rctc^r^^s. ^^c{n^^l c^^ su{^c^r^lcjc^ }x^r crl I^ro;;rc^i^-c^
atnnc^ntc> <le la ^•irc•tcl^c<•icín-tantc^ li^.;^^r^c c•c^inu {^c^-
s^id^c-, la a^^anz^ida fase de in ŭlti^irialiración clel
{^aís v el desai•rc^llo cjc 5u a^;i•ictiltura. y así es
°^•.^;^u^^ntc ^-e^• c^n las cai•rcteras italianas, en cuan-
1^^ sc al^^anclc^nan ac{ucllas «atctostracias». l^u•^^ls
filas clc ^^c^hí<•tilc^^, li^^^c^rc^s v pc^^a^ln^; unos v
utrc^, rc:;ird^cn ^• c^lraa:•ciliz<cn

c icín clc^ l^^s n;c r^^^cnc•í^^^.

l,^ rá^^i<3a c•ir<^iil.^-

Oiru f^^c•tc^r cfuc^ ni^ clc^l^c^ ul^^icl^u•^cr. c^n un.i r(i-

c•_v c^i•^anizac•i!^^n clc^l irerc•^^clu, r^s c^l c?c^ ^a ^^c^lii<l,^

e^lccc•icin cle ltis ^^arieclacle^s : e^n la zcm^^ clc^ ^'cr<^na.

clc^ la c^uc ^-enimc^s 1^^^1^'andc^, sc ^•ti11 i^°an Inás dc^

1ti0 ^•ariedadc^^ di^•Ersas de m:elocc^tcín, no tc^<las

a^,t^c^;•iada^ y apeteci^las ^>^r cl consumiclor. }^ar-

ll;'U''^ll'.1^.('nCE' C'i C\LY^In•^C1'O. {'.ti(^ati V"i1CIC(^^l(j('ti }7O-

.^.nm:•irlu dr lu, r^•nrliiuir^uiur, rinil:rrirr^.
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co a^reciadas son pclibr^^s^sirnas en e1 t7^e^•cado,

^^a due conctu•ren a bajar• el precio de ]as huenas

variFdac^es. De aqtú tan^bién la necesidad cle las

invest.i^aciones de ]o^ mer^^ados tanto internos co-

ino eltct•nos, rca'izada^ por I^crsonal técnic^^ espe-

cia^izaclo.

I^:n este as,^^^•to cie la tiariedad. tan^poc^^ se ha

tenidu cn cuenta ]a clecci^^n de ^-ariedades para

yue ^c ^^btcn^;an frutos a 1^^ lar^o t^c ]a .•ampaña,

c^.^itancl.o ^a ez^esiva a^umulación del producto en

épccas detErminadas; }^ruel^^a de ello e^s que esre

mis:7^o ar^o la^ varic^dades pr•eco:•e^; no han sufri-

^Io, al m^^n^^^ c^n for^r^a clamoro^^• 1^^ dewal^^riza-

ci^ín clcl I>r^xluc•to.

1'or líltim^^. ^itra raz6n a la quc antcs aludi-

nu^s y yuc^ n^^ ^^uer^^m<^s ^i^^jar de citar. I^e^e a^u

car•áctcr cir^•tznstan^•ial, cs el de la prohibicióY^,

por parte dcl Gobierno, dc la circulación en do-

t^^ingos y días festivos cie los camiones v ^^cllícti-
l05 cl^^ carga : el constante aun^ento ^Ic^ aut^wchícu-

Ir,^ cn [tali^i, It^^ ^;ran^le^ ^^^^lc;i^l<l^l,^^ ^^ ^iur t^in

,^ficiona^los s^^n los italianu^ y c,ta ^^hli^^;^^^^i^",n c^u^^

t^^d^^s nos hc^n^os in^I^t^es[^^ ^le huir de ^a ciu:Iacj

los días de fiesta, hiz^^ ^iuc la cie<•^ilaciúr^ J^or l^i^

carreteras fuese vcr^^adc:ramentc I;c:li^:,^r^^st^^, au-
i^^entando en aquellos días l^^ti acciclcntes ^^utom<^-

^^ilistas de una manera inusit.ada. La solut•ión fué

Ia prohibición antes dicha, con lo cual el camión
del comerciantc de mecolotón b]oclueado en un

c3ía fetitivo, 1^acía quc c^ueda^c sin vender clc• 15 a
2f) n^il c^uintal^^s ^Ie 1'riita, yuc I>e^al>an 5^^hre el
merca^I^^ f•n 1.cs l.rirner^» ^iía^ ^le^ l^l sen^ana ^i-

^;uientc. I^ata ^^r«hihic^i^ín. ^•un c^ de^^íam^^^, ha si-

^I^^ lcvanta^Ia ^^n »a^•tc^. ^^^n;i^leranclu ru^^5 hrzícticr^

incrcrr^^•ntar la ^^i^ilancia dc^ la carrc^tcra.

I+^s incltidal;le c^uc una de las caractei•í5ti;:^^is de

la industl^ia a^;rícola es su sujección al imperati-
^°o meteoroló^;ico: siempre habrí ai^os buenos o

ma^os y c^ impusik;^lc, par• tanto, adoptar fórmulas
sii^^pli^tas, pcro lo ^Iu^^ ^í ^ie^he t^•n^•rse ^icmpre
^^rf•^ente. a fin ^Ie c^vitar esas c•^•isi^, ^Iesastro^<^^
c^c^;nólnicamc^nt^^ v Iy^^lil;rosa^ ^oci^^ln^entc^, coin^^

^>i•^nlisa I>r•e^^ia ^^ un cyuilihra^Io y eccm^>>1^ic^^ dcs-

a^^roll^^ ^j^• la tl•uticultura, y al fin y al cab^^ con^^^
<Ie cualcauier otro sector económico, c^s cl de una

debida hrogramación de 1os cultivos y de ^us ins-
talacion^s co^^res^onclientes.

Pero se precisa también due el productor, bien
sea italiano o eshañol, se ponba en condiciones de

defen^a cc^ntra e] asalto de loti especulador•es, y

hara ell^> ct•ee tma vasta organización cooperativa
c^uc, soL^repasando I^^s límites inunicipales y pro-

^°incialc^^, ticn^l,^ al c^>ntr^^l ^lcl E^ntcr^^ se^•t^^r I^r^^-

\lodrrnu alm:u^^^n dt• tirlr<•^•i^ín d^• L^ 17u^;^. F:n prim^•r li'rn^lnn,
a la drrv^^•ha. rnlr;ida q una ^•:ímara fri^^oritl^^a.

du^•tivo y al ciclo c^^n^iplclo: dc^ la ^^r^xiu<•^•i^^^ri .^l
consumo.

Al^,ro dc: lo quc lle^,am^^s el}>uestc^ nuti l^^ c^^i^-

fir^na : qtie en ]a vccina hi•ovincia de^ l^avenn^^,

clue sis,^uc a V^rona c^n lt^ ^^r^^du^^c•i^ín ^ic^ n^c^l^x•^^i^i-

ílf'ti, C'tilC)ti Í('ll:)1111'IlllS IlU Íl^lll U('UI'1'1(jU, ^l^ Illt'llO5

de fc^rit^a tan ,l^;u^l^i. F^ur^^uc^ ^^st^í ^I^^ta^la ^1^• ^^fi<•i^^n-

tes instal<^ciuncs <•uuE^u•ati^°^is I^^ira la ^^lak^ura^•i^"^n,

colocación v c^^^^^ntual tr<^n5furni,^<•i^"in ^i^•1 ^^ru-
diicl o.

No dcja de llan^^^i• la ^^lcncidn <^uc, I^,ira 1<i ti^^-

lucicín inte^;^ral del I.rahlema, :^e^ hahle d^^ la ^•r^^a-
ción de «entes Fc^>númico^», y a los ^^uf^ In^^I;^, n^^^
i•efer•ii•e:nos. «l^:ntcs» clu^^. c^^in^^ t^punta ^^l ^x^ri^_"^-
dicu anYes cita^lu, ^^xi^tían •ya, c^^r^ sii ^^i•r>}^iu E^,^-

trin^cni<^ ^^ ^ina ^^rr<•iu^a cx}u•^•irn<•i<^ ii^^i^lura<^^^ ^•i^
^•é^^^in cn cui^^;^.rati^^u y c^u^^ F^n c^ti I^^t•^u•,t ^^^,^li^^^i ^lc•
los pu^^i;l^.^. ^ n^lelrt•n^in,l^l^^n ti^^^^n^•n^^^^ hi^^^^^i•i-

cos fut•crn ^ictitruí^lu, ^in t^iin:;ún hcnefi,^iu, ni ^ri-

r^a la c^^^^nutní<l. ni ^i<u•,^ 1^^, ^•la^cs a^^•í^^ult^^.

I,a propucsta d^ I.c•Y I^rc•s^^nta^Ia rccicnl^^n^cnir

a la Cámara de los Lihutad<^s por l^^ Cc^nfc•dc^raci^ín

de Culti^-adore5 I;irectos, tic^lde a la con^tituci^"m

de entcs de ^•arácter nacion<^l p^>r sector^^s clitilin-

La .^rlw•.luu ^I^^ wubalaJr.



tu^, }^c^ru h^^a»<^^^^!^c^u^ clc• }>r^^dt^.^:•^tin a^^•í^.•^^la. ^^

(in ^le uric^ntal• la }^r^xlucc•i^^n y dete^^^^ier cada }^r<^-

^^uctu a tra^'és <}c ^^^^orttm^^s }^^la^^cs e instl•ull^en-

t os.
Sc:;tín c^l cita^lo I^ro^^c,^l^_^, Ic^s finc^ dc ]^^s nuc-

V'(ri C'Iltf'ti SO]l:

al P1^Inc^ar ^^r^^^,^ramas ^^e^ I^ro^iu^•ción.

hl Cui^l<u• ^lE^ la ^lefen^a <^c lc^s }>rodtlct^^s. ^^r^^

V^1('1l(}l) }l)S 111('(^lUti 11CCeSiU'lU5 ^)81'^i ('071SP^^L111' \ ^;-

l^;res reliitlnerativc^s y la cstahiliza::ión d^^ lus

mcrcado^ s^^hrc ni^^eles i^Ilalcs.

(') }'O[l('1' CYl 111^11'('11^ Utl^l OI'^<lilIZ8C1l)Yl ('l)Illtll^

cl^^l mercacl^I para l^,s }^r^xlut•tos ^lc^ ^•c^ni^x^tciz:•ia

cs}^e^^ífica <je ca^la ^^nte. c^m c^l auxili^I ^jc las ^^r-

^anizaci^^ne^^ técni^•o-econ^^micas ^•a elistentes ^^

c•fa•tuar la ^-ellta ^}^^l ^^ro^iuct^^ enU•e^^,ad^a }^or ^•uen-

ta <ic^ los inlerc^sa^3^I^.

^ll hati}^^^lacicín dc c^>nU•atos-ti}^c^ }^ara la ^-en-

ta dc^ los }^roduct^^s y stlliiinistro ^ie los medi^^s
t('CTIICOS, Fltil CO]llO ('^ (^E' I(%5 FET'V'1ClOS COl11UYlC'ti ]lt'-

('t`^^ll'IUF }>^ll'Fl Í11 11111U'.21('1OIl, ('Ull^t'I'V'^l('IOll V V'Pllt^l

^1^^ I^^^ }^r^xluc^t^IS.

^•I Pr^Iinoci^íl^ ^l^• la^ té^•ni^•as ^I^ríc^^l^I.. ^l<•1 in-

^•rrmc^nl^I c^c^^n^^i^uicu clc^ la }>r^I^}u^•^•i^"^n. ^lc }a cl^^-

f^^I^sa dc l^^s culliv^IS contra las cnferi^,cda^ies v

^^tS C^1L1S<1S f'Tlellllf?^1S V (^(' }il'OI;I'a?ll'<15 ^81'El }8 V'c^}O-

ra^^i;ín dc los productos.

l.a constitución de estos entes }I^>clr:í sc^I• a^^e-

ti.•iún c}e un nlímero de product^Ires aislados ,y
^ISUCiado^ ^luc^ repl•esent^^n al men^^^ un c^écimo de

iu sII};erficic^ declica^3a al ctipecífic^^ se,t^^r clc la
I>r^x^ucciún.

iIn c^stín^tilu }^arti<•ul^Ir }^^n^^I 1tI ^•cnstitu;•i;"in ^^^^
lus misll^u; est_í }>r^•^'i,l^^ ^•n !a^ ^lis}^o^i.•iclnc^s ^^u^•

^I^c^uran la }^r^^fcr^^nci<i c•n ^•I ^un^inistrc> cic lus
rt^s}>ccti^^i^ }>ruc^uct^^s <I l^I _1t}ministrac•i^ín PIí-
hlica y cic los ^^ntc^s local^^^.

^u financiamic^nl^I est_í asegura^^o por los nlis-

n^^^; pI•o^juctorc^s as^^ciad^^s, los ct^ale5. cle la dc^-

fcn^^^ ^^t•^^íni.•a ^}^^ ^us }^r^^^^i^^^ }Iroc^uct<is, ^^htF^n-

^lrán llf^n^^fic•i^i^ tal^^^ ^^^^i>>^^ }>tu•a I^^xlcr ^u}>^^rttu•

f^_í^•ilmcnt^^ lu^ ^asl<^, }I^•c^}^i^^, }^<^r^^ su f'un^•ion^^-

Illll'ill^) (' IIINI[llil,^I(^Ilt'^.

I^;^pucstu, t^an c^ucc3aclu un^i^ hc^c•hc^^ ^' Ill^intc<^-
^l,I^ una^ suluciune^. ^ llati^^ ^e rcfieren. Ix^r^^ ^,n^^

}>^xlrí<In hahcr su.•^•^lic}^^ cn I^ap<^ña°. ^•niI }^^Idr^_ín
lle^^ar a^ureclel•? ('rcc^ e^t<>>^^os en el ni^^^nent^^

^I}^^^I•tun^^ <ie plantcar el }^r^^blen^a, pcro tion arin-
cipa^ment^• la^ c':asc^s productol•as las prilnel•as du^•

han d^^ iniciar su }Ir^^^^i<^ rcclE:nt•i^ín: una ^}ehi^^a

f^cll•Ir^aci<ín 2>r^;fcsi<^nal. un ^^1act^^ }^lantcamiE:nt^^

^lc• ^us }Irudu^•cic^^^cs, cl am}^lio ^ic^arrclllo ^lc Iin

\C fC j^ l I.'fl'^li:^

c:;}^írilu c^xll^cr<^ti^'^^ I^uc^lc•^^ ti^^r lcs }^ilares }IZIra

el de^a^'rollo ^jc nucslra truli.•,iltura.

Se ^}ucjaban nue^.r^^s a^,r;.^u^,tcrc^; c^e faita de

técnica : plét^^ra c1e téc^ni<•^^^ c}^^hi^janlcntc forma^ios

cc^micnzan <I _1^:^nar ^^I^csrr^^s ,•,IIZ^I^os. La cre^l^^i^ín

^^e nuc^^^^^s I',ir^,^cionc, C^•nt^ralcs ei^ c^l ^^^Iitlist^^ri^^

<ic A^I•;.^LI'tur^i ^^^ un^I ^;rucha más d^^ la ^^ollirlta^}

^^el G^>i^ier^^^; ^:^^ i^c,lc^n,^iar rl aspect^, cccln;ínlicu

^l ^ nu,^^^íra }^r^xiuc^^•i^ín. 1^'.1 nuc^^o Banco cl^^ ('ré^iito

_^ ^eíc^^^la dehcr'i scr un ^ICicatc^ para cl }^rodu<•(or

^^:1 la n:c.l^^ra ^lc ^us instalacionc;. Un 1'lan dc^ I)c^-

^'.I^i ^;IIO I'.C'UIl(lllll('O ('OI]lIC'Tl'LFl 8 ^011(`I'SC` l'll Ill^l1'-

cha. I,^^ OI•^aniz^ICión ^in^3i,^^il ha llc^^adcl a^Ii n^:^I-

v^^^•í^I ^lc^ c^i^^^l ^^ h^^ ^1^^I>>c•ira^iu cn ^•ic^'1^^^ ^f^.^t^^-

.:^.^u,i^^rn Gi• a•;^.ia..

res dc 1a ^,ruciucción una ma^,I^ífica ca^a^ida^i dc
^^I°^;aniraci^ín.

Italia. país tan ^iinil^ir al nllcslru ^ n mu:^h^^s
as}^eci^^s ^lc^ la }^i•<^dii<•c^i<^I^ a^r^^^^^la. c•t^ tu^ ^;ra^lu ^l^•
^1csal•r^^llr^ ^•,•^^n^ímic•^I algo ^u}^c^i•i^^r al nlic^^ti•<^, }I^^-
^lrá s^r^^ii^n^^^ -tant^> c^n ^tis asj^c^^•t^is }^osiii^^^^s
cc,n^u nc^at i^-c^^--- c^f'^ ^;uía E^n ^^s(c Esfuc^i^iu cluc han
inic•i^I^l<^ nuc^tr^:^ f^•utictilt^^I•c^, v uli^^. ^l^^h^^lam^^i^-
te orientad^IS. hal:^rá ^ic lle^^arn^I,. e^[^^y se^,IU•^^ ^ic
^^11^^, a 1<^ ló^ica I•e^alc^•i•r,ación ^le nucstra va n^a^>^-
nífica fruta• _y cl nol7^};rc cie tanta^ rc^iones ;•uns
tituti^•as del solar 1^ail^io 11^»ar:í a otrc^ tan'^^^ }^aí-
scs ^}uc^, foi•memcs ^I n^^ },art^^ cic 5u c^^muni<lad.
tcndr^í^1 quc^ rcndirs^• ^Int;• la c^^idc n,•ia c}c 1^^^ hc-
chos, rindicn^}^; hon^cna•jt^ al s^^l dc l^:s^^aña.

II



Efectos de la poda del olivo en Sevil^a
^ct l/s^a^ób.^^ áe ^a ^itetla

Ingeniero agrónomo

I,t^ti vtu•ieda<1cs ^lc oii^•o <^!^_ín ^ji^tril^^ti^l,is cn
nt^c^t ro 5uclo Eror un ca^richti, ^; act•itlcntc. en ^u
o ĉ•igen o instalacicín. Lesdc cntonccti, y por in^^.tc-
rativo de la pro^^agación vegetativt^, irt•ac^it^ron
individttaln^ente desde esos puntos de origen. ^^^í,
las variedades se extendicron como «manchas de
aceite» en nuestra piel de toro, sin apenas rela-
ci5n alguna con las exigencias agronómicas y cli-
matológicas cíe cada zona. De la misma mancra,
lcs sistemas de poda en 1^'^paña, como en tc<]os
los paísc^ clcl tilc^ditcrrtínc^o <le ^•icjas traciici^^ncs
o'ivrtrera^, esfán c1i^Frersos, f^rrman^jo ntíc!ct;s in-
^3epcncjicntes v s^ílo se pueden justificar como he-
rcncias ^•ecibida^ ^lE^ nuestros antepa^a^los, cn tin
paí^ como el nuestro c]e tradicione^ inciieitlu<ilis-
ta5, habiendo llegado hasta nuestro ticn^po cien-
tos de sistemas de poda y miles de subsistemas o
prácticas locales que para nada tienen En ct^cnta
en su fundat7^ento lo^ pr•incipios agr•onámicos.

^^c^vill^^ no iha tt ^E^r• men^^5. Y su tíE^ica zon^^ ^lc
V'CI'(ICO. 111111^)0('0. ^'C'1'O, ('n t'tiIP c^15o, Un^l ('S<'c^)-

ci6n 1>c^li•ía ciuiz^ís confi^•mai• la 1•egla. ^cvill^t cul-
tiva tius olivos «manranillo^» y «^;ortiales» }^ara
la pt•oducción de aceitnna de mesa. 1^'I cstilo s^-
^-illano de aderezo, conocido en todo el mundo,
sc valora por sí solo por e] pre^io que adquicre

el prc^ducto final en los n^er•cados infernacionales
y por• e] empleo que, de estas dos ^^ai•iedade^ ^e-
^-illanas, se hace cn t.odos los ^^aíses ol.ivareros,
cuando se persigue la producción de aceituna de
mesa, sobr^e to:?^^ en ]a5 plantaciones de California,
donde la sele^ci í^:^ de varicdades cu!tieadas, en
este siglo. ha ccnducido ireemediah'emente a la
i^^^itaci^ín ^jc la^ ^^a^•i^^tja^jcs ^c^-illan^^^.

I,os ulit^oti tit^ 5^^^^illti E^r^^iiticcn 1^^^^•a t^,inti^lti^l

c1e ticE^itiu^t^ E^t^ro, t^n ^^^nt^r<^I. ^lc I,^irn^i ctili^la^l.

No^ referin^to^, como cs natural. ^il rcntlin^it^nl^^

unitario de los oli^•os y a la c^^li^la^i ^ic lus il•utus,

mcdida é^ta cn tan^^^ño, foriua y cu^ili^ia^i^^s cic

aderezo, quc son la5 ^iue dcfincn su ^^rccio.
I^'.n Sevil]a se dice ^^ue el oli^-o de}^c c5tar hicn

soleado, pero cabría a^re^untar ^,qué partc ^lcl oli-
vo debe recibir el sol'? A esta ^rc^unta han re^-

pon^iicio va, t^c^dc^ luc^*o. la^ t^si^cr•icn^•ia^ tlt^ Juan
í1li^ucl Oi•t^^^a lictu. :1tlt^nt^_í^. Iti E^^^^l^i lii,inu,il ^lt^
t^am6n fino t^uc^ sf^ ^>r^iclic^t intjuc^^ ^i itna ^^^^rf^^c1,^
^^ccc^t•ía («t^slc <añu nu l^^ toct^», tlit•cn t^n tif^^•ill^i

dc cacla oli^•ar ^lt^si>ués ^lt^ E^utltt^lot. I'ur otr,i ir^r-

te, cstas itráct ica^ tlt^ i^otla. cn^•c.Ícct^n i^rcn^^^t tn•<i-

mente al árbol. A petiar dc lotlo, se obticnc cali-

dad de fr•uto, a costa dc la m^^rma cn canti^3a^l _^•
cm-c^jecin^iento dcl .^^•hul. Pero ^°avamo^ }^oi^
t es.

i',>u:^ i^:v ^i^.^^u.i.,^.

E ^a r-

1^.1 sisteina de t,o^ia <lel oli^^o yuc ^c i^rt^t•tica

tradicionalmente en ^e^-ill^ ha sitio va tlcs^•rito
por• varios agrónomos. Por eso no qucrcn^o^ c^-

tcnclernos en detallc^ ^lcscripliv^^^s cjc las ^li^tinta^

oi^^craciones <ic ^rot3a yuc, cn ^c^•ill<^, sc rt^tiliz<in

con los olivo^, dcs^3c ^u p!antación hasla cl final

de sn vida cconómica. l^;n rf^aliciad. un fin^^l i^rc-
maturo. A^í. tiolan,cntc consignar<^rr^oti ^itin^^ll<i^

principales características ^lc csta i^o<la ^c^^ill^ina

que, lo decimo^ pot^ su inzportancia, ha conse^^;tii-
cjo c^tcnclc^i• ^n inilu^^ncia, con clistint^^ inl^^n^ici,^ci
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y^^al^iantcs, no sólo al oli^^ar clc^ ^nulino de la hro-

^•incia (toda la zona ciel azorzalelio» ti' «^-erdial» y

la clcl «lcchín» en O^tuza-I^,cijal, ^ino a 1os oliva-

rc^s de la^ pro^-incias limítrofc^ (rona coI•dohcsa

clcl «lcchín» c^n I,^I Carlota :.Arco^ clc la T+ rontcra

v Villan^ai•lín, rn C'áclir, con cl «zorzalc^ño» ; har-

lc^ c}c la proy•incia dc Huely•a, con la inclnsión dc

la zona dc^l «vcrdia]» ; c incluso la 1^I•ov^incia de Ba-

clajoz. cn la zona dc I3arro^, con la «morisca» y

ucarrasqneña» l.

1'l)Dn D}? RAI^1óN l^'INO.

l,a poda clc^ in^^ic^l•no cn ^c^^^illa tic^ rcaliza cacla

clos años.
1^Terecc atencicín especia] la práctica setii113na

clc^l aclarco clc ranlones '^on ti jcra^. hata «liinl^ia» ,

«, ^,^amoncj^u> u«clesmarojo», t iene por objeto el
aclareo de ramas finas y se realiza con tal celo e
intensidad quc se llega a snpl•imir, a base de «ti-
jcrctazos», la mayol^ía de la^ ramillas jóeenes, los
l^rclte^ dcl año v, cn su con^ccucncia, un alto hor-
ccntajc clc hoja^ cn cacla oliv•o. .al^o así como cl
!;0 1>ul• ](10 clc^ la slil^c^l•ficic^ foli^ícc^<I clc cacla <íl•hol.

1^lorcltini csluclió cn Ila!i<i hacc^ años los cfcc-
tos qne, sohrc la floración y consecnente frucú-

ficación, tcnía la caída premalura de las hojas

^rcwocacfa }^or c^l «repilo» u o(ra^ c^^•^tsas. (^^Iirl^ía

cicternlinar la fccha, en la^ condicione; clin^atoló-

;.;icas de Tcscana, antes clc la cual toda clefolia-

ción parcial o total del o i^^o im^eclía la norn^al

<lifcrcnciaci,ín dc la^ ycin,is a fior. 1^Iorcttini <}cjó

cacr al•tific•ialn^cntc las hojas clcl oli^-o cn clifc-

rente5 éUocas y encontró, coi^^o ya se sabía en

realidacl, quc cuando la hoja sc quitaba antcs cic

hrimeros de marzo no c^istía diferenciacicín cle
vemas (fenómeno esencial en el culti^-o económi-

co clel olivol, ocurriendo entonces que todas estas
yemas ihan a macfera v}^roporcionaban brotes.

Annquc no se hllcda cslahlcccr nna colul^ara-

('1On t'eal. Va (fUC' la (<ilnll)la» F.'V"Illana E'\tll'I)a 111a^-

clcra fina a la ^-cz cluc hoja. comcntamos c^sta sinl-

l^le ea^cricncia con el tínic•o (in cle haccrlc^ ^-cl^

a los se\-i1]anos el efecto práctico que 1a tijera
del podador puede provocar cn el olivo. I^;xacta-

mente la Inisma que producida por la caícla de la

hoja en otoño-invierno a c:onsecuencia de1 atacfue
del cycloconium («repilo» l. Pero con la diferencia

de que la cafda cle hoja ^roducida por el ataque

ciel hon^o no cue5ta lo quc suhone la partc^ co-

rrespondicntr al jornal dcl I^odaclor quc, cor^ ^u^

ti.jcras, tiuclc^ cn^l^lcar casi una hora cn «lin^}^ial^»

cu^ olivo.
I^^sta poda de I•amón fino tiene otro aspecto fun-

clamental y es que, de Iu1a manec^a sisten^ática,

H:I Pudador ^t^^illuno ha Prrtenc^idu hirmprt^ ^•]
mautcnimirnto di^ f'urtnav caDrit•hov;tti t^ut• uad:^
hau facoret•ido Ia cunsi^r^^;iciún dc Ia uurmal
fiwiuloría t3c lus ;írbule^c. Uu.S únicas r:una.^ u
upucrtu.;,, a i^;ual ultura di^l truncu, suprr.tiiúu
dt^ lnda^s I^s brotat^ioncti in[i^riure,ti, tanto i^n la
pudu bianual o dt^ in^'ierno ^•umu i^n 'as po-
d;i^a en t^i^rde (d^^s^^ar^^lo^s dr^ flnal tle c^•rauo).
qui^ cunduccn pronlo al rncrir^•imi^•ntu d^^ I;^^
r;^m ^.. i^otuu e.vt;t:c duv ^dt^ una ^a^^la^•;u^ t ípi^•a

.^•^illana dc I;i runa di• l'tri^r;i.



L.^ pui?a d;•I u'icu ilriP:• (ril.^r r[^• rnin;i^çin:n'
la cu•aaa,ntr t7u^•liti^ari^in :•nu In ^•^in^,^.r^.iri^,^^n
drl ^i^ur di• 1^^.. ^irbiil^•^. I:n ^•d^^, úlliinu, a ĉ n^,
mu^•i^u. ^^li^arrra^ ^^ fu^d;ulnrv•^ ^.^^c,fl.iai^, l;•^u
t'i^^^tiff^•n^lu cl i•rrur il^^l ,i.l^•m;ilii•i^ alr^.,u.ir-
nrrimi+^ulu dr inirriurr^:. r,.p.^i•^n;:u aleun,i•
i^rula^^iou^^ ŭ rn la p:u'lr iiil.^r^;.i U^• I;i^ rdm.i^
t^l'incitruli• ŭ . ^lu^^. q D^u•I1^ dr Prulr^a•r q .n.^ ^•ur-
t^•zu: d^• I;^ a^•^•iñn ^lrl ,wi; c prrniilir la subid ^
^i^^ tiacia alrr^l^•dur d^• lordu rl ^•i^inalrn ii^ I;iv
ruin•«. ufreei^ Ia p^nvibi^.idn^i da^l ^nr.jur aPruc_-
i•h;nnirnlu da• I;^ luz ^^ i'I ^ ^p.i^•in ^^ la ubL^n-
^•ii>n Ui• lu^ tn^lu, d^^ mi•.ior.^ tainañu. ^^ ^•,i i-

daa:^^..

u.Afrailurtfu^u di• uuu ri+n q ^ir ien ^ili^^u ,^^eill•inu d^^ mulinu• ^•n
i•I qu^^ vr pu^w ŭ r .^pr^•^•f,ir Ia f^^r^n^.^i•i(^n ^Ir Ia ni•.ib^•z,n, ^^ Ia d^•s-
^ilalizat•i^ín d^^l Iruui•u pur Ia a^•+•í^Sn drl ^ul ^^^bra• Ias ^^^^ri^•zs^^

^^ ^a^ suprr•tii^inrv ^^uul-inua^ ^Ir brv^in^^iunr^, int^•rfi^r^^.

YhA^^.qY

t.íui^a nup^•rior 3' de izyuí^^rda a ^^•n•i•h.^:
1: u:lfruiladun tolo-^l dc un troncu procr^^l^^nte dcl Pi^^ da, wi u^^arrut^^» u ^impl^•nu•nt^^ ne,vt;u•.u^ p^,^nilula. ': Fornr;u•iún

d<^l u_i^'u .^ b;ur di^ dos ínil^•ati ramiv ;i I;i u^i,mu altur.i, lt•nziiénu'u:ve^ u tiuprimir cu las pud^iti ^u^•_^;ica. i•u;ilquirr lipu d^^
bruta^•fún iutcrior }^ r•urtíind^FV^^ Iti^ ru^nas iulcriurrs ^ubre olr.^y ^•.t^^rior^•^^, i^u ^urtr. ^•umo :1 ^^ li. a: <<.lfrailadu„ dr un,i dr I;i^
ramas o^^pu^^rtutin. ^: N;u i^l pulgar dc_I^^du s^^ cuelcr a funn,^r utr;^ tínic,i rama. ^^1^•7;ida rulrr I,i,^ brufa^•i.^nr^ n:^rid•i.. a I;^ qur
^r Ir ru^^1^^• ;^ ha^•f^r I;iv mi^m;^c pudas u<<lilnpi.r^n bi•inuali^^.

Líu^•u inf^•rinr ^' ^it• izaluii•r^la a d^^n•+•h;^:
1: Nr^undu ^rafrailadon il^^ la nli,iu;i ranu^ n upu^•rtu^^. ": Lu ran^a pira^•riurnu^nti^ rlr.:;ida qur^lar;í ^ada ^i•z ro,1^ al^•.Liil^.^

^I^• I:^ r:^fz ^^ In ^^in•iilu^•i^Sn iir Ia ^acia i•clar;i difirull;^d,^ P^ir ^^tir^•u.^^ c^^^•;irirw, (i•ir^•ula^^iiSn r;^pilnr I q Il;ima I)rt^•^;a \f^•t^^1.
^^un In qui• ^r fa^•ilil,i I^i, prudu^•^•i^in dr ^^^•huP^^nr.^^ ^- br^il^a^•iuui•^ t'ahau u mal in^^•rtn.. qnr ^un a ccri•^ at:u•;id:u pur uru;:,^^
^•n ^uti h,^crc. : {: 1?^ladu final. ^^n ^•vqurm;i. ^fu^• pmrnl q ^^I ulicu nl ^•abu d^• c;^ri;ru mnu^,^i•i^in+^: ^uw•,ica,^. i•un Ia t'urnia^ iiSn
d^• I;i lifii^•a ^^i•ahcz.i^^, prnt^in dr I,n r^•nii^^arionr^, n b;i^^^^ d^• ^:,il7aila^low^. ^^ I;i oup;i d^•I iilicu I•un-ailuíd:^ ^I^• furma qu^• uu
upro^^^^^^h;i Ia luz )^ rl ^•^p;i^ iu qu^^ d^•br i•^plurar una uurmat wil^crfii•ii^ ^li• frui•lit'ii•ui^i^íu.
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.^^ ^Ii^>rinicn t^Idas la; ralnifica^•ic^nc^ ^lc^l intcricli•

^Icl ^^li^-u, tanl^^ chliEx^nrs, ^•ar^^1^I^ ^^ ^in^^^]t^^ti «hrin-

^iillas» , ^lañ:ín^]^I^c^ la^ ^•^^r-i•iE^nt^^^ clc ^^I^^ia <lc^ c^a
^^ai•te ^i^^ la^ rama^ y^^E^I^In^^^^ l^IS cnr^^^zas ^^xpu^^s-

ttls a l^^s rav^^s c3c^l sol.

I^'.^ta práctica, muy ^;cneralizada c^n toda h.'s-

paña y basad^ quizás En una interpretación erró-

nca dc las podas de fructificación, est:í aím agra-

^^ada en Sevilla U^;r la pcda en ^^erde (de^^^aretol,

yue sc practica todus los ^eranus, ccro supresión

total de tadas las varetas del tronco y ramas pri-

marias.

^'t)I)_1 L'I^; RI?V(1^-ACI^N.

I^.'n Se^•illa sc realiza la poda de renovación, con

ln poda bianual de invierno, a base de la prácti-
ca del «afrailado». Todos sabemos que los sevi-

llanos forman los olivos en dos ran^as o«puel•-

tos» , que insertan a la misma altur•a del tI•onco,

a 1,5 ó 2 metros dcl suelo, ramas que provienen

de las brotaciones elegidas de la primitiva cesta-

ca» quE^ se 1^'.antú o bien de brote^ procedentes del

^^rimE^r «afrailado» de tmo de los pies qtle persi^-

t^^n d^^l «^aI•rotc» plantad^^ primitivamente.

(^'n cualquiel• caso, en Sevilla se tiende al olivo
^1e t^n so'o }>ie, después de var•ios procesos en el

^•^^so cic^ plantación ^lc «^arrotcs». formado Uor dos
Iínicas r^u^^a^ o «}^uerto^».

['n<^ ^^c^z f^^i•mac3as cstas dos ramas pt•incipales

s^^ 1^^^ aplic^I a la^ mi^mas la «limpia» hianual co-

inenta^3a antf^ri^n•m^^ntc, tendiéndose a la 5upre-

^IUYI (j(` t;Ula^, ('Utl ('O1'ft`ti (j(^ 1'8111A^ 5('('Ull(j2^1'18S lYl-

I^^i•n.^^ suhr^^ ^^ir^^^ 1^^i^^r^il^^^.

I^;n <•Ii,lnt^^ tin^I ^1^^ c^sl^i^ du^ «^^tic^r^c^s» ^^n^•ejc^-

cc^, l^> cual succ^dc^ }Iront^>, se rrhtlja, c^m un «afrai-

1<Id^I» ^ic^l I>>i^n^^, ciejáncl^^^e en Se^-illa el ^ulgar de

r>>^iy^^i• l^^n^it uc^ c^uc, }^^Ir cjcmFll^I. c^I^I Córdclba ^>
J^^c^n. I^;nt^m^•c^s ^c^ cm}^iE^za la r^^nu^^<ICión.

I^'.stu^ «a1•r^^ilad^^s» ^> «rehajc^» ^e SLlceden, a

^•^^ces, a int<^r^-alos cic ^^í!o dicz a15o^, alter•nándose
u^^ v^>U•^I ^^^r ^•a^l<I un^^ ^^^^ l^^s «^^I^crt^^s». Nlnchas

^•e^c^s la ren^IVaci^ín ^e ^a}^^>ya en e^i uinjert^^» de la5
ran^as. <^ue ^^n 5^^^•illa ^•i^^ne ^^ll!i^raci^I ^^x>r 1<I c^^n-

^,^^r•^ a^•i^ín ^I^^ la^ rari^^^l^i^l^^^ ^1^^ ^^c^r^lc^^^ s^Ihrc I^^^
^inti;;Ii^^^ ^ i^lu^^ñ^^^ ^1^^ ni^^linu 1«zr^rzalelii^». «^-cr-

^li,tln ^^ in^•lu^^^ t^l lni^nl^^ «a<•^^h^^cl^IC^» ^Ie^i<•^^<^^nt^^

^I^^ ^inti^u^I^ ^icl^^^^a^l. I^;rI unn u ^^tr^^ ^•x^^>. ^^^ ^ ^i^^l-

^^c a f^>rmar a l^I lar^a ^Itr<i Iínic^I ratn<I ti^Ihr^^ ca^la
<^}^u^I•t^^» , siguiéndose el pr•oceso de renovación
hasta c^ue las maderas del oli^-o imposibilitan la
c^mt intia^i^n.

Trun^•o d,^^:cilaliradu pur Li cunlinun ^•,pi^.iri^ín al ^ul ^^ ramn-
^•ia d^• suliida di• v:n^i,i Pur ,^us ^^aru^v. R^^ Pui^da^ uprr^•iar I;i uc^l;^
intii^n•iún di^ la rama o ^^pui•rlon Ui^ I;^ d^•rr^•ha ^ lu.v pul;;arr^
pro^•rd,^nt^•c dr du. ^r,il'rail;id^i^„ ron cus niad^•ra^ pa mu^^rta..

1'^Fb;CTOS DIi. L.1 POD:1 Sb:^'ILLANA.

I^;1 ^le^^^^^tlilillri^I c^n la rrla^•i^ín l^<^j^I-raí•r, ^^u^^. c^^-

^1a c^os años, sc pro^^oca con la }^uda cj^^ ^IC•lart^^> cn

cstos olivos. a}>arte ^lc forzar l^^ ^^cccrí^I. ^iaiia c^l

siste7l^a radictllal• del <IrboL lfuchafi ^it^ las raici-

llas i^^ueren c5e^ año. Y, p^^I• de x^ront^^. <^e^}^tlé^

dc cada «limpia» bianual, ^^tlc^^ai•:í n^^ slíl^^ ^^l tc-

rrcno sin ser ^aprovcchad^> por cl ló^;ico^ m^^rcu

de plantación usado, sin^ los ^iistintos ^íl,^an^^s

del oli^-o sin nutrirs^^ ciellid^u»ente^.

Por ot.ra partc, loti ef^ct^^^ del s^Il s^Il^re ]as ^•or-

teras empiczan a sel^ ya aclniiti^^^^s ^^n Se^•illa, a^•c^t^-

lUllll(^05C1 PU ^l('('IO1l ('Tl ^^Iti OI'1(`1ll^I('lUllt'ti ^UI' V

Oc^^c^. d^^ f^^rn^a yuf^. ^^n dí^i nlil^>la^l^^, ^^^ i^á^•il ^Ii•i^^n-

tar^c f^rl un uli^-ar }I^x^a^i^^ a^^^i,i I^^^^nza. l^'^t^^^

^^u^^il^<I^lura^ ^i^^l ^^^I <i^•uu^ulan ^^^1^^nl;í^ su^ ^^f^^;-

tos ne^^Il i^°^>s sol^re lus dañ^^s c{uc cl ^x^dad^Ir ^ICa-

^iona en la cara interna de las ramas, por la acu-

mulación de cortes ^i^cadenados, procedentes del
^ist^em^ítico «d^ s^uarnecimiento» del ^entro clel
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1 inj.rl^r dr^ :u^ raíz rle lus uli^^^ti ^•uni•^r^tr Ia
putiibilidad dc un ^•,^mbio d^^ ^^;irii^Uud )^ di• I,i
rcr^^nr^r.u•iún lutal d^^ ulicu^ ^•nc^•.Íri^i<lu: ^^ run
1^^5 frouc^u^s dxi^ad^r5 ^^n ^u analonda. 1?,^^,^
e.la^mplo n^iv mui^.tilr.^ un in.ji^rlu nnr.^ur^.u^iVlur
de .w^i.. aña5 ^uhri^ Intv r;^í^•eti di• un uli^o <<zur-
zalrfiu>>, c•uSO iruu^•u^ ^^slahti i^n cl I^i3^ar d^^l
h^emhr^• de la futu^rafín, r^^a^i?;i^^u ^•^i 1._i, ('a-

brza^ (5t^^^ill;i).

olivo. No hay que olvidar quc arll>7oti efectos (to^s-

t.^do dcl sol y su,^resioncs c•ontinnas d^^ brotcsJ s^

p7^oduc^^n tan^lzién sohr•e cl t^•onco, empe7ando as^

pronto su desvitalización.

Además, cl mantenimiento de los dos ímicos

<cpnertos» o ramas, hace qne las raíces primitivas

del o'ivo que mantenían poca relación con la si-

tuación dc esta.; dos ramas se vayan desnutrien-

^do y term^nen por desaparecer, pudiendo ocurrír,

c•m m^chos casos, que el olivo manteii^;a no sólo^

dos ramas, sino tamhién dos íinicas raíces princi-

pales que, a pesar dc sus rat>>ificacioncs, no ser^_ín

su_ficientes para cl toia] a7^ro^-cchamiento dc] vo-

lumen de tierra pue5to a disY^osición del olivo y

por el qne, sin duda, se tributa una significativa

renta.

I?e este modo, y sin entrar en más detalles des-
criptivos, cl olivo sevillano acel_era su envejeci-

miento, eXistiendo innnumcraY^lcs casos de o^iva-

res que, a los cuarenta años de su plantación, han
entrado ya en e] período de descenso de las pro-

ducciones. Y son a la vcz innul;:erahles y cst-ín

a la vista de todos, los olivares de ^evilla cuyo

estado imposihilita ya no sólo tma rc:ntahilidad

mínima sino, al mismo t.icn;po,. t^na esperanza de

^^^^eneración.

1^^] p^•ublema cs ^randc cn al^^u^t^s finc^^i^ dc^ oli-

^^ar vicjo y. cn ^;enc^ral. cstin^^^mo^; <lu^^ c^l oli^^^i-

rer•o sevillano dck^cría coY^sidu•^^r c^l ^^^loi rc^^il c^uc^

estas prácticas tradicionalc^s dc r^oda t ic^n^^n c^i1 la

rentabilidad de su empresa. (,^uir:ís no ha^^a es-

timaclo nunca, hasta ahora, cl costc dc la opc^ra-

ción, la baja productividad de sus olivos v c^l cs-
tado real dc la anatcir^,ía dc sus ^írl^olc^s. I^:slas

tres consideraciones puc^de qt^c hayan c^stado l^a^-
ta ahora en^lascaradas por tm n^^c^ciio ^^n^l^ic^r^l^^
tradicionaL Pcro. cn c^stos mon,c^nlc,^ clc^ clificiil-

taclcs agrícolas, la l^rin^c^r^i cun^id^^r^^ci^"^n ^^icnr

I't^rrada }^ur la stil^^ida clc^ s^^'ai•ius, l,i ^c^^ii^^ci,i. l^c^i•

•ias cs^ ilacioncs dc lu, l^rccios dc^ la ac^cil ^n^a. ^^ I^^

líltima, porque hoy día cl oli^^icultoi•, quc^ lainliic^n

viaja co^no t.odo el n^nndo, ha podido con^l^rol^^^i•
c^ne las «formas de lo^ olivos» no cs sino un eal^i•i-

eho dcl podador Y^>oryue• no cal^c^ ducl,^, I^^, e•^^n^-
pañas dc poda dcl olivu quc^ csl_í Ilc^v^mclo a c,^l^^^

la P,^ireccidn (^cnc^ral dc^ A^riculiln•a c^n lo^l<i I^^s-
paña ha ic^nido cn ^^^^^illa un<^ rc^i<i^.^lisiaín, n^ic^i-

da del interés d.^ 1^^ Jefatur^i ^1^rroncímica y];i^
necesidades drl l^ro}^io ^^li^^o scvill^in^^, dc^ n^uc•l^^c

mavor transct^ndc^ncia c^uc c^n nii^^^;na olrt l^ro-

vincia cspa^lola.
(Co>i1 ^in^uarú.)
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EI precio de los cereales, caballo
de batalla del Mercado Común

^o z

l.Os PRF:CIOS DI'J LOS CEHI^:Aí,I?s F:N b:L

1^TER('All() CO:^IÚN.

^oaé e46e^^ón ^/e^oso

Ingeniero agrónomo

I)espués de escrit.o el presentc trabajo, y de rc-

cibirlo en esta Revista, ha sido presentado y apro-
Lado el 1'lan Mansholt, que unifica estos precios

cn lus scis países. No obstante, lo consideramos de

interés, ya que sigue funcionando el réginien de

precios indicativos, con sns suplementos y des-

cuentos, los precios de umbral y los de garantía,

con las variaciones debidas a zonas. Por otra par-
te, es posible quc se apliqlie un régimen parecido

al descrito a aquellas asociaciones de nuevas na-

ciones al M. C. I^;., respecto a la comunidad, por

lo cual sien^pre conviene conoccr el sistelna, m^í-

sime teniendo en cuenta clue l^;spaña es uno de

lus paíscs (lue han solicitado sIl ingreso. Al final

<lcl artículo, sc incluycn las modificacion(^s apro-

hadas recicntelnente.

Como c^s sabido, es en los prohlen^as agrícolas

donde resulta m^ís difícil que las seis naciones qne

han ratificado el pact.o de Roma se pongan dc

^^cnerdo. Tratar de captar el mecanisino complet^>

d(^ talo lo quc se ha convenido sobre agricultu-

ra en el Mercado Cozntín hhlrop(>o (M. C. h^.), es

^^sunto l.Iastantc complicado para qnienes no si-
;;uen paso a paso los reglamentos, modificaciones,

excepcioncs y, cn fin, todas las disposiciones lc-

gales que, bas^índose en el Pacto y en los Regla-
mentos, aparecen frecuenteanente en cada nna dc

las seis nacioncs.
Como ejemplo m^3s intcresantc, por ser la cues-

tión n^^IS en litigio, tenemos 1a reglanlentación de

Ios precios de los cereales. Como pucde lcerse por

doclni(^r, (^ste prccio es mncho n^ás alt.o en Alema-

nia <^Ile en I^'rancia, por Io c^tal la priznera t(^ntc
dejar desamparados a sus agrlcultores, si ^e rcba-

jan los precios cerealistas a un nivel (Iuc ^ca cl
prolnedio con los franceses.

(auizás al Gobierno alemán le interesa, dcsde el

punto de vista econón^ico e^clusivaznente, sacrifi-

car a los cultivadores de cereales, ya que las ven-

tajas del sector industrial compensan, con creces,

esta pérdida. Pero, tanto desde el punto de vista

social y de autarquía, como desde el punto de
vista político ^por el gran número de votos (luc
stnnan los campesinos-, al Gobierno no le con-

viene ceder descaradamente ante los demás l^aí-

ses, rebajando sin condiciones el precio de los ce-

reales. Su actual Canciller, el profesor Erhard, c^uc
siendo ministro de N'conomía ha sido muy duro

para las pet iciones de los agricultores, ha decla-

I•ado, al lle:;ar a la Jefatura del Uok^ierno, quc

protejerá los intereses de aquéllos, por las condi-

ciones de inferioridad en que se encuentra la pro-

ducción agrícola.

Si csto no ha sido únicamente una silnple con-
cesión politica, el profesor F:rhard t,endi•á dile de-

fender a los campesinos alemanes a ultranza. I^:n

caso contrario, lo har^í para delnostrar al agro <^uc

sc preocupa de sus problemas ; pero tendrá quc ce-

dcr a tíltinla hora, después de obtener alguna ^•en-

taja, si ello es posible, de los deniás T+^stados Inicm-

bros, como compensación, cosa lógica siemprc en
estas discusiones.

1'.I. Rí?CLA^II^.N'1'O DE PRECIOS DP: CEREALF,S.

A principios del año 1962 se promnlgaron unos

reglarnentos para el establecimiento gradual de

Ima organización comtín dc los mcrcados dc di-

17
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versos productos. Uno de ellos es el de cereales,
cuya lectura es, como la de la mayorfa, extrema-
damente farragosa. Hemos tenido que compulsar
varios textos en diversos idiomas, así como ar-
tículos más o menos aclaratorios sobre esta regla-
mentación, para poder llegar a enterarnos del
mecanismo de formación de precios de cereales
en el M. C. E. Confesamos que algunos puntos aún
nos resultan poco claros, por serlo así los textos
compulsados. Pero el mecanismo general creemos
haberlo desmenuzado ]o suficiente como para po-
der exponerlo en una forma que al lector le re-
sulte visible sin gran esfuerza, valiéndonos para
ello de representaciones gráficas de los niveles
de precios, con lo cual entran mejor por los ojos,
tanto los precios como sus límites, sus variaciones
,y sus diferencias.

Para hacer esto, hemos acudido a distintos es-

pecialistas en estas cuestiones, quienes han per-

feccionado la forma de exposición y nos han es-

timulado a que plibliqllemos las notas hechas con

motivo de un estudio sobre este asunto, dándole

la forma de un artículo. Efectivamente, sólo se

encuentran áridos textos de estas disposiciones o

artículos «aclaratorios» en que aparece toda la

publicación casuística del sistema, lo que ikrlpide

ver el esqueleto del mecanismo del mismo modo

que cuando estamos en un bosque los árboles nos

impiden ver el bosque. Faltaba, que sepamos, una

explicación gráfica más demostrativa para aque-

llos que quieren apreciar de un golpe de vista el
mecanismo de formación de estos precios. Trata-

remos de hacerlo en varios gráficos sucesivos, con

objeto de no acumular en uno solo todas las ex-
plicaciones y variaciones, en una nueva versión

del «divide y vencerás». No nos queda más, antes

de entrar en materia, que pedir perdón por este

atrevimiento, aceptando gustosos cualquier rec-

tificación justificada a esta pobre exposición.

EL MECANISMO DE LA FORMACIÓN DE LOS PRECIOS.

Con el fin de no complicar la comprensión de

este mecanismo, prescindiremos de las excepcio-

nes, refiriéndonos exclusivamente, en lo que si-
gue, al trigo blando, centeno, cebada, avena y

maíz, variando algo las disposiciones para otros
granos, las harinas y derivados.

E1 Reglamento preceptúa el establecimiento de
t^na exacción (Abschópfung, Prélévement) que

sustituye definitivamente a todos los aranceles de

Aduanas y demás impuestos, teniendo por ob-

jeto la protección de los precios intel iores de cada

país en la primera ctal^a. y de la comunidad, al

unificarse los precios en ]os seis l^aíses. Gata

exacción constituye una de las bases del mec:anis-

mo de los precios, siendo mayor para los produc-

tos importados de terceros países, que cuando se

introducen de otra nación del M. C. h:., con el fin

de favorecer el comercio intracomunitario.

Pasemos ahora al estudio de los gráficos. Dire-

mos, en primer lugar, que éstos no son rnás quc

croquis, sin escala, aplicables a cualquier caso. Las

ordenadas, esto es, las alt.uras de las líneas, repre-

sentan niveles de precios. Las abscisas o longitud

de las líneas, no tier.en significación especial, pu-

diendo representar a veces distancias de transpor-

te o expresar que se trata de distintas regiones.

PRECIOS INDICATIVOS.

Son los precios en quc se basan todos los de-

más, así como sus suplementos y descuentos, y

aún las variaciones temporales. Estos precios se

fijan con la debida antelación, antes de la semen-

tera de otoño, en cada país, todos los años, con

objeto de que los campesinos puedan hacer sus

planes de siembra. En los gráficos y en las expli-

caciones, los representamos por las letras I.

Se comienza por fijar, en cada país, un precio in-

dicativo de base, al que llamaremos Id, que es el

precio valedero en el cent.ro de comercialización

de la zona más deficitaria (d) del cereal para el

cual se determina en dicho país. Est.e precio entra
en vigor al comenzar la campaña de comerciali-

zación del cereal de referencia.

En la fig. 1 marcamos ]a altura del precio indi-

cativo de base I^l para un cereal detcrminado en

uno de los países miembros.

Si en una nación del M. C. 1^',. que import.a gra-

no de otra también de la Comunidad, llamamos t

al importe de los gastos de transporte y comercia-
lización desde la frontera de entrada hasta la zo-

na más deficitaria (rl), para que este cereal no
haga competencia al indígena deber^í resultar en

d al mismo precio Id del grano nacional (para la

misma variedad y calidad), por lo cual su precio de

entrada PE será igual a Id - t, según se aprecia

en el gráfico.

Vayamos al país exportador. Llamaremos pre-

cio representativo PR, al que existe en el Estado

comunitario más representativo para la exporta-

ción del cereal de que se trata (o de la harina, en

su caso) al país importador, para la variedad más

favorable a este país, teniendo en cuenta los gas-
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H'onnaci^in del precio Indlcativo Id de base, que sírve para la

detennlnaclón de los demas prectt^s. Id in el preclo 4ue eziste

en la zoua m:is detlcitarla, d. Restándule los K:Gŭtos, t, hasta

frontl:ra, tenemos el preeío de entr.ida, PE. Sí en la misma fron-

teffa, el preclo para cl cereal dc Mro país de la comunidad

es PFF (precío franco froutera). el Krano debe paKar a su en-

trada una e^acción PC para iKUalar ambos prcclos. PC ser3

LKUat, Ix^r tanto, a PF,-PFF. Sl a PFF le re^tamos los gastos

hasta frontera común, T, tenemos el pre^cio representaltvo, PR,

que es el que reina en cl estado comunitario mfis representa-

tívo eomo ecportador do esta calídad y variedad de grano al

otro Dafs.
La exac•ct^ín, I'T, para terceros países sera de tal magnitud, que

r:e 11cKne a un precio umUral, U, supedor al de emtrada, PE, en

una maL'nitud, Ilf:, con objeto de favoreei•r el eomerclo intr.t-

comunltarlo.

tos hasta frontera y ajustado al stan.dard de cali-

dad fijado para Id.

Si a este precio PR le aumentamos los gastos

de transporte hast.a la frontera, más los de co-
mercialización, por un valor total de T, obtendre-

mos el llamado precio franco frontera PFF de este

grano en la referida frontera. En el gráfico apare-

ce al nivel PFF.

Para igualar en el país importador el precio de

importación con el precio del país, es preciso que

el grano introducido pague una exacción PC que,

como se ve, tendrá que ser igual a PE -, PFF, se-

gún se aprecia claramente en el gráfico.

Aumentando e] precio de entrada para países

miembros PE en una cantidad global DG fijada

anuahnente por la Comisión del M. C. E. igual

para los seis países) tenelnos el precio umbral U,

que sirve de base para fijar la exacción PT a las

impor^aciones de terceros países. lata exacción

PT es igual a la diferencia entre el precio de um-

bral, U, y el precio C.^ll^' de dicho cereal en lm

deter111inado puerto o frontera fijado para cada

país, según el grano o harina de que se trate.

Este precio CAF se hace para cada part.ida ba-

sándose en las posibilidades más favorables de

compra en el mercado internacional, para grano

de calidad y variedad normales.

Vemos que las importaciones de terceros países

son más caras en una cantidad global DG quc

sirve para dar trato de preferencia al comercio

intracomunitario.

Uno de los objetivos del M. C. E. es llegar a la
unificación de los niveles de precios en las seis

naciones en determinadas etapas. Por esta razón,

la exacción PC intracomunitaria se irá reducien-

do cada año hasta desaparecer. Entonces habrá

una liberalización del producto para los seis F,s-

tados miembros ent.re sí.

l^RECIOS DF.RIVADOS.

Si en un país hubiese una diferencia superior

al 5 por 100 entre el precio de la zona más defi-

citaria y el de la más excedentaria, el Estado
podrá fijar varios precios indicativos regionales,

de acuerdo con las cotizaciones que reinen en las

distintas zonas.

PRECIOS LÍMITES.

Los precios indicativos de base se ftmdanlentan

en unas normas de calidad y variedad. Si la par-

tida que se comercializa no llega a est.as normas,

los precios indicativos podrán rebajarse, pudien-

do elevarse si sobrepasan dicho standard. Pero

estos descuentos y suplementos se harán de tal

modo que no se baje de un límite inferior 77nd

y no se sobrepase otro límite superior IMd,

En la figura 2 se marcan los límites superior

Ilt1d e inferior Imd del precio indicativo base en

la zona más deficitaria d. En las demás zonas

también habrá sus límites máximos IM,, IMz,
IM.;... IMe; y mínizrlos Inz,, I7nz, Im,... Ime, hasta
Ilegai• a la zona más excedentaria e Más adelan-

te veremos los márgenes entre los cuales pueden

moverse estos límites.

ESCALONAMIENTO DE LOS YRECIOS A LO LARGO

DE LA CAMPAÑA.

En los mercados nacionales e internacionales de

cereales, lo normal es que los precios se vayan
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Prscio al por mayor correspondiente al mínimo garantizado en

zona más deficitaria Estado más importador: -^ 7 por 100.

Fste nivel es el máxirno a que pueden llegar loc límife,^ supe-
riores.

IMd
^ Id
Imd

jIM^ rIM3^ - - .
Iz

^Irn2

Yrecio mínimo garantizado en zona e del Fstado más exceden-

tario: + 5 por 100.

1'ur ba,io de este nt^^el uo detie bajar el precio indícativo, le.

de la zona e.

Fig. 2

I,ímit^^5 superlores, 1.At, e lnferiores, Im, de los prccios Indi-

cativos, I, en lae dLtitinta5 re.giouesi.

Cuando en l05 precios del mercu^do de la reKión más de7icitarla

,r• en los de la más e.cocdent-aria hay uua ^díferencia superior

ul 5 por 100, el Fstadu puede hacer precios regíona:es Lndtca-
tlvos dt:rivados, Id, I, I, I I ..., Ie, de mayor a menor. Estos

preclos corresponden^ a2 deterinina.d^u varíedad y calidud deí

cereal. S[ la partida que se comercializa es menor que lu nor-

mal, el precio puede aumentarse sobre el indícativo reglonal

corrspondiente, hasta un llmitc, ID7, y sí es peor, puede reba-
.larse hasta un límíte inferior, Im. Por baja dei e;ste últímo

límlte no se admite la comercla:ización del Krano como pani-

flcable (o pienso, sesún los casos). El límíte msisimo, IJ^td, serít

menor de 1,075 s(Gd en e11 estado más deficitario de la camu-

nidad). EI límite ínferior en cada estado no bajará 1,05 s(Ge

en el M^tado miembro más escedentario). Estos nivelch se en-

Cienden pani el comfenzo de la campafis^ de enmerefiulizaciún.

escalonando a lo largo de la calnpaña de comer-

cialización, teniendo en cuenta los gastos de a]-
macenaje, conservación, merXnas e intereses, con

objeto de asegurar un suministro normal del mer-

cado. Lo mismo se ha previsto en el M. C. I+;., de-
biendo hacerse estos au^nentos progresivos en ca-

da Estado miembro para un período de cinco me-
ses como mínimo y de diez como máximo, Pres-

cindimos de la representación gráfica de estas va-

riaciones temporales, por no llenar de líneas las
figuras aclaratorias, haciéndo]as confusas.

PRF.CIOS DF. GARAN^'ÍA O INTERVENCIÓN.

Tienen por objeto asegurar al cultivador un pre-

cio por bajo del cual no ha de bajar el cereal. Pa-

ra ello, los Organismos estatales designados al

efecto, se obligan a comprar en cualquier momen-

to los cereales indígenas que le sean ofrecidos por

los agricultores, no pudiendo revenderlos por bajo
del correspondiente precio indic•atii^o regional, a

lnenos dc dcsnattn^alizarlos, para que no sir^^,^n
para el consumo humano.

Los precios de garantía G ticnen también sus lí-

mites superiores e inferiores (;M y C^n, como ocu-

rre con los indicativos a que c^orrespondcn en ca-

da región. Por tanto, existir^ín unos precios G^l^l,

Gd y G7rzd en la región d más deficifaria; G]ll^,

Gl y Gm, en la región 1; Gr^rz, Gz y G7riz en la rc^-

gión 2, etc., hasta la región e, lnás excedentaria, en

que los precios de garantía y sus límites por cali-

dad serán GM^^, C,- y G^n^., relacionándolos de la

región más cara a la más barata.

Los precios de garantía G no podrán diferir (en

cada regiónl de los indicativos I en menos del 5

por ] 00, ni en más del 10 por 100, esto es :.

C= 0,90 a 0,95 L, (rz = 0,90 a 0,95 I^„ et.c.

Cuando haya prccios indicativos regionales, ex-

cepto para Gd, el precio de garantía en las de^^^ás

zonas puede aumc:ntarse por los distintos l+;sta-

dos de la Comunidad, pero haciéndolo de modo

que el incremento de Ce (en la zona más excc-

dentaria) sea menor de 0,5 (Ie - Ge), o sea, me-

nor de la mitad dc: la difel'encia entre t^l p^recio in-

dicativo y e] de garantía.

Resulta que en tal caso Ge ._ 0,975 Ie, de lnodo
que el precio de garant.ía así mejorado no podr^í

pasar de 0,975 Ie. Pero conforme vamos pasando

a las demás zonas hasta la d, las diferencias 1-(,

irán aumentando progresivamente hasta que Ctl

sea conlo máximo 0,95 Id.

También los precios de garantía tienen sus au-

mentos escalonados durant.e la caml:^alia, corres-

pondientes a los aumentos escalonados tempora-

les de los precios indicativos y de acuerdo con

éstos, teniendo en cuenta las normas anteriores.

IMd .

Id ^,
Imá, GMd

Gd
6 md

I^,1, GM2

G1

GmZ

IMe1

Ie ^

Ime1
rGN1e

Ge

^Gme

Fíg. ^
Precios de Karanlíu u fntercenclun, C:d, G, (: ... Ge, con sus

límítee^ superio^res^, GMd, G^1. ,( .;11 .., GMe, y^ s^ms Ifrultc^ In-
feriores Gmd, Qm , Qtn ., Gme, i•omparaduy i^on I^K; precios

^tudir•itit•os y sus límites.
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i^I.1KGI^.:^ES DF. LC)S PRECIOS POR RA'LÓN DE CALIDAD.

^l hablar de los precios límites ya hemos indi-

cado que éstos pueden oscilar entre determinados

márgenes. Tatos límites superiores se fijan antes

de la campaña de comercialización para los pre-

cios indicativos valederos en los centros de las

zonas más deficitarias de los >;Jstados miembros.

l^;stos límites son válidos para todos los Lstados

n)i(:mbros.
Por ejemplo, para la campalia que empezó en

1-VII-1962, el nivel dc 1os límites superiores no

(•^cederá en más del 7,ri por ]00 al nivcl de pre-

cio al por mayor quc corresponda al mínimo ga-

^antizado al productor al comienzo de la cam-

1^)aña de comercialización 1561-GZ en la zona defi-

( itaria del I^atado miembro que importe más to-
nelaje de cereales. I^'.l límite inferior se fijará de

modo que el precio indicativo en la zona más ex-

cedentaria sea superior por lo menos en un 5

por 100 al nivel de precio mínimo garantizado a

los productores en la etapa del comercio al por

mayor al comienzo de la campaña en la zona más

excedcntaria del T+'.stado que más cereales exporte.

OHJETIVOS.

Al alcanzar la etapa del mercado único se debe

llegar a :
a) Un precio indicativo de base, vigente para

toda la Comunidad.

h) LTn precio ílnico de umbral.

c) LTn solo modo dc determinar los prccios dc

ga1'ani.la. ^

d) Un solo lugar dc paso dc: frontera, común

^^ los seis I^'stados, como hase p^,ra la determina-

ción del precio CAI' de los productos procedentes

de terceros países.

I^,l Reglamento también da normas para fijar
las exacciones intracomunitarias y contra terce-

ros países, así como para garantizar quc tm país
miembro no esportc a otro también pertcnecicn-

te a la Comunidad tma partida procedente de ter-

cer país, como si fuere indígena.

Igualmentc, en el Reglamento y en las dispo-

siciones complementarias más de doscientas) se

desarrolla toda ]a casuística d^^l procedimiento.

VARIACIONF:S Y E.l'CF,PCIONES.

Para el maíz, el límite inferior de I se determi-

:.a con algunas variaciones. I^'.n los Estados miem-

bros donde sea importante la producción de este

grano, no se fijará más que el límite inferior.

Hay Iaatados en que la garantía de precio no

se fija más que para una parte de la cosecha
(quantuyn) o producción comercializada. Ln tal

caso, los precios efectivamente recibidos por los

productores pueden ser inferiores a los de mcr-
cado o de intervención, determinados a base del

precio indicativo fijado en cada Estado miembro

de acuerdo con el Reglamento.

Durante cl período de transición, hasta lle^;ar

al precio indicati^^o comtín para los seis Lstados,

se irán reduciendo gradualmente las difercncias

entre los precios indicativos de los distintos paí-

ses de la Cozrlunidad, con objeto de lograr dicha
t:nificacián sin t.rastornos.

Los Organismos estatales de adquisiciones y re-

servas podrán comprar no sblo los cereales indí-
genas que se les ofrezcan a los precios de garantía.

sino que también est,án facultados a intervenir

durante toda la campaña de comercialización,

efectuando adquisiciones cada ^•ez que la situa-

ción del mercado así lo e^ija. I^n lugar de com-

prar, también pueden dar primas de desnaturali-
zación, a los tenedores de trigo y centeno, según

determinadas normas.

Para harinas y demás productos derivados de

los cereales, se tiene en cuenta la necesidad dc

protejer la industria de transformación, por un

lado, y la de respetar e1 nivel de precios del tri^o
duro, por otro, en aquellos artículos elaborados
con esta clase de trigos.

NZODIFICACIONE:S E?N I?L RI?GI^II^N DF, PCIi('I<'ti

DE CERE;ALES EN F'.L :^T. C. I':. C014f0 C'.^NSE-

CUF.ACIA DF. LA APROI?ACIÓN D[?L 1'19N

It7ANSxcLT F.N E•.Nr•.RO Dr: 1 J(i4.

Los tíltimos acu^rdos que libraron al M. C. I?.

del fracaso a que abocaba a causa del ultimáttul^

dado por el general I^e ^aulle, han hecho que, ba^-

ta cierto punto, el mercado de cercales dentro dc•

los países del M. C. h^., duede liberalizado, au^.^
cuando con ciertas restricciones. No obstante, si-
r,ue habiendo precios indicaf i^-os de hase, los cua-

les valen de base para la fijación de los precios

de umbral aplicables a la frontera común y que
sirven para determinar el prelév^mPnl a las im-
portaciones, así como para el cálculo de los precios

indicativos regionales en las distintas zonas dc los

seis países y para fijar los precios de intervención
o garantía.

Se suprimen las subvenciones a los exportado-
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NF ^ Pfs. PREC/OS DEL /LJ,4/Z EN Fi^QNC/.^ - ^ A/1I^,4/1/Q I96.^ ->96^.
45. 5+9

44'TS ,í^tecio.rl^urcl< ĉ¢{.^'cros^1^
4450 ^^.

Id ^e.r /i%/e/de Zanolmí^ drfcifat á 44 ŭ(l//YF= ^416'd ^. / ,asu .
44'2S

44. S36'90
43'^s

4.^so u
43'l5 ^^%b^^^t 4.i33NF. s^ 6j ^fL^.

43. szz 46 I/
42'TS

4250
42'ZS

4Z' S/2'40 • I, = 42Ó0/YF = S/2 40. ĉ̂wr
41',^S

4/'SO
4/'.2S

41' SOO'20
40'TS

40'SO .^rau:o.r de iwlettirzcvíeoyarc^E,.Q1^

^0'l5
^ T 400SiYF

^ ^ 1__, •le'^/YC/OULCZc^^IonrtmulexceClM‚
3 y, J^ 4^ ^Gd -399ó/YF= 48I.^I.^^r 4dB'61Peiir

39'10
3s'z s

39. _ 4f80
38'75

38's0
39'2 5

38. q63'6o
37'^S

nF rlr.

G• 3^ BO = 46/ lé. ^re^io^a^an f:a an zona ^zfe^med.o i•' {

3TS ^`^• G^1: Pde^o^a^^rázana mói ercedenfd^^^

37'15 I 37SSNF- ^5.9:^.:.^fas.

3 R 4S/ 40

EONIF'ICACIONES A LOS PRECIOS DE GARANTIA G.-0.1 ^ por IOU ^^ pur cada decima

por 100 de humedad yuc baje del 1-1,5 pur 100.

DESCUEDI'POS A LOS PRECIOS G de garantía pur cada kiluLrutnu (t'racciuuablr^ dr Ln>1-

rezus 9ue sobregasen las tolerauclus: Granoc xveriadus (tuler:wcin, :r por IINI), O.:i por

100 G; granos rotos (tol., '^ por 100), 0,5 por IOD U: i^npurezas s[n valor (tol., 1 pur 100).
I por I.00 G.

Pueden Pagxrse 0.30 NF' 3.66 peseta^;Qm. por e:^rxa c.^tc. u pue^ta u bordu.

AUMENTOS MENSUALFS, desde 1-11-19G3 a 1-lf-1961: Tantu lu^ Drecio^ lndicatltus cumu Ius

de íntervenclón y el umbral aumentan 0,46 NF'-;i,(il pesetas Ix^r mes.

CALIDAD.-El grano, para ser comercializable, uu pusar^t dcl 10 , or IOU de ¢ranos averiados

(roíd^n, 4uemados, helados, muhovu. y rerminados), uu debiendu wubrepasar los mohu-
sos et 3 pur 100 ni 0,5 g./Qm. Ic^ti impurczas tóxica^.
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res en aquellos intercambios intracomunitarios y

se equiparan las destinadas al fomento de las ex-

portaciones a terceros países.

Para fijar estos precios, el vicepresidente de la

Comisión I^.jecutiva, Mansholt, al proponer este

nuevo Plan recién aprobado, ha tenido en cuenta

los precios vigentes en las distintas naciones, de

tal modo que el precio único no fomente en exce-

so la siembra del trigo en Francia como conse-

c uencia del aumento de precio en aquella nación,

aun cuando sí se favorece al agricultor que siem-

bre cehada o maíz, granos dedicados principal-

mentc a pienso.

F:1 Plan Mansholt prevé que sus precios ten-

drán las siguientes repercusiones :

h;n Francia, aumentará ej precio del trigo en

un 8 por 100; el de ]a cebada, en un 16 por 100,

y el de] maíz, tm 1 por 100.

r:n Holanda, aumentará el trigo un 6 por 100

y la cebada un 15 pcr 100.

T^n Alemanía, disminución de todos los precios

de cereales en un 11 a un 15 por 100.

i;n Italia, bajará el trigo un il por 100, subien-

do el maíz v la cebada.

F;n Bélgica, subirá el trigo un 2 por 100 y la ce-

bada un 7 por 100.

Esto es en cuanto a repercusiones directas. En

lo tocante a las indirectas, sólo influirán de 1/3
.I 1/4 en los precios al consumidor, y se calcula

clue los precios de pastas, carne de cerdo, volate-
ría y huevos aumentarán un 3 pór 100 en Fran-

cia, Em 5 por l00 en Holanda y del 1 al 2 por
100 en Italia.

Para compensar las pérdidas que sufrirán los

agricultores alemanes, italianos y luxemburgueses

c•omo consecuencia de los nuevos precios, recibi-

rán, hasta 1970, las siguientes cifras: la agricul-

tura alemana, 8.400.000.000 de pesetas; la italia-

na, 3.900.000.000 de pesetas, y la luxemburgue-

sa, 54.000.000 de pesetas. )ĉstas cifras son anuales

r im^ariables. siendo distribuidas por los distintos

I^;stados a voluntad, pero dedicando cada vez ma-

yor proporción a mejoras estructurales e indirec-
tas destinadas a incrementar la racionalización y

1<E productividad.

Los agricultores alemanes se consideran bien

recompensados. Los franceses, temen que suban

demasiado los piensos para la ganadería, aparte

de que se pongan dificultades al plan de estabili-

zación que están llevando a cabo, a causa de los

aumentos de precios que se producen.

PRECIOS DE LOS CF.ftEAI,I;S EN EL NUP;VO

PLAN i^7ANSHOL'1'.

Para la próxima campaña, la Comisión I^^jecu-

tiva del M. C. E. propone los precios que figuran

en el cuadro adjunto:

T r^gu:

Precio indicativo de base ... ... ... ...

Precio de intervención o garantía, dc

Pts./T ^r^.

6.39H,53

base ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.947,01

Precio mínimo de entrada ... ... ... ... f.323,32

Cebada:

Pts./Tm.

Precio indicativo de base ... ... ... ... 5.570,58
Precio de intervención de base ... ... 5.194,15

Precio mínimo de entrada ... ... ... ... 5.49Ci,32

ll1 aí^,:

Pt.S. /'l'^,i.

Precio indicativo de base ... ... ... ... 5.645,84
Preŭ io de intervención de base ... ... 5.2R9.53
Precio mínimo de entrada ... ... ... ... 5.570,58

Estos precios regirán a partir del 1-VII-]^)ti4,
instaurando tm efectivo mercado comtín dentrn

de la Comunidad del M. C. I^,.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
I. - Regulación de la campaña oleícola 1963-64.

En el Boletín O/icial del E:stcrdo
del día II de enero de 1964 se
ptrblica una Orden de la Presiden-
cia del Gobierno, fecha 10 de di-
cho mes, por '.a que se modifica la
d.e 12 de noviembre de 1963, re-
guladora de la campaña oleícola
I g62-63, del modo siguiente :

La Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes com-
prará los aceites de oliva vírgenes
que libremente se ^e ofrezcan por
los productores olivareros, los al-
maceneros y almacenis t a s, d e
acuerdo con las siguientes estipu-
laciones económicas y técnico-le-
ga'es:

a) Aceites vírgenes hasta un
grado de acidez : 27 pesetas el ki-
logramo.

b) Aceites vírgenes de más de
t; n grado hasta grado y medio de
acidez: 26,50 pesetas el kilogramo.

c) Aceites vírgenes de más
de grado y medio hasta dos gra-
ĉos y medio : 25 pesetas el kilo-
gramo.

d) Aceites vírgenes de más de
grado y medio hasta tres: 24,50
pesetas el kilogramo.

e) Los aceites entre tres y diez
grados de acidez, según escalado
de precios y condiciones a deter-
minar por la Comisaría General de
Abastecirnientos y Transportes.

f) E1 p'.azo para ofertar y ven-
der el aceite de oliva a la Comi-
saría General c^e Abastecimientos
y l-ransportes terminará el 31 de
mayo de 1964.

^,) E'. ofertante se obliga, ^on
los medios de que di^:po^lga, pro-
F^^os o ajenos, a almacenar en ca-
lidad ĉe depósito la totalidad de
los aceites objeto del contrato de
compraventa.

l^) Los depósitos propios o aje-
nos deberán reuni as con^?iciones
que aseguren el mtin_enim:ento de
las ca!idades de los aceites figura-
das en el contrato de fonna que

las contaminaciones, derrames, au-
mentos de acidez. que puedan dis-
minuir la calidad y la can;idad del
aceite comprado sean de cuenta y
riesgo de] vendedor-depositario.

i) La Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes pu-
blicará en la cerrespondiente Cir-
cular los mode'os de contrato de
compraventa y depósito.

j) Los precios que se señalan
en los apartados a), b), c), d) y
e) de este artículo se entenderán
para la mercancía situada en al-
macén c depósito elegi^ o por el
vendedor.

k) La formalización del contra-
to de compraventa se realizará
precisamente cuando la mercan-
cía ofertada se encuentre física-
mente en el depósito elegido por
el vendedor.

1) L.os vendedores-depositarios
harán una declaración de la cali-
dad y cantidad de aceite objeto
de la compraventa. E^ta dec'ara-
ción tendrá a tcáos lcs efectos el
carácter de doct mento píiblico.

Asimismo, deberán presentar un
documento ava'ado por dos veci-
nos de la localidad que cubra el
10 por 100 d.el valor total de la
; rercancía para responcter de sus
obligaciones, informado por la Au-
toridad municipal, Jefe de la Her-
mandad o de la Cooperativa co-
rrespondiente, indistintamente, so-
bre la solvencia de los interesa-
dos y de sus aval^stas.

El aval a que se refiere el pá-
rrafo anterior amparará el valor
total de la mercancía como garan-
tía de su inalterabili 'ad por un
período de diec:s^is rne^es, a con-
tar desde la fecha de la entrega de
la mercancía a Comisaría General.

La Comisaría General de Abas-
tecimientos y -1 ransportes ejercita-
rá el control en la forma que se
estime oportuna, ĉe la calidad y
cantidad, sin qtte ello suponga ex-

^lusión de responsabilidad Yara e',
depositario cuando al final del de-
pósito o en cualquier momento en
que se compruebe la infracción,

la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes o los com-
pradores de la .mercancía com-
prueben diferencias de calidad y
cantidad respecto a lo especifica-
do en la declaracíón.

11) La Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes pa-
gará, en el momento de formalizar
el contrato, el 70 por 100 del im-
porte total de la mercancía y el
resto a los cuatro meses de reali-
zado el primer pago.

m) La Comisaría General de
.Abastecimientos y Transportes pa-
gará, en concept:o de a'macena-
miento, custodia y gastos de en-
trega sobre plataforma transporte,
0,05 pesetas por kilo y mes du-
rante los tres primeros meses, 0,03
pesetas por ki'.o y mes durante ios
tres meses siguientes, y 0,025 pese-
tas por kilo y mes por el resto del
tiempo que pueda durar el alma-
ccnamiento.

El pago de los gastos que se in-
dican será abonado por la Comisa-
ría General ed Abastecimientos y
Tarnsportes por semestres venci-
dos o por fracciones o la retirada
del aceite.

n) La oferta en firme a Comi-
saría General de Abastecimientos
y Transportes de cua'quiera de los
aceites especificados en los apar-
tados a), b), c) d) y e) permitirá
al ofertante, si así lo eo'-icita reci-
bir un anticipo cte diez pesetas por
kilo de aceite ofertado a través de
la gestión delegada de la Comisa-
ría General de Abastecimientos y
•l'ransportes en el Sindicato Na-
cional del Olivo, bajo las siguien-
tes condiciones :

Primera. Que sea firm; la ofer-
ta de aceite y se haga constar la
fecha prevista de entreaa de ls
mercancía, que deberá rea^izarse
necesariamente antes c'.el 15 de
marzo próximo.

Segunda. Un m^smo cfertante
no podrá presentar más de cuatro
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ofertas hasta el 28 de febrero de
1964, fecha en la que caduca el
derecho de solicitar el anticipo de
diez pesetas por kilogramo.

Tercera. Los anticipos deven-
garán, con cargo a los beneficia-
rios, el interés normal en el pe-
ríodo que medie desde su percep-
ción hasta la formalización del
contrato de venta.

Cuarta. Los contratos de ven-
ta de aceites que hubieran sido
objeto de anticipos se 'formaliza-
rán por los interesados a través
del Sindicato Nacional del Olivo,
para que éste cargue en cuenta a
Comisaría IGeneral de Abasteci-
mietnos y Transportes, como Chga-
nismo comprador, el importe del
anticipo otorgado por el Sindica-
to por cuenta de dicha Comisaría
General, quien lo deducirá con los
intere:;es correspondientes, del pri-
mer pago que practique a los in-
teresados.

Quinta. Para la entrega de an-
ticipos será preceptivo la presenta-
ción de un documento avalado por
dos personas de la localidad, con
el informe de la autoridad muni-
cipal, Jefe de la Hermandad o
Jefe de la Cooperativa correspon-
diente, que garantice el cumpli-
miento de las obligaciones estipu-
ladas en el contrato de anticipo.

Los aceites de orujo de aceitu-
na refinados y los de semilla de
algodón refinados, de producción
nacional, se igualan a efectos de
abastecimiento, a los de soja o gi-
rasol para su entrega a consumo,
al precio de 21 pesetas litro enva-
sado, envase aparte a devolver,
facultando a la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Trans-
portes para establecer las normas
de aplicación ^obre la comerciali-
zación de dichos aceites, en for-
ma que al finalizar la campaña no
resulten déficit no compensables
en la siguiente.

- o -

En el mismo c^Bo'.etín Oficial„
se publica ]a Circular 1-64 de la
Comisar^a General ^de Abasteci-
mientos y Transportes, dando nor-
mas para el desarrollo de la Or-
den anterior.

Según dicha Circular, la Comi-
saría General adquirirá todos los
aceites vírgenes que libremente se

le ofrezcan por productores oliva-
reros, almazareros y almacenistas.

Los precios que se fijan para
estas compras, de acuerdo con lo
que se señala en ambas Ordenes
de la Presidencia del Gobierno,
son los siguientes :

Prvetr,e

hF'°•

a) Aceites vírgenes hasta
I.° de acidez ... ... ... 27,00

b) Aceites vírgenes de más
de 1° hasta 1,5° ... ... 26,50

a) Aceites vírgenes de más
de 1,5° hasta 2,5° ... ... 25,00

d) Aceites vírgenes de más
de 2,5" hasta 3° ... ... 24,50

e} Aceites vírgenes de más
de 3° hasta 3,25° ... ... 24,20

A partir de 3,25° de acidez y
hasta 10°, inclusive, se aplicará
una regresión en el precio de los
aceites de 0,10 pesetas por cada
kilogramo y cuarto de grado de
acirlez.

Las estipulaciones técnico-lega-
les y económicas que se estable-
cen por la Comisaría General pa-
ra la compra de los aceites a que
se refiere la presente Circular se-
rán las siguientes :

Las compras de aceite indicadas
se formalizarán mediante el otor-
gamiento del correspondiente con-
trato de compraventa y depósito en
la siguiente forma :

I.° Para los aceites hasta 3° de
acidez se formulará el contrato se-
gún modelo publicado en el ane-

xo2 ^ú Para los aceites comprendi-
dos entre más de 3° de acidez y
hasta 10° se extenderán los con-
tratos de compraventa.

al E1 plazo para ofertar y ven-
der el aceite de oliva de hasta 3°
de acidez a la Comisaría General
terminará el 31 de mayo de 1964.

b) EI ofertante se obliga a al-
rnacenar, en calidad de depósito,
la totalidad de los aceites objeto
del contrato de compraventa.

c) Los depósitos propios o aje-
nos deberán reunír las condiciones
que aseguern el mantenimiento de
las calidades de los aceites figura-
das en el contrato, de tal forma
que las contaminaciones, derra-
mes, aumentos de acidez, etc., que
puedan disminuir la calidad y la
cantidad del aceite, comprado

sean de cuenta y riesgo del ven-
dedor depositario.

d) Comisaría General pagará el
kilogramo de aceite a los precios
que se determinan en la presente
Circular, sobre almacén o depósi-
to elegido por el vendedor.

e) La formalización del contra-
to de compraventa se realizará
precisamente cuando la mercan-
cía ofertada se encuentra física-
mente en el depósito elegido por
el vendedor.

f) Los vendedores depositarios
harán la declaración de la calidad
del aceite objeto de la compra-
venta. Esta declaración tendrá a
todos los efectos el carácter de
documento público.

Asimismo, deberán presentar un
documento avalado por dos veci-
nos de la localidad, que cubra el
10 por 100 del valor total de la
mercancía, para responder de sus
obligaciones, informado por la Au-
toridad municipal, Jefe de la Her-
mandad o de ]a Cooperativa co-
rrespondiente, indistintamente, so-
bre la solvencia de los intereses y
de sus avalistas.

El aval a que se refiere el pá-
rrafo anterior amparará el valor
total de la mercancía como garan-
tía de su ina^terabilidad por un pe-
ríodo de dieciséis meses, a contar
desde la fecha de la entrega de la
mercancía a la Comisaría General.

En este seritido queda modifica-
do el número séptimo del modelo
de contrato publicado como ane-
xo número 1 a la Circular 14-63 de
la Comisaría General (ceBoletín Ofi-
cial del Estadon número 277, del
19 de noviembre de 1963).

g) La Comisaría ejercitará el
control en la forma que estime
oportuno, de la calidad y canti-
dad, sin que ello suponga exclu-
sián de responsabilidad para el
depositario cuando al final del de-
pósito o en cualquier mornento en
que se compruebe la infracción la
C:omisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes o los com-
pradores de la mercancía, com-
prueben diferencias de calidad y
cantidad respecto a lo especifica-
do en al declaración.

h) La oferta de venta en firme
a la Comisaría General, de cual-
quiera de los aceites especificados
en los apartados a}, b), c) y d) per-
mitírá al ofertante, si así lo soli-
cita, recibir un anticipo de diez
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pesetas por kilo de aceite oferta-
do a través de la gestión de esta
Comisaría General en el Sindicato
Nacional del Olivo, bajo las si-
guientes condiciones :

Primera. Que sea firme la ofer-
ta de aceite y se haga constar en
ella la fecha prevista de entrega
de la mercancía, que deberá rea-
lizarse necesariamente antes del
15 de marzo próximo.

Segunda. Deberá en la oferta
designarse el lugar donde ha de
efectuarse la entrega de la mercan-
cía para stt depósito.

Tercera. Un mismo ofertante
no podrá presentar más de cuatro
ofertas hasta el 28 de febrero de
19fi4, fecha en la que caduca el
derecho de solicitar el anticipo de
diez pesetas por kilo.

Cuarta. Los anticipos deven-
garán, con cargo a los beneficios,
el interés normal a favor de la Co-
misaría General en el período que
medie desde su percepción hasta
la formalización del contrato de
^^enta.

Quinta. Los contratos de ven-
ta de aceites que hubieran sido
objeto de anticipo se formalizarán
por los interesados a través del
Sindicato Nacional del Olivo, para
que éste cargue en cuenta a la
Comisaría General, como Orga-
nismo comprados, el importe del
anticipo otorgado por el Sindicato
por cuenta de la Comisaría, quien
lo deducirá con los intereses co-
rrespondientes del primer pago
que practique a los interesados.

Sexta. Para la entrega de anti-
cipos será preceptivo la presenta-
ción de un documento avalado por
dos personas de la localidad con
el informe de la autoridad munici-
pal, Jefe de la Hermandad o Jefe
de la Cooperativa correspondiente,
que garantice el cumplimiento de
las obligaciones estipu'adas en el
contrato de anticipo.

i) Como se dice en la condición
quinta del apartado anterior, los
contratos de ventas de aceites cu-
yos vendedores hayan percibido
anticipos serán tramitados a tra-
vés del Sindicato Nacional del Oli-
vo, quien los remitirá seguidamen-

te a la Delegación Provincial de
Abastecimientos correspondiente
para su formalización y trámites
posteriores en la Comisaría Gene-

ral.
Aquellos contratos que no estu-

vieran afectados por la percepción
de anticipos se formalizarán exclu-
sivamente en la Delegación Pro-
vincial de Abastecimientos y Trans-
portes que corresponda.

Contra la entrega de la mercan-
cía ofertada en firme y cubiertas
las formalidades necesarias, se
abonará, a la firma del contrato,
el 70 por 100 del importe total de
la misma, con deducción del anti-
cipo e intereses en su caso. El 30
por 100 restante se abonará a los
cuatro meses de realizado el pri-
mer pago.

j) La Comisaría General paga-
rá, en concepto de almacenamien-
to, custodia y gastos de entrega
sobre plataforma transportes, 0,05
pesetas por kilogramo y mes, du-
rante los tres primeros meses ; 0,0 3
pesetas por kilogramo y mes du-
rante los tres meses siguientes, y
0,025 pesetas por kilogramo y mes
por el resto de tiempo que pueda
durar el almacenamiento.

El pago de los gastos que se in-
dican será abonado por la Comi-
saría General por semestres ven-
cidos o fracción de semestre.

Aceite de más de 3° y hasta 10°

a I) Serán de aplicación para
hasta 10 de acidez inclusive las
condiciones que se señalan para
los aceites hasta tres grados de
acidez en los apartados a), d), e),
f), en sus párrafos primero, seaun-
do y tercero ; g), h) e i).

bl) La Comisaría General con-
certará con las industrias refina-
doras que quieran llevar a efecto
el tratamiento de estos aceites las
condiciones en que haya de veri-
ficarse la refinación para su adap-
tación al consumo de boca.

c 1) Los vendedores de aceite
de cnás de tres grados de acidez
y hasta diez inclusive se obliga-
rán, al for?nalizar el oportuno con
trato, a señalar la refinería entre
las concertadas por la Comisaría
General o la almazara o estación
de descarga en la que hayan de
depositar el aceite objeto de la
venta.

d I) EI contrato de compra-ven-
ta no se considerará perfeccionado
hasta que el aceite se encuentre
depositado en alguno de los esta-
blecimientos señalados en el apar-
tado anterior, siendo responsable
el depositario de la calidad y can-
tidad hasta que la Comisaría Ge-

AGRICULTURA

neral dé destino a la mercancía.
Los aceites de orujo de aceitu-

na y los de semilla de algodón de
producción nacional, a que se re-
fiere el artículo segundo de la Or-
den de la Presidencia del Gobier-
no de fecha 10 de enero de 1964,
refinados de acuerdo con las ca-
racteristicas que a contirtuación se
señalan, serán adjudicados por la
Comisaría General a las industrias
de envasado.

Las características mínimas de
calidad que deben reunir los acei-
tes de orujo de aceituna y de al-
godón refinados serán las siguien-
tes:

a) Aceite de orujo de aceituna :
Acidez máxima expresada en

ácido oléico: 0,30 por 100.
Deberá ser transparente a 25-30

grados centígrados.
Humedad y materias volátiles,

como máximo a 105° : 0,10 por
ciento.

lmpurezas máximas : 0,05 por
ciento,

Color, según escala Lovibond.
medido en cubeta de una pulga-
da, será, como máximo :

Rayas amarillas : 30.
Rayas rojas : 2,5.
Deberá reunir buenas condicio-

nes organolépticas, estará debida-
mente desodorizado y no deberá
tener defecto de sabor.

b) Aceite de algodón :
Deberá ser claro y brillante a la

temperatura de 20° a 30° C, y de-
berá estar exento de impurezas a'.
éter de pertóleo.

La humedad y materias volátiles
a 105°, será de un 0,1 por ciento
como máximo.

La acidez máxima expresada en
ácido o!éico será de un 0,15 por
100. EI color no será superior al
de 7,50 unidades rojas. Lovibond,
en cubetas de 5, I/4 de pulgada, no
debiendo predominar la colora-
ción verdosa.

Deberá ser transparente a la
temperatura ordinaria y presenta-
rá un buen sabor calentado a 200
grados centígrados.

Los precios a que serán cedidos
por los refinadores a los envasa-
dores serán los que siguen :

Aceite de orujo, 20,75 pesetas
kilogramo.

Aceite de algodón, 20 pesetas
kilogramo.

Aceite de soja o girasol, 16.30
pesetas kilogramo.
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Lstos aceites, una vez envada- precio de 2^ pesetas litro, envase
dos serán vendidos al público al a devolver.

II.-Modificaciones a la regulación de)
comercio interior del arroz.

En el último número de AGRI- Cuando los precios a que ofrez-
CUI.TURA, correspondiente al pasa- can los industriales elaboradores
do mes de diciembre y en su pá- no permita mantener el fijado pa-

1'Itb]('lOS f)1; V1?V'['A Al. PU[3L1C'l)

I'ruvincia pr^»luctura

AIF:ShC 131anc•^i 13ianco
priiner^ p^ imeru

tnatira^l^^

I)e^^lc: 1 ^^ctulire 1J(i3 ... ... ... ... ]1,'^l) 11,35
n 1 noviemlire 19(i3 ... .. __ ll,3U 11,4,>
» 1 diciemt^re l^fa ... ... .. .. ]1,3:^ I I,:il)
» 1 enr^r^i 7!I(;^ ... -.. _. .. ._ ll,^1:i 11.G0

» 1 fel^rero 1'^6^4 ... ... ... ... .. ]1.5U ll,t^:;
» 1 m^n•zi^ I!^i^-4 ... ... ... ... .. 11.t;0 11,7.i

» 1 ^th^'il IJIi4 ... ... ... ... . ll,G.-^ ll,tiO

» 1 m<n^^i 1!n;1 ... _. ... ._ .. ll.^.l 11.!10
» 1 ,juniu 1'iU-1 ^ ... ... ... ... . . ll.tin 11,`i.-^

» t julic^ y meses tiucesivi» ... 11,4^^1 12,05

gina 752, se publicó un extracto
de la Circular 15-63 de la Comisa-
ría General de Abastecimientos y
Transportes, dando normas para el
comercio interior del arroz.

En el uBoletín Oficial» del 15 de
enero de 1964 se pub:ica la Circu-
lar 2-64 de dicha Comisaría, por
la que se modifican algunos pun-
tos de la Circular I 5-63.

uArt. 4.° Para el arroz blanco
de la clase primera, que servirá
para regulación del mercado, el
precio máximo de venta al públi-
co se fija en II,70 pesetas kilo-
gramo para todas las provincias
peninsu:ares, excepto las que se
abastecen de su propia producción,
que será el de 1 1,20 pesetas. Cuan-
do esta clase de arroz se presente
cematizado^^, los precios será de
11,85 y 13,35 pesetas kilo, respec-
tivamente.

Con respecto a las islas Baleares,
Plazas y Provincias Africanas, el
precio máximo de venta al públi-
co para esta clase de arroz será
fijada por la Comisaría General
teniendo en cuenta los mayores
gastos de transporte, derechos por-
tuarios, etc.„

Tanto los almacenistas como de-
tallistas podrán realizar libremente
las compras de arroz que sean ne-
cesarias para atender la demanda
del público.

ra venta al público, deberán acu
dir a las Delegaciones Provincia-
les respectivas, quienes se harán
cargo de las peticiones de nece-
sidades, a fin de que la Comisaría
General disponga e: molino que
haya de atender el suministro al
precio de 9,90 pesetas kilo y el de
igual tipo de elaboración que se
presente nmatizadon a 10,05 pese-
tas kilo, envase incluído, para
mercancía co'ocada sobre vehícu-
los en puerta molino.

A partir de I de noviembre, y
durante los meses sucesivos, has-
ta el 30 de julio de 1964 inclusive,
dichos precios experimentarán un
aumento mensual de 7.50 pesetas
cada 100 kilogramos, de acuerdo
con la siguiente tabla :

PI11^.('IOS A I.Uti Q['1^; (^(^',llI^,K:^ l.A

ĉ,n razón a los precios progresi-
vos del arroz cáscara determina-
ĉos en la Orden de la Presiden-

cia del Gobierno de fecha 12 de
agosto de 1963, la repercusión en

los arroces blancos queda afecta-
da en los precios de venta al pú-

blico, de acuerdo con ]a esca;a que

se indica a continuación.

Yro^^incia no pro^luctor q

Ul^inco Itlanco
primera primera

in^it izt:^lc^

11,711 ]1,8^
11,511 1 ],Jb
ll,ti,^ 13.-
11.!L-, 13,1U
1°.-- 1''.1.^
I'^, I II I'?,!:;
1°_,1:, I'_'.:ln
1'?.2:^ I "_.-In
I'?.:3n I ' ^I.,
12,^AU 1'.:.^,;,

Se concede un plazo hasta el día
I de abril de 1964 para que las en-
tidades se adapten al sistema yue
se establece en esta Circular, en
orden al envasado de los arroces.

En el escaln comercial se ex'gi-
rá que las clases de arroz b^anco
«Selecto>> y ^^Granza^,, se ofrez-
can al público envasado con el
precinto y etiqueta o estampac.ón
que se dispone en la Orden del
1^linisterio de Agricultura de fecl^.a
23 de febrero de 1961.

En los envases comprenc i^1os
desde 250 gramos a cinco ki'os in-
clusive, deberá figurar el precio de
vcnta al público o en su sustitu-
ción los establecimientos detallis-
tas tendrán a la vista del público
un cartel único en el que se espe-

CO^lISA121:a Cil^:AEHAI, I:L .-11iR1)L

^tesi:^

I^lanco
primera

Ptas. hil^^

I)es^1e 1 ^x^luln•^^ 1Sit^3 'I,f)0
» 1 n^i^°iemin^e 19G3 !3.J7:^
» I diciembre 19G3 10,05
» 1 enero 19(i4 ... lU,l2.^
» I Cehrer^^ 13)6} lU,-°I1

u 1 marz^ lsn;-1 -.. 10,37, i
» 1 1tUril 111(i-} 1 u.ss
» 1 ,nayo l'.)s^) to.^z,->
» 1 ,junio 1!^G.} ... I Q.il l
» 1 julio ^ mese^ ^u^•e5i^•i^.< . 1(1,.,7.^

131;ina^^
priinera
matlzailu

Pta^. kil^^

l l),(l.i
111,1'L^^
1 U,30
10,27G
1 ^1,;3^^
1 u.-I 2: i
i u,:;u
lu,s^:^
l 0,liíi
111.72.-^

29



A(^ft^CULTUHA

cifiquen las clases de arroz, marca
y precio de venta.

Los envasadores quedarán exen-
tos de responsabilidad en re^ación
con el arroz envasado que ellos
expiden, una vez practicada la
apertura del envase y rotura del
correspondiente precinto de ori-
gen, bien por el usuario final o por
intermediario.

Unicamente el arroz de regula-
ción c;ase aPrimera» podrá ven-
derse al público a granel. En este
supuesto, en el envase de donde
se despache la mercancía, como
garantía de su contenido, deberá

figurar la etiqueta o leyenda es-
tampada por el elaborador en la
que figure su nombre y dirección
y con caracteres claramente legi-
bles, de medio centímetro de al-
tura, por lo menos, la palabra
^^Arrozn y aclase primera».

En el caso de expenderse enva-
sado esta clase de arroz, los enva-
ses deberán reunir las condiciones
y figurar la referencia que se esta-
blece en la Orden del Ministerio
de Agricultura de 23 de febrero
de 1961 y su precio de venta al
público no podrá en ningún caso
rebasar el fijado en el artículo cuar-
to, en su nueva redacción.

EL OLIVO EN 1963
El año 1963 ha quedado atrás.

Pero todavía permanecen vivas
muchas de las circunstancias y
efectos que motivaron el califica-
tivo de ccaños de crisis agrícolan,
con el que ha sido bautizado en
varias ocasiones. El olivo ha sido
un ejemplo más en la :ista de cul-
tivos distinguidos por las discusio-
nes.

Además, la crisis ha afectado,
a ia vez, a la aceituna de verdeo
y al aceite de oliva y, por tanto,
a la aceitun_ de almazara. Y en
ambos casos se ha padecido, aun-
que por distintos motivos, una cri-
sis de precios que ha sido prece-
dida por una etapa optimista en
el año anterior.

La campaña 1962-63 fué, como
se recordará, la de los altos pre-
cios de la aceituna agordah^-con
poca cosecha en los árboles-, en
medio de un ambiente de compe-
tencia y optimismo que alcanzó
también al precio, no sólo de la
«manzanilla» de Sevilla, sino de
la ^^carrasqueñan, de Badajoz, y
«cacereñan o <<manzanillan, de Cá-
ceres. EI consiguiente desembolso
realizado p o r los compradores
(aderezadores y e x p o rtadores),
unido a posteriores circunstancias
ocurridas en las exportaciones a
Estados Unidos, trajo consecuen-
cias, más o menos lógicas y pre-
vistas, que han conducido a los
precios ruinosos pagados este año
en el uverdeon y, como única re-
percusión positiva, la consolida-
ción de algunas cooperativas de
aderezo en la provincia de Sevilla.

En cuanto al aceite de oliva,
también está en el ánimo de to-
dos, la tendencia ascendente que
en el verano y otoño de 1962 man-
tenían los precios de esta grasa,
al amparo de ias mismas tenden-
cias liberalizadoras yue todos los
productos buscaban en el ánimo
de acercar sus precios a los nive-
les internacionales, La realidad era
entonces que la marcha ascenden-
te de ]os precios era rápida y esta
aceleración parecía conducir a un
precio prohibitivo para el consu-
midor. Se empezó pronto a discu-
tir las necesidades de la conserva-
ción del siempre seguro mercado
interior, pero, con un poco de ex-
tremismo, propio de nuestro país,
se tomaron medidas (todos recor-
damos las distintas disposiciones
en contra de las exportaciones y
en favor de las mezclas que se su-
cedieron en progresión geométri-
ca de intensidades), que consiguie-
ron pronto, desde luego, la para-
lización de los precios, pero que
se han mantenido hasta que la co-
secha actual de 1963-64, de ca-
racterísticas diametralmente opues-
tas a la anterior, se ha echado en-
cima, con su gran volumen en ki-
los de aceituna que, como en otros
países del Mediterráneo, se pre-
veía desde primeros de verano pa-
sado.

Ahora, en la difícil política cie
equilibrio entre los intereses del
productor y consumidor, se ha que-
rido, a última hora, echar una ma-
no al productor olivarero. La can^-
paña almazarera comenzó en no-

viembre en Andalucía Baja bajo
los auspicios del ataque tardío de
mosca, con aceites de baja calidad,
poco rendimiento de las aceitu-
nas, subida de salarios, que eleva
ron los costes de producción en
todos los órdenes, y un terrible
confusionismo derivado de tres
factores principales : cantidad de
fruto en los árboles (aunque quizá
no se refleje luego en la cosecha
final del aceite que se viene pre-
gonando), pesimismo total en los
precios futuros del aceite y el re-
cuerdo de los industriales alrnaza-
reros de las cuentas de su negocio
del año anterior.

Las medidas de última hora, pu-
blicadas en esa IZevista, son loa-
bles y justas, pero requieren ven-
cer las dificultades que la teoría
siempre encuentra en la práctica.

A pesar de todo, y pretendiendo
interpretar e] espíritu de las últi-
mas disposiciones, es de esperar
que el año I^)64 traiga la paz, en
lo que es justo, al ambiente oliva-

rero. Difícil, pero no irnposible.
Porque la solución al problerna to-
davía no ha llegado, ya que son
muchos los factores determinantes

del mismc y, muchos de ellos, es-
tán incluso directamente relacio-
nados con el estado general y ac-
tual de nuestra agricultura.

Pero, por encima de todo, lo
principal será siempre la política
constante y duradera encaminada
a un aumento de la productividad
del olivar y una consecución de
nuevos y mejores mercados para
nuestro aceite envasado, con un
beneficio, en general, que Ilegue
más directamente al productor oli-
varero. Para lo cual la labor conti-
nuada y de unión de todos los oli-
vareros jugará siempre una baza
importante en a consecución de
estos fines.

C:. P. C.

Distinciones
EI Gobierno francés ha

nombrado Comendador de
la Orden del Mérito Agrícola
de dicha nación al excelentí-
simo señor don f osé María
de Escoriaza y López, Inge-
niero agrónomo y Canciller
de la Orden española del
mismo nombre.
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MIRANDO AL EXTERIOR
CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DE LA

AGRICULTURA ITALIANA

Los datos publicados del último
censo agrario en Italia muestran
algunos aspectos interesantes re-
ferentes a las dimensiones de las
empresas, de su explotación y de
la posesión de la tierra. Hay va-
rios elementos nuevos puestos por
primera vez a la disposición de
los interesados en estos estudios
y que harán modificar ciertas
ideas rutinarias relativas a la agri-
cultura italiana.

En lo relativo a la extensión de
las explotaciones o parcelas se ha
hecho una minuciosa clasificación,
dividida en 33 clases, desde las de
mínima cabida de 0,10 hectáreas
hasta aquellas de máxima amplitud
reagrupadas en fincas de más de
2.500 hectáreas. Pero esta clasifi-
cación tan minuciosa corre el pe-
ligro de impedir una visión global
de la distribución de la tierra, por
eso se han reducido las 33 clases
prácticamente a ocho.

rentables, pero el resto no pueden
suministrar el sustento suficiente
para la familia. Estas explotacio-
nes, según el cuadro adjunto, al-
canzan en número a 2.718.066 y
ocupan una superficie de 3.174.454
hectáreas en una superficie media
de 1,2 hectáreas.

Las explotaciones de tres a cin-
co hectáreas se elevan a 566.711 y
abarcan una superficie de 2.239.934
hectáreas, correspondiendo el 13
por 10'0 del número total y al 8,47
por 100 de la superficie total. La
cabida media es de 3,95 hectáreas.

La tercera clase, de 5,1 a 10 hec-
táreas, reagrupa 560.330 explota-
ciones, con una superficie de
3.972.722 hectáreas, que constitu-
ye el 13 por 100 del número total
de empresas y cerca del 15 por 100
de la superficie total, con una ex-
tensión media de 7,1 hectáreas.

Reagrupando el total de explo-
taciones hasta lU hectáreas se al-

I^IML+'^S[O^J^^S lll^] LAS EXPLOTACION) ĉS 1TALIANAS

c t, .n s F;
Núinero

de hecfáreas

l. Hasta 3 Has . ... ... ... ... 2.718.066
'^ 1 k^ 3 a 5 l ías. ... ... ._ 556.811
.3. » 5 a 10 » 560.330
4. » 10 a 25 » ... ... ... 332.543
5. » 35 a 50 n 73.483
6. » 50 a 100 » .. _ . . . . 28.056
7. » 100 a 500 » .. 17.418
R. » 500 ^' más ... ... ... ... ... 3.136

Las fincas hasta tres hectáreas
constituyen el 63,2 por 100 del nú-
mero total de fincas incluídas en
el censo ; pero ocupan solamente
el 12 por 100 de la superficie cen-
sada. Esto demuestra que hay un
gran número de familias con pro-
piedades de mínima extensión.
Es eviderrte que habrá casos de
cultivos especialísimos, como la
floricultura, algunas huertas, viñas,
agrios y frutales que pueden ser

Super^ficie ^3„ de la
global superficie

de hectareas total

3.174.454 11,03
2.239.934 8,47
3.972.772 14,98
4.994.683 ]8,80
2.508.171 9,48
1.94] .957 7,35
3.362.643 12,60
4.403.788 16,60

canza la cifra de 3.835.207, que
representan el 89 por 100 del nú-
mero total de empresas y el 34,48
por 100 de la superficie, o sea
9.384.110 hectáreas.

Esta disparidad entre el número
y la superficie es significativa, por-
que últimamente demuestra que el
problema de la fragmentación co-
rresponde a un poco más de la
tercera parte de la superficie agrí-
cola, pero a un considerable nú-

mero de familias. Por un análisis
más detallado que no se limitara
a las dimensiones, sino que tuvie-
ra por objeto la naturaleza de la
explotación, podría descubrir que
una buena parte de lo que se suele
clasificar como pequeña explota-
ción podría considerarse vital, ya
desde el aspecto del empleo eco-
nómico de la unidad de trabajo
componente de la familia explota-
dora, ya desde el aspecto de la
renta de la explotación.

Por el contrario, muchas pro-
piedades con superficie inferior a
una hectárea probablemente no de-
berán clasificarla como verdaderas
explotaciones, porque en gran par-
te se tratará de solares, de peque-
ñas huertas y jardincillos familia-
res. Se calcula que estas propieda-
des, hasta una hectárea, se elevan
a 1.421.810 y puede suponerse que
el fenómeno de la división puede
ser más aparente que real, pues,
en efecto, muchos de estos frac-
cionamientos considerados en el
censo como empresas son cultiva-
dos sólo temporalmente en espera
de un destino no agríco'a. De la
misma manera numerosas familias
que cultivan pequeñas superficies
no se deben clasificar como agri-
cultores, ya que se proporcionan
ingresos de otras actividades.

Las dos clases que reagrupaii
fincas de 10 a 50 hectáreas cons-
lituyen un conjunto de 406.046 ex-
plotaciones, con una superficie de
7.502.754 hectáreas y representan
el 9,4 por 100 de todas las empresas
incluídas en el censo y el 28,3 por
100 de la superficie global. La su-
perficie media de las explotaciones
de 10 a 25 hectáreas alcanzan un
valor de I 5,1 y la de la clase de
25 a 50 se eleva a 33,7 hectáreas.

El número de empresas cuya su-
perficie oscila entre 50, I y 100 hec-
táreas se fija en 28.056, con una
superficie de 1.941.957 hectáreas,
que corresponden al 7,4 por 100
del total, y cuya superficie media
es de 69,9 hectáreas. De 100, I a
500 hectáreas hay 17.418 explota-
ciones, con una superficie global
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de 3.362.643 hectáreas, que repre-
sentan el 0,4 por 104 del número
total y el 8,9 por 100 de la super-
ficie, con una extensión media de
I 35,6 hectáreas.

Por último, las fincas con una
superficie superior a 500 hectáreas
son solamente 3.136, con una su-
perficie total de 4.403.789 hectá-
reas que corresponde al 16,7 por
100 del total.

Se puede deducir de estos datos
que próximamente la mitad de la
superficie agraria italiana está,
pues, distribuída en explotaciones
de cabida superior a diez hectá-
reas, y esto significa que el pro-
blema de la fragmentación, aun
cuando grave, constituye en la
agricultura italiana un problema
parcial. Por consiguiente, se po-
dría decir que la estructura de la
propiedad es tal que puede ase-
gurar un sano desarrollo de la
agricultura, pero debemos tener
en cuenta dos factores : la situa-
ción de los terrenos y la subdivi-
sión de las tierras en el ámbito de
la explotación. Probablemente un
censo posterior podrá iluminarnos
sobre estos particulares aspectos.
Por el momento un juicio optimis-
ta que podría derivarse de las
consideraciones de la superficie
por clases debe ser reservado para
más adelante.

E1 censo ha distinguido cuatro
grupos según la forma de explota-
ción de la empresa : explotación
directa por el cultivador, explota-
ción con asalariados o coopartici-
pantes, colonia o aparcería y otras
formas de explotación.

Como vemos, el primer grupo
comprende el 81 por 100 del nú-
mero total de explotaciones, pero

I^'^)GIIAti I^1^: I^XPLU'fACION U1; LAS 1:^1Y1{1+^SAS AGItICULA^ 17'ALIA^^Ati

I^;FPLO'PAC10N
V^úmcr^^ ^lc
enipres^i^ ^j^ Superficie `ío

llirecta ... ... ... _ . ... ... ... ... a.:;01.:35:^ til,_ 13.'3^15.-I^i'^ I!^,;i

('^^u asalariados ... _. ... ... 33°_.13° 7.7 '.i.]59.1)23 33,r1

Colonia o aiparceriu .. ... ... 31ii..;,tiu ;.3 :;.12G.^Ití^ I I,S

Ulras feimaa cle ex^lul^ui^in. l^;Li^•I^ :;,ti l.lll^S1.-11!) ^I,11

'l'otalcs 4.314.74^1 lUll 'llS.5JS.352 1U0

ocupa el 49,8 por 10^0 de la super-
ficie, con una media de 3,8 hectá-
reas. Pero esta media, por lo dicho
anteriormente, no puede ser repre-
sentativa, dada la consistencia de
las varias clases de reparto de las
fincas. Pero queda confirmada que
la forma de explotación directa
prevalece por el número de em-
presas y comprende cerca del 50
por 100 de la superficie total.

La explotación con asalariados
es de importancia, más por la ex-
lensión que abarca, que llega a
más de un tercio de la superficie
total, que por el número de explo-
taciones que constituye sólo un 7
por 10^.

La explotación por colonia pa-
ciaria coincide con la concesión
c'.el terreno en aparcería. En reali-

dad esta forma de explotación,
que ha sido muy discutida en es-
tos últimos tiempos, constituye el
7,4 por 100 del número total y
comprende el I I,8 por 100 de la
superficie cultivada.

En lo que respecta a las empre-
sas con otra forma de explotación,
su importancia es escasa, pues so-
!amente se elevan al 4 por 100.

En cuanto a la posesión de las
tierras, el censo proporciona la po-
sibilidad de evaluar la importanci,^
de las cincas en propiedad o en
arrendamiento, así como las que
están constituídas por tierras en
propiedad o en arrendamiento.
También enumera las propiedades
en las cuales la posesión territorial
es debida a otros títulos y aque-
llos que no poseen tierras(ganac^e
ros de lanar).

LA I'OSI^S[Oti I)I^^ LA 1'lf^a{ItA 1^;A PPALIA

Vúrnero Superficie

]?rnpresas con tierras en propiedad ... ... ... 3.]80.51'_' 7SL4]I;.^iIJ
I;mpresas cun tierras súlo arrenrlarlas ... _. 371.51:, _.217.73i^
l^.'mpresas ain tierras cn propicclad >' en par-

te arrenda^3as ... ... ... ... ... ... ... ... . _ ... ;^^ 1-t.Si 1 1 .,.^^ IU.Ii:^;i

I^.'tnpresas <•un tierr,is poseírl.^s por o(rus lí-
tulos ... ... ... ... _. ... ... 22'?.92.i lAl7.lt;a

I^;nipresas sin tierras at;rarian ... ... 1 I.StiI -

'!'otr^les .. 4.314.744 Z(i ^rJ^.3:i2

Maquinaria para extracción eontinua de aceites de oliva
separando el agua de vegetación

n BARATA POR 8iJ C08'1`O.

n PRACTICA POIi BII ORAN SHNDIH(IHMTO.

n INCOA[PARABI.H rOS I.A CALIDAD DH LOR ACHITHB L(DtiRADO®

iyme ^ao^a[s t a^eCn.e :
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IZespecto a la dirección de ias
explotaciones pueden resumirse se-
gún el siguiente cuadro.

cida con la propiedad, se puede
arrendamiento instalan en ellas la
verdadera aparcería,

3^ que aeciende a 7.468.OJ0 hectá-
reas. Por la primera razón, es de-
cir, por el número, se deduce la
importancia social y po:ítica de
esta clase, aunque este número no
refleje exactamente la realidad,
pues muchas de estas fincas son
trozos de terreno sin significación
propiamente agrícola. Por su ex-
tensión se conoce por primera vez
la proporción que la pequeña pro-
piedad ocupa en el aprovechamien-
to agrícola italiana y que repre-
senta próximamente el 50 por 100
de la superficie agrícolamente uti-
lizada y censada.

La explotación con mano de
obra asa!ariada revela una parti-
cular importancia por la vasta su-
perficie que ocupa -algo más de
un tercio-, lo que da una idea
de la significación que todavía tie-
ne e' asalariado en la economía
agraria del país y los problemas
que desde el punto de vista con-
tractual y cuantía pueden tener
en el desarrollo agrícofa y la for-
mación de !os precios.

El censo pone de manifiesto que

la aparcería no representa más
que un 7,3 por 100 del número de
explotaciones y el I I,8 por 100 de
la superficie uti izada, y que no
corresponde al griterío que se orga-
nizó hace algún tiempo sobre esta
forma de explotación.

Posteriores estudios y detalles
permitirán en lo sucesivo conocer
más detalladamente las caracterís-
ticas de la agricultura italiana y
sus fases de desarrollo y reforma.

f^'^)R^1^5 Db: I.A (.t^.Ri':A('IA l)E I.AS t^:^IPI{I?SAS AGRtCOI,AS TTAI,IA\AS

^:^ti^tri ti ^ti \úmero Sttperficie

Ret;irias ciirectuinenle lmr el culti^-ti^lnr 2.};3.92^^ 7.a1;ti.7}^
t{i^^;irlas en u'sli^nt^i uv,il,u ia^lrr ... ... ... 3U7.9!!) ^.11.-^7.:;a3
R^^,^irl,ts t^n ^•nluni.r ;ilcuri^ru... ... ... ... °J7.G(k^ ' ^l?.ti.IIIJ
I{i^^4irl,is en riU•^i. fr^i'ni,tv ... ... _. ... ... I.il.^ln.-^ !tr'?.43:i

l'ul nlr^.^' 3.Itin..;l_' 1!Lalic.,tilsi

De lo que precede puede dedu-
cirse que el 73 por 100 de la tierra
en Italia viene cultivada en explo-
taciones, en las cuales la propie-
dad coincide con la dirección o re-
gencia de la empresa y que estas
explotaciones representan también
el 74 por 100.

Las empresas en las cuales la
propiedad de la tierra coincide con
el cultivo directo por parte del
propietario (propiedad ^rcoutadi-
narr o pequeña propiedad^ repre-
sentan el 76,5 por 100 de todas las
empresas de propiedad y el 38.5
por 100 respecto a la superficie.
Por el contrario, en las explota-
ciones con asalariados la superfi-
cie de aquéllas en propiedad cons-
tituye el 41,5 por 104 de toda la
superficie de esta clase, mientras
que por el número no llegan al
10 por 100.

Comparando todas las Fincas ex-
decir que sólo una pequeña parte
de aquellas que toman tierras en
plotadas en aparcería con aquellas
en qtte el sistema de gerencia coin-

Como vemos, el grac'o de frac-
cionamiento de la tierra en Italia
parece menos peligroso de lo que
se pensaba a través de los informes
de los economistas agrarios, pero
todavía no puede juzgar^e propia-
mente, sino cuando se conozca la
relación entre el número de em-
presas menores de diez hectáreas
y la superficie de llanura, de co-
lina y de montaña. Es decir, que
para juzgar el efecto del fraccio-
namiento en la marcha de la agri-
cultura se deberá conocer cuantas
c'e las explotaciones menores de
diez hectáreas están situadas de
forma que sean cornpatibles con
una ssna agricuaura y también
cuantas parcelas menores de una
nectárea puedan considerarse co-
mo incluídas en una verdadera de-
dicación al aprovechamiento agrí-
co]a.

Por primera vez se ha rnostrado
la importancia de los propietarios
cultivadores diretcos, ya por el
número, de más de dos millones.
como por la superficie que este
cultivo directo abarca en el total

VIVEROS LAPUEI^TE
Establecimientos de arboricultura
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se descubre se mide se evita
^^enao ^o aec<om^

para granoa hariaas y derivados

F1 ffi(^ROPANT mide la humedad
RAPIDAMFNTF
CO^ODA^N'rF
EĉACT
...IY EN CUALQ,U^ BITIOI
puea funciona aon transistores, y

, por tanto no precisa
corriente

productos que mide
Trigo, harina de trigol ^vena, centeno, cebada
Sorgo, arroz cáscara, arroz cargo, arroz blanco, café crudo
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lnforme Verde sobre la situación
de la viticultura alemana

La superficie de viñedo en 1962
ha sído superior en 363 hectáreas
( un 0,5 por IOd) a;a del año pre-
cedente, a causa d.e las repobla-
ciones. Ilegando a la cifra de 79.244
hectáreas. La superficie de viñe-
do en producción ha aumentado
en 872 hectáreas, es decir, en un
I,3 por 10^0, mientras que las nue-
vas plantaciones, viveros y super-
ficies actualmente en blanco han

0,54 hectáreas por explotación.
Como el censo agrícola de 1949
arrojó un número de 151.649 ex-
plotaciones de viñedo, con una su-
perficie total de 58.237 hectáreas.
o sea una media de 0,38 por 10^
hectáreas por exp'otación, el nú-
mero de éstas ee ha reducido en
un 20,3 por 100, mientras que la
superficie total ha au^nentado en
un 12.7 por 100.

SUPA^Rb'I('IE UI^: V[Ñlil)O

(F,'n milr,e dr iirct<í'rrns^)

^ ^ ^i ^ Viñeclo Vií^e^li^
V'ii^^^ilo l^^lal

en produc<^i^in no produclivo

1!Ia.^-sti ... ... ... ... . . ... . . .. ;_^ sl ^t
1!)5'Z ... ... ... _. _. ;3 11 Gi

1953 13 ( i5
1!l:>4 ... ... ... _. ;!I 13 7•'
1 9:i;i . .. ... ... _ _ ... ... ... ... ... (iil 11 i1
1 J5(i ... ... ... UU l.i 75
1957 . .. ... ... . . . . . . . _ . .. . . . ... .i4) 15 7I
1!)Sti ... ... ._. __ _ _.. _. _. .^!1 l^ il
195J ... ... ... ._ ... ... ... . . ... lil 1.; 7li
] 9G0 . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . _ . li-1 1-I 7S
I111i1 ... ... ... ... ... ... ... .. .. (ili 13 ^St
t!as'z ... ... ... ... ... ... ... ... ... ti7 l^^ ^t)

descendido en 509 hectáreas, o sea
en un 4 por 100. Hasta ahora no
ha sido igualada la extensión de
superficie de viñedo de 1935/38.
Los datos resultantes del censo
agrícola de 1960 permiten obtener
una visión de conjunto, aunque
incompleta, sobre la evolución de
la viticultura. Las fincas de super-
fice igual o superior a 5,0 hectá-
reas eran unas 120.813, con un^
superficie total de 65.612 hectá-
reas, lo que supone una media de

^i se clasifican 1^ s explotacio-
nes de acuerdo con su superficie
de viñedo, resuÍta que un 68 por
100 -de las de superficie igual o
mayor a 0,5 hectáreas-- la tienen
tnenor de 0,5 hectáreas ; 28 por
10'0 entre 0,5 y 2 hectáreas y sola-
mente un 4 por 100 superior a
2 hectáreas de viñedo.

A1 primer grupo corresponde un
24• por 100 de la superficie total
de viñedo, al segundo un 46 por
100 y al ú^timo un 30 por 100.

La media del jornal mínimo en
los cLatro mayores grttpos de jor-
nales en la viticultura ha aumen-
tado en C,18 DN1/hora en relación
con el año anterior, o sea en un

12 por 100. La elevación mayor
corresponde a los viñadores espe-
cializados y en trabajos fuertes,
con 0,23 DM/hora, y la más redu-
cida, la del personal auxi^iar en
trabajos ligeros, con 0,12 D1Vl/ho-
ra. Por tanto, la diferencia entre
los grupos de jornales más altos
y más bajos ha aumentado, aun-
que relativamente la proporción se
ha mantenido estable.

La cosecha en 1961, después de
la extraordinaria del año anterior,
que fué de unos 3.6 millones de
hecto:itros de mosto, superó en un
7 por 100 a la media del período
I 951- I 960, que fué de 3,4 millones
de hectolitros (ver prime. cuaáro
de la página sigu^ente).

La cosecha de mosto en 1962
superó en un 10 por 100 a la de
I 961, alcanzando la cifra de 3.9
millones de hectolitros ; ha supe-
iado en un 16 por 100 a la media
de los diez años anteriores. Asi-
mismo el rendiiniento por hectá-
rea, que fué de 58,5 hectolitros,
superó al del año anterior en un
9 por 100 y en un 4 por 100 al de
la media de los diez años prece-
dentes.

El mosto de '.a cosecha de 1961
fué clasificado como ^^muy bueno»
y ubueno^^ en su 59 por 100 y co-
mo uccrriente» en un 34 por 100.
Aparte de la cosecha de 1959,
^ on su calidad extraordinaria, una
c^asificación tan alta no se había
conseguido desde 1953. El mosto
de la cosecha de 1962 fué en un
14 por 100 de calidad ^imuy bue-
nau y en un 46 por 100 ^^buena».

l^:AE'LOTA('IONI^a ^"1TICOI.AS (' LASIFfI'AI)A^ PUK 5l' Stll'b,Rf^ It'I1?
I)P^ ^'I[VEI7l) SIPGi1N T)A'1'Oti I)b'. Llri ('I^'.A5OS I)E lft-lSt 1 1!uiu

V'i^im. ^le ^^spl<^t,i^•innes

Clasif^<•acibn p^^r \úm. ^le e^pl.
su superf. viCieri^^ en 1 tt^S1

^[^^nor tt I)..-i ,.. ... ... ... 11;.U^)'^
I1,:> a 1 ... ... ... ... ^^3.:^1111

1 a 3 ,ti.Ill
2 a .i 3.31(i
:i a ] U _ ... _. 3.i1

10 a 20 . 106
Superior a 20 _. ... ... 33

7'ofal ... ... ... ... l^^l.li I!I

^úm. dé ezpl.
en 1 J^;u

,^lis^ltttu

ti l .!117 Iii,!)
2'3.li2li l^ti.i
11._3S !La
^9.27'.'. .: ^

.i59 I ),.;

1^7 U,l
54

] 20.`i13 1 nU,U

^ul^erfi^^;c en 1I,i^.

1!1^1!1 1!I^^o
aL.^,lut^^

^^

2f1.7f11 L-^.3S;i °3..-^
1:i.i Iw l.^.l I1 3a,.^
lU.!t3a I^^.UZR 3',:.!1
Ii.UJ3 13.U^^i 15,^1
3.324 3.7.^-1 5,7
1.351 '^.USI '3,3
1.041 1.550 '?,S

S^S.2:;7 Ci•>.(il° 100,U
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A(^RICULTURA

Jl)R\ALES UI^'IC'IALES E^ LA VITICULTtiHA (t)

D:11 /hora

1 de julio

G R ti P 0 1 ^).;5 1 Si^J ],')(ill 1!1(il 19(i'^

Viñadores especializados en trabajos fuer,es ... l,^.i l,» 1,67 1,93 'L,1G
Personal auxiliar en trabajos fuertes ... ... ... .. ].2!1 1,39 1,;^0 1 ,71 1,92
Viñadores especializados en traba,jos ligeros ... 7,07 7,1:i 1,2;^ l,^lli l,li4
YersonaL auxiliar en trabajos ligcros ... ... ... 0,!)`^ 1,011 l,(IS 1,2'I l,:ifi

(ll A9erii^^s en ]os i,and de: Raden-^^V'iirtteml^ci,>;, H'ranken. H^^^sen. {thein-Hes^en, Itheinlanil-tiassau, Itheinlnn^l^
I'fal•r..

t^t^^ra^ua i1H. ti^lt^s'rt^

1 otal \'alnr ('^ A 1. I 1) A 1)
A iv ( )

En iil. por Iia. en L000 Hl. Yrecio DM/HI. milloncs U:VI
Muy bueno 13ueno
En ^^, de la totalida^i

] .̀J(i`^ ... ... ... ... ... ... ... ;^8,5 3.928 ^,1 i.iR
1935/313 ... ... _. ... ... ... 42,9 3. ] 06 52 223 19 47
1952 ... ... ... ... ... ... ... a0,8 2.713 1 1 U 'L71 38 44
195^ ... ... ... ... ... ... _. 45,1 2.456 106 32!^ 1 lEi
1954 ... ... ... ... ... ... ... :i3,G 3.098 106 2:i4 3 '37
l95 i ... ... ... ... ... ... ... 40,1 `L.405 I 9^3 139^ l 17
195(i ... ... ... ... ... ... ... l:i,(i 929 1 'L i 287 ti 37
1957 ... ... . _ ... ... ... ... 38,.; '?.21i4 h2 :3J3 13 -13
i95S ... ... ... ... ... ... _. t31,7 ^1.7Sf7 127 :^4(i (iR '_'7
1!):^^) ... ... ... ... ... ... ... 70.+i 1.3Ua 5 ; :',U2 fi 35
19G(1 ... ... . . . . . . . .. . .. .. . 1 l ;i.^{ 7.^133 lU5 :>75 13 4fi
1!)61 ... ... ... ... ... ... ... i3.!1 :3.•^7^} ]'^1 475 ]4 9G

Los precios de los mostos acu-
san diferencias sensibles de año
en año, de acuerdo con las dife-
rentes cosechas y calidades. Así,
en la cosecha extraordinaria de
1960 el precio del mosto por hec-
tolitro fué de 53 DM, un 27 por
100 del de la extraordinariamente
reducido cosecha del año 1956 que
fué de 198 D'M. En 1961, la co-
secha fué el 52 por 100 más baja
que la anterior y los precios el 98
por 10^0 más altos. Hay que tener
en cuenta, sin embargo, que sálo
de un 10 a un 20 por 100 de la co-
secha, sobre todo en calidades ba-
jas, se vende como mosto.

39 por 100 mayor que el de los
años anteriores a la guerra. En
este último período el consumo de
vino importado era solamente de
0,4 litros por cabeza y es hoy de
4,4 litros por cabeza, lo que co-
rresponde a un tercio del consu-
mo total.

1ZESULTADOS CONTABLES.

Los resultados de la contabili-
dad vitícola se refieren a explo-
taciones con superficie de viñedo
superior a 0,5 hectáreas, y que
ocupan por lo menos un 15 por
100 de la superficie agrícola útil.

El producto por hectárea de su-
perficie agrícola agrícola útil fué
en todos los grupos de explota-
ciones inferior al de I 960-61, de-
bido a la reducida cosecha. Igual
que en el año precedente, la pro-
ducción más elevada fué la de las
explotaciones con preponderancia
de terrenos escarpados y la más
baja, la de las explotaciones con
superficies en pendiente y llanas,
representadas entre el 15 y 30 por
100 de la superficie agrícola útil
total. La producción osciló entre
13.304 DM y 3.283 DM/ hectárea
de terreno agrícola útil, debiéndose
esta amplia diferencia a los por-

('OVSU110 lll? VINO EN LIT1tU5 YOR IiAli1'1'AN'rE Y 1'OK AÑU

lU^.;/38 a 1938/39 1^3.^5/56 1.9.i(;/ ^7 ]957/58

Consumo de vino (l) ... ... 9,0 9,2 S,I 7,7
I mportado ... ... ... _ . ... 0,4 G,'^ fi,'^ 3,S
]mportación en ;,,^ ... ... ... 4,4 40.2 7(i.:, 99,^

(lj Incluído vin^ c^pim^n^^.

La tendencia existente desde
1957-58 en aumentar el consumo
de vino no ha continuado en 1961-
62, El consumo por cabeza de
12,5 litros ha sido un 3 por 100
inferior al del año anterior. El
consumo en la actualidad es un

Dado que las explotaciones vi-
tícolas son en su mayoría de ca-
rácter familiar, se han tenido en
cuenta solamente las que no pre-
cisan más de cinco obreros fijos,
que en su gran parte son fami-
liares.

1958/59 ]9:^9/60 19U0/Gl 19G1/(i2

S,9 I1,:; 12,!I I'.3,.,
_,^1 ;;,7 1,11 4,^I

;'?,f; 3'^,7 : 31,U 3^^.''

centajes distintos de viñedo en las
explotaciones.

En el grupo de las explotaciones
vitivinícolas, con gran parte de
viñedo en terreno escarpado, el
producto neto por hectárea de su-
perficie agrícola útil alcanzó la ci-
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fra más elevada con 2.275 DM.
y en el de las explotaciones vi-
tícolas con pocas superficies de vi-
ñedo en terreno escarpado y que
no elaboran el vino se obtuvieron
las cifras más bajas con 80 DM de
déficit.

Los ingresos por hectárea de
superficie agrícola útil fueron in-
feriores a los del año anterior, de

solamente del 83 al 98 por 100 de
los gastos.

E^OLUCION DE LO5 RENDL`^íIENTOS

cesnE 1956-57 n 1961-62.

a) Cuentas absolutas.
La mano de obra en la viticul-

tura descendió desde 1956-57 de

aumento creciente a partir de
1956-57- de 8.567 DM en el año
anterior a 7.489 DM, o sea más
de 1.000 DM.

Los ingresos de la mano de obra,
después de deducir los intereses
del capital activo, fueron en la
campaña de 1961-62 de 5.646 DM,
frente a 7.183 DM en 1960-61 y a
1.631 DM en 1956-57.

P:VOLU('I^^N I)E,' LA 1^IA^0 DE Of3KA, KEND[y1lk;ti'1'O 1'OR HA. DE SUPERhICIE AGI^1;'OLA UTIL, INGRESOS
I)E LAS EXYLO'I'ACIO\ES L: IIGRESOS DE LA ^tA\O DP. OBItA Eti LA VITICUL'PURA

('UE NTAS A I3SOI,UTAS

G R U Y O 1956/57 1 J57 /:>R 1!158/:i!) 1SI:i9/fi0 19GU/Fil 15)(ilj^i°

^Iano de oĉ ra obrero/100 Ha. de superf. agr. útil ... ... Ci4,9 52,7 51,3 50,6 50,6 41,5
Rendimiento DM/Ha . ... ... ... ... . . . 3.522. ... ... . 4.99!^ 5 960 6.908 7.71-1 6.647
I3endimiento DM/obrero ... .. ... ... . . (>.S)38 9.43•^ 11.459 13.233 14.927 15.710
[ngresos DiV1!Ha . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... l.:i:>3 2.507 3.3G3 3.')73 4.435 3.231
Inl;rc^sos de la mano de obra D^1/^ibrero ... ... ... ... ... ].1i31 3.6:^:^ :i.2^J2 ^s.323 7.183 ;,.^^-t^;
Inr;reses <le las E^xpl^^t;u•iones I)M/ohrero ... ... ... ... ... 3.7.^(; 4.731 G.4-11 7.537 ^..^G7 7.^Iti!^

acuerdo con la evolución indicada
al tratar del producto de las ex-
plotaciones. Lo mismo sucede con
'.os ingresos por mano de obra, a
excepción de los de las explotacio-
nes sitas en terrenos escarpados y
con pequeño porcentaje de viñedo.

Los ingresos más elevados de
la mano de obra se obtuvieron en
las explotaciones vitivinícolas, con
una gran parte de su super-fície en
terreno escarpado. en las que al-
canzaron 7.096 DM. En !as explo-
taciones vitícolas, con pequeña
proporción de superficie en pen-
diente y en llano, los ingresos fue-
ron solamente de 3.333 DM y los
ingresos de los demás grupos de
exp'otaciones quedaron compren-
didos entre 4.410 y 6.704 DM.

Seg^ún las cuentas del año agríco-
la 1961-62, los dos grupos de ex-
plotaciones vitivinícolas, con gran
parte de superficie de viriedo, ob-
tuvieron una diferencia favorable
entre ingresos y gastos. En los de-
más grupos la producción cubrió

54,9 a 4) , 5 jornales por 100 hectá-
reas de superficie agrícola útil.
Por la naturaleza del trabajo en
los viñedos las explotaciones vi-
tícolas emplean, por término me-
dio, el triple de mario de obra que
e n 1 a s explotaciones agrícolas
netas.

El rendimiento por hectárea de
:,uF^er•ficie agrícola útil descendió
en I 561-62 a 6.647 DM, después
d.e haber subido desde 3.822 DM
en 1956-57 a 7.714 en 1960-b1.

Debido a la fuerte evolución en
el emp'eo de la mano de obra, los
rendimientos de ésta han pasado
de 6.93g DM: en 1956-57 a 15.710
DM en 1961-62.

Los ingresos de las explotacio-
nes por hectárea de superficie
agrícola útil han sido también in-
feriores a las del año precedente,
igualando sensiblemente a los de
1958-59 y duplicando los de 1956-
1957.

Los ingresos de l^s explotacio-
nes por unidad de mano de obra
disminuyeron -después de un

De acuerdo con las cuentas
comparadas, se comprueba que,
por primera vez en 1961-62, la
ininterrumpida tendencia de au-
mento en los rendimientos se ha
detenido. Después de tres años en
que la diferencia media entre ren-
dimientos y gastos fué positiva,
los gastos no han sido cubiertos
por los rendimientas. Hay que te-
ner en cuenta que tanto en la vi-
ticultura como en todos los culti-
vos especia^es los rendimientos es-
tán en estrecha relación con las
condiciones climatológica^.

Aparte de cubrir los jornales
comparados y las cuotas de geren-
cia, los ingresos de las exp'otacio-
nes -aparte de la campaña 1956-
S7- proporcionaron una renta al
capital activo que tanto en 1957-58
como en 1961-62 no Ilegó al 3,33
por 100.

De acuerdo con lo anterior, en
los años citados el sa'.ario ajustado
no se cubrió por el rendimiento de
la mano de obra.

J.-L. F.-C'.

G II U P O

[)?fcrencia ]íquicia ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ...
P^rc•enta,Íe de loti gastos culiierto por el rendimient<i ...
^'^ ^1e los jornales a,lrrstacios tll cubierto p^^r el rendi-

micnto ( 3) de la explotaciGn ... ... ... ... ... ... ... ... ...
^^ ^le los ,jornales ajustados U) c^ul>'erto hor I^s ingre-

vos t°1 ^ie la mano ^le ehra ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Intereses del ^•apital activ^^ ... ... ... ... ... ... ... ... ...

19:i(;/:i7 10+'S i/.58 l.'):iti/a0 1!)SJ/fiO l9fi(1/fil 1!ffil!(i3

- 1.3G i - .t•,:i ^ 3-l1 791 + Sl3 - 1(;!1
(;4 1011 10(1 1 l)0 100 111U

74 S)'3 I II(i 1 1'3 ] 1_° !)ti

44 ti3 ]13 12^ 127 !^I
- 0,^ 5,3 7,7 7.-1 '^,:^

Ill .Jarnales ajustarl^s ^• cuotas de gerencia.
121 Cuande los jrn•nates a iustados ^^ las cuotas de gerencia queden cubiertos por las inl;resos, el exceso se destina

a remlu^erar al capital activo.
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POR TIERRAS MANCHE^AS
Buenos augurios presenta el año

cerealista en este comienzo del
año 1964. Dentro de la mala vista
que presentan hoy las siembras,
puede apreciarse que los 1omo^
están bien nutr:ditos de semilla, y
lo que es del mayor interés para
los hombres del campo es la uni-
formidad en la nascencia, que, ló-
gicamente, promete en estos mo-
mentos, que en otras ocasiones
han sido de incertidumbre. Buen
año a la vista, salvo que los acon-
tecimientos quieran venir negati-
vos, pues tenemos la ventaja de
que los hielos, que se han prodi-
gado lo suf:ciente, han efectuado
dos funciones de gran influencia
para el devenir del campo, y que
una de ellas es la labor de conten-
ción de sus desarrollos, que en
muchos d.e los casos suelen ser al-
gu precoces y a la larga perjudi-
ciaies para los hielos de la prima-
vera anticipada en marzo y abril,
y la segunda, que al contener la
germinación acogotando '.os inci-
pientes brotes sobre la tierra,
obran el prod gio de fortalecer las
raíces iniciales y crear otras nue-
vas que producen en conjunto
grandes tnacollas, que rendirán el
ciento por uno. Así está el cam-
po de la Nlancha, poco vistoso,
pero haciéndose un hombrecito
que espera 1a mayoría de edad pa-
ra decir : j aquí estoy yo ! y, si
quiere, darnos un año grande, que
buen^r falta hace a estos hombres
del terruño, que siempre están
pendientes de las cond:ciones cli-
matológicas y de los partes meteo-
r^lógicos que nos dan los técnicos
en esta mater^a.

Por la Mancha está el campo
así. Verdegueante por doquier,
con ese verde profundo que de-
nota salud a raudales. ;^o puede
pedirse más en estas fec},a^, y que
Dios nos guarde lo qtle de i7ueno
nos qutso dar hasta ahora.

Buenos augurios presenta en es-
tos momentos el mercado cerealis-

ta, yre se había resentido de las
bien servidas importaciones de
ptetsos que nos han Ilegado po,
':c s puertos españoles y que }ricie-
t on aescender las cotizaciones :le
todc^s y cada uno de los granos
más en uso. 1-loy por hoy, parece
ser que esas cotizaciones han des-
terrado ese letargo y ltan vuelto a
recuperar el todo -así puede es-
timarse- de los precios que hace
un mes o mes y medio disfrutaban
en el mercado libre del cereal.

Ese mercado, aun continuando
bajo la influencia de las importa-
ciones efectuadas, ha experimen-
tado una pequeña reacción, que
ha repercutido en la mayoría de
las especies cotizablea en la bo!-
se cerealista. La prop:edad está
contenta porque ha recuperado
unos céntimos que, según ellos,
son muy suyos. Su postura es de
resistencia y se muestra muy fuer-
te, porque si existiera mucha di-
ferencia entre los precios que arro-
jan los cereales d.e importación
d.esde puerto, es posible que hu-
biera decaído su moral, pero, co-
mo no ocurre así, lo natural es que
su ánimo despierte a la esperan-
za, porque bien ganado lo tienen
después de los sinsabores que el
campo les proporc'ona a lo largo
del año. Y luego, que las cose-
chas ^ean cortas, como en este año
pasado ha ocurrido con las ceba-
das. ^^erenidad, señores, que todo
el mundo tiene derecho a la vi-! ^.

Las cotizaciones que se sienten
en los mercados manchegos son
las siguientes en estas fechas : Ce-
badas nacicnales o zonales, sobre
las 5 00 pesetas kilo, para 4,65-4,70
las de imnortación, sobre muelle
puerto. Ma^ces nacionales, sobre
las 5 pesetas kilo, para 4,70, los
de importación, también sobre
muelle. Avenas, 4,70; Chicharos,
a 6,00 ; g^eros, a 6,00, y a'mortas,
a 6,(?0, todos ellos con mucha de-
manda y f rmeza consiguiente.

Vezas, menos animadas, con 5^J.
Las habas, algo más solicitadas,
con 6,25. Las ya célebres judías
manchegas, que están buscadísi-
mas, por las 17 ptas. ; el alpiste,
muy ofertado, a 8.75. Las lente-
jas de 5-6 mm., a 9,00' ptas. ; las
de 6-7 mm., a 12, y las 7-8 mm., a
15, con precios sostenidos, y como
final, los garbanzos de la tierra,
que se dan con verdadera profu-
sión y han sido de muy buena
cochura, están a 14 ptas. los de
48-50 granos en onza ; a 13, los
de 50-52 ; a 12, los de 54-56 ; a
11. los de 58-60, y a 10, los de
60-65 granos en onza, con mucha
firmeza.

En cuanto a la mecanización,
justo es reconocer que ya se ven
por todas partes más tractores
y remolques que carros de labor
de las ll.antas de hierro que dc^-
trozan las carreteras, y esos re-
molques de caballerías, esos sí
que sí han triunFado en toda la
línea, pero en plan milagroso, por-
que quitar al labrador de su carro
ha sido más difícil que conquistar
el Everest. El progreso, pues, es
evidente, porque se logró salvar
toda la secuela de prejuicios que
de siempre han existido entre los
labradores. Puede decirse que el
noventa n_ or ciento de los labrado-
res que antes tenían dos o tres
yuntas de mulas se han compra-
do tractores y están contentísimos,
y si 1es sobra tiempo, porque for-
zosamente tiene que sobrarles,
pues entonces se Dermiten el lujo
de dar unas obradas y sacar para
la amortización del aparato, y más
que todo, que les permite ampl^ar
sus explotaciones hasta límites in-
sospechados, y sobre la base de
que sus tierras están mejor que
nunca sobras de cuidos, inmensa-
mente más que con las mulas y
1os arados romaons d.e toda la
vida.

Las tierras de la Mancha han
mejorado mucho con el uso ya tan
prodigado de los tractores, pues
se han podido combatir con gran
efectividad tantas y tantas malas
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hierbas que no podían combatir-
se con los arados y las mulas. Con
los arados de discos, ahora, se ha
logrado eliminar la grama y las
ame'.gas, dos h erbas pendoleras
que de siempre han sido la verda-
dera preocupación del labrador de
todos los tiempos. El pasado año
de 1963 ha pasado a ser el de más
acusado avance, en primer lugar,
y en segundo plano, el creador de
hermosura en estas pardas tierras,
pues barbechos como ahora se ven
no se habían visto nunca.

Buenos augurios se presentan en
la recolección de la aceituna, que
se encuentra en plena efervescen-
cia en estas tierras, que en otros
t empos estaban plagadas de man-
zanos y o'ivares. Estos augvrios
quieren referirse al plan cuantita-
tivo, pues en lo concerniente al
dinerario, deja bastante que de-
sear. El año ha sido muy bueno de
aceituna, y por cierto, de inmejo-
rables condiciones de rendimien-
to, sanidad del fruto y acidez del
aceite, pero una vez más, para el
campo y sus explotadores ha fa-
llado la cuestión dinero, precio en
castellano, que va a andar por las
cuatro pesetas kilo de aceite, y
bajo esas perspectivas es imposi-
ble mantener un olivar, cuando en

tre labores y recogidas todo .e !o
lleva el demonio, y no queda ni
para pagar 'a contribución. horque
no hemos de olvidar que los oliva-
res de la M^ncha no son los de
And.alucía. Su producción es de-
f^citaria porcue no cuentan con
condicion^s favorab'es del cielo. O
los olivares de la Mancha tienen
protección del Estado, por cua]-
quier procedimiento, o la Nación
perderá en plazo no muy lejano
esa producción aceitera, que osci-
la entre los veinte y lo•s veint:cin-
co millones de kilos de aceae, que

son de importancia. Los olivare^
no se quieren porque no rinden
para sostener]o•s con decencia, y si
se les quiere hacer pro•3ucir nece-
sitan ayuda de todo tipo : de dine-
ro, de fertilizantes, de direcc=ón,
de todo, y entonces, como rer.di-
rían más, podría prestárseles más
y mejor atención, pero hoy es una
ruina esa explotación, aunque en
el presente ejercicio haya respon-
dido bien, dentro de lo que cabe.

Debe rendir más, y en ecquien co-
rrespondan está la obligación, mo-
ral o como se quiera, de ayudar
al necesitado.

Por el campo viñero se ve de
todo. Hay mucho podado, pero
también queda mucho por podar.
Esperarán que se regrane la rama,
o es que .e tienen miedo a la
poda, a los podadores y a los sar-
mentadores, que ya es problema
^erio, pero que de todo se sale ai-
roso, pues con regalarlas -las ga-
villas-, todo arreglado, pues se
están viendo tratos de todos. Se
están labrando de invierno las vi-
ñas que están podadas y se que-
dan muy hermosas, pues una reja
en estas fechas es penicilina lo
que se inyecta al viñedo. Se ven
plantaciones nuevas que se están
poniendo con un total ahorro de
mano de obra porque han interve-
nido los tractores haciendo unas
zanjas de verdadera antología. Ya
podrán pinchar bien los sarmien-
tos, que quedarán bien hondos pa-
ra que agarren bien y retoñen es-
ta primavera el cien por cien.

Del mercado de los vinos co-
munes hay que decir que se sos-
tiene con una entereza digna de
elogio. Hay muy poco movimien-
to operativo en los mercados lo-
cales, y a pesar de este «hándicap>>
se mantiene la tónica de aguante
que ya ha venido manifestándose
desde el comienzo de la camoa-
ña. El vino, este año, tiene verda-
dera personalidad, como ya he-
mos manifestado en crónicas an-
teriores ; lo abonan tres circuns-
tancias a cual de ellas más inte-
resantes. La primera, porque el
alcolrol está muy fuerte, y aunque
en otras ocasiones se ha indepen-
dizado el vino del a'cohol, en la
r.^resente campaña marchan muy
hermanados ambos mercados. La
segunda es .'e que se está que-
mando muchísimo vino anormal.
sin decir malo, por las alcoholeras,
y que este vino defectuoso se está
pagando hasta a las 25,50 hecto-
grado, que puede quemarse, sin
quemarse las economías de los al-
coholeros, para conseguir alcoho-
les a los precios que se están ven-
diendo, y la tercera circunstancia
favorable es que está ojo avizor la
Co^rr^sión de Compra de exceden-
tes de vino, que no ha de con-

sentir que los vinos se tiren por la
borda. Su actitud defensiva es loa-
ble, pero pudiera ser mucho más
efectiva su labor si ejercieran más
propaganda directa con los vini-
cultores, porque hay rnuchos qu°
ignoran las condiciones actuales de
inmovilizar y desmov:lizar los vi-
nos contratados cuando, a pesar
de estar comprometidos con la
Comisión de Compras y cobrado el
75 o el 80 por 100 del total impor-

te de la partida, pveden libre-
mente vender sus vinos, antes con-
tratados, con la sola condición de
retornar el anticipo. Esa facultad
es casi desconocida por el elemen-
to interesada, que hay cve con-
signar está hasta cierto punto de-
cepcionado por la demora en li-
quídar cuando se vende a]a Co-
misión alguna partida,

Todas estas pequeñas deficien-
cias pueden ser subsanadas fácil-
mente, y cuando cundiera esta no-
vedad, puede asegurarse que llo-
verían las partidas de vino con ver-
dad.era facilidad. Todo es cuestión
de interesarse un poquitín, porque
los que están met:dos en estos be-
renjenales saben muy bien los co-
mentarios de los que tienen que
vender vino, que prefieren vender-
los en plaza a menos dinero por-
que saben que el pago es al con-
tado una vez retirada la partida,
y hasta tomando un serio antici-
po con la mayor naturalidad, por-
que es ya corr^ente este sistema de
operar. Así es que, rernedando a
los estilos deportivos, podemos
decir :« i Aúpa, Comisión de Com-
pras>> que se puede comprar mu-
cho v^no y solucionar définitiva-
mente 'a marcha del año vinícola.

Los vinos están por estos cota-
rros manchegos por las 26 pese-
tas hectogrado, en blancos rama,
pero pueden mejorarse las cotiza-
ciones si la Comisión decide em-
pujar un poco el hombro. Los al-
coholes, a pesar de la inactividad
ambiente, se encuentran por ]as
31,50 ptas. litro. Las flemas, a 25
pesetas hectogrado ; los tintos, en-
tre 27,50 y 28 ptas. hectogrado.
Las mistelas blancas y directas, a
36. Los azufrados, por las 29, y
los vinagres, por las 6,30-7 pese-
tas grado y arroba.

MELCHOR DÍAZ-PIN'r^.S PINi^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 TIFMPO.

Se inició el mes de diciembre
con precipitaciones de intensidad
variable en todo el territorio na-
ciona' ; en el sistema centra'. y sis-
temas montañosos de la mitad
Norte de la Península, fueron en
forma de nieve.

Durante la primera decena, las
mayores precipitaciones se reco-
gieron en el Centro y en Andalu-
cía, destacando Jerez de la Fron-
tera, cor, 50 litros.

PostezJiormente, una penetra-
ción fría, que áfectó al Noroeste
de la Península, se extendió al
valle del Ebro y Cataluña. Llovió
al final de la segunda decena en
casi 'toda la Península y en Balea-
res. En Córdoba se recogieron 24
litros y en Valencia 21.

A1 final del mes, las precipita-
ciones cedieron en intensidad y se
redujeron a la Costa Catalana, Le-
vante, Sureste de la Península, Ba-
leares y Canarias.

Las temperaturas, que comenza-
ron siendo bajas, se elevaron du-
rante la primera decena, para des-
cender posteriormente. He'ó en
casi toda la Península, a excep-
ción del litoral cantábrico y medi-
terráneo. Durante la última sema-
na la tónica fué moderada.

La máxima correspondió a Se-
villa, con 22°, el áía 9 y la mínima
a Soria, el día 18, con 13" bajo
cero.

Durante la primera quincena, los
seis obnservatorios que recogieron
más lluvia fueron Málaga ( con 181
milímetros) ; Tarifa (162) ; Córdoba
( I 62) ; Huelva ( I 46) ; Vigo (140), y
Los Rodeos (129). Como término
de comparación, Madrid con 94.
Los seis observatorios que reco-
gieron menos ]luvia, fueron Gan-
do (con 2 mm) ; Gijón (1 I); Mur-
cia ( I 5) ; Vitoria (15) ; lbiza ( I 9), y
Zaragoza ( 20). En la segunda quin-
cena, las seis mayores cantidades
recogidas en pluviómetro fueron :
Tarifa ( con 141 mm); Málaga (74);
San Fernando (60} ; Albacete (57) ;
Huelva (55), y Almería (51). Como
término de comparación, Madrid
con 8 mm. Los seis observatorios

de menos lluvias fueron : Logro-
ño (con I mm; ; Barcelona ( I);
Gando (2) ; Palencia (2) ; Avila (3),
y Valladolid (3).

Los doce primeros días del mes
de enero han ofrecido caracterís-
ticas muy similares a las del final
de diciembre. Sin embargo, e'_ día
13 se ha iniciado un cambio de
temperatura y de presión atmos-
férica, con abundante nubosidad,
como si quisiera volver a llover.

CEREALES Y LEGUMBRES,

La sementera, que es encontra-
da en general muy avanzada, se
vió entorpecida en ^os comienzo^
de diciembre por la persistencia
del temporal d.e ]luvias que afectó,
en general, a toda España, con
excepción de Levante ; estos tra-
bajos llegaron incluso a paralizar-
se en amplias zonas, especialmen-
te de ambas Castillas, Extremadu-
ra y Andalucía occidental. En la
última decena de mes, si bien las
]luvias fueron menos intensas, el
descenso de temperatura continuó
obstaculizando las labores de se-
mentera, por lo que quedaron s.n
ultimar siembras en parte de Cas-
tilla, Región leonesa, Extremadu-
ra, Aragón, Cataluña, Baleares y
Andalucía occidental. La mejoría
del tiempo, a finales del período,
permitió intensificar las operacio-
nes en Castilla, Extremadura, An-
dalucía, Cataluña y Levante, re-
gión esta última en la que el re-
traso era motivado excepcional-
mente por '.a fa'ta de humedad du-
rante la primera mitad del mes.
En Sevilla quedaba a fin de año
por sembrar todo el regadío y la
cuarta parte del secano.

El desarrollo vegetativo de ce-
reales y leguminosas es, en gene-
ral, satisfactorio, salvo en aquellos
terrenos bajos que se encharca-
ron, especialmente de Extremadu-
ra, Castilla y Andalucía oriental,
cuyas siembras acusan el exceso
de humedad. Las bajas tempera-
turas paralizaron el desarrollo,
F ^ro favorecieron el enraizamiento.

Finalizó la recolección del maíz
y se confirma la buena cosecha.

Los cereales y legumbres de
otoño, con respecto al mes ante-
rior, han mejorado en Cuenca,
°egovia, B^urgos, Alava, Vizcaya,
Lugo, Tenerife, Baleares, Caste-
llón, Alicante y Murcia. Han em-
peorado en León, Palencia, Tole-
do, Cáceres, Badajoz, Huelva, Cá-
diz, Sevilla. Jaén y Málaga. Están
sensiblemente lo mismo en La Co-
ruña, Guipúzcoa, Navarra, Hues-
ca, Zaragoza, Teruel, Lérida, Ge-
rona, Barcelona, Valencia, Grana-
da, Córdoba, Ciudad Real, Ma-
drid, Valladolid y ĉoria.

En cuanto a los de primavera,
tenemos signo positivo para Cór-
doba y 1^9urcia. Negativo para Te-
n^rife y Jaén y signo igual en
Oviedo, Guipúzcoa. Gerona, Va-
lencia, Granada y Toledo.

Estableciendo la comparación
con el mismo mes del año ante-
rior tenemos signo favorable para
lcs cereales y legumbres de otorio
en Pa!encia, Guipúzcoa, Alava,
Huesca, Lérida, Castellón, Grana-
da, León, Burgos y Cuenca. Lo
contrario podemos decir de Soria,
Segovia, Córdoba, Badajoz, Mála-
ga, Murcia, Alicante y Las Palmas.
Situación muy parecida para Ciu-
dad Real, Toledo, Madrid, Valla-
dolid, Cáceres, Huelva, Cádiz, Se-
villa, Jaén, Valencia, Baleares,
Tarragona, Barcelona, Gerona, Na-
varra, Zaragoza, Teruel, Vizcaya,
Asturias, Lugo, La Coruña y Te-
nerife.

Por lo que se refiere a los cerea-
les y legumbres de primavera te-
nemos mejor impresión que en el
año precedente en Asturias, Gui-
púzcoa, Granada, Córdoba y To-
ledo. Peor en Tenerife y Murcia
y aná^oga situación en Jaén, Va-
lencia y Gerona.

V IiVEDO

Se realizaron labores de poda en
el viñedo en diversas zonas, luchan-
do con dificultades a causa de los
temperales. Finalizó la recolección
de uva de mesa en el sudeste de
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Acxic^ L^ru^t.^

la Península. EI fruto presentaba
en general buenas condiciones para
;a conservación.

Con respecto a' mes anterior
han mejcrado las cepas en León,
Castellón y Alicante. Y están sern
siblemente igual en Lérida, Hues-
ca, Gerona, Valencia, Córdoba,
Sev11.a, Ciudad Real y Valladolid.

Comparado con el año anterior
por e^tas mismas fechas las cepas
están mejor en León y Castellón.
Peor en Alicante, Lérida y Hues-
ca y en una situación muy seme-
jante en Ciudad Real, Valladolid,
^evilla, Córdoba, Valencia y Ge-
rona.

O L 1 V A R

l^a comenzado la recolección
de aceituna para almazara en to-
das las regiones excepto en Casti-
lla 1.a Nueva. Los trabajos se han
visto, en general, entorpecidos a
causa de las excesivas precipita-
ciones ; en las zonas más producto-
ras de Andalucía oriental fué lento
el desarrollo del fruto. Se han re-
gistrado daños por embarramiento
y arrastre en algunas comarcas de
Andalucía oriental y Extremadura.
En parte de Cataluña las nieblas
y el frío dificultaron '.as operacio-
nes. L.os ataques de ^^moscan, so-
brevenidos muy a última hora,
cuando nadie los esperaba, han
ocasionado un elevado grado de
acid.ez en los aceites de algunas
comarcas de Andalucía occidental
y Baleares, especialmente a los
olivos de la margen del Guadalqui-
vir en Córdoba. Con relación al
añ.o pasado se confirma la supe-
rior cosecha en todas las regiones,
a excepción de Castilla 1a Nueva,
donde las lluvias han hecho au-
mentar el p°so c'el froto que trae
una madurez tardía.

En Cádiz se c3yó mucha acei-
tuna por las Iluvias tan prolon-
gadas.

Con respecto al mes anterior,
los olivares han mejorado en Ba-
dajoz, Jaén, Alicante. Albacete,
Ciudad Real, Toledo y Castellón.
Han empeorado en Alava, Ba'ea-
res, Málaga y Córdoba. Están en
situación parecida en N;varra, Za-
ragoza, Teruel, Huesca, Lérida,
Barcelona, Tarragona, Va^encia,
Granada, Sevilla, Cádiz, Huelva,
Cáceres, Avila, Cuenca y Madrid.

Si estableciésemos la compara-
ción con el año pasado por estas
mismas fechas, tendríamos que la
impresión es mejor en Gerona,
Zaragoza, Tarragona, Teruel, Na-
varra, Baleares, Castellón, Valen-
cia, Alicante, Málaga, Jaén. Cór-
doba, Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cá-
ceres, Ciudad Real y Avila. Peor
en Alava, Huesca, Lérida, Bar-
celona, Cuenca, Albacete, Madrid
y To!edo. Ni una cosa ni otra en
Granada y Huelva.

F R U T A L E S

Continuó activamente la reco-
lección y exportación de agrios en
Levante y con menor importancia
en las zonas del sudeste ; se inició
la recolección en Baleares. Las ba-
jas temperaturas registradas no cau-
saron daños en el arbolaclo, ni
afectaron a la producción de estos
cultivos.

Prosiguió :a recogida y exporta-
ción de plátanos en Canarias. Al
finalizar el mes de diciembre se
registraron algunas pérdidas a con-
secuencia de fuertes vientos. en
algunas zonas del Archipiélago.

La gran cosecha de manzsna en
Asturias obligó a dejar abundante
fruto sin recoger, al presentars°
dificu•tades para su colocación en
el mercado.

Con relación al mes anterior, '.os
frutales en general han mejorado
en Segovia, Cáceres, Huelva, Mur-
cia, Alicante, Valenc^a, Castellón
y Asturias. Lo contrario podemos
decir de Pontevedra, Huesca, Lé-
rida y Baleares. Sin variación no-
table en Sevilla, Málaga, Gerona y
Tenerife.

Respecto al año anterior por
estas fechas hay mejor impresi^n
en Alicante y F'ontevedra. Peor en
Ténerife, Baleares, Castellón v Se
govia. Situación análoga en Ovie-
do, Huesca, Lérida, Gerona, Va-
lencia, Murcia, Má'aga, Sevilla,
Huelva y Cáceres.

P A T A T A

Continuó '.a recolección de la
patata tardía en las comarcas más
atrasadas de ambas Castíllas y re-
gión leonesa, y en algunos luga-
res de Andalucía, Cataluña, Balea-
res y Extremadura. Esta operación

se vió dificultada a consecuencia
del temporal de lluvias registrado
durante gran parte del mes, lle-
gand.o a interrumpirse en los terre-
nos bajos, de poca permeabi idad,
en donde se produjeron encharca-
mientcs. A1 finalizar diciembre sc
reanudó el arranque de patata,
que aún continúa sin ultimar en
zonas limitadas de Castilla la Nue-
va y Andalucía occidental. En al-
gunas comarcas de Levante la re-
colección de la patata de segunda
cosecha, que ya se había iniciado,
quedó interrumpida a causs de las
lluvias, para reanudarse en los úl-
timos días.

En Tenerife los vendavales cau-
saron daños a]a patata temprana.

Se planta la extratemprana en
Cataluña y Baleares, parte de An-
dalucía oriental, Levante y Cana
rias. 1' la temprana en Galicia y
en el litoral cantábrico. L.os vien-
tos produjeron daños en los pata-
tares y algunas zonas de Canarias.

^e confirman los excelentes ren-
dimientos de ese cultivo en la ge-
nera'idad de las zonas.

Con respecto al mes anterior,
los patatales han mejorado en
Ciudad Rea', Toledo, Burgos, Va-
llad.olid, Palencia, 1_eón, Alicante,
Castellón y Asturias. Han empeo-
rado en Granada, Cádiz, Barce-
lona y Tenerife. Están sensible-
mente igual en Madrid, Avila, Ge-
rona, Valencia, Murcia y Málaga.

Con relación al año anterior por
estas mismas fechas la patata ofre-
ce mejores perspectivas en Burgos
y en Castellón. Peores en Madrid,
León, Barce'ona, Tenerife, Tole-
do y\/alladolid. Sin gran variación
en Asturias, Gerona, Valencia,
Alicante, Murcia, Granada, Má'.a-
ga, Cádiz, Ciudad Real, Avila y
Palenci::.

R 6MOL-ACtI A

El arranque de la remolacha
azucarera se vió afectado por los
temporales y bajas temperaturas ;
el acarreo encontró igualmente sus
dificu'tades. Al final de! mes de
diciembre se reanudaron estas ope-
raciones en las comarcas en que
^e habían interrumpido, prosiguien-
do su entrega normal en Vascon-
gadas y con lentitud en ambas Cas-
tillas, Logroño, Navarra, Aragón
y región leonesa. Los rendimien-
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tos son, en general, más altos que
los del año pasado, si bien el volu-
men de cosecha es muy infer;or,
a causa de la menor superficie
sembrada.

Respecto al mes anterior los
remolacheros han mejorado en
Ciudad Real, Toledo, Soria, Se-
govia, Avila, Vallado^id, Palencia,
León, Lérida, Zaragoza, Navarra,
Alava y Lugo. Han empeorado en
Madrid, Burgos, Cádiz, Huesca y
Teruel. Están sensiblemente igual
en Cuenca, Sevilla y Granada.

Estebleciendo la comparación
con el año pasado por estas mis-
mas fechas tenemos signo positivo
para Lugo, Palencia, Burgos y
Valladolid. Negativo para Sevilla,
León y Soria. Signo igual para Na-
varra, Alava, Zaragoza, Teruel,
Huesca, Lérida, Granada, Cádiz,
Toledo, Cuenca, Madrid, Segovia
y Avila.

I^IORTA L17 A S

El tomate peninsular, que ma-
duraba lentamente, se vió bene-
ficiado a finales de diciembre por
la elevación de temperatura. En
Alicante hubo algunos daños por
las bajas temperaturas. Prosigue
su recogida. La exportación del
tomate de Canarias es muy activa.
Los cultivos de lae islas Canarias
sufrieron daños a causa de los
fuertes vientos.

Movimiento
I\(^1^:^11^:{:Oti A(iRU^c)JIOti

l^'nllr<^imirrrlu.,. -I)r,n Juliu ti,incl,ez

I ríaz.

.lubiluriunr a•. - Uon Josc^ ItoiT; lta+-
Ilcsterr,s ^ dc,n Jc,se^ \laría \lan^o dc

'/.tí+ia;a l'I+urruca.
Suprrnunr.crurius.-Uon Jaime \r,^li

Nava, don IKnacio Guereñu Nava, dun
^IiRUeI Armas García, don ^Ianuel V"i-
dal Ilospital, don Fernandu Ruir (.ar-
cíc+, don Leandru Castro Itodrí^uez,

dnn h:nrique Rallesteros Parela. d+,n
,lesús Gstel,an I^ernández, don ('lsar
('apo Gonzcilez Pu•iana, don Kaf;+el de

111aiz ^ Finat., don N'rancisco Sierr•a

ciil de la ('uesta, dr+n Agustín Gulir^-
rrez rlc 62uijan<, ^ Rul,ín de ('elis ^'
clon JosF l^larcet I2oiK.

T,'.rccdencia voluntcn^ia. -- Don Fer-

nando Ovilo Llopis.
Asccnsos. - A Consejero Inspector

t;eneral, don AKustín Virgili (^uinta-

Es buena la producción de al-
cachofas en Levante.

Continúa la exportación de la
lechuga ectrocaderon en la provin-
cia de Barce'ona. En esta provin-
cia las heladas causaron daños a
las lechugas, alcachofas y claveles.

1^L.4tiT.4S INBUSTRIAL.ES

Por lo lluvioso que fué el oto-
ño no finalizó la recolección del
algodón ni siquiera durante e] mea
de diciembre, quedando todavía
bastantes partidas sobre el campo
en Levante, Andalucía y Extrema-
dura, donde 'as desfavorables con-
diciones meteorológicas dificul^a-
ron especialmente las operaciones
y perjudicaron la calidad de la fi-
bra. En Cádiz el temporal de llu-
vias hizo daños en los algodonales
de regadío y en general en todos
los cultivos de regadío tardíos, por
desbordamiento del Guadalete y
Guadiana.

Con respecto al mes anterior las
plantas industriales han mejorado
en Málaga y han empeorado en
Cáceres, Badajoz, Sevilla y Lérida.

Con referencia al año anterior
por estas mismas fechas están peor
las plantas industriales en Cáceres,
Badajoz, Sevilla y Málaga e igua]
poco más más o menos en la pro-
vincia de Lérida.

de t^ersonal
nilla ^^ dun H ernando 13lane^ [;^^^ srn :
a InT;cnien, .Iel'e rle primera cla,e. rlc,n
Anlon;c, Itueda iVlu ĉ iz: a (n^enieru
.1efe dc .^e^unda c•lase, duu Je^ús Rr,-
mero Rudrí,^uez ^ don Luis Veka lis-
c•andcín: a Ingenieru primerr,, don
Luis '1'orroja 41enÉ^ndez, don Arturu
del Al;ua Tuero, don Franciscu Esp^+-
rrago l.l!nas. don Edu<.trdo Fernáncie^
('om}ru•rr, ^^ López. don C^sar Pen^án
Y[edina, rlon Francisco J. García Ra-
mos Ittn•ra]de. don Fernando I)elgado
Garcia, dun José \Iaría Fernández del
:tloral, dr^n Jnsé \iaría Arl,iza Gar,rl;+-
ra, don RernatrÉ Aguilar I-.uque, cl+,n
ioaquín de Cabanyes ^^ 1'orres, don
I;nrique To^cann Yomero, don Fu^e
ni^ Díaz Rijo, don .iuan Francisco Rn^
mero c)rdeig, don Lufs González-Que-

vedo Cadarso, don Fernando González
Corroto Palomo, don F'elipe CamisGn
Asensio ^ don Francisco Ordcíñez
Díaz-

A(; ft L c l^ I, 1' U I2 A

lic^ingresos.-llc,n 1^ rancisco J. ,I im+^-

nc^r Uíez dc la L.,.,,ra, don José ^la-

ría G;L de Antuñano ltodri^;áñez, don

,loaquin Gustamante Garc:^+ rle Arlw-

leya, don José R. ('adahia ('.cu+"^ndez

>' don Jos:^ Ilellnr] I_3ellod.

/7+^r-rsos. - Don Carlos dc la ( ^ruz
Ferntíndez, dun H'ernando Al,r_I 41^u-
torell, don .Iosé ^luría Unciti Crniza
^' dr^n Jaime P'onolledn Aspcrt.

Ucslirtu.,•.-A la Jefatttra ,^gronc^,mi-

ca de AIadricL don l^ranciscn J. .limc^-

nez 1>íci dc^ l;+ Lavlra; :+ I,i .left+lura

At;ron^.m:ca de Il:n•cclona. dun .lo.r^

l;cllod 13cllod; al instituto Aacional cie

lnt^estil;aciones A^;roncímicas, don Jo,+-

qttín I;ustamanle ^ Garcí<+ cie :1:^1,r,-

leya y rlc,n Josc^ li. ('a<lah; q ('icuc^n-

dez.

.NOrn.hr^rarrai^e7tto.ti.-In^enier•o JePe de
la Jefatura Agronúm:ca de l;arc•+^!un.+.
don .luan de Itos de Itamis; Ingenierc,
Jefe dt^ la Jefatura A^runcímica de
('astellón, don 1l;nacíu María Rodrí-
^uei Juguera, }- Conse,jeros Insp^c•.o-
res T;enerales, con función esclus.t^a-
mente inspectora, don Francisco ('^r

rramiñana Iriartc v don Juan ^'ernie-
rc^ Vicat : Inl;enieros de la I)ireccicirr
l;eneral de l^:conomía de la Pruduc-
cicín A.qraria, ('. iVliguel Armas Gar-
cía, don Manuel Vidal Hospital, don
I^ernando Ruiz García, don N7nrique
I;allesteros Par•eja, don Le.+ndro ('as-
tro Rodríguez, don .lesús Estcban
h'ernánrlez, don 13ranko liruckner Hur-
vat, don ^Iariano Ueiol 131ancas y^ don
Nliguel :^1as Requena.

Fr.r,lTOS AG121('OLA^ I^F.I. ^s^ran+,

1^'nrl^^^^i^nir^rrlo.-i)on .los( iVlaría ^'is-

cc,r Eaizondo.

Irrh'/nrinr,r.^^.-1)on Anlunin lalelran
('lemente.

F,.rcrrlcrrci« r•olurrtrn-io.-Uun Ar•tr,-
nin Gari.io Ilierro ^^ don .Iu^,^ \1aría
Artero García.

/;n acfivn, c^.rcr.^u rlr^ plnnlillrr ll,c^
rie 30 de julin de 1')3411.-I)un I.uis ti+^-
rranu ^'ull..

.4s<•cn•+u.ti.-A Yeritu Superior de pri-
mera clase, don Ho+lolfo de Assa^
l^riarle; a I'erito Superior de sel,^un-
da clase, don José Ruiz de I,eún (;cí-
mez ; a Perito Mayor de primera cla-
se, don 'VIagín Trapet ArGu^; a 1'erito
4la,yor de aegunda c•lase, don Jesus
^rque Guillén; a Perifr^ ^1a>^or de ter-
cer^^ clase. rlon Josr Pascual Pina
\Trjrtínez: a Ferito primero, dun An-
(on`^ Fernzíndez Porter. d^n \Ianucl
Plaza Gómez, don Pedro Luis García
de los Huen^^s A^'us^, clon .iesús l'gar-
le 7ardc,}^a v rlon A.Ifonso ItoLledr,
('uenca.

[n^rc^sos.-1)on Juan José Villalún
(>arcía.

k•^inyresos.-Don Alfonso Díaz Ca]-
v^ ^- don .Tuan Jestís López Varona.
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explote sus ponedoras en

BATERIA
y conseguirá

Nuestra gran producción nos
permite ofrecerle ahora, la
misma calidad a un precio

más ventajoso.

CASTELLO, 55 MADRID,1 - T. 236 72 10
^^^^^^^^^^

_ AGRICULTURA^

^ GESEA RECIBIR INFORMACION GRATIS
^^^^^^^^^^

Necesitamos distribuidores en toda Es-
paña, introducidos en avicultura.

Publ(cidad AR,R,^O, Mndrid
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LOS MERCADOS DE PATATAS
GE^ER:1l-II^.AnES

En la crónica de dic^embre pasa-
do se hacía ^na a'usión a la lenti-
tud administrativa con que se mue-
ve la máquina, que por las circuns-
tancias es la encargada de mane-
jar cobrar y pagar, importar y ex-
portar ; en definitiva : intervenir los
productos alimenticios, y ello su-
pone en gran medida un poder de
acc'ón inconmensurable sobre la
producción agraria, hasta el punto
que, según como funcione tal má-
quina, puede cooperar o dificultar
una política económica agraria en-
carada, entre otros mucho fines, a
ayudar al agricultor, cosa que no
puede suceder en otros países en
que la coordinación es perfecta,
generalmente porque están bajo
una misma dependencia ambas
funciones.

A esta lentitud se ha referido
más expresamente el editor:al del
diario aYa^^ de 26 del actual titu-
lada uEn la rapidez está el éxito^^,
aunque concretado al caso al
aceite. Dicha editorial dice : c^Con-
vendría, pues, acelerar todo lo po-
sible la realización de las compras
a precios protegidos por '.a Comisa-
ría de Abastecim=entos, pues si no
van a frustrarse las buenos propó-
sitos del Gobierno en bastantes co-
marcas españolas.>> Y añadimos
nosotros : va a suceder algo más
grave, que es la pérdida del cré-
dito que a la Administración con-
cede el administrado, con !o cual
se puede romper para el futuro el
espíritu de comprensión que una
empresa común necesita, y la em-
presa la constituyen en este caso
los productores y los administra-
dores. Los agricultores compren-
den que la Administración en blo-
que, Organización Sindical y Mi-
nisterios de Agricultura y de Co-
mercio, que tan íntimamente los
tratan, necesita de una gran efica-
cia. diríamos de una ^ nformación,
de una colaboración y, sobre todo,
de unos reflejos e imaginación co-
mo los de un as del volante.

Estamos en enero, y muy poco
práctico se ha realizado ; la lenti-
tud ha hecho perder un tiempo
precioso ; por ejemplo, en el traba-
jo de las feculeras, que lógicamen-

te ven Ilegar el ñn de su zafra a lo
más en febrero, pues las patatas
viejas que se conservan después de
tal mes bajan de calidad técnica
para su manipulación.

Las ventas al Ejército se han
dism^nuido en a'gunos miles de to-
neladas, y no serán muy operantes
a través de la organización monta-
da, porque al fin y al cabo el Ejér-
cito ha de comportarse comercial-
mente, es decir, buscando lo que
cualquier mayorista bLSCa : elec-
ción del género, reducción de gas-
tos de transporte, agilización del
p°eceso completo de mercadeo.

Es cierto que en algunas zonas
en que se ha hecho público que
pueden hacerse ofertas para tal fin
las erganizaciones agríco'as locales
no han respondido ; pero ello no
puede cons:derarse como señal de
que hay pocas existencias y el
agricultor aguanta con mejores es-
peranzas, sino que esa publicidad
no ha sido suficiente, o que poseen
bastante patata de calidad que no
quieren despreciar vendiéndola co-
mo común, o que el sistema de
pago consideren que no es ágil e
inmediato a la entrega del género,

1' 1. A 7, A

Aguilar de Campoo ...
Burgos ... ... ... ...
Granada ... ... ... ...
León ... ... ... ... ...
Lugo ... ... ...
Madrid ... ... ... . . ...
Salamanca ... ... ...
Toledo ... ... ... ...

y en fin, la desconfianza tan ligada
al campo y exacerbada en estos
momentos en que la agricultura se
enfrenta con los difici;ísimos pro-
blemas de excedentes. Por el con-
trario, en otras zonas, como Bur-
gos, ha habido ofertas masivas.
Dentro del elevado grado de in-
certidumbre en que la producción
agraria se mueve, es de esperar
que la meteorología de 1964 sea
mejor que la de I^162, un año en
que hubo un descenso de rendi-
miento unitario por tales circuns-
tancias, situándose muy por deba-

jo de lo que les correspondería se-
gún la línea de tendencia ; si la
media nacional es nonnal, con una
superficie a sembrar igual a la de
1962 o incluso reducida hasta un
máximo del 4 por 10'0, se obten-
dría una co^echa suficiente y unos
precios adecuados, aunque no co-
mo los de dicho ario.

PRECIOS

En 1962 la cosecha 'fue insufi-
ciente y se realizaron importacio-
nes desde Europa primadas por
España, porque al fin y al cabo es
frecuente coincidan las tendencias
en España y Europa, por lo menos
eso ha sucedido en los dos últimos
años.

:4 continuación se indican los
precios al agricultor en enero de
1^63 y de 1964. La inelasticidad de
la demanda a los precios da lugar
a amplias variaciones de éstos; na-
turalmente, las patatas que se con-
sumen en enero corresponden
esencialmente a la cosecha tardía
del año anterior, arrancada en oc-
tubre y noviembre.

Se comprende la resistencia del
agricultor a entregar, pues, entre
otras cosas, y aunque la ganade-
ría, y en espec^al el cerdo, no está

Precio nl nKricultor

Enero 19fi7 F.oero 1964

3.,0-3,50
3,50

I-1,05
I-1.10

3, 40-3, 50 I
3,4^0 0,90

3.25-3,40 1,25
3, 50-, 370 I, 50

3,50 1,25-1,40
3,50 1,40

en sitLación cómoda, encuentra
más remunerador dar al ganado en
sustitución de cereales pienso que
cederlas a ta'es precios, que en
realidad suponen prec^os equiva-
lentes de 3 60 a 5 pesetas kilo de
cebada, cifra muy inferior a las co-
tizaciones actuales.

Este panorama peninsu'.ar es
muy diferente de los insulares,
pues éstos son mercados totalmen-
te independientes ,incluso desde el
suministro de semillas e importa
ciones de consumo que hay que
realizar todos los años.
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Preciu ul a^ricultur

Mallorca
^ Royal Kidney local ... ...
i Arran Banner local ... ...

Tener:fe Común local ...

En Tenerife, el 15 de enero hay
existencia de 10.000 toneladas, más
1.300 importadas, realizándose és-
tas con lentitud, pues, a pesar de
su menor precio para el público
(una peseta menos), sucede como
en Baleares, que se paga y se bus-
ca más la patata local. El cuadro
que encabeza esta página refleja
la situación en estas provincias.

El problema de la comercializa-
ción de la patata ha agravado en
estos últimos meses el estrangula-
miento que padece en el minorista,
cuyos márgenes han aumentado

P L A % \

Pr^cio i^l públicu

5,50-6 ^
Royal Kidney y Arran Banner local ... ... 8-10

6-6,50
Royal Kidney de Ibiza ... ... ... ... ... ... 5-7

^ Arran Banner importadas de Reino Unido. 5,75

4, 50 Común local ... ... ... ... ... ... ... . ... 5,30.. ...
Importación de Reino Unido ... ... ... ... ... 4,50

sin justificación posib'.e en las mer-
mas que la adquisición de patata
de6ciente puede suponer.

Una p^tata que se compra en ori-
gen, por ejemplo, en Burgos, en
calidad, a 1,50, se coloca al por
mayor en Madrid a 2 pesetas ki-
]ogramo y en un mercado de ba-
rrio se expenden a 3,50, es decir,
1,50 pesetas de margen de distri-
bución urbana, sin apenas mer-
mas, ya que el mayorista le expide
a 2 pesetas la patata perfectamente
clasificada ; afortunadamente las
grandes ciudades como Madrid

tienen numerosísimos estableci-
mientos y es posible encontrar al-
gunos que aplican márgenes nota-
b'emente menores, pero en gene-
ral el ama de casa no utiliza más
que los de su escueta área de ac-
tividad urbana y se atiene a lo que
le ofrecen en ese área. En cam-
bio, en ciudades menores y pue-
blos que no producen patatas, son
pocos los vendedores y en ellos
los márgenes son menos dispersos
y como media más elevados.

El cuadro de costumbre refleja
la situación actual.-^. N.

C n u, Pu Mnyori.+ia
-- ----- ---__ ,_ _. .

------^ -^ ----_. ._ ----- -- --- --- -
Cuwún l,ilidnd (^omún CuG^iid l om,in

Agui'ar de Campoo ... ... .. 1-1,05
Alicante ... ... ... ... ... ... ... 2,10-2 20
Barcelona ... ... ... ... ... ... 1,70-1,75
B'Ibao ... ... ... ... ... ... ... 1,60-1.70
Burgos ... ... ... ... ... ... ... 1-l,lo i,a0-1,80
Castellón ... ... ... ... ... ... ... - - 1,^0-2,10
Granada ... ... ... ... ... ... ... I - 1,40-1,60
León ... ... ... ... ... ... ... ... 0,90 - 1.30-1,35
Lérida ... ... ... ... ... ... ... - - 1,80-2
Lugo ... ... ... ... ... ... ... ... 1,25 -- 1,50
Madrid ... ... ... ... ... ... ... I , 50
Murcia ... ... ... ... ... ... ... I ,90-2,10
Orense ... ... ... ... ... ... ... 1,25 1,50
Orihuela ... ... ... ... ... ... ... 2,10-2,20
Salamanca ... ... ... ... ... ... 1.25-1.40
Santander ... ... ... ... ... .. I .50
Santo Domingo de la Calzada. I-1,05

1,85-2

. I ,40
a_encia ... ... ... 1,55-1,60

Valladolid ... ... 1,50
1,90-2,10

Vitoria ... ... . I,10-1,30

2,50-2,80
2-2,50

Pii 1,1 i,^„

l ulidnJ

2,50-2,60 - -

2,00 2,60 3,50-4,20

1,90-`2

2
2,25-2,30

2,50

2,10
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I^:AS1^]:vA^ZAS lll: CAPA(^I"PAl^lt)A

AGHARIA

lin el «1^3oletín Oficial rlel Estado»
del día 2t; de dicietnbre de 1963 ^e
publica una Orden del liinisterio de
Agricultura cuya parte dispo^itiea
dice así:

E'rirnero. ALendiendo a las necesi-
dades reales de ]c[s distintas comar-
cas, esc[ l)irección Geueral or^aniza-
rá y desarrollará, en su caso, cursos
hreves que respondan a algtmo de los
siguientes tipos:

a) Cursos de aprcndizaje, c•uuti-
nuos o discontinuos, de carácter teó-
rico-pr•áctico, y dirigidos a iniciar la
capacitaciún agraria de futuros agri-
cultores.

bl Adieslramiento de júvenes c^
adultos en cursillo, intensivos de capa-
citación y perfeccionamiento profesi^^-
nal agrario, encaminados a desarro-
Ilar aptitudes ^^ habilidades en los
cursillistas o conducentes a mejot•ar
su preparaciún para dirigir sus ex-
potaciones agrar•ia^ independientes o
asociadas.

Segundo. 1. Las enseñanzas de
('apataces a que se refiere el Decre-
to de 7 de septiembre de l^):il ser^ín
desarrolladas en F.scuelas que dispon-
kan de una expl^tacibn agraria en la
que se realicen de acuerdo con la téc-
nica rnoderna las actividades de todo
orden r•elacionadas con la especiali-
dad correspondiente. F.sta enseñanza
se desarrollartí en régirnen de inter-
nado.

3. Los ()rt;anismos de carácter pj-
hlico o privado ^- los particulares que
dispongan de P;scuelas ,y medios ade-
cuados para establecer enseñanzas de
('apataces podrán so]icitar de este ^Ii-
nisterio el concierlo a que se rel'iere
el apartad^^ b) del art. 3.^^ de dicbo
1)ecreto ^• en las concliciones particu-
lares que estahlecc la presente Or-
den.

3. A la soli[,:lud deberá acompañar
una Jlemuria [lesc•riptiva con plunos
detallado; de los edificios, instaL•tcio-
nes ^• campos cle prácticas, ^anado de
renta, maquinaria de explotaciún, ca-
pacidad ^^ condic•iones del intern«do,
dc^ las aulas ^^ sus instalaciones, cam-
pn^ de deportes >- cuantos dc^talles se
estimen noprtunos oara j uzl;ar de la
eficacia de la I^]ntidad solicitante en
las enseñanzas de que se trate.

4. A1 iuz^ar los extremos para
conceder o no nuevos consorcios se
rendr,í mu^ en cuenta si el Centro
dapnne de una exptotación carr^cte-

rística de la re^:^in ^ de elementos de

trabajo modernos que puedan ser vir

de onrma en la misma.

5. La Entidad solicitante del con-
surcio someterá a la aprobación de

la llirección General de Capacitación

:ay;raria propues,a sobre la desi^na-

cicín de Director y cuadro cíe Profe-

sores, con espresión del horario de
u•aliajo de los mamos.

t;. Yara ser a[Imitidos como alum-

nos oficiales en una Escuela de Ca-
pataces, los aspirantes deberzín tener
cwnplidos ]os diecise^is años. Asimis-

mo habrán de superar un examen de
ingreso, en el cual demostrarán te-
ner conocimientos de enseñanza pri-
ntaria, así como noc:ones básicas de

agricultura.

7. Las enseñanzas de Capataces
tendrán el carácter de adiestramiento
profesional para hac•erse cargo de uc-
lividades al;rarias p^rr cuenta propia
o ajena. Estas enseñanzas estarán ar-
ticuladas con las características ^- po-

sibilidades de la región en que se

cíesarrollen.

3. I.os diferentes tipos de forma-

t•ión establecidos por el Decreto de

7 de septiembre de ls)51 serán des-
dolrlados en especialidades cuando la
evolución de ]os conocimientos y de

las explotaciones lo hagan conve-

niente.
9. La duración de las enseñar;zas

ae establecerá atendiendo a las carac-
terísticas de la especialidad y al nivel
de conocimientos de los alumnos en
su ingreso. Vunca Será menor de
doscientos días lectivos.

IU. Cuaudo lo aconsejen las nece-
sidades y lu evolución de 1os conoci-
mientos técnicos podrán ser organi-
zadas posteriormente ensedanzas in-
^tensivas cornplementarias sobre te-

mas específicos para Capataces diplo-
mados de las d^stintas especialida-
des.

lL Las malerias yue agrupadas o
des^losadas han de integrar el plan
de estudios de cada especialidad s^in
las siguientes:

a) Cnpata^ crgricoln rrr genrral /./r_(^^

de explotaci^n):

Las enserianzas de ('apataz agríco-
la en gencral lendrán una duración
no inferior a cuatrocientos días lec-
tivos y comprenderán las siguientes
materias, con la profundidad neccsa-
ria para regir una explotación agrc-
pecuaria :

\ociones sohre conocimientos b.Ssi-
cos.

Suelos y abonos.
Cultivos.
Plagas del campo.
Ganadería.
Fruticultura, horticultura y flori-

cultura.
Selvicultura.
Traclores y maquinaria agrícola.

Instalaciones agrícolas.
GestiGn, administración y contabi-

lidad de la explotación.
Organiz3ción y simplificación clel

trabajo.
Comercialización de productos.
C"ooperación y Asociaciones coope-

rativas.
^ociones sobre la Administraciún

pública y la Organizaci^ín Sindical.

t,) t^;spc•c•iaGida.d horto-Jr•zcticulf^rr•^r:

lluración de la senseiran•r.^[s no in-

ferior a doscientos veinte días le^c-
t ivos.

VIaterias:

Nociones sobre conocimientos bá-

S l COS.

Suelos y abonos.
Producción de horlalizas.
Producción de frutas.
Producción de flores ^' plantas nr-

namentales.

Plagas de las plantas de huerta }-
:irboles frutales.

Equipo e instalaciones para la hur-
tofruticultura, invernaderos, ^-iveros,
cultivos forzados.

Organización del trabajo ^ contal^i-
lidad de ]a empresa horto-frutícola.

Comercialización de pr'ocluctos.
Cooperación ^- Asociaciones coope-

rativas.
Nociones sobre la Administraci[ín

pública y la Or^anización Sindical.

cl h,'sprcialtdnd jorestnl:

Duración no infer^or a trescienlos

sesenta días lect ivos.

Slaterias:

\ociones sobre conocimienlos b^í-
sicos.

Selvicultura.
Pastizales.
Repoblaciones 1'orestales.
Esplotaciones forestcdes.
Pla^as forestales.
^tecanización forestal.
Industrias forestales.
Piscicultura y cinegética.
Organización del trabajo ^^ contabi-

lidad de ]a empresa forestal.

Cooperación ^• Asociacirmes cn^pr^-

ratlVflS.
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AGRICL?LTUItA

Vociones aobre la Administracicín

publica y la Organización Sindical.

d) Cspecialidad mecánico-ayrácola:

Duración mínima: Doscientos vein-
te días lectivos.

ylaterias:

Nociones sobre conocimientos bá-

sicos.
Nociones sobre el suelo. Labores.

Mot.ores de explosión y de combus-
tión interna.

Electricidad, instalaciones y moto-

res eléctricos.
ractores y maquinaria agrícola. Su

empleo, conservación y reparaciones.
Código de circulación, seguridad en

el trabajo y primeros auxilios en ca-
so de accidente.
Cooperación y Asociaciones coope-

rativas.

Nociones sobre la Administración
pública y la Organización Sindical.

e) h,'spcc^ialidad ,qanader^a:

Duración mínima: Doscientos vein-
te días lectivos.

Materias:

Nociones sobre conocimientos bási-
cos.
Nociones de mejora ganadera.
Alimentación del ganado.
Sanidad e higiene del ganado.
(Uanadería especial.
Ordenación y aprovechamiento ra-

cional de los recursos alimenticios.
Sistemas de explotación. Instalacio-

nes ganaderas.
Contabilidad y organización del tra-

bajo en la empresa ganadera.
Cooperación y Asociaciones coope-

rativas.

Nociones sobre la Administracicín
Ptíblica y ]a Organización Sindiaal.

fl N,'spccialidad avicultura^:

Duración mínima : Doscientos días
lectivos.

Materias:

Nociones sobre conocimientos bá-
s icos.

^tejora del ganado aviar.

Alimentación de las aves.
Sanidacl e higiene del ganado aviar.

Sistemas de explotación de aves.
Construcciones e instalaciones aví-

colas.

Contabilidad y organización del tra-
bajo en la empresa avícola.

Comercialización de productos.
Cooperación ,y Asociaciones coope-

rativas.
Nociones sobre ]a Administración

pública y la Organización Sindical.

g) h,'speciafidad plagas:

Duración mínima: Doscientos días
lectivos.

\Iaterias:

Noc_ones aobre conoeimientos bá-

sicos.
Estudio práctico de los distintos

medio ; de lucha.
Plagas y enfermedadee de los prin-

cipales cultivos.

Herbicidas.
Contabilidad. Organización del tra-

bajo.
('ooperación y Asociaciones coope-

rativas.
Noc:ones sobre la Administración

pí,blica y la Organización Sindical.

h) h;specialidnd bodeguero ?/ 2%iticu(-

tor:

Dw•ación mínima: Doscientos vein-

te días lectivos.

Materias:

Nociones sobre conocimientos bási-
cos.

Estudio de la vid. Cultivo y en-
fermedades.

Enología.
Instalaciones bodegueras.
Contabilidad y organización del tra-

bajo en la bodega.
Comercialización de los productos

de la uva.
Cooperacibn y Asociaciones coope-

rativas.

Nociones sobre la Administración
Píthl'.ca y la Organización Sindical.

i) h,'specia(id.ad industrias láctcns:

Duración mínima: Doscientos vein-
te días lectivos.

Materias:

Nociones sobre conocimientos bási-
cos.

F.studio v análisis de la leche.

Leche pasteurizada, concentrada,
condensada p en polvo.

I eches f^^rmentadas.
Manteca.
Quesos.
Subproductos de la leche.
('omercialización de productos

subproductos.
y

Equipo e instalaciones para indus-

trias lácteas.
Contabilidad. Organización del tra-

bajo.
Cooperación y Asociaciones coope-

ra tivas.
Nociones sobre la Administracicín

p:íhlica y la Organización Sindical.

jl h,'sprcinlidad conservería:

Duración mínima: Doscientos vein-
te días lectivos.

Materias

Nociones sobre conocimientos bási-
cos.

Conservación por frío.
Métodos aplicables en la industria

conservera.

Conservas de productos agrícolas ^^

ganaderos.
Equipo c instalaciones para conser-

verfa.
Contabilidad. Organización del U'a-

bajo.
Comercialización de productos y

subproductos.
Cooperación y Asociaciones coope-

rativas.
Nociones sobre la Administración

pública y^ la Organización Sindical.

k) h,'spcv;ialidad ind^ustrias olcayi^rio-

sas:

Duracicín mínima: Doscientos días

lectivos.

^Iaterias:

Naciones sobre conocimientos bási-

cos.
Cultivo ^lel olivo. Otras plantas olea-

ginosas.
Extracción de aceites.
Manipulacicín y comercialización cle

aceites.
Aprovechamiento de subproductos.
Equipo e instalaciones para las in-

dustrias oleaginosas.
Cooperación y Asociaciones coope-

rotivas.
Nociones sobre la Administracicín

pública y la Organización Sindical.

12. En los planes anteriores sc: in-
cluirán como acNociones sobre conoci-
mientos básicos» únicamente aque-
]las materias que, de acuerdo con cl
nivel cultural de los alumnos al in-
gresar en la Escuela, se considercn

necesarias para la mejor comprensión
de las asignaturas de aplicación.

13. E1 aspecto práctico de las en-
señanzas habrá de tener la máxima
importancia en todas las especiali-
dadcs. Las clases prácticas serán di-
rigidas por e] Profesor cle la asig-
natura correspondiente. Los alumnos
realizarán personalmente todas las t.a-
re: ^ de la explotación med ante lo^

turnos que establezca la Dirección de
la Escuela.

]4. Los tribunales de los exámenes
de fin de curso serzín presididos por

un representante de esa Dirección Ce-
neral.

]5. El diploma de Capataz agríco-
la que, de acuerdo con el mencionado
Decreto de fecha 7 de septiembre dc:
]^51, concederá el Ministerio de Agri-
cultura, hará constar explícitamente
la especialidad cursada y Centro cn
e? que se hayan seguido los estu-

dios, según modelo que establecerá

la Dirección General de Capacitación
Agraria.

16. Todos los gastos que se oca-
sionen en el establecimiento de los
cursos de Capataces serán de cuenta
de 1? Entidad solicitantc, si bien el
Ministerio de Agricultura c^nceder<í
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tut:, subvención pur alumno hasta rm
nuax,tnu de treinta alumnos por cur-
su. Esta subvenciún ser•á fijadu te-
nier.do en cuenta el numeru de dias
lectivos del curso y el coste de las
e•i_,ef^anzas de cada especialidad.

'1'erccro. Este ^^Iinisterio, a través
de esa llirección General, podrá ins-
pecc:onar en todo momento el des-
at•rollo de las actividades en cada
Centro, estableciendo las modificacio-
nes que estimare oportunas y due-
danrlu facultado para acordar, si lo
juzgase procedente, incluro la supr•e-
sión del concierto.

Cuar^o. Las Escuelas de Capataces
mantendrán estrecha conexión con las
Agencias del Servicio de Extensión
Agraria, que actúan sobre la totali-
dad de los agr:cultores en sus pro-
p:oS lugares de trabajo. Las citadas
Agencias despertarán y en cauzarán
el interés de jóvenes y adultos hac•:a
1<ts enserianzas que respondan a su
vocación, aptitud y necesidades rea-
les, cuidando de continuar la relación
con cuantos hayan seguido ense^an-
zati de Capataces o cursos breves.

Quinto. Se autoriza a esa t^.r•ec-
c•iún General para dictar las disposi-
c;ones complementair•as para el me-
iur desar•rollo de la presente Orden

:^cxto. Quedan derogadas ]as Orde
nes de este blinisterio de fechas 2^le
noviembre de 1951, 81 de octubre :!e
1J:;3 y I de diciembre de 19:i;5, l,or
las que se dictan normas sobre la
forma de llevar a cabo la capa.•ita-
ción pr•ofesional agraria.

1I: <'rid, 10 de diciembre de 1963

CANOVAS

t)KllENACIO\ HGRAL

I:n el aRoletín Oficial del IPstadou
rlel día ^ de enero de 1'.)G-1 se publi-
ca el I)ecre[o 1-Ei4 del y9inisterio de
Agr;cullura, c•uya parte dispositiiva
rlic•e así:

Ar•t. 1.^^ [Jno. La ordcnación rural

tiene por finaLdad elevar el nivel de

vida de ]a población agraria mediante

la transformacicín integral de las zo-

nas y la concesión de estímulos ade-

cuados para la mejora de las estruc-

turas agrarias.

1)os. La Administraciún, en el ejer-
cicio de las funciones que en este or-
rlen le incumbe, contará, en todo caso,
con la participación de los elementos

agrarios interesados, la que se reali-
rar•á con el concurso de la Organiza-
ción Sindical Agraria en la forma que

se determina e q el presente I)ecreto.

Art. 2.^^ Las disposiciones del pre-
sente I)ecreto serán de aplicación prc•-
ferente en las zonas en que prcdo-
mine la pequeña y mediana prop:e-

dací, y de modo especial, y en pri-
mer tér•mino, en las comarcas que va-

yan a ser concentradas, o donde exis-

tau zomts de concentración parce-

laria.
Ar t. 3.° I1a ordenaciún rural de

una zona agraria incluye todas o al-

gunas cíe las medidas siguientes:
a) Redistribuir la propiedad paru

constituir explotaciones económica-

mente viables.

b) Llevar a cabo la concentración

parcelaria, de acuerdo con la legiSla-

ción específica sobre la materia.

c) Promover la agricultura de gru-

po, estimulando la constitución de

Cooperativas, Grupos Sindicales, otras
formas c9e Asociación sindical entre
agricultores o Sociedades legalmente
protegidas que terrgan por objeto rea-
lizar en comun todas o algunas de las
finalidadrs de la Empresa agraria.

d) F'omentar la modernización de

las explotaciones agrarias mediante la
mejora de sus instalaciones, la meca-
nización y, en general, la dolación
de los b:enes de capital adecuados.

e) Planificar, impulsar y realizar,
en su caso, las obras y mejoras terri-

toriales y de plantaciones que requie-
ra el mejor aprovechamiento de los
recursos naturales de las zonas.

f) Elaborar planes indicativos de
cultivos y normas de adiestramiento,
en las técnicas y prácticas más ade-
cuadas, así como establecer, en co-
laboración con los agricultores, par-
celas de experiencias y cualquier otra
actividad similar que tienda a Satis-
facer los fines previstos en el artícu-
lo primero.

g) Proponer y fomentar el estable-
cimiento de industrias agrarias y, en
general, el desarrollo de actividades
que determinen la creación de pues-
tos de trabajo susceptibles de absor-

her el subempleo y el excedente de
mano de obra en las zonas que Se

ordenen.
h) Elevar cl nivel profesional }

cultural de los agricultores de la zo-
na, fomentar la instrucción de jcí-
venes empresarios agrícolas y con-
iribuir a]a utilización más produc-
tiva del excedente de población agrí-
cola en actividades de otro carácter,
dentro o fuera de la región, utili-
zando, al efecto, los Centros oficia-
les y sindicales que resulten más ade-
cuados.

Art. 4 ^ Para llevar a cabo la re-
distribución de la propiedad a que se
r•efiere el apartado a) del artículo an-
terior se constituirá en las zonas su-
,jetas a ordenación una reserva de tie-

rras con las que se determinan a con-
t inuación :

a) Tierras sobrantes de la concen-
tración.

b) Tierras ofrecidas voluntaria-
mente en compraventa por sus pro-

pietarios. El Servicio Nacional de

Concentración Yarcelaria y Ordena-

c i^",n lttu•al pudrá conce^íer prcl'eren-
cius y ventajas, cuyas características
se 1'ijarán de manera genera] por cl
llinisteriu de Agricullura a los agri-
cttllores que olrezcan voluntariamen-
te tierras eu venta para su redis-
tribucicín.

c) Las superficies detraídas confor-
me a la legislación vigente por el
Servicio Nacional de Concentraciún
Parcelaria y Ordenación Hural, en los
casos de transformaciún en regadíos.

rll Tierras procedentes de los bie-
nes del Estado, Yrovincia o Munici-
p:u, existentes en la zona y que, cun
arreglo al Plan de Ordenacií^n y en la
medida que sea posible cunforme a
la legislación aplicable en cada casu,
puedan adquirirse sin detrimento de
otros intereses superiores.

e^ Tierras expropiadas por Otga-
n'timos del Ministerio de Agricultura
er los casos en que esa facultad esté
reconocida por la legislación vigente,
especialmente cuando se trate de tie-
r•ras incultas o que sean susceptibles
de recuperación para un mcjor apru-
vechamiento, fincas ilegalmer.te divi-
didas y, en general, tierras expro-
piadas por causa de interé•s social.

d) Cualesquiera otras que la Ley
o:•rrr ita adscribir a esta finalidad.

Art. 5.<^ Uno. Las tierras incluídas
en la reserva serán redistribuídas de
acuerdo con los preceptos a cuyo am-
paro ha,yan sido adquiridas por el
Servicio Nacional de Concentrt^cicín
Pac•c elari:r y Ordenación Rural.

I)os. En defecto de normas espe-
cialmente aplicables, las tierras se
venderán a los agricultores de la zona
cuya explotación no alcance la super-
ficie adecuada, que se fijará en cada
zona por el Ministerio de Agricul-
tura, siendo preferidos los que más
se aproximen a ella.

Art 6.^ Uno. EI Ministe^•t,r de
Agr;cultura, a través de las d:.f intas
dependencias del Departamento, faci-
litará asistencia técnica y asesora^
mien[o permanente a las expltacio-
nes de las zonas ordenadas, así co-
mo a las Cooperativas, Grup^e Sindi-

cales y Sociedades que se constitu-
yan en ellas con las finaltdades es-
tablecidas en el artfculo 3.^

I)os. Igualmerite Ilevará a c: bo la
fo. m^•c ión de titulares y r,^`t'ettles de
exPlotaciones agropecuarias, centan-

•'c, al efecto, con ]os t'en!ro.^ oficia-
ies que se creen o que existan y con

lo^ ^indicales, a]os que se podrá
subvencionar en la proporcie:^^ nece-

saria, para atender íntegrarnc:^te a

los gastos de sostenimiento y a los

de inversión.
Art- 7.^^ Uno. La ordenan,nn rural

de una zona se acordará por I)ecreto
dictado a propuesta del :Vliniste:^io de
Agricult.ura, con las finalidades 1e me-
jor•ar las estructuras agrarias, incre-
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mentar la :uperficie de explo^:^c ones
agrícolas insuficientes, facilitar la ins-
talación de nuevos agricultore:> y las
demás establecidas en el artícu^.o 3.^^
del presente Decreto.

Dos. En el expediente deberán ser
oídas, con antelación de ser sometido
el Proyect.o de Decreto al Con^e;o de
&Iinistros, las Hermandades Sindicales
de Labradores y Ganaderos.

Art. 8.^ Dentro de las directrices
scñaladas en el Decreto de Ordena-
ción Rural, el Ministerio de Agricul-
tura llevará a efecto su e,jecución
conforme al Plan que apruebe de
acuerdo con las normas siguientes:

a) I.os Provectos de Planes de Or-
denacicín Hural serán elaborados por
el Servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Fiural, quien
sol;citará la colaboración de aquellos
o[ros Centros o Dependencias del Mi-
nisterio de Agricultura, de otros Mi-
n^s(erios o de la Organización Sindi-
cal, para cuantos asuntos se refieran
al ámhito de su competencia.

Aatos Proyectos tendrán en cu>n-
ta en su elaboración, en lo posihle,
las aspiraciones que hayan sido for-
miiladas por los agricultores, a tra-
vr^s de las Hermandades Sindicales de
Labradores y Ganaderos, las cuales
tendrán, asimismo, audiencia en la
información pública.

bl La clasificación de las obras y
me,ioras territorialeS qtte figuran en
los Planes de Ordenación Rural se
hará de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 4-1 de ]a Ley de 3 de noviem-
bre de 1962, quedando incluídos en el
apartado b) de dicho artículo ]os abas-
tecimientos de aguas y electrificacicín
de los núcleos urhanos, el acondicio-
namiento de los medios defectuoc^s
de transporte para la mejor conser-
vación de los caminns trazados; la
roturación de nuevos terrenos para
aprovechamientos agrícolas; . el des-
cua,je de las plantaciones arbóreas o
arbustivas; las nuevas plantacioncs
de espec_es forestales o agrícolas >
la creación de praderas permanentes
> de pastizales.

c) 1.^s Prnyectos de Planes cíe Or-
denacicín R^tral serán somctidos a in-
fo^°mación p^íblica y por todo cl tiem-
po que ésta dure a informe del C,o-
hernador• civil respectivo. Poster'.or-
mente ser^ín clevados por el Servicio
al dictamen de la Comisión Coordi-
nadnra de l^s Planes de Ordenación
Rural , a quc se refieren l^s artículos
10 v l?.

Art. 9.^ Para atender ]as finalida-
des establecidas en el artíctil^ 4.^>, el
Ranco de Crédito Agrfcola directa-
mente o a través de convenios con el
Servic'.n Nac'onal de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural, con-
cedcrá, de acuerdo con las normas
^lc la p^lítica de crédito qtte el Go-

l^'erno dicte a través del Instituto de
l^.rédito a iVledio y Largo Plazo, prés-
tamos a los agricultores de las zo-
nas ordenadas, en las condiciones
más adecuadas que aconseje la coyun-
tura y permita la legislación vigen-

te respecto a 1a cuantía de los prés-
tamos, plazos de amortización y tipos
de interés.

Ar•L 10. Los Organismos competen-
tes para la aplicación de cuanto se
dispone en este Decreto son:

a) Las .Juntas Locales de Ordena-
ción Kural.

bl El Servicio lacional de Con-
centrac:ón Parcelaria v Ordenación
Rural.

cl La Comisión Coordinadora clc
los Planes de Ordenación Itural.

d) Los diversos Centros del ^litis-
terio de Agricultura en las respec-
tivas esferas de su competencia.

e) El M19inisterio de Agricultura.
f) I^s diversos Departamentos JIi-

nister^ales en las esferas de su com-
petencia.

g) La Comisión Delegada de Asun-
tos k:conómicos.

h) E1 Consejo de ^linistros.
Art. 1L Las Juntas Locales esta-

rán constituídas por:

El Ingeniero Jefe de la Delegación
del Serv'.cio Nacional de Concer,ira-
c'ón Parcelaria p Ordenación Rural
que rorresponda.

F.I Alcalde del término afectado 0
rcpresenlante que designe.

El Presidente de la Hermandad S'n-
d:cal de Labradores y Ganaderos.

EI Tngeniero de] Servicio Nacional
de Concentración Parcelaria y Orde-
nación Rural encar•gado de la zona.

LTn .l^laes!ro nac'.onal desit;nado en-
ir•e los destinados en la localidad.

El Agen'e de Extensión Agraria.
Cinco r•epresentantes c3e los agr:-

cultores designados por el Cabildo de

la Hermandad.

Actuará como Pres'dente el Jefe de
la Dele^ac`.ón del Servicio Nacional
de Concentración Parcelaria y Orde-
nación Rural; como Vicepres'.dente cl

9lcalde ^^ el Presidente de la Her-
mandad Sinrlical de Labradores v Ga-
narlerns, cu8ndo a^istan a las reunio-
nes. v como Secretario, con vo^^, el
que lo sea de la Hermandad S:ndical
de L•ibradores y Ganaderos.

Art. 12. i.as .iuntas Locales en
cuanto a la aplicación del presente
T^ecreto tendrán como pr:ncipales co-
metidos:

a) Facilitar la información nece-
^aria y exponer las asp'rac^ones de l^^
zona en relacicín con el Proyecto de

Plan de Ordenación.
bl Emitir stt informe sobre el Pro-

vecto de Plan de Ordenación, una vez
redactado éate y después dc haber]o
^ornetido a infqrmación ptíblica.

c) ('oad^^u^^ar ĉon la Administra-

ción en la ejecución, vigilancia, con-
servación y ampliaciúrt de los planes
de Ordenación Rural, asumiendo di-
rectamente y a través de sus Asocia-
c:ones de Agricultores cuantas fun-
ciones se les encomienden con tales
f inalidades.

Art. 13. Uno. La Comisión Coor-
dinadora de los Planes de Ordenación
Rural estará presidida por el Sub-
secretario de Agricultura, siendo ^'i-
cepresidente et Director del Servicio
Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural, y formarán par-
te de ella los Directores generales
del Minister;o de Agricultura; un re-
pt•esentante de cada uno de los ^Ii-
nisterios de I^lacienda, Goŭexnacivn
y Obras Pítbl:cas. Otro de cada uno de
los Organismos siguientes: Comisaría
del Plan de Desarrollo, Instituto de
Crédito a'Vledio y Largo Plazo y Ban-
co de Crédito Agrícola. EI Presidente
de la Hermandad Nacional de Labra-
dores y Ganaderos y el Subdireclor
general del Serv:cio Nac:onal de Con-
centracióu Parcelaria ,y Ordenación
Rural, que actuará como Secretario_

Oos. Podrán formar parte también
de ella representantes de otros ^1i-
nistcrios, cttando la índole de los astm-
tos a tratar así lo .justifique. Estos
repreesntantes se solicitarán de los
1Vlinisterios respectivos por el Min°s-
ter•io de Agr;cultura.

Art. 14. Uno. El <•ometido de la
Comisión Coordin<^tdor^^l será informar
todos aquellos Planes en los cuales

se incluya cualquier actividad que no
sea de la co-npetencia específica dcl
Servic°o Nac:onal de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural.

Dos. Para prepar•ar ei trabajo de I^r
Co•nis'ón Coordinador q ^e constituirá
ttn Comité informat'vo presid?do p^rr
el Sulydirector general del Servic^o
tiacional de Concentraciún Yarcelar'a
^' Ordenacicín Rtn•al y for•rnado por
repreesntantes de los Centros u Or-
ganismos a qu'.enes afecten las d_siin-
tas actividades del Plan y un repre-
sentante de la Ilermandad 1ac:onal
de Labradores ĉ Ganaderos. Dichas
actividades serán determ'uadas por
el h'_rector dcl referido Servicio, quien
no^nbrará el Secretario del Comité.

Art. 15. Tanto la Comis^ún Coor-
dinadora com^ el Comité informativo
podrán delegar su, funciones en sen-

das Comisiones eiecutivas.
Art. 1G. Los Organismos repre^en-

tados en la Comisión Coordinadora
e,jecutarán, en las esferas de su com-

oetenc'.a y en lo, términos contenidos
en los Planes aprobados, la parte los
los mismos que les afecten.

Art. 17. Al Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordena-
cián Rural corresponden todas las
atribucinnes no confcridas especial-
mente aotro^ Organisrnos por la lc-
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gislación vigente, ^^, Sobre todo, este

Decreto.
Art. 1`i. 61̂ ueda facultado el Minis-

terio de Agricultura para adoptar

cuantas disposiciones sean conve-

nientes para el desarrollo deI presen-

te Decreto.
Así lo dispongo por el presente De-

sreto, dado en Madrid a 2 de enero

de 1964.

lo que deberá solicitarse antea del 30

de octubre de 19(i5, por medio de ins-
tancia dirigida al Instituto Nacional
para la Producción de SemiLlas Se-
lectas, acompañadas de documentación
comprensiva de resurnen de actuacicín
}- ofecta complementaria.

Cuarto. Cuanto se dispone en la
Orc9en de este Departamento de `.'.0 de
abril de 1963, que no se oponga a la
presente, es de aplicación a las autori-
zaciones a que ésta se refiere.

Quinto. Las producciones que de

est.as autorizaciones resulten queclan

sujetas, como todas las demás, a lo
dispuesto en el Decrcto 500-19G0, de

17 de marzo.
Sexto. La Junta Central del Ins-

tituto Aacional para la Producción

de Semillas Selectas, a propuesta del
Servicio de la Patat.a de Siembra, }'
como consecuencia del oportun ^ e^-
pediente, podrá anular estas autori•r.a-

ciones, si su situaciún así lo aconse-
ja, antes de terminar el plazo de ven-

cimiento.
Séptimo. Se autoriza a la Direc-

ción General de Agricultura para dic-
tar las disposiciones complementa-
rias que estime convenientes para el
mejor cumplimiento de lo que en es-

ta Orden se dispone.

Gctavo. Ruecian Sulrsistentes las ac-

tuales disposiciones vigentes sobre

producción de patata de siembr^l, en
tanto no se opongan o modifiqucn lo
que en esta Orclen se establece.

('A\OVAS

F1tANC1SC0 FRAN^'O

b^l Alinistro de Agricultura,

CIHILO C:1NOC:1S CARCIA

PRODUCC[O^ llE YATA1'A
DE SIEMI3RA

En el « [3oletín Oficial del ^stado»
del ^I de enero de 19Ei4 se publica una
Orden del ^tinisterio de Agricultura
cuya parte cíispositiva dice así :

Prinlero. Se faculta a 1a Junta Cen-

tral del Instituto Nacional para la
Producción de Semillas Selectas para
autorirar la producción de patata de
siembra a la entidad aProductores de
P,rtata de Siemhra, S. A.», en la zona
dc La O,ieda, de ta provincia de Pa-
lencia, y a la «Organizacicín de la ['a-
tata en el Pirineo Occidental, S. A.»,
en la cle los valles de Aézcoa Y Sala-
zar, de la provincia de Navarra, por
un plazo que empezaeá el 1 de ene-
ro de 19G-1 ^ terminará e] 31 de ma•yo
de 19G1i, según las mismas normas

[^^cnicas anteriores y todo cuanto a
estos efc^ctos se determina en esta Or-
den ^^ en la de este Departamento
de 20 cle ahril de 1963, sobre auto-
rizaciones p,u^a lu producción de pa-
tata c1c siemhra. La autorización a
«Urganirac'cín de la Patata en el Pi-
rineo Occ:clc•ntal• S. A.», sustiluiría a
la c^^torg^irla a la excelentísima Dipu-

t.u icín horal de Vavarra en 794:;.

^e^^uncln. I.as entidacles señaladus

en el nlímcro primero deber^ín for-

malizar el cnntrato correspondiente

con el tnstituto tiacional para la Pro-

ducción de Seil^illas Selectas en el

plazo máximo ^le tres meses, a par-

tir dc: ]a fecha en quc reciban la

autoriración. I.as fianzas que ha^^an

de ser^-ir cc^n^o i;aruntía de sus ac•-

tuacione^ sc•rán: I.a misrna c(ue ac-

tualmenle ticne depositarla la enticlaci

«Productores de Palatas de Siembra,

S. A.». ^' por un importe de 1(1(l.O(I(1

peseta^, «Organización de la Patala

en el Pirineo nccidental, S. A.», 1 que

podrtí ser I^Ieclla efccti^•a en metálico

o en valores púhlicos } deberá cons-

tituirse en un plazo no superior a

quince días hábiles, a partir de l^c

misma fecha de r•eciho rle la autori-

zaCión.

Tercer^. F.stas autorizaciones po^

drán ser rcnovadas por un plazo dc•
tres añns cnmo má^imo, a su términn,

^cfd d̂

BOLLTIN^OFICIAL
DEL ESTADO

Peste porcina aPrlcaua

Decreto Ley número 21/63, de la Je-

fatura del Estado, fecha 21 de noviem-

bre de 1963, por el que se conceden de-

teraninados beneficios fiscales a los tér-

mmos municipales Y polígonos afecta-

dcF por ]a peste porcina africana y se

habilita un crédito para el plan de lu-

cha contra dicha epizootia. («B. O.» del

22 de noviembre de 1963.1

Ne^ulxcíón del romercio iutcrior
del arroz

Circular nírm. 15^/63, de la Comisaría

General de Abastecimientos y Transpor-

tes, fecha 8 de noviembre de 1963, so-

bre re^gulación del comercio interior de1

arroz. («B. O.» del 22 de noviembra

de 1963.)

Rrur^arniz,rc•ibu del ^. O. 1. \'. R. F..

Decreto 2.091/63, de1 Ministerio de Co-

mercio. feaha 21 de noviembre de 1963.

sobre reorganización del Servicio Oficial

de Inspección Vigilancia y Regulación

de las Exportaciones (S. O. I. V. R. E.).

que pasará a denominarse Servicio Ofi-

cíal de Inspección y Vigilancia del Co-

mercio Exterio:-. ^«B. O.» del 25 de no-

vtembre de 18^63.1

Funcionamiento de la^ •Iunla^ Luoadea

de Rendtmientu de .\c•eitan.r de :Uma-

zara

Resolución de la Subsecretaría Gene-

ral Técnica del Ministerio de Agrlcul-

tura. fecha 23 de octubre de 19&3, por

la que se dictan normas de funciona-
miento de las Juntas ^Locales de ^Ren-

dimiento de Aceituna de Almazara. en

cumplimiento de cuanto se establece en

la Orden de la Presidencia del Gobier-

no fecha 12 de novieQnbre de 1963, que

regula la campaña. oleícola 1963-64.

(«B. O.» del 29 de noviembre de 19^63.)

Derechos reguladorec del preclo de lm-

^rrtaclón de la cebad;r y del m:úz

Orden del Ministerio de Comercio, fe-

cha 27 de noviembre de 1963, por la

que se establecen los derechos regula-

dores del precio de importación de la

cebada y el maír. I:cB. O.» de1 29 de

noviembre de 1963.)

Importación de aubt,v.

D^creto 2.16b/63, de] Ministerio de

Comercio, fecha 21 de naviembre de 1963.

por la que se suspende por tres meses

la. apiicación de los derechos estableci-

dos a la importación de a.lubías en ei

Arancel de Aduanae. r«B. O.» del 30 de

r.ovi^embre de 1963.)

Ganaderías diplomadar

R,esolución de la Dirección General

de ^Ganadería, por la que se otorga e^l

título de Ganadería Diplomada a una

explotación ganadera de los términos

minicipales de Atarfe y Pinos Puente

iGranada. («B. O.» del 30 de noviem-

bre de 1963.)

En e1 «Bolet.ín Oficial» del 9 de di-

ciembre de 1963 se publica otra Resolu-

ción de la misma Dirección Genera], fe-

cha 29 de noviembre d 1963, por la que

se otorga- el título de Ganadería Dip1o-

mada a una finca del término muníci-

pal de Fuentesauco (ZaQnora).
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En e^1 «Boletín Oficial» del 10 de di-

ciembre de 1963 se pub:ica una Reso-

lución de la Dirección General de Gana-

dería y feoha 26 de noviembre de 1963,

por la que se otorga el título de Gana-

dería Diplomada a una explotación del

término anunicipal de Pradell (Tarra-

gona) .

Exportaclfin de aceite de ol[va

Resolución de la Dirección General de

Comercio Exterior, fecha 29 de noviem-

bre de 1963, por la que se regula la ex-

portación de aceite de oliva durante la

campaña 1963-64. («B. O.» del 3 de dí-

ciembre de 1953.)

En el mismo «Boletín Oficial» se pu-

blica una Circular número 16/63, de 1a

Comisaría General de Abastecimientos .v

Transportes, fecha 30 del pasado mes de

juiio, relacionada con la exportación de

aceite de otlva.

Precio de regulaciGn dc la remolacha

y cañ;r azucareras en la campaña 1963-69

Orden de la Presidencia del Gobierno,

fecha 30 de noviembre de 1963, por la

que se modifican 1os precios de regula-
ción de la remolacha y caria azucareras.
(«B. O.» del 4 de diciembre de 1963.)

En el «BOletín Oftcial» del 17 de di-

ciembre de 1963 se publica la Circular
número 18/63. de ]a Comisaría General

de Abastecimientos y Transportes, fecha

5 de diciembre de 1963, por la que se
dan normas para ^el cumplimiento de la
Orden anterior.

Esplotaciones :1^rarias [^amiliares
Protegidas

Ordenes del Ministerio de Agricuitu-

ra. fecha 22 de octub:e de 1963, por

las que se convoca conc.^rso para ]a

concesión de tftulos de Exp':otaciones

Agrarias Faaniliares Protepidas en las

provincias de Huesca Y Salamanca. («Bn-

letín O^ficial» de1 19 d^e diciembre de

1963.)

Precio en producción de óanado

dc cerdo ibérico

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 3 de diciembre d^ 1963, por la

que se requlan ;os prcios en producción

de ganado de cerdo ibérico. (^^B. O.»

del 4 de diciembre d^e 1983.)

En el mismo uBoletín Oficial» se pu-

blica una. Circular de la Comisaría Ge-

neral de Abastecimientos y Transportes

por la due se dictan normas para el

comercio de canal de cerdo y se regula
_: comercio del tocino.

lpcrtura de almazaras en Ia campaña

1963-fi4

Orden del Ministerio de Agrícultura.

fecha 28 de noviembre de 196^3, por la

que se dispone la apertura de almaza-

ras en la campaña oleícola 1963-64.
r«B. O.» del 5 de diciembre de 1983.)

No^rmallzaci^in de la patata con destíuo

ul consumo humano

Orden del Ministerio de Agricuaura,

fecha 28 de noviembre de 1963, por la

que se modifica y amplía la de este

Ministerio de 18 de octubre de esbe mis-

mo año, sobre normalización de la pa-

tata con destino al consumo humano.

(«B. O.» del 5 de dicieQrrbre de 1963.)

En el niismo «Boletín Oficlal» se

publican instrucciones complementarías

para cump^limiento de la Orden de 18 de

octubre de 1963.

Conservación de suelos

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 14 de noviembre de 1963, por

las que se aprueba el plan de conser-

vación de suelos en fincas del término

municipal de Plasenzuela (Cáceres) y

Polán (Toledo). (^«B. O.» del 5 de dí-

ciembre de 1963. )

lonas olivareras de tratamiento ob ĉ fga-

torlo contra el arafiuclo del ollvo

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 3 de diciembre de 1963, por la

que se fijan para la actual caartpaña las

zonas olivareras de trataQniento obliga-
torio contra el arañuelo del olivo. («Bo-
letín O^ficial» de1 12 de diciembre de

1963. )

Vías peauaríae

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 27 de noviembre de 1963, por

las que se aprueba la clasificación de las

vías pecuarias existentes en los térmi-

nos municipales de La Musara (Tarra-

gona), Guada!imar (Jaén), Martín Mu-

ñoz de la D°hesa (Segovia) Y Honto-

mín (Burgos). («B. O.» del 7 de diciem-

bre de 1963. )

Eu el «Boietín Oficia]» del 10 de di-

ciembre de 1963 s^e publican otras dos

Ordenes de1 cltado Departamento y fe-

cha 27 de noviembre de 1963, por las

que se aprueba la clasificación de las
v^a,> pecuarias existentes en los térmí-

nns municipales de Villanueva del Arz-

obispe (Jaén) y Valle del Cerrato (Pa-
tencia).

E:^ e1 «Boletín Oficial» del 18 de di-

ciemhre de 1963 se publica otra Orden
ded mísmo Ministerio y fecha 3 de di-

cho mes, por la que se aprueba ]a. cla-

s:ficación de las vías pecuarias existen-

tes en e1 término municipal de Marína-

leda (Sevilla).

nos municipales de Villanueva del Ar-

zobispo (Jaén) y Valle d^el Cerrato (Pa-

En el «Boletín Oficíal» del 21 de di-

ciembre de 1963 se publica otra Orden
de1 mismo Departamento, por la que

se aprueba Ia clasificación de las vías

pecuarías existentes en ^e1 término mu-

nicipal de Guarromán (Jaén).

En el «BOletín Oficial» del 24 de di-

ciembre de 1963^ se publica^n otras t^res

Ordenes dei citado Ministerio y fecha

16 de dícho mes, por las que se aprue-

ba la clasificación de 1a.5 vías pecuarias

existentes en los términos municipales

de Cazalilla (Jaén), Cantaracíllo (Sala-

manca) y Montreal (Tarragona).

En el cBoletín Ofícia]» del 25 de di-

ciembre de 1963 se publíca otra Orden

del citado Departamento y fecha 16 del

mismo mes, por la que se aprueba el

plan de clasificacibn de las vías pecua-

rias existentes en el término munícipat

de Camuñas (León).

En el «Boletín Oficiah^ del '3 de ene-

ro de 1964 se publica otra Orden del

mismo Ministerio y fecha 20 del pasado

mes de diciembre, por la que se aprue-

ba la clasificación de las vías pecuarias

existentes en 1 térmíno municipal dc

Borja (Zaragoza).

En el «Boletín ^Oficíal» del 4 de ene-

ro 1964 se publican otras nueve Ordenes

del mismo Dopartamento y fecha 27 de

noviembre de dicho años, por las que

se aprueba la clasificación de las vías

pecuarlaS existeribe5 e.ri loS térmíriOS

munícipales de Bailén (Jaén), Riaguas

de San Bartolomé (Segovia), Martín de

la Jara (3evilla-), Pedrera (5evílla), Fuer-

te del R,ey (Jaén), ^Rapariegos (Segovia).

Yuncler IToledo), Benatae (Jaén) y

Monreal de Arira (Zaragoza).

En el «Bol^etín Oficial» del 6 de ene-

ro de 1964 :e publican otrae once Or-

denes del citado Departamento y fecha

31 de octubre d^ 1£63, por las que se

aprueba la clasificación de las vías pe-

cuarias existentes en los términos mu-

nicipales de A:gecíras (Cádiz), AJmar.án
(Soria), Mícereres de Tera (Zamora), Al-

deaseca de la Fronbera (Salamanca).
Espinosa del Rey (Toledo),Trefacio (Za-

mora), E1 Burgo de Ebro (Zaragoza).

Carboneros (Jaén). Bedmar (Jaén), Mo-
-t.arbez

villa) .

(Salamanca) y Espartlnas (Se-

En el «Boletín Oficia,l» de1 7 de ene-

ro de 1964 se publican otras dos O^de-

nes del mismo Departamento y fecha

16 del pasado mes de diciembrc, por las

que se^ aprueba la clasíficación de las
vías pecuarias existentes en los térml-
nos mun?cipales de EI Rubio ISevilla)
y Algamitas (5evilla).

En et uBoletín Oficial» dcl 8 de ene-

ro de 1964 se publican otras dos Orde-

nes del Ministerio de Agricultura, fe-

cha 2 del actual, por las que se aprue-

ba la clasificación de las vías pecuarlas

existentes en 1os términos municípales

de Puerto-Lápice (Ciudad Real) y Villa-

franca de los Caballeros (Toledo^).

Concentraclón parcelarla

Ordenes del Mínisterio de Agrícultu-

ra, fecha 3 de dícíembre de 1963, por

las que se aprueba el plan de mejoras
berritoriales y obras de las zonas de
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concentración parcelaria de Pera.zancas tos nítmeros 3.534/63 a 3.549!69, del Mi-

de Ojeda (Palencia), Leís y Merejo (La nisterio de Agricultura, fecha 12 de di-

Corwia) y Buja:aro (Guadalajara). («Bo- ciembre de 1963, por los c!ue se declara

letín Oficial» del 16 de diciembre de de utílidad pública las obras de con-

1963J centración parcelaria de las zonas de

En el «BOletin Oficial» del 26 de di-

ciembre de 1963 se publícan los Decre-

ENSIUDORES
NEUMAi1COS

MOLINOS DE PIEDRAS

MEZCUDORAS

Ja.balera (Cuenca), Vega de N,uiponce

(Valladolid), Castilfalé (León), San Sal-

vador de Bembibre (I:a Coruña), Mon-

tejo de la Vega de la Serrezuela (Se-

govía), Alsasua (Navarra). San Vicente

de Niveiro (La Coruña), Pedrosa. del Río

Urbel (Burgos), Fuente el Sauz (Aví-

la), Mayorga de Campos (Valladolid).

Ciruelos de Coca. (Segovial y Bascuña--

na de San Pedro (Cuenca).

En el «Boletín Oficial» del 3 de ene-

ro de 1964 se publican otras dos Orde-

nes del mísmo Departamento y fecha

17 de dícíembre de 1963, por las que se

aprueba el plan de mejoras berritoriales

y obras de la zona de concentractón par-

celaria de San Cristóbal de Carneira Y

Marthián (Orense).

En el «Boletin Oficial» del 4 de ene-

ro de 1964 se publican seis Ordenes del

citado Ministerio y fecha 14 de no-

viembre de 1963, por las nue s^e aprue-

ba el plan de mejoras territoríales y

obras de las zonas de concentración par-

celaria de Santervás de Campos ( Valla-

dolid), Salvatierar (Alava), Constanza-

na (Avilal. Salvadíos (Avilal. Lacunza

(Navarra) y San Mamed del Monte (La

Batia-La Corutial.

En el «BOletín Oficiah> del 6 de ene-

ro de 1964 se publican otra= do^ Orde-

nes d^el mismo Ministerio y fecha 3 de

diciembre de 1963. por las que se aprue-

ba. el plan de mejoras territoria'es y

obras de las zonas de concentración par-

celaria de Bellogín-Villamoderna (Ala-

va) y San Martín de Linayo [La Co-

ruita).

En el «Boletín Oficiah> de] 7 de ene-

ro de 1964 se publican otras cuatro Or-

denes del Ministerio de Agricultura, fe-

cha 17 de diciembre de 1963. por las

que se aprueba el plan de mejoras te-

rritoriales y obras de las zona5 de con-

centración parce?aria de Sauc^uillo de

Cabezae iSegovial. Cillrrue'o de Arriba

(BUrgosl. Gredilla la Polera (Bureo5l y

Quintanilla del Monts (Zamoral.

E'cstc poreina afric:uta

Decreto-Ley 64!63. de la Jefattua d^1

Estado, fecha 14 de diciembre de 1963.

por el que se modifica el Decreto-Ley

21i63, de 21 de noviembre pasado, co.n-

cediendo determinados beneficios fisca-

1es a los términoti municipales y po:i-

gonos afectados por la peste porcina

africana. («B. O.» del 17 de diciembre

de 1963.)

Pree,io dc la mmol:tcha y c.aita azuca-

rcras

Circular número 18;'63, de la Comi-

saría General de Abasteclmientos y

TranSportes, fecha 5 de dícíembre de

1963, por la que se modífi-can los pre-

cios de la remolacha y cafia azucareras.

(«B. O.» del 17 de diciembre de 1963.)

F,xplotaciones :1^rarias Famlliares

Protc^Sídati

Ordenes de: Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 30 de noviembre de 1963, por

las que se convoca concurso para la

concesión de títulos de Explotaciones

Agrarias Familiares Protegidas en las

provincias de Huesca y Salamanca. («Bo-

letín Oficial» del 19 de díclembre de

1963. )

(:anader[as T)iDlomadas

R,esolución de la Direcclón General de

Ganadería, fecha 5 d^e dicíembre de 1963,

por la que se ot4rga el título de Gana-

dería Diplomada a una explotaclón ga-

nadera de1 término munlcipal de Rlvas-

Vacíamadrid (Madríd). («B. O.» del 21

de diciembre de 1963.)

En el «Boletín Oficial» del 25 de di-

ciembre de 1963 se publica otra Reso-

]ución de la Direcaión General de Ga-

nadería, fecha 10 del asado mes de no-

viembre, por la que se otorga el tftulo

de aGnadería Diplomada a una explo-

tacfón ganadera del término munlcípal

de Logrotio.

En e1 «Boletín Oficíal» de] 4 de ene-

ro de 1964 se publíca otra Resolución

de ;a Direccíón General de Ganadería.

fecha 23 de noviembre de 1963, por la

que se otorga e1 título de Ganadería

Diplomada a una explotacíón ganadera

del término municipal de Serrada ^Ve-

Iladolíd) .

6nsefianza^ de Cap:lcltaclÚn :\ .̂rarla

Orden del Ministerio de Agricutura.

fecha. 10 de diciembre de 1963. por :a

duc se refunden y autorizan las nor-

mas para el establecimiento de Ense-

t5anzas dc Capacitación Agraria. («Bo-

letín Oficia]» del 21 de dicíembre de

1963.1

('on^cnación de .uelo^

SUPER DESHIDRATADORAS ROTATIVAS PARA ALFALFA Y FORRAJES VERDES

Ordenes del Ministerio de Agrlcultu-

ra, fecha 14 de novíembre de 1963, por

las que se aprue^ba el plan de conser-

vación de suelos de tma flnca del tér-

mino municípal de Alcaudete (Jaén) y

otra de Paymogo ( Huelva) .(«B. O.» de]

21 de diciembre de 1963.)
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Impuastos municipales
en relación con la agricultura

D. Felipe Calvo Seco, Valencia.

Deseo que se me aclare por el Seruicio co-
rrespondiente de la Revista los extremos si-
guientes:

Tengo propiedades rústicas en dos términos
municipales que exploto directament'e, así como
también ganadería. En una de las fincas corres-
^ondiente a uno de los dos términos municipa-
les tengo casería para el ^ersonal afecto a las
explotaciones de las dos fincas, así como casa-
uiuíenda ^ara mí, a^riscos para el ganado, gra-
neros, cocheras, cuadras, etc., cuyo conjunto de
edificio disfa unos nueoe hilómetros del casco
urbano del pueblo al que pertenece, y que tiene
e^tablccido un impuesto local que titula e^im-
puesto sobre tránsito de animales», ^or cuyo con-
cepto libra recibo a mi cargo. Animales de mi
pro^iedad uan alguna vez al pueblo, ^ero muy
de tarde en tarde, aunque sí ^csan ^or la carre-
íera pública que atrauiesa parte de dicho pue-
blo del que yo no soy vecino, como tampoco
del otro donde también tengo f inca, que son pro-
piedad de mi mujer, cunque la explotación gira

a mi nombre, y dc^:eo saber si tengo obligación
de pagar el recibo y qué 6ase legal exisfe para
determinar su cuarrtia.

Para mis fincas teago guarda particular, y me
dicen que /̂ or esta circunstancia las Hermanda-
dcs de los dos pueblos deben hacerme una bo-
nif icación en el importe de las cuotas, aunque
los recibos pertenecientes son librados a nombre
de mi mujer, ^or ser la propietaria. Caso af ir-
mcaivo, deseo conocer qué tanto por ciento del
im/^orfe de6e ser notificado.

En el casco urbano de ninguno de ambos pue-
blos fenemos casa y, sin embargo, uno de los
A yurltamientos prcfendé' que pague mi cuota
por arreglo de calles. Si estoy obligado a pagar-
la, deseo conocer qué base debe tener su
cuantía.

En cuanto a la primera pregunta, es preciso tener
en cuenta la diversidad de gabelas que autoriza la
Ley de Régimen Local, actualmente en vigor, texto
refundido de 24 de junio de 1955, aun teniendo en
cuenta 'as modificaciones de desgravación impuestas
desde primero de enero del año 1963.

Es posible que el Ayuntamiento, a que hace refe-

rencia la consulta, haya hecho uso de la autorización
que le concede el artículo 436 de la Ley mencionada
en relación con el apartado 26 del 440 y se quiera
considerar el tránsito de los animales por las calles
como una tasa por prestación de servicios, pues la
ambigiiedad del apartado 26 hace posible que en el
concepto ucualesquiera otros servicios de naturaleza
análogan, se quiera incluir esta circunstancia de trán-
sito por la vía pública.

También cabe en lo posible la tasa por aprove-
chamientos especiales, apartado 25 del artículo 444,
que con la misma ambigiiedad permite a los Ayunta-
mientos el cobro de tasas por la autorización de vías
municipales, lo mismo que el rodaje o arrastre con
cualesquiera vehículos o<<aprovechamiento de natu-
raleza análoga>>.

Si es así, seguramente que la Ordenanza aprobada
por el Ayuntamiento, y no impugnada por nadie, hace
posible que se imponga la tasa sobre todos los ani-
males del término municipal, y c^aro está que incluye
a las fincas sitas en él, aunque el tránsito mayor sea
por una carretera pública, sobre la que el Ayunta-
miento no tiene jurisdicción alguna ni puede imponer
ta•sas sobre el tránsito, aunque repito que sí lo puede
hacer sobre las vías públicas del casco urbano y tér-
mino municipal, con arreglo a una Ordenanza apro-
bada y no impugnada por nadie.

Consecuentemente, y en estas circunstancias, es
muy posible que no le quede otro recurso al consul-
tante que pagar y asesorarse bien en los términos en
que está redactada !a Ordenanza.

En cuanto al impuesto de guardería, el Reglamento
de 8 de enero de 1954, de pastos, hierbas y rastroje-
ras, permite a los CabiÍdos Sindicales, en relación con
el Reolamento de las Hermandades de 23 de marzo
de 194^5, cobrar una cuota para el sostenimiento de la
Policía rural (artículo 164), sin que sea motivo de ex-
cusa, para no satisfacer las cuotas de sostenimiento
del Servicio de Policía Rural, e1 hecho de tener guar-
das propios los propietarios o llevadores de fincas.

En este último caso, los guardas jurados locales
quedarán sometidos a la disciplina del Servicio de
Policía Rural de la Hermandad correspondiente, en
toc^o lo que concierne a los intereses generales pro-
tegidos por el mismo Servicio.

Las cuotas de contribución, para sostenimiento de
la Po!icía Rural, se establecerán por riguroso reparto
entre los beneficiar^os del servicio y en función de la
extensión del terreno, naturaleza de éste, clase de
cultivo para cada propietario, fijándose al efecto una
serie de tarifas tipo, y si algún contribuyente no hi-
ciese efectivo el pago de modo voluntario, la Her-
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mandad podrá cobrarse reteniendo las cantidades que
aquél debería percibir del cobro de los pastos, cuan-
do sea posible y se estime oportuno aprovechar este
procedimiento.

Deducción estab'.ecida por la Ley, en el caso de
existir guardas particulares, no la conozco, pero sí se
suelen conceder, previa petición de los interesados,
algunas ventajas a los propietarios de fincas extensas
con guardería propia. Es decir, que es necesaria la
petición y el acuerdo en cada caso.

En cuanto a la tercera pregunta, referente al arre-
glo de calles, y a cobrar una cantidad por ello a quien
no tiene edificio en el casco urbano, entiendo que no
es posible porque no se dan las circunstancias que para
ello exige la Ley de Régimen Local antes menciona-
da para la percepción de las contribuciones especia-
les que regulan los artículos 451 y siguientes de la
Ley, sobre la base de que las obras, instalaciones o
servicios produzcan un aumento determinado del va-
lor de ciertas fincas, o cuando beneficien a personas
o clases determinadas o se provocaran de un modo
especial por las mismas, aunque no existieran au-
mentos determinados de valor.

No existiendo tales circunstancias, la contribución,
por obras ejecutadas en la vía pública municipal, en-
tiendo que no procede.

Mauricio García lsidro,
4.824 AboKado

Cultivos en arena

I^. Manuel I3erbel. Barcelona.

En el número de junia de 1961 se publica rm
trabajo, ^^Nou^dades sobre el culfivo del fomnte^,,
por D. J. M. Romero Ordeig, Ingeniero Agró-
r.omo, dor.de cita otros dos trabajos anteriores
^or las /ngeniero•s Agrónomos don Manuel Men-
d^zábal, Jefe de la Jefa^t'ura Agronómica de Al-
mería y Director deI /nsfituto de Aclimatación,
y don Leandro Pérez de los Cobos, Je/e de la
Delc;c.ción del /. N. C, de Almería.

Ueseando conocer dichos trabajos, les ruego,
si buenam.e^nte les es posible, n^e indiquen dón-
d^ podría encontrarlos.

^̂ ^
ust^^vi,io:

De !os dos trabajcs a que alude e] serior Romero
Orc'e:g en su artículo, el del señor Pérez de lo•s Cobos
apareció en esta revista AGRICULTURA en el núm. 324.
de abril de 1959 ; ei otro es una comunicación presen-
tada al coloquio organizado por la Unesco, sobre ^cln-
tercambios hídricos de las plantas en medios áridos
y semiáridos^^, celebrado en Madrid en septiembre de
1959 y publicado el pasado año.

Posteriormente en noviembre de 1962 apareció otro
trabajo sobre este tema en la revista <<La Hacienda».
de Nueva York (M, Mendizábal y G. Verdejo: /,os cu.'-
tiuos arenados), que fué recogido en ^^S'embra,,, de
Madrid (nírm. 242, correspondiente a enero del año
actual).

Manuel Mendizábal,
-4.82^ Ingcniero aSrónomo

f^n



Adquisición de o^eodosador
A. Iglesias, Almendralejo (Badajoz).

En cl trabajo c^Mecanización olivarera y de al-
mazaras» de don José María de Soroa, publica-
do en el número 3^9 de AGRICULTURA, se habla
de un oleodosadar S. 1. O. L. De dicho oleodo-
sador me interesaría conocer, mayormenfe, de-
talles de la pequeña centrífuga.

Por tal motiuo Ies agradeccré me den a cono-
cer firma a la que pudiera dirigirme a tal objeto.

También me interesaría conocer firma que ^u-
diera suministrarme un oleodosador manual,
sin necesidad de corriente elécfrica; ^ero de ma-
nejo fácil y resultados rápidos.

El señor consultante puede solicitar detalles del
oleodosador S. I. O. L., y las señas de las casas que
los suministran, dirigiéndose a Monsicur Norbert Levi
di Leon, Prof fessseur Chargé de Cours á I'école Su-
periure d'Agriculture, 6 Avenue Huard, Mutuelle
ville, Tunís, puesto que fué el mencionado técnico
quien divulgó noticias sobre el aparato en la reunión
celebrada en octubre pasado en Niza.

Otro o!eodosador de aceite es el C. N. T. A. (Comp-
toir National ^Technique Agricole), denominado Oleó-
metro, y cuya característica es ]a corta duración que
una determinada solución de digestor separa. Está
compuesto por un juego de triturador-mezclador,
prensita, frasco medidor, probeta, termómetro y den-
símetros especiales. De este modo, se cita en su pro-
paganda que pueden dar referencias la Compañía
Auxiliar para el Comercio y la Industria, establecida
en Badalona, y el señor Hans E. Bahr, cuya dirección
es Paseo de Gracia, I I, Barcelona. El prospecto
del Oleómetro lo suministrará el Centro aludido
C. N. T. A., 12 Avenue George V, Paris 8.

4 . t326
Jos^ M." de Soroa y Pineda,

Ingeniero aerónomo

Toma de agua de una acequia

J. L. R.

6stoy interesado en poner en regadío una f in-
ca de mi pro^iedad, que hoy es secano con cul-
tiuos de olivar y viña, que, desgraciadam-ente,
desde hace un montón de años no he cogido
una buena cosecha.

Lindando con dicha finca pasa una acequia
que la llaman aLa Forcenan, y, según acuerdos
de uiejos por los rumores oídos, no se puede po-
ner motor para coger agua de ésta y regar dic,ha
finca. Haciéndole así me^ resulfaría muy eco-
nómico y, en cambio, cogiéndole el agua del río
casi me costaría una parte más que el valor qu^e
hoy tienen en és^ta las hec^áreas de regadío.

La acequía mencionada no tiene Comunidad
de Regantes ni está confederada y sí ^uedo jus-
tificar que lleuando el agua organizad'a se ^ue-
den regar el doble de las hectáreas que hoy se
riegan,

A G kt t l' l' l, `r U It A

MACAYA, S. A.
Representante exclusivo para EspaSa de

CALIFORNIA CHEMICAL CO. ORTEíO DIVISION

RICHMOND, CALIFORNIA (U. S. A.)

fRUTICULT4RES - AGRICULTORES
Obtendréis mejores resultados tr•atando en

invierno vuestros árboles frutales con

VOICK INVIERNO MUITIPIE
de efecto polivalente

Combatid los nematodos con

N EMASO I L
eficaz y de fácil aplicación

Contra diversas plagas del suelo utílizad

I S O T O X
o bíen

ORTHO KLOR

CENTRAL. - F3ARCELONA: Via Layetana, 23.

óUCUHSALES. - MADRID: LOS Madrazo, 22.

VALENCIA: PaZ, 2ó.

$EVILLA : L111S Montoto, 18.

LA CoRUArA: P.° de Ronda, 7 al 11.

Máz,AGA : Tomás Heredía, 24,

ZARAGOZA : ESClle18S Pías, 58.

DepAaitos y representantes en laa principalea

plazae
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SARNACOLIN
Cura y evita

SARNA, RO1vA y GARRAPATAS
del ganado lanar, cabrío y
el Chinchorr•o de los cerdos.

1VIoder•no sarnicida en que se asocia el pode-

r•oso insecticida Lindane con los clásicos fe-

nocresoles que, además de ayudar eficazmen-

te al exterminio de los ácaros, desinfecta las

heridas que los animales se producen al

rascar•se.

Contra la sarna o roña del ganado lanar
y cabrío

Mediante bañado del ganado después del es-

quileo. Solamente con dos baños, con un in-

tervalo de diez a doce días, se garantiza un

éxito completo, exterminando estas enfer-

medades.

Contra las garrapatas del ganado vacuno,
lanar y cabrío

^e logra su total exterminio mediante baños

con CARNACOLIN o por curas a mano fro-

tando, en este caso, la piel del animal con

un trapo empapado en el calclo insecticida.

Contra eí chichorro dei cerdo

Se comhate con eficacia pul^^erizando total-

mente las paredes, techos, etc., de las zahur-

das con SARNACOLIN.

i:
^..

Solicite folletos e información a:

Socieded B^6oi^^ de B^o^os Medem
O'Donnell, ? i^^"'`^^ Tel. 225 61 55

Apartado 995 ^ M A D R I D

Registrado en la Direcion General de Agrlcultura

Les agradeceré me digan ai tengo o no dere-
cho a poner un mafor en la misma pagando los
d'crechos que me corresponden y esto Io harán
!o más breoe posible^.

No hay otra solución que la de averiguar quiénes
son los dueños de la acequia y concesionarios del agua
que por ella circula y gestionar de ellos la cesión de
las aguas sobrantes y su modo de ut:lización.

Si dicha acequia pertenece al Estado deberá diri-
girse a la Confederación de los Servicios Hidráulicos
del Ebro, que tiene s.us oficinas centrales en Zarago-
za, Paseo del General Mola, números 26 y 28.

4.837

AnlConio Aguirre Andrés,
Ingeniero de Caminos

Insecticidas sistémieos contra
los pulgonea

P. Pérez, Valencia.

Para combatir los pulgones en los alba^rico-
queros, melocotoneros y ciru^elos, damas una
puluerización general a base de Malathion, DDT
o HCH, en la primera invasión, y en los bro-
tes o generaciones posferiores espoluoreos con
los mismos insecticidas, o con I,indane, pero
sólo a los árboles atacados.

Nas dicen que empleando insecticidas siste-
máticos, Sayfos, ElZatin o N/efasysfox, basta
una puluerización, porque permanece el oeneno
en la savia del árbol y actúa sobre los p^ulgo-
nes de las generaciones sucesiuas.

L1e^seamos saber si esto es cierfo, y en caso
af irmafivo, el momento más adecuada para dar
el tratcmiento y la proporción conueniente en
cada uno de esos productos.

Efectivamente, los insecticidas llamados sistémicos
tienen la propiedad de ser absorbidos por la planta
y repartidos por toda ella con la circulación de la savia.

Son activos sólo contra insectos chupadores, prin-
cipalmente pulgones, y no tienen acción contra los
cóccidos.

E.1 momento oportuno para efectuar los tratamien-
tos es a la aparición de los primeros pulgones. Dada
la gran persistencia de estos insecticidas, si los ata-
ques de pulgón se repiten cada año y por semejante
fecha, no hay inconveniente en éfectuar tratamientos
preventivos.

El Sayfos, cuyo producto activo se conoce por u1Vle-
nazón>> es uno de los insecticidas foĉforados de me-
nor toxicidad para el hombre y animales domésticos
(7,8 veces menos tóxico, por contacto, que el DDT).

Empleado a la dosis de 0,05 por 100 (50 g en 100 li-
tros de agua), se consigue una mortalidad del 100 por
100, a partir de los dos días del tratamiento, y el ár-
bol está protegido de nuevas invasiones quince o die-
ciocho días.

Con la dosis del 0,075 por 100 (75 g en 100 litros de
agua), se pueden obtener períodos de protección de
hasta un mes. Esta es la dosis máxima admisible.
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El plazo entre el último tratamiento y la recolección
no debe ser nunca inferior a veintiún días.

Este producto es de escasa acc:ón acaricida, por lo
que, de emplear]o, hay que tener presente este pun-
to y vigilar cuidadosamente '.as posibles invasiones de
estos artrópodos.

Las c^osis recomendadas son del producto comercial,
de venta en el mercado, con una riqueza en Menazón
del 7Q por IQO.

Metasystox.-El producto comercial del 50 por 100
de riqueza en materia activa debe emplearse al 0,1
por 100.

Es mucho más tóxico que el anterior ( I,8 veces más
que el DDT y catorce veces más que el Sayfos).

En frutales puede ap!icarse antes o después de la
floración, pero siempre se dejará un plazo, entre el
último tratamiento y la recolección, no inferior a trein-
ta y cinco días. Su acción residual es de unos quince
días aproxiinadamente.

Una gran ventaja de este producto es que también
tiene una marcada acción contra los ácaros del grupo
Tetranychus.

Ehatín.-Diez veces más tóxico que el Sayfos y
I, 3 veces más que el DDT. Deben dejarse transcurrir
treinta y cinco días entre el último tratamiento y la
cosecha.

Tiene más acción acaricida que aficida y su per-
sistencia llega a tres semanas, en algunos casos.

La emulsión del 25 por ]OQ de riqueza en principio
activo se emplea a la dosis del 0, I por 100.

^.828

Eloy Mateo Sagasta,
Ingeniero agrórwmo

Problemc>t d^ un proindiviso
Suscriptor núm. 1G.774.

Tengo una finca dédicada a pastos proindiuiso
ere^2re cuatro herederos, de los cuales tres han pa-

sado a los hijos, menos una, que es la mía, o sea,

soy el único heredero d'irecto. Hay las siguientes
partes I/4 parte heredero dirc-cto, otra I/4 parte

^hijo del heredero directo y las demás partes (^o-
seen I /8 parte.

La tenemos arrendada en común d'esde el año
1943 en Ia cantidad de 2.000 pesetas por los an-
tecesores. Con fecha 29 de junio del 57, hicimos
contrato escrdfo (antes uerbal), hacíendo constar
en él ^^lo llevaba en arriendo desde el año 43 y
se prolongaba e1 confrata /^or otros cuatro años
más„ y cantidad de 3.000 pesetas. Posterior a

Por qué
los agricultores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por en riqneza en hmm^a: Más de díez veces superior al estíércol.
Por eu calidad: La única turba espafiola de estructura esponjosa y de cotización internacional.
Por sa actividad biológica: La TURBA-HUMER activa la vida microbiológica del suelo y es muy rica

en fitohormonas.
Por an acción ftaico^nimica: Mejora y estabilíza la estructura del suelo. Regula su fertílídad y

activa la nutrición.
Por su eatructnra fibrosa: Actúa como una esponja, reteniendo el agua y los abonos minerales.
Por an nayor eficacia: Demostrada en esperiencias oficialmente controladas y comprobada por mi-

les de agricultores; máximos rendimientos y mejor calidad en los frutos.
Por an economía: Es el abono orgánico de menor precio, y además economiza hasta el 30 por 100

en agua.
Por sn conann.o: Por todo ello es el abono orgánico índustrial más acreditado y de mayor censumo

en España.

Solicíte la

a cualquiera de las Delegacíones, Agencias, Regresentaciones o Depósitos de la extensa red Comercial de

S. A. CROS
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esfo, compramos una finca colindante, y nos da-
ban ^or ella 100 pesefas más. EI año ^asado tra-
tamos de hacer nueuo cantrato ^or el tiem^o qur
la ley marca y él no accede y^aga de ren^ta
4.000 pesetas por su voluntad'. También intenfa-
mos desahuciarlo, ^or creer que es contrato ^ro-
tegido posterior al 42, y algunas /^artes no acce-
den a ello, o sea, van en fauor del que lo lleva
en arriendo. Como no nos enfendemos las ^ar-
tes, quiero saber:

I." Puedo yo hacer y deshacer de mi parte sin
contar con Ios demás, o sea, desahuciarlo y ex-
^lotarlc yo, o ^or tener el tiem^o cum^lido que
la ley marca ^ara los contradt'os ^rotegidos ^oste-
rior^s al 42, arrendarla a ofro.

2.° De ^oder ex/^lotarla yo mismo o ror otro
tengo que sujetarme al número de cabezas que
me corres^onde y a la clase de ganado que el
rentero tiené.

3.° Por haber abonado las 4.000 ^esetas ha
entrado en otra j^rórroga y hay que esj^crar otros
tres años, él la da voduntariamente, ^ues nosofros
queríamos rriás o que la dejase.

La otra I/4 parfe creo, y es de su^oner, se
entienda con el rentero, ya que no quiere desa-
huciarlo y no tiene firmado el contrato que hici-
mos en el 57 y es de suponer lo vcnga haciend'o
desde que murie cl heredero directo, aunque ^er-

cibe la renta en común un cuñado suyo, ^or re-
sidir él }uera.

4.° Pueden mis hijos desahuciarlo al /alleci-
miento mío o por com/^ra-uenta de éslos.

I." Tratándose de una finca propiedad de varias
personas, proindiviso, no tiene ninguno de sus propie-
tarios la propiedad exclusiva de parte alguna concre-
ta y determinada de la finca.

Para la administracien de dicha finca ha de cum-
plirse, al efecto, lo dispuesto por el Código Civil, que
en su artículos 398 dice que para la administración y
mayor disfrute de la cosa común serán ob.igatorios los
acuerdos de la mayoría de los partícipes. Fíabrá ma-
yoría cuando el acuerdo esté tomado por los partícipes
que representen la mayor cantidad de los intereses que
constituyan el objeto de la comunidad. Si no hubiese
mayoría, o el acuerdo tomado por mayoría fuese gra-
vemente perjudicia] para los demás copropietarios,
cualquiera de éstos podrá acudir al Juez para que
acuerde Io que corresponda, pudiendo, incluso, nom-
brar un administrador.

De modo que, si los propietarios que representan las
tres cuartc-s partes de la propiedad toman algún acuer-
do, a éste no puede oponerse el propietario o pro-
pietarios de la cuarta parte restante, como parece
que sucede en el caso consutado, mas que si el
acuerdo de la mayor parte fuese gravemente perju-

iuuiiuiiuuiumiuiiiiuiii^iiiiuuuiir
la nueva motocavadora

^^'^IIIII

^11^1^1^<<^
'I(

^

_ ;'^ ^^
s,s c, v,

La agriculfura moderns, exlge para sus /a-

bores máquinas de máxima ca/idad como /o

aon /aa V/RG/N/A A-H. La satls/acción de po-

seer una V/RG/N/A A-H, hará de Vd. e/ aqri-

cu/tor que con e/ minlmo es/uerzo, rea/IzarB

/oa mayoraa traba/os con e/ menor costo.

solicita intormaciĉn a su distribuidor, ó a:

^ ANDRES HNOS., S. A. ZARAGOZA
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cial, ,y para ello tendría que acudir al Juz^ado para
que resolviera.

En consecuencia, si el contrato de arrendamiento
puede darse por terminado y los propietarios, en ma-
yoría, así lo acuerdan, los que no estén conformes
con la terminación del contrato tendrán, no obstante,
que aceptar aquel acuerdo o impugnarlo en la forma
expuesta.

2." De lo dicho anteriormente, se deduce que no
puede usted desahuciar al arrendatario por su cuenta
y sin contar con la mayería de los copropietarios, y
mucho menos explotar su parte por sí mismo, puesto
que como ya se dice antes, no tiene usted la propie-
dad exclusiva de ninguna parte concreta y determi-
nada de la ñnca, sino la propiedad de una participa-
ción o cuota, abstracta e ideal, de la 6nca, simul-
táneamente con los demás propietarios.

Lo que podría usted hacer es solicitar la división
de la ñnca y que a cada copropietario se le adjucli-
case una parte de la misma, concreta y determinada,
de forma que cada propietario quedase dueño ex-
clusivo de la parte o parcelas que le correspondiera,
pues el artículo 400 del Código Civil dispone que nin-
gún copropietario está oblígado a permanecer en la
comunidad.

Ahora bien, si la finca fuese indivisible o con la di-
visión se causasen perjuicios, no podrá dividirse y lo
que habría que hacer es adjudicarla a uno sólo de
los copropietarios, que indemnizaría a los r]emás, y
si para esta adjudicación no se Ilegase a un acuerdo,
se tendría que vender y repartir el precio propor-
cionalmente a la participación de cada uno.

3.° El aumento a 4.000 pesetas de la renta de
3.000 pesetas fijada en 1957 no supone, a mi juicio,
una novación de contrato, sino el acoplamiento de la
renta como consecuencia del aumento sufrido en el
precio de tasa del trigo, desde uno a otro año, y
todo lo más sería una revisión voluntaria de la renta.

4." Al fallecimiento de usted, sus hijos continua-
rían siendo copropietarios de la finca y las cuestio-
nes planteadas ahora podrian subsistir y tendrían que
resolverse en la rnisma forma expuesta, salvo, claro
está, que cambiase la legislación vigente.

4.829

/IdeJonso Rebollo Dicenta,
Abogado

Datos en relacion con el sorgo

F. Martín. Zaragoza.

Estando interesado en el culfiuo del sorgo, en
mi ca'idad de suscri^tor de esa reuista ruego a
ustzdes tengan la atención de decirme en qué
número y año se han /^ublicad'o datos sobre di-
cho cultiuo. Me interesan sobre: 1." F/^oca de
s^cmbra. 2." Labores necesarics. 3." Densidad de
sicmbra. 4." Forma de sembrarlo. .5." Si la siem-
bra se efcctúa en seco o de tem^ero. 6." Cuán-
tos riegos necesita. 7." Ciclo uegetatiuo. 8.° Pro-
ducción ^or hectárea. 9." Epoca de recolección.
10. C^antidad y clase de f ertilizanfe. 11. Cómo se
ef ectúa la recolección.

En resumen, todos cuantos datos consideren
usfe^des necesarios indicar cl objcto de cultiuar-
lo en las debidas condictones.

El Instituto Nacional para la Produc^ión de Semi-
llas Se'ectas editó (con motivo de la úllima Feria del
Campo) un folleto sobre sorgos híbridos, que le acom-
paño y donde podrá encontrar respuesta a todas las
preguntas anteriores.

Posteriormente se ha publicado por la Dirección
General de Agricultura una hoja divulgadora sobre
el cultivo del sorgo híbrido y tamb^én por los Servi-
cios de Extensión Agraria un folleto sobre el mismo
tema.

4.830

Manuel Gadea,
Ingeniero agrónomo

Sierras circulares con motor de mochila

J. M. Gutiérrez, Palencia.

Nos han hablado de unas .ierras circulares, con
motor de mochila, pcra desbroce y corte de leña,
y creo que el Patrimonio For^stal dc^ Estado las
tiene. Aunque hcmos preguntado a los Capata-
ces, no nos han sabido dar razón de dónde las
han adquirido, ^or lo que les rogamos nos digan
cascs y marcas que las uenden.

Marca ^^COMPANION^^, Suecia.
Representante : c^Comercial de Suministros, S. L. ^^

VIVEROS SANJII AN
EST^BLECIMII^NTO
DI^ ^RBORICULTURA

Ar^eles Frut^le^, Orn^meefeles, Maderabies, Resales, etc.
SERIEDAD COMERCLAL RECONOCIDA, EXPO^RTACION A TODAS LAS PROVINCIAS I?E EISPANA

^ A I3I ÑÁ N D$ $:^:^óz:^ •
Uo'1'oLU^:at3

^ gOLIOITIID

Mantener iin pre,tigfo stempre con ézlto creciente durante mée de ochenta años de nueetra
fundación no constltuye un azar, sino el resultado de una honradez camercial znantenída oon

beeón y bLeu címentada
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Ferná q González, 32. Nladrid.-Alameda Recalde, 39-
4^ I . Bilbao.

Marca ccDOLMARn, Alemania.
Representante : E. Varela Lacotelli. F^uencarral, 17.

Madrid.
Tomás Martín Gato,

Q,gjt Ingeniero de Montcs

Orientaciones para plantar almendros

ll. José Rojas, Granada.

Tengo íntención de ^lan^tar de almendros una
^arcela de unas quince hecíáreas en el término
nrunici^al de Malahá (Granada), d'e fierra Iimo-
arenosa, donde no se dan maI los cereades (año
y vez), ^ero que es difícilmente mecanizable por
uarias razones (configuración, abundantes ^ie-
dras sueltas, deficientes comnnicaciones con el
pueblo). Me interesaría saber:

a) ^I:s económicamente aconsejable la trans-
f ormación?

b) Aquí son frecuentes Ias heladas por fe-
brero, época de floración de las uaríedad'es co-
rrient^s. ^Son, sin duda, las uariedades Marcona
y Desmayo las más aconsejables?

c) ^Qué procedimiento es el más aconsejable
liesde el /^unto de vista agrícola, sin tener en
cucnia factores económicos, plantel ^ropío, com-
pra de ries ya injertados, siembra dírecta de la
scmilla en el terreno de asiento? F_n ed ^lantel o
en el terrsr,o ^almendra amarga ^ara injertar
des^ués y directamente la variedad' elegida?

d) Teniendo en cuenta la sensible díferencia
de costo, ^comlaensa en algún sentido el ^roce-
dimierrto de fras^lante con un hoyo de a vara
cada l^ie?

a) Según las características principales de la par-
cela, que se imagina uno como consecuencia de la
lectura de la c:onsulta, y según la situación agrícola
del momento actual, parece aconsejable la planta-
ción de almendros en la citada parcela.

En el aspecto económico resulta todavía más acon-
sejable por la posibilidad, existente en la provincia
de Granada, de poderse acoger a la Ley de 23 de di-
ciembre de I 9fi I(Repoblación de Frutales en las pro-
vincias del litoral), por la que se puede solicitar, a
través de la f efatura Agronómica provincial, un au-
xilio económico, y a la vez técnico, pudiéndose in-
c'uir en la petición todos los posibles conceptos de la
realización de la plantación, como son el replanteo,
apertura de hoyos, precio de los plantones, obras de
conservación de suelos, etc.

b) En realidad, las variedades Desmayo y Marco-
na son las más aconsejablea porque sus característi-
cas comerciales y de producción son conocidas de
todos y suelen estar incluídas siempre en los catá-
logos de todos los viveristas de frutales. Pero desco-
nocemos las fechas exactas de floración que dichas
variedades puedan tener en esa localidad.

A pesar de todo, nunca le aconsejaremos que efec-
túe la p'.antación a base de una sola variedad, ya que
en las plantaciones de almendros, como norma ge-
neral, hay necesidad de intercalar, de forma regular,

árholes de otra variedad, o iuclusu dos variedades
distintas al de la elegida como hase, cle tal Forma
que no sólo coincidan todas en su época de flora-
ción, sino que exista la posib lidad de la polinizaciún
de todas las flores con capacidad de un posterior
cuajado.

Desde luego, la Desmayo exige siempre variedades
polinizaĉoras, pudiendo servir como tales, según pa-
rece, la misma Marcona o incluso otras subvariedade:s
de Desmayo o árboles c^desmayos» procedentes de
pipas. Pero, en realidad, faltan todavía las experien-
cias concluyentes que puedan pennitir aconsejar so-
bre las variedades polinizadoras a usar en esa zona
granadina.

c) Lo ideal será siempre utilizar plantones, injer-
tados soh.re amargo, de la variedad elegida, una vez
asegurac'a su autenticidad por la competencia del vi-
verista, Pero, en Ia práctica, suelen incidir diversos
factores, nacidos de la ausencia de un auténtico am-
biente frutícola en muchas zonas, que pueden con-
ducir a múltip'es amarrasu al llevar a cabo la plan-
tación.

l_a siembra directa de la semilla en el terreno de
asiento se usa bastante en esas provincias andaluzas,
debido a la economía y seguridad que supone (aun-
que sea un procedimiento lento), en zonas de baja
pluviometría y pocas posibilidades técnicas en la rea-
lización de las plantaciones.

La constitución de un vivero particular requiere
unas disponibilidades y conocimientos mínimos, sin
los cuales no se puede asegurar el éxito económico
de la futura explo±ación.

d^ Con los jornales actuales, y en el caso espe-
cial de su parcela, alejada del puehlo, es posihle que
el costo de apertura de hoyos grandes resultara ex-
cesivo. Además, no es necesario, en ciertos suelos,
un hoyo de grandes dimensiones, sobre todo en pro-
fundidad, aunque la necesidad de amplítud de hoyos
vendrá siempre determinada por la ^ujureza^, del sue-
lo a la penetración de las raíces.

Creemos que lo principal será, en su caso, empe-
zar con el buen replanteo de los hoyos. debiéndose
llevar a cabo en el sentido de las líneas de nivel,
si la parcela presenta pendientes alt;o pronunciadas.
Después puede ser aconsejable el em,^leo de planto-
nes de viveros, aunque ahora escasean por la deman-
da existente, en hoyos abiertos, con la suficiente an-
telación de unos meses, de aproximadamente 70 X
x 70 X 60, pudiéndose sembrar a la vez dos o tres
almendras en cada hoyo, al lado de cada plantón,
con vistas a un posterior injerto con la variedad desea-
da, en caso de que los plantones, o las prácticas pos-
teriores, no garanticen el total arraigo de los mismos.

Cristóbal de Ia Puerta,
4 832 Ingeníero agrónomo

A(:A13A llE APAKh;1:H;K h;L L113R1)

MEDIA DOCENA DE ROLLOS TAURINOS
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ELÍAS CASTILLO (F.): P7'2C2pita-

ciones máxinaas e^a Espa^ia
(Réqinzen de intensidades y
frec2^encias). - 267 páginas
(27 x 20 cm.) numerosos
cuadros, 12 gráficos y ába-
cos, 6 mapas, Boletín técni-
co núm. 3. Editor: Servicio
de Conservación de Suelos.
Dirección General de Agri-
cultura. Ministerio de Agri-
cultura.-Madrid, 1963.

Por primera vez se aborda
en España el estudio de las precipitaciones máxi-
mas, tema que pese a su importancia para la re-
solución de tantos problemas de Climatología, Agro-
nomía e Ingeniería estaba aún sin tratar con el in-
terés y detalle que merece.

E1 autor, Ingeniero Agrónomo y Jefe de la Sección
dc Estudios de Microclimas del Instituto Nacional
de Investig•aciones Agronómicas, recibió el encargo
por parte del Servicio de Conservación de Suelos
de la Dirección General de Agricultura de preparar
un estudio tan necesario para el conocimiento de
los datos básicos en la lucha contra la erosión y
para conseguir la mejora y conservación de la fer-
tilidad del suelo.

El análisis de ]a intensidad de las precipitaciones
se ha basado en los datos disponibles de unas 700
estaciones del Servicio Meteorológico Nacional, da-
tos estudiados en intervalos de tiempo desde vein-
ticuatro horas a diez minutos. Los referentes a tan
cortas fracciones de tiempo se han logrado bien
directamente, bien mediante la lectura de las ban-
das de los pluviógrafos.

De cada intervalo de tiempo en cada estación se
ha hecho un estudio estadístico, dándose la media
y la desviación típica de cada serie de valores ex-
tremos, así como los valores probables que serán
excedidos una vez cada tres, cinco, diez, etc., años,
según la longitud de la serie de datos. Además s^
indica el mes en que se han producido las precipi-
taciones.

Figuran también estos datos en cinco mapas dc
isoyetas máximas en distintos períodos de tiempo
y ábacos para el cálculo de valores correspondi^ntes
a períodos de retorno distintos de los tabulados y
otros para determinación de intensidades en cortos
períodos a partir de los conocidos, mediar.te cálculo
con líneas de regresión.

En conjunto se trata de una obra que comprende
la información hoy disponible y que permite un

considerable ahorro de tiempo y esfuerzo en todos
los tI'abajos técnicos donde interve.nga la intensidad
de la precipitación o de la escorrentía, por lo que
quedan ajenas a estos datos pocas ramas de la
ingeniería.

URQUIJO LANDALUZE (PedrO):

El cultivo d^el líepTilo e^a Es-
paña. - Ministerio de Agri-
cultura: Dirección General
de Agricultura.-Un folleto
de 19 páginas con nueve gra-
bados.-Madrid, 1964.

Los ensayos de cultivo del
lúpulo en España se inician
hacia 1915 en la Granja Agrí-
cola de La Coruña por el In-
geniero Director de la misma,

don Leopoldo Hernández Robredo, recientementc
fallecido. En 1937, siendo Director de dicho centro
don Ricardo de Escauriaza, se creó el Servicio de
Fomento del Lúpulo. Del auge alcanzado por dicho
cultivo dan idea las cifras de 1.100 hectáreas plan-
tadas y tm millón cien mil kilogramos de lúpulo
seco, que corresponden a la última campaña, y con
cuya producción queda prácticamente abastecido
el mercado nacional.

En el folleto que ahora comentamos, su autor,
don Pedro Urquijo Landaluze, Ingeniero Director
del S^rvicio de Fomento del Lúpulo, describe la
planta, así como las nuevas variedades introduci-
das y que han mejorado notabletnente• la calidad
del producto. Se indican posteriormente las condi-
ciones de suelo y clima, este último correspondien-
do al límite del cultivo de la vid, donde se da
esta especie con dificultad o produce vinos poco
alcohólicos. Se detallan a continuación la forma
de hacer la plantación de esta planta, trepadora y
vivaz; cuidados que requiere durante la vegetación,
así como en la recolección, a fines de agosto 0
primeros de septiembre. Como la humedad dc los
"conos" al cosecharse es de un 77 por 100 y ha•y
que reducirla al 11-12 por 100, el secado es opera-
ción imprescindible y delicada, mencionando el
autor la fornia de hacerlo, tanto natural como ar-
tificialmente. Se estudian también sus plagas -las
más importantes son el "pulgón" y la "araña roia"-
y las enfermedades criptogómicas, sobre todo cl
mildíu, además de otras menos frecuentes y algu-
nas alteraciones no parasitarias, como el "asurado"
o falsa madurez de•1 lúpulo.

Como final de tan completo y documentado tra-
bajo se insertan las principales disposiciones 1: -
gislativas referentes al fomento del cultivo de est^i
planta.
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del problema general
trón e injerto.

Anccles de la Estació^z Expe-
rimental de A2cla Dei. -
Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.-Vo-
lumen 7, núms. 1 y 2.-Za-
ragoza, 1962.

TABUENCA estudia las rela-

cio^zes e^ttre la conzposición
química y el grado de compa-
tibilidad en combinaciones de
nzelocoto^tero y ciruelo dentro
de incompatibilidad entre pa-

Sobre esta misma cuestión, HERRERO presenta el
resultado de sus investigaciones entre variedades
de ciruelo i^zjertadas sobre Mirobolán B, 2cniones
de peral sobre membrillero (en colaboración con Ta-
buenca) y sobre el comportamiento de árboles fru-
tales en suelos calizos, registrando los síntomas de
clorosis férrica que permitan las distintas especies
y variedades frutales cultivadas en la cuenca del
Ebro.
L9CADENA

tctilidad de
se ocupa del estudio teórico sobre la
las variedades multilíneas en plantas

a^zt^ga^rzas, demostrando que el aumento de pro-
ducción es función del número de líneas puras que
for:nan la variedad multilínea y que dicho incre-
me.lto, en un año determinado, depende no sólo
del indicado número de líneas, sino de los facto-
res desfavorables presentes en dicho año.

CAMBRA analiza la determinación de variedades
polinizadoras del peral "Agua de Aranjuez" y"Ga-
rrafal Napoleón", indicando las variedades más
aconsejables.

HYCxA se ocup^^. de la i^zfluezzcia de la tierra de
alfalfar sobre el _lesarrollo de Medicago sativa L, y
parece deducir u^a notable influencia de la inocu-
lación de la semi^ia, mezclándola, a igual volumen,
con la tierra procedente de alfalfares antiguos.

OTf^AS PUBLICACIONES

ALMANAQUE AGRÍCOLA CERES 1964.-Un libro de 450
páginas. Pedidcs a Avda. del General Franco, 2.
Valladolid. Precio : 50 pesetas.

Hemos recibido el XXII Almanaque Agrícola Ce-
res para 1964, que acaba de editar la revista "Ceres".

Entre otros, se insertan trabajos sobre las labo-
res del campo en todos los meses, el calendario del
añ.o, el cielo de España, las fases de la Luna, los
eclipses, las poesías clásicas más indicadas para ca-
da mes, una relación de los refranes y aforismos
clasificados y adaptados a cada sección agropecua-
ria, los pronósticos del tiempo en el campo, etc.
También publica artículos de Lera de Isla, Fernán-
dez Salcedo, Domínguez Martín, Allué, Barceló, Ra-
mos, Mesanza, Palacios, Pané y varios destacados
escritores agropecuarios. Se trata de temas impor-
tantes sobre ganadería lanar y porcina, apicultura,
horticultura, cunicultura, viticultura, avicultura,
análisis del suelo, ganadería lechera, etc.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.-D1reCClón General de
Capacitación Agraria.-Ho3as Divulgadoras.-Me-
ses de julio a diciembre de 1963.

Las Hojas Divulgadoras editadas por la Dirección
General de Capacitación Agraria del Ministerio de
Agricultura durante los meses de julio a diciembre
son las siguientes:

Núm. 13: Las heladas e^t la producció^t de a.grios
y medios de d^efensa co^ztra las mismas, por Fran-
cisco Elías Castillo, Ingeniero Agrónomo.

Núm. 14: Sexaje de pollitos, por Manuel Llanos
Company, Ingeniero Agrónomo.

Núm. 15: Las impurezas de la senzilla de aljalja,
por Luis Besnier, Perito Agrícola.

Núm. 16: El nzanza^to de Sidra, por Sergio Alva-
rez Requejo, Ingeniero Agrónomo.

Núm. 17: Las malas hierbas de los prados y s2c
destrucció^z por los herbicidas, por José del Cañizo,
Ingeniero Agrónomo.

Núm. 18: Transporte y manejo de productos
agrícolas, por Jesús Anadón, Perito Agrícola.

Núm. 19: Porvenir de la prodiccción cárnica en
el ganado ovizzo, por José A. Romagosa. Vet:^rinario.

Núm. 20: Sistenzas de explotació^a del gazzado
lanar, por José A. Romagosa. Veterinario.

Núm. 21: Orie^ttacio^tes téc^zicas sobre las i^zsta-
lacio^tes de riego por aspersió^t, por José M.° Matco
Box, Ingeniero Agrónomo.

Núm. 22: Los i^tsectos útiles, por Manuel Arroyo
Varela, Ingeniero Agrónomo.

Núm. 23: La hipodermosis l;ovizta, por Félix Ta-
legón Heras, Veterinario.

AGROCIENCIA
Preseuta las ohras de agricultura más modernas

FI+.RTILIZ^ACION AGRICOLA, por ,losé García
Fernández. ( Novedad. )

OBR^AS DF. PNJURO iAII:L:A

CULTIVOS DE REGADIO. Tomo L Arro•t., Sorgo,
Maíz, Algodón, Cáñamo, Lino, Ramio. AlforfGn.

CULTIVOS DE REGADIO. Tomo lI: Tahaco, Al-
falfa, Juclía, Soja, Tréboles, Meliloto, F'atata, Re-
molacha.

EDAh'OLOGIA ( 2.A edición). Muy amplia^la y mo-
dernizada.

EL SORGO. Estudio exhausti^•o ĉe esta especic,
cuyo cultivo auinenta constantcmc:ntc.

CULTIVOS llE SECANO. La única ohra impor-
tante que estudia tan interesautc tcma.

Pedidos: cAGROCIENCIA». Sanclemente, 13.
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